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INTRODUCCION 

La izquierda mexicana es verdadero mosaico de 

alternativas pcliticas, que se distinguen entre si por una amplia 

gama de posiciones y def-iniciones respecto del Estado, de las 

-Formas y métodos para combatirlo. De-Finir- a la izquierda no 

tarea f-Acil, pero para ubicar claramente el problema que aqul se 

trata, se ha tomildo la def-¡niciOn que hace Adol-Fo Gilly: " ••• una 

de~iniciOn amplia de qué entendemos por izquierda: partidos, 

organizaciones o tendencias que proponen como meta Ultima de su 

programa una reorganizaciOn socialista -es decir, no basada en el 

capital. la ganancia y la acumulacibn capitalista, sino el 

gobierno de los trabajadores, la propiedad colectiva y la 

planificacibn econOmica- de la sociedad mexicana. Dentro de e9ta 

amplia de-finiciOn, caben diTerentes vlas, métodos, plazos y 

propuestas < .... > para alcanzar ese objetivo."ª 

Una parte importante de la izquierda mexicana la constituyo 

el Partido Comunista Mexicano. Alrededor de éste girO el resto de 

las organizaciones de izquierda. Todas se calibraban en -funciOn 

de lo que acordaba, hacla decla el Partido Comunista. Aun 

cuando estuvo bastante tiempo sumido en la ilegalidad v viviO 

largas y graves crisis or9ilnicas, se puede decir que el PCM -fue 

• Gil ly, Adol-fo: "Cuatro corrientes de 
mexicana" en México. 1 larga travesla. p. 175. 

la izquierda 
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la matriz de buena parte de las organi:aciones de izquierda. 

En la decada Ce los setentas prol i.feraron las organizaciones 

partidat"1as de tendencia izquiera1sta, sin mencionar las 

organizaciones gu~rr i 1 ie1·as que alcanzaron su m~xima e>:presiOn. 

Sin lugar dudas. esta p1·01 ifei-actbn -fue producto de la 

antidemocrac1a as.fix1ante que vivla el sistema polltico 

mexicano. En esta década t<::i1r·b1en se inicib un proceso de 

trans-formacibn de ideas, m~todos y tacticas que marcaron una 

nueva etaµa en la vid~ de la i~quierda mexicana. La re-forma 

polit1ca de fines de los setentas t;?nf"1·entO a la izquierda con 

nuevos problemas: cbmo reformar· el sistema politice mexicano sin 

ser encuadrados por el Estado ; cbmo participar en los procesos 

electorales articulando la participaciCn en los movimientos 

social~s (obreros. campesinos y sectores populares>; cbmo lograr, 

-f1nalmente,convertirse en un partido de milsas. Esto representb un 

verdadero reto para el conjunto de la i.::.qwierda. 

Una de las experiencias elQctoralcs mAs importantes que 

cierra esta década la constituyb la unidad de una parte de la 

izquierda aglutinada la Coalicibn de I:quier-d.:i <PCM, PSR, PPH 

y HAUS>. en 1979. Aqul desarrollb la idea de la unidad 

partidaria para constituir una alternativc polltica de oposiciOn 

al sis:.ema~ pe1·c, con po~u.:.il1dades de instaurar una nueva -forma 

de gobierno. que rompierü con el sistema de partido de Estado. 

Aun cuando se enfrentaron problemas muy particulares por la 

covunturp. elector-a: de 1982, la idea de la unidad se conct·etO en 

agosto d~ 1981, e~, la CoaliciOn de I=quierda. el PMT y el MAP. 



represento sinümero de problemas que demostraro11 que los 

.f=antasmas del sectarismo, el dogmatismo y el oportunismo todavia 

estaban presentes. como en los viejos tiempos. 

A la Asamblea de rusiOn no llegaron todos los que 

convocaron. El PMT salib del proyecto por razones nunca 

explicadas en -Forma satisractoria. El MAP surgiO rltpidamente a la 

vida politica del pals y se adhi1·iO al proyecto partidario. Se 

inicib a.si. con la década de los ochenta. una nueva etapa para la 

izquierda mexicana. no sOlo para la que se reagrupa paro rormar 

el PSUM. sino también para la otra izquierda, que algunos 

analistas llaman marxista radica1 2 , dos acepciones, la 

trotskista y la maoista. 

El objetivo del presente trabajo es precisamente dar cuenta 

de la coyuntura particular que vivió la izquierda mexicana en el 

proceso de reorganizacibn que culmina con la TusiOn de cinco 

organizaciones de izquierda para dar vida al Partido Socialista 

Uni-ficado de México, en noviembre de 1981. Revisar la historia 

oolltica de cada un,, de le.::. or-ganizaciones ..:usionantes v ubicar 

la problematica de la uniTicaci6n partir de las pr~cticas 

pollticas de los partidos -fusionantes. 

La organizaciOn del PSUH de:;pertD di-ferentes e>:pectativas en 

los cit·culos pollticos del pals. Pero también contribuyo a 

agravar la crisis de identidad partidaria, que se venia 

Véase Gilly. Adnl-fo: Op cit. y Moguel. Julio: b.Q.§ 
caminos de la i::auierda. Cap. VI Seis coi-rientes de la izquierda 
mexicana. pp 117-129. 
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arrastrando desde el PCN- Grupos con experiem:ias partidarias 

diTerentes tenian que aprender 

organi zaciOn y tratar de construir 

cosa que Tinalmente no se logrb. 

convivir sola 

nueva identidad partidaria, 

El proyecto PSUN no alcanzaba a madurar como alternativa 

partidaria, cuando ya tenla las primeras escisiones en la puerta. 

As!, después del proceso electoral de 1982 el grupo que conTormO 

el antiguo PSR <nucleado en torno a Roberto Jaraffiillo Flores) 

inicio un lento y silencioso proceso de separación. M~s adelante 

en 1985, buena parte de lo que constituyo el antiguo PPM y 

n~cleos reducidos de excomunistas consumaron la escisión mAs 

Tuerte del joven partido. Pero indudablemente esta experiencia 

permitiO avan=ar en el camino de la unidad, aunque resulte 

paradbjico. Las posibilidades de unidad que abriO dieron como 

resultado posteriormente la organizaciOn del PMS en 1986 Cí-usi6n 

del PSUM, el PMT, la Unidad de Izquierda Comunista, el Partido 

PatriOtico Revolu~ionario y parte del Movimiento Revolucionario 

del Pueblo> y del PRO en 1989 <conFluencia del PMS y la Corriente 

DemocrAtica escindida del PRI y una multitud de organizaciones 

menores> .. 

II 

Los partidos pollticos un fenOmeno propio de las 

democracias liberales. Su evoluciOn histórica no ha sido lineal, 

ni tampoco han tenido siempre su forma actual. La primera Terma 
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his't.Crica la poaemos dist:.1nquit· en los Qrupos parlamentarios que 

unificaron afinidades pol1ticas pa1-.:i. actuar como bloques en el 

Parlamento del Reino Unido <Whigs y Tories>. Estos grupos 

formaban comités electorales con el objetivo de conseguir votos 

para sus candidatos, que terminado el proceso electoral se 

disolvlan. En la medida que el sufragio se iba ampliando la 

competencia hacia mAs riQurosa y dificil y, por· lo tanto, la 

organizaciOn se .fue haciendo mAs estable y de-f-inida .. 

A fines del siglo X!X_. gracias a los avances del desarrollo 

industrial y al su~ragio universal las masas tienen un acceso 

importante a la polltica, motivadas por lograr nuevas conquistas 

laborales, a través de conquistas en puestos en la administraciOn 

y el gobierno o bien por transformar revolucionariamente el orden 

politice y social. Esto permite el desarrollo de nuevas ~armas de 

organizaciOn polltica de los ciudadanos, permite el surgimiento 

de los partidos de masas. 

A partir del siglo XX. el partido es de.finido como una 

organizaciOn estable que tiene como objetivo bAsico la conquista 

y el ejercicio del poder politice. como un medio para poner en 

prActica su proyecto social y Estatal de acuerdo con la 

ideologla los intereses de los sectores sociales que 

represente. El rol que los partidos politices tienen en la 

sociedad es el de ser los actores de la acciOn politica que 

median entre la sociedad y el Estado. 

Existen otros ~eriOmenos politices en la sociedad que pueden 

ser confundidos con partidos politices. Uno de ellos es el 
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conociClo como grupo de presu~m. que tiene como -finalidad influir 

en la opinibn e conducta de los tomadores de decisiones 

estatales .. es decir de los que ejercen el poder polltico, pero 

que no pretenden ejercer y obtener el poder por si mismo. El otro 

Tenbmeno es el movimiento social o politice que existe como 

tendencia de opinibn medianamente organizada, muy -flexible y 

espontllnea~ oue r.a tiene mayor interee. Que el de in-fluir en la 

toma de decisiones de la élite gobernante. 

La diversidad social y politica de cualquier ~istema social 

permite la uxistenc1a de estas 

polltica, <partidos, grupos de presiOn 

~armas de organi~acibn 

movimientos sociales), 

pero para hablar estrictamente de partidos necesitamos 

identi-Ficar dos condiciones b:t.sicas ideales: 1> que el poder 

r"esida ~l pueblo y por tanto cualquier ciudadano este en 

posibilidades de arribor a él y ~jercerlo; y 2> que el poder esté 

abiet·to tocos los ciudadanos o a un grupo mayoritario. Es 

decir, que exista la necesidad manif=iesta de competir por ejercer 

el poder y que exista el contexto sociopolltico para que esta 

competencia se de. 

Segün Maurice Ouverger, los elementos componentes de un 

Partido Politice son c.ua.tro: 1) los electores, que tienen como 

vinculo bAsico y fundamental el voto; => los simpatizantes, que 

tienen funcibn manifestar publicamente su voto, sus 

coincidencias prog1·amaticas o sus simpatías con P.l partido o los 

lider"es, pero no son m1emt..rc,s; 3) los miemcros, que formalmente 

est:t.n inscrieos en ei padrbn del oartido~ participan activamente 
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en sus activ1dade:. y pagan cuot.:.s; 4) los militantes, que son 

miembros pero dedican su tiempo libre las actividades de 

orgdnizacibn y propaganda del pat'tido, y éstos pueden ser de dos 

tipos: militantes de base m~litantes pro~esionales (éstos 

Oltimos estAn dedicados de tiempo completo a las actividades 

partidarias y aqul se ubica al grupo dirigente del partido~ 3 

La diversidad de oartidos ha obligado a la elaboraciOn de 

di~erentes tipologlas, que permitan ubicar modelos de partidos 

pero también modelos de sistemas que puedan ser con~rontados con 

la realidad y esclarecer· la dinAmica interna de los .fenOmeno~ 

politices~ Duverger identi-Fica dos ~armas de organizaciOn 

partidaria, predominantes después de la segunda guerra mundial: 

a) los partidos ~lexibles cuyas caracterlsticas bAsicas son: 

descentralizados, ideolOgicamente amplios, con minima burocracia. 

descentralizados y con margenes considerables de autonomia de los 

dirigentes y las organizaciones locales; y, b) los partidos muy 

estructurados que se caracteri=an por: existencia de una 

ideologta homogénea y absorbente, centralizaciOn de las 

decisiones y del poder al interior del partido por parte de un 

grupo cerrado y altamente burocratizado, control de las 

organizaciones locales y de los militantes. 

Estas ~ormas de organizaciOn partidaria pueden corresponder 

a diTerentes tipos de partido. Estos son, para Duverger, cuatro: 

1> Los partidos de Cuadros, cuyo interés b.\sico se centra en la 

calidad de sus miembros mAs que en su cantidad. es decir. sean 

Duverger, Maut"ice. Los pat"tidos pollticos. 
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éstos m~s 1n~luyentes por prestigio o dinero, actividad estA 

centrada casi exclusivamente en su actuación en el parlamento y 

en los procesos electorales, la organizaciOn partidaria es 

Tlexible. 2) Los partidos de masas, que centran su interés en 

a-filiar ,.¡ mayor nllmero posible de ciudadanos, estAn 

ideolOgicamente de-finidos y la educación de sus miembros es 

-fundamental, por lo tanto, son organizaciones rlgidas que 

mantienen una burocracia pro-fesional y que buscan influir en la 

sociedad a través de todo tipo de acciones; a partir del tipo de 

practica interior y de la ideologla propugnan por la democracia o 

la dictadura. 3i Los partidos indirectos que se han -formado por 

la uniOn de grupos sociales ya existentes, por tanto, sus 

miembros lo son en cuanto Torman parte de esas organizaciones, 

son miembros indirectos. Y por Ultimo, 4) los partidos 

tercermund15tas que tienen como caracterlstica bAsica la 

especif=icidad la ~ormaciOn y el ejercicio del poder 

politice, la particularidad el tipo de relaciOn de sus 

miembros con sus aTil1ados, que han llevado al surgimiento de 

Termas de l idera;:go muy especlTicas. 

Los modelos de si:~em~s de partidos son variados y sus 

Termas dependen de las variables utilizadas. Giovant Sartori 

utiliza como variables bAsicas Para deTinir el tipo de sistema de 

partidos tres variables: 1) el nC¡mcro de partidos existentes; 2) 

el grado de competit.:.vidad; y, 3) la distancia o intesidad 

ideolOgica, par"~ mt-dir las diTerencias que existen entre los 

partidos de un mismo sistema. De esta Terma, podemos ubicar dos 
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grandes divisiones: sist~ir .. ~s de partidos uemocr.!.t1cos y no 

democrAticos. En el primero podemos encontrar sistemas de 

pluralismo polarizado, de plurarismo moderado, de bipartidismc, 

de partido predominante y de partido hegemOnico: v en el segundo 

el sistema de partido Onico. 4 

III 

El sistema polltico mexicano ha sido tomado como modelo de 

sistema de partidos autoritario, es un sistema que no proviene de 

ning~n régimen militar. Hasta mitad de la década de los setentas 

el sistema de partidos en México era derinido como un sistema de 

partido hegemOnico pragmAtico, porque cumplla ciertas 

caracterlsticas señaladas por Giovani Sartori: 

a) Aparente multipartidismo: PRI, PAN, PPS, PARM. 

b) Existencia de un partido hegembnico: PRI. 

c) Toleraba la existencia de tres partidos secundarios, que 

no tuvieran la oosibilidad real de disputar el poder: 

PAN. PPS y PARM. 

d) El partido hegemOnico asignaba a su discreciOn una 

Sartori, Giovani: Partidos y sistemas de partidos. l. 
Parte 11. 
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~racc16n de poder a estos grupos subordinados: la reTorma 

constitucional de 1963 que creb -Figura de Diputados de 

Partido, lo que permitió asignar pequeñas cuotas de 

representacibn parlamentaria a estas organi::aciones. 

e) La ideologla de la RevoluciOn Mexicana es tan amplia que 

ha servido Como elemento cohesionador de la polltica 

del partido hegémonico. pero ha tenido la su~iciente 

-Flexibiliuad para integrar y no e:~cluir aq otras 

corrientes ideolOgicas. Por lo que podemos hablar de un 

partido hegembnico pragmAtico. 

-f) Debido a su carActer pragmAtico, el régimen mexicano 

prActica una polltica de absorción de demandas como 

dirigentes de la oposicibn.~ 

A partir del esquema de Guy Hermet, en el caso me~icano el 

punto medular para la deTiniciOn d~l sistema es la libertad y 

extensibn del su~ragio. es aqu1 donde se puede de~inir el nivel 

de competitividad del sistema y el grado de control gubernamental 

sobre la competencia como rol central. Los criterios b:tsicos de 

clasi~icaci6n de los sistemas politices para Hermet son tres1 a) 

el control de la competitividad electoral por parte del Estado o 

del Partido ünico; b) la extensibn y libertad del surragio y c> 

las consecuencias reales de las elecciones. Bajo estos criterios 

distinguimos elecciones competitivas de elecciones 

competitivas. Estas Ultimas muestran dos variantes: por un lado, 

=-. Sartori. Giovanni. ~ Capitulo 7 Sistemas no 
competitivos. 
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elecciones de partido Un1co y, por el otro, elecciones 

pluralistas excluyentistas, Tormalmente competitivas y plurales 

pero sustancialmente manipuladas por el poder. En el caso 

mexicano el pluripartidismo estA limitado autoritariamente por el 

Estado y mantiene dos caracterlsticas bAsicas: a) un suTragio 

alterado, no comprobable, y b) no existe alternancia en el poder. 

La norma real que ha guiado al sistema polltico mexicano hasta 

ahora es el diseño, a su medida, de un conjunto de normas legales 

<ConstituciOn, presidencialismo, leyes electorales, etc.) que le 

permiten un control rlgido de la vida polltica nacional. 

Para Juan J. Linz el régimen mexicano es un ideal para 

muchos politices en el mundo: "· •• muchos lideres quisieran crear 

para su bene~icio una situaciOn comparable a la de México con el 

Partido Revolucion•rio Institucional, el PRI, pero muy pocos 

tienen posibilidades de hacerlo."• El mexicano es un caso de 

régimen autoritario con partidos controlados, cuyas 

car-acteristicas generales podemos resumir en: 1 > ºUno de les 

partidos ocupa ••• una posiciOn privilegiada, ya que se sabe que 

es el que apoya al gobierno, y entonces se bene~icia con un trato 

~avorable mAs o menos visible por parte de las autoridades. Las 

leyes electorales pueden aplicarse su provecho". 2) "Los 

dirigentes de otros partidos de oposiciOn pueden encuentrar 

muchas di~icultades, y el proceso de autorizaciOn mismo tenderA a 

restringir su nümero. En el sistema mexicano. a partir de la Ley 

Electoral de 1946, la Secreta,-la de Gobernt.ciOn dictaminaba las 

•. Hermet, Guy: Op cit. p. 138. 
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solicitudes de registro de per.1·t:.idos. " 7 

Una caracterlstica bAsica de los anAlisis arriba resumidos 

que se realizaron durante la década de los setentas, antes de 

que se instrumentara la re-forma polltica de 1979. Es decir, las 

caracterlsticas del sistema polltico mexicano encajaban bien en 

los anAlisis presentados.ª 

Una última caracterizaciOn bAsica del sistema polltico 

mexicano es la desarrollada por politOlogos mexicanos, sobre todo 

el Dr. Pablo GonzAlez Casanova que señala: "El sistema de los 

partidos en México y su vinculaciOn a la historia del Estado 

mexicano corresponden a un proceso universal en el que se dan dos 

TenOmenos parecidos: el de un partido Onico o predominante en las 

naciones de origen colonial, y el del oartidg del Estado en los 

paises industriales y metropolitanos donde se ha desarrollado el 

capital monopblico. Ambas caracteristicas se dan aqui, donde no 

existe un partido ~nico, sino un partido predominante, que es el 

partido del Estado.•••. Esta caracterizaciOn pretende globalizar 

un problema de conceptualizaciOn, en el que la realidad desborda 

los m~ltiples modelos teOricos de partidos y de sistemas. En el 

renbmeno polltico mexicano es dl~icil distinguir al PRI del 

Gobierno y a éste del Estado y viceversa, dado lo complejo de las 

lb id. 

•, C-fr. Valdés, Leonardo: Tres tiooloqlas de los setenta: el 
sistema de partidos en México, sus cambios recientes. en 
Sociolbgica, Septiembre Diciembre de 1989, NUm. 11. 

• Gon:zalez Casanova, Pablo, El Estado y los part1 dos 
politices en México. p. 30. 
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mOltiples interrelaciones que se establecen entre estas es~eras, 

que en cualquier otra democracia liberal pueden ser distinguidas 

y limitadas. El sistema pol ltico mexicano tiene como autoridad 

omnipotente al presidente. Este es la encarnaciOn real del poder, 

por lo que tambien el sistema ha sido caracterizado como 

Presidencialista. 

Para GonzAlez Casanova, el partido del Estado tiene como 

Tune iones: 

1> consolidar el monopolio o preUominio polltico e ideolOgico 

entre los dtrerentes sectores soc1ales. lideres o caudillos, 

dando tratamiento especlTico a los problemas especl~icos de 

éstos. 

2) Organizar, movilizar y encauzar al electorado. 

3) Realizar un proceso de consulta o auscultacibn sobre demandas 

pollticas y sociales, y de selecciOn representantes y 

candidatos a puestos de representación popular. 

4) Organiza el TuncionamiQnto del sistema de premios y castigos a 

los distintos actores pollticos, lideres o grupos, que actüan en 

el sistema mexicano. 

5) Prepara ideolOgicamente a las masas para aceptar la polltica 

del gobier·no, a través de: a) la ideologla de la RevoluciOn 

Mexicana, b) la Constitución y, c) la Tigura presidencial. 

6) Tiene como -FunciOn elaborar planes y programas. respetando 

el espacio para que el ejecutivo concrete medidas pollticas. 

7) En la lucha electoral tiene como TunciOn enTrentar 

agresivamente a la opos1c10n todos los terrenos, ideolOgica, 
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polltica y o socialmente.10 

La dinAmica del sistema politico permite que a partir de 

1978 se presente una nueva leyislaciOn electoral que consiente la 

existencia legal de partidos de oposiciOn, aunque algunos de 

ellos tenlan ya una vida polltica real. Las c.:i.racterlsticas de 

esta nueva oposiciOn introducen un nuevo dinamismo al sistema 

pol!tico mexicano, nuevas ~armas de legitimizaciOn la élite 

gobernante. La re~orma polltica abre nuevo~ cauces para la 

participacibn de las minarlas. que sin posibilidades de arribar 

al control del gobierno. si logran pequeña representaciOn en 

la CAmara de Diputados, a través de la modalidad de 

representac10n proporcional. De hecho la reTorma tiene como 

~uncibn relegitimizar el sistema politice y mantener el control. 

La Tuente de legitimidad en el regimen mexicano no nan sido 

los procesos electorales, sino que ~sta ha pi-avenido de la 

polltica gubernamental <basta recordar los procesos electorales 

de 1940, 1958 y 1988). De hecho las reformas electorales han 

permitido abrir o cerrar, dependiendo de las circunstancias, las 

vAlvulas de presibn polltica siempre en función de reactivar el 

control politice. 

!bid p. 100-109. 
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l. ANTECEDENTES. 

1.1. La participaciOn de la izquierda meKicana en los procesos 

electorales de 1946 a 1976. 

1.1. Periodo 1946-1960. 

La sociedad mexicana en la década de los cincuenta iniciaba 

un proceso de desarrollo econOmico y polltico muy particular. El 

Estado surgido de la RevoluciOn Mexicana estaba sOlidamente 

institucionalizado. La época de los caudillos habla pasado a la 

historia y la nueva burocracia polltica de origen civil estaba 

consolidada. 

El Qobierno de Miguel AlemAn (1946-1952> inauguro esta nueva 

etapa. La institucionalidad y el civilismo en el sistema polltico 

mexicano se instauraron como elementos caracterlsticos de la 

modernizaciOn del autoritarismo.ª 

La sucesiOn presidencial de 1946 estuvo precedida de la 

reestructuraciOn del partido oTicial <PRM-PRI, enero de 1946>., 

cuyos rasgos bAsicos permitieron al nuevo grupo gobernante una 

centralizaciOn de las decisiones relacionadas con la designaciOn 

de candidatos de representaciOn popular. Junto a esto se 

consolida la tendencia a implantar la disciplina polltica como 

norma de conducta al interior del partido y se neutraliza a los 

secto1·es disidentes, sobre todo los derivados de las Tilas del 

".Luis Medina: Civi lismo y modernizacion del 
autoritarismo. Vol. 8 de Historia de la RevoluciOn Mexicana. 
pp.93-94. 
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PRl. 2 

De esta munera, la oposiciOn derivada del mismo partido en 

el poder, representada por Ezequiel Padilla, no logrO poner en 

peligro la estabilidad del sistema politice mexicano.. La 

candidatura de Miguel AlemAn~ ademAs de ser postulada por el PRI 

Tue apoyada inclusive por el Partido Comunista Mexicano, que 

estreno de esta -forma su registro legal. 

El gobierno de Miguel AlemAn inauguro esta nueva etapa con 

una polltica de linea dura. que coloco -fuera de la vida polltica 

electoral a la izquierda mexicana, tanto de dentro del partido 

o.ficial (cardenistas y lombardistas> como de -fuera de él <el 

PCMl. 

La polltica alemanista hacia el movimiento obrero se 

caracterizb por la 1mposiciOn de Ltna disciplina -férrea. La CTM 

~ue depurada~ expulsando de ella los lombardistas y a los 

comunistas, y se consolidO su integraciOn como sector obrero del 

PRl. La represiOn hacia los movimientos laborales se convirtiO en 

una constante. El charrismo se instauro como nueva i=orma de 

control politice hacia el movimiento obrero.~ 

En cuanto al campo, la politica alemanista se encamino hacia 

el predo~inio de la agricultura capitalista, dando apoyos al 

Cfr. José Luis Reyna: "Las elecciones en el México 
inetitucionalizado. 1946-1976". en Pablo GcnzAlez 
Casanova<coord):LaS elecc1ones M~xico; evolucipn y 
perspectivas. pp.102-103. 

3• CTr. Jorge Basurto: Del avi lacamachismo al 
aleft'anismo. Vol. 11 de La clase obrera en la historia de 
México. pp.115-lb3. 
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sector de exportac10n. reduciendo, mediante la e~propiaciOn por 

causa de utilidad püblica. los ejidos que se encontraban cercanos 

a zonas turlsticas. Ouiza el hecho mAs importante rue la reTorma 

al Articulo 27 constitucional. que ampliO el tamaño de la pequeña 

propiedad. 

La verticalidad y el autoritarismo en todos los niveles de 

la vida social y polltica del pals -fueron las constantes del 

alemanismo, oue sustentaban un proyecto de industrialización 

acelerada y de modernL?aciOn de la agricultura .... 

En las elecciones presidenciales de 1952-58, nuevamente se 

presenta una escisibn en las Tilas del partido o~icial. Esta es 

encabezada por Miguel Henrlquez GuzmAn, quien se consideraba con 

su~iciente derecho para ocupar la presidencia de la Rep~blica. 

Desde octubre de 1945"' los simpatizantes del Genet"al 

Henrlquez acuerdan constituir la FederaciOn de Partidos del 

Pueblo Mexicano <FPPM) y participar en el proceso electoral. Pero 

Hent"iquez decide no participar en esta contienda. Es hasta 1951 

cuando el movimiento henriquista resurge como una alternativa de 

oposiciOn de izquierda en las ~ilas del partido oficial. El 

general lanza su candidatura apoyado por la FPPM y por la UniOn 

de Federaciones Campesinas. logrando aglutinar en torno suyo el 

descontento de i:T1portantes sectores sociales que hablan sido 

golpeados por el alemanismo. 

C.ft·. Julio Labastida Mat·tin del Campo: "De la Unidad 
nacional al desarrollo estabilizador <1940-1970)" en Pablo 
Gonz~lez Casanova <c:oor·d>: América Latina: historia de medio 
siglo. 2- México. Centroamérica y el Caribe. pp. 342-344. 
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Uno de los candidatos del presidente Aleman era el regente 

de la Ciudad de México, Fernando Casas Aleman, pero este no era 

un candidato idbneo, ya que "aparecla como la em:arnaciOn de todo 

lo negativo del régimen alemanista. Por esta razOn, la 

designaciOn de Ruiz Cortin~s tuvo mucho sentido: representaba la 

austeridad y la honestidad personales, rasgos que le eran 

indispensables al sistema para recuperar parte de su legitimidad 

perdida." 15 

Otro candidato de oposiciOn ~ue Vicente Lombardo Toledano, 

quien habla sido expulsado de la CTM y el partido o~icial en 

1947. Lombardo formo el Partido Popular el 21 de junio de 1948 y 

fue éste el que lo postulO como candidato para la presidencia de 

la Repüblica, su Primera Asamblea Nacional, el dla 15 de 

diciembre de 1951.La candidatura de Lombardo Toledano ~ue apoyada 

por el Partido Obrero Campesino de México, a través de un Pacto 

de AcciOn conjunta entre éste y el PP. 

El Pat·tido Obrero Campesino de México Tue resultado de la 

Tusi6n, en julio de 1950, de dos organizaciones que agrupaban a 

los expulsados por el Partido Comunista Mexicano. Una, AcciOn 

Socialista UniTicada, que ~ue el grupo Tormado por Valentln Caa.pa 

y HernAn Laborde <expulsados en 1940) y, otra, el Movimiento de 

ReivindicaciOn del Partido Comun1sta, organizado por Miguel 

A~oche Parra, Carlos SAnchez CArdenas y Alberto Lumbrera& 

<expulsados en 1948). Uno de los objetivos del POct1 erA lograr la 

reuniTicaciOn de la izqu1erda dentro del PCM y asl Fue declarado 

5
• Jose Luis Reyna: Ob cit. p. 107. 
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en su congreso constituyente. La dec:laracibn de principios 

señalaba: " ••• el POCM se plantea como tarea principal la lucha 

por superar la actual divisibn del movimiento comunista y por su 

unidad dentro de un partido uniTicado, capaz de hacer -frente con 

é)(ito a sus grandes tareas revolucionarias."• Esta linea ~e 

unidad sostenida por el POCM, Tue obsesiva, ya que desde 1947 -fue 

plantea abiertamente por HernAn Laborde en la Mesa Redonda 

convocada por Lombardo Toledano. 

El Partido Comunista se encontraba una verdadera 

situacibn de crisis orgAnica desde hacia por lo menos una década, 

que se traducla en una compulsiva llnea de expulsibn de todos 

aquellos militantes que no coincidieran con el encinismo. No 

obstante, decidiO participar en el proceso electoral de 1952, 

apoyando la candi da tura de Vicente Lombat·do Toledano .. En la 

declaraciOn del 20 de mayo de 1952 el PCM hacia un llamado a 

votar por un solo candidato de oposiciOn democrAtica. "El deber 

de las Tuerzas democrAticas y populares es el de responder 

cabalmente este sentimiento dAndole la aspiraciOn 

oposicionista de las masas la soluciOn mAs eTicaz, que es y sigue 

siendo hoy, el acuerdo para enTrentar al gobierno un candidato 

presidencial {.mico de todas las .fuerzas" 7 

El resultado de las elecciones dio el triun~o al candidato 

del PRI Adol~o Ru1= Cortines con 2,713,419 votos <74.31%>. Los 

Citado por Valentin Campa:Mi testimonio p. 234 .. 

..,_ Citado por Gerardo Pelae:;:: • El í-'ar"tido Comunista MelCic:ano 
60 años de historia. Tomo I p. 87. 
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perdedores de este proceso electoral Fueron Henrlquez con 579,SSS 

votos Cel 15.87%) por la FPPM; GonzaJez Luna con 285,555 votos 

por el PAN; y Lombardo Toledano con 72,482 votos Cel 1.98X) por 

el PP, y el PDCM y el PCM.• 

Los Henriquistas no acept~ron Jos resultados electorales que 

dio la CFE y convocaron a actos de protesta por el Fraude 

electoral. Fueron reprimidos violentamente por el gobierno, 

durante un mitin celebrado en la Alameda central que deJO como 

resultado un gran nOmero muertos. Asl concluy6 el Oltimo 

desprendimiento de la burocra~ia 

Para la direcciOn del PCM, 

polltica dominante del pals. 

el candidato triunFador Fue 

Henrlquez. Dionisia Encina en su inForme al pleno del CC del PCM, 

declaro: 11La mayorla de los ciudadanos que acudieron a votar el 6 

de Julio, votaron por la candidatura presidencial que proclamo la 

FederaciOn de Partidos del Pueblo MeHicano, el Partido 

Constitucionalista y el Partido de la RevoluciOn, votaron por 

el General Higuel Henrlquez Guzm:i:n. """ 

El gobierno de Ruiz Cortines enFrentO entonces a una 

dlTicil situación social, econOmica y de Talta de credibilidad 

heredada por el alemanismo. Nunca Formulo un plan de polltica 

econbmica, sino que el seHenio se caracterizo por el pragmatismo 

y se concreto a retomar las metas generales va impulsadas por 

AlemAn: mantener Ql ritmo de crecimiento, alentar la 

industrializaciOn y evitar conTlictos con los sectores 

•. CTr. INEGI. Estadlsticas HitOricas. Tomo I, p. 291. 

•. Citado por Gerardo Pelaez. Op cit., tomo I, p. 99. 
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productivos del pals. 

La disciplina de la elite polltica a partir de entonces se 

convirtib en una norma del sistema polltico mexicano en toda 

situaciOn presidencial. Se continuo con la linea de afirmar el 

liderazgo del ejecutivo, eliminando los gobernadores que no 

formaran parte del equipo presidencial. 

En este contexto, la izquierda mexicana estaba debilitada, 

dividida y con una casi nula influencia en la sociedad. El numero 

de sus militantes se reducla drAsticamente • El Partido Comunista 

Mexicano s1guiO sumido en una grave crisis orghnica. Sin registro 

electoral, les Tue retirado en 1949 por sus vinculaciones con 

organizaciones extranjeras, supuestas o reales 'º ' continuo 

perdiendo influencia en el movimiento obrero. La direcciOn del 

partido se ocupaba mAs en expulsar militantes que en revisar 

linee. politica. Hacia la mitad de la década, los militantes de 

base hablan iniciado un proceso de cuestionamiento a la labor de 

la direcciOn del partido. En el pleno del CC de diciembre de 1956 

se reconocla que los temas centrales de la critica eran tres: 1) 

la divisiOn de la organizaciOn como producto de la lucha interna; 

2> los métodos de la vida interna del PCM <centralizaciOn 

excesiva en la comisiOn polltica del ce, culto a la personalidad, 

caudillismo, buroc:ratismo, etc.>; y, 3) la actitud oel partido 

hacia el movimiento obrero (pérdida de inTluencia, ~alta de 

direcciOn, etc.). Pero todo quedaba en autocrltica declarativa. 

1.o Paol i Francisco: "LegislaciOn electoral y proceso 
politice: 1917-1982", en GonzAle::: Casanova, Pablo (c:oord) =6ª2 
elecciones en México, p. 147 
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Los militantes del partido participaban en la e.fervecencia social 

de .finales de los años cincuenta (telegraTistas~ maestros, 

.ferrocarriler·os), mientras el secretario general hacia 

declaraciones en oposiciOn las luchas de los maestros del 

D.F.~'. La polltica de unidad el POCM era practicada por los 

militantes de base en los diversos sectores de lucha. No asl por 

la direcciCn del partido. 

El POCM. como ya lo señalamos. .formaba parte de ésta 

izquierda y sus dirigentes soñaban con regresar a la casa que los 

habla expulsado, el PCM. 

Por otra parte, el PP era la izquierda que se habla .formado 

a la son:bra del General CArdenas, y que en el PRI ya no tuvo el 

espacio y las concesiones pollt1cas de otros tiempos. Su 

organizaciOn Tue impulsada por Vicente Lombardo Toledano en la 

Mesa Redonda sobre "Objetivos y tActica!:l del proletariado y del 

sector revolucionario de México la actual etapa de la 

evoluciOn histOrica del pals", celebrada del 13 al 22 de ener-o de 

1947. En esta mesa participaron organizaciones pollticas y 

personalidades d1slmbolas: el PCM. Acción Socialista Uni~icada, 

El insurgente (grupo marxista el que participaba José 

Revueltas>, Grupo mar-xista de la Universidad Obrera, y la Liga 

Socialista Me:ocana; entre las per-sonalidades participantes 

estaban Nan:::i:zo Bassols, Victor Manuel Villaseñor , Juan Manuel 

Elizondo, el llder minero Agustin GuzmAn y otros mas. HAbilmente, 

Unzueta, Gerardo: "Crisis en el partido, crisis en el 
movimiento", en Hartinez Verdugo, Arnoldo (coord): Historia del 
comunismo en México. p. 234. 
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Lombardo presentó la necesidad de crear un partido de nuevo tipo 

que aglutinara a sectores sociales descontentos y golpeados por 

el alemanismo. Un partido que conservara su independencia 

polltica del gobierno y, que al mismo tiempo, pudiera convertirse 

en una conciencia critica de é5te. 

El proyecto de .formaciOn del f'P lo lleva a cabo Lombardo 

Toledano y los intelectuales independientes. Su doctrina politic:a 

propone: "1) La lucha contra la penetracibn imperialista; 2) el 

control de las inve-siones extranjeras y la politic:a de 

Nacionalizac:ibn; 3) el impulso a la agricultura y a la minerla; 

4) la distribuciOn de la riqueza; 51 democratizacibn del 

movimiento obrero; 6) la igualdad entre el hombre y la mujer; 7> 

la educ:aciOn para el pueblo; 9) la ampliación de sistema 

democrAtic:o; 9J 

pueblos"":. 

el derecho a la autcdeterminaciOn de los 

El PP su-fre su primera -fractura al salir el grupo de los 

intelectuales <Sassols y VillaseMor) después de la participaciOn 

en el proceso electoral de 1949. El segundo desprendimiento que 

tiene el PP es en !955 y ~e ocasiono a ralz del debate alrededor 

del documento titulado "La perspectiva de México, una democracia 

del pueblo", pr'E'sentado por LtJmbaYdo Toledano. En esta ocac.iOn 

-Fue Em·ique Ramlre;: y Ramire: el que quedO -fuera del partido .. 

Es asl como empieza a conTigurarse la nueva cara del Partido 

Popular. Se iniciaba el camino de coincidencias pollticas con el 

12 Lajous. Alejandra. Los partidos polltico5 en México. p • 
. 114. 
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gobierno y se abrlan cada vez mAs las di~erencias con la 

izquierda radical y los movimientos laborales de ~ines de la 

década. La indeoendencia politica del PP se habla perdido. 

Los 6ltimos años de la década de los cincuenta 

caracterizaron por una prorunda crisis econbmica, social y 

polltica. Bajo este panorama se presenta la sucesión presidencial 

de 1958. 

La situaciOn econbmica de la segunda mitad de los cincuenta, 

habla colocado a los trabajadores en una total desventaja en sus 

condiciones de vida. Las consecuencias inmediatas de la in~laciOn 

y la carestia borraron las mejora$ económicas y la estabilidad 

salarial logradas en el primer cuatrenio del sexenio de Ruiz 

Cortines. 

En la segunda mitad del ruizcortinismo los TenOmenos 

oollticos transcurren en dos niveles. Por un lado, el gobierno y 

su par-tido lograron avan::ar mejorar la imagen de la acciOn 

gubernamental. incorporar" al mayor no.mero posible de 

organizaciones al PRI CFSTSE, creaciOn de organizaciones 

Temeniles, etc.>, controlar y neutralizar las demandas obreras y 

cohesionar -fuertemente los miembros de la "Tami 1 ia 

revolucionaria" 13 
.. Por otro lado, -fue germinando un conjunto de 

movimientos sociales independientes, en el campo y la ciudad, que 

se oponlan a la polltica agraria del gobierno y al contr-ol del 

Estado sobre las organizaciones sindicales. 

•:s Pellicer" de Brody, Olga y· José luis Reyna:fil 
aTianzamiento de la estabilidad politica. vol .. 22 de Historia de 
la Revolucibn mexic.:.na. p. 108. 
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El proceso electoral de 1955, para cambio de legislatura 

-federal, Tue el indicador que necesito el gobierno para proyectar 

los posibles 

de 1958. La 

problemas que podrlan presentarse en las elecciones 

participaciOn Oe la izquierda Tue lo 

suTicientemente importante como para ser tomada en cuenta. El 

POCM hizO llamados a la unidad electoral al PP y al PCM, y, 

-finalmente, el partido de Lombardo Toledano lanzó sus propios 

candidato$ sin acceder entabla.- alian:::a electoral con la 

izquierda sin registro legal. 

Los resultados electorales a nivel nacional no Tueron 

alentadores para la oposiciOn. El PRI obtuvo la mayorla de votos 

(87 X>. Su opositor mAs cercano, el PAN, solo el 8 X. El peso de 

·la abstenciOn Tue notable <31 Z del padrón electoral>. En algunos 

estados del norte de la RepUblica la abstenciOn sobrepaso el 50 

X. Ya en esta elecciOn la capital de la RepUblica mosti·o una 

simpatia hacia la oposiciOn <sobre todo, hacia el PAN) mayor de 

la imaginada. En eTecto, de los 579,893 votos reconocidos al PAN 

cerca de la mitad se localizaron en el Distrito Federal, lo que 

represento el 43 7. de la votaciOn capitalina.•• 

Para 1958 los movimientos independientes cobran Tuerza. En 

el campo las invasiones de tierra 

campesinos solicitantes de tierra 

la zona norte del pais, por 

Jornaleros estaban en la 

orden del dia. En la capital los telegra-Fistas, los maestr-os, los 

~errocarriler-os, entre otros trabajadores iniciaron una nueva 

etapa de insurgencia obrera. 

Pellicer de Brodv. Olga. Op cit. pp. 112-113. 



2[, 

Para la CQyuntura electoral de 1958, el PRl tenla bieh 

a~eitado el ~arro .. Habla logrado contrblar las Tuerzas interna~ 

del Partido y nci permitít, qua la insurgencia obrera tambaleara 

el sistema• por lo que el cambiQ de est4feta se realizo $i~ mayor 

Pl""Oblerna .. El dedo sagrado sE? posó en el mejor hombre del momento, 

Adal~o LOpez M4t~os, que se habla distinguido por controlar el 

malest~r obrero, prQvocado por la dl~ic1l ~ituaci6n ectjnbmtca que 

el pais vivíb cturanta eso'a. años.. L~ dnr~c:ha tnexit:an~ de 

oposiciOn estaba también representada con Luis H. Alvarez a la 

cabeza del PAN. Y 14 izquterda estaba cada vez m~s dividida. Por 

un lado, el PCM,. Gin registro legal, debilit.;ido, hizo ºalianza" 

~on el POCM para propon~r un candidato Onico, el Lic. Nigual 

Mendoza kOpez 1 º. Por otro lado, el PP decidiO apoyar a L6p~z 

Matees, a pasa1· de que ést& no .:iceptt.t ser postuladQ oficialmente 

por el part.icta lombardista. A partir de esta sut:eesiOn y ha!:otolJ la 

correspondiente a 1992, el PP inva~i~blemente apoyb al candidato 

~~. Miguel Mendoza 16poz Schwerdt~eger, candidato e la 
presidenc~a de la Repóblica por el PCM en 195S, naciO en 
GuadalaJaYa~ Jal.y Tue uno do los precursores d~l Socialismo en 
MáMico.. En 1903 -Fue -Fundador de la "Liga d~ las clases 
Pr"'ociuctcwesº en su estado natal, perseguida. por Por.firio Dla:z. 
D~rante l~ RevoluciOn Mexieana y a instancias dal Gral. Zapata 
~qe nQmbrado ministro de josti~ia y de trabajo de 14 Soberana 
Convención Nacional. sicndb m~s tarde el PYesidente d@l Consejo 
Eje~utivo de la NaciOn- ~ue ~oautor de l~ Ley Agraria de 1915. 
Desterrado por Ver.•-1st:.iano Cat"t#i:ln~a. a Estados Wnidos,se hi:cb carga 
de la de~ensa d~ Ricardo Flores MagOn. A su regreso fuu Nombrado 
Secretario de la ComisiOn Naci~nel Agraria y ftxpidiO la circular 
del 2~ de noviembre de 1923 en derensa d~ lo$ pueblos, la que al 
poner$e en practica le provoco serias en~r~ntaruientos eon Alvaro 
ObregOn • Formulo en el primer prove~to del Código Federal del 
Traba.Jo en 1921. Dut'"ante muchos años se dl!'s~mpeH.o como intachable 
Jue~ de distritb. E$ta in~ormac¡On apareciO originalment~ en el 
periOdita El Dla del 10 de enero de 1976 y en OposiciOn NOm. 120, 
del 17 de enero da 1~7b. p. S. 
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priista. 

La izquierda radical mexicana prepara sus -Fuer:zas y recursos 

para la campaña presidencial desde septiembre de 1957. El POCM 

con su singular caracteristica de llamar al trabajo unitario de 

la iz~uierda~ envla una carta al PP y 

consultas, con el Tin de coordinar y unir 

para la campaña electoral. La respuesta 

al 

del 

PCM »para iniciar 

su participaciOn 

PCM señala la 

necesidad de construir un movimiento uniTicado en torno a un 

programa popular y un candidato democrbtico a la presidencia de 

la Rep~blica. Para noviembre de ese mismo a~o se logro 

cristalizar un proyecto de unidad. Representantes del POCM, del 

PCM V del PP se reunieron en dos ocaciones para llegar a acuerdos 

respecto a la plataTorma electoral y a propuestas de rerormas al 

sistema electoral vigente. Respecto a candidatos no se lleg6 a 

ningOn acuerdo porque el PP argumento que debla esperar a la 

realizaciOn de su II Asamblea Nacional EMtraordinaria que tendrla 

lugar el 20 de noviembre de 1957. Finalmente este partido acuerda 

ne postular a nadie como candidato a la presidencia de la 

R:ep6bl ica~ pero recomienda a sus a-filiados y simpatizantes votar 

por el candidato prilsta, 11 
••• ccmo primer paso cbliQado en la 

lucha por la integración del Frente PatriOtico Nacianal"s. 7 • De 

este modo se cancelaba la posibilidad de presentar un candidato 

Onico de las Tuerzas de izquierda. El PP inicio as! su vergonsoza 

trayectoria como partido paraestatal. 

'-•.Gerardo Pelaez:. Op c:it p. 99. 

s.?>. Ibid p. 100. 
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Por otra parte, el PCf'l estaba en una situacibn dl'ficil. La 

direcciOn no tenia una posiciOn homogenea sobre el quehacer en la 

coyuntura electoral. Se distinguian dos posturas bAsicas: una, 

era no proponer candidato propio para la presidencia, pero si 

para las cAmaras; otra. proponla el apoyo al candidato del PRI. 

Finalmente, la lucha interna que libraba la militancia de base en 

contra de la dirección del partido, obliga a la ComisiOn Polltica 

a decidir la postulaciOn del Lic. Miguel Mendoza LOpez, un 

revolucionario comunista, en Tebrero de 1958, como el 

candidato a la presidencia de la RepOblica.a• El PCM no hizo 

ninguna consulta al POCM sobre el candidato, sino que por la vla 

de los hechos lo impuso. El POCM, en la resoluciOn de su Segundo 

Pleno <24 de .febrero de 1959), decide solidarizarse .:on la 

candidatura propuesta por el F'CM. "Y por unanimidad~ resuelve: 

"1 En virtué de que el acuerdo ha sido por una mayorla de un 

voto para la linea estrat~gica de Frente PatriOtico, el pleno 

declara desde hoy abierta. la d1scus10n todo el partido sin 

dejar de trabajar por el apoyo a la candidatura del Lic. Miguel 

Mendoza LOpez, quedando la caliTicaciOn de lo justo o injusto del 

acuerdo de apoyo total a la candidatura presidencial del Partido 

Comunista al prO>:imo IX Congreso Nacional Ordinario del Partido 

Obrero Campesino que deber:t reunirse el 18 de julio de 1958 11
•• 

La actitud del PCH. sobre todo de la direcciOn encinista, 

durante la campaña se caracterizo por obstaculizar la 

Martlnez Verdugo, Arnoldo. Hitaría del comunismg.p 252. 

Pelaez. Get·ardo. Op cit. p. 101. 
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participaciOn de los militantes del POCM .. La prensa nacional 

apenas mencion~ al candidato de la alianza PCM-POCM. pero la 

tendencia general de in~ormaciOn ~ue de inexistencia de la 

campaña electoral de las -Fuerzas de izquierda. Y, para rematar, 

el PCM y el POCM no tenlan registro, por lo que la candidatura 

del Lic. Mendoza LOpez no tuvo validez o~icial. 

Los resultados electorales dieron el triun~o al candidato 

del tricolor, LOpez Matees, con6,767,754 votos (el 90.43 ~>; 

Luis H. Alvarez, candidato del PAN obtuvo 705,303 votos <el 9 .. 42 

X> y otros sólo 10.3'46 votos <el 0.13 'l.> 20 entre los que tenemos 

que considerar los votos que pudieron ser para la alianza PCM

POCM. 

LOpez Matees toma posesión como Presidente Constitucional de 

la RerpUblica el 1 de diciembre de 1958. Las decisiones pollticas 

para solucionar la dificil situaciOn que vivla el pals fue sOlo 

una continuidad del ruizcortinismo. La insurgencia obrera, que 

habla estallado poco después de haber sido nombrado candidato, 

habla tomado cauces nuevos. La lucha estaba rebasando las 

reiv1ndicaciones salariales y se convertla en una lucha contra 

las di':'"ecciones sindicales ante la -Falta de democracia y 

autonomla del Estado. La represión contra los movimientos Tue la 

soluciOn que permitiO a LOpez Mateas controlar la insurgencia 

sindical. El movimiento de los trabajadores -Ferrocarrileros -Fue 

el que culmino esta etapa de insurgencia obrera. La ;·epes10n m:t.s 

brutal, el encarcelamiento de los lideres democr~ticos, el 

INEGI. ~ p. 291. 
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despido de miles de ferrocarrileros y la charriTicaciOn de su 

sindicato fue el saldo que tuvo. Sin duda porQue éste "se 

conv i rt iO en el cent1·0 c).g lut i nadar del de:.contento de amplios 

sectores obreros y llegb a plantear un serio desafio al 

Estado. " 2 .. 

La participaciOn de los comunistas en el movimiento 

sindical, terminb con el allanamiento de las oficinas de los 

partidos pollticos de izquierda por la policia y la detencibn y 

procesamiento penal de sus dirigentes. 

1.1.2. Periodo 1960-1970. 

La década de los sesentas se inic1~ bajo una nueva aurora 

oficial. Se tratb de legitimar al Estado a través de una polltica 

de beneficios sociales. Al sector obrero se le otorgb un aumento 

salarial, se exp1di6 la ley de participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas. se incremento el numero de 

derechohabientes en el Seguro Social y en el ISSSTE. Al sector 

campesino ~e le dib una soluciOn dual a su problemlltica: por un 

lad·:::i. se incremen't.0 el reparto agrario (rt.As de nueve millones de 

hectareas durante el sexenio> y, por el otro, la represión en el 

campo Tue la medida que permitió controlar el descontento. El 

asesinato del llder campesino m~s importante de los bltimo• 

tiempos: Rubén Jaramillo y su ramilia. 

Los h1st.01·iadore!i:t •¡ anali~tas de esta etapa de la historia 

mexicana co¡nc1den señalar que la revolucibn cubana &e 

Labast1da Mat·tln del Campo, Julio. op cit. p. 348. 
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convierte en el elemento cohe=ionadot· de las fuerzas democrliticas 

y de izquierda meHicanas. La de.fensa de la revolucibn cubana 

contra los embates del imperialismo norteamericano llevan a 

proponer la realizaciOn de una Con.ferencia Latinoaméricana por 

la Soberanla Nacional, la EmancipaciOn y la Paz, en marzo de 

19b1. Uno de los convocantes es el General CArdenas. La 

Con.ferencia se reali::a en la Ciudad de México, y participan 16 

delegaciones latinoamericanas. observadores norteamericanos~ 

representantes de la URSS. China y de paises africanos. 

La Conferencia concluye con dec lar ac i bn " .... cuyo tono 

principal es el antiimperialismo de los clrculos cardenistas y 

lombardistas de la época. Es decir, aQuella concepcibn que ve en 

la derrota del impcn-ialismo la condiciOn indispensable para la 

realizaciOn de las aspiraciones liberacionistas de los paises 

latinoamericanos, y niega -y opone- que la realizaciOn de 

estas aspiraciones transcurra inicial e inevitablemente, por el 

en.frentamiento a la burguesla nacional"• 22 

Como producto de la Ccnferencia Tormo el Comit~ 

Provisional por la Soberanla Nacional y la emancipaciOn 

econOm1ca, que tenla como objetivo organizar y coordinar a los 

grupos de s1mpatL:antes que pod1·lan pr~ctica las tareas 

emanadas de la Conferencia: defensa de la ReTorma Agraria, 

solidaridad con la revoluciOn cubana, promociOn y difusiO~~ de la 

·cultura nacional, de lucha por la pa;:. 

Semo, Ilan. "El ocaso delos 1111tos {1958-1968). en !J.n 
pueblo en la historia. t. 4 p. 64-65. 
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El General CArdenas era uno de los principales promotores y 

estaba a la cabeza del grupo de la izquierda o.ficial, el PPS, el 

PCM, el Circulo de Estudios MeHicanos, conocido como la izquierda 

independiente; estudiantes e intelectuales independientes eran 

los participantes de lo que mas tarde se llamo Hovi•iento de 

Liberacibn Nacional. Este se constituyo los dlas 4 y 5 de agosto 

de 1961. El MLN surgib como 11 
••• un amplio .frente polltico en el 

que con.flulan diversos y heterogéneos organismos y corrientes 

sociales y pollticos del pals, ••• " 2 ::s 

La organizacibn del MLN la tomo el propio CArdenas en sus 

manos. Encabezo recorridos por algunos estados de la RepOblica 

(Querétaro, Guanajuato, Michoac~n>. Se .formaron comités estatales 

de la naciente organizaciOn, sobretodo de gente del campo. El MLN 

se convirtib asl un nuevo e indisputable polo de 

atracciOn y de conducciOn para todo tipo de movilizaciones y 

luchas rurales independientes11 • 2 • La linea programAtica del MLN 

ponla el acento en el retorno a los principios rectores de la 

ConstituciOn de 1917, "Justicia independiente, rec~a y 

democrAtica. Libertad para los presos politices. Libre expresiOn 

de las ideas de la Reforma Agraria integral. Autonomla y 

democracia para los sindicatos y ejidos. Dominio meKicano de 

todos nuestros recursos. IndustrializaciOn nacional sin hipotecas 

extranjeras. Reparto justo a la riqueza nacional. Solidaridad con 

2~. Moguel. Julio: Historia de la CuestiOn Agraria Mexieane. 
t. 8 p. 148. 

