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INTRODUCCION 

En esta época de grandes transformaciones en el sistema 
politice y en el modelo de desarrollo en México, encontrarnos 

que, en el ámbito politice, los conflictos atraviesan 
fundamentalmente por los partidos. Actualmente, los 

ciudadanos de nuestro pais conocen varios partidos y, 

además, de hecho seleccionan alguno de ellos cuando se 

realizan procesos electorales. Los partidos son agentes 
politices fundamentales, cuyas bases sociales comienzan a 
consolidarse y, sobre todo, los de oposición empiezan a 

ocupar puestos de gobierno. 

Esto es importante dado que nos referirnos a un 

sisteca de partidos no competitivo. En caso contrario, no 

seria novedoso hablar de opciones electorales ni, por 

supuesto, de condiciones politicas de igualdad que 

perrni ti eran una lucha abierta y transparente. El caso de 
~óxico es ejemplar (ya se ha dicho insistentemente) por su 
estabilidad política, que se basa fundamentalmente en la 

presencia de un poder ejecutivo fuerte y de un partido de 

Estado. Durante más de seis décadas, el famoso sistema 

político mexicano postergó el desarrollo y consolidación de 

un sistema de partidos no competitivo. En ese tiempo 

prevaleció el dominio de una sola organización política, 

aunque con la presencia (la mayoría de las veces coyuntural) 
de di'.·ersos tipos de oposiciones, entre ellas, algunos 
partidos politices. 

Una de esas oposiciones fue el Partido Acción 

!lacional (PAN) . En 1939, diez años después de la fundación 

del partido gobernante (el actualmente conocido corno Partido 

Revolu;::ionario Institucional), un grupo de ciudadanos 

(integrado básicamente por profesionales y por militantes 

católicos) iniciaron la construcción de lo que seria mucho 
~iempc después el principal partido de oposición con 

posibilidades reales de enfrentarse al partido del Estado. 
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En efecto, para la ciudadania en general, desde la 

perspectiva de los noventa, Acción Nacional es no solamente 

una opción, sino también un partido que se ha consolidado en 

en los diferentes niveles del poder regional (gubernaturas, 
diputaciones y presidencias municipales). El PAN gobierna 
actualmente tres estados de la República (Baja California, 

Guanajuato y Chihuahua). Además, dirige una considerable 

cantidad de municipios en una buena cantidad de entidades, 

entre ellos varias capitales. En el nivel federal, Acción 

Nacional también es un elemento político indispensable· en 

las discusiones y torna de decisiones de la Cámara de 

Diputados, donde ocupa casi el 25 por ciento de las curules. 
Aunque el senado sigue siendo un órgano de representación 

dificil de conquistar para la oposición, el PAN tiene ahora 

un representante. 

Para los poco conocedores de nuestro sistema de 

partidos, las cifras no hablarían más que de un débil 

partido de oposición frente a la aplastante cantidad de 

puestos de elección todavía en poder del PRI. Pero para los 

est·..:::liosos de este fenómeno, l<is cifras que tiene el PAN 
re~~esen~~n un a'lance significativo, si11 precedentes para el 

par~ido, e implican la transformación incipiente del sistema 

al que nos referimos. Para Acción Nacional las cuentas son, 

efectivamente, alegres. 

Sin embargo, el PAN que actualmente conocemos: que 

es gobierno en varios estados y municipios; que cuenta con 

cas::. la quinta parte de los miembros de la diputación; que 
rea~iza impactantes campañas electorales en muchas regiones; 

que tiene medios de difusión; que cuenta con una nada 
des~=eciable cantidad de cuadros dirigentes distribuidos en 

la ~ayor parte del territorio nacional; que dialoga con la 

presidencia de la República y con quien el PRI acude en la 

Cám=a de Diputados para impulsar acuerdos fundamentales. 

Ese partido tiene una historia más reciente de lo que se 

cree comúnmente, corno trataremos de demostrar en la presente 

inve.stigación. 
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Este partido nació en 1939. Pero de hecho ocupa un 

lugar importante dentro del sistema electoral -con la 

perspectiva de una lucha auténtica por el poder- hasta la 
década de los ochentas. Es desde la segunda mitad de la 

década de los setentas hasta principios de la siguiente 

cuando experimentará un proceso de re-fundación, a partir 
del cual sentará las bases para posteriormente ser partido 
gobernante en el nivel local. Asi, las caracteristicas de 

Acción Nacional en sus primeros 35 años aproximadamente 

difieren significativamente de las que adoptó después de su 

crisis en 1975-1976. 
El objeto de estudio del presente trabajo es el 

análisis del desarrollo de la estructura organizativa desde 

su nacimiento, con base en el esquema de análisis de Angelo 
Panebianco. Las caracteristicas de su génesis y de los dos 

intentos de institucionalización interna. Los procesos de 

construcción o consolidación de sus principales órganos de 

dirección, de su coalición dominante, de su aparato 

partidista y de medios de comunicación internos y externos, 

serán también temas a estudiar en estas lineas. Estos son 

clenentos que muestran el variable grado de control que el 

partido ha tenido sobre el entorno politice. A partir de 
esto se puede apreciar su papel en el sistema politice y en 
el sistema de partidos. Tanto la ~e-fundación como la 

reciente institucionalización son procesos fundamentales en 

el presente estudio. 

El análisis del sistema organizativo de un partido 

tiene que ver con la lucha por el poder interno. Por ello 

resulta obligado hacer paralelamente el estudio de las 

fracciones que actúan en su interior. Como cualquier 
organización politica, en Acción Nacional han actuado un 

conjunto de grupos internos definidos en función de sus 

planteamientos ideológicos, de su organización, de los 

espacios que ocupan, asi coroo del tipo de liderazgo con que 

cuentan. La identificación de estas fracciones es otro de 

los ejes de esta investigación. 
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Los enfoques de aná1isis 

en e1 estudio de 1os partidos 

El estudio de los partidos políticos por dentro ha sido poco 

usual en nuestro país. Al respecto pueden señalarse diversas 

causas. Una de ellas es que las elecciones no tenian 

influencia en el cambio de poderes en cada proceso; por 
tanto, los partidos políticos, a excepción del gobernante 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvieron muy 
poca presencia en la vida política nacional hasta la década 

de los ochentas. 