2 .... Ibid. p. 150. 
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Cuba. Comercio con todos los paises. Libertad y pan. Saber~nla y 

paz .... " 2 !!!5. 

La coyuntura electoral de 1961, para cambio de diputaciones 

a nivel nacional na presenta variaciones en el panorama de la 

izquierda mexicana. SOlo existiO un hecho de unidad, que sirviO 

como ensayo para que mAs tarde se intentarA a nivel nacional. Se 

constituyo en Baja Cali-fornia, el Frente Electoral de Baja 

Cali~ornia, una alianza entre la Liga Agraria Estatal, el PCM., el 

Sindicato de Electricistas, el Sindicato de Trabajadores 

Agrlcolas del Valle de Mexicali~ la Alianza de Sindicatos 

Independientes, la UniOn de Solicitantes de Tierra y Sindicatos 

de la CROC. Sus demandas se centraban en la liquidaciOn de los 

lati-fundios, el reparto agrario, derogaciOn del delito de 

disoluciOn social, libertad a los presos politices, de-fensa del 

derecho de huelga,. democracia sindical y respeto al su-fragio~• .. 

En 1963, se presento nuevamente la coyuntura para el cambio 

presidencial. El presidente LOpez Mateas habla hecho la elecciOn 

de su sucesor. En esta ocaciOn toco a Gustavo Dlaz Ordaz, 

Secretario de GobernaciOn, considerado como hombre de mano dura, 

ser proclamado candidato oficial del Partido Revolucionario 

Institucional por los tres sectores Coorero, campesino y 

popular>, el 2 de noviembre de 1963 en Tabasco. 

Por otra parte dentro del MLN y de la CCI se discutiO la 

posibilidad de participar en el proceso electoral con candidatos 

2~ Citado por Martlnez Verdugo, ArnoldoÑ Op cit. p. 288. 

2 • Hoguel, Julio: Op cit. p. 148. 
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propios. Las posicionas que preaom2naron fueron las siguientes: 

1> la corriente cardenistas consideraba que la lucha debla darse 

en general, sin necesidad de tomar partido, en forma directa. en 

las elecciones; 2) El Partido Comunista, habla de~inido su 

participaciOn en la coyuntura electoral el 20 de marzo de 1963, 

el IX Pleno del ce, consideraba necesario participar con 

candidatos propios, lo que permitirla avanzar en la labor de 

organizaciOn y elevar lo~ niveles pollt1cos e ideolOg1cos del 

movimiento; "uno de los réditos que se buscarla conseguir serta 

el de presionar para lograr una modificaciOn SU$tancial de la 

vieja ley electoral y exigir el registro legal para 

organizaciOn independiente de la izquierda. " 27
• Las diTerencias 

en el seno del MLN no permitieron llegar a acuerdos, por lo que 

la posiciOn del PCM derivo en la formac1~n del Frente Electoral 

de Pueblo~ Los dlas 20 al 22 de abril de 1963 se acordO organizar 

y anunciar Tormalmente la creaciOn del FEP y buscar el registro 

electoral para participar en los comicios de 1964. La Junta 

Nacional Organizadora del FEP estaoa compuesta de diversas 

personalidades, orgunizaciones pollticas y sindicales. Entre los 

que destacaban RuFael Contreras, dirigente del Partido 

Democr~tico de Cajcme~ Sonora; RamOn Danzbs Palomino, llder 

campesino del Valle del Yaqui, militante del PCH y dirigente de 

la CCI; Alfonso Garzo~, dirigente de la Liga Agraria Estatal de 

Baja Calif"ornia y de la CCI; Artut""o Corona, dirigente de la UniOn 

de Sociedades de Ct·édito Colectivo Ejidal de la Comat"'ca Lagunel""a; 

27 • Ibid. p. 176-!77. 
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dirigente de la AsociaciOn Clvica 

Guerrerense: Mario H. Hernlmde;:. dirigente del Consejo Nacional 

Ferrocarrilero; Renato Leouc, periodista; Braulio Maldonado; 

Manuel Terra:as entre oti·os2 ª. La tarea de la Junta Nacional 

Organizadora .fue real izar una campaña de a-fil iaciOn en toda la 

RepUblica Mexicana. para cumplir con los requisitos del registro 

electoral .. 

La Asamblea constituyente del FEP se realizo en el mes de 

julio los dlas 26 y 27, en la Ciudad de México. Se acreditaron 

800 delegados y se contaba con 84,143 ariliados en todo el pals. 

Se elegiO una presidencia colectiva y se solicito el registro a 

la Secretarla de GobernaciOn. 

El primer acto de participaciOn ele;::toral del FEP se realizo 

en Yucat~n. Aun sin conocer la decisiOn sobre el registro legal, 

se postulo al Dr .. Gilberto Balam para gobernador y a Alonao Rcig 

y Nemesio Pinto para Senadores. 

La Secretarla de GobernaciOn negO el registro electoral al 

Frente el dla 10 de octubre de 1963, a pesar de haber cumplido 

con los requisitos que la ley electoral, de ese momento, 

estipulaba: ariliaciOn de 75 mil personas, realizar asambleas en 

las dos terceras partes de las entidades rederativas con 

asistencia de 2500 ciudadanos, certiTicaciOn ante notario 

pUblico. No obstante ésto. continuaron con la labor de 

organizaciOn y propaganda hacia las elecciones de 19b4, bajo la 

consigna "con registro o sin registro no renunciamos al ejercicio 

Idem. p. 176. 
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de nuestros derechos democrAticos 112
•. El FEP realizó su Primera 

Convención Nacional Ordinaria. el d1a 3 de noviembre de ese mismo 

año, y en ell:=. eligió a RaoiOn Dan::.6s Palomino como su candidato a 

la Presidencia de la RePóblica. ~1 oropósito que tuvo la campaña 

en general, en palabras de DanzOs, -Fue de "· ... gran importancia 

polltica, por la agitación que promovimos, por la contribución a 

la or.ientaciOn pollt1ca y social. de las grandes masas de la 

población, sobre toco de las mAs explotadas y e111pobrccidas. por 

la ayuda a propiciar ciertas -Formas de organ1zaci6n y de lucha de 

las mismas por sus rei\.indicaciones mas sentidas. que -Fueron 

sentando ciertas bases. abriendo persperctivas para -Futuras 

luchas, mAs organi=adas y concientes para la.s liberta.des 

pollticas y democrAtica.s .... u::so 

"Se contribuyo a desenmascarar la demogogla de la burguesla, 

la. polltica. de engaño y de corrupciOn administrativa. del gobierno 

y de su apara.to politice e instrumento de la imposición del PRI. 

También contribL1yO a poner en claro el caracter burgués de la 

RevoluciOn Mexicana y dar las perspect1va.s de la nueva revoluciOn 

que México requiere. 11 ~ 1 

La gira electoral del candidato del FEP arrancó en enero de 

1964 y se real izaron concentraciones numerosas en varios 

ciudades importantes de algunos Estados de la RepUblic~. En buena 

~·.. Cita.do por Bar besa Cano, Fa.bio: "Acci Ori Y bCtsqueda 
programAtica." en Ar-neldo Mar-tlnez V .. Op cit .. p • .297. 

:so .. Mor-eno. Daniel: Los p.:u-t ido pol l tices 
contempot"anéo, p. 346. 

:n. Ibid. 

el México 
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medida, campaña se caracterizó por una campaña 

contestaría., porque buena pat"te de los c.andidatos postulados a 

diputados c:umpllan condenas en las cArceles mexicana~.32 

Por otr-a parte. el PPS segula manteniendo la linea de 

partido paraestatal. Brindo su apoyo al candidato prilsta, Dlaz 

Ordaz, ante la promesa del gobierno de lograr ~lgunos escaños en 

la CA.mara de Diputados,. gracias a la ref"orma electoral de 1963 

que crea los diputados de partido. 

Los resultadcs elector~les dieron el triunf"o a Dlaz Ordaz 

8.3oE,446 votos (el CS.82 %) de un total de: 1::>,589,594 

empadronados. El candidato de la oposiciCn panista, GonzAlec:: 

Torres obtuv6 1.034,337 votos Cel 10.98 /'.). El PPS ºlogrb" el 0.6 

X de los votos y el PARM el 1.9 Y.. SegUn la legislacibn electoral 

de 1963 para lograr dioutados d~ partido era necesario obtener el 

2.5 i~ de la vataciOn n.:.cional. Pero esto no era importante para 

el gobierno si tenla que Pdgar al PPS su condición de partido de 

oposiciOn aliado del gobierno. La abstencibn en este proceso 

electoral ~ue del 33.3 Y. a nivel nacional 33 • Debido que el 

Frente Electot·al del Pueblo no tuvo registro electoral. no 

podemos saber cual .fue real y objetivamente 

in.f:luen::ia en el Pt·oceso electoral~ y lo que se diga serA sOlo 

especulac16n. 

El Frente continuo pat"ticipando comicios locales, Baja 

Cali<fornia y Sinaloa 1965. Hizo alianzas con el PPS en la 

32 • Barbosa Cano, Op cit. p 298. 

3 ::s. Delhumeau. A.: Mé:dco: realidad pol!tica p. 337. 
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campaña para la eleccibn de presidente municipal en Monterrey. 

Pero sucumbe en el sexen10 de Dlaz Ordaz ante la represiOn que 

emprendiO el régimen y la división que sufr10 la CCI <el grupo de 

GarzOn se integro al PRI>. En abril de 1965, el gobierno acuso 

publ icamente los comunistas de organizar un complot para 

levantarse en armas; con éste pretexto asalto las oficinas del 

PCM, el FEP y la CCI; aprehendieron a mAs de 70 diriQentes 

entre los que se encontraba el Secretario General del PCM v 2~ 

dirigentes mAs. 11 de la CCI y alc¡unos dirigentes juveniles del 

MLN. 

Durante .,¡ se:~enio de Dlaz ordaz. el proceso de 

derechizaciOn tuvo su expresibn mAs alta. Los con-Fl ictos 

pollt.icos que se en.frentaron. sobretodo, en los se=tores medios 

de la sociedad. tuvie1·on respuestas gubernamentales autoritarias 

y represivas de dim~nsiones 1nauditadas. El campo y la ciudad 

eran verdaderos polvorines. El con-flicto médico y el movimiento 

estudi anti l de 1968 -fueron la exprcsiOn del climaK del 

autoritarismo gubernamental. En el campo la represiOn constante 

orillo a los protagonistas de las reivindicaciones por mejorar 

sus condiciones de vida. buscar otras Termas de lucha. La 

guerilla aparece asl como la ünica alternati~a para cambiar la 

situacibn econOmica y pollt1ca del pa!s. Del PPS se desprende un 

grupo de mil itantec que asalto el cuar·tel militar Madera, en 

:s•. Mar-t!nez Verdugo, Arnoldo: Trayectoria y Perspecticvas 
del PCM p. 61. 

3~. Darbosa Cano: Qp cit. p. 299. 
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Chihuahua, el ~~ de septiembre de 196~. comandados por Arturo 

Gamiz y el Dr. Pablo GOmez. Tamb1en del PPS des~wende lo que 

se conociO como el PPS revolucionario y in~s tarde como 

OrganizaciOn Nacional de Acción Revolucionar1a •• El surgimiento 

del Movimiento Revolucionario del F'ueblo, el que participan 

Victor Rico Galan, Gilbet·to Balam y otros presos politices. 

noviembre de 1966. En Atoyac de Alvarez, Guer:--ero. despué!:i de la 

represión de un mitin, Lucio Cabañas. proTesor rural, militante 

del Partido Comunista y dirigente del MRH. tomb las armas y con 

un grupo de maestros rurales y campesinos se remonta a la sierra, 

en mayo de 1967, y, años m~s tarde. Tormarlan el Partido de los 

Pobres. En 1968, comando guer,·illero libera de la cArcel a 

Genaro VAzquez rojas. expro.fesor normalista y llder campesino que 

luch6 en el interior de la CNC, participo en varias campañas 

electorales locales. dirigiO la AsociaciOn Clvica Guerreren5e y 

es obligado a irse a la sierra, donde organiza un movimiento 

guerrillero que llama a tomar las armas para luchar contra el 

caciquismo y por la reforma a~raria.~• 

En este marco, las elecciones de 1967 se presentaron ante 

una izquierda dividida ilegal. La atomizac:iOn de ésta era 

producto de la confusión que prevalecla ante la constante 

represiOn y el anticomunismo del régimen. El PCH hizo un llamado 

a la ciudadania para maniTestarse en contra del -Fraude electoral. 

tachando las boletas escribie:ndo en ellas las siglas "RED". 

::5• Cfr. Martinez Verdugo: Historia dPl comun1srno y 
Pelae::. Gerardo: Op cit .. L I. 
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Re~orma Electoral DemocrAtica. Oponiendose, de esta manera, a la 

antidemocracia del s1stema electoral mexicano. "Un voto por la 

REO es voto contra el sistema que pretende matar la 

conciencia clvica del pueblo y mantener intocada la voluntad de 

un solo partido 

controlada .. 

la que se plagan los de la oposiciOn 

"Escribir REO en la boleta electoral es protestar contra los 

métodos reaccionarios del gobierno, contra la violencia y la 

politica ant1ob1·era y antipopular que impera. en el pals" 37 • 

Los resulta dos electorales no -fueron alentadores para el 

sistema. La abstenciOn jugo un papel importante. El PRI gan6 las 

elecciones C52.5 X> y la oposiciOn panista siguiO manteniendo el 

mismo porcenta.Ja (7.7 X> que en 1964. Pero la abstenciOn, que fue 

del 37.4 '-, creció en un 4.1 i: en n~la.ci6n con 1964 <33.3 Y. en 

ese año y en 1961 .fue do 31.5 7.) ::u•. Pueden ser varia~ las causas 

que expliquen el fenOmeno de la abstención en el sistema polltico 

mexicano, pero en el ~exenio di= Gustavo Dlaz Ordaz ésto podrla 

explicar una eros10n de la legitimidad. 

La actuaciOn de Dlaz Ordaz, como presidente de la RepOblica, 

en los conflictos sociales que se sucitaron en su régimen, estuvo 

determinada por su noci6n particular de la autoridad. Ne permitiO 

el desafio a la autoridad del Estado y trato de impedir el 

surgimiento de movimientos independientes que no aceptaran los 

37 Citado por Barbosa Canc. Op cit. p. 302. 

~· Delhumeau. A. Op. cit. po. 337 y ~37. 



cauces y reglas establecidas 

41 

Fue muy clara su concepcimi 

desde el primer dla de gobierno. En su toma de posesiOn amenazo 

"• •• a quienes •pretenden amparase en la libertad para acabar con 

todas las libertades'"""'º· Supo combinar muy bien la represiOn 

masiva hacia los movimientos independientes, con las formas 

represivas pollticas e ideológicas mAs sutiles y selectivas 

contra de los grupos libera.les y de izquierda en el pals. Ni 

siquiera -fue capaz de acepta.1· las re-formas democratiza.doras, 

propuestas por 

politices. 

Madraza, porque en-frentaban Jos cacicazgos 

1.2.3. Periodo 1970-1976. 

La sucesión presidencial de 1970 se presenta, entonces, en 

un marco de re-flujo de los movimientos tendientes a abrir 

espacios democrAticos en la sociedad. La izquierda mexicana 

seriamente golpeada~ segula llenando las c~rceles. Su actividad 

verdaderamente ilegalizada, provoco que al interior de ésta se 

iniciara una seria autocrltica y se plantearan nuevas vlas de 

lucha en la sociedad. 

En el PRI, la sucesión presidencial en.frenta a dos 

tendencias pollticas a partir de la crltica a la estrategia de 

desarrollo seguida en las dos Oltimas décadas. Cabe aclarar que 

este en~rentamiento provocó una ruptura como el Que se dib 

otras sucesiones <Padilla en 1946 y Henrlquez en 1958). Por 

Labast1da Martln del Campo, Julio: Op cit. p. 351. 

Pelaez, Gerardo: op cit. p. 125. 
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lado, existla un tendencia re~ormista que propon!a a Emilio 

Martlnez Manatcu, Secretario de la Presidencia, como el hombre 

que podrla detener las tendencias autoritarias y derec:hizadoras 

seguidas hasta ese momento. Y, por el otro, el candidato del 

presidente, el continuador de la polltica sexenal diazordacista. 

Luis Echeverrla Alvarez. Secretario de GobernaciOn. se convirtiO 

en el hombre clave para la reproducciOn del sistema colltico 

mexicano. 

La estrategia de desarrollo econOmico habla l levaao a una 

polarizaciOn del ingreso nacional. En 1950. el 10 ~ de la 

poblaciOn participaba del 2.43 X del ingreso, mientras que en 

1970 se habla reduc1do al J.42 X. Los niveles de mayor ingreso en 

1950 percib1An el 59.29 Z y en 1970 el 55.27 'l.. En esta etapa, 

conocida como desarrollo estabilizador, 1950-1970 " ••• la 

distribución del ing,.eso en. México se hizo mAs desigL1al < ••• > el 

saldo social que ocasiono la década de desarrollo estabilizador 

que culmino en 1970 se tradujo 

relativo de las ~amilias mexiconas 

un mayor empobrecimiento 

menores recursos y el 

enriquecimiento relativo de las ~amilias m~s ricas. El cambio en 

la polltica econOmica seguida a principios de la década de los 

sesenta parecerla haber provoc:ado una tendencia a revertir ese 

proceso. en la medida en Que la in~ormaciOn registra una 

transferencia de los in~resos de las Tamilias mAs ricas hacia los 

estratos medios <en 1950 31.85 ~~ y en 1970 37.0 f.> principalmente 

la clase ot.ret"a organizada y las clases medias ub1cadas en zonas 
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urbanas" 

La campaña de Luis Echeverrla tuvo como carac:teristJ.ca 

b~sica pt"esentar, por lo r.1enos en el discurso, una ruptura con la 

polltic:a de Dlaz Ordaz. El costo pol ltica del movimiento 

estudiantil de 1968, se tradujo en una pérdida de la hegemonla 

del Estado meHicano. Por lo que, durante la campaña trato de 

desarrollar el diAlogo con distintos sectores sociales. Los 

universitarios y los intelectuales fueron prioritarios, y en 

ellos se centro mucha atenciOn. Las universidades ce provincia 

Tueron escenario de las visitas del candidato oficial y 

estableciO un diAlogo dir~c:to con sus sectores (incluso soporto 

criticas serias a la ac:tuaciOn gubernamental regida hasta ese 

momento). De esta forma, empezaba a delinearse algunos rasgos de 

su estilo particular de gobernar. 

La izquierda mexicana, derrotada y aun mas atomizada, Tue 

aislAndose, incluso hasta llegar a posiciones de ultraizquierda. 

Empezaron a -formarse y diseminarse los grupos de guerrilla urbana 

en el pals (la guerrilla rur·al ya existla desde mediados de la 

década de los sesentas). 

La tActica electoral del PCM -Fue conocida como "abstenciOn 

activa". Esta consistla en hacer un llamado al rechazo de la 

-farsa electoral. Señalaba que "Ante la carencia de derechos 

electorales, la represiOn contra el movimiento democrAtico y 

HernAndez L., Enrioue y Jorge 
del ingreso en México. Cuadernos del 
Cuadro II.1 Distribuc10n del ingreso 
nivel nacional. p. 69. 

Cordova: La distribuciOn 
CI!S NUm. 5 p. 57 y ver 

en México por deciles a 
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revolucionario y la necesidad de reagrupar a todas las Tuerzas 

que pugnaban por una apertura democrAtica como alternativa a la 

situaciOn actual~ llamamos a las grandes masas trc:tbajadora.s, a la 

joven generaciOn~ a la intelectualidad avanzada. a rechazar la 

Tarza electoral como -forma practica de expresar su protesta. 11 

Una de las Oltimas acciones de Dlaz Ordaz, que permitlan a 

los sectores jOvenes participar las dic1s1ones pollticas, Tue 

la modiTicaciOn de la Ley Electoral de 1?51. reduciendo la edad 

para ejercer el voto, de 21 a 18 cumplido::>. 

Los resulta dos electorales -fueran los siguientes: el 

candidato del PRI. Luis Ec:heveria Alvarez. obtuvo el 85.8 i: de 

los votos, mientras que su 0.nico contrincante GonzAle;:: Mori=ln 

obtuv6 el 14.2 7.. Cabe señalar que la opos1ciOn registrada, el 

PAN, gano terreno en votaciOn en comparación con las votaciones 

presidenciales prOx1ma= pa=adas. La votación de los partidos 

paraestatales, PPS y PARH. aun cuando postularon al candidato del 

PRI, ~ue s1gni1-icativa. ya que ni sumados sus votos alcanzaban 

el 2 Z <PPS 0.87 Z y el PARH 0.48 7.). La abstención en este 

proceso, repre$ent0 el 35 Z del padrOn electoral. Hay que 

recordar. como se señalo arriba. que la población en edad de 

votar aumento en ~unciOn a la modi~icoc10n de la Ley Electoral, 

en mAs de 5 millones con r~specto a 1964. " ••• , el aumento en la 

poblaciOn con derecho voto rEdujo la proporción de la 

•:z Cita do por Concheiro B. Juan Luis: "En la lucha por la 
democracia y la unidad de i:i:quierda" 1'1artlnez Verdugo, 
Arnoldo: Op cit. p. 334-335. 
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poblaciOn empadronada. Esta alcanzó la cifra de casi 21.7 

millones. representando el 95 7. de la población de 18 años y mAs. 

muy superior al 77. 7 7. registrado en 1964." 43 • 

Al asumir el poder, Luis EchE?verla instrumento una serie de 

reformas en dos planos: en el polit1co, en cuanto al proyecto que 

iba a permitirle recuperar hegemonla; y, en el econOmico, al 

replantear la estrategia de desarrollo 5eguida hasta el momento. 

En el plano polltico. se habla dado el primer paso desde la 

campaña electoral. al realizar la ruptura con su antesesor y su 

grupo. Real i ;::O una purga todo lo que -Fuera "em1sc.rio del 

pasado''. Logro censal idar un grupo mas homogéneo alredeor del 

presidente. Algunos de los nuevos cuadros hablan participado en 

el movimiento estudiantil de 1968. No ~ueron de los cuadros 

dirigentes, pero si destacaban (por ejemplo, Francisco Javier 

Alejo, Carlos Fuentes. etc.). La consolidacibn del t:?qu1po 

echeverrista se díO después de la matanza de estudiantes el 10 de 

junio de 1971. La renuncia del regente de la Cuidad de Mé::ico, 

AlTonso Martlnez Domlngue:: y del Je~e de la Policla iniciaron una 

verdadera purga en todos los niveles del poder, del gobierno y 

del partido o<-icial. 

La apertura democrAtica. fue el instrumento que pretendib 

encontrar la hegemonla perdida. La apertura democrAtica 

" .... signiTícO recuperar con las trallas que impedlan que se 

expresaran en .forma mAs directa las demandas de los distintos 

• Ramos Oranday, Rogelio: "OposiciOn y abstenciOn, 1964-
1982. 11 en GonzAle:: Casanova.: Op cit. p. 175. 
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sectores sociales y se realizo bajo el presupuesto de que 

existian o se crearian los canales. sea para satis-Facerlas, sea 

para manipularlas.''44
• Con ello. se logro ~lexib1lizar el juego 

polltico y se permitiO una mayor tolerancia a la critica estatal. 

La represiOn no dejO de existir, pero se conv1rtiO en un elemento 

selectivo y de Termas mAs sutile$. Se organizaron grupos 

paramilitares que intervnian en los mo.Jimientos independientes 

que eran considerados peligrosos para las instituciones. De esta 

menera, f"ueron colocados los limites de la apertura democrAtica. 

Durante el sexenio. la orguni=acibn o~rera independiente del 

Estado, tiene un nuevo r·epuntC!. La insurgencia obrera enarbola, 

entre otras. la bandera de la democr·acia sindical. Los 

.ferrocarrileros. los electricistas. los teleTonistas, los 

sindicatos de la industria automotriz. petr·oleros. etc: •• salen a 

las calles maniTestar descontento. Ni ngun.:i de la~ 

maniTestaciones es reprim.i.do.~ pero el tr·atamiento estatal a cada 

de éstos movimier.tos estuvo en TunciOn de sus propias 

caracterlsticas. La Tendencia DemocrAtica del SUTERM, quizA la 

Tuerza obrera mas importante del momento~ logra aglutinar a la 

insurgencia sindical y se convierte en la expres10n mAs avan~ada 

del sindicalismo de los setentas. 

Como se ha señalado, los grupos de izquierda, en este 

periodo, se 

tendencias 

multiplicaron y diversiTicar-on en diversas 

comunistas, maolstas, socialistas, esparta.quistas, 

etc., toda una gama de tendencias ideolOgicas, producto de la 

44• La.bastida Martln del Campo, Julio : Op cit. p. 360. 
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critica o la autocrltica de la est1·ategla y tActica ~racasadas. 

Algunos de el los nacieron de escisiones de los pat·t1 dos 

existentes; otros se organi:::aron desuués de la derrota del 

movimiento de 1968. Este fue el caso del PMT. PST y PRT. solo por 

mencionar las organizacione~ pa1·tidar·ias mas importantes. 

En este tereno. las organ1zac::iones de guen·illa ut·bana hacen 

su aparic1bn a inicios de los aÑos setenta. Son producto de la 

.falta de canales de expresiOn democratica y constituyen 

respuestas desesperadas y espontanéas a la der1·ota del movimiento 

estudiantil de 1968 y 1971. La guerrilla rural ya existla en el 

pals~ desde la segunda mitad de los años sesentas, bajo la 

direccibn de Genaro Vllzquez Rojas. por una vertiente, y Lucio 

Cabañas, por- 1 a et t- .a. 

Las organizaciones guerrilleras urbanas -fueron: MAR, FUS, 

FRAP, CAP, FAR. FRE. Liga Comunista 23 de Septiembre, UniOn del 

Pueblo, etc. Los grupos m:i.s importantes, por c.::.us acciones y 

organizacibn ~ueron: Movimiento do hcc10n Revolucionaria <MAR>. 

supuestamente entrenados en Corea. a las que se les utilizo como 

pretexto para acu~ar cinco diplom:t.ticos soviéticos de tener 

conexiones con ellos y expulsarlos del pais. en marzo de 1971. El 

MAR Tue acusado de robar bancos. poner bombas y actuar en varios 

Estados de la RepUblica. 

El Frente U1·bano Zapatista <FUZ> fue 

realizb secuestro politice; en 

secuestraron a Julio Hirschficld Ahumada, 

el primer grupo que 

septiembre de 1971, 

Director General de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El gobierno acepta las 



48 

condiciones del rescate solicitado: 3 millones de pesos y la 

liberaciOn de 25 presos politices que salen para Cuba. 

El Frente Revolu~ionario de Acción Popular <F~AP> secuestro 

al Cónsul estadun1dense en GuddalaJara y a éste lo canjeO por 30 

presos -:ioliticos; reali.z6 también el secuestro del Lic. José 

Guadalupe Zuno, suegro del Presidente, por el que pidi6 la 

liberaciOn de 10 presos pollticos, 20 millones de pesos y la 

divulgaciOn de un comunicado: el qao1erno concede nada, y 

semanas mas tarde Zuno es liberaoo. 

La Liga Comunista 23 de Septiembre surge de una -Fraccibn de 

las Juventudes Comunistas Mexicanas, que se proponla ser el brazo 

armado del PCM. Ante el Tracaso de sus posiciones en el lll 

Congreso de la JCM. 1970. decide Tormar una Cordinadora 

Nacional d~ grupos guerrilleros y de autodeTensa. MAs tarde la 

coordinadora pasó a ser la Liqa Comunista 23 de Septiembre .. RaUl 

Ramos Zavala era el dirigente principal de la Liga y muriO en un 

en.frentamiento con la policla. A oartir de este hecho. se inicia 

un proceso de militari::aciOn del agrupamiento y un desprecio 

hacia cualquier otro tipo de Formas de lucha polltica; sus 

acciones Fueron cada vez mAs puramente terroristas. Se les acus6 

de realizar secuestros ·'{ asaltar bancos todo el pals. el 

gobierno creo un cuerpo especial antiguerrillero para combatirla; 

la brigada blanca, que actuaba con verdadera impunidad 

secuestrando, torturando y asesinando a cuanto •ilitante de 

izquierda se sospechara miembro de la liga 23. 

En la guerrillera rural actuaban dos organizaciones: L• 
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Asoc:iaciOn Nacional Clvica Revolucionaria y el Partido de los 

Pobres. 

La Asoc1aci6n Nacional Clvica Revolucionaria se derivó de la 

Asociaci6n Clvica Guerrerense. Sus propoósitos eran el 

derrocamiento de la oligarqula. establecer gobierno de 

coaliciOn obrero-campesino-estudiantil y alcanzar- la 

independencia polltica y económica de México. Fue comandada por 

Genaro Vbzquez RoJas y actuaba bAsicamente el estado de 

Guerrero. El agrupamiento guerrillero -fue derrotado por el 

gobierno. después de la muerte accidental de Genero VAzquez, en 

la carretera Mó}<ico-Cuernavaca. 

El grupo gucrr-1llero de Lucio Cabañas, quizAs uno de los mas 

importantes de este tipo y el Unico que logró sis~ematizar 

claramente sus propOsitos pollticos en el ideario del Partido de 

los Pobres 1973. Este grupo instala en la 

19 de mayo ae 1967, después de la represión de 

desde el 

mitin de 

campesinos y proresores que realizaban en Atoyac. Los objetivos 

de la guerrilla, señalados en el ideario, .fueron: 

"1> Luchar c:onsecuentemente con las a1-mas en la mano y hacer 

la revoluc:iOn socialistañ conquistar el poder politice; 

construir una nueYa sociedad. sin explotados ni explotadores, sin 

oprimidos ni opresores. 

''2> Oest1·uir al sistema capitalista, abolir la propiedad 

privada. 

"3) Expropiar y social izar las empresas industr1ales, 

comerciales. agrlcolas y .financieras. 
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"4) Expropiar y colectivizar los lat1.fundios, haciendas y 

todas las propiedades capitalistas en el campo. 

"5) Las vi v1endas y las mansiones de lujo, los hoteles 

pasarana manos de los trabajadores. 

"b> Socializar todo el tr-ansporte .. 

"7> La educación serA impartida y adminístr""ada qratuítamente 

por el Estado revolucionario. 

"Sl La prensa. la radio y la telev1siOn pasaran a manos del 

Estado y del gobierno revolucionario." 4 :::s 

La lci&a bAsica del Pc~t1do de los Pobres era la 

inevitabilidad de un estallido armado en todo el pals. Pero su 

in-Fluenc:1a se c1rcunscribia solo al Estado de Guerrero. La i.lltima 

accibn de los guerrilleros -Fue el secuestro del candidato a 

gobernador del C::stado, Rubén Figueroa. en 1974. Finalmente, 

Figueroa ?ue rescate.do y Lucio ase$inado en un enTrentamiento con 

el ejército el dia 'Z de diciembre de ese mismo año ... • 

La derrota de la guerrilla, rural y urbana, condujo a un 

lento proceso de descomposición de los grupos que sobrevivieron; 

muchos de éstos sirvieron de pretexto para que el gobierno 

realizara verdaderas cacerlas de brujas, e incluso los utilizara, 

conciente o incor.cientemente, para asesinar a militantes de la 

insurgencia obrera o de la izquierda mexicana • 

.. s .. Semo, Ilan. Op c:1t .. p .. 77~ 

••. C-Fr. Semo. llan. Op Cl.t.. Har·tlnez Verdugo.. Op cit. 
Schmid, Samu~l.. El deterioro del p~esidencial1smo mexi~ano. Lgs 
a;;os de Luis EcheverrS.a.. Huacujci R .. , rfario y José Woldemberg. 
Estado y Lucha oolitica en el México actual. y Jaime LOpez. J.Q 
Años de gueYl'""illas en México 1964-1974. 
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El proceso electoral para renovar d1putaciones ~ederales, en 

1973, no presento n1ngün cambio a f'avor Gel partido gobernante. 

No obstante la apertura democrAtica. instrumentada por el 

presidente y las modi~icaciones realizadas a algunos artlculos 

constitucionales. en ~ebrero de 1972, que reduclan la edad de 

elegibilidad, para diputado de 25 a 21 años y para senador de 35 

a 30 años y otras re~ormas a la ley elec:~oral. Las modi~ic:ac:iones 

constitucionales permitlan la participaciOn de jQvenes con 

aspiraciones a ocupar cargos de representaciOn popular. De esta 

.forma, se pretendía integrar nuevos cuadros pollticos que 

renovaran a los viejos y gastados. La izquierda mantuvo su 

t~ctica de abstención hacia los procesos electorales, quedandose 

en los marcos de la denuncia. Esto no signi~icO la inmovibilidad 

en la izquierda. Por el contrario, nuevas organizaciones 

partidarias independientes surgieron en el mosaico polltico 

mexicano <PMT, PST, PRT~ ETC.>. 

El PadrOn electoral, en 1973, se componla de 24,882.607 

ciudadanos, de los cuales sOlo 15,895,000 acudieron a las urnas 

a depositar su voto. Por lo tanto, la abstenciOn real ~ue del 

36.2 X., superior la votaciOn de 1970. El PRI gano las 

elecciones con sOlo el 45.0 % de los votos, Cen 1970 obtuvo el 

51.4 1.. de votos para diputados -federales>; el PAN, por el 

contrario, estaba en marcha ascendente, obtuvo el 9.1 % <en 1970 

para diputados ~ederales registro el 8.7 % de los votos>; El PPS 

y el PARM lograron elevar su porcentaje, 2.2 % Y 1.2 X. 

respectivamente, en comparación con las elecciones de 1970 C0.9 
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X y 0.7 % en el misma orden.). 

Como ya se señalo. la politica de re~ormas del presidente 

Echeverrla consicieraba replant:.ear la estrategia de desarrollo. 

Por lo que en 1971. aplicO polltica restrictiva (de ~reno> 

basada en un recorte del gasto pUblico. Ese mismo año se conociO 

como el de la "atonla"• dado que coincidieron la desaceleraciOn 

de la inversiOn póblica con la de la inversiOn privada. que ya se 

vela desde 1970. A partir de 1972 aplico una polltica expansiva, 

~n cuyo centro ~e ubico el gran desarrollo dt:l gasto pübl ice al 

que la pollt1ca económica trato de convertir en el motor de una 

posible reanimac10n econOmica. A estu sequnda ~ase se le conociO 

como la de arranque. Las posibilidades de esta polltica expansiva 

descansaban en el crecimiento de ln c1rculac10n monetaria y de la 

deuda pUblica. ext.erna e interna .. Otro componente de la polltica 

expansionista. fue la promoc16n del aumento del salario real 

mediante tres aumentos salariales de emergencia C 1973, 1974 y 

1976) y el paso de la ~evisiOn bianual a la anual en 1976. 

El colorar10 de este mod¡¿lo de pol lt1ca eccnOm1ca -Fue el 

crecimiento d~ lo~ desiquilibrias estructurales del capitalismo 

mexicano: la inf'.laciOn. el dé.ficit püb!ico y el desequilibrio 

externa. La devaluaciOn de 1976 -Fue la exprcs10n mAx1ma de la 

crisis que vivib el pals. 47 

4 '7,. C-Fr. Cordera~ "Rolando y otros. "La crisis ecanbmica: 
~volucibn y perspectivas", en México hoy. pp. 48-76 y Miguel 
Angel Rivera Rios y Pedro GOmez SAnchez : "México acumulaciOn de 
capital y crisis en la década del setenta" en Teorla y prActica 
NUm. 2, Oct-d1c. 1qs0. pp. 7~-120. 
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En el marco de esta politica econ6m1ca se suma la polltica 

tercermundista del régimen~ "apertura demacl'"ét1ca", el lenguaje 

populista y nacionalista del presidente asl como el acercamiento 

a gobiernos socialistas. L.o que fue creando un clJ.ma de 

enTYentamiento con algunos grupos empresariales. Otro aspecto, 

que contribuyo al distanciamiento empresarial del régimen, Fue la 

iniciativa de re~ormar el sistema tributario. Finalm~nte las 

1~e.formas sólo se convirtieron en adecuacicmes y el proyecto mAs 

importante de S:cheverrla.. el impuesto patrimonial~ -fue desechado 

bajo las presiones empresariales. A lo largo de su seMenio. 

Echeverria habla logrado crear clima de descontento en 

distintos sectores sociales. junto a la oposiciOn empresarial se 

desarrollaba la insurgenc~a sindical, creando tensiones pollt1cas 

que se expresaron en la coyuntura electoral de 1976. 

Ante la sucesión , el PRI habla. su.frido varias cambios en su 

direcciOn, desde 1970 a 1976 <SAnchez V1~e, Reye$ Heroles. Huñoz 

Ledo V Sansores Pérez}, en su intento por recobrar la legitim1dad 

pérdida. El PAN. aunque habia logrado atraer un buen porcentaje 

del electorado, vivib una de las mas serias crisis de su 

historia, lo que impidil!J que presenta1~a al ó.nico candidato de 

oposiciOn con registro. El PPS y el PARN, en su lógica polltica 

siguieron manteniendo su apoyo al candidato prilsta .. Al interior 

del PPS, las contr·adic:c:1ones se hablan agudizado debido a las 

nevociaciones que la direccibn realizó con el triun~o del 

candidato pepino a la gubernatura del Estado de Nayarit (la 

cambio por la senadurla del Estado de Oa:caca, para el llder 
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mltximo CJel sol·Fer1no • .Jorge Cru1shank Ga..-c:ta>, en 1975 .. L.o que 

mAs tarde se tradujo en una div1si6n del par~ido. 

A partir d~ 1974~ una parte de la izqui~rd~ me~icana nabla 

iniciado un proceso de discusH>n que llevarla a un cambio de 

tAc:tica en el proceso electoral. El Partido Comunista Mexicano 

planteo la necesidad de examinar la particip.;,,;c:iOn en el proceso 

E!lectoral de 1976. por lo que cons1det·aba como prioritario el 

encontrar " ••• -formas unitari.:.s que articulen la mAs amplia 

intervenciOn d~ l~ izquierda el proceso electoral para la 

suc:es1bn p1·esidt:"nc:1al. _.,..,_ De e~_ ta maner-a.l' se iniciaba un nuevo 

proceso de partic1pac:10n electoral que conllevaba a la necesidad 

de encontrar puntos de coincidencia con otras agrupaciones de la 

izquierda mexicana. En palabras de? Martinez Verdugo, "La t&ctica 

de la ~abstenbciOn activa~. aplicamos en las elecciones de 1970 

y 1973, cumplió su paoel: contribuv6 a la denuncia de¡ sistema 

electoral. antidemocratíco y del reg1men de! presidencialismo 

d~spOtico.. Pero hoy no es ~u-f1c.iente la denuncia; hoy es 

indispensable tratar de inFluir por todos los medios para que la 

crisis pol ltica de que hemos venido hablando tenga una soluciOn 

democrAtic:a, y se le cierre el camino a las tendencias m&s 

reac:c:1onarias, Que trabajan activamente dentro y ruera del 

Gobierno. para acentuar los aspectos represivos y derivar hacia 

los métodos de las mAs descarnada violencia~ < ••• ) Mantener la 

consigna de la <atstenc16n activa> cuando sectores mAs grandes 

49 Keo::oluc10:-tes dol V! Ple-no del CC. en OoosiciOn • Nürr.. 
71. lQ de Juli:: a: 1974. p.15. 
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de las masas se incorporan a la lucha pclitic:a y esf-uerzan oor 

inFluir activamente en el desarrollo de la situación .. 

contribuiria a la pas1vidad y a la desorganizaciOn. en momentos 

en que lo decisivo es la participación independiente y la 

conquista de mayores der-echos par· a luchar por las 

reivindicaciones propias ... .- .... Consecuente con nuevos 

planteamientos sobre la participación electoral, el PCM hace un 

llamado, en octubre de 1974. todos los partidos y 

organizc.icic;nes revolucionarias y democrAticas para bL!3car puntos 

de coincidenc1a e iniciar un proceso de unidad de acc:16n que 

sacara a la izquierda de la marginalidad en la que vivla. 

La polltica de unidad del PCM llevo a olantear al PMT. al 

MAUS y al MOS la organizaciOn de un partido politice y solicitar 

su registro. y oresentar un candidato de oposiciOn en el pro=e5o 

electoral. La iniciativa no ~ructiTicO. El PMT acepto la 

propuesta, baJo el argumento de que tenla como tarea prioritar·ia 

lograr el registro de su partido. Se realiza un nuevo llamado. en 

octubre de 1975. a las organ1zaciones oe izquierda para elaborar 

un programa comUn y discutir la posibilidad de presentar 

candidatos comunes en las elecciones. 

Finalmente, el XVII Congreso del FCM, (diciembre de 1975J, 

resolvía desarrollar "una polltica de amplias alianzas politicas 

y sociales. Avanzar en la unidad de las -fuerzas democrAticas y de 

49 Martlnez Veraugo, Ar-noldc: "Ante las nuevas ex1genc1as 
del movimiento revolucionar10" en Socialismo No. 2, 2do. 
trimestre de 1975. p. =7. 
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izquierda.·· 
11150

, participar en el proceso electoral de 1976, 

buscar candidatos comunes de unidad con otras organizaciones 

democrlliticas y de izquierda y proponer la candidatura de Valentfn 

Campa Sala~ar. para la presidencia de la Repóblica las 

organizaciones de izquierda. Los objetivos del PCM. en la campaña 

electoral de 1976, -Fueron: 1) -Fortalecer la organización 

partidaria; 2> desarrollar la movilizacibn de las masas en torno 

de su plata.forma electoral; 3) impulsar la lucha por la re~orma 

electoral y los derechos electorales del PCN y de otros partidos 

democrAticos; 4) elevar la conciencia sobre la necesidad de la 

unidad de las Tuerzas democrAtic:as y de izQuierda; 5> impulsar 

las tareas en la clase obrera para elevar su nivel de conciencia 

v su participaciCn polltica.~ 1 

El Congreso también aprobO la plataforma electoral. Esta 

consta de seis apartados. los cuales señalan: J. Libertad 

pOlltica para todos los ciudadanos la que de~tacan las 

siguientes demandas: 1. Amnistla general para todos los presos? 

procesados y perseguidos por motivos politices. 2. Cese a la 

represiOn de movimientos de masas y los partidos de la oposiciOn 

democrAtica. 3. SupresiOn del capitulo II del COdigo Penal 

Federal. 4. AboliciOn de la actual Ley Federal Electoral V de sus 

correspondientes en los estados. Reforma electoral que garantice 

la participaci6n de todos los partidos en el proceso electoral v 

elimine el cent.rol del gobierno sobre el proceso de preparaciOn, 

ªº Qe.Q§_ici6n NUm. 118, 27 de diciembre de 1975. p. 7. 

Opos1c10n. Nüm. 118. 27 de diciembre de 1975. p. S. 
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realización y caliTicación de las elecciones. 5. Eliminar las 

restricciones al derecho de mani-festaciOn. 6. Respeto al derecho 

de huelga. 7. Libertad de cultos. Los siguientes apartados, son: 

II. Medidas para mejorar las condiciones de vida de todos los 

trabajadores III. Reivindicaciones para todos los trabajadores 

del campo; IV. Medidas para la reorientaciOn de la pollt1ca 

económica: v. Polltica exterior independiente y de paz: VI. 

Demmocratización de la enseñanza.e2 

La campaña electoral inicio con una coalición de 

izquierda, la que Participan el PCH. el Hov1miento de 

OrganizaciOn Socialista <MOS> y la Liga Socialista Cde Tiliación 

trotskista>. En diciembre de 1975~ ante la Secretaria de 

Gobernación, Mario Moya Palencia, el PCM solicitó su registro 

electoral, garantias para el desarrollo de la campaña electoral, 

amnistla para todo~ los Presos pollticos. El registro le ~ue 

negado, pero la Secretar-la aseguro dar garantia& para la campaña 

electoral y seguridad para el candidato y la militancia del PCM. 

La "Marcha por la Democracia". como se conociO a la gira 

electoral de la coal1ciOn de izquierda, se inicio en enero de 

1976 en Atoyac, Guerrero. "En la gira de la comitiva 

realizaron 97 mitines centrales en 28 entidades del pals, con 

108,280 asistentes y con 

ki lométros. nl5:s 

recorrido de mas de 300 

El resultado electoral da a LOpez Portillo 16.727,993 votos, 

Ibid. p .. 8-9. 

Campa, Valentin .. Up cit. p. 308 .. 
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candidato ~nico registrado, el 92.27 % de los votos por el PRI; 

el 3.88 7. por el PPS; el 2.03 7.. por el PARM y el 1 .. 82 'l. por votos 

personales.~4 Para Valentln Campa, segün estimcciones del propio 

Partido Comunista correspondieron 1~600.000 votos, 1nismos que 

-Fueron anulados y desconocidos por la ComísiOn Federal Electoral. 

As1, la izauierda inicia una nueva etapa de lucha por el 

reconocimiento legal de sus derechos politices y por tratar de 

salir de la ma1·ginalida.d en la que estuvb recluida durante largo 

tiempo. 

INEGI. Op cit. p. 291. 
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1.2. El sistema electoral mexicano: 1~46-1973. 

El sistema polltico mexicano ha logrado, por dive.-~os 

medios, la estabilidad polittca del pais a lo largo de mAs de 

cinco décadas. Aun cuando han eKistido coyunturas de crisis 

polltica, el sistema ha mostrado una gran capacidad de adapta.ciOn 

y tra.nsTormacibn. Ha podido ajustar los aspectos pollticos,. 

legislativos o ideológicos. que perm1tan reproducir su 

existencia. re~orzar sus vlnculos corporativos con la sociedad 

c:ivil y consolidar el monopolio que m.antiene sobre el poder. 

Las re~ormas pollticas habidas a lo l~rgo de es~e tiempo han 

jugado precisamente e~te paoel en cuanto hace al sistema 

electoral. "Puede decirse que cuando un gobierno realiza una 

re.forma electoral persi.gue uno algunos oe los siguientes 

objetivos: a.segurar el cont1·01 del gobiewno .ante la amena:!a 

electoral que le oresente alguna coaliciOn o partido opositor: 

a~ianzar o restaurar la legitimidad del sistema electoral cuando 

ésta se encuentra en peligro, o garanti:::at" la gobern~bilidad del 

sistema polltico."ª 

México nace, como nacibn independiente, ya con una 

legislaciOn sobre asuntos electorales. Esta legislacibn ha 

sufrido trans~ormacionas, en la medida. que la situac:iOn 

histórica del pais lo ha requerido, hasta tomar el cuerpo y la 

~orma que requiere el sistema politice mexicano. Durante el siglo 

• Molinar Horc:asitas, Juan: "Visitudes de una re-Forma 
electoral" en Soledad Loeza y Raf=ael Segovia. comp.:La vida 
po11tíca me:dcana en l¿¡ crisís. p. 25. 
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XX, la legislaciOn electoral ha sufrido v.:u·ias modi-Ficaciones., 

Las mbs importantes se han dado, ~abre todo, después de la 

RevoluciOn Mexicana. Lo que permite, qu~ el sistema politico no 

sufra modi~icaciones drAsticas que alteren el dominio polltico 

imperante.. Como lo señala Granados Chapa. "~ ... en el sistema 

polltico mexicano, la legislaci6n el~cto~al ha sido utilizada, 

cada vez de modo mas en-F:.tico" para clausurar las opciones 

politicas de los electores, en bene~ic10 de un sistema de 

paYtl.dOS que la notoria hegemoni~ del partido gubernam~ntal 

anula de hecho a todos los restantes."-== 

La legislaciOn electoral del México postrevolucionario ha 

tenido cambios importantes. En 1916, la ley electoral tuvo como 

-Funci6n regular la -Formac:iOn Cel Congreso Constituyente y en ella 

se estipulab¿, que los par4:idos politices nn deuerlan de tener una 

denom1nac1bn religio~a y no rormarse para apoyar exclusivamente a 

personas de una ra~a o creencia. Estas normas se mantuvieron en 

la primera Ley electoral postre-voluc:ionaria del b de -Febrero de 

1917.~ v su~re su primera modiTic:aciOn en Julio de 1918, para la 

elecciOn de oresidente, pero mantiene vigente los postulados 

bAsicos de esta. En 1920, suprime la obligacibn de que se 

hicieran publicaciones par parte de los partidos. Es la Ley 

electoral del 7 de enero de 1946. la que contriOuye a ~orma~ la 

:z. Granados Chapa, Miguel Angel: .. LegislaciOn electc:wal: un 
instrumento de domini!c16n polllíc:a" en La J'"eforma polltica. UAM. 
1982. p. 11. 

3 • C-i='r. Delhurnaau A... Antonio. c:oord .. : México; realidad 
oglltica de part1dos. pp. 330-336. 
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tiempos-
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de la legislacíón electoral de nuestros 

Los aspectos que señalaré, en lo evoluciOn de la legislaci~n 

electoral de nuestro pals, a par-t.ir de la Ley Electoral Federal 

de 1946, son tres: la caliFic:ac:iOn del proceso electoral, los 

requisitos para el registro de los partidos y la organización de 

los electorales~ 

Con la. Ley Elector.<;al de 1q46 se crea una estructura bhsica 

para la legislaci6n elec:.toral de r1uestros dlas. Por primera vez, 

en la historia de México~ la preparación. vigilancia y desarrollo 

de los procesos electorales quedan bajo la responsabilidad del 

gobierno -federal. L.a vigilancl.a. del proceso electoral se 

e.fectuaba por medio de la ComisiOn Federal de Vigilancia 

Electoral <CFVE>, la que se integra por el Secretario de 

Gobernacibn, que la presidia, y otro miembro del gabinete, 

comisionados del poder ejecutivo <un secretario, notario pCtblico, 

sin derecho a voto>; dos miembros del leg1slativo. un diputado y 

un senador, comisionados por sus repectivas cAmaras por la 

ComisiOn Permente; des comisionados de par·tidos nacionales 

nombrados de comün acuerdo por éstos. De esta manera~ se asegura 

la cr@aci6n de una instancia que vivirA subordinada al Poder 

Ejecutivo Federal. 

L.:is atribuciones de la CFVE eran expedir el reglamento que 

regulaba su runcionamiento y el de las comisiones locales: 

designar, a propuesta de los partidos, a los ~uncionarios de las 

comisiones locales; recabar in'fot-maeiOn para el esclarecimiento 
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de hechos relacionados con el proceso electoral, e investigar 

actos relacionados con este proceso. La elaboraciOn del padrOn 

electoral estaca cargo del Consejo del Padrbn Electoral, 

integrado por el Director General de Estadistica. el Director 

General de Poblacibn y el Director General de Correos. 

En materia de partidos pollticos, el articulo 24 señalaba 

los siguientes requisitos: 30 mil a.filiados en la Rep~blica y, 

por lo menos, 1000 en las dos terceras pa1·te~ de las entidades; 

ceñir su actua.ciOn la ConstituciCn v respetar las 

instituciones. asl como prohibir explicltamente. en su acta 

constitutiva, cualquier subor·dinacibn a oraanizaci6n e>etranjera o 

internacional; .formular un programa politice y en sus estatutos 

contemplar un sistema de ~lecciOn interna de candidatos, programa 

y método de educaciOn oolltica de sus aTiliado5, sistema de 

sanciones internas~ los orQanos mlnimos de direcciDn del partido 

<art. 26) deblan =ontemplar una Asamblea nacional, Comité 

Ejecutivo Nacional y Comités Directivos en cada entidad. Los 

partidos deblan registrarse ante la Secretar1a de GobernaciDn, 

la que otorgaba el certificado de registro. De esta Terma, por 

primera vez la legi!:::;laciOn electoral posrevolucionaria se 

introduce la rigura bas1ca de partidos nacionales • dejando para 

el pasado a los partidos regional~s o locales, que se formaban 

con el solo f1n de pa1·tic1par el alQUn proceso electoral regional 

o local especifico. SOlo asl se pudo asegurar un control absoluto 

sobre las competencias electorales y, aunque se d10 otra fractura 

en el grupo gobernante en 1958. con Henrlquez. ésta no ~epresentO 
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ningün problema para el sistema. De hecho"' una caracterlsitica 

importante de la ley ce 1946 Tue maximi=ar requisitos para el 

registro de los partidos y minimizar sus de1·echos. 

Los 1·equisitos para el registro de los partidos eran: 

celebrar una asamblea en presencia de notario püblico en cada 

entidad de la Repüblica. El notario comprobaba la identidad de 

los a.filiados y su residencia ademAs del nOmera mlnimo de ley 

(1000). En estas asambleas se nombraban delegados para la reuniOn 

general (asamblea general), en que se formalizaoa la constituciOn 

del partido ante notario püblico. 5010 después de obtener el 

registro, los partidos alcanzaban personalidad jurldica v estaban 

obligados sostener una publicaciOn periOdica, por lo menos 

mensual. y o~icinas permanentes Cart. 33>. Las coaliciones de 

los partidos estaban permitidas, siempre que se celebraran, por 

lo menos. con una anticipaciOn de 90 dlas de las elecciones. La 

Secretaria de Gobernac10n podia cancelar, temporal 

de~initivamente, el registro de cualquier partido cuando se 

violaran los articulas 26 y 33. Los partidos politices podtan 

participar en comicios siempre y cuando tuvieran el registro, un 

año antes del proceso. 