La importancia de los partidos políticos de 

oposición fue mínima en el largo periodo que va de 1929 a 

1977. El estudio de estos actores políticos fue poco usual 

hasta que fue evidente su presencia e influencia en la vida 

política de algunos estados y del país mismo después de 

1988. 
Los análisis que se han realizado sobre los partidos 

políticos en México nos muestran, 

enfoques: 

fundamentalmente, dos 

a) El enfoque del devenir 

en el que prevalece la crónica y 

el análisis de los orígenes y 

buena parte de ellos no hay 

histórico, es decir, aquél 

(en el mejor de los casos) 

evolución del partido. En 

planteamientos analiticos 
elaborados sino descripciones: acontec1mientos, 
pronunciamientos y dirigentes claves aparecen en orden 

cronológico riguroso. En contados casos se fija una 

periodización de la vida partidista. Todo ello relacionado 

con el acontecer político nacional.1 

l. El ejemplo más serio de este enfoque es el de Furtak, Robert K., El 
par'Cido de la Revolución y la es'Cabilidad pol.í.t:ica en Néxico, México, 
UNAM, 21! ed., 1978, 228 p. Entre los trabajos de carácter informativo 
c~tán: Fuentes Diaz, Vicente, Los partidos políticos en Néxico, México, 
Ed. del autor, 1956; y el de Moreno, Daniel, Los partidos polí"t:.icos en 
el Néxico cont:.emporáneo (1916-1977), México, Costa-Amic, 1978, 382 pp. 
Mcnció:--. aparte merec~. el tcxtc propiamente académico de Garrido, Luis 
Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, México, SEP
Siglo XXI, 1986, 493 ppª Si bien su enfoque es histórico, la 

7 



b) El examen de los principios, programas y 

estatutos, mediante el cual se analiza la ideología del 
partido; sus diferentes valores y posiciones políticas 
frente al gobierno o frente a los demás contendientes.2 

Como se observa, el estudio de la organización 

interna formal y real está presente en muy pocos textos. 

cuando aparece, a pesar de todo, encontramos una descripción 

de la organización formal. Los estatutos y los reglamentos 

que ordenan la vida interna son la principal fuente de estos 
trabajos, pero sin referentes teóricos.3 

No obstante, el 

considerable dada la poca 

este objeto de estudio. 

valor de estos análisis es 
atención que se le ha prestado a 

Uno de los temas que más se ha dejado de lado es 

precisamente 

estatutarias 

el 

y 

de la dinámica 

reglamentarias de 

interna. Las normas 

las organizaciones 

políticas no bnstan para entender su íuncionamiento, si en 
principio se reconoce que a menudo las normas no funcionan 
en la realidad. A veces los órganos que estatutariamente son 

de dirección, en los hechos no necesariamente fungen como 

tules. !10 es raro que la dirección repose en un líder o en 

un conjunto de determinados dirigentes, que no precisamente 

interpretación política que hace de la historia del partido del estado 
lo aleja de la simple descripción, además de que es un estudio que se 
centra también en la explicación minuciosa de los procesos internos del 
partido. 
2 .. Véanse Martínez Verdugo, Arnoldo (ed.), llistoria del comunismo en 
Réxíco, México, Grijalbo, 1985, 501 pp.; Hárquez Fuentes, Manuel y 
Octavio Rodríguez Arauja, El Partido Comunis"t:.a Nexicano (en el periodo 
de la Internacional Comunista: 1919-1943), México, El caballito, 2a. 
ed., 1975; el trabajo que coordina Delhumeau, Antonio, Néxico: realidad 
política de sus partidos, México, IMEP, A.C., 1970, 318 pp.; Rodríguez 
Al"aujo, Oct;ivio, La reforma polit.ica y los partidos políticos en Néxico, 
Máxico, Siglo XXI, 6a. ed., 1983. En general estos trabajos contemplan 
aspectos históricos de los partidon, pero resaltan más el estudio de sus 
itleolog!:as. 
3. Un estÜdio reciente que parece renovar estos enfoques es el trabajo 
colectiYo de Alonso, Jorge (comp.), El PDN: movimiento regioIJa.l, 
UniversE..dad de Guadalajara,Guad.:ilaja.ca, 1989, 304 p. ,;:.d. atención esta 
c~ntrada en diversos fenómenos internos de la organización a partir del 
es.":udio de fuentes de primera mano. 
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formen parte de los órganos formalmente directivos. 

El enfoque de análisis histórico ayuda a comprender 

el origen y las acciones más destacadas de los partidos en 
su desarrollo. Pero dificilmente permite entender cuál es la 
dinámica de los grupos, las corrientes o los lideres que 
tienen su propio peso y sus propios espacios en el partido. 

Cuando se hace mención de estas "subunidades", ya sea como 

corrientes o fracciones, no se profundiza en el análisis de, 

por ejemplo, sus formas de organización o de financiamiento. 

Estas fracciones casi siempre son identificadas en función 

de sus lideres o de sus planteamientos ideológicos. Se 
reconocen más como tendencias ideológicas, aunque algunas de 

ellas cuenten con cierta organización o cierta autonomía 
para con la dirigencia partidista. 

Una cuestión más que es raro encontrar (quizá por 

las dificultades que implica su investigación) es la de cuál 

es y comó está constituido el núcleo de militantes que 

realmente dirigen a la organización; los que elaboran los 

principios y objetivos, las alianzas al interior y al 

exterior, asi cono las formas de organización y de 

crecimier.to de la agrupación, y hasta la selección de los 

candidatos a los puestos de e Lección popular y los nuevos 

dirigentes. 

Como es natural, los enfoques.se entrelazan y varios 

de estos aspectos llegan a tocarse en dichos estudios. Pero 

no tienen la profundidad necesaria para apuntar las 

características determinantes de cada uno de los partidos en 

cuanto a las corrientes o al funcionamiento interno real. 

•, 
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El análisis del sistema organizativo 

y de las fracciones 

En el presente trabajo tratarnos de avanzar en el estudio de 

un partido politico de oposición en México: el Partido 
Acción Nacional. El enfoque que pretendernos utilizar es el 
que privilegia el estudio de la organización, en especial de 

la dinámica de las corrientes o fracciones internas. Se 

pretende aplicar el modelo de análisis de Panebianco.4 Antes 

de comprobar su validez en un contexto diferente de aquel en 

el cual fue originalmente aplicado, se busca utilizar dicho 

marco para explicar el perfil de un partido político de 

oposición en un sistema no competitivo. Se pretende 

aprovechar las herramientas construidas por este autor para 
caracterizar al Partido Acción Nacional. 

Los conceptos de Panebianco se refieren al sistema 
organizativo a partir de las características de la fundación 

y de la institucionalización de determinado partido, así 

corno :le lo que denomina "coalición dominante". 

Otro aspecto fundamental para nuestro estudio es el 

de ls..s 

también 

ccrricntes o fr¡::icciones dentro de los partidos. Es 

los "grupos", los indispensable considerar a 

"lideres", las "fracciones", las 11 tendencias 11 o "corrientes" 

que actúan en ellos. El término de . "coalición dominante" 

alude al grupo dirigente dentro de la organización.' 

Dado que Panebianco no torna en cuenta más que a este 

grupo, y no a todos las fracciones que pueden existir, se 

recupera la tipología de Sartori.5 Se tratará de aplicar su 

esque~a analítico en el caso concreto del PAN, en particular 
en e~ ~eriodo que va de 1970 a 1990. 

-l. Pa.::ej:-.iancc, Angelo, Nodelos de partido, Madrid, A_l ~á.nza Uqi:Versidad, 
1990, 5::2 p. 
5. S~~ri, Giovanni, Partidos 
~dito=~~:, ~~drid, 1987, l~ rcirnp., 
cada ·.:.:::- Ce los conceptos tanto 
~onsó:~~ae e: anexo de la presente 

y sistema$ de Parcidos, Alianza 
414 p. Par.3..una·mejor comprensión de 
de este au.toI:- como de Panebianco 

investigación, pp. 203-220. ' 
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PAN: una sistesis. 

El perfil competitivo de esta organización tiene una 

trayectoria relativamente corta. su rápido desenvolvimiento 

en los últimos años obedece a un conjunto de factores que de 

alguna manera se originaron y se fortalecieron en diferentes 
etapas de su historia. 

En los primeros años, Acción Nacional fue fundado 

por un conjunto de ciudadanos entre los que se encontraban 

destacados militantes de organizaciones católicas, 

profesionistas con nexos empresariales y varios 

intelectuales mexicanos. Algunos de ellos tenían además 

cierta experiencia política en gobiernos previos a la 

Revolución Mexicana de 1910 y varios más en la época de la 
gestión pública posrevolucionaria. El objetivo común fue, de 

hecho, la construcción de una organización alternativa al 

partido gobernante, una opción ciudadana, alejada de las 

normas escritas y no escritas del sistema politice de la 

época. La propuesta panista de origen fue distinta al resto 

de opciones que aparecían en cada coyuntura electoral. 

La fundación panista se desarrolló bajo el liderazgo 

de un destacado profesionista liberal, Manuel Gómez Morin. 

Durante casi dos décadas, el ascendiente de este fundador le 
imprimió rasgos carateristicos, entre ellos su' posición 

doctrinaria. La evolución misma del partido generó nuevas 

actitudes, nuevas prácticas y nuevos discursos. Todo ello 

con el objetivo de darle un perfil más electoral, mucho más 

acabado y consolidado. A partir de esto, lograría cupar un 

lugar sobresaliente en el sistema político y partidario del 

país .. 
A finales de los cincuentas hubo un intento por 

aiter.ar sustancialmente la perspectiva y, desde _lueg.~'. la 
actuación política del PAN. La organización, como era 

natural después de veintes años, fue éreciéndo 

cualitativamente, a raíz de su participación electoral y de 
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una permanencia ciertamente excepcional en el escenario 

electoral de la época. Los nuevos militantes de entonces; 

buscaron hacer del partido una verdadera organización 

competitiva, un espacio efectivo de lucha por el poder. 

Empero, los fundadores y los viejos militantes tenían una 

perspectiva distinta: continuar con el cometido original del 

PAN, es decir, el adoctrinamiento de los ciudadanos en la 

búsqueda del bien común. En esa tarea, la cuestión electoral 

era un elemento insustancial, que no debía preocupar a los 

panistas si ·de verdad cumplían con su labor de instrucción 

cívica. 

Como resultado de esa experiencia, el panismo 

original trató de conseguir la consolidación de sus rasgos 

iniciales. El espacio electoral era atractivo inocultable 

para los militantes. Además, el mismo sistema de partido 

hegemónico desalentaba cualquier tipo de oposición que se 

rr.antuviera al margen del sistema. Con base en esta 

situación, los dirigentes panistas de princios de los 

setentas buscaron asumir un papel sustancial en la vida 

política mexicana, sosteniendo sus viejas tesis 

doctri:-rnrias. Sin embargo, su actitud moderada no impidió 

que el partido hegemónico frenara el incipiente protagonismo 

panista y lo colocara al mismo nivel que el resto de los 

partido, cuya debilidad ideológica y- política era más que 

ei.·idente. 

En esencia, hubo dos intentos de 

institucionalización 

llevar a cabo. El 

organizativa que el partido 

liderazgo de Gómez Morin 

trató de 

decreció 

paulatinamente, sin que ningún otro ocupara su lugar por 

i:::.:cho tiempo. Primero fueron los intentos de un sector 

juvenil tenaz; después 

democrática" del· dirigente 

"oposición la tentativa de 

Adolfo Christlieb. Pero ninguno 

de las bases de ellos consiguió 

p.:>.nistas. 

p:::-obleoas 

e.:onómicos, 

A la par, 

de sus 

carencia 

un reconocimiento 

la organización 

p~imeros aftas: 

de medios de 

real 

padecía 

falta:. 

difusión 

los mismos 

de recursos 

eficientes; 
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comunicación interna irregular; falta de cuadros dirigentes 

y, como consecuencia, de mecanismos de capacitación y 

profesionalización de los cuadros medios en la organización. 
Por si fuera poco, los resul tactos de la participación en 
puestos de representación eran magros. Estas fueron algunas 

de las condiciones en las cuales el partido sufrió una 

profunda crisis interna, que alteró sustancialmente y en el 

mediano plazo su trayectoria política. 

En lossetentas, la disputa interna por la definición 

del perfil de partido provocó la constitución de dos fuertes 

fracciones internas, que lucharon en forma franca por el 
poder de 1.972 a 1978. Desde entonces se comenzó a distinguir 

a la fracción doctrinaria, que recuperaba en esencia los 

planteamientos fundacionales del partido, y la fracción 

pragmática, que pretendía una orientación más abierta en la 

búsqueda del poder político a través de elecciones. La 

confrontación entre ambas provocó una serie de rupturas. EL 

partido sufrió de hecho un re-nacimiento. 

En esta nueva fundación influyó de manera 
determinante el entorno electoral de finales de lossetentas. 

En efecto, la lnstauraci6n de un nLtev0 marco legal electordl 

provocó la ampliación del númn~o de opciones políticas, lo 

cual, a su vez, posibilitó la disminución de conflictos 

internos y una definición más electoralista del partido 

mismo. 