Esta ley permitio, a través del Articulo 2 transitorio 

Trace. XII, para las elecciones de 1946, que l~s partidos que 

contaran con un mlnimo de 10.000 a-Filiados en todo el pals, y 

un m!nimo de 300 ciudadanos organizados en las dos terceras 
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partes de las entidades Tederativas.~ Gracias a éste articulo 

transitorio el PCM pudo participar en el proceso electc:.ral de 

1946 con registr·o e!ectoral. 1'l.oemAs en estos comicios, se 

registraron como partidos politices el PRI. el PAN. la FPFM~ el 

PDM y los partidos alemanistas independientes Partido Democratice 

independiente y Frente UniTicador Revolucionario.~ 

La cal1T1caciOn del proceso electoral se hizO a través de 

los miembros de las propias Ch~aras, diputados y senadores 

Carticulos 110 y 111 respectivamente). La calificacibn de la 

elección del Presidente de la Repüblica correspond10 igualmente a 

la C~mara de Diputados (art. 110) y la resoluc10n que 5obre ellas 

pronuncie eran def-initivas e intachables. Los tiempos de votacibn 

quedaron estipulados como el primer domingo de Julio y las Juntas 

Computadoras Distr1tales se ~ntalar1an el s1gu1ente Jueves. 

En la Ley Electoral de 1946. como puede ooservarse, da 

• º· ... el primer gran paso en el procese. de afianzamiento da la 

hegemonlo electoral por parte de la burocracia central (i .. e.: del 

Ejecutivo ~ederal) pues logro dos objetivos: centralizar la 

organizaciOn. vigilancia y cómputo de los comicios ~ederales en 

manos del poder Ejecutivo Federal de organismos colegiados 

abrumadoramente dominados por e1, y evitar el ~raccionalismo de 

•. Garcla Orozco, Antonio: LeqislaciOn electoral mexicana: 
1812-1988. pp. 243-245. 

s. Med1na.. Lu1s: C1vilismo y moderni:::aciOn del 
autoritarismo~ vol .. 20 de Historia de la 1'evoluci6n Mexicana. P• 
86. 
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la élite gobernante.••• Las bases jurldicas y pollticas que el 

sistema necesitaba para a-Fi.anzar hegemonla se las otorgo la 

legislaciOn electoral de 1946. La legitimidad no podia ser 

cuestionada, dado que ''TlexibilizO'' los requisitos para 

obtener el registro de partidos. 

El 21 de Tebrero de 1949. se decreta una reforma a diversos 

articules de la Ley Electoral Federal. En lo -Fundamental, esta 

reforma mantiene la misma estructura que la prevista en la lev de 

1946. En algunos aspectos introduce una mavor· rigidez. por 

ejemplo, en lo r·e.ferente los partidos. Asi, el articulo 33 

reitera la obligaciOn de sostener una publicaciOn periOdica y 

oficinas permanentes. pero añade el imperativo de "justH=icar 

ante la Secretaria de GobernaciOn, por lo menos cada seis meses~ 

que cumplen con estos requisitos. " 7 La redacciOn modi-ficada del 

articulo 36 añade a las causales para la cancelaciOn temporal del 

registro, ya previstas en la Ley de 1946 (violaciOn de los 

articulas 26 y 33), la de "no verificar elecciones internas para 

designar candidatos"' Se mantiene la -figura de la cancelaciOn 

de-f1nitiva cuando se violen las fracciones Il y VI del articulo 

24 <reTerentes a ceñirse a la legalidad constitucional, respetar 

las instituciones y desarrollar su acciOn oor medios pacl-ficos). 

La -facultad de cancelar el registro de un partido sigue estando 

•. Molinar Horcasitas. Juan: Op cit. p. 27. 

7• Garcia Orozco. Antonio: ~p. 255. 
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manos de la Secretarla de GobernaciOn. 8 

Por este endurecimiento de la polltica electoral 

desat"'t"'ollada por el alemanismo, al PCM le cancela el registro 

legal el mismo dia en que son emitidas las reTormas a la Ley 

Electoral Federal. el 21 de Tebrero de 1949. 

El presidente AlemAn enviO al legislativo. en diciembre de 

1949~ un proyecto de nueva la Ley electoral. "que, entre otras 

modi-f-icaciones. estab!ecla la prohibición los partidos 

pollticos nacionales de re3li=ar elecciones internas que tuvieran 

semeJanza las constitucionales. Y si bien la aprobaciOn de 

estas reTormas por oarte del congreso retrasarian algunos 

meses, su enunciaci6n misma sirv16 al propOsito que se buscaba, 

consistente en abrirle el camino al PRI para que reformara sus 

Estatutos en ese sentido". En efecto. la Asamblea Nacional del 

PRI <2-4 de Tebrero de 1950> elimino de los estatutos del Partido 

la disposiciOn sobre las elecciones internas de candidatos. A 

partir de ese momento, las asambleas cumplirlan tal TunciOn.• 

La nueva Ley Electoral Federal, emiten el 4 de 

dieciembra de 1951 y definen los siguientes organismos que tienen 

a su cargo la preparación., el desarrollo y la vigilancia del 

proceso electoral (art. B>: 

l. ComisiOn Federal Electoral (CFE>. 

lI. Comisiones Locales Electorales CCLE>, 

III. Comités Distritales Electorales <CDE>, 

•. Ibid. pp. 253-262. 

9 • Medina. Luis: Op cit. p. 193. 
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v. Registro Nacional de Electores <RNE> 
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La CFE se integra por los siguientes comisiondos Cart. 9): 

a> Uno del poder Ejecutivo, el Secretarlo de GobernaciOn, que la 

preside: b) dos del Poder Legislativo. un senador y un Diputado; 

e) tres de partidos politices nacionales. Como secretario (sin 

voto> -Funge un notario pUbl ice. Los comisionados deblan ser 

designados por los partidos, que se pondrlan de acuerdo para tal 

e-fecto. Si no hubiera acuerdo, los comsionados de los poderes 

de-finirlan qué partidos designan comisionados tomando en cuenta a 

los partidos mAs importantes ( at"t. 11 > • 

Las atribuciones de la CFE crecieron notablemente en la 

ley: reglamentar su -funcionamiento y el de las CLE y de los COE y 

del RNE: supervizar los trabajos del RNE; "Intervenir en la 

preparación y desarrollo del proceso electoral .... ": tener a su 

cargo la -Fuer-za püblica necesaria para garantizar el proceso 

electoral; registrar las constancias de mayor1a en elección de 

diputados; investigar irregularidades del proceso electoral y 

hacer las correspondientes consignaciones; in-Formar a las CAmaras 

del Congreso Jo necesario para la cali-FicaciOn Final; designar a 

los -Funcionarios de las CLE y de los COE; resolver consultas y 

controversias: re=olver las incon-Formidades de los oartidos sobre 

nombramientos de CLE y CDE; entregar las CLE las listas de 

electores; de.finir los distritos electorales; aclar-ar dudas sobre 

la interpretaciOn y aplicación de la ley. 

Los requisitos par·a la constituciOn de un Partido Politice 
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Nacional (art. 29>: 

I. Contar con mAs de mil a=oociados en cada una, cuando menos, de 

las dos terceras par-tes de las entidades~ siempre que el total de 

sus miembros en la fi'epUblica no sea menor de 30, 000. 

II. Acatat· la Constituc10n v las instituciones nacionales 

("respetar"). 

III. Consignar su acta constitutiva la prohibiciOn de 

cualquier subot"d1ndciOn Ol""JC:1.n1::a.:.:10n extranJera 

internacional. 

JV. Tener una denomina.:iOn propia y distinta. acor·d~ con sus 

~ines y programa polltico, sin alusiones de carActer religioso o 

raciaL 

V. Encauzar su acción por medios paclricos. 

VI. Tener una declarac1on de principios y un proqrama polltico. 

El contenido mlnimo dE los E~tatutos de una partida Cart. 

30) contemplaba lo siguiente: 

l. Sistema de elecciOn interna de sus candidatos. "Este sistema 

de elecciOn pocsrh. consistir- en actos pUblicos que se asemejen 

a las elecciones constitucionales" 1 º. 

11. Metodos de educaciOn pol l t ic.:a de sus miembr-os. 

111. Sanciones internas. 

IV. Funciones, obligaciones 

t,,-ganos. 

-facultades de sus di·Ferentes 

Los Organos -fundamentales d~l partido <a1·t. 31 > que señala 

son: Asamblea Nacijanal, Comitc Ejecutivo Nacional, Comités por 

1°. Garcla Oro=co, Antonio: Ce cit. p. 264. 
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entidad. 

Los partidos deben solicitar su registro ante la Secretarla 

de GobernaciOn. la que podrA concederlo o negar-lo de manera 

argumentada (art .. 32). 

Los reqL1isitos para el registro de los partidos Cart .. 33): 

t. Cumplir los articules 29, 30 y 31. 

Il. contar con mAs de 30.000 afiliados el pal~, "debiendo 

acompañar listas de nombt'es.. domicilios y de mAs gene1·ales de 

todos y cada uno de los miemoros que tengan inscritos 111 1.. 

Il 1 .. Celebrar asambleas estatales ~n, cuundo menos. las dos 

terceras partes de las entidades ante nota1~io pUblico~ que 

veri~icarA la identiU~d y domicilio de al menos el 5 X de los 

presentes (por lo menos 1000> y que se nombren delegados a la 

reuniOn nacional la que se debe verificar con mayorla de 

delegados ante notarlo ~nte notario pUbl1co. 

IV. Protocolizar ante notario p~blico sus documentos bAsicos. 

SOlo después de obtener su registro, los partidos politices 

adquieren personalidad jurldica y los derechos de ley, y podrAn 

adquirir los edtricios indespensables para oricinas Cart. 

34>. De nuevo, a la obligación de sostener una publicaciOn, por 

lo menos mensual, y. oTicina permanentes, se añade el imperativo 

de Justiricar cada seis meses ante la Secretaria de Gob~rnaci6n 

el cumplimiento de estos reciuisitos. Pero. ademas~ se añade que 

la CFE certi.ficara el tira1e de la publicaciones y que lo~ 

partidos tienen la obligación de sostener "centros de cultura 

Ibid. p. 265. 
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clvíca para sus miembros" <art. 38>. 1.:z 

Las coaliciones son autorizadas para una sola elecciOn, 

siempre que se -foi-mal icen con 90 dlas de anticipaciOn y que se 

registren ante la Secretarla de GobernaciOn <art. 39). Con 

respecto a la cancelaciOn de registro, se reitera lo planteado en 

la re-forma de 1949. La cancelaciOn temporal cuando no se cumplen 

los articules 31 <Organos -fundamentales) y 38 (publicaciOn, 

o-Ficinas y cen't.ros de cultura>, ademas de no realizar elecciones 

internas para designar 

deTinitiva procede cuando 

a sus candidatos. La cancelaciOn 

se cumplen las -Fracciones II. y V 

del articulo 29 <respeto a la Constituc10n y las instituciones y 

los medios pacl-Ficús). La cancelaciOn de-fini~iva implica la 

disoluciOn del partido <art. 41).• 3 

La caliTicaciOn de la elección para Presidente la harA la 

CAmara de Diputados y su 1·esoluciOn serA oeTinitiva e intachable. 

Las CAmaras de Diputados y Senadores harAn la cali-FicaciOn de la 

elecciOn de sus propios miembros y su resoluciOn se marca en los 

mismos términos que la elecciOn de Presidente <articules 1~7 y 

1Z8). 5610 alguna de las c~marus podrAn determinar si en alguna 

elecciO;, hubo violaciOn al voto y decla1·ar la nulidad de la 

votaciOn <arts. 129 y 130). Todo el caoltulo XI se dedica a las 

causas de nulidad. Las divide a dos niveles: por casilla o por 

toda una elecciOn. las causales est~n muy poco especificadas y 

son realmente dific1les de probar: cuando haya mediado cohecho, 

!bid. p. 265. 

•3. Ibid. p. 265. 
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soborno. violencia; cuando se hayan cometido graves 

irregula1·idades, etc. Sin embargo, la última instancia de 

decisión sigue siendo la camara respectiva. 

La Ley se reTorma en 1954. Esta mantiene en lo Tundamental 

la estructura y atribucion~s de los órganos electorales prevista 

en la Ley de 1951. En la TracciOn V del articulo 12 abre la 

posibilidad de que la CFE niegue la constancia de mayorla a algdn 

diputado. 

Por lo que nace a los partidos, rehace la -fracción I del 

articulo 29 (requisito:;; para la constitución de un partido) para 

di.ficultar aun mas el registro: se debe tener mas de 2,500 

asociados en cada una, por lo menos, de las dos terceras partes 

de las entidades, siempre que su total nacional no sea menor de 

75,000 ariliados. 

Al mismo tiempo rerorma el articulo 33 Cn~quisitos para 

el registro) en su TracciOn 11, para hacerlo cohet·ente con el 

nuevo nümero de afiliados. 

Asimismo, en la mismo tOnica de restringir aun mAs la 

existencia de los partidos, se reforma el artlculo 41 para 

endurecer las condiciones de la cancelaciOn de~initiva del 

registro~ la que ahora procede no solamente para contravenir las 

Tracciones II y V del articulo 29 sino por no cumplir cualquiera 

de los requisitos de este artlculo (por ejemplo, por no alcan:ur 

en un momento la afiliacibn de 75.000 miembros. aunoue en el 

momento de su t·eºistro hava cubierto es'C.e requisito>. "Las 

agr·upaciones que hi.ty~r. obten1co su registro con anterioridad y la 
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vigencia de estas reformas, solamente tienen derecho a 

intervenir, c:omo partído pollticos en las elecciones que habrAn 

de celebrarsee el primer dominqo de julio del año de 1955 si con 

la anticipaciOn que señala el articulo 42 de la Ley Electoral 

Federal~ acreditan rehacientemente ante la Secretarla de 

Gobernacibn~ que cuentan con el nOmero de miembros que exigen los 

artlc:ulos 29, -Fr-accibn I; 31, í-racci6n III y 33 Tracción tI 

re-Formados. En caso de no hacerlo antes del 30 de Junio de 1954 

se entenderA cancelado, por ministerio de la ley, el registro que 

los autorizo a actuar como partidos politicos .. "ª 4 

En termines generales, la reforma de 1954 impuso un nuevo 

panorama electoral, que origin6 una reducciOn seria de las 

alteYna.tivas electo1·ales para los comicios de 1955. SOlo quedaban 

registrados tres partidos de loa diez que existian ent~e 1946 a 

1952: PRI, PAN y PP. Este mismo año se otorgo el registro al 

PARM, lo que. sin lugar a dudas. ~u~ una ccnceciOn QUbernamental. 

Otro aspecto mAs que contribuyo al control gubernamental sobre el 

~uego electoral. -fue la cancalac10n de ~egistrc. En febrero de 

1954, el oartido o-Ficial solicitb la cancelaciOn de la FPP, 

partido henriquista, la que ~ue concedida. Convirtiéndose, esta 

La credibilidad polltica del sistema polltico meMicano se 

s. 4 • lbid. PP• 276-277. 

s.~.C-fr. Paol i Belio, José Francisco: "LegislDciOn electcrc.l y 
proceso polltic.o. 1917-1992" en Pab¡o GcnzAle:: Casanc'.ta: biU!. 
elecciones en México. evolucibn y p#?rspec.tivas p. 152. y Molinar 
Horcas1tas. Juan: Oo cit. p. 28-29-
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empezaba a extinguir. Por lo que. en 1963 'fue necesario hacer 

nuevas modi'ficaciones a la Ley Electoral de 1954. Se reTorman dos 

articulas consititucionales y 10 articules de la Ley Electoral 

Federal. En cuanto a la estructura de los organismos electorales 

la re'forma no introduce novedades. Por lo que hace a los 

partidos, la re-Forma introduce un nuevo artlculo, el 44 bis, que 

excenta de pago de ciertos impuestos a los partidos registrados. 

El articulo 127. rererido al principio de autocaliTicaci6n~ 

introduce la -Figura de los diputados de partido, cuyas 

condiciones se estipulan en la re'forma respectiva a¡ articulo 54 

de la Constitución.. Los partídos que obtengan 2 .. 5 h de la 

votaciOn tienen derecho a acreditar cinco diputados de partido y 

uno mAs por cada 0.5 % adicional, hasta un mA;cimo de 20. 14• La 

dotación m~xima de diputados de partido era de 20. Si ésta era 

superada por alg6n partido por haber obtenido diputaciones de 

mayorla relativa~ quedaba anulada la posibilidad de los diputadoE 

de partido. 

"El espiritu de la reForma legal de 1963 ( .. .... ) era 

revitalizar a la decaida oposici6n, cuyos resultados tantu en 

términos de votos como de representaci6n resultaban extremadante 

magros y desalentadores .. La reForma estableció un sistema mixto 

de mayo,...la relativa y representaci6n de monorlas pues se 

consideraba, en entonces, que las Formulas electorales de 

representaci6n proporcionaleran demasiado complicadas para que 

Garcla Oro~co, Antonio: Op cit. pp .. 277-~78. 
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las entendiera el elec:tot-ado 

En 1970 se re-Forma nuevamente la ley. Esta .:ieja intacto 

todo lo re.f'erente a los organi:;mos electorales y a los partidos 

politices. Introduce, en la parte reTerente al RNE, el derecho al 

voto a los 18 años. 

Una nueva legislaciOn electoral -Fue decretaca en 1973. Esta 

implic:O la re-forma de los artlculos 55 y 58 constitucionales. que 

se llevo a cabo en febrero de 1972. La Ley Federal Electoral 

señala como organismos electorales a los siguientes <art.41>: 

I. CFE. Comisión Fede1·al Electoral. 

11. CLE. ComisiOn Local Electoral. 

111 .. COE. Comité Directivo Electoral. 

IV. Mesas dir·ectivas de casilla <MDC> .. 

La CFE se integra por un comisionado del Poder E.Jec:utivo .• el 

Secretario oe Gobe1·naci6n, que la preside. Dos del Poder 

Legislativo, un senado1· y un diputado. -....·, por cada µartido. 

El secretario sera un notario pUblico (sin voz ni voto). En lo 

Tundamental las Tacultades y obligaciones de la CFE son muy 

similares con algunos agregados. La CLE integra por tres 

comisionados designados por la CFE (art. 52). Las decisiones se 

toman por mayoria de votos. caso de empate~ el presidente 

tiene voto de calidad. La COE 5e integra con tres comisionados 

designados por la CFE Cart. 61). Las decisiones se toman de Terma 

igual al CLE. La MDC se integra por presidente y un secretario 

y dos escrutadores. dosignados por el CDG: propuesta de los 

' 7 • Molinar 1-1orc:a-=-1~;;.~: Op .::.1t. pp. 29-30. 
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partidos <sl éstos !legan a. un acuerdo. de lo contrario el CDE 

procede a la designac16n unilateralmente). El Registro Nacional 

de Electores es una instituciDnn dependiente de la CFE. 

En lo que re-fiere a partidos pollticos. la nueva Ley 

estipula que todo partido debe tener declaraciOn de principios, 

programa de acciOn y estatutos 'art. 19) .. El contenido mlnimo de 

la Oeclarac1Cn de pr1nc1pios (art. 20) obliga a los partidos a 

observarla ConstituciOn y a respetar las leyes e instituciones. 

Tener lineamientos ideolOgicos. No aceptar dep~ndencia del 

extet·ior. Y. encauzar· sus actividades poi· medios pacl-ficos .. El 

contenido minimo del Progr·am.:i. de acciOn (art. 21) debe contemplar

las medidas que propone para lacanzar 3Us objetivos y, Los medios 

que adopte con r~laciOn a sus rines electorales, de educaciOn 

civica y orientación palitica. Con respecto a los Estatutos, 

señala, como contenido mlnimo <art. 22): 

I. Denominación propia y distinta, emblema y colores~ sin 

alusiones religiosas o raciales. 

II. Procedimientos de ariliaciOn y derechos y obligacion~s 

de sus miembros. 

III. Sistemas de elección interna da dirigentes y 

candiC:atos. "Estos sistemas no podrAn consistir en actos pOblicos 

semeJantes a los comicios constitucionales" 1 •. 

IV. Funciones. obligacione5 y 1acultades de sus 1!wganos, que 

serAn oo.r lo menos los siguientes: 

Gar-cla Orozco. ,":ntonio: QQ..sil.• pp. 283-286. 

Ibid. p. 281. 



1. Asamblea nacional. 

2. Comité nacional. 

3. Comites por entidaCJ -FederatJ.va • 
• 

V. Sanciones internas. 
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Los requisitos de constituciOn y registro del partido 

polltico, que señala el articulo 23. son: 

I. Tener un mlnimo de 2,000 a-Filiados en cada una, al menos, 

de las dos terceras partes de las entidades. siempre que el total 

nacional sea de minimo 65,000 miembros. 

I I. Real izar asambleas estatales, funciOn de los 

requisitos del apartado I, en presencia de Juez o notario 

póblico, quien certi-FicarA: 

t. Gue -Fueron exhibidas las listas de a-Filiados, 

clasi-Ficadas por municipios. que contengan: 

a) En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto 

expresa que los a.f.i 1 iados estAn de acuerdo con los 

documentos bAsicos del partido y que 

documento como su aceptación de 

suscriben tal 

estar aFiliados. 

b) Nombre, apellido. domicilio. ocupac1bn, nDmerto 

de credencial de elector y ~irma o huella de cada 

a.filiado. 

2. Gue asistieron al acto por lo menos los 2000 

aFiliados y que se comprobó la identidad de un 5 h, 

cuando menos de los asis~itentes. 

3. Oue entre los presentes se encentran a.filiado5 de 

por lo menos la mitad de los municipios de la 



entidad1 en un mlnimo de 25 personas por 111unicipio. 

Igualmente comprobarA la ident1dad y residencia de 

lJn 5 %, por lo menos, de los a.filiados pot- cada 

municipio .. 

4 .. Que -fueron aprobados sus documentos bastees. 
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s. Oue se eligieron delegados a la asamblea nacional 

constitutiva, en la -forma pre·,dsta en sus 

estatutos. 

III. Celebrar asamblea nacional constil:.utiva en presencia de 

notarío pOblico., que c:erti-ficarA: 

delegados. 

1. Que asistieron los delegados elegidos en asamblaas 

estatales. 

2. Que comprob6 la identidad y residencia de los 

3. Gue ~u~ron aproQados sus documentos OAsicas. 

Para que un partido obtenga por par·te de la Secretarla de 

Gobernacibn, debe cumplir con lo planteado en los artlc:.ulos 19 al 

23, presentando las constancias respectivas (art. 24). 

La aprobac:iOn o negativa del registro son -facultad exclusiva 

de la Secretaria de Gobernacitm (art. .25>, la cual solamente 

informará a la CFE de los reQistros que se efect(le, suspenda a 

cancele .. 

Los partidos tienen el derecho y la obliqaciOn de inteqrarse 

a la CFE mediante un comisionado con voz y voto. Asismismo tienen 

el derecho de integrarse a las CLE y a los CDE mediante un 

comisionado con voz y voto (en la antarior ley, en las CLE y los 
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COE sOlo tenian derecho a voz> lart. 29>. También tienen derecho 

a nombrar representantes en las casillas (art. 30>. 

Las obligaciones de los purt1dos (ai·t.30) se resumen en lo 

siguiente: 

l. Observar las prescripciones c:ons1canadas en su 

declaraciOn de principios y programa de acción. 

II. Mantener el mlnimo de a.filiados en las entidades y en el 

pais previsto por la ley. 

III. Usar su denominacibn~ emolema y colores registradas. 

IV.. Mantener o.ficinas, editar una publicaciOn por lo m~r.as 

mensual y sostoner centros de cultura civica para sus 

miembros. 

"La Secretarla de GobernaciOn vigilara Que las actividades 

de los partidos pollt1cos nacionales se desarrollen con apego a 

la ley y que cumolan con las obligac:ioncs a que estén sujetos." 2 º 

Por si este poder absoluto que se le concede a la Secretarla de 

Gobernaci6n fuet·a poco. el articulo :";4 plan'tea que cualquier 

partido puede soli~itar a Aquella se investigue las actividades 

de los demas partido "cuando exista motivo fundado para 

considerar que incumplen alguna de obligaciones que sus 

actividades no se apegan a lü ley". 21 En la ley previa se añadla 

a lo anterior la definición de l.::; conc.iciones en que la S.G. 

podla proceder a la cancelaciOn del registro de algOn partido. En 

Ib1d. p. 282>. 

lbic. p .. 2BZ. 
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la actual C1973) se eliminO esta 1·eTerenc1a , pe1·0 el articulo 27 

dispone que la 5.G. debe J.nf=or·mar a la CFE de los registros que 

"e-fectUe, suspenda o cancele". 

Los partidos pueden Tormar conrederaciones o coaliciones 

para sola elecciOn. siempre que se formal icen 90 dlas de 

anticipación al dla de la elección y se registren ante la S.G. 

La ley de 1973 es la primera que sistematiza un capitulo de 

prerrogativas de los partidos <Cap. v. art. 3'7): 

I. Excensi6n de impuetos. 4 tipos de ellos : a> del timbre, 

sobre ri-fas y sorteos. e) sobre la renta. d) por la venta 

de sus impresos. Este punto .fue el articulo 44 bis que 

a~adiO la re.forma de 1963. 

II. Franquicias postales y telegr~ficas. 

III. Acceso a la t"'adio v televisiOn~ du1·ante los periodos de 

campaña electoral, de acuerdo a 7 reQlas: 

1) tienen acceso los partidos que registren candidatos. 

2> Los mensajes de los partidos seran exclusivamente 

para difundir sus tesis ideolOgicas y su programa 

de acciOn, sin atentar c:ontra la vida privada, la 

moral, el orden y la paz. 

3) Se dispondrA de 10 mir.utas quincenales con cobertura 

nacional. 

4> Los partidos deben solicitar con quince dlas de 

anticipaciOn utilización del tiempo de transmisiOn. 

5> La producciOn de los programas la harA la ComisiOn 

de RadiodiTus10n de la CFE. 
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6) La CFE podré autorizar la t·epe-ticiOn de programas en 

una o Vdrias ent1dades. 

7> La CFE viqilar--A que los i,.11-.::.qr·a.mas no contra·.1engan la 

ley. 

La suspensión y cancelación de registro ae paqrtidos sigue 

estando en manos de la Secretarla de Gobernaci.On. Esta puede 

suspender o cancelar el registro de un partido que no acredite 

comisionado ante la CFE o cuyo com1s1onado ~alte en dos sesiones 

consecutivas de la m.isma. Lo mismo pt·ocede en el caso de las CLE 

o los CDE (ar-t. 200>. Ademas al comisionado de oart1do que se 

ausente s1n causa justi~icada del órgano electoral ~nte el que 

estA acreditado se le suspenderan 

por 6 a;os (art. !99). 

derechos pollticos hasta 

La S.G. puede suspenoer <la antigua cancelac10n t~mporal) el 

registro de un pa1·t1do pc;,1· lds siguitntes causas: Cart .. 201) 

1. Por v1olaci6n a las d1spos1ciones di: las Fracciones lV y 

V del art. :;:3 (-funcionamiento estatutario, o-ficinas, 

puolicaciones y c~ritros de cultura clvica>. 

JI. Cuando incumolan los acuerdos del organismo elector) 

CCFE, CU: o CDE>. 

111. Cuando destine las -franqulclas po5tales o telegrA-ficas. 

o sus derechos en radio y televis10n a -fines ajenos a 

los señalados por la le·¡ .. 

La cancelaciOn procede cuando Cart. 202); 

J. ViolaciOn de la~ ~racc1ones I. II v 111 del art. 33. 

11. Reincidencia en las causasles de suspensiOn. 
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Por primera vez se dispone que ias boletas electo1·ales 

imprima, ademAs del nombre v aoellidos de los candidatos y del 

cargo para el que se lo=; po:itu.ia, el t:mi:>lema del pa1·tido 

politice. En la leQislaciOn anterior cu.;:indo mucho se fijaban un 

color o combinaciOn de colores para un candidQto. AdemAs, esta 

ley se dispone que la votacibn cor f·Ormula se harA un sólo 

circulo <con el emblema del µartiao y los nombres de los 

candidatos> de tal forma que se emita un sólo voto. Recordemos 

que antes el votante? tenla que votat· ¡":.ar el µrc..pieta1·io y el 

suplente por separado. de manera ~al que emitla dos votos oaraq 

la misma fbrmula y ésto qeneraba 

computo (arts 127-128). 2~ 

complicado procedimiento de 

La votación se realiza el primer domingo de julio y al final 

del cómputo de \!'otos e integraciOn de los paquetes electorales, 

éstos quedan poder del presidente de la mes.:t Quien lo hat·A 

llegar, "antes del siguieilta domingc.", al Comité Distrital. 

Entonces, los paquetes electorales tardan toda. semana 

llegar del lugar de l~ vctaci6n Cla casilla> al CDE en que se 

realizara el cómputo di:::.trital Cart. 149) :z::s. 

De nuevo se reitera el principio bAsico de la 

autocali-FicaciOn del poder legislati'lo La Cámara de Diputados 

cali-Fica la elecciCm de sus miembros v resoluciOn 

"de-Finitiva e intaca.ble" <art. 165). Lo mismo se plantea para la 

camara de Senadores <art. 167>. 

C-Fr. Ibid. p. 290. 

lbid. p. 292. 
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La Camara de diputados e1·1gida en el Colegio electoral hace 

la cali.ficaciOn de lil elecc16n de Presidente de la Reollblica y su 

resoluciOn es de.f1nitiva e inat""cable <art. 168). 

Solamente las propias camar·as pueden resolver si en sus 

elecciones respectivas huoo irregularioades suricientes para 

declararlas nulas <art. 171>~ Las causales de nulidad son las 

mismas que en la Ley de 1951.~4 

lbid. 



II. LA REFORMA POLITICA DE 1977 Y LA IZDUIERDA MEXICANA. 

2.1. La LFOPPE. 

La promesa del candidato la Presidencia, José LOpez 

Portillo, de impulsar una legislaciCn electoral se hizo realidad 

en diciembre de 1977. Después de una consulta püblica, el Je~e 

del Ejecutivo Federal envio al Congreso de la Un10n, para su 

discusión y aprobaciOn. la Lev Federal de Organizaciones 

Pollticas y Procesos Electorales CLFOFPE>. que sustit~la a la Ley 

Federal Electoral de 197=.. 

La LFOPPE en el articulo 3 introduce la nueva coroposiciOn de 

la CAmara de Diputados, resultado de la re~orma a los articulas 

52, 53 y 54 ce la ConstituciOn: 30C diputados segün el principio 

de mayorla relativa, mediante el sistema de districos 

uninominales, y hasta 100 diputados electos por el principio de 

representación proporcional. mediante el sistema ae listas 

regionales, votadas en circunscripciones plut·inominales. 1 

La CFE de-Finir·b. en cada proceso elec-toral el numero y el 

Ambito de las circunsc-ripciones plurinominales y la ~Ormula para 

distribuir a los diputados Cart. 154>. 

La LOFPPE prevé dos "fórmulas: una, representatividad mlnima 

(arts. 158-159) y, dos, primera proporcionalidad (arts. 160-

Garcla Orozco, Antonio: LegislaciOn electoral mexicana: 
1812-1988. p. 297. 
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161>
2

• La propia LFOPPE preve que "el numero de c:ircunscripciones 

y la -fbrmula electoral aplicable pocrAn ser diTerentes para cada. 

elecciOn." (art.. 162). 

Para que un partido pueda registrar sus listas 

plurinominales debe registrar candidaturas en por lo menos 100 

distritos uninominales <art. 166,b) y debe presentar listas 

completas para todas las circ:unscripc1ones que se aprueben (art. 

166, a> .. 

Los partidos podrAn incluir listas reg1onales el 

numero de candidatos a diputados ~ederales por mayorla relativa 

que para cada elecciOn -fije la CFE (art. 10>. 

El articulo 76 señala: "El Estado, los ciudadanos y los 

partidos politices son corresponsables de la preparaciOn, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral~ integrando los 

organismos politico-electorales siguientes": I. CFE;: II. CLE; 

II I. C:DE; IV. MDC:. 

La CFE se integra con los siguientes miembros <art. 78>: 

1> Un comisionado del pod~r eJecutivo, El SG, que la 

preside. 

2) Dos del legislativo, un senador y un diputado. 

3) Uno de cada partido polltico nacional. 

4> Un notario público. que sera el sect·etario. 

Los integrantes de la CFE tendrAn voz y voto <incluido el 

notario pUbl1co). Los comisionados de los partidos con registro 

Para ejemplo de su aplicaciOn consulta1·: Patiño, Javier: 
AnAlisis de la re~orma pol!tica. 
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condicionado ta~bién forman parte dee la CFE~ pero sO!o tienen 

derecho a voz. 

El Secre¡:ario técnico y el director del RNE exclusivamente 

tienen voz ante la CFE. Esta puede sesionar con la mayorla de sus 

integrantes con voz y voto.. siempre y cuando entre ellos se 

encuentre su presidente. Las resoluciones se toman por mayorla de 

votos y en caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad. 

Entre las atribuciones de la CFE se des~acan las siguientes 

(art. 82>: 

Ill. Resolver el otorgamiento o pérdida del registro de los 

partidos y de las asociaciones pollticas nacionales. 

v. Resolver 

coaliciOn .. 

sobre los convenios de -FusiOn. frente y 

IX. Aprobar los 3VO distritos uninominales v determinar el 

nó.mero y el ~mbito de las cin:unscriP"ciones plur1nominales. 

X. Levar a cabo la preparaciOn. desat.,-ol lo 'v vigilancia del 

proceso electoral. 

XI. Señala¡- las normas y procedimientos a aue se sujetarA la 

des~gnaciOn por insaculaciOn. de los in"Cegrantes de las CLE y de 

los CiiE. 

XIX. Acordar la ~Ormula elect~ral para la asignación de los 

diputados que seran electcs por proporcionalidad. 

La Comisión Local Electoral se inteyrá por los siguientes 

miembros (art. 86): 

1) 4 com1=ionados de~ignados mediante insdculaciOn de 

una.lista propuesta por el Comité Técnico y de vigilancia del RNE 
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(en el que par~1cipan los partidos>. 

2) Un com1s1onado de cada uno de los partidos polJt1cos 

nacionales. 

Todos los integrantess t1ennn vo:: y voto. Preside la CLE el 

primer ciudadano que haya sido insaculado. Los comisionados de 

los partidos con registro condicionado sólo tienen voz. 

El Comité Distrital Electoral se integran los siguientes 

miembros (art. 9:;!'.): 

t> 4 Comisiona~os designados meoiante insaculaclOn por la 

CFE. 

2) Un com1s.1.onado Ce cada uno de lo~ partidos pollticos 

nacionales .. 

Todos los inteqrantes tienen voz v voto. Preside el CDE el 

primer c:1udaúano que haya sido insaculado. Los comisionados de 

los partidos cor. reoistt·o car.C1cion.l.oo sólo tienen va~. 

Tanto la CLE como los C!jC: pueden sesionar con la mayorla de 

sus miembros~ si entre o;.~ los encuentra el presidente .. Las 

resoluciones se toman por maycrla de votos y e:-n caso de empate el 

president.:? t1ens voto de c.:ilid.:;d. Carts. 87 y 95> .. 

El CDE designa los -funcionarios de casilla Cart. 96, 

-fracc. V>. Las -funciones de la MDC son designadas por el COE: 

Presidente. secretario y dos escrutadores <art. 104>. Los 

partidos tienen derecho nombr·ar representantes ante las 

i::asillas <art. 36 .. -fr,;-.c.c .. IV>. 

El Registro Nac~~nal üe Electores inteqra con un 

director. secri::tario gene1·al y un Comité Técnico y de 
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vigilancia, del cual Forman parte r·epresentantes de los aprtidos 

Carts. 113 y 115>. 

Los capitules III al IX se ded1~an los partidos y al 

sistema de pat"tidos. Algunas de~iniciones novedosas con respecto 

la legislaci6n anter1ot· son: las ciudadanos podrAn 

organizarse libremente en partidos pol1ticos nacionales ••• " (art .. 

19). Y " ••• los partidos pollticos nacionales son formas tipicas 

de organizac10n polltica ••• contribuyen i ntegra1~ la voluntad 

polltica del pueblo y mediante actividad los procesos 

electorales, caodyuvan a constituir la representaciOn nacional." 

La acciOn de los partidos pollticos nacionales tende1·ll a: 

t. Propiciar la articulac10n social v la participaciOn 

democrAtica de los ciudadanos: 

II. Promover la ~ormaciOn ideolOoica de sus militantes; 

III. Coordinar acciones pol1ticas con~orme 

programas. y: 

01·incipios y 

IV. Estimular discusiones sobre intereses v deliberaciones 

sobre objetivos nacionales. fin de establecer vlnculos 

permanentes entre la op1niOn y los poderes pUbl ices" (art. 20). 

"Los partidos politices nacionales son entidades de interés 

póblico". Cart. 21). 

Todo partido debe tener declaraciOn de principios. programa 

de accibn y estatutos (art. 22). El contenido mlnimo de la 

DeclaraciOn de Principios <art. 23> señala lo siguiente: 

I. ObligaciOn de respe'tar la Constitución y las le·,.es e 

instituciones emandas de ~lla. 
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II. Sus bases ideolO~icas. 

III. Obligacibn de no aceptar ninguna dependencia externa. 

l'J. Desarrc.lla.• ac:t:.ividacies por med1os pacif-icos v por la 

vla demcc1·Atica. 

El conten1do mln1mo del Pi-agrama oe Ac:ci6n <art. 24) 

estipula: 

I. Las medidas y polit1cas que propone par-a el pa1s. 

Il. Los medios que adopte relac10n a su airecciOn 

ideolbgica, -forma.cien polltica v la pa1·ticipación electoral .. 

El conten1do minimo de los Esta~utos 

contemplar lo siguiente: 

Cart. 25) debe 

l. Una denominación propia y distintiva, emblema y colores 

distintivos, sin alusiones religiosas o raciales. 

I I.. Los procedimientos de af-i l 1ac:10n v los derechos y 

obl1gaciones de sus miemcros. 

Ill. Los proc:ea1mi~ntos internos pare:. la renovac.iOn de sus 

dirigentes y Jos actos para la postulaciOn de sus candidatos, 

"mismos que podr:tn ser pUblicos". 

IV. Las ~unciones. obligaciones y 1-acultades ce sus Organos, 

que cuando menoE serAn: 

l. Asamblea nacional. 

2. Comité nacional. 

3. Comités estatales en poi- lo menos la mitad de las 

entidades, o Comités Distritales en por l~ menos la 

mitad de los distritos del pais. F'odrAn int:.ograr también Comités 

regionales. 
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V. Las sanciones internas. 

La -Facultad para dar o cancelar el registro es de la CFE 

Cantes lo era de la Secretarla de Gobi;rnaciOn>. La. Ley prevé dos 

procedimientos alternativos para el registro: Registro de-Finitivo 

y Registro condicionado al r2sultado de las elecciones <art. 26). 

Registro oe-Finitivo. Para constituirse como partido politice 

nacional y solicitar su registro de-Finitivo se deben cumplir los 

siguientes requisitos ~art. 27): 

I. Tener 3,000 a~iliados en cada una. cuando menos, de la 

mitad de las entidades. o bien 300 aTiliados, cuando menos, 

cada uno de la mitad de los distritos. 

11. Encualquier caso el totoal nacional sera de un mlnimo de 

65,000 a-Filiados. 

III. Celebrar en cada una de las entidades o los distritos a 

que se re-fiere la Fraccibn 1 41 una asamblea 

notario pCablico, que certi-ficarA: 

pt·esencia de 

al que asistieron a la asamblea el numero de a-fi 1 iados 

de ley, que aprobaron sus documentos bAsicos y que 

Firmaron el documento de a-filiacit>n. 

b) Que se Tormat·on las 1 istas de a-fi 1 iados con nombre, 

apellido, nUmero de credencial de elector y 

residencia. 

e) Que las listas a nivel nacional cumplen un minimo de 

65,000 a~1l1ados. 

IV. Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante notario 

p~blico, quien certi-ficarA: 
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1. Oue aistiet'"on los delegados electos en las asambleas 

estatales o distritales. 

2. Gue acreditaron, por medio de las actas 

correspondientes que lcss asambleas se celebr·aron de 

con-Formidad con la 'f1·acciOn III. 

J. Que se comprobarA la identidad y residencia de los 

delegados. 

4. Oue -Fueron aprobados sus documentos bAsicos. 

Para tener derecho al registro de los partidos deben cumplir 

los requisitos de lo~ articulas del 22 al 27 y deben presentar a 

la CFE las siguientes constancias <art. 28): 

I. Sus documentos bAs1cos. 

Il. Las listas de a-Filiados por entidad o por distrito. 

III. Las actas de las asambleás respectivas. 

La CFE decidirA en un pla:::o de 12G dias. "su resoluciOn serA 

de-Finitiva y no admiti,-A recurso alguno." <~rt. :l3). 

El registro deTinit1vo se obtiene cuando el partido logra 

por lo menos el 1.5 Y. en alguna de las votaciones de la elecciOn 

Cart. 34>. 

Los partidos politices pueden Tusionarse entre si y con las 

asociaciones pollticas nacionales • La TusiOn ~ormarA un nuevo 

partido pollt1co que debe solicitar su registro. El convenio de 

TusiOn puede ~stablecer que de los partidos conse:.•rve su 

t·egist.ro y el otro o los otros se disuelvan .. El convenio de 

-t=usiOn debe reQ1stt·arse en la CFE. la que resolver~ en un plazo 

de 30 dlas. 
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"Para -Fines electorales. el convenio de T-usibn deber~ 

registrarse ante la Comisibn Federal Electoral. por lo menos 180 

dias ant.f:tS de:: la elecciOn." \art • .:;5). 

Respecto a los derechos y obligaciones de los partidos 

politices la LFOPPE plantea lo siguiente: 

El art. 36 plantea los derchos de los partidos: 

I. Postular candidatos en las elecciones -Federales. 

II. Participar en las elecciones estatales y municipales. 

I l I. Fot·mar parte de los organismos electorales. 

IV. Nombrar representantes ante las MOC. 

v. Los demA~ que la ley le otorga. 

Los partidos tend1·An comisionados con y voto en los 

organismos electorales CCFE, CLE y CDE>. Los part1dos con 

registro cond1c1onado sblo tencirAn derecho a voz <art. 37>. Los 

partidos tien:=n igualmente el derecho a nombt·ar representantes 

ante las m~sas de casilla <art. :38>. Los partidos con registro 

condicionado participan exclusivamente en los procesos federales 

(art. 40>. 

Los partidos pollticos estan obligados a Cart. 42>: 

l. mantener el mlnimo de a~iliados de ley. 

ti. Usar su denom1naciOn. emblema y colores registrados. 

III. "Cumplir normas de afiliación y observar los 

procedimientos que señalen sus estatutos para la postuldciOn de 

candidatos y mantener en -Funcionamiento efectivo sus Organos da 

direcciOn". 

IV. contar con ~cmic1l10 soci~l-
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V. Editar l..tna publicac:it!Jn periOdica de divulgaciOn mensual y 

otra teOrica tri~1estral. 

VI. Sostener un centro de i=ormac:iOn politic:a. 

VII. Registrar listas completas de candidatos 

plurinominales. 

VIII. Comu111car la CFE cualquier modii=ic:ac:i6n a sus 

documentos bAsicos, en un plazo de 30 dias. 

IX. Todas las demAs que estables~a la ley. 

La CFE vigilara que las actividaoes de los partidos se 

desarrollen con apego a la ley y que cumplan las o~ligaciones 

a que esten sujetos <art. 44). Recordemos qua ante5 esta -Facultad 

le corespondia a la Secret.:-.ria de GabernaciOn. 

Reaparece una idea ya vieja la legislac:iOn electoral: la 

de que un partido puede solicitar a la CFE (Qntes 5.G.J que se 

investiguen las ac:tivid.:ides de otros part.idos "cuar.da exista 

motivo .fundado pc:.ra considerar oue incumplen alguna de sus 

obligaciones o que sus act1v1cades no se apegan a la ley" Cart. 

451. 

Los partidos pollt1cos tienen las siguientes prerrogativas 

Cart. 48): 

J. Tener acceso en forma permanente 

televisiOn. 

la radio y la 

JI. Disponer- de los medios adecuados para tareas 

editoriales (papel, tinta. eetc:. >. 

III. Contar en forma equitativa, durante los procesos 

electorales, con un minimo de elementos para su'_;; actividades 
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«fol leterla. carteles, etc.>. 

IV. go::ar· de exenciOn de impuestos y derechos Cdel timbre, 

sobre ri.fas y eventos. etc.J. 

V. Ois-frutar de .franquicias postales uy telegrA-Ficas. 

El articula 49 desarrolla las bases que se sujetaran 

dichas prerrogativas. 

Las Asociaciones Politicas Nacionales CAPN} puden reali;::ar 

convenios de incorporaciOn con un partido politice para postular 

candidatos por medio de éste Cart. 52>. Los requisitos para el 

registro sol los siguientes: 

I. Contar con un mlnimo de 5,000 asociados y con un Organo 

directivo. Tener delegaciones en cuando menos 10 entidades. 

11. Demostrc.r actividad por lo menos durante los dos años 

anteriores y ser centros de di.fusiOn de una ideoloala de.finida. 

III. Tener documentos de lineamientos ideolbqicos y de 

organizaciOn. asl como una denom1naciOn propia y distintiva. 

Los partidos y las APN pueden constituir ~rentes para ~ 

no electorales, por medio de un convenio en el que consten a> la 

durac:iOn, b) sus causas y e> la Terma en cue ejerc:erAn en com~n 

sus pre1-i-ogativas de ley. Tal convenio debe noti1-icarse a la CFE 

par"a ser publicado en el Q.~ar:i_~- Ofii;:i?) para que surta sus 

e~ectos tarts. 56-59i. 

Los partidos tamo1én pueden -formar cqalic_ipnes mediante un 

convenio para elecciones de President:.e senado1·es y diputados 

11 
••• los candidatos de las c:onlicio11es se uresontarlin ba;o un sOlo 

registro y emblema'' Cart. 60). 
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Con respecto a las coaliciones, el articulo 61 "Los votos 

que obtengan lo!.=> candidatos de una coalicjOn serAn para ésta. 

excepto cuand~ los partidos pollt1cos convengan Que los votos, 

pat·a los ei=ectos del regis:.r·o. se atribuyan a un de los pa,..tidos 

pollticos coaligados." 

En la elecciOn de senado1·es la coalición puede ser partcial 

o total Cart. 62>. 

En la elecc::.On de diputados por representación proporcional, 

la coaliciOn para todas las c:ircun5cripc1ones 

plurinominales. t:n .;,os distrit.::;s uninominales la:; coaliciones 

podrAn ser parc1ales (art. 62>. 

Si los partidos aceptan que la votac:iOn para la 

coalici6n. al -final del proceso elect:.oral "esta solicitara el 

reconoc1miento nuevo partido" (art. 66). Al parecer. 

plantea como obli9c.~c16n no una oos1bi!idad. 

El art!culo 67 abre la µosibilidad de que, sin mediar 

coaliciOn, dc;s o mas partidos. puedan postular al mismo candidato 

con el previo consentimiento de éste. Si este es el caso, los 

votos se acreditan a -Favor de cétda uno de los partidos que los 

obtuvo y se suman en Tavor del candidato. 

Por ültimo. la pé1-dida del registro de un partido pol1tico 

puede ser por las s1gu1entes causas: 

l. "Por no D.:Jtcner en tr~s elecciones cor.secutivas el 1.5 'l.. 

de la votaciOn nc:.c1onal". 

rI. Por UeJar de cumplir cún los requisitos para obtener el 

reQistro. 
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III. Por incumplir las obligaciones que le señala esta ley. 

IV. Cuando se;,.a. declarado disuelto poi· sus miembt·os. 

V. Por haberse Fusionado con otro partido de acuerdo al 

articulo 35 de ~sta ley. 

La resolución de la CFE sobre la cancelaciOn del 1·cgistro 

sera publicada en el Diar-io 0-ficial <art. 69>. 

Cuando un partido pierde su registro de-finitivo sus 

diputados de mayorla relativa no se ven Jfectados (art. 72>. 

En el pt"oblema de los tiempos resalta lo siguiente. La 

votación se 1·ealiza el primer· domingo de julio .. Una ve;: concluida 

la votac10n. el escrutinio· y la integraciOn de los paquetes 

electorales, el presidente de MDC harA llegar éstos al CDE en los 

siguientes plazos (art. 203>: 

a> 24- horas si se trata de casillas urbanu!:> ubicadas en 

cabecera de distrito. 

b) 48 horas si se trata de casillas urbanas ubicdas 

Tuera de la cabecera de distrito. 

e> 72 horas si se trata ae casillas rurales. 

Los CDE realizan el cómputo el sequndo domingo de julio 

(art. 212>. v. las CLE realizar. el cOmputo el tercer domingo de 

julio (art. 216>. 
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2.2. La izquierda mexicana ante la re.forma polltica de 1977. 

El re-formismo electoral del sistema polltico mexicano, como 

ya lo indicamos .• ha estado en .función de sus necesidades de 

control politice. de legitimidad y de gobernabilidad. 

Sin embargo, las re.formas electoral~~ instrumentadas desde 

194b han Jugado papeles distintos. Segun Molinar Horcasitas, 

"• •• es posit.le dist!.nguir dos etapas entre !946 y 1973: en la 

primera, las 1·e-formas legales introducidas hasta antes de 1963 

peresegulán .fur1damentalmente i=I objetivo de asegurar las 

victorias electorales del Partido f;.evolucionario Institucional y 

desalentar la .f1·ac:cion .. '\ l i zac iOn debilitadora de la éli~e 

gobernante; en la segunda, las reformas introducidas entre 1963 y 

1973 buscaban bAsicamente relig1timar un sitema electoral que 

enfrentaba proolemas de credibilidao ante los electores y de 

aceptacibn entro li:is posible:.> opositores."" 

Una demanda añeja de la i:Qu1erda me':icana fue reformar el 

sistema electoral y ~olltico. Desde la década de los cincuenta, 

bAsicamente el PCM fue de las organi~aciones que siempre enarbolb 

la necesidad de una reforma polltica. que comprendiera desde el 

respeto irrestricto del voto hasta la amnlstia a p1·esos y 

procesados politices. A partir de la coyuntura de 1968 la 

necesidad de r·eformat" el sis"t.ema politice mexicano se convierte 

en una realidad pal~able. Aun cuando el propio sistema habla 

trataóo de abr1r reducioos espac1os con la re1'orma electoral de 

Holinat" Horcasitas: Op cit. p. 27. 
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1963. que permitla los diputados de partido con el 2.5 ;. de la 

votac:iOn, logro exhibir aun mAs el autoritarismo estatal y la 

antidemocrac:ia del sistema, al permitir que el PARM y el PPS 

estuvieran representados en la CAmara con su cuota de diputados a 

pesar de que no alcanzaron a cubrir el porcentaje requerido. 

A partir de la crisis que vive el sistema polltico mexicano, 

a Tinales del sexenio de Luis Echeverrla, el grupo en el poder se 

plantea modiTicar las reglas pol\ticas de juego. José LOpez 

Portillo, como candidato f!nico registrado a la Presidencia de la 

Rep~blica, promete realizar una re~orma polltica que le ~ermita a 

las agrupaciones polltic:as hasta ahora marginadas de la actividad 

polltico-electoral expresarse y participar pUblic:amente. 

De esta manera, el lro de abril de 1977 el Secretario de 

GobernaciOn, JesOs Reyes Heroles, anuncio en Chilpanc.ingo 

Guerrera : "Endurecernos y caer en la rig1de;! es exponernos al 

T~cil rompimiento del orden estatal y del orden polltico 

nacional. Frente a esta pretenciOn, el Presidente LOpe~ Portillo 

est~ empeñado en que el Es~ado ensanche las posibilidades de la 

representaciOn polltica de tal manera que se pueda captar en los 

Organos de representaciOr1 el complicaoo mosaico ideolOgico 

nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, 

di-firiendo en mucho de la mayoritaria, Forman parte de la naciOn. 

"La unidad democ.rAtica suoone qu.e la mayoria prescinda de 

medios encaminados a constreñir a las minarlas e impedirles que 

puedan convertirse en mayor las; pero tambHm !::!Upone el 

acatamiento de las minarlas la voluntad mavo.-itaria y 
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r-enuncia a medios violentos~ trastrocadores del derecho .. 

"Ouiere esto decir que el gobierno de f1éxico sabrA 

intr·oducir re-formas pol l ticas que Fac i l 1ten la unidad democr&tica 

del pueblo, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo 

configuren. Mayorlas y minarlas constituyen el todo nacional, y 

el respeto entre ellas, su convivencia pacl"fic:a dentro de la ley, 

es base -firme del desarrollo, del imperio de las libertades y de 

las pos1bilidades de! prcgreso social." 2 

Se abriO asl un proceso de consulta para conocer la opinic!>n 

de organizaciones y gersorialidades politiczi~ para que vertie1·an 

sus puntos de vista de lo que debla de ser la reTorma pollt1ca 

del reglmen. Las organizaciones de izquierda que participaron en 

este proceso de consulta ~ueron el PCM. el PSR, el PMT, la UIC, 

el PRT. el MAUS. el PST. el PPS y el POR IV Internacional. 