En la década de los ochentas el PAN experimentó un 

sorprendente auge electoral. Parecía como si de pronto 
Acción Nacional hubiera aprovechado todos los recursos que 

había acumulado desde 1939. Aun a pesar de nuevas opciones 

en la arena electoral, este partido obtuvo una serie de 

triunfos electorales de magnicud sin precedentes. Uno de los 

elementos que ayudaron a este auge fue la presencia de una 

fracción pragmática, que se nutrió y. ~e fortaleció con la 

entrada de nuevos mili tantas de extracción .. empresarial, a 

partir de 1983. La crisis económica· y sus consecuenciils 
scciales fueron el caldo de cultivo para el incremento de la 

1.3 



presencia y el prestigio electorales del partido, l.uego de 
la ruptura interna de la década anterior. 

Acción Nacional conquistó triunfos relevantes, 

particularmente en estados de la región norte del país. Pero 

también incrementó su número de militantes, consolidó una 
nueva línea política (la pragmática) asumida por la mayoría 
de sus bases. Recibió una significativa cantidad de recursos 

y comenzó una amplia capacitación y profesionalización de 

los cuadros medios. 

Después de las elecciones presidenciales de 1988 (en 

las cuales apareció con una imagen competitiva muy 

acentuada), el PAN adoptó paulatinamente las características 

que ahora conocemos. Los rasgos relevantes ya se han 
señalado al principio de esta líneas. Pero -como se tratará 

de demostrar en el presente trabajo- su perfil actual tiene 

antecedentes recientes. Por otro lado, es producto también 

de la actuación de por lo menos tres fracciones internas que 

actuaron e influyeron decisivamente en el partido desde la 

crisis de los setentas. 

La consolidación del PAN como opción polltica y como 

gobierno corre ahora paralela a su institucionalización. Es 

preciso comprender los proceso internos previos a esta etapa 
para apreciar cuál es el papel y la trascendencia que esta 

organización tiene en el sistema parbidario. Por encima de 

su definición ideológica, Acción Nac•onal es 'hoy una 

alternativa política real para muchos ciudadanos. Por ello, 

en parte, en este trabajo no se contempla la cuestión 

doctrinaria; estudiamos, de hecho, la lucha por el poder 

interno, las formas de su distribución, las vías de acceso, 
sostenimiento y pérdida, así como el tipo de fracciones y su 
organización. Tambiéri nos interesa destacar la influencia 

del entorno político en ja dinámica interna. Es decir, los 

efectos del sister.i'a c~.Eo! partido hegemónico en las 

características del sistema político en la trayectoria del 

PAN. Este es un factor ineludible en el análisis de un 

sistena de partidos como el nuestro, cuyo rasgo 
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caracteristico es la falta de competi.tividad. 
Aun a pesar de este rasgo del sistema, el PAN es 

muestra palpable de que la presencia de partidos 

competitivos bajo condiciones no competitivas es posible. La 

ciudadania tendrá que decidir si acepta como espacio 

organizativo y como instrumento para el ejercicio del poder 

a Acción Nacional o si dispone de otras organizaciones 
afines con sus propias convicciones politicas. O incluso, si 
se queda sin una representación política, opcion igualmente 

-válida si los partidos politices y el sistema no cubren sus 

expectativas, propias de una ciudadania cada vez más activa 

y contraria a todo tipo de autoritarismo . 

. '.· .. 

; ... '. 
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Capítulo 1 

Las Características de la fundaci6n del partido (1939-1956). 

El contexto general 

En la década de lostreintas, México tenía una vida política 

sumamente activa y cambiante. El gobierno de Lázaro Cárdenas 

establecía una serie de medidas que no contaron con el visto 

bueno de los grupos de poder de ese entonces. El creciente 
control del gobierno sobre los factores económicos 
fundamentales; el favorecimiento a las organizaciones 

sindicales en los conflictos laborales; la confrontación 

latente entre empresarios y gobierno; la expropiación 

petrolera; el incremento del reparto de tierras; el manejo 

discursivo de la política educativa; el distanciamiento 

entre el gobierno y la Iglesia desde el periodo de Calles. 
Todos estos fenómenos tenían como telón de fondo un 
paulatino desplazamiento del ejército como una fuerza 

política y el ascenso de las organizaciones sociales 

constituidas o consolidadas a instancias del propio régimen. 

El gobierno cardenista fue severamente cuestionado a 

partir de 1938. Pero también desde entonces sus acciones 

fueron cada vez más moderadas, hasta llegar a la nominación 

de un miembro de la burocracia política de perfil 

conservador como candidato a la presidencia de la República 
por el partido gobernante en 1940. 

Frente al "radicalismo izquierdista" del gobierno, 

hubo innumerables protestas de diversos grupos 
conservadores, que se nutrieron de las organizaciones 

católicas inconformes desde la confrontación con Calles y de 

los em~resarios afect~dos por la política sindical y agraria 

de Cárdenas. 
En efecto,. en la década de los treintas (en no pocas 

regiones del centro-sur del país) aun estaban activos los 

últimos núcleos ctei resistencia cristera armada. A raíz de la 

.. ~·. 
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implantación de la educación socialista los atentados se 

multiplicaron en contra de los maestros en zonas rurales. 

Los bienes y locales propiedad del gobierno en el campo 

fueron atacados por estos campesinos en armas, a los cuales 
la jerarquia católica (ya con una nueva relación con el 
gobierno desde 1935) no podia convencer de que la Cristiada 

habia terminado. 
Los católicos se 

Legiones. Estos grupos no 

acuerdos entre la Iglesia 

agruparon en las denominadas 

aceptaban completamente los 

y el gobierno cardenista para 

terminar con el conflicto. De ahi que en un principio fueran 

clandestinas. 
La influencia del clero orientó a los legionarios 

hacia formas de lucha pacificas.1 Entonces se formó La Base. 

Esta organización estaba integrada por diferentes secciones; 

unas gremiales y otras a partir de las funciones de la 

propia organización. 

La sección 11 estaba destinada a la creación de una 

organización pública de La Base. A partir de ella se 

formaría la Unión Nacional sinarquista (UNS). De la sección 
patronal de esta organi2ación provinieron varios lideres que 

posteriormente fundaron al PAN en 1939, como Manuel Gómez 

Morin y Miguel Estrada Iturbide.2 

El 25 de mayo de 1937 nació la Unión Nacional 

Sinarquista 2. Apareció como un instrumento para médiatizar 

a los núcleos cristeros sobrevivientes pues reivindicó la 

lucha pacifica, despreciando los métodos violentos de los 

campesinos guerrilleros. A pesar de su activismo pacifico, 
su ideología conservadora y religiosa tuvo como consecuencia 
que las manifestaciones públicas de los sinarquistas fuesen 

l. ortol:, Ser ... ando, ·~Las legiones, la Bas·e y el Sinarquismo, ¿tres 
01·ganizaciones diatintas y un n?lo :f5.n y,e~dadero?", en A).onso, Jorge 
(comp.), op. cie., p. 19:. · 

2. Aguil-.:ir, Rubén y Gui l,la
0

rmo Zermeño, "De movimiento social a partido 
P"lítico. De la UNS al _PO~~"·,· c'n bJ!. Alonso, Jo1.·ge (comp.). idern, p. 74 . 
., Fuentes Dia::, op. ~~t.,:·· P.~·. 276. Cfr. también Meyer, Jean, El 
sinarqui;::.:":)o, ¿un fa oc iomc ·n:ie~icaiio?, México, Joaquín Mortiz, 1979. 
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reprimidas por el gobierno. Paralelamente, la Unión fue 

radicalizando sus posiciones e incrementando su movilización 
en contra, sobre todo, de la educación socialista. 

A finales de los treintas no sólo la UNS ocupaba un 

lugar en la arena política. En 1937, teniendo en perspectiva 
las elecciones federales del 4 de julio, actuaban un 
sinnúmero de partidos y asociaciones de derecha, tales como 
El Partido social Demócrata Mexicano (PSD) , el Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Orientador Civilista 

·(POC), la Orden Nacionalista Mexicana (ONM), la Asociación 
Nacionalista de los Estados Unidos Mexicanos .3 

Las organizaciones de tendencia conservadora se 

multiplicaron entre 1938 y 1940. Desde 1934 estaba presente 

la Asociación Revolucionaria Mexicana (los "camisas 
doradas"). En 1938 surgió la vanguardia Nacionalista 
Mexicana (VNM) , dirigida por Rubén Moreno Padres y Nicolás 

Rodríguez. Actuaba la Confederación Nacional de la Clase 

Media. Apareció el Frente Democrático Constitucional (en el 

que participabnn callistas 

Iturbicl8 y Bolívar Sierra). 

como Pablo 

En febrero 

González, Ramón 

de 1939 nació la 

Confederación de veteranos de la I'-0volución y en el mismo 

afio el Partido Nacional de Salvación Pública, integrado por 
militares de la época de la Revolución como B. Mena Brito, 

Francisco Coss y Adolfo León · Osario. El Comité 

Revolucionario de Reconstrucción Nacional, lide~eado por 

Gilberto Valcnzuela, surgió en esos afias. También se 

constituyó el Partido Revolucionario Anticomunista, a 

iniciativa de callistas como Manuel Pérez Trevifio, Joaquín 

Amaro y Melchor Ortega. En él se integraron también el PSD 
(lidereado por Jorge Prieto Laurens), el Partido 
Nacionalista (de Jose Inclán) y la VNM. A la postre. estos 

grupos ci:mformaron la Confeder;:ición Nacional de Partidos 

Independientes en julio de 193~~ que apoyaría a ·Jupn Andrew 

Alrnazán corno candidato a la presidencia de lá República. 4 

3. El Universal, 28 de junio de 1937. 
4. campbell, H., La derecha radical en U6xíco, 1929-1949, México, SEP-
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Este conjunto de agrupaciones daba cuenta de la magnitud del 
descontento por la política del cardenisrno en algunos 

sectores de la sociedad. 

La fundación del PAN formó parte de este conjunto de 

nacimientos de organismos de derecha. varios de los 

personajes que impulsaron la constitución de estas 

organizaciones se agruparon posteriormente en el PAN. Dos 

características a la postre distinguirían a este partido de 
todos estos organismos: su permanencia más allá de la 

coyuntura electoral de 1940 y su propuesta de partido de 

ciudadanos. 

.- -~-- . . 

.··· .···: . 
Setentas, la. ed., 1976;·"p. 141.· . .-

. ··~ •• r . .,. .. . • 
.,· ... ,· 
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El proceso de fundación 

El PAN nació en una época en que los sectores 
politices conservadores (como la Iglesia y ciertos grupos 

campesinos) desarrollaban una amplia campaña de 

deslegitimación o, al menos, de critica a varias medidas del 

gobierno de Lázaro Cárdenas que afectaban sus intereses. Es 

precisamente 

organizaciones 

liberales que 

un conjunto de dirigentes o 

católicas y un núcleo de 

no se encontraban dentro de 

miembros de 

intelectuales 

la burocracia 

politica gobernante quienes fundaron a Acción Nacional. Un 
elemento que distinguió a este nuevo partido fue su 

constitución como una organizacion de carácter liberal, no 

corporativo como lo era el partido gobernante, la UNS o la 

inmensa mayoria de los demás grupos que tenian una vida 

efimera. Es probable que este rasgo panista sea el que 

explique su permanencia durante la década de los cuarentas y 
loscincuentas, cuando hubo un sinfin de organizaciones 
politicas frente a las cuales Acción Nacional se mantuvo al 
margen (a excepción de la UNS). Frente a la estructura 

corporativa que el PRM había asumido en 1938, la propuesta 

panista reivindicó al individuo, a la "persona humana" y 

criticó fuertemente todas las politicas estatistas 

implantadas desde el sexenio cardenista. Por otro lado, el 

PAN se distinguió del sinarquismo no solamente pot su base 

social (mucho mas urbana y de clase media, a diferencia de 

la de la U!IS, que era más popular y campesina), sino también 
a causa de 

organizados 

contingentes 

organización 

que 

por 

(a 

casi 

finalmente 

grupos en 

semejanza 

militar, con 

los sinarquistas estaban 

función de gremios. Estos 

de La Base) tenian una 

una férrea disciplina y una 
gran capacidad de-, .moviliz.3:ción.- · 

El partid;;, ·sJ.e .,c;i.uct~da'.n9s, .emtpnces, parecía ser la 
propu7sta d.~ A.cGl¿i;· N~c;:lónai :.'··si~ embargo, el momento no era 

muy :~portun?,· _-j;~n~<J.; en. el marco internacional como en la 
propia situació'n na.cion;l prevalecüm ya a principios de los 
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cuarentas las organizaciones corporativas o de masas. El 

ascenso del fascismo en Europa a finales de la década 

anterior y el progresivo desarrollo de los partidos 
comunistas en el mundo parecían apuntar a la conformación de 
organizaciones de masas, fuertemente cohesionadas y con 
destreza para la movilización. 

En este contexto, la propuesta panista parecía no 

contar con grandes posibilidades de aceptación. No obstante, 

el partido de ciudadanos se mantuvo vivo gracias a que en su 

fundación aparecieron incentivos colectivos sumamente 

fuertes que le permitieron sostenerse activo durante varios 

años. Tales intereses colectivos fueron sustentados por un 

grupo de ciudadanos con cierta experiencia política en ese 
entonces. 

Manuel Gómez Morin fue el principal promotor de la 

formación del PAN. Abogado de profesión, había sido director 

de la Facultad de Leyes y Rector de la Universidad Nacional. 