Para los objetivos del trabaJo sOlo se considero a las 

organi:o:aciones de izQuierda Que tuvieron una implicaciOn diracta 

en el proceso de ~ormaciOn del PSUM. 

El Pertido Comunista Mexicano, desde mi punto vista, fue de 

las organizaciones de izquierda que tuvieron una mayor claridad 

en cuanto a los aspectos del sistema politice mexicano que ten1an 

que ser abordados por la llamada re-Forma oolltica. Subrayo la 

ne~esidad de •· ••• que una reforma polltica de contenido 

democrAtico es una de las necesidüdes mAs apremiantes que tiene 

• Discurso pronunciado por el Lic. JesUs Reyes Heroles, 
Secretario de GobernaciOn. en el Segundo informe de gobierno del 
Ing. Rubén Figueroa, Gobernador del Estado de Guerrero, ante la 
XLVIII Legislatura de esa en'tidad, al 1 de abril de 1977. 
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la naciOn. "
3 

"La necesidad de una re-forma pol ltica p1·0Tunda surºe 

del hecho, cada vez mAs notorio. de que la actividad politica de 

los mexicanos esta regulada por- una legislacibn y unos métodos 

que se rezagaron del desarrollo econOmi~o-soc:ial y del 

surgimiento de nuevas necesidades entre las masas trabajadoras e 

incluso entre Tracciones de la bui-guesla." 4 

El conc:eoto de re.forma polltica para el PCM no se restringía 

a una re-forma al sistema electoral. Sino contemplaba aspectos mAs 

generales de la vida polltica del pals. En primer lugar, cesar 

todo tipo de represiOn y persecusibn por mo~ivos pollticos, lo 

que implica la libre participacibn e igualdad de los me:<icanos en 

los procesos electorales; exigla promulgar una Ley de Amnistla 

que abarque a todos los presos y procesados por motivos 

politices; reTormar el COdigo Penal para el D.F.: garantizar el 

libre ejercicio de los derechos ciudadanos; respeto a la libertad 

sindical y la libertad de aTiliaciOn polltica de los 

sindicalizados: suprimir la clAusula de exclus10n de la Ley 

Federal del Trabajo; establecer el libre ejercicio del derecho de 

huelga; establcer la autonomla de las organi:aciones d2 

campesinos del Estado y su libre ejercicio al derecho de 

organizaciOn y dirigirlas. 

En segundo lugar, los asoectos. que a juicio del PCM, debla 

3 • Comparecencia del Sec1·etario General d¡:l Partido 
Comunista. Arnoldo Martinez Vet"dugo,. en la Ouinta Audiencia 
POblica sobre la r:e.fot"ma Pollt1ca de 1977. el 2 de junio. 
Publicada en Gaceta In.formativa de la ComisiOn Federal Electoral, 
NUm. 5 • 

... Ibid. 
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c:ontemplar la t·e-form.::. electoral resumen en lo siguiente: 

" ••• se trata de elaoor::r una nueva Ley Federal Electoral mediante 

la cual el Esti.tdO deposite la organ1~a~iOn. vigilancia y 

cali-fic:aciOn de las elecciones en los partidos pollticos y en 

los ciudadanos sin partido oue garantice la e-fectividad y el 

respeto a 1 dorecho de vo'to. ( .... > debe implantar un nuevo régimen 

de partidos. acorde c:on los c:cmpleuos int.e>reses pc.ilticos y 

sociales actuales e instaurar las normas de repn~s:.;entac16n 

correspond.ient.es a una sociedad como la nuestra. 0 =s Bajo esta 

perspec:t1va. c:oncn~tamem:e propuso: 

1) La crganizaciOn, vigilancia y cali~ic~ciOn del proceso 

electoral debe estaY en manos de la Comi:iOn F1:deral Elec:taral. 

2> La CF'E debe integrarse con representantes de todos los 

partidos v ciudadanos indepe!'ldtente!j y de t·econocida probidad, 

elegidos f'OY los pa1-tidos pol itico::;. 

3) Instaurar sistema representaciOn proporcional 

"plural1sta, que garantice la presencia En las cAmaras de tantos 

diputados y senadores como correspond.:i al porcenta;e nacional de 

votos de cad~ p.:.rt ido. Lo mismo se puede dec:1r respecto a los 

Organos e!Statales y municipales .. ' '• 

4) Disminuir los requisitos legales para el registro de los 

partidos pollticos nacionales v garant i zat su derecho a 

particiPar en los comicios locales con el registro nacional. 

=. lbid • 

... lbid. 
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5) Registrar a todos los partidos pctttic;:os existentes. en el 

momento de la ref=crma:e pero sobra todo los partidos de 

i:;¡-quiere1a marq1nados por· le. actual l~gislac:.i6n. f'C11, PMT, PSR, 

PPS mZlyaritario (despurac;; PPM> • PRT y PST. 

Posteriormente, el 14 d~ c1embt"e de 1977. el F'CM v el PSR 

presentaron d lii Gran Comisibn de la CAm.ara de Diputados sus 

propu8stas d~ modi~itac10n ad1c:iOn la ini~iutiva de Ley 

Federal de OrgCJ.ni::=ac1ones Polltic:as Pnrcesos Elactoral~s. 

enviada por el Pre si dente de 1 a RepcJbl lt:a para su aprobaciOn oor 

las C~mara~ del Conqre0:30. 

Rodolf:o Gon:=a.1 e=. Gu~vat·a. Pres1dent.e de la Gran Comisión, 

acepto el derecho pcllt1co dcd F'CM Ce hacerse escuchar en los 

debates de la camara, obstante su condic:iOn politica poi-

carecer de representat1vidad en ésta. 

La. GJ"dn Comi siOn pre=entó el proyecto presidencial el 

vierne$ 16 para uuc1at- la discuis1bn del rnismo el 19 de 

dicembre. 

El doc:umento que µr~sentar'"on el PCM y PSR señala lo 

siguiente: 

1. Lo. iniciativa debib " ••• ser· objeto de un debatf:! pO.blico 

en el que ~armen parte todos los partidos~ agrupamientos y 

personalidades interesadas en el de~arrollo democrático de 

México. " 7 

2 .. Las comoarecencias que realizO la CFE no c.ulminaron en 

"PCM y PSR proponen cambios a. la iniciativa de Ley 
Elec:tot·al" Oposicibn~ Nüm. 215, 17 de diciembre de 1977. pp 1, 
10 y 11. 
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una negociacibn que hubiera permitido Tormular un proyecto 

apoyado en el concenso de los mexicanas. 

3. LoO\ LFOPFE -fue un paso adelante en r-elaciOn a la Ley 

Federal Electoral vigente esos momentos. 

4. Los cambios constitucionales y LFOPPE " .... recogen 

algunas proposiciones de esas -Fuerzas <organizaciones 

democrAticas>. aunque se nieguen a aceptar el contenido de otras 

muy importantes, que en conjunto integrarlan una legislac10n de 

tipo democrat1co. "ª 

5. La íniciativa de lev reduce PbstAculos a la vida polltica 

pero no sienta las bases jurldicas para edificar la democracia 

que necesita el pals y su f1..1turo. 

6 .. "La reTot·ma no re-sponde a. los objetivos enunciados por 

JLP en el sentido de crear bases para un verdadero sistema de 

partidos < ••• ). la iniciativa presidencial no deposita la 

organi:aciOn vigilancia y la cali~icaciOn de las elecciones 

las instituciones civiles de la sociedad. " 9 

De las modificaciones que propusieron el PCM y el PSR al 

proyecto pn:si dencial de ley electoral, re5altan las 

correspondientes a los siguien~es 3rtlculos: 

1> el articulo 18: "Los c~ndidatos registrados a diputados 

.federales para ser electos. segün el pr1ncioio de mayarla 

realtiva, podran. a la vez, Figurar en las listas regionales para 

lbid. p. 10 

Ibid. p. 10. 
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la elecciOn segOn el pr1ncioio de reonrsentac16n proporcional. " 1 º 

En el proyecto pi-t::!'5idencial ningUn candidato oor J:;rincipio de 

mayoria relativa podla -Figurar las listas de candidatos por 

repres~ntactón proporcicnal. Fue este uno d•"? los artlcul.:is más 

discutidos, porque coartaba la posibilidad de que los cuadros 

dirigentes de 10$ partido!:?", de opos1c10n pudieran .figurar como 

candidatos en ambas listas. Lo que obligaba a los partidos a 

optar por una u otra y reducir la posibilidad de tene1· a los 

mejores cuadros en la cb.mara. El PAN en~t-entb seria di5cusión 

para madi.ficar este a1·ticulo y L:1 logr·o. De tal mr:inerc,, qt_;e el 

articulo que se aprobó señala: "Los partidos podr~n incluir en 

sus listas reg1onal~s el nUmero de candidatos diputados 

-Federales por mayoria relativa que para cada elecciOn -fiJe la 

ComisiOn Federal Electoral. 111
• 

2> "En tiempos de elecciones todos los partidos <partidos 

politices nacionales con registro condicionado) deben tener las 

mismas obligaciones y derechos a -Fin de no introducir elementos 

discriminatorios v garantizar un proceso electoral democrAtico''• 

Por lo tanto, se propuso agregar al ar-tlculo 21 lo siguiente: " 

En tiempos de elecciones los partidos con registro condicionado 

al resultado de la votqaci6n go:::aran de iguales derechos y 

obligaciones que los partidos politices nacionales". l::2 

'º· Ibid. 

Paoli Belio. José Francisco. "LegislaciOn y procesos 
politices~ 1917-1982". en Pablo Gonz8lez Casanova, Op cit. p. 
159. 

1 2. "El PCM y PSR orooonen .•• " OposiciOn NUm. 215. 
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3) Los requisitos para el registro deTinitivo de los partidos., 

se ,propuso modiricar los articules 27 y 28. Los que señalan que 

basta que un .part1co satis-faga los siguientes r·equisitcs: 

a) Tener declarac16n de Principios, Programa de AcciOn y 

Estatutos. 

b) Haber realizdo asambleas cons~1tutivas cuando menos la 

mitad de las entidades federativas. con la asistencia de notario 

póblico o funcionario electoral que dé fe de que estuvieron 

delegados representando a 3ú00 m1emoros residentes en la entidad, 

les Est¿tutos del curt1dü respectivo. La 

representatividad por delegado podra de diez 

miembros. O. en caso~ haber reali=ado 150 asambleas 

distritales. con la presencia de lo~ dele9ados correspondientes. 

Las actas levantudas ~.=.-ran prueba necesaria y su-Fic:.ente para 

c1·esentarse ante la CFE. 

4> Para el registro cond1c101.ado propone madi~icar l~s 

términos de los articules ~1, 32 y 33. El ~rt!~ulo 31: no debe 

dejar"se en manos de la CFE la expedic16n de la convocatoria, los 

pla=os y los reQu1si'tos para que un partido tr·am1te su solicitud. 

Del ar·ticulo 32 debe el imina1~sc 

otras cond1cionantes que hacen restrictivo el registro 

cond1cionaoo a los resultados electorales. Y los plazos que 

señala el articulo 33, para resolver una solicitud de registro de 

un partido con la modalidad r·espect.iva~ deben 

naturales. 

de 30 dlas 

5> Modif'icar los terminas del articulo 34. Si un oart1do no 
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alcanza el 1.5 'l. en la votacibn nacional, pen.:i logro tr1un-fos 

alguno o algunos distr itas uni nominals5 y plur inom1 na les se le 

debe reconocer como fuer·2as oal lticas y respetat· el t1·iun·Fo de 

sus candidatos .. 

á) Ci5.mbiar el articulo 40 : "Los pa1·ti.dos politices con registro 

condicionado al resultado de las elecciones participaran en los 

procesos electc1·ales locales c¡ue se realicen previamente a la 

elecc10n .federal de que su t1·atc." 

7> Reducir el plazo minimu entre la +echa da registro v las 

elecciones de una año a seis m~~es. por lo que se tendrla que 

modificar el articulo 46 .. 

8> "Eliminat· del articulo 68 la -fracc10n 1 que se ref-1i=1·e a que 

un partido polltico perdera 1·egisti-o por "no obtener en dos 

elecciones consecutivas el 1.5 'l.. de la votac1011 nacional." 

q) Respecto la composici.~n c:.e la Com1sión Feden:i.l Electoral 

subraya lo siguiente: 

a) No al voto del notario p~bl1co. 

b) Autonomia de los or'"gani smos y procesos electorales respecto 

del gobierno. 

e> La integraciOn de la CFE : 

i) Un comisionado por caca partido politice. 

ii> Ciudadanos sin partido de reconocida solvencia moral y 

electos unanimenente por los partidos. 

iii) La CFE el1girA al presidente y al Secretario. cargos 

que seran rotativos. 

iv) Por cada com1s1onado pr·op1etor10 habra un suolente. 
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v> La CFE designara un Secretario Tecn1cc que ejercer a. las 

runciones que la propia CFE le señale. 

vil En tiempos de el~~~iones los partido reglst:ro 

condicionado tendr~n voz y voto en la CFE. 

Esto implicaba la modif1cac10n les articulo 76 y 78 de la 

LFOPPE. 

10> Modi.ficaci6n a los a1·tlculos 86 " 9::;. que se re.f1eren a la 

inte1;u-acillpn de la CLE y le.~ COE.::. en los mismos terminas de la 

CFE. 

11> Madi.ficar los t&1·m1no~ del articulo 202 pa1·a gar·antizar a 

ciudadanos y pa1·tidos pollt1co~ "el canoc1m1ento olobal, obJetivo 

y e>.;pedito media.nte la in-formac16n d1r"ecta de la~ casillas". 

En ti:!r-minc.s generales. o;i,-a el Partido Comunista la Re.forma 

Pollt1ca resulto insuf1c1ente. per·o la C311fu: .. O como un .:ivance de 

las -Fuer;:as lec;ial i.=ar la ac:tuaciOn 

polltica de la oposición de i;;:qu1&1·oa r·eal y quu estuviera 

rept·esenta.da el Poder Legi::;.j,at:ivo. üceptando las reglas 

impuestas por la LFOF"PE para les comicios de 1979. 

De los otros partidos 1nteg.·antes de la CoaliciOn de 

Izquierda. sblo el PSR y el HAUS particparon en el Foro de 

Consulta. 



:Z.3. Partic:ipaciOn de la izquierda en las elec:cione$ de- 197'7·. 

2 .. 3;1. Registro del Partid.:; Comunista Mexicano. 

1Q7 

La participación electoral del PCM. desde 1967 hasta 1973. 

se caracterizo por hacer llamados a la población para recha~ar el 

-Fraude ~lectora!. contra la represion los movimientos 

democraticos ., cor la falta de sus derechos electorales. EG 

decir~ el PCM ant:e la mar·ginalidad polltica en que lo sumit. el 

gobierno y las graves crisis intet·na: que su-friO. optó por una 

pol!tic.:i. contesta.ria de denuncia. La tactica de la "abste.1ción 

activa". c:omo le conoció. tenli.t como Función poner 

evidencia "uno de los sistemas electorales mas .:i.ntidemocr.!'tticos 

y reaccionarios de:-1 mundo. " 1 

A partir de 1973, en el marco del ascenso de la insurgencia 

sindical. el PCM inicia su proceso de- trans-f"ormación. La linea 

t~ctica y p1·ogramAtica del partido sufre serias modi-f1cacicni:s en 

el XVI Congreso. rec;.J izado octubt"e de 1973. Los nuevos 

planteamientos y los cilmbios Que opet·aban en la si tuaciOn 

polltica dr? México. guiaban los c~munistas a plantear la 

necesidad de "abrü· paso a la libertad polltica". El Pleno del 

CC, de julio de 1974, planteaba C:Off'O Una necesidad que "el 

Partido y el conjunto de la;;; Fuet·::as de i::quierda emc:iecen a 

examinar participaciCn en la pr6>dma campaña electoral ••• 10 

principal ahora cons::.ste en el encuentro de .,:armas unitarias que 

art¡culen la mas amplia intervención de la izquierdc:i en el 

J.. Martlnez VerC:ugo. Arnoldo • .Jp. cit. p. 30.2. 
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proceso electoral para la sucesi6n oresidencial."2 

El viraje polit1co del PCM. y sus llamados a Ja unidad de 

acción de la izquier"da. tuvi~ron como resultado la decisión de 

participar electoralmente la campaña de 1976. La alianza 

electoral comunista. que realizó con el MOS y la Liga Socialista, 

-Fue la i:inica Fuerza de opo~dc1ón r-eal la campaña electoral 

o.f'.icial. La sol 1c1tud de reconocimient~ .;;::;g~1 de¡ partido, asl 

como el registre dr:> su cand1Cato. Fue negado por la Secretaria de 

Goberr.ac16n. Aun asi. la .::ampa,-,a se realizo y Jos ,~esultados 

Tueror. 5at l =-F~ct.01· íoz; para los CC'mun1 st.o·:::;. El balance oue real izó 

el partido, en ei VI Pleno del ce. los primeros di as del .11es de 

agosto de 1976. señed6 oui.: los obJet1vos trazados para la campaña 

elec:tror-al Fueron alcan::~dos; la alian.::a electoral. PCM-MOS-LS 

.fue un Factor d'? ~~.tracción que.• perm1t10 un aumento en la 

ih-Fluenc:1a y el los trabcs;adores; las 

coinc:idenc1as la alianza p1·oporc1onaban bases para una 

colaborac16n má5 :1w-adeTa. Para el F"CM. las condiciones par.:i 

iniciar un traba.Jo de crecimiento y consolidación del partida 

estaban presentes. por lo que resolvió inici<:1r la lucha por el 

reconocimiento legal dt:l partido y la elaborac16n de v.n proyecto 

de re-Formas a la Ley Electoral vigente, que Fue oresentado al 

Congreso de la Uni6n. 3 

La particípac:.Qn eleC"t.Ot"Cil del PCM se restringió a la 

• Resoluc10n Pcl itica de!l V! Pleno del CC de! PCM. 
publicado en Oposic16n NUm. 71. l(• de junio de 1974. p. 15. 

:$., Qpas1c1siOn. N~m. 149. 14· de agosto de 1976. pp. 1,4 y 9. 
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campaña electoral de 1976: el cambio de tAct1ca conduj6 a la 

participac:10n e-n cc..moañas. locales. en di-ferento:s ent1dades de la 

RepUbl1ca. Ba10 el compromiso de la unidad de acciCn con las 

-Fuerzas de i::ouier·C.:a y demo!=rAticRs, re::.".11.:aron alianzas con 

diversas .fuer::as locales. C\5!. en Poz-"I Rica, Ver-ac1-L•z, se t=ormO 

la alianza í..Jnida.d DemocrAtica PooLtlai· antE: el cambio de alcaldla. 

octubre de 1976. Integrada po~· el F'CM. el Partido Liberal del 

Puebla. el PPSCm}, el PST y el Comité de Def'ensa Popular. postuló 

a Pedro Bonilla Dia:: de la Vega, militante del PPS{,nJ, como 

candidato a presidente munic1pa¡ 4 • 

En Monterrey, San N1colt:.s de los Gar::a, Villa de Guadalupe, 

Apodaca y Villa Garcia. mun1cip1os de Nuevo Lean. se organi::::O la 

coaliciOn Unidad Democrática Pooular. en la que participaban el 

PCH" el Partido Revolucionaria de las Traba.Jadores y el Comité 

Nacional de De-fensa del Partido Popular Socialista, y postulO 

candidatos a las alcalclas. Las demandas d~ la alian::::a eran: 

reTorma polltic:a demccr~tica. municipio l1bre, municipali:aciOn 

del transporte urbano. legalizaciOn de los terrenos que ocupaban 

los posesionarios, 

salarios'°. 

seguro de desempleo y escala mOvil de 

A ~ines de 1977, el Regional de Puebla-Tlaxc:ala participó 

siete candidatos a presidentes municipales; la demanda b~sica 

enarbolada -Fue re-forma polltic:a democ:rAtica 

Puebla. 

OcociciOn. Nüm. 152" 4 de agosto de 1976. 

el Estado de 

=i • ..... Oposic:i6n NU.m. 163. 20 de noviembre de 1976. 



110 

En S1naloa se organizo la alianza electoral Unída.d 

Democratic.:1 .. que presento cand1.d12ttos para los comic1os del 6 di? 

noviembre de 1977; la ali ... "'n=a PstuvO ln-r:ea1·uda 001- el PCM, el 

PARM~ EL PPM Cpoc:o antes PPSm) y la Hsociac10n Clv1ca "Francisco 

I- Madero- lnmed.iatamente dt.>spués de las elecciones, publicaron 

un llamado al pueblo de Sin.aloa en el que demandab.an lü anulación 

de los comic:1os. r·e-formar ld lay electorc1.l del Estado y la 

convocator ic'l nuevas elecclones. por c:ons 1 derar que los 

resultados electorales -fueron -fraudulentos. b 

Er. Tampico. Tamaultpas~ tambien partu:ipO el PCM el 

proceso elac:tor·al con canc:hdato u la pres:i.denc:ia municipal y un 

candidato pa~·a la. leglslatura loc.:i.l .. 

BaJa Calif"orn1a.. tambien -fue e:scenar10 de la un1dad de 

acc:ibn, con e! FrEo-nte Local de 11cc:.i6n Popular. integrado por el 

PCM, el PPS 1.rri>. la UGOCM~ la Tendem:ia Oemocr·aticu del SUTER11 de 

Mexical1: el rr~nt~ ;.rripLil=:a la .;:anc_..:..M·.ti..~··c> de Blas Manr1que para 

la gub¿rnatura del ~stado.? 

Este recuen'Co de acc:1one~ elect.ar·.:ilez.. en las ciue oarticipa 

el F'CM. pretende- n1ost:.rar que la acc1:::0 de los comunistas estuvo 

encaminada durante los años 76-77. a inten1enir en los procesos 

electorale~ nacionales y locales los oue logró consolidar 

alia.nza$ C;.:)11 .fue.·:::a-:= de izcuiercia o O;:?moc:rbticas. De ~sta -l=-orma. 

el PCM lograba a-f1n1h:ir-se. orgAnü:a y politicamente, como una 

-fuerza a nivel nacional. sal u· del O$tt"ac:ismo politice en el que 

Qg_p..E_lt:lOn. Nüm. 212. ::6 de noviembre de 1977. 

7 • 0p0$1Cl0n. NUm. 20(1. 9 Oe septiembre de 1977. 
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se habla reclLlido por 1¿.r-g.s. temoorada y_ presentarse ante la 

opiniO pública como un interlocutor vJ\lido que -luchaba por la 

restituc:ibn de los derec:"tos pollt1cos de los ciudadanos~ por una 

re.forma del sistem.~ electoral mex1cano y por el reconocimiento 

legal del partido .. 

El planteamiento central. que caractet·iz6 la participacibn 

electoral del PCH l:?n estos años, .fue la necesidad de una re.forma 

demccrAtica del sistema pol l t ico me}:icano. Esta et· a demanda 

ya añeja de los comun1stus. Ellos partlan del hecho de que México 

vivia una c1·isis poiltic6 Junto a una crisis de la estructura 

econbmit:a .. El conc2pto de c1·is:.s politica. que aparece por 

primera ve:: en el progr·ama .:i.probado por el XVI Congreso del PCM 

<octubre de 1973), de.finiO. de man!:!t-.:i importante. el tipo de 

propuestas v la acc10n del Partido Comuinista ourante la década 

de los setentas. 

La crisis politica ~ue deni~inida como'' ••• el conjunto de 

-fenbmenos de la es-fera oolit1co-ldeológica de la sociedad~ 

dil"'ectamente ligado con el régimen oollt1co establecido .. que 

hemos definido como un régimen pt-eside11cia~1sta despOtico." 51 "Es 

una crisis de los aparatos ideolOq1cos-politicos de la burguesia, 

de los partido~ -de todos los que participan el sistema y no 

sOlo del partido gobernante-.. de los sindicatos y de la 

organizac10n campesina controlados por el régimen." Los rasgos 

principales de la crisis oolltica son: 

0 • Martlnez Verdugo. Arnoido. C1-is1s polltica y alternativa 
comunista. pp. 4o-47. 
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11 -pét6dida de la capacidad de las clases dominantes para 

controlar por medios de los brotes de incon-formidad de las masas 

trabajadoras; ine-ficiencia y Tal ta de autoridad de loa 

instrumentos creados para mantener la aceptacibn de Termas de 

dominio social existentes en el pals; 

"-debilitamiento de los medios de control vertical de las 

masas obreras!' campesinas y populares, y surgimiento de Termas de 

lucha y organizaciOn independientes, que al mismo tiempo 

derienden el interés econOmico de los trabajadores y realizan la 

lucha polltica: 

"-empleo creciente de -formas de violencia armada para 

reprimir a las masas; sustituciOn parcial de la -funciOn de las 

autoridades civiles por el ejército; soluciOn policiaca a la 

mayor parte de las luchas pollt1cas de masas." 9 

La crisis ~ol!t1ca orodujO por la agud1zaciOn de las 

contradicciones, producto de la crisis econ6mico-sccial que 

padecia el µais. E!ita es, por tanto, una crisis 

revolucionat·ia. sino la incapacidad del grupo gobernante para 

resolver las demandas pollticas de la sociedad mexicana. En este 

sentido. la crisis polltica es perdurable y se manif!iesta en 

explosiones de descontento y rebeldia. Ya ex1stia desde antes del 

movimiento estudiantil de 1968,. pero es hasta la mitad de los 

años setentas cuando alcanza mAxima expresiOn. Una de las 

soluciones la crisis polltica olanteada, por los 

~. "Por la ;..:evoluciOn DemocrAt.ica y Socialista". Programa y 
Estatutcs dt=l c.•c11. Documentos del XVI Congreso del PCM .. pp. 39-
40 .. 
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comunistas, como una salida de tioo democratice .. Arnoldo Martlnez 

Verdugo lo resume asl: "Una salida de tipo democratice de la 

crisis polltica no es la revolución democratica y socialista por 

la que nosotros luchamos, pero es la Terma concreta, prActica y 

real de preparar condiciones efectivas para un avance 

revolucionario. En primer lugar, porque el problema central que 

debemos resolver. el de la TormaciOn de una -fuerza revolucionaria 

autOnoma de alternativa al sistema, sólo se puede abordar en el 

curso de la lucha diaria. uniendo todas las corrientes y 

tendencias en torno a obJetivos inmediatos capaces da ser 

alcanzados Por el es-fL.:.erzo comUn.. V la lucha por la libertad 

politica es la cor1=>igna capaz de aglutinar las mt.s arr·p l ias 

-fuerzas. En segundo lugar~ porque la soluciOn democrAtica de la 

crisis o la sola conquist.;;. de Posiciones democrat1cas para las 

masas no la concebimos com~ un fin en si mismo. sino como la 

creacibn de las condiciones mas +:avorables para que la clase 

obrera despl iege poten~ialidad revolucionaria y asuma las 

condiciones de su hegemonia sobre todo el movimiento.. Ni ésta ni 

otras consignas politicas las tomamos aisladamente. sino como 

parte de la lucha por la revolución aue tenemos planteada: la 

revoluciOn democr~tica y socialista.'''º 

A partir de estos planteamientos. el PCM inicib un pr~ceso 

de discusión con algunas organ1za:::iones de la 1::quierda mexicana. 

10 Martine:: Verduao ;.rncldo: "Problemas de tact1ca del 
pdrtido". en In-forme al pieno del CC del PCM er. abril de 1975. 
publicado en Martine:o: \·er-dugo. Arnoldc: Crisis y al'tet"'nat1va 
pol!tica. pp. 63-64. 
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que condujeron a con-formar alianzas electora.les importante=: y a 

r-etomar oti-o f=i·enta ce lucha polltica. lo que permitió ampliar 

sus marcos de 2n-fluern::1a en la conciencia ciucadana. La primera 

alianza electoral que logr6 consolidar. como ya ~e indico, -fue 

con el Movimiento de Or--ganizac:16n Socialista tmAs tat-de PSR> y la 

Liga Soc1al1sta (de tendencia trotscuista) en 1975-7c. La segunda 

alianza elec"La1·a1. qu1zA la m~s J.moort:.ante por ser la Ultima como 

PCH, Tue con el rPM. PSF' ·1 MAUS oara. los comi.::ios legislativos 

Federales de 1979. 

La luch¿¡ por 1 a l i ber·.:ao col l t ica del PCM. en el car.,¡;, o d~ la 

lucha elec:toro?.l. lleve al par-t1Co la necesidad de 

reconoc1m1ento legal. como organi;:aciOn oolitica que 

representaba sector de me;<icanos. En ezta nueva -Fase 

solicita su reg1st1·0. e11 1976. ant~ l~ Secretaria de Gobe1·nac10n 

para partic1oa.r e..., les comicios -federales. Pero le -fue negado poi· 

no a Justarse a los tiempos marcados por la ley electoral. 

LOpez í-'ort1llo prometl.3. ya desde su camoaña electo1·a1., una 

reforma electoral a -Fondo. que modi-f-1cara las trabas legales para 

la oarticipac16n de las -fuerzas oollticas que se 

expresaban la sociedad mexicana. Recogla. sin decirlo, la 

demanda c:omun1s-.:a de re-Forma politic.3 democrática, creanco nuevas 

expectat l vas para el sistema polit1co. Asl lo declaró el 

Secretario Seneral del PCM. cuando excuso los motivos que 

orillaron al PCM a oartic1pa1· en las audiencias p~blicas sob1-e la 

Reforma Pol!~1ca: ''El Pa!·ti oo Comuni3ta Mexicano decidiO 

participar c ••• > porque estamos convencicos de que una re-Forma 
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politic"1. ae contenl.UC de.;;ucri:1t.1c:.o es una oe .las neces;..daCJes mas 

apremientes ql...1.:? tiene la n.a..:1011~ '"' 

La re~ot·ma poli ti e~ ap1·obdda .-·esulto se?r una ,-e-forma 

polltica limitada. segün la Resoluc10n del Pleno del CC del PCM. 

pero abrla la pos1bili.dad. pt.\ra la izquierda de opos1cibn real~ 

de oartic:ipar leg::.lmente en la pollti<.:a me;ocana. 1 ::.t' Por lo que el 

PCM dio pa50 a una de las can:a= m~s tmpcr·tantes para logr·ar el 

regi~tro de su partu:io. ImoulsO t..tnn camoaña ce afilíac::iC.n. en 

~ooo el pais. par.u sol1c.:.ta1· su r-eg1st1·0 legal. A fJ.nQ<.?. de enero 

de 1978~ estimaban oue el ntimer·o .:le 0.f1l!aocs hacia r~basado l~ 

cantidad oue la LFUPPE requc1·ta oara o-carqar· el re9i~t.ros 3 

(65.000 a~iliados} y se ~a~ultO ~ la Com1siOn EJecut1va para que 

de una vez conocidas los requisitos del registro condicionado. 

decidiera sobra la conven1enci~ de 

solicitarlo. 14 

Finalmente .. el PCM decid~6 solicitar su registro 

condicionado al resultado de las elecciones. de ac.uerdo a la 

LFOPPE para part1cipar leg...i.imente en el pro~.;so electoral de 

1979. El dla 11 de abril de 1979. Arnoldo Martlnez Verdug.::> 

presenta a la ComisiOn Elec.toral la sol ic1tud de rc;gistro y la 

documentaciOn correspondiente. El discur'!:>o de Ma1·tinez Verdugo 

Gaceta informativa. de la CFE. Nüm.. 5. 2 de junio de 

1977. p. 

Q.QgsiciOn • Nüm. 22:! .. 18 de -Febrero tlt:! 1979. pp. 6-8 .. 

1~.:JposiciOn Núm. 22(1. 4 de ·fet:1·e1·<::1 de 1978. 

a.-... El registro electond del PCM.. p. 13. 
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subrayo la necesioad ce que en Mex1cc existiera un verdadero 

sistema de cartidos, un Yégtmen de libertad polltica en el que se 

respetara el voto de los ciudadanos, la autcnomla de los 

sindicatos y se dejat·a de perseguir y procesar mexicanos por •us 

ideas pcllticas.~8 Estas eran las demandas bAsicas que el PCM 

venia enarbolando desde a~os atY~s. 

Las persoec~ivas que abrla la re~orma electoral para salir 

de la marginalidad polltica di6 sus prime~os resultados el 3 de 

mayo de 1979~ cuando por unanimidad de votos. la Comisión Federal 

Electoral acord6 conceder el regi$tro condicionado al Partido 

Comunista Mexicano. Esto signiFic6 el reconocimiento innegable de 

la actividad polltica ldeol6gica de los ccmunistas, de su 

presencia en la h1stot·ia del pals por cen:a de seis décad:as. 

Las opiniones de las organ1:aciones y partid~s de izquierda, 

sobre la legal1zac16n del PCH. giraron~" torno a la posibilidad 

de conquistar un proyecto urntario. por le menos, para prsentarse 

en las el.'.?cc1o~es de 19"79. Pero hubo quie-,,es hablaron de acelerar 

el p,.oceso hacia unidad orgAnica. er. particular el PPM y el 

PSR, ta que esta era un canino que se habla empezado a andar con 

el PCM. 

De hecho. desde mediados oe 1970, para el PCM el problema 

.fundamental .fue pr-eparar la electorall•, por el 

llS It1a. =>· a1-es. 

u. ott·o evento impot·ta.nte que ocupaba la atenc16n del FCM 
fue la pr-eparac16n de la Conferencia Nacional Sindical de 
Oa>etepec:, en la que se disc1J.tieron les cambios tllct:icos y 
politices en ld llnea del pa.r't.ido hacia el movimiento obrero .. 
Esta con-ferenc1a se t•eal1;!6 en diciembre de 1970. 
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signi~ic•do politice ~ue tenla1 por un lado, lograr el registro 

derinitivo y, por el otro. tener un grupo parlamentario en la 

CAmara de Diputados, bajo el signo de la unidad con otras 

organizaciones y partidos de izquierda, con o sin registro. 

La relaciOn y las plAticas sobre la unidad hablan avanzado 

ya con un sector de la izquie~da. Se celebraron varias reuniones 

y plenos conjunto, entre el PCM, PSR y PPM. Adem4s~ existl• el 

compromiso de la unii=icaciOn orgAnica. Arnoldo Martlnez lo señalo 

as1. en el lrrforme presentado .al IV Pleno del ce del PCM, 

" ••• Marchamos hacia él; sin precipitaciones, pet"o con -Firmeza. "" 7 

Un aspecto mAs, reconocido por Arnoldo, -Fue que el proceso de 

unidad no participaba toda la izquierda• el PMT. al PRT. el PST y 

el PPS ~e manten1an al maro•n de la alianza electoral con el PCM, 

por diversas razones. Por lo que en el mismo inrorme se hacia un 

llamado a actuar "en una sola di1·ecciOn" parea presentarse 

uniricados, no sOlo en los comicios si,,o en la trar.s-Fcrm.;.ciOn de 

la vida pol!tica y econOmic~ del pa1s.a• 

2.3.2. Coa.l1ciOn de Izquierda. 

En marzo de 1978, el PCM convoco al PMT, PPM, PSR, PRT, MAUS 

y UIC para iniciar discusiones sobre un p~ograma coman y para 

-Formular listas ünicas de candidatos a diputados -Feaerales. Pero 

17.0posici6n~ NOm. 221, 11 de ~ebrero de 1970. pp. 4 y 9. 
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es has~a el 27 de junio de 1978 cuando los p~imeros resultados 

concretos de una alianza empiezan a cuajar .. Solo dos partidos son 

los que responden a la convocatoria y deciden sumar sus es-fuerzas 

para -formar la Coalición de Izquierda. Los acuerdos a que 

llegaron fueron: elaborar un programa comó.n para los comicios de 

1979; ir.t:grar un comité de unidad. con los Comités Centrales de 

los tre~ oartidos y ha-=er lo mismo en los Comités Estatales; 

invitar a organi;:aciones democrAticas y de iz:::iuierda .;i participar 

para conformar un nuevo rrente politice que llevara a la unidad 

crg~nica .. 1 o;, 

La Coalic16n de Izquierda. ya coní-or·mada. realizo una gira 

por el ínter ior de la Repó.bl ica para dar a conoce!'"" los acuerdos 

pollticos de la unidad, orom~ver y crga.nizar lo!: Comités 

Estat:.ale=: de !a Ur.idad. L~ git"a d1b c;:11T.1en=o en Tepic. Navarit. 

cuna oel PPl1. cor. un m1~ln en el que se am.:nc:ió la disposición 

del MAUS ce :n't.e9rarse al proyecto de Unidad. El rec:orridc::. d~l 

Comité ae Ur.1dad p:-lt" la Repüblica incluyo mitines y actos en 15 

ciudades importante~ de 13 Estados, hasta concluir con un mitin 

er. la Ciudad de MC>:ico. el 26 de noviembre de 1978. 20 De esta 

.forma. pa1·.:i. .fines d~ 1978~ la Coa.lic:iOn de Izquierda qued6 

con-formada por- el PCM, PF'M~ PSR y Mf\LlS. Los otros partidos de 

i:rquieroa que .fu:-rc:•n invit:acos "' discutir p~opuestas de unidad 

prefiriere~ =nd.:.r el -:a;r·ir.c s6lcs. El PPS y .:!-l PST quisieron 

1
-.io. Qp.fJ_.§_~- r..; .. ,.n. 240. ;:.9 e~ Jur.io al 5 de JL.lio dE 1978. 

20. Cpos:..:_2!"h- "!::':im. 247. del 17 al 23 de ag<:Jsto de 1978. y 
Núm. :;s::. del ::..2 .:.l ~ ce cc:tuoi-e i:..~ t97P. 
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poner en peligro el regalo del registro. El PMT no creia en las 

bondades de la nueva legislac:il!in electoral y pre.feria mantenerse 

al margen de la disputa electoral. Sblo el PRT inicio discusiones 

con el PCM tendientes a lograr una alianza electoral, pero el 

dogmatismn y dntitrot5qu1smo del PPM y del PSR no permitieron que 

ésta se concretara. Por lo que el PRT sblo hace un llamado a la 

poblac:iOn a votar por los partidos obt·el"os. 

El proceso de un1dad de este sector de la izquierda c:reb 

entusiasmo y expec:ta't.1vas. no sOlo en sus bases partida..-ias .. Hubo 

importantes sectores de la generaciOn del 68, que militaban en 

organizaciones de l~ i=quierda marginal que decidieron integrarse 

a la eu~oria electoral. Este ~ue el de un qruco qrande de 

"simpatizantes" de los circ:ulos de estudio ae la Revista 

Estrategia. QW.2 i ntL:C'raron a las Tila= del PCM. De esta 

manera. la =emi:la de la unidad or.:;¡An1ca Quedó sembrada con la 

Coalición de I.::~;uien.Ja. va c¡ue oerm}.t10. por lo a las 

direcciones. central1.:adas de los p~u·tidcs al1acos, ccn.¡erger en 

puntos de v1sla scb,-e un pror;i-ama Unico de "opos1ciOn al rumbo 

general de la p~lit1ca del goo1crno, cor1-cra la burguesla y los 

representantes del im¡:ieria.: ismo ":<:• Aunque, cabe señalar, que 

es'to no sign1-fic6 oue Jas baE:es de ca.da organizac:iO;i realizaran 

tracajos corjur;~os. obstarite qL,e siemcre existió~ en las 

dire::c1ones. la intención de imPLt¡sarlo. Asl lo seña.JO Roberto 

Jara.mil lo F"lores. Secretario Ge11eral del r.>sR.: "La urActica 

l.:-: 1 ;;no\1.;;;.:.,;,6n C.:emocr~t!.Cd de Me:<1co·'. Plata-Forma 
ele=~craJ . Cam?~~a Elc:toral dQ 1S79. o. 3 
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politica es un -facto~· l.npo1~tante oara !a ur.1dea~ pero serla •• , 

anti dialéctico que... la snoarar-amos de l.;:. d1scusiOn y el 

anAlisis de !a c:oncepe16n global de la lucha revolwc:ionaria" .. 

Ga.zc6n Mercado. Secreta~io Ger.erc:\l dal PPM. preciso: ·• ...... estamos 

en condiciones de convocar ya a los b·aba.Jadores m1embros de 

nuestros partidos. tanto en el campo ~omo en la ciudad, para 

estructurar plan de unidad las organizaciom::-s 

soc J.ales ••• "::!:;;;! 

Con el ac:uet·do bAsico de l'.Jt'esentarse con un.:!-. plata.forro,¿; 

electornl Ci.n1c<:t bil,jO el emolema del F-'CM. se real1zO la 

Convencibn Nacional Electoral. el dla .:5 de febrero de 1979 .. se 

dan a conocer los nomcrt:s de lo~ candtdc'.lt.os a diputados en los 

distritos electorales v las 11~ta de los candidatos de cada una 

de las c11·cun::;cr·1oc1one.s p ... u1· 1nomi na les. La campaña electoral se 

lnlC:la t.:00 las C·~nsignas ' 1 ~1?i'nOt:1-ac1a y mas salario"• "dale .f'uerza 

la izquierda" con el lema gene:·al "por la renovac:iOn 

democrAtica oe Hex1c.o•·. qui:::!, des:1e el o....i.nto d~ vist.u comunista, 

enDresaban brevemente las demandas ec:onOm1cas •¡ ool 1 tic: as mas 

impcrtan~es de aqu~l momento. 

La plat.aforr.:a e!ectoral de la Coalición de Izquierda 

p~esentb un conjunto de reivindicaciones y demandas de 4 

aspectos bA~1cos de la vida nacional: polltica nacional~ 

economia. sociedad v colltica ::.nternac:.icn.ul. Aun cuando señalaron 

que la meta Fund~mental de su lucha era el socialismo, la 

üoosicit.n .. Húm. 26.;. del 7 al 13 de diciembre de J.970. 
p.2. 



1.21 

wart1c1pac16n electo1·al y ~u 

plata-forma como ae aposiciOr1 a le. polit1ca del oab1et-no. de la 

gra:1 bur-gue-sia '1' .::Jl?l imoer·1ali5mo. Los cambios ~1-..:ipuestos para la 

trans-formaciOn de1t>ocr·at1ca en el 1·umbo económico y politico del 

pais. tenlan, en pr-11nE:'I" lugar. el objetivo dE! -frena1· la pi.JI itica 

de la gran burgue::ila y los monc¡:iol íos y. segundo lugar. 

impulsar la .novil1::ac10n y lucha de los trabajadores para 

-fortalecer- la orguni::aci6n =1r~::i1cal 1nc::.::::pena1ente del Estado. 

impulsar las -formas de organ1::ac16n demor.:1·at1ca. la conc1enc1a v 

la inFluenc1a de la clase obn:2r-a en la d1n?t.:c;,on de la sociedad y 

del gobierno. Las r-e1vind1cac1anes pol lticas Que pr·esentO la 

Coal iciOn de I::qu1erda en la plataforma electoral -fueron: 

-Respeto a las gar-a.ntias const1tuc1onales y al voto ciudadano. 

-Restitucibn de las -funciones legislativas del Congreso de la 

Unión .. 

-Por munic1p :tos vet·daaerament.e 1 i bres. 

-Libertad sindical. 

-Na.cionalizaciOn de la televisión. Derecho e.fectivo para 

expresarse~ in.formar y ser in-formado. Impulso de la cultura y el 

arte. 

-Contra la corrupción. 

Las re1v1nd1cacior.es econOmicas erc?.n las siguientes: 

-Los trabajador-e::; deben lntervenir en la de't.e;·m1nación del rumbo 

de la economla. 

==s. "Fer la renovación democrpa't.1c.a de l"lex1co". Plataforma 
electoral del Fartido Comunista de Mexico. Campaña electoral 
1979. p. 4. 



-Por un plan econOm1cu democi-atico. 

-Polltica de energéticos. 

-Polit1ca ~g1·ar1a. 

Y las reivindicaciones sociales, las 'niguientes: 

-Democratizac1Cn de la enseñanza. 

-Re-forme? urbana. 
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-Municipal i.:aciCn d12-i transporte urbano y_. n~ciOnalizaciOn del 

-ForB.neo. 

-Derecho de todo~ los traoajadores a la seguridad social y por el 

derecho a la salua. 

-Por los de1·echos de las muje1·es-

-Por los det·ec:;os de la niñez. 

-Por los derechas sociales v politices de la. juventud. 

-Pot· los derEch;:,s de las minarlas étnicas y grupos indlgena!>. 

En el ~lanc de poli~ica i11ternacion~l señalClba: Far la 

paz~ la indl;-penoenc:J.a. la coexistencia pa~i F1ca 't los dt:?recho~ de 

ll?s pue-blos. 

En qe:r;et·¿.¡. la olata-Forma electo1·al de la CoaliciOn da 

I=quierda v ¡.,, propi.:. campaña electoral pn~tendian in-fluir en lu. 

pollt1c:~ gubernamen~al para modificarla en bene~icio del pueblo 

tt"abajador- Esto ~iqn1fit.:aba. luchar por una democracia real y 

corque los trübaJildo1·e~ tomaran pat·te en las de?cisiones del podur 

gubernamental. 

La car.ioaña electoral logro movi l i::a1 a sus bases partida1·ias 

todo t:l pais. Las pintas de L..at·LJas~ los mitines, las v1sit.:;:,s 

domic1 l iarias -fue1·on los elementos oue la caracterizaron. Los 
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en-frenta.n1ento5 con las origadas pri istas -.for·mc:u·an p.3r-c:e- de la. 

vida co~::d1ana; 1-~,. aparición de grupos de ultraderecha. como 

GUIA~ se dedicaban a colocar amena;:.:.s sobre las bardas pir1tadaf> 

por los comunistas. 

Los resultados electan:des del proceso de 1979 -Fueron lo~ 

sigui entes: 

De Ltn total de :27 912 053 enpaar·onados votaron 13 asa 513 

ciudadanos. t:O>S dec1r el 49.758 :t. del padrbn electoral. poco menos 

de la mitad de los electores en pos¡o1lidad de ejercer su voto lo 

hi::::o. Este elevado abstencionismo representó el pr1me1· revet;;. que 

suFri6 la reForma electo1·a1. 

Los votos obten1 dos cor cada pa1·t ido en la vot:0.ci6n 

uninominal fueron: PRI 9 699 455 \6r;.93 ~:). PAN 1 494 486 <10. 73 

Z), PCM-COALJCION DE IZQUIERDA 690 537 C4. 97 'l..), PPS 357 ~00 

(2.67 %) • PARM 251 627 C 1. 81~ %J. PST 294 732 (2~ 12 iO. PDM .284 

104 (2.04 %>. Esta votac10n s~ tt·aduJo en la Cámara de Diputados 

en 296 diputaciones de mayoria para el PRT v 4 diputac:ic;nes de 

mayorla para el PAN. obteniendo n1 nguna d1 pu tac: l On de este 

tipo los otros partidos .::ontendieni:c-s. 

Los resultados de la elecc16n de diputados plur1nominales 

rueron los siguientes: PRI 9 411 682 (66.19 X>. PAN 523 728 

Cll.04 X>. PCM-COALICION DE IZOUIERDA 702 903 (5.09 ZJ. PPS 387 

036 C2.80 %). PARM 305 704 (2.21 ~·~;. PST ::.10 990 C2.~5 Z>. r-'DM 

293 117 (2.21 ".r~J. Por le que :la as1qnac10n de d1¡::::utaciones 

plurinominales que cot·respond16 a c:etda pa1·t1do fue: PAN 39. PCN-
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COALICION DE IZOLllERDA 18, PPS 11, PARM 12, PST 10, PDM 10 

Los votos a ~avor del PCM lo colocaron como la ~ercera ~uerza 

electoral nivel nacional. dejando atrAs a partidos con una 

mayor tr""adici6n electoral como el P?S y el PARM. que adem~s han 

gozado de grandes .favores gubernamentales. La representaciOn 

nacional del PCM Fue del 5.10 % de la votaciOn global. Este 

promedio -fue superado entidades como Nayarit 12.53 %,. en el 

Distrito Federal 11.52 %. en el Estado de México 7.8 h, en 

Guerrero 6.10 % en Chihuahua el 5. 22 'l.. En las distritos 

urbanos de la zen~ co~urbada del DF y Estado de México obtuvo m~s 

del 60 % de la votac16n a nivel naciona1. 2~ 

La LFOPPE di·.•1d10 al pals en 3 regiones para la elec:ciOn de 

diputados plur·inominales. Esta reg1onalizacibn ouedo comprendida 

de la siguiente manera: 

I circunscripcibn: DaJa Cali-fo1·nia~ Baja Cali-fornia Sur, Sonora, 

Sinaloa, Nayarit.. Jalisco. Aguascalientes, Guanajuato, Colima, 

Michoac~n y Guerrero. 

II Circunscripcibn: Chihuahua. Coahuilü. Nuevo LeOn, Tamaulipas, 

Durango, Zacatecas. San Luis F'otosi., Gh..ierétaro, Hidalgo y 

Verac:ruz. 

lll cirucnscripcibn: Estado de México, Tlaxcala, D.F., Tlaxcala. 

Puebla. Horelos. Oax~ca. Tabasco, Chiapas. Campeche, Quintana Roo 

ª ... GOme:::: Tagle, Silvia: "La re.forma politica en México y el 
problema de la representación polltica de la.s clases sociales" en 
Jorge Alonso. coord.:El Estado Mexicano. p.253. 

ae. Martlnez Assad, Ca1·los: "Las elecciones legislativas y 
la ilusiOn de1o1ocrAtica" er. Gon::Alez Cas~nova, Pablo, coord. Q2 
s.ih. p. 246. 
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y VucatAn. 

El n~mero de diputados que cada partido correspondiO seoUn 

su votacibn por circunscripciOn Fue la siguiente: 

CircunscripciOn 1, Cabezera Guadalajara: 

PAN 12 diputados 

PPS 3 diputados 

PARM 3 diputados 

PDM 4 diputados 

PCM 5 diputados 

PST 3 diputa Ces 

CircunscripciOn Il. cabezera Monterrey: 

PAN 1:? diputados 

PPS 3 diputados 

PARM 6 diputados 

PDM 2 diputados 

PCM 4 diputados 

PST 3 diputados 

CircunscripciOn III, cabezera Distrito Federal: 

PAN 

PPS 

PARM 

PDM 

PCM 

PST 

15 diputados 

5 d1outados 

~ oiput:.ados 

4 c:sipLttados 

9 diputados 

4 diputados 

La votaciOn qLle obt:.uvO cada uno ;:¡=esto~ partidos.en las 

cin::uncr1o=iones se 1111..1.estra. ;:!O el sigu:a.entE= cuadro: 
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VotaciOn plurinominal cor circunscripciones 

11 111 

PRI 2 375 672 2 880 244 4 162 262 

PAN 384 669 321 547 818 99;¡ 

F'PS 85 59~ 6'3 537 240 458 

PARM 51 200 128 6:0.2 118 3b2 

PDM 94 442 35 185 163 868 

F'CM 121 902 74 S64 506 492 

PST 62 9::_7 62 418 186 211 

Fuente: Oposicibn NUm. 2'14~ del 19 al ::.5 de julio de 1979. p.7 .. 

E-:; evident:e oue la distancia en nUrr.e1-o de votos .. y poi- ende 

en nbmero de diputaciones~ que ei(istiO ent1·i: el PAN y el PCM -Fue 

cuantitativamente muv qrande!' p::;.ro r,ay a1.1e consiaerar que este 

c1·oc:e$0 electoral .fue, sin lugar a duCas. la inauguraciOn de la 

izquierda mexicana co.-nicios despues de una. larga vida de 

clandestinidad tmas de 30 o.ño.z.). Pot· otra parte, quizA f=ue muy 

sintomatico aue la votación m~s impo1"tante oara la izquierda se 

concentrara en los centros urbanos m~s impo1·tantes del pals. 

Ejemplo e lar e d2 esto es el D.F. " la 

de México,. como 'fª se señalo. 

conurbada del S5tado 



Los 18 diputaoos ce le. Caa:iciOn de lzquie1·da Fueron: 

CircunscripciOn l. 

Alejandro GascOn Mercado 

Roberto Jaramillo Flore5 

RamOn Dan;.::bs Paloni1na 

OthOn Salazar í.:ami1·e= 

Sabino He1·nandc= Tél le:z 

Circunsci-ipc10n II. 

Valentin Campa Salaza1· 

Carlos Sanchez cardenas 

Antonio Becerra Gayt~n 

Santiago Fierro 

CircunscriociOn 111. 

Arnoldo Martine: Verdugo 

Gilberto Rincbn Gallardo 

Manuel Stephens Garci~ 

Gerardo Unzueta Lorenzana 

Evaristo Pérez Arrecia 

Manuel A1·turo Salcido B. 

Pablo GOmez Alvarez 

Fernando Peraza Medina 

Juventino sanchez Jimene: 

PPl1 

PSR 

PC11 

PCM 

PPM 

PCM 

MAUS 

PPM 

PPM 

PCM 

PCM 

PPM 

PCM 

?CM 

PSR 

PCM 

PPM 

PSR 
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De esta manera. el grupo parlamentario de la Coal iciOn de 

Izquierda quedb c-:>n-formado con el evidente predominio de los 

dirigentes comunistas con el 5Ct '- de los diputados; la segunda 

.fuerza impo1·tante la constituyo E?! ?PM con el 27. 7 l. de 
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leg1slaoores; el f-'SR. con el. l(;i.oí. y el pi=:qui:no c•11-1u;:. con el 5.;;.. 