Fue también subsecretario de Hacienda y como tal creó el 

Banco Ejidal. Asimismo, la Ley de Instituciones de Crédito y 

la creación del Banco central (Banco de México) fueron fruto 
d0 su intelecto. En todas estas Acti,1idades formó parte de 

los gobiernos posrevolucion" rios y aportó sus ideas 

principalmente en política financiera. Había participado en 

la canpaña de José Vasconcelos en la lucha por la 

µresidencia de la República en Entonces fue 
"desterrado" (según sus propjas palilbras) y desde ese tiempo 

comenzó a alejarse de la burocracia política.5 

Fue precisamente en la contienda electoral de 1929 
cuando Gómez Morin le planteó a Vasconcelos, entonces 
candida~o independiente a la presidencia de la República, la 

~ccesidad de crear un partido político, más que lanzarse a 

-la búsqueda del_ poder sin una fuerza orgánica consistente. 

:,a .. i,q.:.c.- · del partido como organización permanente y no 

ciestin'ada.' exclusivamente a la participación ele,ctoral est;Úvo 

s> ·wi~k.i.e, ·Jame!J y Edna Monzón. I .Néxico visco en el Giglo 
inut.itt:::.=- Ce Inv~·S_tigacionc:J Econémicas-UNJ\M, 1969, p. 157 . 

XX, 

. :-· •' 
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presente desde entonces en el máximo dirigente de Acción 

Nacional.7 
En 1936 dejó de ser asesor financiero del poder 

ejecutivo debido a diferencias de opinión con el secretario 

de Hacienda, Eduardo Suárez. 6 Fue también "consejero legal, 

financiero, consejero-hacedor y consejero organizador de 
Maximino Michel, del Puerto de Liverpool; Angel Urraza, de 
la Compañía Hu lera Euzkadi; Esteban S. Castorena, de la 
cerillera La Central" además de asesorar a las empresas de 

la familia· Garza Sada (es decir, el famoso "Grupo 

Monterrey"?. 

En febrero de 1939 se constituyó el Comité 

Organizador del partido, encabezado por Gómez Mor in. Este 

comí té tuvo la resposabilidad de preparar la reunión del 

nacimiento formal. Asimismo se dedicó a la redacción de los 
documentos básicos. Según 

elaboró los principios 

organización.11 

y 

Calderón Vega, él fue 
estatutos iniciales 

quien 

de la 

En la etapa inlcial del partido Efraín González Luna 

también tuvo una actuación destacada, aunque siempre un 

tanto =enor a la de Gómcz Morin. González Luna representó a 

los católicos que colaboraron en la fundación del PAN. Antes 

de este acontecimiento había si.do de la 
Asociación católica de 

que 
la Juventud 

presidente 

Mexicana (ACJM) I 

organización de la surgieron un buen número de 

, • En ":..:t.:ia ca.::ta de Gómcz Mor in a Vasconceloo fechnda el día 3 de 
r:oviemb=e de 1928 se lee lo siguiente: teniendo bien presente la 
situac!.-:-:-: real de México y la verdadera necesidad que existe de 
organiza= polit.icamente el país, más que de un cambio transitorio de 
hombres, ... [es) pooible orientar todo el trabajo actual a la difusión 
y .:t lu. :::-=opagandd de las idc.•ao esenciales y a la constitución de grupos 
::: part.i.::::-s que ptH:d~1n r:0r .· l¡:-Jc1 1:cs de expre~uu.· con fuerza permanente la 
~pinién pública". Citada P·~.t· Krauze, Enrique, Caudillos cult;urales en la 
.:\t'l/Olt:::-..::::5~-. !1cx.ic.'!tW, M.úx:icO, Siglo XXI, 1976, pp. 277. 
::. O's?:at.:9hncs:;:;y, ·L.autü, Ó¡ippsition in a authoritarlan regime: the 
;.i:(:órpo.=-;:.:u:.j..an ·and: l.ns-cir..ü:ciuna.lizat;ion of' tlle mexican National Action 
;.:i:·ty · (~ÁN), ·rn~iana ·tln.iveroity, }\n arbor Mich., University Microfilms 
::"..t:~.::"r . .:'...":"·.!.":":1.al '· .~.~79 ,· P·. 77 • 

... ·· .. K~~~F~,~ .. ~n:..··;,r;.:~·.'; op·.· cit . .,./.11ókic;O,.:s1910 'Xxr, 1976, pp. 287-288 .. 
:1 .. ca!.·~i!r~n ~r~ga, Hemori~·q_'t.:,yol.;::¡, Jus, Nóxico, p. 158 .. 
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militantes panistas. Además, habia fundado el Centro 
~Patronal de Guadalajara y fue uno de los más importantes 

consejeros del Banco Capitalizador de esa ciudad.7 
Entre los fundadores se pueden apreciar varios 

grupos, a partir de los antecedentes profesionales y 

politices. En primer término, encontramos a aquellos 

personajes que habian colaborado en el gobierno durante la 

presidencia de Diaz: 

- Ezequiel A. Chdvez: educador y filósofo 
hidr0cálido, exrector de la Universidad Nacional 
antes de 1917 y subsecretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes de 1905 a 1911. 

Fernando Ocaranza: médico militar, fue 
miembro del ejército de Díaz por un breve lapso. A 
partir de 1918 ocupó cargos directivos en la Escuela 
de Medicina, hasta que asumio la rectoría de la 
Universidad entre 1934 y 1938 (es decir, después del 
periodo de Manuel Gómez Horin). 

Toribio Esquive! Obregón: destacado 
jurista guanajuatense, militó en el Partido 
Antireeleccionista, pero no apoyó a Francisco I. 
Madero como candidato a la presidencia de la 
RepGblic~. Fue secretario de Hnciandn y Crédito 
Pú0lico duL·er.nt..:.e el yo!Jiernú utiurpdc.iur ele Huen:.a. A 
partir de 1940 volvió a la Universidad como profesor. 

- Ma~ucl Esc~ndón: hijo da quien fuera el 
dueño de la pr.:...mcra lined de diligencias de México, y 

quien prestó dinero al gobierno en varias ocasiones a 
mediados del siglo XIX. 

- Agustín Aragón: ingenie.ro de profesión y 
filósofo Poaitivista, oriundo de Morelos. Trabajó en 
el gobierno de Diaz y fue presidente de la Academla 
U2cional de Ciencias. Fue asesor del presidente Ruiz 
Cortineo en 1954. 

- Joaquín Casasús: hijo del banquero J. D. 
Casasús, fue abogado, activista del Partido Liberal, 
fundador de bancos y sociedades de créditos. 

Nemesio García Naranjo: secretario de 
Educación Pública y Bellas Artes en 1913-1914. 

Otro grupo era el de .personajes que habían 

participado en el movimiento antireelt!ccionist&.. 'de Madero: 

Err:.ilio Madero: industrial coahuilense, 
. . . . 

7. Habry, Donald J., Acción Nacion4l :· t:h'a inst:.it'útioilal.iznr:.ion : of an 
opposition party, Siracuse Universi.'tyt·, Nue.va York, 1970;: .P~" .~ó:::· ·. 
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fundador de Casa Madero, Vinícola del Norte, Sociedad 
del Rosario y San Lorenzo, entre otras. En 1910 apoyó 
a su hermano Francioco I Madero. Poco despuén ocupó 
la Secretaria de Hacienda en el gobierno de León de 
la Barra. En 1939, poco antes de integrarse al PAN, 
había sido teoorero del Comitó Revolucionario de 
Reconstrucción Nacional. 

- Valentin Gama y Cruz: ingeniero geógrafo 
nacido en San Luis Potosí. Fue subdirector del 
Observatorio Nacional entre 1903 a 1910 y luego 
rector de la Universidad Nacional entre 1914 y 1915. 

Aquilea Elorduy: político y escritor 
hidrocálido, fundó el Centro Antireeleccionista en 
Aguascalientea. Poateriomente fue legislador en el 
gobie·rno de Madero y el gobierno huertista lo 
encarceló. Hucho tiempo después de su salida del 
PAN, fue senador por el PRI y profesor de la Escuela 
Nacional de JuriGprudenciu y director de la micma. 

Juan Durán Casa.honda: periodista 
regiomontano partidario de la Revolución Mexicana. 
Impulsó diversas industrias radiofónicas y 
televisaras. 

Manuel Bonilla: ingeniero sinaloense, 
ocupó diveraoa cargos en su estado a finales del 
porfiriato. Fundó el Club Antireeleccionista 
sinaloense y fue miembro del gabinete presidencial de 
Hade?:"o. 

Entr~ los fundadores de Acción rracion~l tambión 

ubica.::os a varias personalidades que h<:ibían colaborado en 

~lguncs de los primeros gobiernos revolucionarios: 

- Miguel Alessio Robles: fue secretario de 
Industria y Comercio con Obregón y .después embajador 
en España. 

Bernardo Gástelum: subsecretario ' de 
Educación y diplomático en Italia y Uruguay. 

Gilberto Valenzuela: secretario de 
Gobernación con Obregón y Calles, y posteriormente el 
principal dirigente del Comité Rrevolucionario de 
Reconstrucción Nacional, agrupación que sirvió de 
apoyo básico a Almazán. 

Horacio Sobarzo: abogado y escritor 
sonorense, fue mrJ.gistrado del Tribunal Superior de 
Justicia en 1929, 1933 y 1937. 

- Teófilo Olea y Leyva: jurista morel~ri~~~· 
había sido diputado local y secretario de gobierno·Cn 
Guerrero y Magist._rado del Tribunal super.~Or Ael·:;n:~ F.;.·-

l'\dplfo : Arreguín Vidales: . .'1Tiédico 
rnichcacano, h.:ibi.:i· !Jic!a· "directo:.· de la , Eccucila ·"de 
Polic!.a del D.F. durant~. e1 gobierno de Piiscu~'i. O~t·J.~: . ~·· ' .. · : . Rubio. 
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otro grupo que colaboró en la conformación del PAN y 

en su desarrollo posterior fue el que contaba ya con una 

militancia católica considerable: 

- Efraín González Luna: abogado jalisciense 
y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
había sido militante de la Unión Nacional de 
Estudiantes Católico::; (UNEC), luego fue prcoidcnte de 
la Acción Catolica de la Juventud Mexicana (ACJM)y 
dirigente de la Asociación Cat6lica Mexicana (ACM). 
Ya como militante panista recibió las Palmas 
Académicas del gobierno de Francia, así como el grado 
de Oficial de Instrucción Pública de dicho país. 

Luis Calderón Vega; militante de la 
A::;ociación Católica de l.J. Juventud Mc;,icanu. y 
dirigente de la Asociaci611 Católica Mexicana. 

Miguel !:'alomar y Vizcarra y Gabriel 
Palomar y Silva: integrantes de la Liga Nacional en 
Defensa de la Libertad Religiooa, que apareció en 
1925. 

Manuel Cantú Méndez: asesor 
empresas privadas y miembro fundador de 
Nacional de Estudiantea Católicoo. 

legal de 
la Union 

Gon.¿a.lo Chap~lct y Blanco: abogado, 
pe~iodista y líder de A~ci6n Católi~A ~e~ican~. 

Alfonso J11nco: r:ont..:dclor de empresas 

pr~?adas y famo~o eGcritor CQtólico de la ópoca. 

T2::~ién pacc:cr 

fundadores provenientes de o::-ganizaciones 

l8s ::;iguientcc; 

católicas, en 

especi¡ü de la UNEC: Miguel Estrnda Iturbide, Adrián de 

Garay, Hernández Diaz, Juan Landerrcchc, Chávez Camacho y 

Manuel Ulloa. 

Finalmente, un último grupo estaba compuesto por 

destacados profesionistas que coincideron con 
planteamientos panistas originales. 

· Roberto Conaio y cossío: abogado, 
prc:esor uniyt:o-rDi tar io y colab()rt1do!.- de G(11111~z Mor in 
en ;:ti p,e.!.".iodo: pe .. rc-cto~-.-

. ···:_ :~.~.~~tPl, Her~úra: ,y La: .. rno: .::ibogado potosino, 
fundador ...... ct.e ·la.. E!icu~ i.:i 'Libre de Derecho. Desde 194 7 
f~.? .:is~·sor: d~~ lci. ··p~e-áidtiiíbio de la República, hasta 
.¡~¡). Rect9~ . honora'i-lo.:·.Y mue11tro emérito de la 

:·R3C.:.:.Ql"U . ;,;~ro·. ctc Dcr:ccho. En 1954 recibió del 
. P.~~·~i.~~02~:~~-~i~.· Cortinas la condi.:coración i.lel Honor 

.. ", ~ ..... 

los 
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Forense. 
Emilio Cervi: abogado veracruzano, 

oocritor y traductor. Fue abogado de la Sabalo 
TRanaportation Co. y de variaa companiaa petroleras. 

- Manuel Zamora: abogado y profeoor de la 
Eacuela Naval do Vera.cruz. 

Luis Islas: critico e historiador de 
arte. A finalea de loa ocnentaa fue jefe de Prcnna de 
la CONCl\!ll\CO. Fue profcoor del centro Cultural 
Universitario, luego Universidad Iberoamericana. 