E:l balance de los result~dos elec'l:orales que realizo la 

=oalicib11 de !zq~íerda, destaca ld '' ••• elevac10n de la in~luencia 

electoral <de ¿sta> y otras orgQni=ac1ones democrbticas ( •.• ) 

Entre las tend~ncias pollticas dE dist1nto signo que coincidieron 

en la elecc10n. solo las de i:'.qui~rda mostraron un Indice 

ascendente." Son estos los pr·imer!3s comicios en los que 

participa legalmente E:=l PCM, desput-s de varias decadns. Y. no 

obstante. el bajo porcentaje de part1c1p.:i.c10n nacional que voto 

por él. s~ const1tuyb en la tercL1·a +ue1·za electoral del pais. Lo 

que sign1FicO deJar al PP5 y al f'SI en planos muy in-feriares de 

i.-.fluencia. Otro elemento mtis de c--.=te balance ~ue señalar los 

limites de la Re-fo1·ma Pollt1ca de LOpe:: Portillo, va aue oer·mitió 

la reproducciOn de los viejos v1.::ios v oroc::edimientos pai·a el 

1":raude, en el ::.i~t.i.::ma p::ilit1c.o m1::.:ic.:-.no. 

S1n lL!gar· d..Jdas. el pr-oce::.o electoral de 1979 habla 

despertado una gran e;:pectat1va, debido a que eran estos coin1c:ios 

los primeros aue i-eg1rian por la nueva lev electoral y .. 

ademas, los primeros c:zue presentaron un esoec:tro mAs amplio de 

opciones ooliticas pa¡-a los ciudadanos. Sin embargo, e:.:istiO u .. n 

elevado abstencionismo. Mas del 50 /. del oadrón no acudiO a las 

depositar su voto. Para la Co€'1liciDn de Izquie1·da., ésto 

-fue un signo de la antidemocracia del si!Otema electoral y de los 

vicios del aparato prii!:>ta. "El alto porc:en-caje de aostcnciOn 

La Coalición de lzqu1erd~ an~e las ~lecciones. 

Declarac1t!ln conjunta del PCt1. PPM. í-'SR, MAUS. En Oposición NUm. 
294. del 19 al ~~ de jul10 de !579. p. 7 
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puec~ lle:var a la Co.a~J.l..:.on c:ie I.zouierd.:i. =.ólo a unei conclus10n: 

Luchar mAs intensamente por lo democrati~ac1ón de la vida 

politica, por ele~ar la carticipación Ce los ~iudadanos en los 

asuntos de incumbencia y por -fortalece1- la in-fluencia 

organi=:ativa, ideológica v polltica de nuestros partidos.":! 7 

Por Ultimo. el 7 de agosto. sesión de dictamen y 

asignaciOn de la Comisión Federal elector·al. se estableció que el 

Partido Comunista Me>::icano logró su r·eq1stro dE.'-fin1tivo al 

obtener mAs de 1.5 'l. ae lu votación. Ol1v-ares Sanlana, ~ecretar10 

de Goberr.ac10n 5eñalo Ja p1·p~~nc1a del ?CM mod1-f1có el 

panor~ma electoral al sitL1é1·se en el tercer luga1· de la vo~ación 

nacional.. La nueva ooc::.ón oolit..1ca cr...nquistO mt;s de 700 000 

votos. o sea. el s.1n de la votación total. Y. todos los 

partidos regi:5tro que pat·ticiparon disminuyeron 

porcentajes de votación. sobretcdo el PRI. 2 ª 

Finalmente, cara !a Caalic16n de l~QU1erda. y sobretodo para 

el PCM, el traba.jo parlamentario (-frente a una mayorla prilsta 

aplastant:e>. la hipertrcf1a organi;::dtiva y las dei=iniciones 

tActicas v la euf=or·la de constituirse la tercera .fuerza 

electoral~ la llevaron a plantear y concretar l>J. utopia de la 

unidad de la izquierda en una sola organi:?aci6n. 

Ibid. 

~· Ooosici6n Nüm. 297. del 9 al 5 d~ agosto de 1979. p. 1 
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lI l. LOS ACTORES DE LA FUS ION. 

3.1. Breve historia del Partido Comunista Mexicano. 

El Partido Comunista Mexicano fue una de las organizaciones 

partidarias mas antiguas en la historia oolltica contempera.nea de 

México. Durante muchos años su actividad politica estuvo marcada 

por los lineamientos de la Intern.:i.cional Comunista y por el 

Partido Comunista de la Unión So•.1iética. No era in-fundado el 

comentario oue se hacia algunos circulas pollticos: "Pobre 

Partido Comunista. tan lejos d~ Man-: y tan cerca de Stalin" s. Su 

historia, rica en experiencias. esta vlr.culada a las victorias y 

derrotas del movimiento social me~icano. 

El triun~o de la revolución bolchevique vino a transformar 

el pano1·ama del movimiento ob,..ero internacional y a com:retar la 

id~a de la posibil1dad oel derrumbe del sistema capitalista. En 

esta coyuntura se produJo el su1·g1miento del PCM. el que también 

se inscribla en la paradOJ1ca histor1~ del socialismo en México 

de ~ines del siglo XIX y principios del XX. 

Su antecedente mas inmediato fue el P.:\rtido tJac1onal 

Socialista, en el que convergieron anarcosindicalistas. 

reformistas y comuni5tas2 , durante el Congreso Nacional 

1 • Musacch10. Humbe,..to: ''Sexagenario. Viaj~ al inter·ior del 
PCM", en ~ NUm. 24. diciembre de 1'779. p. 23. 

2
• C.fr. PelAe;::. Gera1·do: ~ p. 14. Pablo Gom:Alez 

Casar.ova: En el pr:me1· gobierno constitucional (1917-1920). Vol. 
6 de La clase obrera en la historia de Mexico. Marccla de 
Neymet:Cronoloqia del Pa1·-e.1ao Comunista Me}:icano. F'rimera parte. 
1919-1939. Paco Ignacio Taibo JI: Bol-::;ncvikie. Histo1·ia narrativa 
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""'='>.J5to-septiembre d¿ ... ,. ... ~. :.Jn c=:= ... 2,·.::::;:. 

importante de este conQreso Fue la adh~siOn del nuevo partido a 

la Internacional Comunista. En la .Y::ormaciOn del PNS juegan un 

papel impor~ante buen numero de extranjeros como Manab~ndra 

Nath Roy. Linn A. E. Gale y Richard Frar.cis Ph1llips. que se 

relacionar""or. ccn los q1·uµo!:: ~1ndicales de la epcc.::.. José Allen~ 

~ue el primer secretario genct·al del naciente partido. 

En septiembre de 1919 se produce ruptura entre el grupo 

di~1gente del PNS y Linn Gale. por lo que éste decide Formar su 

pt·oaio part1do., el Fartido Comun1sta de Me- ice·. de e.flmera vida. 

El ~4 de noviembre de 1919 se real1~6 una asamblea del 

comité nacional del PNS pat·a nombr •. u- delegadc:::. al congreso de la 

Internacional Comun1st.:... c.::inve1·t1r al r·l'•3 er. Partido Comunista 

de las or·igen~::;._Qtl_!;.Q!!!_ur;15.ffi.Q. . ...!!D __ ~1é::1,!;_,P \1917-11925>.Barry Carr: 
"Los origenes Ce! f'art1do Comun1s;.a Mc:<1cano" en Nexo5 NUm. 40, 
abril de 1991. 

~. Jose Allen fue e.in u::traño ;JersonaJe en l~ historia del 
comunic.no mc-~ocano. Nacic er. la Ciudad de Me::1co el 8 de Julio de 
1885 y era n1et:.o de un ¡ngernero mi lit:.ar norteamericano. "De 
o.fic10 mec~n1co.... trc.OüJ6 con motores en m1 nas y ranchos y en 
1918 1ngre50 a los ~stablecim1antos Fa~riles y Militares, las 
-FAtiricas de ar-mas •1 municiones del gobierno mexicano. 
"Ahl f'ue reclutado cor- el agr-agado militar- de la embajada 
norteamericana. el coronel Campell para que in~ormara sobre la 
preparaciOr. de:l armamento y el desan-ollo de la industria bélica 
me>cicana." Ingresó en 1'l19 al Gr--an Cuerpo Central de TrabaJador~s 
y posteriormente a los Jovenes Socialistas Rojos. Seg~n las 
-fuentes disponibles. José Allen s1q~1i6 informando al gobierno 
norteamericano sobr'P. las actividades de los comunistas y 
sindL:alistas mexicanos mientras -fue secretario general oel PCM. 
Fue deportado Junte con todos los e:~tranjeros en la represiOn 
obreco:11sta. C~r. Paca lO'lE>!:io Ta1bo 11: Bolshevikis. Historia 
narr.:\tiva de los orloeon~s del Comunismo en Mé:dc:o < 1919-1925). 
CFr. Barry Carr: "Los ~r-igenFs del Fartido Comunista Mexicano", en 
tJe::os. NUm~ .·;.:.. (~b1·1: de 1~91. pp 37-47. 
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Mexicano y sollcitar el ingreso y reconoc1miento de la !C. 4 

AutomAticam~nte José Allen~ secretario general del PNS, paso a 

serlo a:el PCM.. Uno de los acuerdos de esta reun10n., que cabe 

destacar~ se re.ri~re a la partic1paci6n del partl.dO en procesos 

electoYales: "El partido no tomara participacibn en las luchas 

electorales invita al pr-oletariado Mecer lo mismo, 

apartAndose de sentleros que lo<;; lleven a sequir en su 

esclavitud .. ••=:J S..:- :i..nciciaba asJ la azarosa Vida del Par-ti do 

Comunista Mexicano. 

Un ;:ailemen'.:o impo:·tante para entender la ·.rida del ?artido 

Comun1sta Tue la cancepciOn que se tuvo de la Revoluci6n 

Mexicana. Esta marcb los cambios de e$trategia y tActica que se 

suc:echeron a lo la.roo de la historI.a del partido. 

E:n 19.21 se ca··ac:teriz6 a la RevoluciOn Me>.1cana como la que 

permitiO el an-i!.JtJ al poder de la burgi.1esla y los terratenientes, 

por lo que estaolecla la necesidad de una nueva revoluc:iOn que 

"organiz¡H-A u.n gobierno soviético me:üca:io de tr.:.tba1adores y 

campesinos",.. 

Los pr¡meros años del F'CN se cnrac:teriza1-on poi- una pobre 

relac:ibn con el mov1mh~nto obrero mexicano y por la constante 

represión gubEn-namental oe que -fue objeto.. De 1919 a 1921 el 

•. Seor-e 
nombre de f'NS 
Ignacio Ta1bo 
cit. 

el t lPO ae evento que 5e real i :z.6 para al cambio de 
a r·:.M existenteri varias ve?·siones. Cfr. Paco 

11: Op cit. Gerat"do PelAez: Op cit. Barry Carr: Op 

Cit:.ado por Paco Ignacio Taibo II; Op cit. P• 55. 

•. Cita.do por Ne'lmet. Marc::ela de: Cronologla del Partido 
Comunista Mexicano. Primera. pat"te. 1919-1939. p. 21. 
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nücleo del pa1·tian quedó c::as1 disuelto a consec::uenc.1a aeo- la 

represiOn obn~gonis"ta y muchos de las extra.njet·o:5 QUC .:wudaron a 

formarlo -Fuero,, depor't:ido=. Es hasta 1923 cuanao se integró una 

direcc.iOn estable. como resull:.ado del 11 Congr2so del parlido. 

Durante éste tambien cambio la linea abstencionista que se habla 

adoptado desde que se -formo el pa1·tido y oec1de an ese mismo año 

apoyar la candidatura a la presidencia de la Re>pUb.l.1ca " .... que 

reUna Ja mayo1·la de las c::or-porac::iones camoesina:.::. ·.¡ cbreras .... los 

trabajadores que individual o carporat1vament.e se abstengan de 

votar apcyarAn e~ectivñmente a lc1 bu1·ouesla la .fuerza que 

resten las partidos de !:rubaJadores. y asi so pr·etexto de 

anarquismo!" sblo son t1·ai dores hermanos de clase como 

obreros y al pais que pertenecer. ciudadanc.s. " 7 
Pero 

pan1dbj 1camente, este pe1·1odo a la ConstituciOn de 1917 

como un obstaculo le:·:;¡al para re.solver· .:os problemas de ic;s 

trabajaaor-es -amo ~lase. Señalabar.: " Es torpe suponer que la 

Constitución de 19!7, que no ~ue remiendo al capisayo de 

la del ·57 ..• pueda ser piedra angular para la soluciOn de 

nuestros problemas de clase. proclaman los re.formistas. "IQ 

El Tercer Congre=o del F'ar-tido ComLtnista acuerda part1c1par 

el proceso electoral con programa y candi datos propios. 1~dcpta 

al per- iOdico El tlachete come su Organa de prensa. éste se venia 

publicando desde 19~4 como el pet·iOd1c;o del S.indicato de Pintores 

Revueltas. Jos~: Ensaye d~ 
100. 

Neymet. Marcela de: Oo cit. p. 38. 
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y Escultores. 

Los comunistas participaron en el surgimiento de la 

ConrederaciOn Sindical Unitaria de México <CSUM>, en 1929, y la 

dirigieron hasta su legali%aciOn, en 1935. Organizaron las Ligas 

de Comunidades Agrarias hasta ~ermar la Liga Nacional Campesina, 

en 1926. Esta Tue violentamente destruida y asesinados sus 

principales dirigentes J. Guadalupe Rodrlguez e HipOlito Landero. 

Los años treinta Tueron los de mayor auge e inTluencia del 

Partido Comunista Mexicano en la vida social y polltica del pala. 

Buena parte de su crecimiento org~nico tuvo lugar en el interior 

de las ~ilas del movimiento obrero y algunos importantes 

dirigentes de éste surgieron de las Tilas del Partido Comunista. 

Los intelectuales q~e participaoan en el partido tenian la tarea 

de vincularse al tr.:ibajo sindical. 

La derrota de los comunistas en las -filas del movimiento 

obrero ci-gan1;:.ado y la politica de ºUnidad toda costa 11 

iniciaron una nueva etapa en la vida del Partido Comunista. 

La politica de "Unidad a toda costa•• impulsada por el PCM 

bajo la in~luencia de Earl Browder. Secretario General del PC 

estadunidense y miembro de la CE de la rnte1·nac1onal Comunista, 

consistib en luchar por el restablecimiento de la unidad en la 

CTM si.n importar las concesiones y los sac:ri-Ficios. El Pleno del 

CC del F·CM, de julio d€: 1937, lan:.:at>a la consigna definiéndola de 

la siguiente manera: "El Partido debe luchar con todas sus 

-Fuerzas por e! restablecimiento de? la unidad de la CTM y 

disponerse hacer tod~.s la::; concesiones y aceptar todos los 
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sacriTicios necesarios para conseguir la unidad. Este es el 

sentido de nuestra palabra de orden: unidad a toda costa." 

" ••• Nosotros hablamos de la unidad en la lucha contraponiéndola a 

la unidad en s! misma y de esto podrla deducirse que estAbamos 

por la unidad condicionalmente. No comorendlamos que la unidad de 

la CTM, en sl misma, tiene un valor revolucionario indiscutible 

desde el punto de vista nacional e internacional; que la CTM, &!2!! 

solo existir unida, lucha y puede dejar de luchar en las 

actuales condiciones de México y del mundo y que, en 

c:onsecuenc i a, el Partido Comunista y miembros deben 

sacriTicarse todo a la unidad de la CTM ••• "• 

La militancia comunista era tarea complicada, ya que se 

tenla una instancia partidaria que evaluaba el trabajo 

desarrollado. las opiniones de los militantes, en -fln una Danta 

inquis1ciCn llamada Comis10n Nacional de lnspecc10r. y Disciplina 

del PCM. Para ilustrar las tareas de esta comisiOn. reproducimos 

los siguientes datos: "Del VI al VII Congreso hubo 253 casos de 

indisciplina~ que -fueron resueltos de la siºuiente -forma: 124 

expulsiones, 71 criticas. llamadas de atenciOn y censuras, y 58 

que hasta la Techa estan pendientes de resoluciOn. 

"Para dar mejor idea sobre el caso de las expulsiones, 

conveniente hacer la siguiente clasiTicacibn: 56 por labor de 

-fracciOn y división en el seno de las organi:::aciones de masas. de 

La va:?: y del Partido. 12 por trotskistas, 5 por anarquistas, 15 

por oportunistas y 12 que no se pueden catalogar por carencia de 

•. PelAe:::. Gerardo: Do cit p. 57. 
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in.formes. 

"Las expulsiones anotadas corresponden los siguientes 

sectores: 57 maestros. 20 obreros, 12 emoleados~ 2 campesinos, 2 

pro-Fesionistas y 25 no catalogados" 1º 

La intromisiOn de la Internacional Comunista en la vida del 

partido origina la expulsión de Hernan Laborde y Valentln Campa, 

principales dirigentes del partido. en de 1940 durante el 

Primer Congreso Extaordinario del PCM. A este respecto señalaban 

como causa de lC\ expulsiOn: "Bajo la direcciDn que hemos tenido 

hasta ayer. el par-t: do :~a l do abandc.nando l.:i lucha por las 

reivindicac1ones inme:.'diat.;;.~ c::ic:; las ma::.as. v se han dado 

que organizaciones de nuestro pat"t1do han estrangulado los 

movimientos re1vindicat1vos de Jos obreros y de los 

campesinos ••• 11 •t 

El encinato (1940-1960), con su pollt1ca de sumi5i6n a la 

UniOn Soviet-tica v· a Stalin • .sume al Partido Ccmun1sta Me>:icano en 

un largo per-iodo de ostt·ac1smo pollt1co. de decrecimiento en los 

sectores sociales en los que antes tuvo inFluencia, y expulsa a 

todos aquellos miemb1os cue no estaban de acuerdo con algUn 

aspecto del partido. acusAndolos de t.:raidores. agentes, etc. Para 

1943 -segU.n los propios militantes comunistas- el partido ha 

oerdido al 80 % de ~us militantes. 12 

10. Citaco por Neymet , Marcela de: Cronoloala del Partido 
Comunista Mexicano. F'rimE"ra purte. 1919-1939 p. 158. 

Citado por Pel~ez, Gerardo :. Op cit. tomo I p. 63. 

1.:z. lbid. p. 67 
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La decada de los sesentas se presenta~ p=.ra los comuriistas, 

en una nueva etapa,. que logra romoet- los dooma:3 c:entsalas que 

hablan servido de direcciOn al pa1-t1do. La muer-te de J'ose Stalin 

y la pcisterior publicaciOn del lnrorme secreto ai XX Con~reso del 

PCUS~ inician un periodo de cuest1onamientos que no logra 

resistir el encin1smo .. oor lo que sucumbe en una lucha interna 

que libra contra la dirección del partido en el D.F. y que buen 

n!amero de sus inteqrantes Tueron la m1nol"la dentro del Comité 

Central del partido. El reconocimiento o-Ficial de la lucha 

interna del partido se realiza en el pleno del ce de julio-agosto 

de 1959. La resolucibn reconocla como cau~as de la crisis del 

partido "·... en primer lugar ..... la int=luencia ideolOctica que ha 

ejercido la burguesla me::1cana sobre el movimiento obrerc 

general~ inTluencia que penetro en las Tilas del propio partido; 

en segundo lugar~ en oue los principios marxistas-leninistas no 

han sido asimilados por el partido. en tercer lugar, y como 

resultado de le anterior. en las deb1l1dades y err·ores de la 

linea pol1tica ••• ; en ~uarto lugar, en la incorrecta pol!tica de 

organizaciOn aplica.ca durante todos estos años. y, por ültimo. 

el hecho de que durante este periodo no ha consolidado 

nOcleo verdaderamente marxista-leninista en la direcciOn."s.;;s Un 

verdadero triunfo de la corr1.:?nte "renovaoora" de este periodo lo 

constituyo la eliminac10n del puesto de secretario general del 

partido porque la centralizaciOn de poder en una sola pe1·sona, el 

Méndez .. Alejo: "Por la RenovaciOn del pa1·t1do" en 
Martlnez 1.,'erdugo:o A1·noldo: Op. cit. p. 260. 
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secre't.ar10 gene:ral. no perm1l:.iO 21 .:iesarro.1.,;.o de una d1recc.1or1 

colectiva. SOlu de esta m~nera se logrO celebrar el XIII Congreso 

Nacional del PCM, en mayo de 1960. 

Es p.:<r't.11· de este congreso que ei PCH logra cambios 

sustanciales en la linea p1·ogramAtica. Cambios que permitieron 

una mcdi~icaciOn en la actitud polltica del partido y que 

pretendian desarrollar nuevos vincules con la sociedad. Se logro 

rompe1- con la "1deologla de la revcluciOn mexicana" que durante 

mucho tiempo arrastre al PCM a la zaqa del Estado mexicano • 

Real1;?:b el p1·11T.E~1· intento serio por c.;r.racteri:=ar a la burguesla 

mexicana: " ••• la burguesia nacional descontenta con el rumbo 

-Fundamental de la polltica del gobierno de LOpez Matees; la gran 

burguesla reacciona1·iu. mexicana. a.liado y socio menor de los 

monopolios norteamericanos; y. la g1·an ou1·guesla vinculada 

estrechamente cor. e! ca~ital e:.r.t·anJero. particularmente 

norteamericano cuya .fue1·::a es decisiva y de~ermina:1te de la 

polltica gubernamer;tal ... , ... 

Las resoluciones del Congreso reconocen la crisis que vlvla 

el F'CM en los ültimos =o años., como una crisis histOrica, 

prolongada que le impi dit. aprovechar las .formidables 

condiciones que exisitieron durante todo este periodo para su 

desarrollo entre las masas y para la oi-ganizaciOn y conducciOn de 

poderosos movimiento5 obt"ercs. camoesinos y popula?'"es. "' 15 La 

Citado por Fernéndez 
Espartaguis~g en México. pp. 17-18. 

Paulina: 

'~. Citaao por FernAnde::. Cr1stlieb., Paulina: Op cit. p. 11-12. 
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polit1ca comuriista impul;:aua entre 1940 a 19o0 +:ue severClí11.:..m:.e 

criticada. cali-ficAndola como "ll:iea ooortunista de derecna". de 

"inoperancia politica", burocrAtica. desviacionista, etc. La 

lucha que enFrent6 la direcciOn del partido en el D.F. con la 

direc:ci6n central encinista, desde 1957. reconoc i6 como 

cort"'ecta y benei=ica para sanear al Partido. 

Uno de los aspectos importantes de la resolución general. 

que modi-fica la. visión sobre el quehacer comunista en esta etapa 

del desarrollo del .:ials. lo señala clat·amente el punto 15 : 

"Estos cambios exigen que al frent~ del Estado se encuentren 

otras -fuerzas~ no las actuales. que representan a la qran 

burguesla aliada con el imperialismo. DeberAn estar las -Fuerzas 

democ:rAticas y capaces de patriOtic:as, 

imprimir un 

anti imperialistas, 

nuevo rumbo a la naciOn. Estas ~uerzas sOlo podrAn 

llegar a ocupar la direcc10n del Estado por el desplazamiento de 

las -Fuerzas cadu=as que, 

riquezas del pais. Este 

junto con el imperialismo. saquean las 

proceso es una revoluc10n. Es ¡a 

revoluc10n democra~ica ce liberaciOn nacional, a la que habrA de 

llegarse mediante la integrac:iOn de un poderoso movimiento de 

-Frente democrAtico de liberac10n nacional."•• 

La actividad de los comunistas en la década de los sesenta 

se encamino a elaborar la nueva estrategia de lucha pa1-a la 

nueva revolución. Dirigentes del partido participan en el 

Movimiento de Liberación Na~1onal de -Forma activa. Participan 

electoralmente en el Frente Electoral ocl Pueblo con un candidato 

•• .. ?elAe=. Gerc:H·co: Op. cit. p .. 113. 
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comunista. fiambn Dan=6s Palomino. participó ac"t.1viamente en la 

Tormacibn de la Central Campesina Independiente. La evaluaciOn de 

los comunistas en estas actividades se resumen en lo siguite: El 

MLN. la CCI, el FEP no se desarrollan por milagro, ni surgieron 

de la noche a la mañana. Son en qran parte resultado de nu.:stro 

trabajo tesonero'•.1 7 

Durante el se::enio de Gu5tavo Ola::: Ordaz la 1·epresiOn sobre 

los comu~1stas se agudi:O. la versiOn mexicana de la guerra Tria 

Tue un oostaculo r.;ayor p.3ra que los comuni:;.tas desarrollaran sus 

actividades de p~·opaganda v agitaciOn. BaJo este coni::exto. la 

lucha por el respeto a las libertades y garantías individuales 

era cons1deraca bAsica para el desarrollo de la vida democrAtica 

del pal s.. úe esta -forma al XIV congreso < 1963) y el Y.V (1967> 

contin~an sob1·e la base de prccisa1· la estrategía y la tActica 

del partida~ de de-f1n1r e1 tipo do::: n:vol..Jc.;.on y las acciones oue 

los comunistas tenian quE.• desarrol lc.-·. Las resoluciones del XV 

Congreso. que se resumen en e~te llamamiento señalaban: "El XV 

Congreso del Part1do Comunista, ante esta realidad, ha llegado a 

la conclusiOn de que los ir.tereses de nuestro pueblo 

corresponde una vla de desarrollo radicalmente distinta. que se 

abrir~ paso a trD.vés de una nueva revoluc10n, democrAtico-oooular 

Y-.Pntiimperi~ que romper~ lo~ la::aos de dependencia que 

sujetan al pals a la dominaciOn econOmica del imcerialismo, 

a1~l.t·marli la independencia ..,- soberanla nacio'"lales, sustituirA, por 

Nueva Epoca, Nüm.. B. junio-ju! io de 1963 .. Citado por 
Bar·bosa Cano, F"abio. "AcciOn y có~qued.i prcqram:it.ica" en Historia 
del Comuniemo e~ Moxico 
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un gobierno que respete plenamente los derechos de la clase 

obrera y el pueblo, tl_pode.r- reaccionario de la gran burquesia en 

que hoy cobra e:1presibn e.! entrela;:amiento de los intereses de la 

oligargui:\ -Fir,anciera en desarrollq y los dP.l imperialismo 

extranjero"•• 

Después de la ten-1ble repres10n del 68 V del 

encat-celam1ento de importantes dirigentes comunistas, sin 

capacidad para responder a las severas acciones del régimen. el 

PCN entra en un~ dl~icil crisis orqAnica. Un militante de la 

epoca lo descr1oe asi: "El r:·a.1-tido Comunista Mexicano ( ••• ) 

durante los años 1969 y 1970 vivib una situaciOn de estancamiento 

y descomposicibn de muchos organismos de base y de direcciOn • 

numerosas deserciones, cuestionamientos las directrices 

pollticas generales. pérdida de prestigie y conTianza en los 

dit•igentes d~ los m~s diversos niveles."'<;!' La vieJa trad1ciOn de 

resolver los problemas internos través de la el'!pulsibn ·Fue 

practicada en esos años. Importantes dirigentes 1·egionales de 

distintos sectores sociales -fueron e}(puls.ados oor no compartir 

puntos de vista partidarios, ejemplo de ello fue la expulsiñn de 

David Al-faro Siqueiros. La disidencia no era tolerada~ sobretodo 

cuando se vivla una 51tuaciOn de reoresiOn constante y se ponla 

en entredicho la capaci.c!ad de direcciOn del partido. Esto aunado 

1 a .. Peléa=. Gerardo: Op cit. t. l. p. 134. Los subrayados 
son mios. 

1.o;o Conoés Lara. Enr1Que.Los Olt1mos años del Partido 
Comunista Mexicano t 1969-.:.981). p. 16. 
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a la marginalidad social y a la situaciOn da ~emiclandestinidad 

en la que viviO el partido no le perm1t:iO 01·ganiza,- una respuesta 

a la dl-ficiJ situación de represión que el régimen empremd10 

contra todo sospechoso de comunista. El desmembramiento de 

importantes nUcleos de activistas era esperarse.. La 

desesperaci6n polltit:a de algunos sectores se ti-adujo en la 

organizaciOn de importantes grupos guerrilleros, que no lograron 

mAs que mostrar la ~alta de derechos polltico~ democrAticos de la 

sociedad mexicana y la existencia de un sistema altamente 

autoritario que no estaba dispuesto a reconocer a las minarlas 

pollticas. Por ello. los comunistas emprendieron una tactica de 

abstenciOn y de denuncia de la -farsa electoral. 

El Partido Comunista considero que el cambio de gobierno no 

signiric6 un cambio polltico de -fondo, dado que continuaron las 

Jrtismas personas sosteniendo las mismas ideas. Entonces " .... hablar 

de la apertura de una posibilidad real de cambios progresistas y 

d&taOCrAticos el nuevo sexenio. signi-fica desarmar a los 

trabajadores, que sOlo deben con~iar en su propia determinaciOn y 

lucha. La amnis~la general para los presos politices, la 

independencia y democracia sindicales, la elevaciOn del nivel de 

vida, el respeto los derechos obreros y campesinos, las 

demandas de otros sectores populares, se impondrán con Ja lucha 

de las masas. 11 20 

La apertura democ~Atica del sexenio de Luis Echeverrla 

permitiO la salioa de la c~rcel de VaJentin Camoa y de Demetrio 

!bid. p. 25. 
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Vallejo. Campa decla~O esP. moment.o: "Ju=go que el ·factor-

principal que determinb m1 libertad y la ae Demetrio Vallejo .fue 

el movimiento estudiantil y popular de 1968, que levanto como una 

de sus principales banderas la derogación del articulo 145 del 

COdigo Penal y la libertQd de todos los presos pollticos. 

"Esta lucha no ha terminado. Permanecen en prisi6n mAs de un 

centenar de ciudadanos en las cArceles del Dist1-ito Federal y de 

Morel ia. victimas de la polltii::a represiva del actual régimen., La 

lucha por la libertad de todos es la tareas m~s impo1·tante que 

tiene actualmente el m.:>vlm1ento revoluc1onar:.c y democr-Atico de 

nuestro pals. ":z" 

Al instalarse el XV! Congreso r..,:1c ional dE l Í"CN~ en octubre 

de 1973, selo llegO el 25 Z del Comité Central electo en el 

congreso anterior. Un b~lance de la situac1Cn ogAnica del partido 

Arroja varias rupt:.uras 1n't.e:·nas graves. 1"0 se ten!an datos sobre 

la militancia existente.. no ~~ contaba con locales para el 

partido, el numero ae pro1-e~ionales no lleg:aoa a m.1.s de veinte, 

etc. Las bases de la Juventud Comunista, ccr.siderada como una 

organizaciOn auxiliar en cuesticne~ pollti~as del partido su~riO 

varias desmembramientos hasta SLI disoluci~n.. después de su IV 

congreso .. 

Sin embar·go. como lo he señalado en otro apartado, se 

lograron avances en torno a la de-FiniciOn de la linea polltica 

del partido, asi como tambien una precisión en los lineamientos 

orgAnicos .. La teorla marxista-leninista era la concepción te6rica 

2 ª .. lbia. p. 23-24. 



144 

que 9uiaba la acc10n los comunistas, quienes l:enlan 

objetivo eregirse en la represen~aciOn histOrica de la clase 

obrera: "Se esi=uer:;:a por ejercer una -funciOn dirigente en la 

lucha de la clase obrera, los campesinos y los demAs 

trabajadores ••• "~2 • Por i:llo, una tarea politica y organi=:ativa 

principal la penetraciOn del partido entre los obreros 

industriales. Junto este caracter de vanguardia, el PCM 

de-finia como un partido de cuadros que tenla que actuar en Ja 

clandestinidad. 

MAs tarde esta de-finic10n entrarla en contradicciOn con las 

Resoluciones de la II Conferencia de Organizac10n, celebrada 

1974, ya que aqui se deJO abierta la posibilidad de participar en 

el proceso electoral de 1976. Dicha conferencia que tenia como 

obJet i vo "superar el atraso que tenemos· la elaboraciOn y 

aplicaciOn orac::-.:1c:a de las concepciones socre el tipo de oartido 

proletario marxista-leninista que imponen las cor.c1c1ones 

histOr1cas.. pollt1cas y sociales en que desenvuelve el 

movimiento revolucionar-io mexicano y los métodos para 

construirlo. " 2:s~ te1·minO una resolución general que 

encomendaba al CC la tarea de adoptar las medidas necesarias para 

intervenir en el proceso elec~oral y de~inir la oolitica de 

alianzas con otras org.?.ni::ac1o:ies de i::qu1erda2
". 

2 =- "Por la revoluciOn democrAtica y socialista. prog1·ama y 
estatutos del PCM. Documentos del XVI Congreso del PCM. p. 71. 

~3 • Condés Lara, Enrique. op cit. p. 63. 

::l!•. Estas medidas y la reseña del tioo de acciones oue e::. 
Partido Comunista realizo Fueron tratadas c=on c.t1·0 apartado. 
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Al con-t.rar10 oe lo que -=.1o:na ... .: ..... .,. .... sus oocumen'tos oas1co~, c:!J. 

PCM se abriO a la participación püblica. y es aqul dOnde empieza 

a hacer cr1s.is los problemas internos que arrastrb hasta su 

muerte. 

La participación electoral del Partido Comunista le permitiO 

salir de su ostracismo politice. iniciar un proceso lento de 

lucha por su reconoc1miento legal como organi=aciOn politica, con 

derechos plenos de par·ticipaciOn y propaganda ab1'et·tos a toda la 

poblaciOn. Lo que de entr3da signi~icaba modiricar sus métodos de 

coptaciOn y crec1m1ent:C' como partido polit1co. 

La covuntura oolilica p~litico electoral de 1976 y la 

posterior Re.forma Electoral ci=.1. gobierno de LOpez Portillo le 

perm1 t10 realizar lc.;s cambios tact1cos necesarios para 

presentarsE"· ante la sociedad con nuevo!: planteamientos.. El 

ManiTie~~o de¡ XVI! Congre50 (9 ·14 d1c1?mb~e de 1975> señalaba 

"No alentclmos n¡nguna i lusi6n: saber.103 que en Méxíco no se 

realizan eleccíones verdaderas, que las elecciones son un Fraude 

instituc1ori.:.l. Pero e-s deber nue~tto ut1li::-ar· las cosibilidades 

que br¡nda !a s1tuaci6n actual para combatii· el si~t~ma electoral 

ant1democ:-atico. pi\r.Z. reclamar los derchos de las .fuer.::as 

progresistas y revoluciona1·1as, luchar oor la libe..-tad polltica~ 

reclamar el ccur.b1.:i de !.::. ;:iol itica econOmica del gobierno que 

-favorece el dom1n1;, de'.:&. yran capital e .1.moulsa el aominio de los 

monooolios. ":;;!~ Esta nu2 ·.-a exoer1encia Je permitió crecer 

:;z~ Man11":1esto • XVII conareso del PCM, en Socialismo 
Revista de Teorla y politica del F'CM. Nüm. 4. o. 90. 
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orga.nicamente y poner en Juego un nuevo po-r.encial de propaganoa y 

agitación en una nueva situación. ¡:uimero de sem1legalidad y 

después gozando de derechos pol l tices como oa1-t l do leqal. 

La etapa de legalidad del Partido Comunista in1c1a ccn los 

problemas derivado~ del inusitadc. crecimiento organice producto 

del registro y de la campaña electoral de 1979. Por tanto, la 

discusi6n del tipo de partido que se ouerla construir estaba a la 

orden del dla. La disvuntiva era un oartido de cuadros o un 

partido de masas. El protagonista principal de este con~licto 

resulta s2r At·turo Martiene:;: Nateras. responsa.ele de orga.iizac1c'Jn 

del ce. Quien presente en un inForme a la Comisión Ejecutiva, el 

proyecto para construir un partido de masas, mismo que dei=-in1a 

como de la siguiente manera: "Un partido comunista de n1asc.'l.S es 

uno de los comoonentes natur~les y legltimos de la sociedad 

mexicana de hoy, es el partido de la democracia y la libertad 

cara México, es el partido d~J.-P-!..!:::!.t:.folismo, es un part:ido de mas=is 

que participa. in~luye y decide er. la pol!tica diaria, act~a a la 

luz pUblica -f4era de irrumpiendo con el 

movimiento social en la super~icie de la lucha de clases, Tal 

organización -forma parte de la capacidad del pueblo para abrirle 

cauce practico a la democracia y ~ara defender su econon.Ia.. u:r .. 

Por tanto~ señalaba "La actividad del Partido deJa de e-star 

circunscrita la es-fera de la po~ltica para extender:se a 

mUltiples renglones ce la sociedad. a las instituciones c1vile$, 

::i;"'". 11 Tarea5 para la cons~rucciOn de un o:.rti~ü comun1~t:a .::ie 
masas" Proyecto de informe al CC. en Martlnez Nateras, Arturo: 
Punto y Seguido: lCrisis en el F'CM? p. 41. 
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a los 

mAs di .,,e,·s~s. Se ha.::e ma.; impon:ante cft"ecer respuestas concretas 

a los proolemas nac:ior.ales Ollf:' aqitar invariablemente la bandera 

la nueva 5ociedad. Nueva dimensión adquieren también el 

protagonismo de los individuos y el de las clases sociales que de 

objetes de la oolltica sertt.n ahora sujecos de la polltica, con 

inicia.ti.va y personalidad propias. Asi, la llamada "toma de 

poder'' deJa de ser un acto politico-militar par-a convertirse en 

un proceso soc10-polit1co cot1d1ano. conde la intervenciOn 

popular en la toma oe deci~iones y en la soluciOn de las 

cuestiones de importanc:ia social es lo determinante. < ••• > La 

idea cel Partido Comunista de ma5as 2:.!:ic1·ra, en consecuencia. la 

posibilidad de percep::10r. democ1·Atic:~, pluralista y 

autogestionaria de la soc1e~ao." 27 

La pt·opue:sta ponla ·~v1 c!enc1a la neces1dad de un cambio 

conceptual basico sobre lo oue el partido habla venido -Formulando 

sobre la necesidad de la revoluc16n socialista. Signi.ficaba ésto 

cambios drásticos que la mentalidad de los viejos comunistas 

podlan aceotar. El documento -Fue rechazado y cal1Ticado de 

eurocomunis't.a • La renuncia de Martlnez Nateras a su cargo -Fue el 

colorario -Final. pero quedaron sentadas las bases de un con-Flicto 

Que no pudo ~er resuel..:.o por el oartiCo. El monolistismo y la 

centrali::aciOn en la toma de decisiones -Fue principio de una 

disidencia -Fracc1onalmente organizada en el interior del partido. 

El escena1·10 pol!t1co se habla cor.struido. Los actores 

27'. lb1d. p. 77 



148 

principales fueron un grupo de m1emcros del ce que inicio una 

crlt:ica seria al trabajo del grupo parlamentario del PCH. 

En algunos Comités Estatales hablan emoe~ado a estallar los 

problem&s y la mano dura del centralismo democra.t1co del ce se 

habia sentido en l~ resoluc10n de los c:on-Flictos (ejemplos de 

ello fueron Nuevo León y Puebla). Pero el caso del Regional del 

Valle de f1ex1co. dada su impor'tancia org~nic:a y polltica para el 

partido, -Fue el QUC? realmente d10 serios doiores de cabeza a la 

d1rec~iOn crel pa:t1co. 

El XV cong1·eso del RegJ.(jnal cel VallE: ac Mé>:ico marco el 

punto de arra~oue de los cambios que el PCM sufriO hasta su 

muerte y heredo a su suce~or, el ?SLM. 

El Regic.in;i;i de Valle de M&xico actuaba en la zona 

Metropolitana de la Ciud.3d de Mér.:1co. De hecho este regional 

tenla unai gri:.11 capeicida!I r.i-y<:ln:..?at1"a '7' lo demost1·6 en el ;:iroceso 

elE-c:tor-aJ de 1979. Cloqr6 cL·t.r11· cas1 le- totalidad di: las 

casillas con representantes d2 Pc5rt1do y concentró el 60 :-: de los 

votos obtenidos por la :oal i .:i011>. OrgAnicamente el partido 

estaba divido en ocho comi-:.és secc:ionales qUE:' organizaban y 

air1gian la labor CJe 161 c.élulas. en las que participaban 1430 

miembros y 449 no tenlan organ1smo ce base. 2 • 

Poco despué~ Cel proceso electoral de 7?~ la direcciOn del 

region.al no tuvo capaciaarl para consolidar el crecimiento 

organice v la importante red de s:i;noatizan"Ces que se acercaron al 

::ot• Hasta -finas de 1978. el Partido en el Valle de México 
señala es'Cas ci-Fras como reales. Boletln de discusión Nüm. 3 .. XV 
Congreso del PCI"'.. en el Valle de México. p. 9. 
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par-.:100. E~-.:.a Talt.a a.: c:apac1dac org.3.n1c:a aunaaa.:.. la ,·.B1t.a ce 

delineamientos pollti.::o: en el D.F •. se tradujo en impugan.:..::1anes 

y criticas severas da los secciona.le~ y de la mil1tan.::1a a la 

direccibn regional del partido. La incaoacidad -fue tal Que 

pudo realizar el XV Congreso en el tiempo señalado y tuvo que 

ef"ectuarse casi un año después. El Comité Regional del pa1·t1do en 

el Valle de México CCR> .. electo en el XIV Congreso C1977>. estaba 

totalmente .f=ractu,-ado en 1980. En este lapso de tiempo el CR SI::' 

habla desintegrado materialmente .. trece miembros de v~int1c1nco 

se separaron por di-feren=ias pollt1cas. La parte disidente 

caracteri;:b la situac16n que v1vla el partido en el Valle de la 

siguiente -forma: "La actual crisis del PCM en el Valle de México 

tiene su origen conJunto de practicas pollticas y 

concepciones sostenidas por el oartido a lo largo de los tiempos 

m~s recientes". Mas adelib.nte señalaban " ••• P-sta cri51s orese:1ta 

tres aspectos estrechamente vinculados: i) la quiebra de un 

conjunto de premisas ideolOgic-as; ii> la consolidaciOn del 

sectarismo en la concepci.On y la prActica de las alianzas; iii) 

el ascenso de las ter.dencias curocrAticas y autoritarias en el 

seno del PCM en el Valle de México'' 29
• La dirección que quedo 

el Comité Regional quiso resolver el problema captando militantes 

de las células~ mas cercanos su posic¡On polltica. P~ro lo 

ün1co que logrO -fue agravar la crisis de direcciOn. 

El partido habla c.-ec1CJ0. pero el crecimiento 

"Cris1s de dirección en el Valle". Documento de 
discusión. XV Congreso oel PCM en el Va.! le de i"!éxico. Seotiembre 
de 1980. mimeo. p. 4 y 9. 
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convirtiO en mil1tanc1a. L.::. direcc:iOn del partioo se mostraoa 

im:apacitada y rebasada ante los nuevos problemas. Asi. bajo este 

contexto, el XV Congreso del part.1do en el Valle oe MéHico 

realizo del 20 al 23 de noviembre de 198030, con el propOsito de 

plantear objetivos a corto plazo y de-Finir las tareas politicas 

próximas. El Comité Central decidiO que otro elemento de 

disc:usiOn m~s era divisiOn el Regional del Valle de México en 

cuatro regionales: D.F.. Nezahualcoyotl, Ecatepec-Texcoco y 

Naucalpan-Tlanepantla-CuautitlAn. Los argumentos de Martlnez 

Verdugo, Secretario Genera! del ce. se resumen a) La 

complejidad de la zona hacia imoosible abordarla con e-Ficac:ia; b) 

la existencia de organismos numerosos y c:on un peso pol!tic:o 

importante c:¡ue impedia la democracia partidaria. ya que pod!an 

imponer lineas pollticas conferencia=: v congresos. A un dia de 

instalado el Congreso es tal lb una verdadE?ra comba poli ti ca. 

apareció en Excels1or desplegado Firmado por una parte del 

Comité Centrai en el que reali=O una critica severa al tipo de 

trabajo que estaba desarrollando el grupo parlamentario del PCM. 

13 miembros del Comité Central, mas tarde conocidos como los 

"Renovadores" se haclan un cuestionamiento central: "El nuevo 

_partido que esta surgiendo. les el partido de la clase obrera y 

30 El orden del dla .:=el Cor.gr eso: 1. "Las tareas poli t1cas 
de los comunistas del Valle de México en la situac10n actual": 
2. "La c:onstrucciOn d!:!l Part.idc Comunista de Masas ero el Valle de 
Méxicc. 11 : y, 3. *'Balance del trabajo de direcciOn. el Comité 
Reºional que hcy neces:itamcs." 
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ias .fuerzas revoJ.uc:.onaria.s o Uila organizaciOn r·e-formista?":C" De 

hecho, mucho de lo Que ::.enia c¡ue .:ie-finir el Partido en el Val le 

de Mexico. en ese momento, -formaba parte del contexto de 

disc.usiOn preparat.orio Pc>r.E!. el XIX Co.,gre~.::J N.:i.cional del PCM. 

Los acuerdos de¡ XV Congt·eso no representaron mucho 

p1·oblema para el partido en su conJunt.o. La linea politica se 

apegb. !20 lo Tunda.mental. a la directrices generales. Pero se 

eligib un~ direcciOn cont1·r.ria a los intereses de la ComisiOn 

Ejecutiva del CC. Fabio Gbmez. miembro de esta C~misiOn lo 

resumiO asl: " ••• el Congreso eligió una d1recciOn que en ~u mayo1· 

parte estA intec;;u-ada por compañeros que c!e una u otra manera han 

planteado en-f~Ques diFerentes a los aprooados por mayorla; estos 

en-foqu~s son los que contiene el mani-fiesto titulado "Por la 

renovación del PCM" y qu~ fue Firmado por siete miembros del CC y 

cinco suplentes" 

"Esta contradiccibn en't.re la tAc't-ica aprobada v la direccibn 

elegida es un sintoma m~s de la crisis de la direccibn del PCM en 

esta regibn del pa.is. Una crisis no sólo de descamposic10n del 

anterior comite. sino de -falta de conC:uc:cit.n polltica y unidad 

del Partido. Jt,..ilt.O esto hubo otro elemento presente: ~ 

organ1zacibn de ~.IO cu-uP-o de delegados que, aunque minoritarig, 

-favor de una lista de 

"Por la Renovac16n del Partido comunista" Excelsior, 21 
de noviemb1·e de 1980. p. 29-A .. Desplegado -Firmado por ; Abel 
alcAnt:i.1·a, Gilt":..:;:1-~_,:) A1·gut:lllo. i1.oberto E.:.rja. Roool-fo Echeverrla, 
Féli;: Ceded. Ca1·los LOoe;: Torres, Marcela de Neymet. Joel Ortega, 
H;nér·:.c:o Sa.ldl:..•L".t", Rito Ter~n O:;;¡uin, Eni·:.que Gemo, Gilberto 
Enrlquez y Jo~e f'oor-iguez. 
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car.!!!.Q.~. mientra~ que la mayor!.:. disoe1·sO su voto de una 

manera t.al Que para elegido sólo -fue nec:esar io, 

prAc::ticamente, fit;.urat· er. acuella :.ista. n::s=t. 

Le. anterior señal.:¡ ~xactamen'te el punto del con-Flicto. Por 

primera vez en la historia reciente del partido, un grupo de 

delegados. reuniones pa1-alelas al Congreso, establecla 

acuerdes sobre Qt·iEnQs deoerlan estar el Comité del D.F., a 

través de una al1anza33
• que se establcc1C entre las cot"'rientes 

opositoras a la direcc::iOn del pa1·tido, tanto regional como 

r.a;:1ona:. ~"'º FS cu¿ ne. e}dst1eran est~ t1po de acuerdos sino que 

hasta ese momento e-r an pl"é.ctica e.xc:lus1va de la direcciOn 

nacional. cero no dQ la m1l1tanci.;i. Por ello la direccional 

nacional sansionO y rep1·ob6 c::=.tas 1·euniones paralelas 

un cuestic;;amiento serie la~ iormas d~ d1recc10n y a los 

metodos de ::oma de occ1s1one.:.:. que tradJcionalmente se hablan 

llevado cabo. que en una organ¡:.aciOr. pequeña no 

32 • GOme:::, Pablc: "Linee:. y d1recc16n" parte I, en Oposición. 
NUm. 361. ;- ce- d1ciemt:~·e ce 1'16(• • o. 14. 

33 • La d1sidenc1a ~staba ident1r1cada con los :eccionales 4, 
6 y 12. aunQ_tc: hacia Clelegados oe otros seccionales que 
s1mpat• . .:aban con alaunas de las corrientes qu2 con.formaban la 
opos1ci6n. Lc-z moT:es cor. que ::.e dEsignaban a estas corrientes 
eran: "l.:..s hc:.i-c3.::: oe Ch1c.:.l1" ~c.:.; el sobrenombre de Chicali se 
co:;oc!~. h·:...uuj,-fo E~h··::"a:!•l"r·ia. !1artinez reno·.·ador y m1embr"o del 
CCi. "1os ora~es u;;: .1ers1tar-ios" ·. '·la naranja mecanica". 

:s.-. La Oi:·e=ciOn del oar'tioo en el DF quedo integrada 
mayoritariamt-nt..: e-1 grupo r·enovador: Enrique Semo, Joel 
Crteoa. Jort.;'=' C.:istañec.::.., 1'1.:..r.::ela de J\ieymE:t. Hmalia Garcia. Félix 
Goded ... Rodoif:o Echeverria ... Robet""to Bor-Ja y Rito Teran. La minorla 
estaba :.:onfcrm<l.:la oor- ¿l gru¡Jo proclive a la direcci6n nacional: 
g1 lbe1 .. ::o R1n-.::Cn G.=llarco. Ge1 arde L!n;:ue't,;\ y Antonio Gutiérre:z. 



repre.sentaban problema. Con el creciemiento del partioo la 

situacibn cambio, la C1re-cc10n percl1a el control ..:Je SU!:> 

militantes y, por tanto. de las necesidaces politi::as de ~stos~ 

V, por otra parte, quedaba sin resolver el t1po ce r-artido que s.e 

debia construir. Ol:.ro elemento, que c:abe la pena destacar, es que 

el llamamiento de los t"enovad.:we-s mos"Ct"aba las c:ontt·adicciones 

que se estaban dando en el proceso de camb10 que su-fria el 

partido. Ellos señalaban Que no existia co1·respondencia entr·e le 

prActica poli-c;ica y los oucumentos bAs1cos, "nuestros documentos 

son cclecticos 1
', que se ut1li=aca come prAct1ca pa1·a resolv~r las 

diTerenc1as la concil1ac10n ideolOgica y, al mismo tiempo, la 

direccibn tenla plena libertad ''pa1·a practicar una oolltica 

autbnoma de le• base. apoyAndose a veces en unos po5tulados y 

otras en sus contrarios." Y agregaban: "En el partido puede haber 

di.ferencias de op iniOn y de estilo. Pero estas no pueden ser 

soslayadas y encubiertas por la conc1 l iac10n. Deban < ••• ) tene1~ 

la posibl1dad ce de:.=.arrollar"se en concepciones v corrientes 

claramente de-finidas. La derr,ocracia partidaria no se resu~lve en 

la desaparición de las diTerencias sino en su coexistencia." 

Una c.rit1ca más del gt·upo renovador era que la Com1s10n 

EJecutiva estaba prestando mucha atenciOn las act1v1dade:s 

re~ac1or.adas con la C~marc; de ~·1¡:iL1tados. a los medios de di-fusiOn 

y a las negoc1acione~ con el ~stado, deJando de lado la atenc1bn 

al mo .... imíE.1to obrero y popular. la labor de agit.acibn v 

propaganda del parti.do. Por· ta01:0. el nuevo parti:::io se estaba 

convirtie11do en un ''aoarato cie :;p1niOn pUblica oe la di1·ecc:1on·'. 
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"en parte ir.1:.egrant.~ de la e;fera polit1ca burouesa d~l sistema". 

"Se multiplic3.n las man1festacicnes de art""1bismo 'f corrupciOn 

••• lcomol ~ruto lnev1taole d~ una pr·~ccica uolit1ca que tiende a 

convertir al Par-ti do en aparato electo1·a1 y de ooiniOn". 38 

Después del 'l.V Congre::io. los meses que siguieron se 

car·ac"teri:aron por un.a discusiOn ~eria y muy inten~a sobre los 

aspectos que el XIX Congreso del part1do tenla que r~solver. La 

exposicibn de dl'lersos p1 .. .intos de vista t:uvi.eron Toro tanto 

la prensa del ¡:,art1do como la pn::ns.::. nacional. 

Con el XIX Congreso3 
... el partido se ores.-:ntaba a la sociedad 

como un p::i.i-'!.1do moderno. Sus dobates fueron püblicos. la prensa 

tuvo acceso. Ante buen nU.me1·0 de inv1tüdos extranjeros el 

Secretario G~neral. en la lectura de su inrorme. censuro al grupo 

ae los rencvadores. acusandolos de prtict1.::ar el Fra.:c::ionalismo. 

Esto provoco airac!as reacc1one:s v dib en tono al debate que 

domino l.:. larQo Uel congreso: la democracia interna del 

oartido. Finalmente, el Congn:<5o voto sucrim1r todas las 

re.ferencias personales Que se hacián ~l grupo aa los 13 .. 37 

El Congreso tenia como tarea bAsic_'\ debatir y resolver sobre 

Op c1t. "Por la renovac10n del ••• " 

~l Conoreso se realizo en el Hotel de México del 9 al 15 
de mar=o de 1991. Hsistieron 55~ deleQados de los cuales sblo 
con'taban cor. derecho de vo= y voto 290. Todo el pals estaba 
1·epresentado, pero las oelega!:iones de D.F.~ Puebla y Jalisco 
tenlan casi la mitad oe los delegados. 

37
• El Sec1·etar1c G'"'n.:..ral presentó ademas unu carta de una 

militante del Seccional 7 en la qu? ~~balo~ pormenores de las 
1-euniones paralelas que se 1·eali=aron du1·ante el ).V Congreso del 
D.F •• hecho conoc?do come l.:.s reunione~ de la~ "carnitas". 
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el informe oel Seci-etaric General. r:l Programa. las ~6 tesis para 

la politica del pa1-tido ·.¡ los Estatutos. 

Las 36 Tesis eran e;:pos1c1ones cene.isas sobre una diversioad 

de temas, desde las tendencias del capitalismo en México. la 

revolución y el desarrollo de la democracia, el estado actual 

del PCM y las ta1·ea!:: de c:onstruc:c:10n. hasta el olanteami"'"nto de 

lineas polit1c:as concretas para dist.intos sectores sociales: los 

ni~os. la cultut·a y la ciencia. el mov.im1ent~ estudiantil. los 

cristianos, la sexualidad, etc. F'or pi-1me1·a el pa1··1:.i do se 

habla esfor;?:ado por elaborar un cc1njunto de p.:>llticas com:retas 

para sectores conc:re~os de la sociedad. Que sin embargo, 

mostraban un perfil ideol6g1c:o c:ontrod1cturio. Nuevos con~eptcs 

apareclan el lenguaje politice id2olOg1co dE los c:omuni;tas ~n 

sustituciOn de los vieJos dogmas. tales poder obret·o 

democratice por el de dictadw-a del p1-oletar1ado. el mand5mo

leninismo poi- el de sociali~mo c.ientlf1c~. el PCM como ia 

vanguardia de la clase obrera se convertia en uno de 10:5 par~1oos 

de la clase obi-er·a. 

El debate sobre las modi·f1caciones propuestas por las 36 

tesis pol1t1cas refleJO que la corriente renovado1·a no era. 

términmos ool1tico-ide~l0g1cos. corriente cohesionada. Se 

pcdian ident1~icar puntos antagoniccs en el debate. Asi como 

punt~s de "'erdader·a co1nc1dencia. ~~ "tal forma que las votaciones 

sobre estos documentos :io oresentaron mayor problema. Pero en el 

momento 

Central 

que se tenia que hacer la elecc:i6n wel nuevo Co.nite 

conv1rti6. de hecho. en el act.o m~s i111po1·tante. Las 
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innovaciones Tueron 1moortantes: se .form~ una comisión de 

candida't.Ut·as. conFcwmada por 5 miembros del saliern:e CC y un 

miembro representante de cada delege.c:iOn es.:.e.tal o regional. Esta 

Comis10n recib1.!i 72 candié~turos. Que <uerun discutidas 

pó.blicamente. alcuna~ de ella5 -fueron impugnadas seriamente .. La 

votac10n se llev6 a C.:t.bo en c:os vueltas. "esto asegurarla que 

todos los miembros del nuevo comité c¿n~ral Tueran el~ctos por 

una mayorla ci~ ~1 menos cincuenta e i~O'-O mAs un vuto" 3111 En 

realidad se- trató de 

corriente reno.adora .. SOlo 19 .:.c.mun1~~as. iUentiT1cados como 

renovadores lograron er.t,".3t" al ccm1te central. de 60 miembros 

elegidos. 

En slntes1s, el XIX Congreso del PCM most.rO a un partido que 

no terminaoa construir figura llena de 

contradicciones politico-idevlOgica,;, pero cuc permitla censar 

que los comunistas mexicanos ~staban decididos a dejar para el 

pasado al pan: 1do eric:::erTado f.!n sl mismo. est.::.tJan c.1::.puestos a 

construir un partido mas pl1bl1co que hicia?ra oropuestas de cambio 

concretas. 

Ba1·r·v Carr: "El Y.IX C.:ini;r·eso del PCH" en Cuadernos 
Politices NUm. ::9. JU.!.io-5ept.1.embre de 1981. p. 91. 



3.2. Breve historia del PPM. 

El lombardismo y el Partido Popular Socialista son los 

puntos de partida obligatorios para una historia del Partido del 

Pueblo Mexicano. A la muerte de Lombardo Toledano, las 

diTerencias pollticas al interior del PPS se agudizaron hasta 

desembocar en una de las escisiones, quizA la mlis importante, que 

tuvo el PPS en los Ultimes años. 

Las elecciones locales de Nayarit, del 9 de noviembre de 

1975, Tueron relevantes para la vida polltica del pals por dos 

hechos signiTicativos: por un lado, existiO la posibilidad de 

que, por primera vez en el Mé><ico moderno, ganara un candidato de 

oposiciOn la gubernatura de un estado; y, por el otro. la 

negociaciOn de la Qubernatura. Que realizo la direcci6n nacional 

del PPS. Tue punto bAsico para la escisiOn del grupo gasconista 

con la consecuente formaciOn de un nuevo organismo politice en el 

pals. 

En general, el PPS se habla instituido como un partido 

paraestatal, la i=quierda Ticticia que requerla el sistema 

politice mexicano para presentarse ante el electorado como un 

sistema "real" y competitivo de partidos a nivel nacional. Ello 

permitla, dejar algunos espacios locales del territorio nacional 

a éstas Tuerzas de ºoposiciOn". Este -fue el caso del estado de 

Nayarit. Algunas de las causas del ~ortalecim1ento del PPS en 

esta entidad son ya notorias desde 1973: 

1 l DepauperizaciOn Qeneralizada, por los reajustes 



158 

ec:onOmicos nacionales e incapacidad productiva. 

2> Mayor desempleo y abatimiento real en los niveles de 

ingreso. 

3> Cambio en la polltica del nuevo gobierno Gstatal, 

contraria a la polltica impulsada por el anterior gobernador 

Jul iAn GascOn Mercado. vinc:ulandose a los sectores regionales de 

mayor poder econbmico y politice. 

4) Las actividades de proselitismo polltico del PPS se 

intensi~icaron, y de toda la oposic:iOn. Jo que permitiO un 

aumento en los recursos de todos los oartidos de oposic10n. 1. 

La inrluencia polltica que llegó tener el Popular 

Socialista en el estado de Nayar1t, se tradujo en una diputaciOn 

-Federal de partido, que oc:upa1·on los l lderes nacionales Manuel 

Stephens, Salvador Castañeda O"connors y AleJ•ndro Gascón 

Mercado. La alcald:la de Tep1c quec.6 t;>n manos d?l PPS en 1972 e.en 

Alejandro Gascón Mercado la cabeza. De esta manera, la 

clientela electoral del PPS Tue creciendo hasta presentarse como 

una fuerza real, a nivel local, de oposición al PRI, dispuesta a 

disputar la gubernatura del estado. La des1ciOn de la candidatura 

prilsta resulto un verdadero juego de nombres y rumores en torno 

de ellos. Y. ante la inminente desici6n de que el PPS designara a 

Alejandro Gascón Mercado como su candidato, al interior del PRI 

se m•neJo al hermano de éste~ José Gascón Mercado, para hacer 

desistir a AleJandro de su candidatura. Finalmente, el PRI •poyo 

'· Granados Chapa, Miguel Angc:ol: "Nayar1t consolidación del 
;~~opartidismo" en La reTorma polltica UAH-Aacapotzalco. pp. 32-
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reciente obscuro 

pol lticamente, Ragel io Flores Curiel. Senador por Nayari t en 

1970, solicito licencia para responsabili~arse de la DirecciOn 

General de Policla y Transito del Distrito Federal,misma a la que 

renuncio después de la matanza del JO de junio de 1971, para 

racilitar las investigaciones de los hechos. Regreso a su curul 

en el Senado, de donde saliO para ser candidato. 

La campaña de Alejandro Gaseen Mercado caracterizo por 

concentraciones numerosas ya que los mitines de ezte 

atralan, de modo ospontaneo, a un mayor numero de personas que 

las convocados por el PRI'•:z. Por su parte, el Institucional 

Revolucionario, desde el centro, se es~orzO por apoyar la campaña 

de Flores Curie!. EnviO una numerosa delegaciOn, encabezada por 

GOmez Villanueva~ para encauzar la campaña: envio a un equipo de 

runcionarios de CONASUPO, CFE~ Banco de Crédito Rural, SARH, SEP, 

Obras Püblicas, para dar cuenta de las gestiones que el candidato 

prilsta habla hecho en obras de beneTicio para la comunidad y el 

clero, por parte, llamo votar la poblaciOn por los 

candidatos que garantizaran la libertad de cultos. 

Las votaciones se realizaron el dla previsto, 9 de noviembre 

de 1975. V el PRI se atribuyo el triun~o la noche del mismo dla. 

El resultado de la votaciOn~ 5egün los prilstas, daban casi 

70,000 votos a Flores Curie! y poco mAs de 44,000 a GascOn 

Mercado, al computarse el 95 Y. de los votos. 

Por su parte, el PPS~ en la voz de su di rigente nacional 

2 • !bid. p. 34-JS. 
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Jorge Cruickshank, "denuncio que se habla consumado una traiciOn 

a las aspiraciones democraticas del pueblo." 3 Gasean Mercado y 

Cruickshank, en un mitin organizado al dla siguiente de la 

votaciOn, informaron que se realizaron diversas irregularidades 

en los comicios, por lo que no 

Mercado. 

reconoclan la derrota de GascOn 

el 11 de noviembre se reunie1·on Por-firio Muñoz Ledo y 

Cruickshank Garcla en Tepic, Nayarit, para iniciar las 

negociaciones que evitaran que el PPS solicitarA la anulaciOn de 

las elecc1ones. La negociacibn llegb hasta la casa presidencial, 

los Pinos, el dla 13 de noviembre, donde ambos lideres 

nacionales conversaron con el Presidente de la Repóblica. Al 

término de la conversaciOn declararon que ºel intercambio de 

puntos de vista Tue Tranco y cordial. A pesar de que subsisten 

diTerencias la aprec:iaciOn de los hechos ocurridos en la 

entidad con motivo de la renovaciOn de poderes locales, ambos 

dirigentes coincidieron en la necesidad de dirimir toda 

controversia dentro de los cauces legales y manteniendo un clima 

de serenidad y responsabilidad democrAtica." 4 

La ComisiOn Estatal Electoral, Nayarit, in~ormO que los 

resultados oTiciales en la eleccion de Gobernador Tueron 69,762 

votos al P~I y 44,152 "l PPS. El PPS se inconTormO por los 

resultados en un documento que presento ante la ComisiOn, en el 

que se indicaba que el cOmputo Tue el resultado de las graves 

:s. Citado por Granados Chapa: !bid. p.37 • 

.... Ibid. p. 37. 
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irregularidades ~~ vicios que prevalecieron en el proceso 

electoral. por lo que se af¿cto su validez. Formalmente, el PPS 

impugno las elecciones ante la CEE, el 17 de noviembre. con una 

demanda de nulidad, mostrando un legajo de ~otogra~las y otras 

muestras de las violaciones en los comicios. El documento que 

presento el PPS se divide en cuatro apartados: 1) violaciones 

cometidas durante la campaña electoral, 2) durante la preparaciOn 

de las elecciones. 3> durante la votacion y 4> durante el computo 

de votos .. 

La CEE no diO ninguna respuesta. Fue la Legislatura Local 

la que, el 25 de noviembre. constituida en Colegio Electoraal. la 

que hizo suyo el dictamen ~ormulado por la tercera comisión del 

Congreso del Estado, en el que diO validez al proceso 

electoral y a los resultados em1tidos por la CCE; y da respuesta 

a las impuganaciones que ~ormulO el PPS~ en su demanda de nulidad 

a las elecciones. 

Los re~ultados raaies de la negocJac10n del PRI con el PPS, 

sobre la gubernatura, y las aspere=as que hubieran ocacionado a 

los dos partidos, se diluyo al hacer póblica la candidatura de 

Jorge Cruickshank Garcla como candidato comOn de ambos partidos 

para senador por el estado de Oaxdca. Evidentemente, ésto 

ocaciono un resultado c:ontr.::u-io a lo esperado en el interior del 

PPS. Las direrenc1as pollt1cas de la corriente gasc:onista con la 

encabezada por Cruic:kshank hicieron mAs grandes. 1nc1uso. 

señala Granados Chapa~ la corriente de Gascbn. Que luchaba por 

tener un candidato pr-opio a la presidencia de la República, 
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resulto seriamente agraviada por el acercamiento politice de las 

direcciones nacionales del PPS con el PRI, con el consecuente 

-fortalecimiento de la c:.orriente gasconista. 

En noviembre de 1976, en Tepic, Nayarit, "los representantes 

de la mayorla de los miembros del partido acordaron integrar el 

Comité Nacional de Defensa del Partido Popular Socialista. al que 

autorizamos de manera expresa par·a convocar a la V Asamblea 

Nacional Extraordinaria.•·"º El pr 1mer paso hacia la separaciOn 

org~nica se habla dado. La V Asamblea Nacional Extraordinaria del 

PPS acordO: !>volver al texto de la declaraci6n de principios, 

aprobada en 1963, por considerar que las modificaciones que 

sufriO posteriormente no eran compatibles con las tesis bAsicas 

contenidas en la declaraciOn de principios; 2> El Comité Nacional 

de DeTensa del PPS se declaraba Tiel seguidor de las tesis de 

Lombardo Toledano; 3) denunciO la.s desviaciones ideolOg1cas y la 

traiciOn a la lucha del pueblo de Nayarit que realizo una parte 

de la direcciOn nacional; 3> se aprobO la expulsiOn de los 

dirigentes traidores: Jorge Cruickshank, LAzaro Rubio, Ezequiel 

Rodrlguez, Indalecio SAyago, Francisco Ortiz mendoza, Ernesto 

Rivera, Jesüs LujAn, asl como de todos aquellos que no acataran 

los acuerdos de la asamblea. 

A partir de este momento, la politica de alianzas cambia 

radicalmente, el Comité Nacional de OeTensa del PPS inicia un 

acercamiento serio con otras organizac1ones de la izouierda 

Rodrlguez Araujo:L...a reforma politica y los pat·tiaos en 
Héxico.p. 2~3-234. 
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mexicana, b~sicamente con el PCM, con el que participa desde 

noviembre de 1976 en algunas campañas locales. Tormando Trente 

electorales y presentando candidatos comunes. 

A mediados de 1977, el Comité Nacional de De-fensa del PPS 

convoca a una asamblea nacional constitutiva. con los mismos 

atributos, -funciones y derechos del PPS, para Tormalizar la 

salida de lo que -fue la -fracción mayoritaria del Popular 

Socialista, y en la que es elegido Alejandro GascOn Mercado como 

secretario general. De esta menera, se -forma el PPS mayoritario, 

cuya vida resulta -fugaz en el espacio polltico mexicano, debido a 

que se decide -formar, en el corto plazo. una nueva organi::acibn 

partidaria, que retoma los postulados lombard1stas desviados por 

los dirigentes traidores del PPS. 

Los dlas 17, 18 y 19 de Septiembre del mismo año, en el Cine 

Estadio, se constituye el Partido del Pueblo Mexicano <PPM>. 

Asisten aproximadamente 1000 delegados de casi toda la RepOblica, 

la mayorla de extracciOn campesina. Se eligiO al Comité Central, 

integrado por 50 personas, entre las que destacan Manuel 

Stephens, Salvador Castañeda o•cconor,Raymundo Curti, Alrredo 

Pantoja, J. Dolores Martir, Alvaro Ramlrez Ladewig, Pedro Bonilla 

y Alejandro GascOn M~rcado. Este Ultimo fue elegido secretario 

Qeneral de la nueva organizacibn. El PPM declara que la doctrina 

que los guia es el materialismo dialéctico " ••• aunque seguimos 

aprendiendo de las enseñanzas de Lombardo Toledano, el nuevo PPM 

no podrA ajustarse a su pensamiento estrictamente. pue9 el nu•vo 

partido debe comprendernos a todos." ºHoy limpia la casil no habra 
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pactos vergonzantes. Podremos mantener relaciones pero nunca 

esteremos subordinados al gobierno.. Somos independientes del 

poder público ••• Somos partidarios del internacionalismo 

proletario y de la independencia econbmica y polltica de 

México. 11
• Asl lo delcarb Alejandro GascOn Mercado, ya como 

Secretario General del PPl1. Se ap1 ooO que el lema del partido 

serla "Poi· la unidad del pueblo al socialismo". V como parte de 

la nueva politica de alianzas. al acto asistieron 

representaciones de la Federac1bn Sindical Revolucionaria, la 

UGOCM, PSR, MAUS, PCM, CIOAC. 

La concepciOn polltica y las di~erencias pollticas del nuevos 

partido. con respecto al PPS. estan claramente planteadas por 

Sergio Almaguer en la entrevista citada por Rodr!guez Arauja, 

" ...... las causas de la divisibn en el PPS se encuentran en la 

concepcibn tAct1ca y estratégica. El Pf'M. como Lombardo < ••• >, 

luchaba por el socialismo. mientras que el PPS, traicionando la 

concepciOn lombardista de la esi:rategia y la tActica sblo lucha 

por la independencia nacional ... .,. El nuevo partido se plantea 

continua1· con la linea original que diO origen al PP de Lombardo, 

en contra del 1mperial1smo, por la estabili::ac10n de la 

situac10n de la posguerra y ademAs por el nacionalismo 

revolucionaric. Va que la funcibn histOrica del PPS ha terminado 

en un nuevo partido. continuamos la linea original retomando 

todos los postulados desviados ~ltimamente po.- los ooortunistas 

•. Oposic16n NUm. 203. del 24 de septiembre de 1977. P· 2 

7 • Rodrigue: Arauja. Octavio: Op cit. p. 231. 
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del PPS. 11
• 

En este sentido, la nueva pollt1ca de alianzas del PPM sigue 

la misma direccibn, planteada ya desde el Comité Nacional de 

Defensa del PPS, de formar frentes de lucha con la izquierda del 

pa!s. El PPH " nace como un ~rente amplio con una aspiraciOn 

comün y en el momento en que se den las condiciones de formar un 

partido ~nico de izquierda, éste se uniformarA y desbaratara para 

.formar parte de éste, sin mas emblema y bandera que la que decida 

en esa reuniOn de unificaciOn. 11
• De esta Terma. no realizar mAs 

pactos deshonrosos que obstaculicen la lucha por la democracia. 

Asl el PPM establece relaciones mAs estrechas, bAsicamente con el 

PCM y sus aliados, en la perspectiva de realizar un trabajo 

conjunto con miras al proceso electoral del 1979. 

En el proceso de alianzas y trabajo unitario, el PPH habla 

avanzado seriamente.. Participo en vat·ias reuniones y plenos 

conjuntos de los comites centrales del PCM y del PSR. Se intregrb 

al Comité de Unidad, que con.f-ormb el PCM, el PSR y mAs tarde el 

MAUS. que tenla como objetivo promover la ~ormactOn de la 

CoaliciOn de Izquierda para el proceso electoral de 1979. No es 

c~sual que la gira se inicie con un mitin en la capital del 

estado de Nayarit, Tepic. 

El Primer Congreso Extraordinario del Partido del Pueblo 

Mexicano, se lleva a cabo en Oaxtepec. Morelos del 4 al 8 de 

~ebrero de 1980. Fueron acreditados 325 delegados de todo el 

ª· lbid. p. 234-235. 

•. lbid. p. 234-235. 
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pals, electos en Asambleas estatales. El congreso sesiono en lú 

mesas de trabajo y en tres asambleas plenarias. El infot·me del 

Comité Central. que presento Alejandro GascOn Mercado. como 

secretario general, Tue aprobado por unanimidad. 

En este informe, que bAsicamente es un recuento de la 

problemAtica internacional, realiza un balance de la 

participaciOn en la campaña electoral de 1979. Entre otras cosas 

se indica, "La CoaliciOn de l:quierda, ••• , participO bajo el 

emblema del Partido Comunista Mexicano, ~nico partido de la 

verdadera izquierda con registro electoral. 53 miembros del 

Partido del Pueblo Mexicano fueron candidatos diputados 

propietarios en los distritos uninominales y 41 compañeros mAs, 

rueron candidatos diputados -federales suplentes. AdemAs 

postulamos a 24 compañeros como candidatos a diputados rederales 

dentro de las tres circunscripciones plurinominales: 8 en la 

primera, 7 la segunda y 9 en la tercera circunscripciOn 

plurinominal.''~º 

El PPM solicitó a la Secretarla de GobernaciOn su registro 

de-finitivo, pero una serie de problemas orgAnicos impidiO 

concretar los requisitos marcados por ley~ suspendiendo la 

reuniOn de requisitos porque la propia ley suspende el registro 

de nuevos partidos en el perlado de elecciones. En un balance 

sobre la vida orgAnica del Partido del Pueblo Mexicano, o quizA 

sea m~s correcto decir del CC del PPM. se in-forma en el in-forme 

~ 0 GascOn Mercado. Alejandro: México en el capitalismo y 
ante el socialismo.p. 105. 
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al cong1·cs.u, QUt::: ~¡ Comité CC?ntra.l, ¡:.~. lo menos trabaj.::; r;;..;,·,, 

con una asistencia promedio del 65 Z a Jos plenos convocados, 

viajando por varios estados de la Repüblic:aª Las asambleas 

estatales que se han real.iza.do en 19 .estados de la repO.blica 

y las regionales han sido en 5 estados, conrormando comités 

regionales y municipales. 

La politica de alianzas del PPM tenla un llmite, en cuanto 

al tipo de organizaciones de izquierda re-Ferierei el 

trotskismo y el maolsmo son dos de$viac:iones de la lucha 

revolucionaria. posiciones pequeñoburguesas, que se ubican en el 

camoo enem1qo de la clase obrera. En México. seaOn el PPM. "el 

trotskismo se reaistro como asociaciOn polltica.: asi entendemos 

claramente el interés que la burguesla tiene en su desarrollo .. " 

"Conociendo sus tesis. su ideolo91a y sus tAc:ticas hemos 

rechazado toda al lanza con los trotsi~istas porque no compartimos~ 

ni sus objetivos ni sus princ1p1os. n1 consideramos que esta 

tendencia politica -Forme par:-te del movimiento revolucionario .. " 

.. Hoy como ayer. sblo contribuyen a la dispersiOn, a la coni=usiOn 

y a la provocac10n. " 1 1 

El CC del PPM ac:ordO editar el periOdic:o "Del Pueblo" .. Pero 

su tiraje su-FriO varios problemas ~inancieros, por lo que sólo se 

editaron cuatro n!lrneros .. 

Ibid. pp. 133-134. 
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3.2. Breve historia del Partido Soc:ialista Revolucionario. 

El Comité Nacional de Ausc:ultac:iOn y CoordinaciOn <CNAC>, 

Tundado en 1971 por un grupo de expresos pollticos beneTic:iados 

por la amnistla otorgada por el presidente Luis Ec:heverrla, por 

intelectuales independientes y algunos obreros Terroviarios que 

protagonizaron las luchas del año 58. Tue cuna de algunas de los 

partidos que se organizaron en los setentas. Este Tue el caso del 

Partido Socialista Revolucionario. 

En 1972 el CNAC cambia el nombre por el de Comité Nacional 

de AuscultaciOn y Organizac:iOn~ propuesta de el grupo 

encabezado por Rafael Aguilar Talamantes, con el Tin de 

reorg•nizar a los nOcleos de ciudadanas que se hablan aglutinado 

en torno del proyecto y plantear la organizacibn de un nuevo 

partido polltico. A e~te llamado se le conocib como la 

"ExhortaciOn de Hexicali". A partir de la discusiOn para 

modificar el proyecto original del CNAC, el grupo encabezado por 

Alfredo Oominguez, dirigente dl'.?l FAT, separan de la 

organizacibn. De esta manera, en noviembrt: de ese mismo año se 

consolida orgAnicaraente el CNAC y cambia de nombre por el Comité 

Nacional de Auscultación y OrganizaciOn. 

En feb1·ero de 1973 los diarios capitalinos dar a conocer que 

el grupo encabezado por Rafael Aguilar Talamantes, Graco Ramlrez 

Abreu, Roberto Jaramillo y otros se separan del CNAO, 

argumentando que las .actividades de esta organizaciOn 

correspondlan mAs a las de un grupo de presiOn que a la de la 
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formaciOn de un partido politice y que los dirigentes principales 

utilizaban procedimientos personales y democrat1ca:;. Este 

grupo constituye asi. en mar=o de 1973. el Comité 01·ganizado,- y 

de Consulta <COC>, que convertira el núcleo del PST. 

Antes de constituirse el PST, Roberto Jaramillo junto con un 

pequeño grupo de seauidores se separa del provecto PST para 

formar, agosto de 1974, el Movimiento de OrganizaciOn 

Socialista <MOS>. Al momento de separaciOn • Roberto Jaramillo 

participaba en la ComisiOn Nai:icnal Organi.:adora del PST y era 

dirigentG del Frente de AcciOn Campesina. posición Que utilizaba 

para "pretender apoderarse de la direcciOn total" del naciente 

partido, "Se descubriO que orQanizaba reuniones subrepticias por 

medio de las cuales pretendla imponer posiciones en las asambleas 

del partido" ; ademas se le descubriO que mantenla nexos con el 

Secretario de la Reforma Agraria, Augusto GOmez Vil lanueva, por 

lo que, se dice, realidad Tue expulsado del proyecto PST. 1 

El Movimiento de OrganizaciOn Socialista CMOS> nace del 

ºesfuerzo" de Roberto Jaramillo y de diez seguidores mAs. Este 

personaje de la izquierda mexicana, proviene de las filas del 

Lombardismo .. Fue dirigente de las Juventudes Populares 

Socialistas tiempos de Lombardo, ocupo diversos cargos 

administrativos en el Popula1- Social istü. y 'fue un" disclpulo 

abnegado ae Lombardo, que jacta de haber salido del Popular 

Sociali~ta, vida de Lombardo, porque viO que el 

Rodrlguez Arauja, Octavio: La t·eforma pol ttica y los 
partidos en Mé!-(ico. p. 186. 



170 

oportunismo se habla enseñoreado •••• " 2 • Desde la perspectiva de 

Robet·to Ja~·am1 l lo "el PPS surge una tendencia que plantea la 

necesidad de acabat- con ias practicas oportunistas de la 

dirección que en su a-fan de mantener <buena5 relaciones> con el 

grupo gober·nante ( ••• } condena gran parte de los movimientos 

sociales y reivindicativos acusAndalos de ser instigados por la 

CIA y el imperialismo; esta corriente planteo una estrategia 

haciaa el socialismo distinta a la Que el PPS venia sosteniendo 

< ••• ); esta. corriente: sale del PPS y ·funda, primero el PPS 

revolucionario y despucs la Or~3ni=aci6n Nacional de Acción 

Revolucionaria <ONAR>.'' 3 

De la vida polltica del HOS paco puede encontrarse y poco se 

le conociO. Fue hasta el proceso electoral presidencial de 1976 

que empezO vida politica pU.blica, prop1amen't.e dicha, al 

establecer al1an~a con el PCM y la Liga Soc1al1sta. En términos 

generales, SE· de-finla como oryaniza~16n muy i-lexible y con 

libertad de funcionamiento. a di-ferencia de las organizacioo1es de 

izquierda de los años setenta. que tenlan estructuras mAs 

cerradas. "El NOS tenla ~structu.-a demasiado .flexible al 

grado que la direcciOn polltica necesito convertirse en gestora 

de problemas muy concretos y de diversa lndole, descuidando la 

2 .. E'.!:.2.~fil~fh semanario, Nltm. 281. 22 de marzo de 1982 .. p. 22. 

::s. Jaramillo. Roberto: "PSR el oartido de la revoluciOn" en 
Por Esto. Nüm. 10 , septiembre 3 de 198L Suplemento. p. VIII. 
~nso Jorge: ~n busca de la convergencia. El Partido Obrero 
Camcesino Me~icano. p. 414 
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lucha polltica".ot.. TeOricamente, se de-Finla como una organi::ac:ión 

marxista-leninista que tenla como objetivo estrAtegico 

-Fundamental la instauración del socialismo en México. La tActica 

del NOS se basaba en buscar al ian::::as con otras organi :::!:ac iones de 

izquierda, bAsicamente con el PCM, nuestra tAc:tica ha 

consistido que si los compañeros del PCM nos llaman a ~armar 

una alianza can otros agrupamientos~ est~mos la mejor 

disposic:iOn de anali=a~ la uni6n.''~ 

La campaña elect.or·al de 1976. la que participa con el PCM 

y la LS, sin reg1::;tro o-ficial bajo el emblema del PCM y con 

Valentln Campa como candidato a la presidencia, dej6 al NOS 

resultados .favorables, asl lo di6 a conocer Roberto Jat"am1llo , 

en entrevista OposiciOn, "· •• nuestra organizaciOn ya habla 

cumplido la etapa para la que fue creada ••• como resultado de 

nuestras actividades de or·den organ1zativas y pollticas 

estabamos posibilid~des de dar paso adelante; esto es que 

desde el punto de v1sta numérico, organizativo y politice 

existlan las condiciones para que nos trünsTormáramos en partido 

politice."• De esta manera, el MOS se trans.forma Partido 

Socialista Revolucionario, como acuerdo de su Ultima asamblea, 

celebra.da a -Fines de octubre de 1976, "EntendiE-ndo que crearlamos 

una organizaciOn polltica, y no como otros que se llaman partidos 

4. Entrevista a Roberto Jara.millo, 
27 de noviembre de 1976. p. 11. 

~. Ibid .. 

.... !bid. 

Oposición. NUm. 164, 
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pollticos y quo= no lo son. Tratamos entonces de ooner en-fa.sis en 

las esti-ucturas orgAnic:as para crear· un partida sCl ido. -Fuerte 

con cuadros politices prepar-ados que tengan in-Fluencia en la 

masa trabaja.dor~a.. tanto enti·e los obre1-os entre los 

campesinos." 

El cambio de HOS a PSR no significó cambios en la ideologla, 

los objetivos o estr-ategla de la organi=aciOn, " ••• sblo nos hemos 

actual i=ado enriqueciendo nuestr·os estatutos. pr1ncipios, 

ideologia. pero sin aue esto constituya un cambio en sl. " 7 Con 

respecto a la membreci~ del PSR, se:-ñalaoan, "sustancialmente no 

ha habido cambios, ya que nuestr-os miembros su gran mayorla 

son campesinos, obreros y en una minoria. estudiantes y 

proTesionistas. Estos son aceptadas sOlo que adopten los 

principios del partido y participen activamente en él. Es por· 

que nuestro cuadro de pro.fesion1stas es muy pobre."• En 1977, el 

PSR declaraba tener 10,000 miembros distribuidos. bAsicamente, en 

los estados de Chihuahua, Durango~ Sonora, Jalisco, GuanaJuato, 

Guerrero y Chiapas.""" 

La part1cipaciOn electoral del PSR estuvo siemore ligada a 

la alianza con el PCM. Poroue. decir de ellos, " ••• ha 

establecido de sus obJet1vos la unidad de las Fuerzas 

democrAticas y de izquierda. en nuestro pais." " ••• en las actuales 

condiciones de nuestro pais el objetivo inmediato de::! nuestra 

7
• Rodrigue= Hraujo: ~· p. 221. 

•. lbid. 

!bid. 
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luc:ha debe ser la conquista de un régimen de libertad politica. 

la ampliacibn de la vida democ:ratica pan'\ hacer mAs .favorable el 

camino de la lucha revolucionaria .. " Por esta razOn, acudieron al 

llamado de la ComisiOn Federal Electoral. en 1977, para presentar 

su opinlon i·especto a la Reforma Polltica que instrumentaba el 

gobierno de LOpez Portillo. 

La unidad objetivo, fue la consigna que permitió la 

formacibn de la CoaliciOn de Izquierda. para los comicios de 

1979. Y el PSR partic1po en toda el proceso de con.formaciOn de 

esta. Seglln Roberto Jaram1 l lo, "~ ... estamos periodo de 

crisis que revela descomposicibn ••• hoy el paso dado por el 

Partido Comunista. del Pueblo Mexicano y el Partido Socialista 

Revolucionario se encuadra exactamente en el momento histórico en 

que mAs que nunca requiere de este proceso unitario.'' " ••• la 

alianza o la unidad de nu~stras Tuerzas como el motor que genere 

la unidad de todas aquellas Tuerzas o agrupamientos que luchen 

por un verdaciet"o sistema democrl!tico en nuestro pals y ••• por el 

socialismo. 111 º De esta manera. el PSR participa en el Comité de 

Unidad, junto el PCM y PPM, y realizan una gira por el 

interior del pals!' c.;on el p1·op6sito de di-Fundir y ampliar la 

unidad de esta parte de la izquierda mexicana. La CoaliciOn de 

Izquierda se presenta a las elecciones legislativas de 1979 bajo 

el emblema del PCM. Unico partido con registro legal. dejando al 

PSR espacios para proponer sus candidatos diputados 

Oposición Nltm. 263. del 7 al 1'3 de diciembre de 1979. 
p.2. 
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uninominales y plurinominales. Que por cierto no Tueron muchos, 

de 18 diputados plurinominalés. que conf-orma1·on el grupo 

parlamentar10 de la CoaliciOn de Izquierda, sólo 3 

correspondieron al PSR: Pobet·to Jarami llo. por la primera 

circunscripci6n; Manuel Arturo Salcido Beltran y Juventino 

SAnchez Jiméne:= por la tercera circunscr ipciDn. 

El PSR logra su registro como Asociacibn Polltica Nacional. 

el 17 de Abt"il de 1980, con el apoyo del comisionado del PCH ante 

la CFE, Samuel Heléndrez. quien expre~O " ••• apoyamos sin re5ervas 

la propuesta de dictamen. puesto que nos consta la veracidad de 

las constancias que prentO el Partido Socialista Revolucionario 

Esta agrupac16n ••• cuentd con una ioeologia deTinida que es la 

del socialismo cientlrico ••• cuenta con un g1·upo dirigente 

estable 7 edita pren~a regularmente y tiene quiz~ m .. ;.yor nUmero 

de militantes que los que la Lev ex1ge para el caso ••• su registro 

como AsociaciOn ••• constituye un aporte la vida polltica de 

Mexico. en particular al rortalecimiento de las ruerzas de la 

democracia, del antimper ialismo y del socialismo en nuestra 

patria. n:r. 1 La declaración del comi~1onado motivó una respuesta 

de la direcciOn del Socialista Revolucionaria, en la que 

señalaban coma "conquista histórica" la obtencibn de su registro 

y que lucharlan por obtener t·egistro como partido politice 

"•·•ª pesar de la oposici6n de partidos paleros y ~supuestos 

aliados'"". Raó.l Muño;;:. miembro de la direcciOn del PSR se 

re~iriO concretamente al PCM par lo que e:ogio una aclaraci6n 

OposiciOn. NUm. 332, 27 de abril de 1980. p. 4. 
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pUblica con l~s respectivas disculpas par lo Que consideraban una 

oTensa del PCr-1. A lo que el PCM, en for1na indirecta. respondib a 

tt"'avl'?s de su rev:ista El Mac.hete.. "A lo ant.er1or habrla Que 

agregar los ataques del PSR al PCM en Chihuahua y la lmposic10n 

de condicjones inaceptables~ E5 veroad que las organizaciones 

marxistas han crecido en los últimos años. pero no creemos que 

tan-c.o como para convertirse e11 caudillos .frente a los coaligados; 

No hace mucho que en un congreso del PRT se dec!a que PSR 

signi-f=ic:aba Pedro, Salvador y Rober·to. Fero s1 no ~uera cier-to, 

po~o ~avor le hacen la ::.::.quicrda y su Coa} iciOn esos 

desplantes. "1.2 

Lo cierto es Que la historia del PSR esta llena de lados 

oscuros. V sus dirigentes, aun ml!.s oscuros pol 1 ticamente., 

mantuvieron relacione'E subt·ept1cias con el poder estatal .. Roberto 

.Jaramillo, secretario general d~l PSR, aparece en los archivos 

del BANRURAL con cuotas que otorgaba esta institución, a 

discrec:iOn como Parte de la caja chica de la Presidencia de la 

RepUblica y de la que sallan los.embutes a los periodistas, con 

+uerte cooperaciOn para giras e-fectuadas a nivel nac:iont1.l. por 

miembros de este partido.i~ 

Por O.ltimo .• cabe señalar que solic:itO su registro como 

partido polltico condicionado a los t•esultudos de las elecciones 

~aderales de 1982, el 27 de abril de 1981. Mismo que le ~ue 

"Ropa sucia" en el ~ NUm. 2. Junio de 1980. p. 6. 

1.:s. Sc:nerer Garc la, Julio: El ooder. Historias de -Fami I ia. 
p. 80. 
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negado junto con el PMT. 
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3.4. Breve historia del l"lovimiento de Acci6n v Unidad Socialista .. 

Escribir historia del M~vimiento de Acc16n y Unidad 

Socialista es hacer una rem1nicencia de la lucha comunista de 

los cuarentas. Aunque antecedente mas inmediata es Partido 

Popular Socialista. no podemos abstraerlos de los con~lictos que 

los comunistas sortearon en esos años. 

Carlos Sanche= C~rdenas, Alb~rto Lumbreras, Miguel Angel 

Ve lasco, Ale::andro Mart lnez Camberos, y otros, todos el los viejos 

comunistas, que compartieron los abatares de la lucha 

revolucionaria de los años treinta y cuarenta, hasta que .fueron 

expulsados de las Tilas del Partido Comun1sta Mexicano <1948>, 

durante el encina.to. Inemdiatamente después decidieron .formar el 

Movimiento Reinvicador del Partido Comunista Mexicano, en marzo 

de 1948. Y junto con Acción Socialista Uni.ficada <ASU>, de la que 

-formaba parte Valentin Campa v HernAn La.borde, iniciaron un 

conjunto de acciones con el -fin de contribuir la lucha 

revolucionaria y de incorporarse nuevamente a las Tilas del PCM. 

Para el lo,. con-formaron un organismo permanente, en septiembre de 

1948, el Comité de Enlace Comunista-Socialista "que sin limitar 

la actividad e independencia de los que suscriblan el pacto 

posibilitaba la coordinac10n de la acciOn conjunta" 1 

El re.flujo de las .fuer=:as revolucionarias y la necesidad de 

uniTicar a éstas en partido de vanguardia revolucionario 

Alonso, Jorge. En bL,sca de la convergencia. El Partido 
Obrero Campesino Mexicano. p. 111. 
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presento un balance desravorable sobre la unidad de las Tuerzas 

de izquierda. Por lo que se propusieron tanto ASU como MRPCM 

organizar congreso que uni~icara los r-evolucionarios 

mexicanos en un gran partido revolucionario del proletario. El 

Comité Organizador del Conqreso de Uniricaci6n Marxista tuvo como 

cabe:::a a Carlos Sltnche::;: C:.+.rdenas. quien elaboro y publico las 

tesis para la discusiOn preparatoria. En ellas se planteaba que 

una Forma de impulsar a las Fuerzas revolucionarias y sacarlas 

del rerlujo en que se encontraban era orqanizando un amplio 

"Frente Democr~tico Nacional Libertador". El Partido ComL1nista 

Fue una de las organizaciones invitadas al evento y no asistiO. 

Por lo que el Congreso después de sortear los acosos policiacos, 

decidiO constituir el Partido Obrero Campesino Mexicano, en julio 

de 1950. 

El POCM -Fue un partido de cuadros, t:an reducido en membresia 

que le dectan "los poqu1tos" 2
• En su declaraciOn de principios 

señalaba que su tarea principal era " .... la lucha por superar la 

actual divisiOn del movimiento comunista y por su unidad dentro 

de un partido uni-ficado, capaz de hacer -frente con éxito a sus 

grandes tareas revolucionar1as. "::s. 

Después de diez años de acciOn y de problemas en la 

organizaciOn se presentó la división en su interior. L~ caida del 

encinato y el predominio de la corr1ente renovadora del XIII 

Congreso del PCM presentó la pos1bilidad de reintegrarse a éste. 

2 • C-fr. Alonso, Jorge. Op cit. p. 211. 

=:s. Citado por Campa. Val~ntln. Op cit. p. 234 
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Esto origino la d1v1siOn del POCM. La corriente encabezada por 

Carlos SAnche.;:: Cárdenas decidió inic1ar platicas tendientes a la 

unii=icaciOn con el PPS. mientras que la corriente dirigida por 

Valentln Camoa inclinaba por el PCM. Finalmente, la crisis 

interna del POCM orovoc6 una violenta separación de las 'fuerzas 

que se hablan propuesto luchar por la unidad de los comunistas 

mexicanos. La corriente encabe~ada por sanchez CArdenas decidió 

Tusionarse con el PPS el 1 de Junio de 1963. Campa ya se habla 

incorporado a las i=ilas del PCM. 

En 1969 son expulsados del f'FS Sánc:hez Cftrdenas y Miguel 

Angel Velasco. Chrdenas se re'fiere a la expulsión de la siguiente 

Forma: "Es sa!:Jído que deje de Formar parte, y no por voluntad, 

sir.o por obra de una comoonenda entreguista y sin pr1nc:ipios, del 

Partido Popular Socialista. Uno de los motivos principales de esa 

ruptura -Fue la .falta de indenc:1a de quienes se apgderaron de la 

direc:ciOn nacional del PPS respecto del poder pOblic;o, la 

supedi taciOn i deol Ogica, pol I t ica y ecnómica de aquel los al 

Gobierno. 4 
Junto con ellos sal icron del PPS un de 

militantes, muchos de ellos compartieron la e}:periencia del POCM .. 

Ese mismo año deciden 01-gani zar se "ComisiOn de 

Orientación y Coordinación" y en mayo de 1970, en su Asamblea 

Nacional, acuet·dan constituirse come el Movimiento de AcciOn y 

Unidad Socialista. El obejtivo bAsic:o de la organi::ac10n -Fue 

buscar Toros en donde pu di eran presentar y discutir sus 

pr-opuestas. Asl lo señala en su Programa Inmediato : "el HAUS 

4 .. Sanc:hez CArdenas .. Carlos. Contra la corriente. p. 10. 
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propugna los objetivos c ••• ) y que < ••• > se ofrecen amistosamente 

a las organizaciones y movimientos afines, para la discusiOn 

~raternal y -franca, y con el propOsito de estimular la acc:iOn 

comOn con todos los grupos y personas que estAn animados del 

deseo de superar el actual estado de dispersiOn de las fuerzas 

revolucionarias, y de alcanzar~ una situac:iOn nueva, en la que 

exista unidad de propOsitos, claridad de ideas. coincidencia de 

caminos y, en lo posible, unidad orgAnica. "1:5 

A unos meses de su constituc:iOn el MAUS decide participar de 

la experiencia del Comité Nacional de AuscultaciOn y 

CoordinaciOn. La estancia -fue corta. porque no pudieron llegar a 

acuerdos con el grupo encabezado por Her berta Castillo sobt·e el 

tipo de partido que se tenla que construir: "Tal intento no dio, 

ni podla dar entonces, el resultado que buscAbamos: la 

constitución de un partido guiado por la doctrina de Marx. 

Demetrio Vallejo y Heberto Cast1llo optaron por continuar solos 

su plan de 1.:onstituir un partido como lo imaginaban."• Era 

evidente que la concepciOn que sobre el partido tenian los viejos 

militantes salidos de las filas comunistas meKicanas distaba 

sustancialmente de la ideas dominantes del CNAC. 

Para el MAUS la construcción de la organizac10n polltica 

revolucionaria era una tarea ~undamental de su actividad 

::... Movimiento de Acción y Unidad Socialista. Programa 
Inmediato. Aprobado en la Primera Asamblea nacional del 
Movimiento de AcciOn y Unidad Socialista. Octubre de 1972. p. 7 

•. Vela.seo, Miguel Angel. lnTormes. XXV Pleno del Comité 
Nacional. IV Asamblea Nacional. Re;oluciones. 1981. p. l. 
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cotidiana. en el sentido mes1an1co del mar):ismo-leninismo: "Los 

objetivos de la revolución de 1910 podrAn ser realizados 

plenamente por la vla del crecimiento capitalista seguido hasta 

hoy; que esos objetivos sOlo podrAn ser llevados a cabo por un 

poder revolucionario en el que la clase obrera y los campesinos 

tengan una participación dirigente, y que. por tanto. la tarea 

primet""a que se nas impone a los socialistas es la organizacibn de 

un partido revolucionario que se gane los elementos mAs 

avanzados de la clase obrera y de los campesinos pobres~ para la 

lucha por el socialismo, como el Onico camino que puede conducir 

a la soluciOn de los grandes problemas'"7
• Parecía que el tiempo 

no habla pasado por los miembros del MAUS. Segulan obsesionados 

en la idea de construir un partido revolucionario que uni-ficara a 

todas las ~uerzas de izquierda .. 

Esta idea recurrente los llevo participar de otras 

experiencias que uniTicaran las Tuerzas de izquierda. De esta 

Terma participaron con la ComisiOn Organizadora del PST, en abril 

de 1974, un compromiso unitario que no prospero. Las razones, 

segUn el MAUS, -Fueron que la Comisión Organizadora no tuvo tiempo 

de discutir las bases de la unidad. "En octubre de 1974 

propusimos a todas las organizaciones de izquierda la creaCiOn de 

un Centro Coordinador de la Izquierda, con vistas a la acciOn 

cornean y a la discusión de las condiciones para su posible unidad 

organica. Nuestra proposiciOn coincidió una proposiciOn 

"Historia mlnima Movimiento de Acción Y Unidad 
Socialista" en Oposic10n NUm .. 39!3, 6 de septiembre de 1981. 
p. 11. 
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semejante del Partido Comunista en la que proponla la integración 

de un amplio ~rente democrAt1co para participar en las elecciones 

de 1976. Como resultado de es+:uerzos convergentes se 

estab!eciO la alianza entre el PCM, -¿l PMT. el MOS (grupo 

desgajado de la Comü:iiOn Organizadora del PST) y el MAUS, que 

f=uncion6 hasta -Fines de 1975. "º 

Un nuevo intento de uni+:icar parte de la izquierda Tue 

el proyecto de 1976, junto con el PST y la Asamblea Nacional 

Permanente del Partido Comunista Me><ic:ano. El resultado de éste 

nuevo intento tradujo en la Primera Asamblea Nacional de 

Fuerzas de Izquierda. Los objetivos de la Asamblea +:ueron: 1) 

impulsar elproc:eso unitario de la izquierda:; :::!> hacer incapie en 

la necesidad de la un1dad de la izqu1erda como tarea primordial 

para unir al pueblo en la lucha por mejorar sus condiciones de 

vida y en contra d~l ¿mpet·1al1smo; 3> adelantar la linea 

estratégica y tActica para ~nFrentar al imperialismno y a la 

"reacciOn interna". Las ,..esolutivos de J.::i A~amblea -fueron en el 

sentido da,.. cor.ti nui dad al proyecto y pt·eparar una segunda 

asamblea9 • Nuevamente no volviO a tener eco y terminó diluyéndose 

por la indi"ferencia del PST. 

La linea estratégica del MAUS partla de la idea de que la 

RevoluciOn Mexi-::.ana no habla logi·ado plenamente sus objetivos, 

ª· Velasc:o, Miguel Angel. Op c.it. p. 2. 

la. A~amblea Nacional de Fue,.zas de Izquierda. "Un 
programa y un camino revoluc1onarios para México". Convocantes: 
MAUS, Asamblea Nacional Permanente del Partido Comunista y 
Partido Socialista de los Trabajaaores. p. 2. 
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por lo que era una revoluc:iOn frustrada .. A partir de los años 

cuarentas Méxic:o inicio el camino t1ac:ia el desarrollo 

capitalista, crecimiento econbmico a costa de mayor dependencia 

extranjera y mayor desigualdad interior. Por tanto. una tarea era 

" ..... llevar a termino los objetivos de!- la revolución nacional, 

popular, agraria y democrAt1ca ...... <par-a) liberar al pals de su 

dependencia econOmica respecto de la metrOpoli imperialista" 1 º. 

El cumplimiento de esta tarea signii=icaba la participaciOn 

conciente de la clase obrera~ asi que la primera batalla que se 

debla ganar la derrota del charrismo sindical. Por otra parte, la 

clase obrera debla construir su propia organización polltic.:i, es 

decir debla "crear su propio partido polltico, distinto a los 

demas partidos pollticos .... De ahl que la clase obrera requiera de 

la organizaciOn polltica como instrumento de su lucha por el 

poder. a -fin de realizar la edi-Fic:aciOn de una nueva sociedad, 

sin explotados ni explotadores." 11 

La concepción polltica del MAUS Tormaba pa1~te de las viejas 

concepciones de los comunistas de los cuarentas y de los 

cincuentas. con la Unica diTerencia de que los comunistas las 

hablan superado ya. El combate de dos enemigos -Fundamentales 

segulan permeando las ideas del MAUS: el imperialismo y la 

burguesia asociada a éste. Por ello, durante el régimen de Luis 

Echeverla apoyaron su polltica internacional y señalaron a los 

monopolios. al gobierno de \.Jashington y a los grupos de reacciOn 

10 MAUS. Programa Inmediato. p. 6. 

Ib1d. p. 7. 
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internos como los autores d.:;o li.'1 situaciOn de crisis que se viviO 

en 1976. Esto obligo a Jasé Lbpe:: Poi-tillo a "apartarse de la 

polltica de Echeverrla y sustituirla por otra ajustada por 

completo a los intereses de la reaccibn y del imperialismo."s 2 

El 14 de julio de 1977, el HAUS partíc:1pO en las audiencias 

pUblicas sobre la Rerorma Politica de LOpez Portillo~ Señalaron~ 

en voz de SAnchez CArdenas, la necesidad de ampliar y consolidar 

la vida democrAtica y la independencia nacional. Junto con la 

re-forma poJ..ltic:a tendr-ta que realizarse una re.forma econOmica .. 

con el propbsito conqu1~t.ar y f'ortalec:er la estructura 

econOmica independiente y democrAt1ca. 

En 1979 se integraron al MAUS algunos importantes cuadros de 

la Unidad de Izquierda Comunista (UlC). Y a oa1~tir de 1979 

participb óf:? la alianza elec:.toral CcaliciOn de Izquierda, junto 

con el PCM y el PPH, en el proc:Etso electonil para la renovaciOn 

de la C~mara de Diputados. 

•=-. MAUS. Convocata,-ia a la Tercera Asamblea Nucional. 15 de 
~ebrero de 1977. p.~. mimeo. 

'
3 SAnchez CArdenas, Carlos. Ponencia del Movimiento de 

Accibn y Unidad Socialista. en Re~orma Polltic:a. Gaceta 
informativa de la ComisiOn Federal Electoral. NOm. 11, p.1-Z. 
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3.5. Breve historia del Movimiento de AcciOn Pooular. 

El Movimiento de Acción Popular era L.Vlª organización pequeña 

que nOcleaba a un conJunto de intelectuales y sindicalistas a los 

que se les consideraba herederos de la corriente sindical 

Tendencia DemocrAtica del Sindicato Unico de Trabajadores 

Electricistas de la. Repóblica Mexicana CSUTERM> que encabezo 

Ra~ael Galv~n. De entre los miembros destacados de esta 

organizaciOn se identi~icaba a intelectuales universitarios de 

reconocido prestigio académico: Arnaldo COrdova,. Rolando Cordera 

Campos, Carlos Pereyra, Ralll Tri:~jo Delarbre, Luis GonzAlez de 

Alba,. Carlos MonsivAis. José Woldemberg; pero también se 

integraba por un grupo de sindicalistas, entre lo que se contaban 

algunos dirigentes de sindicatos, como: Adolro S&nche: Rebolledo 

del Movimiento Sindical Revolucionario CMSF:>, El1e::?~t" Morales 

AragOn del Sindicato de Trabajadores de la UNAM <STUNAM), Arturo 

Walhey y Antonio Ger~erscn del Sindicato Unico de Trabajadores de 

la Industria Nuclear <SUTINl, Gustavo Gordillo asesor agrario .. 

La insurgencia obrera de la década de los setentas -ForjO una 

importante corriente polltico-sindical, que habiendo salido de 

las Tilas del sindicalismo oTicial luchO por la autonomla y 

democracia de las organizaciones sindicales, enTrentando al 

charrismo y al Estado .. Al respecto.. Arnaldo COrdova señala: "Lo 

notable en la e:~periencia de la Tendencia Democ:r~tica ha sido .... 

aparte el enorme esplt·itu de lucha que es todo un ejemplo para el 

proletariado~ la habi 1 i dad de sus d1r igentes o ara en-Frentar a 
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colosales -fuerzas enemigas conservando los recursos 

indispensables pgra vol ver a dar nuevos combates v manteniendo un 

movimiento sindical que~ aunque diezmado, sigue exiGtiendo a 

pesar de todo. "l 

La lOgica estratég l ca dQ la luchu de Ja Tendencia 

DemocrAtica. se sintetiza en: organizar la lucha, con acciones 

democrAt icas, como un movimiento coordinado desde el interior de 

la organizaciones sindicales existentes, con un programa de 

reivincficaciones comunes y con el objetivo de reorgani::ar a la 

clase obrera en grandes sindicatos nacionales de industria, lo 

que permitir·ia consul i dar independencia clase del 

proletariado y, por tanto,. estar condi i::: i enes de combatir por 

la liberac16n de México y por ~u tran=:FormaciOn en una sociedad 

mA!is democrAtica y mAs justa .. 2 De esta méinera, los electricistas 

propusieron la creación de organi=ación que tuviera como 

objetivo enarbola1· ésto como politice de los 

trabajadores y, ante representantes de distintas tendencian 

sindicales democrAt1cas decidieron impulsarlo Clas corrientes 

provenJan de las ramas siguientes: electricidad, electrónica y 

energla nueclear, Ferrocarriles, minero-metalOrigico, automotriz, 

de la alimentación y de petróleo>, creando asJ el Movimiento 

Sindical Revolucionario CMSR>.. el 12 de octubre de 1974. El 

proyecto <f'ue presentado por Ra-fael GalvAn. el 5 de abril de 1975 

•. COrdova, Arnaldo. La polftjca r1F- masas y el -futuro de la 
izquierda en México. p. 02-83 .. 

,_ C-fr. e.en COrdov.:1;, At·n.:r.ldo .. Op cit. pp. 84-BS .. 
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la ciudad de Guadalaja.ra. y se le c::onoce como la "Declaracibn 

de Guadalajara". 

En la "Declaracibn de Gaudalajara" se proponla "abrir cauce 

a la reestructuracibn democrAtica del movimiento obrero mexicano, 

para derr-otar al ne.fasto charrismo sindical~ para limpiar de 

estorbos el camino del progreso de Mé:aco. " 3 El programa constaba 

de 12 puntos que enarbolaban su5 principales demandas: 1) 

Democracia independencia sindical. 2) Reorganizacibn general 

del movimiento obrero, organizando sindicatos nacionales de 

industria. 3) SindicalizaciOn de todos los asalariados. 4) 

Aumento general de salarios, escala mbvil de salarios. 5) Lucha a 

-fondo contra la 61 Defensa, ampliación y 

perfeccionamiento del sistema de seguridad social, creacibn del 

seguro de desempleo. 7> Educac1bn popular y revolucionaria. 8) 

Vivienda obrera, congelaciOn de i-entas. MunicipalizaciOn del 

transporte colectivo, servicios municipales para todos. 9) 

Colectivización agraria: .fin del latifündismo, derogación del· 

derecho de amparo a terratenientes~ nacionalizacibn del crédito, 

del transporte de carga y de la maquinaria agrlcola. 

PlanificaciOn de la agricultura. supresión de intermediarios. 10) 

EKpropiaciOn do empresas imperialistas. Monopolio estatal del 

comercio exterior. Alianza orgAnica con todas las naciones 

productoras que de.fiendan las materias primas de las garras del 

imperialismo .. 111 IntervenciOn ob1·era la dei=ensa, 

• "DeclaraciOn de Guadalajara" en la Revista Solidaridad. 
N(J.m. 135. 30 de Abril de 1975. pp. 1B-2L 
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reorgan1:acion~ amp1 iac1ón. reor1er1t:.aCJ.on :.uc.a.a.•, t·égt=nur '"' ......... u, 

interna y desarrollo plani-ficado del sec:tor estatal de la 

economla. 1:::) TiscalizaciOn obrera. "Los electricistas 

democrAticos se comprometen a llevar adelante estas banderas con 

el apoyo de todos los mexicanos nacionalistas y revolucionar·ios" ... 

De esta experiencia surgiO el nócleo bAsico del Movimiento 

de Acc:ibn Popular. Como lo señalo COrdova: "El MAP tiene un 

programa de reorgani=aciOn de la clase trabajadora: el Movimiento 

Sindical !i'.evoluc1ona1·10 tMSRJ. oue contribuimos .forjar todos 

los que p.;:·1 .. ;.1c1pamos en la lides del <uovim1ento sindical 

independiente durante los años setenta y Que el movimiento de la 

Tendencia DemocrAtica de los electricistas consagrb en la 

Oeclaracibn de Guadalajara. Se trata de la primera y de .ia i'.tnica 

opcibn rE?volucionar1':.l. que la izquierda ha producido en las 

condiciones t-iistOr1cas de t'"lé>:ico. "~ 

Otro ce los grupos de donde proviene una base importante del 

MAP Tue el Consejo S1nd1cal, fuerza que act~o sindicalm~nte en el 

Ambito unive1·sitario. El Consejo Sindical surgiO como grupo 

alrededor de la Revista Punto Critico, qLte a su vez se habla 

conTormado con particio6.r.tes activos del movimiento estudiantil 

de 1968. El Cons~jo 31ndic.al f1.1e u1 .. : •. important:.e Tuer=a en la 

organi:aciOn dc:l SPAUNAM <5índicato del Personal Acad~mic:o de la 

UNAM>, 1~75. Para rines de 1976 la Revista Punto Critico 

... Ib::.d. 

Cbl"dova. Arnaldo. "El MAP y su ideario pclltico". 
OposiciOn. NUm. 401. :27 de septiembre de 1981. p. 5. Subrayado 
mio. 
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divide a raiz de que varios miE:<mbros deciden integrarse a puestos 

directivos de burocracia estatal. Se con-formaron. entonces, dos 

grupos: uno que hereda la revista el y el membt·ete, y. otro que 

aceptó la inteqrac16n de algunos de sus miembros al Est.:ido, 

organiz.Andose como ConseJo Sindical.. "El Consejo Sindical es una 

.fuerza que mantiene cuadros o con su inFluencia 

ideológica algunas direcciones de !es sindicatos 

universitarios, gracias alian~a con la Corriente RoJa 

CidentiTicada bAsicamente con el PCM> y, en grado mucho menor, a 

alianza con el Partido f;:evoluciona1·io de los Trabajadores~ 

desde 1978 hasta 1979. " 6 Esta corriente -fue identi-ficada, y no 

erron~amente. como el portavoz de la posiciones pollticas del 

Movimiento Sindical Revolucionat·io. Su inFluencia sindical estuvo 

dentro de los margenes del sindicalismo universitario <SUNTU). 

En diciembre de 1979 estas corrientes !::indicales tomat·on la 

decisión de organizar el MAP. Pero la Asamblea const1tut1va del 

Movimiento de AcciOn Popular se reüli;:6 m~s de un año .:!espU.es, 

lo!:. dlas .24 y 25 de enero de 1981. "El carActer de nuestro 

Movimiento, deFinido por la naturale:;:a de las di-Ferentes Fuerzas 

que lo -Fundaron, por su ideario politice~ nacionalista, 

democrAtico y socialista, y por su capacidad para di,.undirlo y 

darlo a conocer. hoy esta plenamente legitimado en el campo de la 

izquierda revolucionaria y reconociao ca.no una contr·ibuciOn a la 

.... Gutierre:;:, Esthela y Fernando Talavera.. "El sindicalismc 
universitario: izquierda v Estado". Cuadernos Pollticos NUm. 25. 
julio-septiembre de 1980 .. p .. 35 .. 
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causa ae la revoluc1on y del soc1a.l1smo ... ,. Uno de los acuerdos 

de dicha asamblea Tue realizar el Primer Congr·eso Nacional 

Ordinario. 

Dicho congreso se realizo en la ciudad de México, en el mes 

octubre de 1981. El objetivo inicial del congreso Tue analizar el 

desarrollo de la organizaciOn. pel'o ante la propuesta de unidad 

que lanzaron la CoaliciOn de Izquierda y el PMT. el MAP decide 

hacer una evaluacibn y pronunciarse torno esta tarea y 

contribuir con este esTuerzo. como segundo objetivo bAsico del 

evento. 

La izquierda mexicana etiqueto• al MAP como la corriente 

polltic:o-ideolOgica del "naciónalismo revoluciortario", porque 

siempre con:i deraron que el problema centr-al era la "cuestión 

nacional". "C ••• > la cuest10n nacional no sOlo quiere decir 

luchar por el pals, por lil nación, como patrimonio de todos los 

mexicanos. Ouiere decir también luchar por un nuevo pals ••• quiere 

decir que hacemos una critica sustancial al pais que hoy tenemos. 

En primer término. por el regimen pollt1co autoritario que lo 

gobierna: nosotros desempolvamos una _vieja demanda de la 

7. InTorme Polltico al Primer Conoreso Nacional Ordinario 
del MAP. Mexico, 17 de octubre de 1991. Firmado por Hugo Andrés 
Araujo, rolando Cordera Campos, Arnaldo COrdova, Antonio 
Gershenson, C.arlos Ju~rez, Eliezer Mora.les Ara.gen. Pablo Pascual 
Monea.yo, Adolfo SAnchez Rebolledo. Arturo Whaley. p. 1. 

•. El término etiqueta no se utili:a en Terma peyorativa. 
Conviene recordar que la izquierda meKícana tradicionalmente ha 
buscado la forma de di-Ferencíarse entre sl. Por ello, la 
utilízacíOn de sobrenombres~ apodos o etiquetas para ídentí-Ficar 
ra.pidamente~ con Ltn sOlo concepto una corriente polltica, es una 
prAct ica muy usual. 



191 

izquierda •.• que consiste que el camino deo Mé:dco haci<:>. el 

socialismo. como parte de la lucha por la nación • pasa por la 

lucha por la democr-acia, por las libertades pollticas para todos 

los ciudadanos, por la liberación y la independencia de las 

organizaciones de clase de las masas trabajadoras. por la lucha 

contra la represión y contra la corrupciOn ••• No hay mejor mejor 

modo de luchar contra el tmperi.alismo que luchar por la 

democracia."""' 

Pero les def1nla. bAsicamente como nacionalistas 

revolucionarios por su concepc::10n sobre el papel del Estado y su 

propuesta de revoluci6n. "En e~e punto interviene nuestra propia 

revisiOn de la concepciOn polltica de la izquierda. Concordamos 

en que el Estado mexicano es un Estado de clase por el régimen de 

propiedad que sustenta, por la pol!tica económica que sigue y por 

la doctrina de conciliaciOn de clase que mantiene." Sobre la 

Revolución Mexicana sostenlan que -fue una revolución burguesa. 

pero Tue a la vez la primet·a re,,:oluciOn de masas oue se diO en el 

mundo y, por lo mismo. desencaaenO procesos sociales novedosos. 

entre los que se encuentra la convers10n de la clase obrera ~n la 

principal Tuer::a revolucJ.onaria de la sociedad. "Todo lo que 

reivindicamos como nuestro de la RevoluciOn Mexicana tiene que 

ver con la accJ.On de las masas trabajadoras la historia 

nacional."ª°' Un aspecto mas, que es importante resaltar en esta 

concepción, es el que se re.f'iere al papel que juegan las re-formas 

<;!'• COrdova, Arnaldc. "El MAP y su ••• " Op cit. 

•
0

• lbid. 
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econOm1cas. c,,olit1cas v soc1a!es. ".!:ier ret-ormista en Europa u <:n 

los Estados Unidos equivale casi a no querer o a militar contra 

la revcluciOn. En México es otra cosa: aQul las re~ormas 

desembocan siempre en situaciones revolucionarias que las masas 

aprovechan para plantear transTonnac:iones radicales de la 

estructura econbmica.. social y pal 1tica del pal s ..... la re-forma 

polltica ••• hoy esta poniendo a la orden del dla la liberacidn de 

las organizaciones de masas de las clases trabajadoras y la 

desapariciOn del partido 0Tic1d:l c:omo partido corporativo,, de 

encuadramiento "forzoso de los trabajadi:Jres~ y la trans.formacibn 

democr~tica del 1·t?gi111en autoritario que padecemos desde hace 

mucho tiempo .. Para. nosotros esa es una reivindicaciOn 

revolucionario: o provoca el cambio paci~ico ••• o provoca la 

revoluctOn~ "1 i 

El Movimiento de AcciOn Popular cons1deraba que la unidad de 

la i:quierda. deberla de ser consecuencia. de la unidad e 

índependencia de la clase obrera. Por ella7 pesar de su 

juventud, decidió sumarse a un oroyec:to que $i9ni'ficab.a. su muerte 

or-gAnica. 

lbid. 
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3.6. Breve historia del Partido Mexicano de los T.-abajadores. 

El Partido Mexicano de los Trabajadores surgió a la vida 

como una al terna.ti va de ot·gani ::aciOn pol l tic a que pretendió 

aglutinar los sectores descontentos, y en buena medida 

derrotados del movimiento estudiantil de 1968, aprovechando la 

apertura democrAtica del régimen de Luis Echeverrla • 

El proceso de TormaciOn del PMT puede ser estudiado a través 

de varias etapas claramente delimitadas por su origen y 

naturaleza: la primera etapa, tiene como caracteri:tica b~sica el 

llamado pUblico a la organi=aciOn de un movimiento politice Cel 

21 de septiembre de 1971>, sin de-Finir su naturaleza, pero con el 

propOsito de que sumar ~uerzas dispersas dispuestas a luchar por 

la independenc1a econOmica, "la justicia social y la libertad 

politica en México". La seciunda etapa puede ser identi-Ficada por 

la ~ormaciOn del Comité Nacional de Auscultación y CoordinaciOn. 

La tm-cera tiene como caracteristica -Fundament.:tl el propOsito de 

-Formar un partido, para ello el CNAC es trans-Formado a CNAO, lo 

que le imprime peculiaridades la organizaciOn en 1972. La 

cuarta· etapa y lilt1ma es el nacimiento del partido, con nombre y 

apellidos, el Partido Me;:icano de los Trabajadores nace el 11 de 

mayo de 1974. 

Ubicado el ala izquierda de la geograTla polltica del 

pais, el PMT -Fue organizaciOn sui generis, en la que tenla 

cupo cualquier ciudadano me.-.icano, sin mayor requis1to que 

cumplir con sus documentos básicos. Su organizaciOn interna 
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siempre se caracter.i=O oor ser demasiado Flexible y con ciertos 

m~rgenes de libertad de actuaciOn, sobre todo en los comités de 

base. Pero la autot·idad moral y política del principal lider, 

Heberto Castillo, produjo una concentrac10n del poder. que 

reproducia el ~enOmeno del centralismo oue criticaba de las otras 

organizaciones de izquierda. El Comité Nacional decidia sobre el 

tipo de tareas y la pollt1ca que se deblan desarrollar, obligando 

al partido a encerrarse sobre si mismo y desarrollar una 

politica de al1anzas sectaria. 

No obstante el partido se mantuvo oor una red de a-filia.dos o 

simpatizantes. y se deFinia como un oartido de apoyo a las luchas 

populares, que no estaba casado con ninguna teoria ni tampoco con 

algll.n modelo revolucionario especJFico .. s Una dE> las 

contribuciones importantes del PMT .:i la vida politica nacional y, 

sobre todo a la lucha de los partidos de izquierda,. ~ue recoger 

la experiencia de lucha del pueblo me:dcano, para presentar una 

alternativa de cambio propia, no vinculada a ninguna "doctrina" o 

"teorla extranjerizante" .. 

A través de un llamado pOblico, en septiembre de 1971. un 

grupo heterogéneo de intelectuales y e}(presos politi.cos del 692 

s .. C-fr. esta idea en: Castillo, Heberto y Franci5co Paoli 
Belio. ¿Por qué un nuevo partido? iLos trabajadores al poder!. 

2 .. En~re los firmantes del llamado aparecen Heberto 
Castillo, Carlos Fuentes. Octav10 Paz:, Luis Villlero, Luis Tom~s 
Cervantes Cabeza de Vaca. José Pagés Rebollar, Demetrio Vallejo, 
José Luis Ceceña Cervantes. Rai=ael Fern~ndez, Salv.:1dor Ruiz 
Villegas~ Silvia MillAn. Romeo GonzAlez~ Roberto Castañeda. 
Manuel J. Santos, Jorge Abarca Corona. Pero Octavio Paz Y Carlos 
Fuentes no llegat·on a la conatituciOn del CNAC. 
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señalaron que en México existlan condicione~ y necesidad de un 

nuevo organismo politice. Bajo esta convicciCn decidiet·on -formar 

el Comité Nacional de Auscultacibn y CoordinaciOn (CNAC). Aunque 

no con la part1cipaciOn de los rirmantes originales, los dlas 13 

y 14 de noviembre del mismo año. aprobO ~armar esta 

organizac10n. Sus pr-opOsi to5 fueron encontrar " ..... las -formas 

adecuadas de trabaJo para llegar lograr una orga.nizaciOn de 

masas que haga respetar desde su nacimiento el derecho de los 

mexicanos a-filiados diversas organ1züciones gremiales 

culturales a participar individualmente con toda libertad en la 

organizaciOn pollt1ca que mAs convenga sus intereses; una 

organizaciOn polltica cuyo programa y plataforma colltica 

interpreten realmente los requerimientos de redencibn del pueblo 

trabajador, y no sean impuestos de arriba aba.jo y que la forma de 

organizaciOn rompa los esquemas oosoletos de ahora y esté 

adecuada a la época que V'ivimos. " 3 Un elemento Que permitiO la 

cohesibn de este grupo fue el de construir una organi::aciOn en la 

que la participacibn del pueblo, entendido éste como los obreros 

y los campes,¡ nos,. los estudiantes. las amas de casa, Tuera 

-fundamental. Lo$ nuevos 1-irmantes -fueron: Demetrio Vallejo del 

Movimiento Sindical Ferrocarrilero: Alfredo Domlnguez del Frente 

Auténtico del Trc."lbajo; Car los Sli.nchez CArdenas del Movimiento de 

Accibn y Unidad Socialista; y Heberto Castillo. 

Los objetivos de la nueva organi.zacibn fueron exouestos en 

Santiago, Javier. PMT. La dlf'icil historia. 1971 - 1986. 
p. 41-43. 
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lo que se conac10 como la exhortaciOn de 11exical1. en mayo de 

197~. En términos generales se plant:eaban como obvet1vos: " ••• esa 

organización pollt1ca sera revoluciona1-1a y con ella 

proponemos como objetivo -final sustituir la actual estructura 

econOmica. polltica v social de México por otra en que los medios 

e instrumentos de producciOn sean de propiedad social y no de 

unos cuantos, la que la democracia sea del pueblo y no de la 

burguesla, y la saciedad se estt-ucture sobre bases de igualdad y 

de justicia, sin discriminaciones ni privilegios. Para dar 

nacimiento a esa nueva sociedad la orqani:zaciOn luchara por la 

conquista del poder polltico. 4 
" De esta manera se señalaba como 

una necesidad la construcc:ión de un partido politice. La 

exhortac1ón de Mexicali -Fue firmada por Demetrio Vallejo, Heberto 

Castillo, Carlos sa.nc:nez Cc\rdenas. Luis To.nas Cervantes Cabeza de 

Vaca y Romeo Gonzalez Medrana. La idea de construir un partido 

politice habla provocado la primera divisiOn del CNAC,. Al-fredo 

Domlnguez y otros miembros del Frente Auténtico del del Trabajo 

decidieron no continua~ porque ellos prcponian la T-ormación de 

una organizaciOn amplia. Unos meses después se realiza la segunda 

fractura del CNAC, c:on la salida del grupo -formo el Movimiento de 

Acci6n para el Socialismo <MAUS>. 

La organización del CNAC continuó el sentido de formar 

comites promotores en todo el pals. El Comité Promotor de los 

comités de auscultación y c:oordinac:ión el Dist1·ito Federal 

publicb el prim~r nOmero de bolctln informativo~ "El 

Citado por Santiago, Javier: Op cit. p. 45 



197 

insurgente" en agosto de 1972, el embr10n d~ Insurgencia Popula1-

que mas tarde se convertirla en el Organo in.for'llativa del PMT. 

En noviembre de 1972 se decidib cambiar el nombre CNAC por 

el de Comité Nacional de Auscultación y Ol'"ganizaciOn. La decisibn 

del cambio de nombre, segUn señalan pemetistas, obedeció a la 

decisibn que se tomO en Mexicali, de rormar un partido politice. 

Se proponlan -formar una nueva organi=:aci6n, un partí do de masas 

de oposicibn al gobierno. Demetrio ValleJo lo definiO asl: 

" ••• necesitamos uni-ficarnos, necesitamos crear una organizacibn 

polltica que aglutine a todas las fuerzas mas representativas de 

nuestra poblacibn, para que plantee los problemas y exija 

soluciOn, pet·o no queremos partido mediocre, un partido que 

nada m~s sirva y aparezca en las elecciones, no queremos < ••• >un 

partido electorero, queJ·emos que partido de masas para 

para que de-fienda los derechos e intereses del pueblo de México.e 

El largo proceso de discusibn y organización que se habla dado en 

todo el pals, permitiO definir las lineas generales de la nueva 

organízacibn: de oposición al gobierno, no electorero, y de 

masas. 11 La conversibn de CNAC en CNAO se deb1b a que ya se habla 

decidido que el organ1s~o busc~do era defir.itivamente un partido 

politice nacional para • ( ••• l todos aquellos que viven de su 

Tuer=a de trabajo y no de la explotacibn de los demAs• y para 

• ( .... ) lucha1· por· una polltica auténticamente nacionalista, 

popular, revolucionaria (que lleve> To1· jar los destinos de 

º· Tomado de Santiago. Javier·. Op cit. p. 49 
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Méx1co nac1.:.. p.1.ena 1no~penoenc:1a econOm1ca. a Oet"enaer la 

soberania nac:1onal. la p.:.z y los derechos y las libertades 

democ:rat1cas de nuestro pueblo v crear una 01·ganizaci6n 

politica de masas .independiente, revoluciona.ria c¡ue sirva como 

instrumento adecuado para preservar las meJores tradiciones 

libertarias de Méi<1co y sus prOcet·es: Hidalgo, Morelos, JuArez y 

sus intérpretes m~~ ~ieles: Zapata. Flo1·es MagOn. C&1·denas.''• 

El CNAO aprobO los objetivo~ expuesto!': e11 la exortac:iOn de 

Mex1cali y ¿:yn:·gO un punto mas: la el1m1nac10n de los monopolios 

capitalistas. En esa mi:;ma reun1Cn -fue ac1·obadc el instructivo 

sobre las bases organic:a.s del ~uturo partido y se decidiO 

constituir una c:om1si6n organi:?adora de siete miembros (hasta ese 

momento la dire.::ci6n del CNAC. y del CNAO habla sido colegiada sin 

responsabi l id.:.des es¡:.eci !'" icas): 1-e~pon~abl? de la comisión, 

Heberto Castillo: 1·espon~able de organi=aciOn. Ra-facl Aguilar 

Talaman'tes; resµonsable de ~inanzas. Angelina del Valle; 

responsable de de relaciones obreras, Demetrio Vallejo: 

respcnsaole de relaciones campesinas. Cesar del Angel Fuentes; 

r·esponsaole de 1·clac:iones 1-emenile~, Silvia Millán; y, 

responsable de relaciones Juveniles, Graco Ramirez Abreu. 

El CNAO su-frió su pr1me1·a -fractura con Ja salida del grupo 

. de Aguilar TaJamantE·s en mar:?o de 1973, misma que ha sido 

detallada en otro apartado .. Pero lo importante es el tratamiento 

Citado por Villamil Rivas. Jorge A.: "Por- qué nace Y 
lucha el Partido Me:dcano de Jos TrabaJadores" en Jorge Alonso Y 
Sergio sanchez Ola:? <coord~): Democracia emergente y Partidos 
po11t::1co__§_. Tomo 2 p. 1.-2'). 
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que le diO el CNAO a es~e hecho. ya que permite entender la ioea 

del tipo de partido que queria construir. En el numero de ~ 

de Insurgencia Popular. marzo de 1973. señalaron que las criticas 

del grupo disidente no tuvieron -Fundamento. en el sentido de que 

la -falta de programa politice obedec:.10 al planteamiento que se 

habla hecho de construirlo desde las bases, incorpo1·ando todas 

las propu~stas que consideraron revaluc:ionar1as. "Buscamos 

sintetizar esas demandas 1ncorporarlas nuestro -futura 

programa. Par·a consegL11rlo es necesario el contacto directo con 

los ob1·eros. los campesinos v los intelectuales. El contacto con 

ellos nos permite el contacto con su 1·ealidad." MAs adelante 

señalaba: "Debe entenderse que el trabajo colectivo requiere no 

sOlo de nuestro es-fuerzo sino del de los demlts interesados. No 

caeremos en la tentacibn -por impaciencia- de -formar el partido 

de arriba hacia abajo. Nacerla asl otro grupOsculo mas. Queremos 

que el partido tenga hondas ralees en el pueblo. que s:.ir ja de 

abajo hacia arriba, pues sblo asl tendr-A la -fuerza necesaria para 

realizar el cambio que buscamos: el cambio revolucionario.'' 7 

El trabajo de or-ganizaciOn del CNAO rindiO -fr·utos. de julio 

a noviembre de 1973 hablan constituido comités en diez entidades 

del pals. Por lo que llevo a cabo el Primer Pleno Nacional 

Interno del CNAO. los di~s 24 y 25 de noviembre de ese mismo año, 

con representantes de 47 comites. Los acuerdos de esta reunión 

giraron en torno de constituir el partido para agosto del 74 y 

continuar la organi~aciOn y consolidaciOn de los comités en el 

7
• Citado por Santiago. Javier: cp cit. p. 62. 
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int:erior- c:h?l paif>. F'ar·a aaosto ae: i'"ll'+ ten1an organizados 105 

comites en 29 entidades v en el D.F. 

En agosto de 1974 lanzó la convocatoria para la ~orm~ciOn 

de un nuevo partido. La convocatoria consideraba que en el pais 

nunca habla existido un verdadero particio de masas, como 

instrumento de lucha del pueblo. "Sin embargo, el Partido Liberal 

Mexicano de Ricardo Flores Maqón, señala los rumbos al Tuturo de 

las mejores causas populares." "A 64 años de iniciada la 

revolución. nuestro pals presenta panorama desolador: la 

estructura econOmica encue:nt:ra domi naaa por el imperialismo 

norteamericano al ti-aves de las empresas t:rasnacionales y de 

vendepatrias que prestan sus nombres para simular- que son 

mexicanas las cuantiosas inversiones e:~tanjeras; el gobierno, por 

medio de empresas nacionalizadas~ con tari~as especiales subsidia 

a las compañias extranJeras qu€" saquean las 1·ecursos naturales 

del pals y e>:plotan a lo~ traba.Ja.dores mu:{1canos".ª 

'I en septiembre de ese año se reali.:6 el Cong1·eso Nacional 

Constituyente, el que se resolvib scbre los documentos 

basicos. el nombre del partido: Partido Mexicano de los 

Trabajadores. el lema: "Independencia EconOmica, Soberanla 

Nacional y Revolucibn" y el simbolo: jerogll-Fico azteca que 

simbolizaba. "un10n y mov1miento". El Comité Nacional quedb 

integrado poi· nueve miembros, con Heberto Castillo a la cabeza 

como presidente. La idea del tipo de partido que hablan buscado, 

SantiQgo Castillo, Javier. Op cit. 
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la resume Eduardo Val le de la siguente -forma: "El PMT surgiO 

partido antimperialista y radicañ en 1~74~ con dos propcs1ciones 

-Fundamentales:. crear un pa1·tido revolucionario de masas y tomar 

el poder con los medios que estén a su alcance. Nos desprendimos 

de una buena ves de la idea del partido como grupo de presiOn, 

secta de conocedores y vanguardia renacida del proletariado ••• 

en 1974 por primera ves~ el PRI y el gob1erno se en-frentaron a un 

reto polltico de-finitivo por el poder desde Tuera del sistema .. 

Pero el PHT naciO con Heberto Castillo y Demetrio Vallejo y con 

un Tuncionamiento interno muy sencillo, sustentado en dos 

principios: los dirigentes responden ante el partido mültiples 

instancias <de la mAs elemental: su comite de base, a la 

superior: la Asamblea Nacional> y para vencer en una discusión 

interna hay que dar argUmeñtos para convencer y no nada mAs 

votos en pro y en contra. La autoridad de la razón y no la razón 

exclusiva de la autoridad avalada, ademAs, por el voto de mayorla 

dentro de los organismos de direcc10n." 9 

En términos generales. los documentos bAsicos del nuevo 

partido segulan sosteniendo las ideas centrales del CNAO.. "El PMT 

aTirm6 que buscarla el progreso de la democracia polltica no como 

6ltima ~inalidad, sino como una condiciOn necesaria para que las 

masas se organicen y planteen la trans~ormaciOn radical de 

estructuras. Es decir, que acogiO el trabajo legal, pacl~ico y 

abierto para la agitaciOn, educaciOn y organi:::aciOn de las 

e;.. Valle, Eduardo. "No todo terminó; apenas empieza". 
Publicado en Proceso. NUm. 261, 2 de diciembre de 1981. pp. 11-
13. 
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masas."1.º .. La declaraciOn ce principios señalaba como prem1sa 

b~sica la lucha por la supresiOn de la propiedad privada para que 

los servicios de interés nacional sean propiedad del pueblo .. 

El programa pol ltic.o ponla eni=Asis en la lucha por re-Formar 

la Constituc10n de la República y la Ley Electoral. Las 

propuestas de re.formas electorales eran: 

"a) Establecer el voto proporcional y abolir los diputados 

de partido. 

''b) Garant1:ar y hacer respetar el voto popula1·. 

"c> SimpliTicar los requisitos para el registro de nuevos 

partidos pollticos. 

"d) Gue los obreros y campesinos tengan plena libertad de 

a-filiacibn individual al partido que mAs les simpatice, y abolir 

la prActica de que son los sindicatos o los comisaria.dos ejidales 

los que participan como tales en los partidos pollticos .. 

''e) Luchar porque el Distrito Federal se convierta en un 

estado .federativo y las actuales delegaciones pollticas en 

municipios, exceptuando una que se mantendrla como Distrito 

Federal. 

"T> Luchar poroue se legisle que el amparo en materia 

electoral sea directamente presentado ante el Pleno de la Suprema 

Corte y porque las sentencias sean resueltas en un pla~o no mayor 

de treinta dlas" 1. 1. 

1.0. Rodrigue:;: Arauja. Octavio: Op cit. p. 183. 

• Partido Mex1cano de los Tra.bajadon~s. OeclaraciOn de 
Principios. Programa. Estatutos. Publicado en Insurgencia popular 
Organo o-Ficial del P~T. NUm. 1. Noviembre de 1974. pp.19-26. 
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La pol ltica electoral del PMT -fue muy variada. Aunque se 

proponla el t•egistro electoral del partido casi siempre se nego a 

real izar alianzas electorales. "El FHT planteo desde su 

nacimiento obtener el registro electoral para participar en las 

elecciones. ( ••• > Estas, a pesa,- de lo viciadas que astan, son un 

nivel en la acciOn polltica. No el Onico ni el principal, pero 

son un espac:10 en el que es necesario ac-:uar y luchar porque se 

respete la voluntad del pueblo a elegir a sus representantes.""&ª 

.Bajo esta !Ogica., el partida busc:O el registro electoral, a 

trav~s de dos acciones: la primera -fue suscrita Junto con el PCM 

y el NOS, el ~l de abril 1975, para solicitar audiencia 

presidencial pat"a olantaer la neces1dad de la re-forma electoral; 

la segunda. el 1:; ae enero de 1976, en la que ~l Comité Nacional 

dirigió una carta al Secretar10 de Gobernaci~n ~&ra solicitar la 

modi~icac::i6n de los requi51tos de reg1s~ro electoral de los 

partidos poli·i.:.1cos. Ambas peticiones no tuvieron respuesta y, por 

tanto, no obtuvo el registro del purtido. Sin embargo, no 

obstante la situación pollt1ca do los pat"tidos de izquierda CPCM .. 

NOS. MAUS. c>tc.), éstos decidier·on particioar con o sin registro 

en el proceso electoral. C:l PMT se abstuvo de ello, en su Primera 

Asamblea Nacional Extraordinaria, argumentando que el gobierno 

utili:!:arla la oarticipaci6n del PCM y SLI candidato, Valentln 

Campa "para hacer g.o.la de una democracia inexistente". La 

asmblea termino resolviendo: ''1. No part1c::1par en las prOximas 

elec::c:c1ones. 2. Realizar una c.:ampaña pc:.ra llenar los reQUisitos 

12 • Car.tiayo • .:;.:h;ier. Op cit. p. 75-76. 
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que .la Ley Feder'ai C:lec"t.orai s~ñola. 3. lmpulse\t· y consoll.llc.u í:'.i. 

Partido Mexicano de los Trabajadores.""-:s 

El PMT continub por el camino ~e consolidar orgAnicamente su 

organizaciOn para llenar los requisitos del registro y segui6 

luchando por que la ley electoral se modif=icara. De esta forma 

decide participar en las audiencias p~blicas de la re~orma 

electoral de 1977. La postura del partido sigue sobre la misma 

lOgica: la reforma polltica debe posibilitar la participacibn de 

la mayor1a de la pob!aciOn en las decisiones gubernamentales. 

Presentb las propuestas de modi.f1caci6n Que enarbolaba en su 

Programa Polltico y agrego la necesidad de integrar una una 

comisión integrada por todos los partidos existentes, autbnoma 

del gobierno. que organice, supervice y cal1~ique las elecciones. 

Los resultados de la consulta no ~ueron aceptados por el PMT. La 

nueva ley electoral -Fue cali-Ficada como peor qL1e su predecesora, 

" ••• mAs anticonstitucional y mAs antipopuldr "• Por tal raz6n 

propuso al PCM y al PAN " ••• declaracibn conjunta en la que 

se rechazara la nueva ley y se anunciara participar en las 

elecciones hasta que se hicieran reT-ormas sustanciales, pues tal 

declaracibn serta un medio de presiOn para acaba1p con el 

propOsito del gobierno de utilizar a nuevos partidos pollticos en 

su juego electorero y demagbgico. Sin la participacibn de nuevos 

partidos pol1ticos. especialmente de los de la i;;?quierda, la 

~arsa gubernamental quedarla totalmente descubierta ante el 

lbic!. p. 90. 
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pueblo mexicano y ante el extranjero. 1114 

Al PMT no le otorgo el registro por no cumplir con la 

antiguedad estipulada en la ley. Al momento del registro contaba 

con tres años y medio de constituido y no acepto, seg~n el mismo 

PMT, el Tavor del Secretario de GobernaciOn de acreditar la 

actividad del CNAC-CNAO como pemetista. Durante el nuevo periodo 

de registro de partidos pollticos 1980-81, el partido volviO a 

intentarlo, pero nuevamente -fue rechazada su solicitud, por 

diversas razones. El PHT señalO que se trataba de una venganza 

polltica por las criticas que hablan emprendido contra la 

polltica petrolera del 1·eglmen de LOpez Portillo. 

.... "Acerca de la Ley Feden:sl de Organi:.aciones Pollticas y 
Procesos Electc1·a1es" Editorial en Insurgencia popular. Oroanc 
Of"icial ;:le prensa del PMT. NUm. 36. Feorero de 1978. 2-3. 
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IV. EL PROCESO DE FUSIOti. 

4.1. Primera fase de la fusiOn. 

4.1.1. Iniciativa de la Unidad. La noticia. 

El 15 de agosto de 1981, en una inesperada con~erencia de 

prensa, los dirigentes de los partidos qu~ participaban en la 

CoaliciOn de Izquierda y el PMT, anunciaron la fusiOn de sus 

organizaciones en un solo partido de izq:..i.ierda, causando una gran 

expectaciOn, no sOlo entre la ciudadania sino sobre todo entre 

los militantes de base de sus partidos. Señalaron que 

sol1c1~ar!an anl:.e la CFE el cambio de nombn~ del PCM por el del 

nuevo organismo. 

La nueva ~rganizac16n de izquierda, anunciaron, pretendla 

"pugnar para que la mayoria de organizaciones ue izquierda se 

incorporen a este procese unitario"• La decisiOn -Fue presentada 

como producto c!e la grave "s1tuacibn oor la QUe atraviesa México 

t la dlTic1l covuntura internacicnal''. Heberto Castillo dijo que 

en la base de las organi;;:aciones pollticas y sociales "aumenta la 

aspiraciOn de la unidad. La izqu1e1·da revolucionaria avan=.a en 

inTluencia y prestigio politice". "El partido revo!ucic.in:lr.:.o por 

e:. qu~ :-.os ::;~·.:.e~":amos ( ••• ; gu1arA su acciOn por la teoria del 

socialismo cien~iTico. serA instrumento de lucha de la clase 

obrera y del pueblo trabajador. Sera un partido de masas y sus 

"Se rusionan 5 partidos de Izquierda; meta, socialismo". 
Excelsior. 16 de agosto de 1981. pp. 1-A y 10-A. 
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dirigentes seran elegidos democrl.t.ticamente". "El objetivo del 

partido sera tomar el poder politice para transTormar esta 

sociedad capitalista en otra donde los medios e instrumentos 

-fundamentales de prooucciOn sean de propiedad colectiva •.• " 2 

Bajo el amparo de la legislac:iOn electo1·al vigente no habla 

ningó.n impedimento legal para que el nuevo partido tuviera 

registro electoral. El articulo 35 de la LFOPPE señalaba que de 

una ~usibn puede surgir nuevo partido y solicitar ante la CFE 

el registro respectivo. o bien~ uno de los partidos -fusionantes, 

segó.n el convenio de -fusitm. conservar su personalidad jurldica y 

la valide:: de su registro. acordandose la disoluciOn del otro u 

otros partidos que participen en la -fusiOn .. 3 Por el lo. el aspecto 

legal estaba cubierto. No obstante, hubo declaraciones en sentido 

contrario. 

Una multitud de opiniones empezaron a circular en todos los 

diarios nacionales. Todos tenlan algo que decire Para el 

representante de la CAmara de Diputados ante la CFE, el prilsta 

Antonio Rocha Cordero, los integrantes da la Coalic10n de 

Izquierda y el PMT podlan ur.i-Ficarse en un nuevo organismo, pero 

''de acuerdo con la LOPPE, pueden cambiar de nombre pe1·0 no de 

estatutos ni de declaraciones de principios para participar en 

las prOximas elecciones, porque tendrlan que recurrir a solicitar· 

un nuevo registro ante la CFE o de lo contrario basarse en los 

3e Antonio Garcla Orozco: Op cite Pe ~99. 
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estatutos y la dec.laraci6n ae p1·inc1pios o.:l t-'L.r¡ ••• "., uµ.1.nione'i:o 

de este tipo hacian imaginar, en ese momento. Que los obstAculos 

politices que iba tener que:i librar el proceso de uni-ficaciOn de 

la izquierda se encontrarian en la misma LOPPE pero, sobre todo, 

en les encargados de interpretar-la. la Comisión Federal 

Electoral. 

Como he señalado con anterioridad, l.;1 ·fusil!in de algunos 

partidos de izquierda -formaba p.:r·te de una vieja discusiDn dentr·o 

del PCl'1 y alrededor de esta giraron las opinlones que el resto de 

la izquierda emitió. Como lo señdl0 Lnr1qwc Semo. "Estamos ( .... ) 

ante una idea y una pr~c.tica que lar-dó cinco años en germinar. La 

conciencia unitaria se abr-J.0 pa.:;o con di-ficultades venciendo 

viejos prejuicios y ~vanidades de part.ido"."<4 Las coaliciones 

electorales -fueron hasta hace algunos años los mejores intentos 

por tratar de trabaJar conJuntame11te. Aunauo. cabe señalar. que 

la unidad electoral siempre e~tuvo cuidadosamente delimitaca por 

acuerdos cupulares de cada una oe las organi::aciones 

participantes. 

En esta ocasi6n la decisiOn de la -fusión de esta parte de la 

izquierda en una sOla organizaciOn no dejaoa oe ser una decisiOn 

cupular, pel'O trataba de rebasar los limites electorales a los 

que se habla ctt·cunscrito hasta ahora. Las intenciones. por 

tanto, eran tratc..tr de constituir una amplia 0t·gani::aci6n de masas 

cuyo objetivo "tomar el poder politico para 

..... Semo En1·ique: Entre crisis te veas. p. 167. 
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trans-fonnar esta sociedad capitalista"'=". Pero de ninguna manera 

=~ ::r.;1:::2=>a de renunciar la par~ic1oaciOn electoral: ''La 

proximidad de las elecciones generale::;. de julio de 1982 plantea a 

la i::quierda independiente nuevas r·esponsabi 1 i dades ••• para que a 

traves de la lucha electoral de la i::quierda pueda hacer tambien 

un aporte a la conquista de nuevos espacios y dere:chas .•• "h<. 

El mismo 15 de agosto dt:! ese año el PMT real izaoa su Segunda 

Asamblea Nacional Extraor-dinar·ia. en la que por un1namidad los 

459 delegados aprobaron la propuesta del Comite Nacional para 

Fusionarse con la Coa! iciOn de Izquier-da. "Al igual que anteayer 

(cuando se anunció el acue1·do ent1-e los dirigentes de crear un 

solo organismo>, el jóbilo estallO entre los militantes del 

Partido Mexicano de los TrabaJadores" 7 Fara del F'MT la unidad de 

la izquierda signif"icb la respuesta la nueva negativa 

gubernamental de otorgarle registr-o. 

La noticia de la unidad de la izquierda causo diversas 

reacciones entre las representantes de los mAs diversos sectores 

sociales y ocupb por varios dlas algunas columnas de los diarios. 

Por ejemplo, algunos sectores empresariales como las dirigencias 

de COPARMEX y CONCANACO consideraron cue la Tusibn resultaba un 

avance mAs del clima de democracia que vivla el pals y en su 

ª· "Hacia un ideal social 1sta camón" Mar.1+1esto suscrito por 
PCM, MAUS, PPM. PMT y PSR. el dla 15 de agosto de 1981 .. 

•. Ibi d. 

7. "Rati-f1cO el PMT su al1an;:a .:\l nuavo partido de 
izQuierda" .. El Ola, 17 dE agosto de 1981. p. 3. 
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Peliuro para el desarrollo 

El entonces senador Horacio LabaEtida Huñoz. como miembro 

del CEN del F'Rl, señalo que el PCM no -formo parte de l.:c ortodoxia 

tradicional del los PC clAs1cos. Por tanto. la decisiOn de la 

-fusión de la izquierda "corresponde al p1·opOs1to de la re-forma 

polltica, que tiene como meta la aper·tura del sistema para las 

corrientes politicas que tengan sign:i-ficaciOn y -fuerza.". Por lo 

demAs, cons1der6 que el nuevo pat·tido no representaba peligro 

alguno para el PRI.q 

El pr-iista Ignacio Cast.1110 Hena. como n:?presentante de la 

CAmara de Senadores ante el CFE declaro que "no se trata de un 

nuevo partido. se trata en todo caso de una coaliciOn, en virtud 

de que se suman los m1embros del PMT y los demas organismos ••• " 

Agrego que la uni-ficaciOn de la i::quieraa -fortalece la democracia 

mexicana, pues esta en posibilidades de incrementar su fuerza en 

el Congreso de la UniOn10. 

t::l entonces gobernador del estado de HichoacAn, Cuauhtémoc: 

CArdenas, señalb que la -fusiOn Ce los partidos de izquierda "es 

necesaria para el ejercicio de los derechos de los partidos 

independientemente del partido donde uno se encuentre ••• todo 

es.fuerzo de unidad de organi=aciones politicas es sano pat·a el 

•. Uno mas Uno, 19 de agosto de 1981. p. 4. 

Uno mAs Uno, 19 de agosta de 1981. p. 4. 

'-º· Uno mAs Uno ~ 19 de agosto de 1981. 
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pals y abre posibilidades para el avance de la democracia. " 11 

Fidel Velazquez, como pt"esidente del Congreso del Trabajo y 

llder de la CTM. señale en particular estilo de -Frases 

célebres: que " ••• lo que hace la i;:qLuerda no parece nada serio, 

porque los diFerentes grupos contradicciones sobre los 

'fines que persiguen; uno5 quieren un solo partido c ••• ), otros 

cent inuar como est.!ln. Se trata de una -finta cara tratar de 

asustar al PRl. que est3 cur·.:..:.:.-:i .:J•.: \.::~:Jdnt..::i. " 1 2 

La~ op:.ni.:ines que- e::tei·ne del reste de la i=quierda, la que 

no participO en ld iniciativa inicial f"ui=rc.n variadas. Por 

ejemplo, el Partido Revolucion.o:,r10 de Jos Trabajadores (rRT> 

sei;alO que "a pesar CJe haber sido e):clu1dos de estas discusiones, 

aunque siempre hemos insb::'.:ido en nue~tra postura u,itaria; a 

pesar de que :iudiéramos compartir el !:lro1·ecto de un nuevo partido 

ónice de la i:zqu1erdu mantenemo:. nuestra invitación a actuar 

unitariamen~e en todos los f'rentes de la lucha de los 

trabajadores en donde nos encontramos. y part1cularmentea buscar 

la unidad de las organizac1ones de los trabaJadores en las 

próximas elecciones f'ederales."' 3 

El F'artido Populat· Socialista~ en vo:: ce Cruickshank Garcla, 

declaró, en un estilo propio de secretilrio gubernamental, que en 

el acuerdo de- lcJ.s cini:o ot·gani;:aciones "o::::.e habla de estructurar 

un programa. lo cual quiere decir que ya no serAn los mismos 

!Jnc mtls Unq. ! 9 de agosotc de 1981. p. 5. 

Ibib. p. 5. 

i..Jno mAs Uno. 1'? de agosto de 1981. p. 4. 



212 

Comisión FeL!e•-al ElC?c.t.or.;i.l 1-.:,yu1er~ par.a que partido sea 

registrado, por- lo que ya no será el m;;.smo Partido Comunista 

Mexicano que se registró. por lo cual per:dera. su registro y 

debera sol ic1tar uno nueva." 1..q 

Una con·1ente m.:ts que si S.clludO con entusiasmo la -fustbn -Fue 

el Movimiento de Acción Pooular <MAP>. que en vo= de su encargado 

de relaciones poli't.icas. Elie:.er Morales.. declaro "que la 

decisión de crear un nuevo pc..i-t1do gran pasa par.:i el 

movimiento de 1.iasas en Mé::i;::c. y destacó aue se ti·ata de un cambio 

cualitativo .fundamental la trayectoria de la izquierda 

mexicana. y espera que el cambio tenga el suFiciente 

impacta. "us Mas tarde el MAP s0 integrarla el proceso unitario. 

Para la Cot·r1ent:.e Socia.lista el nuevo partido existla una 

tendencia hac1a El pretiom1n10 de las oosiciones d8mocrAticas 

pequeño-burguesas, sobre todo si integ1·..:tba el MAP, lo que 

dejarla en minoria a 1.:is posiciones comuni::.tas consecuentes. No 

obstante considero. a tr.:lves de Camilo Valen:z:uela, "desde el 

pur.:.o de vista de la lucha ¡::c.r- la d~mocracia revolucionaria. la 

i=usiOn es un gran avance para el movim1 ente. pues se unen -fue1~zas 

que luchan contra la but"guesla" 1..t. 

En opiniOn del rar~1do Obn?ro Socialista la posibilidad de 

Excelsior. 16 dé agosto de 1981. 1-H Y 9-A. 

Uno m3!3 Ur.o, 1¿ de agc$to de ..:•i'81. p. 6. 

••. ''Habla la izquierda no ~u~ionada'', 
octubre de 1981. pp. 20-23. 

rü_, NUm. 51, 15 de 
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participar en el proceso de uniFicaci:!ln no se descartaba y esta 

podla se1· dos direcciones. con el PRT con Qol nuevo 

organismo, adama=> la .fus10n tenla ser planteadil. como posibil1d.:io 

a largo pla=o. ''El nuevo partido esta excento de 

contradicciones en su nacimiento, poi· el distinto origen y 

trayectoria de cada -fuer=a que lo compondrA. El PCM es muy 

parecido a los partidos comunistas de otr·as pü.rtes del mundo y el 

PMT es nacionalista pequeño~ut·gués. Claro que la actual 

derinicibn por el socialismo un paso adf:!lante." Sin embargo, 

consideraban que existlan en los planteamientos de los pa1·tidos 

-Fusionantes cuestiones de ot·incipios bAsicos que no podlan 

aceptar. Uno de ellos planteaba la lucha sola contra la 

burguesia monopolista y no contra esa c:las2 er. su cor1JL': ·:~. r:c: 

esta mane-t·a se d=Ja abierta la puer':.a a la posibilidad de aliarse 

con sec:tot·es .:iun;iueses y ccmpar~ it· un mismo gobierno." "De no 

por este importante aspecto de principios, muy probablemente nos 

propondrlamos la posibilidad de ir.tegraciOn a un pla;:.o menor."' 7 

El Pa1·tido Socialista de los Trabajadores, en boca de Grac:o 

Ramlre= Abreu~ conside1·0 q1.1c en la i.zquieroa mexicana sOlo habla 

dos tendenc1as: "la. Je-Faturada por el PCM y la que representa el 

PST~" Por lo que cons1der·O que el p1·oblema de la izquierda no es 

el de la -fusiOn sino de la "vinculac:iOn con el movimiento de 

masas". Pot· esta ra=On el PST no estaba interesado en la unidad 

orgAnica, ni tampoco en reali:ar alia11~as electorales. Con su 

.juventud habla logrado captar un nU.me1·0 importantes de votos (300 

Ibid. 
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000 en 1979) y su t·egistro. mientras que el PCM "con bl años y en 

coalic:iOn de izquierda, obtuvo 70(1 mil. La proporc:iOn de años 

entre -Fuerzas y la pr·oporción de votos tiene QUe ver con que el 

PST sl esta jugando papelen el mov1miento revolucionario y 

tiene una justi-Ficac:iOn hi~tCwica." 1 ª 

El impacto pollt.ico QL>.e t.uvo la noticia podrla cent1·arse en 

varios aspectos: 

1> Se tracaba de una deci5iQn que obligaba al oartido mas 

antiguo del pals cambiar una t1-adiciOn. un emblema y una 

t".istoria por· muchos años mar;;ir.a.:la de la lucha elect.oral r·eal. 

::> A cambiar i"" idG>a .Jel oart:do de c:ua.:Jros. en el sentido 

!eninista. a la con:tr·ucc10n de un oartica de masas. mAs en la 

tradicibn sociald~moc:rata. 

:-:> E::.sto obl 1g..;.ba. a la!': c:wgan1zac1ones fusio•~~ntes a buscar 

simbios:.s ca.-. l ¿, soc:1odad y. por- t:.antc., a proponer no sClo a 

largo plazo una mlL1ca sociedad iqual1ta1·1a. sino a elaborar-

pr-opuestas y programas de gob1cwn~ corto plazo. 

4) En e5te sentido~ 1a Tusit.n sign1Ticaba tratar de reunir 

fü~r=as de izquiet"da, r,.::,sta ese momer.tn. atomizadas por causas 

histbricas de ~ec:t.arisrno y de decisione$ en las vlas de lucha. 

Ejemplo de ésto .fue lc:i gran p1·oli-feraciOn de grupos que se diO en 

los año~ setenta. 

5) Se trataba da una decis10n que pretend10 uní-Ficar 

prAc:ticas y est1 le.os diTerenciados de concebir el movimiento 

revolucionc:.ria. 
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Razbn tenia ~nr1que Semo al señalar que la -Fusibn ha.bia c¡ue 

verla ''Como estac10n obl:gada en la t1·ayector1a de un movimiento 

socialista que se caracteriza por una dispersiOn paralizante. Un 

imperativo par·a Lina .fuerza social c¡ue sOlo pu::.ide a-firmarse =n 1a 

negación dialectic:a de grupüsculos. segmentos y 

-fracc1ones. "1q 

La expectaciOn politica también se diO al interior de las 

organi:aciones Tus1onar.tes, sobre todo el seno del PCM, que. como 

ya señale en el apartado correz;pondiente, libraba una v~rdadera 

lucha de corrientes y posi=ione~. 

La decisiOn de la TusiOn, y scbre todo la decisiOn del 

Partido Comunista Mexicano de dejar de existir como tal. -Fue 

histOr ica. toda la e:-1p1·esión de la palabra. Hasta ese momento 

no e>:istia ninguna e:<per1encia histórica mode1·na en el mundo en 

ese scnt ido. ::;?o 

4. 1. 2. Las bases del acuerdo de -fusión. 

La idea de la unid=id sal10 del PMT, o mejor dic:ho de la 

c:abe=a de Heberto Castillo. Esta, ~ue producto de la bUsqueda de 

alternativos para los comicios electorales de 1982, después de 

1 9 Semo, Enr1que.~p. 164. 

Como lo se:ñala Guillermo Almeyra " ••• es el primer- caso 
desde la segunda posguerra mundial en que un Partido Comunista 
abandona su nombre. =:us pr1nc1pios , su tradiciOn, su historia, 
su organizaci.!Jn ~ar:i. di:::;:::;lvers= ·,· ·=~·;;:..:.1r w.,., r.:.:evo part1¿0 con una 
tenaencia pooul ista. La -fm·ma e:i que esta -fusiOn se real iza tiene 
también importc.nc1a pol l tic a ifft.ernac.ional." Almeyra, Gui l ler17!0. 
"FusiOn comunista .. Un orecedente internacional" en Ur.o m~s uno. 
19 de agosto de 1981. o. 13. 
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que la CFE le negó el recüstro electoral. Las razones el propio 

Heberto Castillo las resume asi: "El oob1erno. obviamente tuvo 

miedo a la posibilidad que of'.recia oLJetivamente el PMT de ser un 

-Factor de unidad de las -Fuerzas de izquierda en las elecciones 

que avecinan .. •121 
Esta büsoueda lo llev6 a evaluar las 

probabilidades de una al1an::a electoral con los partidos de 

izquierda que habJ.:i.n obtenido el 1·eg1stro electoral. De esta 

mar.era, descartó las posibilidades de alianza, y sobre todo de 

unidad, con el PRT porque "..... es una ot·ganizac:i6n con-f-lic:tiva 

para la alianza de las or.;ra:uzac:ior.es revolucionarias de México .. 

El trotskismo nunca se ha c:aracteri::ado por su a-FAn unitario. MAs 

bien su signo h.:1. sido la discrepancia, stJ. opoc:isiCn a los 

partidos comunistas .. ":00
2 La otra estaba con el PSD. pero contaba 

con coca presenCia a nivel nacional ·'I tenla un origen sospechoso .. 

Por ello, la. ünica posibilidad estaba con la Coalic10n de 

Izquierda.. "Con los compañeros de la Coa! ici6n tenemos muchas mJts 

coincidencias Que con los otros dos pa1-tidcs .. son coincidencias 

de años ( ..... ) Muchas batallas concretas hemos dado juntos. Seria 

una al i.:.n;::a natural. " 23 

Hsl el partido m~s reacio cualcuier tipo de alianza, 

p1atic0 con cada uno de los dirigentes mA:-<inios de la CoaliciOn 

para proponer no s6lo una alianza electoral, sino la -Formación de 

2 1. .. Castillo, Heberto: "La uniOn de la izquierda, respuesta 
al divisionismo o-ficial". ~J;' tJUm. 250. 17 de agosto de 
1981 .. pp .. 6 - 13. 

:z:z Ibid. 

2:3" !bid .. 
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un nuevo organismo politice: "oor qué en vez de discutir las 

~armas de participación electoral en la campaña de 1982, 

plantea la posibilidad de unir todas las organ1zac1ones en un 

solo partido"::z"" 

De estA manera. los dirigentes de la Coalición entraron a la 

lógica de la -fusión que Heberto Castillo proponia. Mo era una 

idea nueva. Habla antecedentes de iniciativas y discusiones 

este sentido entre los integrantes de la CoaliciOn, pero no 

logro ir mas allA de la alianza electot·al .. El XVIII congreso del 

PCM <1977i encargo como tarea del CC dar los pasos para la +"us16n 

orgAnica con otros partidos <PPM, PSR>, pero no pudo concretarse, 

aunque se realizaron plenos conjuntos de los partidos. 

Arnoldo Martine~ Verdugo comunicó al VI Pleno del CC, el 2 

de agosto de 1981~ la iniciativa del Ing. Castillo. Esta Tue bien 

recibida .. Se aceptó unanimemente por el pleno y Tacult6 a la 

ComisiOn Polltica para iniciar las plAticas con el PMT y los 

partidos de la Coalición. La ünica condiciOn para que el acuerdo 

Tunsionara fue mantener en secreto las platicas "para no estorbar 

las conversaciones" 2~. 

Las conversaciones iniciales se aceptaron, segün Heberto 

Castillo, bajo las siguientes bases: "El Comité Nacic:mal del PMT 

proponla la fu:;.iOn, formar un nuevo partido revoluc1onaYio, 

definir la revolución que propugnábamos, convenir en que el 

Ibid. 

::zes VII Pleno del Comité Central. Material de discusiOn para 
el XX Congreso del PCM. " oposiciOn Nóm. 399, 1::. de septiembra de 
1981. p. 10. 
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partido serla de masas. sólo de cuaoros d1r1gentes~ que 

rigiera su vida democ1-.~.ticümente. rEspeta11do el der~cho de todos 

los miembros del partido, sin discr·iminaciones, sin pr1v1legios. 

Ninciün concept:.o revoluc1onario se:·la ve':ado por nosoti·os. SOlo 

planteAbamos la necesidad de un lenQuaje 1 lana. Buscal"iamos que 

se de'fendieran conc~ptos~ palabra5. 11 2"'-

El mani'f1esto "Hacia un ideal soc:ial1=.ta comün", publicado 

el mismo 15 de agosto. señalo los pr1me:-1·os nuntos de acL1et·do de 

las organ1zac1ones 'fusionantes. Primero, el anal is1s de la 

coyL1ntura in-:.ernac1or;al naC!.ona.i perm1tl.3. di?i-i-..·ar que la 

aspir.aciOn la u111dü.d de la i;:qu1erda era t..na necesidad ¡:n-opia 

de la 10g1ca oel oes.:u·rol lo de la$ bases de la; organ1 zoc1ones 

sociales y pollt1cas. para ooder en~rentar a 1? r~acc16n. Pero, 

ademas, la iz~u1e1-da "revolucion3r1<:.. indecE>nd1~~n':e dc-1 gobierno. 

avanza ir1>=lw~nc1~l. y pres~tgio pc.;.l .... 1\.'...J, hc1c:encto po:ibJe 

incrementar tc:.mbili?n i=-1 nivel de ::;u orQan1;:,__::,.ciOn y su c:aoacidad 

para encauzar·. dirigir el descontt:!nto popuAar y~ en un mc::;mento 

supe1-ior. tLrr.ar el poder. "="
7 Segundo, las bases de acuerdo de la 

unidad estaban en las co1nc1denc1as d~ principios y oe objetivos: 

a> considE;rar la nece~tdad de la e}:is..:.c:mcia de un partido 

pollt1co cor.io 1.ir.a organización si:item~tica y coherente que 

mantenga una m1 l i :t.ancia permaner.-::.e. son elementos nece=a1· ios para 

logra1· la emancipac10n socJ.al nucic;al; b) la teorla del 

2 ..... Ca~t:.llo, Hecerto: "La unión de la ••• " Op c::.t. 

27 • Mani.ficsto Uel r·cM. PSR. PMT. HAUS y PPM ''Hacia un ideal 
socialista comün". l.mo mas Une. 15 de agosto de 1981. 
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socialismo cientif'ico guiar~ la acción del partido 

revolucionario; e) la vida interna del partiao sera 1-egida por la 

democracia mas amelía, respetando el derecho de las minarlas de 

expresar sus puntos de vista; d) el oart1do sera de masas y los 

dirigente:> electos democrAticamente: e) el objetivo d.:?l partido 

serA la toma del poder politice para la transformaciOn de la 

sociedad; -F> el ideal socialista pcr el qua lucharla el nuevo 

partido se definib como propiedad colectiva sobre los medios e 

instrumentos de producciOn junt.::> con un ejercicio social del 

poder politice; gl la trasTci-maciOn revolucionaria de l.5. sociedad 

mexicana necesita como condic10n la implantaciOn del ooder obrero 

democrAtico, decir la democracia revolucionaria de los 

trabajadores; h) través de la lucha electoral puede 

conquistarse nuevos espacios y derechos politices, por ella ~e 

convinO en la necesidad de busca¡· amplias d.lian;:as con uc.:-as 

fuerzas democrAticas y de la i=ouierda " ••• con el propOsito de 

integrar un gran -frente electoral de oposiciOn al PRI y al 

gobierno. 11 2° 

Las Comi=:iones Pollticas de los partidos ~irmantes 

convinieron quince d!as desoués, el 29 de septiembre, en aceptar 

una propuesta del CC del PCM~q en el sentido de establecer l3s 

bases y las ·Formas en que d2beria de darse el proceso de fusión. 

La primera -fue una rec:omendaci6n en el sentido de que los 

~ ... lbid. 

~~. "Proouest:.a oel CC del PCM" en CposiciOn Nüm. 401, '27 de 
septiembre de 1981. o. 2. 
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organismos de base y los de dl.recc10n intermedia, CJe ios µcu·'t.1da~ 

-fusionantes. empu::aran a entrar en contacto entre si, con el -fin 

de organiza1· las asambleas -fu!:;;i6n t·esper.:t..i'.rQs. Este primer 

paso, perm1tiO la militancia de base inicia1· un proceso de 

d1scus16n. pero sobre todo. de perc1b1r el tipo de militante con 

el que iba a vivir. Los ritmos de la unidad Tueron dispares, 

hubo comités de dirección intermedios que no entrar-en en contacto 

sino hasta que d1r~ccione5 r1dCionales ,-espect1vas lo 

indicaron. Ferw nunca -falta la mosca en la sopa. los militantes 

de base que actuaban en mismo bat·r-10 un sindicato 

iniciaron los contactos casi inmediatamente después del anuncio 

de Tus16n. Un m1l1tante del f'MT en una colonia del not·te de-1 

Distrito Federal se:ñalO "En el bat·1·10 hav compaí-ieros del PCM y ya 

nos reunimos con el los; ante:;; nos criticábamos mucho. pero ahora 

la crit1ca va a ~er aaentra. comp1·ometidos en un mJsmo trabajo 

que:? ya acordamo~"""º. 

Los siou1entes puntos de acu~1-d.:i 5eibre los p.: ... sos para el 

proceso de unidad -fueren: 

"2.. Las direcciones nacionales acuerdan intei;rar una 

ComisiOn Coordinadora. .formada por c1ncc; miembros por cada 

partido. cuyas funciones se1·án organi::a1· los trabajos de 

preparaciOn de la Asamblea Nacior.al de Urn-ficaciOn y realizar 

propuestas tendientes a asegur.:i.r el cumplimiento del presente 

acue1·do .. 

:so "El dl-F1c1l proceso de la FusiOn dE los c1n!:n 11 en Q.!., 3 
de septiembre de 1981. p .. 13. 



"3. La Asamblea l'Jac:1::mal de Un1-ficaciOn se 1-eali=arA los 

dias 5 y 6 de noviemb,-e de 1981 en la ciudad de f'léxic:o. después 

de la reali;:a.c:ibn de los congreso=: ya convoc.:i.dos. Esta Asamblea 

se integrara con 25 delegados elegidos por cada partido. de la 

manera en que cada ur.o de ellos lo decida. v can un delegado por 

cada 25 miembros o .fr-acc16n mayor de 11. elegidos por la base de 

cada de los oa1-tidas pwt- separado. en asambleas con.Juntas. de 

tal manera oui= cada partido nombre su= delegad.::is en funciOn del 

nümero de su:,, ;n1emb1·os." 

4. Entn~ la As.3mblea Nac:1ar.a.l de Un1.ficaciOn y el 1 Cungreso 

del Partido se llevarla a cabo el p1·oc:eso de fusión orgllnic:a a 

todos los niV"eles de pa1-tido y en towas las regiones del pais. 

5. La Asamblea Electo1·a1 Nacional se e~ectuarla el 7 de 

noviembre dde- 1981. y tendrla la función de .. "\p1-obar el programa 

electoral, la tact.1ca y las aliar.zas as! como elegir al candidato 

a la presidencia de la RepUblica. Lo~ delegados a esta asamolea 

serian los mismos que los da la Asamblea Nacional de 

Uni.ficaciOn.~• 

4.1.3. La dec1si6n del HAP y el cambio de cui-so. 

At::n no se salia del estupor causado por el anuncio de la 

unidad. cuando el 8 de septiembre el Movimiento de AcciOn Popular· 

<MAP> anuncio su dec1siOn de parti..:.1par en el p1·oceso óe -Fusión. 

La Comisibn Poll't.ica del HAP declaró "Cn:;emos C ••• ) que la 

:u. "Acuerdos acerca del proceso unitario". en f'CM. MAUS. 
PMT, PSR, PPM: Un solo partido po;- la democracia y el social1smo. 
Documentos preparatorios de la unidau orgAn1ca. p. 31. 
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creación de gran par~1do ~ocialista Ms.-:~1co serA el 

resultado de un ¡.Jr..Jceso de participacibn popular· la lucha. 

polltica y social. Por eilo la iciea de construir un partido 

uni.ficado que no se deba sólo a razones c.:oyunturales. "~~ 

El MAP, aunque se habla constituido desde enero, apresui-0 su 

presentac:10n sociedad el 8 de septiembre de 198:. pc::.ra !::um.::irse 

al proyecto de cnidad como cor-riente con especi-ficidades 

polltico-1deol6gicas que la -fus10n: "La 

revolución 11..:::-..:.c:..n.::. .1c es pr·o..,u::dac. priv.3.da del PR!; ¡...lunteO 

trans-formac1on;;:s que se nan 1 :avado adelante . .,, que nosotros 

retomamos. Por &so somos re~o te1·0rico ideolOg1co y polltica 

al PRI que dice representar dicha revoluciOn." Lo!:.: motivos de la 

decisión f"uer·on " .... el imoulso de proceso histi!u- ico y la 

necesidad de converqenc:ia que la misma lucha social viene 

demandancio". Ademas de la convicciOn de que Mexic:o t1~ne "los 

recursos naturales. humanos y politices necesarios para 

reorientar desan·ol lo por el camino de una economla nacional 

independiente y de una s.:>c1edad d~mocrAtica y popular. E;;ta es. 

para nosotros. la ruta u.l soc j .::,1 ismo en Hé>: ico"~:-s 

La primera reac:ciOn de los partidas -fusionantes -Fue de 

aceptaciOn.. Arnoldo Man:lnez '.Jerougo señalO que la decisión 

entusiasmaba mucho.mientras que Hetierto Castillo empezO a poner 

las piedras en el camino. al señalé'r· que: "Aunque hemos peleado 

"La nece5idad de ccnvet·gem:::.a de la lucha soc13l. 
demanda un partidc un1i=.ic:ado: MAP" en Di r.:evista oolltica 
semanal, Nüm. 47. 17 oe septiembt·e de 1981. PP:-10-11. 

Ibid. 
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en trinc:heras distintas. saludamos ld decisión del MAP si esta de 

acue1· do con los pr-incip ios de lo~ tr~s anteproyectos de 

cocumentos < ••• ) que la ci:tmi~10n coordinaoora de los cinco 

partidos ha elaoorado." Y. por Ultimo. 1'4lejandro Gasc:On M!!n:ado, 

en su particular estilo provinciano les dio la bienvenida: "este 

proceso de unificaciOn como un tren, y segón la estaciOn en 

donde se suban nuevos pasajeros. el los de-ber-An resoetar lo ya 

recorrido y las reglas del Juego. La d1scusiOn, entonces~ debe 

hacerse a partir de los dccume'ltos ya e::.1.aborados. 113
"" 

F1nalmente. las Comisiones Pollticas de los partidos 

fusionantes decidieron aceptar el ingreso del MAP, como uno de 

los puntos de "Acuerdos acerca del proc:uso unitario". El punto 7 

considero que e1-a nec:csar10. entonces. la formul.::.c:10n de 

documento polit1co firmado oor las seis organ!=aciones, bajo el 

esplr 1tu del fi1·mado el 15 de agosto, en el que se establecerla 

el compromiso politice ahora e.en los seis. El MAP estaba en 

cond1ciones oe particip.:u- en la Hsamb¡ea ~Jacional de UnificaciOn 

bajo los criterios y·a ac:ordados. 3 =' 

4.1.4. La unidad de las bases. 

La propuesta de la fusiOn r·epresentaba un avance en la lucha 

de la oposicibn de izquierda er, el pals. Pero r~presentaba 

+-ambién inic:::iar L\Oa i-ec:onciliac.;.On entre las bases de los 

partidos que hablan 1-,;:oñido por rr,ucho tiempo, sobt"e todo en el 

:s ... lbld. 

::ses. "Acuerdos ecerc:a del proceso unitario". Op cit. 



campo sindical. Asl. por ejemplo, los campos universitarios de] 

pais -fueron test:igos de los enf·n?r,tam1ent:os v€.rbales de las 

distintas corrientes sindicales en las que part1c1paban 

militantes de lo partidos de lZquierda fusionantes. En las 

delegac1ones democ:rAt1cas de los sindicato~ de los trabajadores 

al servicio del Estado. los problemas l3mbien surgieron. 

En la Un1vers1dad AutonO.na de Sinaloa las dos con- .. entes 

importantes contrapuestas~ en el campo del s1nd1cal1srno. estaban 

encabezadas cor militantes del PCM y del PHT. En la Universidad 

AutonOma de Puebla las di-ferencias hablan rebasado los m.:ircos del 

sindicalismo para trasladarse hasta la disputa por la rec:tc1·la de 

la Universidad. Lo curioso de este caso. que qui=A vale la pena 

mencionar, es que tratb de dos cot·r1entes comunistas las que 

protagoni=aron el confl1c:to: una er-:.a::•E::.J.dc por Al'fcnso Vele.:: 

Pliego.. otrzi 

militantes en activo del PCM en Puebla. Ortega Mera.les acusó a 

Vele:= PI iego de -fracciona! por organizar. junto otros 

militantes comunistas. la Unidad DemocrAtica Un1versit:.aria. al 

mc".lrgen la militancia en los organismos de base. El colo1-ar10 de 

este en-Frentamiento -fue la expulsiOn. en el XX Congreso del PCM, 

del gr-upo de Velez Pliego. como pat-te de una negoc:iaciOn que 

emprend16 Luis Ortega Mo1·ules~ como secn:!t:.a.1-io general del PCM en 

Puebla. junto con la Comisión 1·01 i ti cu del CC. El grupo de Vele::: 

Pliego!' qu¿d6 quieto, r·eal1z6 ncgoc1ac1on2s para ing1-esar 

a.l MAP y por esta vla im;res6 al PSUH. lo que mas tarde se 

tradujO parte de los or·oblemas internos del nuevo organismo 
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polltico. 

Los militantes del FCM que participaban en la Universidad de 

GuadalaJara tuvieron su propio con.flicto de uni-ficaciOn, porQue 

sus nuevos het·:nanos de lucha .fueron. hasta nacia muy poco tiempo, 

sus enemigos m~s acé1·rimos. los dit·igentes de la FederaciOn de 

Estudiantes de GuadalaJara, oue militaban en el PPM. José Dolores 

M~t·tir, miembro de la din~cciOn del PPM. esc:ribiO un conjunto de 

articules en donde reivindicaba a la FederaciOn y a Carlos 

Ramlrez Ladew1g como parte de la i=quierda :nexicana: "Lo 

comprueban hechos de sL vida ••• también lo p1·ueba el hecho de que 

su pensamiento csocialdemocrata radical y antimperiali~ta' ••• fue 

determinante para delinear la DeclaraciOn de Principios de la 

Universidad de guadalajara, en la oue se define como DEHOCRATICA, 

POPULAR, DE ESTADO, DE IZQUIERDA Y SOCIALISTA. 

"'( tanto Estado Mayor-. como los actuales dirigentes 

pol 1 t u:os del G~·upo FEG-UNIV~RSIDAO, corresponden esta 

estructura ideológica y poli~ica, aunque con muy diversos matices 

entre el los. " 3
"" Esto constituyo en un verdadero escA.ndalo 

po11tico entre la militancia comunista de Jalisco. 

3 • Martir, Jer=:;é Dolores: "Carlos Rarnlrez: Ladewig: Asesinato 
del miedo" en Por estc.:. 1 Nüm. 17. 22 de oct:ubre de 1981. p. 18 .. 
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4.2. Segunda fase de la fusiOn. 

4.2.1. Los documentos b~sicos: Un1dad en la d1vers1dad. 

La elaboraciOn de los documencos b8s1cos estuvo a cargo ae 

dos comisiones, encargada de elaborar la decla1·aci.On de 

principios y el p1·ograma de acciltn. a carqo de las secretarios 

generales de los pari:.1dos, y~ otra, de los estatutos de la nueva 

organización. a carqo de miemb1·os de las Comisiones Polltu:as de 

los pan:.idos. 

El proyecto d~ Declarac10n de f'1·1nc1pios cons-c.aba de 17 

puntos, en los que se sintetizaba los elementos bAsicos de 

acuerdo. Estos puntos. 1·esumidos, señalan: 

1) Se definiO como capitalistas a las relaciones sociales 

de producciOn domindntes Mexico .. E¡ desar-rollo econDmico del 

pa1s estaca basaoo la centr.:;.l izaciDn de la praducc1lln en 

grandes centros f=abriles~ Ademas se habla dado una 1-usiOn de 

capitales (capital destinado a la producciOn y la d.::str1ouciOn 

con el capital bancario>, permitiendo la. creac10n del capital 

Tinanciero que imponia los ritmos acumulación capitalista. El 

capital ~inanaciero nacional estaba asociaoo al capital 

-financiero imperial lsta. asl la caracterlstica 

distintiva al nivel del capitalismo mexicano: predominio del 

capital -f·1nancier.:i v dci los monopol1u5. 

::> El papel del Estado en este pr·oceso ha sido relevante, en 

dos sentidos, por lado. cont:.rola. una pat·t:.e de capital 

-Financiero y particioa econCmicamente con empt·esas monopOlic.;;.s y, 
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por otro,. pt·omueve. tt·aves de su pol 1tica econOm:i.ca., el 

preoominio de los monopolios en la econom1& m~xic.ana. 

e:struc::t:ura con una. 

tendencia cada ve:. mayor a la ant1democracla. "Las dec:1siones 

'funda.mentales de la5 empr·e1:5.o.1s v del Estado son tomadas en -Función 

de los intereses de un numero caoa vez mas reducido de g1·andes 

capitalistas."J. 

4l El Estado me:dc.:.no 1·epr<:?sem::aba el interés Ue la 

burgues1a corno clase conjunto y 1~. necesidad de la 

conservac::.On del ::si:=.tema de explct:?.c16n. Pei-o tamtién requiere de 

un conjunto de ~l1an.:::as y compYom1so!: con los otros sec:to1·e5 

sociales. los sectores de las clases oprimida~. en este sentido,. 

el pode~ estatal es un simple instrumento d~ la burgues1a. 

"En Me.:ico eJ dc;.rn1n1.:J ecc;nOm1co y polit1co de la bUt·guesla 

impone el au~or it.<?.1·¡5,¡¡o como metcdo de gobernar por lo cual el 

E..:.tado lnterv::..ene coerc:1t1vamer.t..;: C!n las ot'Q.:i.tuzaciones sociales 

y 11m1ta gravemente lo5 dtJrecho-z ¡ndividuc..les y colec:."Civos" 

Ademas~ c:ons1dEwaron que el sistema politico mex1c:ano E?-ra 

rest1·ic1tivo. rio e>;istla l.a libtó..!rtad pai·a la .foYmac:iO;-i de nuevos 

paYtl.dOS poli't.iC:?S. mantenla -formas ant1democrAticas de 

a-filiaciOn colectivas de las 01·ga.ni;:aciom~s !>oc1ales al partido 

oTicial. negando los deYechos pollticos de los mexicanos. 

5> Lu. revoluciOn soc:i.:tl is.ta es de.finic;a como una. revoluciDn 

politíc:.a. eco.,Omic:a. c:ultu1·-~1, y la únic~ ~orma de 

<J.olucionat· las cont.rad1ccioncs ª" la sociedad mexicana, 
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asegurando el pFogreso material y la Justa distribuciCn de la 

t-iqueza. La nueva sociedad sera ~ocialista, pero en el entendido 

de que el socialismo por el que se luchaba tendria como base el 

trabajo y la rique~a generaoa como pt·opiedad sociaL Cl eje1·cicio 

del poder politice también deberla ser colectivo, t2rm1nando a~i 

con cualquier tipo de monopoli::..:.ción del poder por una mino1·1a .. 

6) El objetivo del partido la trans.formaciOn 

revolucionaria del capitalismo en socialismo. "Se 9s-fuer::a por 

establecer una relaciOn de ccntinuidad entre los aportes de las 

revoluciones mexicanas del pa'.3a.do '/ la tecu-ia que e}:p;·esa las 

condiciones de em.:incicpac10n de los obrero'=> de toda explotac10n: 

el socialismo cientif!co ••• " 

En este sentido da.finieran al nuevo :Ja1·tido como " ..... la 

.fusiOn de di'1ersas cori-ient.:=-s del mov!miento revolucionar·io 

oorero popular de Mex i::::c. pero no cor.sidi:;ra •.. ma s1mp le 

continuidad de los partidos que le dieron origen. sino una 

superacibn hacia un partido de nuevo tipo. cuya vida interior se 

regira por la mas amplia democracia. la plena libertad de opiniOn 

y de critica, la iniciativa de sus militantes y organizaciones, 

enmarcad<as en una firrr.e unidad la acciOn. Esto lo que 

entendemos por centralismo-democr3.tico, p1·incipio rector de la 

organizaciOn del pLU-t1do." 

7) La lucha por la democracia parte integrante de la 

lucha por alcanzar la hegemonia ob1·era y. este sentidü, es 

pat·te de la lucha r~volucion.:iria. " La lLtcha por la democracia es 

un compc>nente f'-lndamental de la acciOn ~olitica de los 
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obreros. ( ••• i L.:. l·J.::t-.a pot· la democ::racia. concebida no solo como 

democracia formal y ropr·eseryt;¿itiva. 51nc:i principalmente como 

acción directa y an?.:.ni;:~da de ios ~rabajadores, tiE"ne un 

cDntC?ni.dc revoluc1ona1· 10: es el ~slabbn mlts importante que une 

las aeciones obreras y populares con las tareas directamente 

socialista.s." 

B> Una cond1c10n para c¡ue la revolución se produzca es 

lograr la autonond.a del movimiento s1ndical del control estatal y 

de los partidos pollt1co, por eso la conc¡uista de la libert<ld v 

democrac:L:i s1ndict<l t·ecobr-.::iba g1«1n unpor·tanc:ia en la lucha contra 

el sistema polltica mex.icano. E:n este mismo sent1do,. planteaban 

la lucha poi· la aut.onamta OE? cuc.dqu11.2i- mo" .. m1&nto oe> masas .. 

9) La un1dad de la i::Quierda y de les .fuer::as democrAtH.:.as 

c.:,mo una tar·ea histórica. "La organi::ac16n 

politica 1·evoluc1ona1·1.a de i.;, clase obrer·.a~ el movimiento 

autónomo de mas.::i.~ y ld al ian::a de:: lei,s -fuerzas democ:r&t.icas y de 

:.2quierda const1tuy!'2'n en su conJunto las bases que permitir~n la 

-FormaciOn y al desarrollo do la -fuer2a. politica de 

alternativa ••• ". 

10> Por Ultimo. ob·o de los princip1os b~s1cos del partiao 

lo constituye "el patriotismo r·evoluc1on3r10", que es la de.fensa 

de la integrio'1d ten·1tor1-='I. li' indeoendencia nacional y la 

soberania... Por el lo ge recogen todos los ideales del pueblo 

mex1ca.no en sus lu.::has re"oluc1ona1·l.as. 

La elatiaracilm de los docum~ntos empe.:!:6 a poner las 01udras 

en el camino. que c:ulm1na1·i.an c.::in li. primera escisión dQl proceso 
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Que aun no llegaba a su p¡· imet'"a meta. La voz dis.cordani:e -Fue el 

PMT Y H.:be1·to Casti 1 lo: "Las di-F~ffentes exoer1encias en la lucha 

de los militantes-de la Coaliciór, de Izauii:uda. poi- un lado,_ y 

del PMT por el otro, producen concepciones d1stintas del partido 

que c¡ue1·emos log1·ar. " 2 

El programa de AcciOn recogl~ lo5 postulados enumerados en 

la declai-acibn de principios. traducirlos en demandas 

bAsicas: ''Por un r.uevo poder .. un nuevo gobieno .. un nut:vo porvenir 

para el pueblo". Es decir, en una proouesta de plata.forma de 

luc!;a c;ue el ~".J.::vo part1do enarbolari.:1. 

Nuevamente. en esta part..:: d~l aacumento,. la lucha por la 

democracia es p<J.rte centr<ll d~ las propuestas pn~sentadas. "El 

Partido incluye... la democrati::aciOn oe la vida polit:.1ca 

nacional, mediante el establecimier.":o de: f'c-rmas de 01·9anizac1Cn 

obrera y populai· ~uc pe~m1tan a estas fue1·:as lnterven1r y ~sumir 

la direc:c:iOn todos los 8moito5 de l..::. soc:icdad, c~'cluvEndo 

desde luego las caracteristicas auto1·ita1·ias y represivas del 

actual régimen. P;·opone ia aolicaciOn de una pc;lltica económica 

genet"al que ele·ve las cona:u:1cnes matet· 1ales vida de los 

trabajadores, fortalezca la d1recc10n ~cc1~l y estatal de la 

producciOn~ ~upr1mc. el pt·ecJominio de los monopolios el 

desa1· ro 11 o nacional y elimine los -facton:?s que generan la 

dependencia comercial~ financie~a del pals~ 

procurando la ct·eac1tn de una est1·c,c:t1..o1·a industrial modet·na y 

• Castillo .. Heber't.c: "Un pa1·t100 revolLi.::.:.~nar10 mexicano" .. 
en Proceso, l\iüm. 259. 19 de oct:.ubn~ de 1981. p. 32. 
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avan=ada." 

Pot· otra aarte, los estatutos propuestos podemos 

identi.f-icar conc:e¡:.ciOn orgánica 

predominanate. Muchos eran las opciones pendientes en el 

proyecto, dado que no se hablit pod1 do llegar a ac:uerdos en la 

c:omisibn respec::t1vct~ Por eJ.;.omplo. an el articulo 27 la Comisión 

Politlt::il del Comité Central esta1·1~ !nteg1·ada por i::. secretarios 

y un Pres1cien¡;e, uno s.e1·iü .::1 secretario general Cque ~uplirla al 

presidt:?ntE:> y se c:onvc~·tla cus1 en su se..:1·et.:tr10 pa1·t:.1cula.r>, el 

1·esto de los sec:.retar:.os est..:·1·ia'1 mtl:s t.:.erc:anos a desempeñar 

f'unciones propias cualquie1· sindical: 

organizac:iOn y estadist1ca, 'finanzas, n~lac:1ones e>~te1·iores, 

obreras,. c:ampes.tnds. 'femeniles. Juven1 les~ asuntos Juri dices, 

eauc:ac ibn pol it ic.:,.~ prensa. pt·:lpaganda y actas y acuerdos. Esta. 

forma de estr·uctur·ar fur.c1onl?~ era r.wo:::·.a del PMT. 

4.=.~· La divers1dad sin unldód. 

Cada una de ld-:. o«ganJ.::.ac1011e!i iusionantes tenia que 

realizar sus re~pectivns asamblaas o congresos para avalei.r la 

decisión de la fuslón. E.l ,;:.CM c:onvoc:O al XX Congres.o 

bajo la siguiente orden del dia: 

Nacional 

t. ln'ior1ne del Com1 tt> Centr.:ll sobre las bases del proceso de 

un1da.d ot·gAn1ca del PCM con otros pa,·tidos revolucionarios para 

~1 surgimi .. !nto de un n,_.evo Par-t.ido .. Disc:.usibn y 1·esoluciOn sobre 

el part1=ulLsr. 

2. Dec:is1bn acerca del orograma electoral. incluida la 
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polltic:.=. la presidencia de la 

RepUbl ica .. 

El XX Conqn::iso del PCM ~e efectuó los dias 15, 16. 17 v 18 

oe octubre, en el Auditorio Nacional~ c:on la asistiencia de 278 

delegados de ~ooo el pals. Estñ consitutia la primera fase del 

Congreso. la segunoa culminarla el dla de inicio de la Asamblea 

de UniTícac16n. 

El ln'forme del Sec1·etñr10 Gener·al diO cuarita de las 

actividades de .;.a Com1si6n encar·qada del proceso de unidad y 

pr·esen't.0 al Conqr·eso. oar·a 5Lt d~t>ate, la Ci:L,·1didatur-a de Heberto 

Castillo par·a la Pr·es1denc1u de lc:1. h.epUOj,1ca, poi· 5.e1· "la persona 

mlis adecuada para en-frer1tar ~ los cand1.:1alos de la derechii por SLt 

sblida. persistent.e y r·econocica opo!:ic.:.:6.-: al régimen .. " 3 

Esta propuesta -fue amolia~ente discutida, pero no 1-ue la 

(mica aceptacsa.. E: Conqreso de.:: i di O oresentar el nombre de 

Heberto JUnto con o't.1·a~ prop:..1estas. co1no la de Othon Sala::ar. 

Ademas ::=l Congre~o ten!a que dc.:c1dir propuesta de nombre. slmbolo 

y lema deberla de presentar::e a la Asamblea de Uni--FicaciOn .. El 

Congreso aorob:J oor unanimidad la --FusiCn ccn las otras 

organizaciones. 

Sorp1·esivamente. el Part.l.do Mexicar.CJ de los Trabajadores en 

su II! Pleno Nacional. los diY.:: 17 y 10 de octubre,, se oi:::::cutiO 

un conJunto de =ondicione'3 quE el partido deberla presentar ü los 

otros organ:..;;mc.s y de no set· caep"t.ada.s el PMT se retiraba .. Las 

"Nueva etapa l.:.. lucha por e.1. Partido de la Clase 
Obrera" Inf"arme del CC al XX Congreso Nacional oresentado por 
Arnoldo Mar"tinez Verdugo .. 15 de octubre de 198L p.44. 
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propues't.as e~an: 

1) El ~lmbolo propuesto por el PMT, un martillo, un machete 

y un nopal. 

2> el nombre del partido_ tendria- -que ser Par't.ido 

Revolucionar· 10 Mexicano. 

3> Las +:01·mas orQanizativas que proponla el PMT para el 

nuevo pa.r"t. i uo. 

4) La. secrel:a1·1.:: gem~t"al deberla. de estar en manos de 

Heberto Castillo. 

La decisión derivada de este p!eno del PMT ler1dla a 

suspender la$ plAticas con los otros partidos. Asi el 23 de 

octubre. Eduardo Valle planteo los representantes de los 

organismos pol l t:. icos "que el los insitlan sostener 

intr·ansigent.emente sus puntos de vista. el PMT suspenderla las 

platicas de +:us16n hasta después de las elecciones. '' 4 

El 24 del m1smo mes el PMT habla tomado su decisión y la d16 

conocer la prensa los s1gu1entes téminos: "Por las 

di-Ferenc1as ;nos't.radas < ••• J en l a5 conversaciones sobre aspectos 

-fundamentales para la vida -Futura del nLtevo pa!-t1do, que no 

pudieron supernrse, y por el v1tal interés mostrado poi- las otras 

organizaciones para partic:1par el proc:eso electoral de 19a2. 

~1 comité r.ac1onal Gel F'MT --facultada pcr· el terce•· pleno 

nacional a..:ordO suspender oart1c1p.:1c:1Cn las actuales 

conversac i one:s. 

"El F'MT continuaré. c0n sus trab.:;;os afil1ac16n y 

Santiago. Jav1er: Op cit. p. :59. 
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crganizac16n en todo el pais para cumplir con los acuerdos de las 

asambleas nacionales y esperar que de==.;pues del primer domingo de 

julio ae 1982. se enct..=nt.ren lc!:i caminos correctos para logr.:ir la 

i=usiOn. "ª 

La poEtica de secta gano c-n el PMT. las di-ferencias de 

principio sobn? la -fus16n parecian salvadas. Como señalo Arnoldo 

Martinez. " ••• en la pczición d~l conseJo nacional del ?11T la 

necesidad de pagar tributo ani:.e la llne.:-. abstencionista en !a. que 

la direcciOn naciona.!. educó a ~us fI'iemb~·o~ ••• les dirigentes de 

ese oa~t i :::.o sigu~n hac1~ndole conces1one~ esta posiciOn 

atrasada."~ El PMT jugo con una pos1ciOn de todo o n.:i.da, as! que 

la seo.=.1·aci6n del partir.Ju del .:.~·.:.~·..-ecto de unidad -Fue una 

co.1secu;;nc¡a r.,__ tur·al si.. =.-.::st_!1·il.. !....:;. ~::illt.ica de alian=as 

pemet1stc.. -fue muy discr.:.m1n.c;~cr1a. por t.:onto. la decisión era un 

hecho. 

La Com1:16n de los oart1dos ·Fusionantes continuo con los 

trabajos J-.c..c1a la orgc::.n1=.aci6n de la Asamblea Nacional ce FusiOn. 

Se efec:tua;·on asarr.ble¿is conJuntas estatales. municipales y 

deleg.:.cione.lcs ~cu·a tlí:!gir· a lG~ dQleg.:idcs de cada organizac:i6n a 

la Asaml:Jlaa Nac: ional .. 

L~ ~~a.rhl~~ N~~ion~l se reali:O en el Auditorio Nacional los 

di as S y o a._• no\· iembre. aorcoando lo general los documentos 

elaborcldos por· la ·=.:Jm.:.~"?.ón .. .:i1·tidos y que f.uera has't.a la 

:-i. Uno;;-,.~.,$ IJ,;:.:, ,:.1 :..,e uct·.1are de 1'?81. 

"E~ 1·:1~ ;J..lga tributo a s'..t linea aos~nr,c1onista. opina 
Murtlne= Vel"dllQ•:r." ~~ Nüm. ~61. 2 de novie?mbre de 1981 .. PP• 
6-6. 
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realizaciOn del or1mer congrl::!so del partido <mat·zo de 1982) 

cuando se discu~iera en lo particular. Se apobb que el nombre del 

partido -fuera Partido Socialista Uni-ficado de México~ oue el 

emblema -Fuera la hoz y el martillo y la bandera roja: el himno la 

Internacional y su lema "Por la Democracia y el Socialismo". 

La composici6n del Comité Centr.:1;l del PSUM se aprobO 

-funciOn de la p1·opuesta que presento la CcmisiOn: 30 

representantes de los partidos y 60 proporcionales al numero de 

delegados participantes en la Asamblea. De tal -forma el Comité 

Central qued6 constituido de la manera: 

PPM 362 delegados 37.78 ¡.: 28 miembros en el ce 

PCM 350 delegadus 36.537. 28 miembros el ce 

PSR 99 delegados 10.33'l. 12 mierr,bros en el ce 

MAP · 84 delegados 8.76 11 miembros en el ce 

MAUS 4:2 delegados 4.:::a 9 miembros el ce 

V.G. 10 delegados 1.04 1 miembrc en el ce 

G.P. 10 delegados 1.04 1 miembro el ce 

v. G. Vanguardia Guerrerense que se sumo al oro•¡scto. 

G.P. Grupos politic:os locales, cons~1tuido cor miembros oue se 

salieron del PMT. pcr no compartir la posty.ra del comité 

nacional .. 

El dia 7 de nov1embr.: !;C reali:::O la Asamolea Electoral del 

Partido Soc:i.:.l13t.;.. Un.:.~icado de Héx1co Y eligió Arnoldo 

Martine::: VerduQo c~mo cand1cato la FresiC~n~ia. 

De esta -t:o1·ma la L1 n1.:;.;..d de pa1·te de le. i:::quierda 
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dl-fici l. 
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V. CONCLUSIONES 

l. La i;:Quie-roa mexicana ha tenido un desan·ullo hi.stOrico 

peculiar. Ha sido m~~ proll~ica grupos, muchos de el los con 

posiciones est1-atégicas y t:ácticas encuntradas, pero 

compartiendo. mavor o menor medida~ un proyecto sociali5ta 

para el pais. La organizac10n mAs antigu~ de la izquierda 

mexicana fue el Partido Comunista Me.:1cano, el anteceden"te 

relevante del F'art1do Soc1al1sta 1Jn1f-1c:ado de Mexico. 

El PCM fue la organizac16n 111~s impcwtant.e que la izqu1era.:i 

ha tenido en la historia de Me>:1co. Este partido -Fue fuente 

generado1·a de nu111efoso= grupos. qu~ .finalmente se de-Finian por 

estar mAs a la. 1;:.a,..derda dt:::!l F'C o a la der-echa. Por tant:.o, se ha 

tomado la l11sto1· 1d del F'..:M como pLtr.'to de reie•·enc1a para ubicar 

el desarrol !o de l~'\ 1 zquie¡-da ,;-,ex::.cana. De tal Terma e¡ .te podemos 

i.dent i Ficar -.·ar la!:j etapas. cad .. 1 de ellas definidas por la 

~unción que jugb el 51Stema politice me:!icano. A grandes 

rasgo5 la per iod1;:ac10n es la siguientB: 

- Una pr-1mera ct:a¡: .1 corn? de 1919. -fecha de Tundo?ciOn del 

PCM. hasta 1934. Años d!? orgo?.n1zdc16n y consolidaciOn de los ejes 

partidarios. Esta caracteri=a por una importante vinculaciOn 

del PCM =on ~os mov1m1entos sociales de la epoca. Los comunistas 

destacaron dirigentes de =-indicatos de industria, 

participando e,-, la -formacibn de org.::e.ni:::aciones obreras que se 

oponi.sn a las dirE.·ctivas o.f:icial istas. El part.ido se desarrollo 

c:andestinamente, ante la represiOn con~:..'31· . ._.=,- .Jcl maxi.:.ato y 
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manu."'-"º wna pos1c.lOn antiqobiernista .. 

- L.:ii seguna.a et.<:loa~ ne 19:'.'4 ~ 1949. se cat~acteriza por dos 

~sr.iec:tos importpnt.eH:>: por un l.:sc.lo el PCM -:.iene un acercami~nto al 

proyecto del E~tado mexicano. mantuvo una relación estrecha con 

los gobiernos de Clirdr:nas y ae Avi lil Camac.ho. P1e1·da import.antes 

posiciones en el movimiento sindictú orgarli~ado .. bAsicamente en 

la CTM, y su indeoC!ndenc.:.a ldeol~yic:a bajo la consigna de "unidad 

a toda costa". ln1cia un pt·o..:c.so prolon¡;;;ado de cris1s partidaria~ 

sot.re ~oc:o part..1r dEl' 1940. e.-. donde las e~{pulsiones y 

dep._i.rac:ior,.:.05 de! partido so;-, pa1·te de ~u v.;.da cotia.an.a y que v.:in 

detrimento de la mostrandc,. una dism1nuc10n 

pau~atina de la in-fluenc:1a del partido en la v1oa. real óel ph.ls .. 

Se inicia. proceso de .itomi;:aciOn de la i~quierda mexl.cana. P~r 

otra pan::e, es f'avorec1do por el 1-eg11M2n ¿,,¡ otorga1·1e ~1 registe 

elec:toral 1946. a pat"i:.ir del ar"t.lc:ulu 2 tt·ans1tor10 frac:c:i6n 

XII de la Ley E:lec.tc;r.:.l óe ese .añ::. mismo GUO ut1l1;:a oara apoyar 

al candidato o:3 la t.i1·esidenc:i.a d~l PRr. M:.gin~l Alem8n t/aldes. Por 

un corto per·1odo de tiempo el PCM tiene una presem:la leg=il en la 

•1da ~v1lticu oe~o no real .. ya que habla perdido inTluencia y 

pos1t1ones en el mo~im1ento de masa~.. Finalmente se cancela su 

registro electoral el mismo dla c-n qt..a son emitidas la$ re-formas 

electorales de 1C,·t'Y. 

- La tercc.-ra .:tapa. que va CE! 1950 a 1970. tiene como 

elemen~o distintivo la consolid~ci6n de la atomizaci6n de la 

izqu1erda mexicana. Apa.rcc~n grande~ y pequ~fio,;;¡ grupos que tratan 

de g~nar nuevos espacios pollticos en la vida del pats~ con 
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nLtevas posic:1ones polit1cC:1.s e ideolOga:as. Se puede 1denti.fic:ar C:l 

las corrientes mAs r·elevantes o~ la i=quiercd 

-La comunista del r·CM que se distingue por dos subetapas: l.:< 

pt"1mera de 1'750 a .i.960 es corrt:.nuac10n d.:1 encinat.o. en la 

Que se p:·os1gue con la polltica de expulsiones que virtualmente 

desmembraron la organizac10n y con la desv1nculaciOn de los 

movimientos de mas.:ts. La segunda. de 1960 ¿,, 1970~ se car.::i.ct:.eriza 

por el mov1miento renwvado1· encabezado por el Com1té del D. F. Que 

tet"m1na con el encinato inicig, una etapa de cambios 

progr~111.:.t:.1cos e: oari:.1do y de bU::;auada d~ nu~vas -formas oc 

inf=luenc1a y partu:1paci6n en los mo-.•1m1entos sociale;.. 

-La lombar·d1stc:i.. en el PP y m.3.5 tarde el PPS, que logt·a 

mantener su registro electoral gracias a la ~unciOn leg1t1madora 

Que tiene en el sistema de partidos me~1cano. 

-El MLN~ que fue un -frente ampl 10 qur: aqlut1n6 a in1portñflt~s; 

sectores de izquierda del PRI <vinculados a Lázaro ca1·den.:,;;), a 

la izquierda propiamente dicha y a grupos de intelectuales sin 

partido. 

-La Liga Leninista Esoartaco. como -fuente productora de nue· .. ·as 

organizaciones cor. nuevas posiciones, 

opos1c:ión .frontal al Estado. 

muchas de ellas de 

-Por Ultimo. se des.r.rt-ollaron oosic1one5 ultrai~Quler"dist.'.ls que 

decidiet·on impulsar el enfrentamiento armado con el Estado con el 

objetivo 

social. 

de produc: 1 r· las condic: iones necesarias para el cambio 

El imJ;d.::to =:oc1al y ¡::ilitico que produJO la den·ota Gel 
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movimiento estuo1antil .:ie 1969 y la represión selectiva que 

realizo i>l gOOléi'l'DO con las org¿¡¡ni zac. i.ones politic<:is 

identi-Ficada.s como de i=quie:-rda, provc.-::.a.ron una Qtomi::aciOn 

mayor, por· un lado, y el desarrollo de una linea oolitic::a 

abstencionista. avalad.:. por· la mayoria d~ on;¡an12ac:ior1es .a 

excepc1fm del PF'S Que siauiO desarrollando su papel de oposición 

f.ictic.ia. 

-· LQ cuarta etápa ae la i-zqu1eraa mexicana., qu~ corro de 

1970 a 1981. tiene como c:a.l"'acterist1c.::'l bás1c.a la. modificac16n de 

la llne?. abstenc:1or.1sta y. pc.w tantc~ replantea la nec:esidad de 

ganar nuevos espacios polit:1cos de ac:c10n legal y recuuera.r los 

de1·ec:hos politices negaaos po•· el gobierno. Por el lo, la 

partic.ip:lc:~On c.-¡; c:omi.cios recoct·a relevancü1 

i::quier·du. pr1me1·0 el PCM, y po~tet·ict·mente 

un sector d~ ia 

las orgr.niz..:ic1one~ de estt.> ~1gno ¡deológH.;o. Estos Cclmbios 

tacticos y es"Cratégic:os coincidieron con el desarrollo de 

importan-:es rnovim.:.entws ~iridicales y popular·es en la década de 

los setent.a. protagorii ::a dos por sindic.:-..tos d~ industr1a, 

enc:abe:o:ados por la 7endenc ia DE·moc:rAt. :cii oel SUTE.F-1'1 los 

ccino nuevas ln1r::-1a:t.1va.s '.PMT. F"'ST. OIF-L....!1-10::'.l de M.asa~1 o cor.1c:. 

r-ec:omposic1tn dt:" r=uer2as ya :?::15tentes ~Pfil. PPH) por lo que 

poctemo~ af'.irmur q...ia- en esta dec:ada la 1za•_11erda t1fc:11e un 

crecimiento org.tn:..co sustancia!. logr;J at1·'='c1· .:.. sectores ;;ociales 
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pol1ticas de i=.au1i:ffaa. Que =>e suman a las va e><1sterites .. amplia 

el abanico de c:;::;lit1co ldec.ilOaico d~ la izqujerda .. Por lo aue la 

;:iolitic<::t. de al1é:1.nZd.S c;iui: se reill1;:.a ti.ende de Forma natwt•al u 

a.glut1na1· ¡as or-gan1z.acJ.ones con mayores coinc::idancia.s en 

¡:;ir inc ip1os progr .. >mAt ic:os. 

me;:icana ha tenido tres 

.funciones bAsic:.:.~: 1) asequrar el co.""ltt·ol del gob1e1~nc~ 2\ 

df-1llnzar la 

gobernalib1l1aad ~el sJste~¡d pollt1co. 

H part.1r de 19.'.le;;i~ cor. 1ñ or1met-~ rc-.forrr.a electorci.l que aa 

cuet pe a la leg1slacibn el~c::tot· .. ,1 mi=:1.1can.:1~ e:>J SlS't.f:!m.a politice 

ha podido ir adecl..1.:i.r.do e~ t1,.,_,, dí:> r·efot"m.;.s las nec.es 1 c:Jades 

politicas. .. A'-'1 oor ~..>emplc. cuando r1ubo n:?c.:e5idad de ~-e:gular Las 

r·upt~r<?.s el qr-upo gobern, .. u'lte .. se 1ntt·odLU~ en la le·'JJ. :.:;l.o-.c.ión la 

-figura del pa1·tJdo pollt.~<:1-.. nd.c1onul con rt.:-.::.:::i11!.'...lC:lrn1ento e>:pre~o 

dQ'l gobierno pa,·a pc.,d~1· part1c1p.:u· e11 coir.1i.:.1cs. De esta .for·ma s= 

ga1·anti::atld el ce;r.~rol sobre ~:J5 pa1·t1dws. pa1·0 tambien la 

gobernabi 1 idad oe1 sistema.. Las reTormas electorales que se 

instrumentaron despu~s cre l.01 Oe l?46 hasta 1773. tuvier"on la 

;:unc:iftn de permit1r al ar-upo c::iobe¡·nante com:.1nuar en el poder y 

no pone1· en p~ligt"o 

En cambio t.:.. r.:?forma electorcl del 1977. :::iusc:c legitimar al 

1·égimen. que aunuu.._. nt..1 ¡:;er·a1ó el control ú~.i. got:rlé"f"no, sl se 

encontt·aba ante cred1ilil1d21d tjel sistema .. Una 

tendencia c:reci.ent~ tito ~1.Jstvnc:1bn dal elec:toraoo y la oresencia 

úe los mi::.mos p.,¡rti.uos pollt.1,.cos rey1~tr·<:ldos por espacio de dos 
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décaaas, obligaron al reg1men a impulsar mod1-Ficac1ones, a ceder 

espacios politice:. otro~ partidos sin 

perder el control del gobierno. IJ.-:2 c:-sta -fl.:-ma. la LFOPPE a 

partir de 1975 se una modalidad de d1outado. a la que podlan 

acceder- los partidos m1nm-¡ta1·ios bas1cam,:¿nt:e. que podlan 

obtener diputaciones por ma,01-la relativa: las diputaciones de 

representaciOn proporcional. Faro."\ el t·eqi~tro de lo5 oartidos 

doble posibilidad para ser n?aistrados politices se abriO 

legalmente: registe dc-finittvc registro condic1on~l a los 

resultado~ electorales. 

La mayor· la de las organ1zac1 enes de la l ;:qu lerda mE .: icana 

participaron de las ~udienc1a~ pública~ convocadas por el 

gobierno y p1·eser1ta1·un pi--oput-stas sobrc- lo que la nueva ley debla 

contemolar. Mais aún. aproba.Ja id lev r.a·c:senturon su sol1c1tud de 

registi·o cond1c ionac.:= a.:. ::11-pc¿so ele~toral de 1979 y obtt::.oniéndolo 

el PS r. -:1 PCM. F'ost~1- iorrr•ente ot1·as 01 aan1 ZdC lenes de l zquierda~ 

abriendo de esta f"o.-r;1a el oban1co de pr·opuesta~ elect:ot"ales del 

mismo signo ideo:OgF1co. 

La alianza CoaliciCn de l::qu1erda per-mit16 sus 

participantes en tareas ó?lector·ales concretas y en la 

elaboraciOn de propuestas par~ un programa inmediato de gobierno, 

primero. La act1v1dad d& le; Coal1c10n circun:.cribiO 

entonces nada mas seguir enai-boL'tndo las cc;ns1gnas de la 

izquierda Cno las abandono> p~ro entro en otra lógica. 

Los cambio$ estr~tE:Oicos y tAct1cos que opera1·on an el PCM 

tuvieron una relación directa con la partic1pac16n electoral. No 
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se consideraba a las elecciones come la -forma de 't.Omar- el poder. 

PE·1·0 éstas pe1·mit1.::..n avan:ar en la ~otenciOn de derechos 

pollt1cos para las organ1:zacior.es y para los-ciudadanos. 

3. El PSUM .fue un proyecto importante que logrb despertar 

e>:pectativas ;:;cbre la unidad de la izquierda como una realidad. 

El proyecto c:wmo tal no contemplo a toda la izquiet da me~acana. 

pero un sectc:.1· importante de el l.a. participo en la elaboración de 

documentos bas1cos qut? signi.ficci.ban un avanc~ con rE::specto a los 

docum~ntos que cad.3 de lus orgar11zac1ones tenla. El PCM~ el 

PPM. el l1AUS y el PSFi: compan:.1eron e~:periencias electorales en la 

decuda de lc:.s seter1ta. lo que los olJl iyC á te:nct· acercamientos 

polit1cos y busc.:\1· coincidencias. El PMT ce.no res.puesta a la. 

negativa del ~abier110 de otorgarle el raglstro electoral~ busc6 

la unidad con la Codl1cibn Den1ccr~t1ca. p~1·a prese11ta1·se en el 

proceso electoral de 1982. La adhesiO!l del Mov1mi~nto de Acc10n 

Popular al pl"c·recto o~ unidad int:-oduJo elementos de disc:ordiu~ 

sobre todo entre la Coal1c16r1 y el PMT. 

La propuesta dE· unidad -fractut-O ante~ de poder-

concretarla. con la salida del PMT de: pn.:.yecto. Pero esta 

continuó con lo~ p.-:u-tidos t·estanteo; has:"t.-.1 conF01·mar el Partido 

Socialista LJniTicado d.:.. Me::ico, en nov1emb1·e d~ 1981. La unidad 

de los pa1-t1dos sign::.f"icO un importante avancE:- para la izquierda 

mexicana. Aunque no logro romper la inc¿r·c:ia de lü divisiOn. Al 

proceso elector-al de 17'82. se p1·esenta~·on dos bloques b~s1cos: 

encabe;:ado por el P5UM. con Arnc l do Mart i ne= Verdugo como 
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candidato a la Presidencia y, el otro, con el PRT y Rosario 

!barra de Piedra como su candidata. 

Sin embargo el PSUM represento una importante experiencia de 

unidad para la izquierda. No Tue una experiencia exitosa~ pero 

avanzo sustancialmente en la elaboraciOn de planteamientos 

progrAmaticos y principios bAsicos que empezaron marcar una 

distancia con las concepciones de los palses del socialismo real. 
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