Mario Torroella: múdico, profesor de 
pediatría y presidente de la Sociedad Mexicana de 
Pediatría. 

Carlos Septién García: abogado y 
destacado periodiata qucrctano. También fue militante 
de la UNEC. 

Joaó Manuel Gurría Urgcll: abogado 
tabasqueño, profcoor de ln Univcr~id2.d Nacional en la 
cátedra Ce economín política. 

- Anaotaoio Garza Ríoo: destacado médico 
regiomontano, profeooz; de la Facultad de Medicina de 
la UNAM. 

Rafael García Granados: profesor de 
historia en la Universidad Nacional.a 

En el siguiente Cuadro de fundadores se sintetizan 

las principales características estos fundadores del 

partido. 

" .. , ·~ - ... ... . ·. 

•:. .. · ·,,: 

8. LOs ·¿..,,t:oA .fu"é~on recogido"o de· los·· tr~b_ajoB.'?'é Calderón ·Vega, Luis, 
op. ·Ci~:·r··g3b.?:-y~·· .. ~P_ .. -.'.9·~·t··.i .. ·. ~>·.r.hatt9hneR.''JY1 .• ºP· c.-!.t., asi como el 
Diccion'-::..~'r:Ío de .hJ.sf:;oi;J.a,· bipgra;.1'~ :~ y.:.,güp:Ji.-aff.6...-.. ·de ·.México, México, 
?orrüa,· d~S~ Vo1i:L·; te·~c-er~·-~aiéi~n·,-. !.97·1·;.-iil·~:~J~~.:· 
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Cuadro do fundadores 

Profesión Extr~c Mil-¡·]- Mili- --¡¡-;;-rgo:-[;;:-~·~ 
cción tancia tancia en el natal 
Empre cató- en otra go-
sar ial lica org. bierno 

'----=====--------~'h====-------~~ ---- "=-------- --~ -=----=--==-----==---

Nombre 

Ezequiel l\. Filósofo X Ags 

Chávez 

Fernando Médico X ad 

Ocaranza Militar 

Toribio Abogado X Gto 

Esquivel 

!¡Manuel Trannpor- X sd 

\
1
Escandón tiAta 

1 
¡nguotín Ingeniero X Mor 

¡Aragón 

Nemesio ad X ad 

¡1García N. 

!IValentin Ingeniero X SLP 

·¡c.:ima. y c .. geógrafo 

~jMigucl lod X od 

j\Ales,.;;ic R. 

1 

llBernarcio sd X sd 

Gástelum 

!~ 
1°1Horacio Abogado X Son 

\\sobar za 
11 

1:Tcóf ilo Abogado X Mor 

\!olea y L. 
p 

i\Adolfo Médico X Mi ch 

!iArreguin 

!i 
::Gilbert.o sd X X sd 

¡;valen::~ela 

1:, ' 
~Jlian'.D'.!.::.·tin Peri'?din- X X X NL 

~!v casu.~0:1da ta 
. ' .. · r .. 

!!É:ii"r'J ;.~ Indus- X X X Coah 

~~i,:¡:lcrc trinl, 

! ! 

l/\¡;;9ac\o··: ¡ ·~ . ' ~ ... . ... · ., 
;','!,1 Joaqui;1.· - X X ad 

-. 



rasaaCta 

ranuel cantú M. 

Alfonao 
~Junco 
l. 

!Emilio 
¡cervi 

¡Aquiles 
¡1norduy 

·!Manuel 
~Bonilla 

Efrr1.Íli ,, 
..!Gonzillez L. 
\! 

\\Luis 
f. Calderón v. 
,¡ 

~Miguel 
~?alomar 

1/ 

¡:Gabriel 
: ?alomat:' 

~;~nzalo 

· c:-.,1pela 

1.carlos 
~septién G. 

·Roberto 
,, Cossío y C .. 
í 
Manuel 

i·nerrera y L 

¡,Manuel 
:·:a!:'lora 

\~3.rio 
,7::::-roella 

28 

sd X X ad 

Contador X X ad 

Abogado X Ver 

Escritor X X Ags 

rngeniero X X Sin 

Abogado X .Jal 

sd X sd 

sd X sd 

sd X sd 

Abogado sd 

Abogado X Qro 

Abogado sd 

Abogado SLP 

Ver 

sd 



Estos personajes (entre otros) se abocaron a la 

tarea de construir el partido. Todos ellos integraron el 

primer Consejo Nacional panista, uno de sus principales 

órganos de dirección. Cabe destacar, pues, dos grupos de 

fundadores: uno al que pertenecian aquellos que contaban con 

cierta experiencia política como militantes católicos o como 

funcionarios públicos, algunos durante el porfiriato y otros 

más en los gobiernos posrevolucionarios. Asimismo, era 

relevante la presencia de una fracción de intelectuales cuyo 

núcleo se encontraba en la Universidad. En la mayoría de los 

casos aparecen combinados tanto el carácter intelectual como 

la wilitancia política en organizaciones conservadoras. 

Con un pequeno conjunto de conocidos y amigos, el 

Comité Coordinador pudo convocar a la fundación en 

septiembre de 1939. El proceso de construcción del partido 

se realizó por penetración territorial. Los miembros del 

grupo central, es decir, los que se integraron a los puestos 

dirGc:t:ivos más importantes, trabnjaron en varios estados 

parn establecer comités panistas en todo el pais.9 El 

cont~c-::o pGrsor.¿:?,l y en meno::: mcdidü. los lc:.zos familiares 

jugaron un papel central en la edificación partidista. De 

ahí la presencia de un núcleo central fuerte (encabezado por 

Gómez Mor in) . De esta forma, en 1a Asamblea fundadora de 

septiembre estuvieron presentes delegaciones de un total de 

21 cc::ü tés. 

El nacimiento del partido está marcado por la 

presencia de un líder de perfil más de intelectual liberal 

que de católico militante. Manuel Gómez Morin representaba a 

los profesionistas liberales descontentos con el régimen. Es 

cierc0 que el PAN tuvo otro lider destacildo, pero solo lo 

fue e;-, e~ torren.o idcológi.co: Efeain . Gonzá lez Luna. Este 

·'' ....• ·_perscnaje s.eriii P.ie<:a ....... · .' )-. . . . . .. , . . ·. 
.impor.t"!nte d_e.l P_<trtido pues colaboró 

la cloctri.na, .. · que estuvo básicamente en l~ P-1"-ºJ:''o!CJ..on de 

.·. '. 

" 
cp. p;. 46. 
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bajo su responsabilidad. 

La propuesta de partido no confesional 

González Luna enarboló los plateamientos del sector católico 

panista, distinguiéndose de las posiciones extremistas del 

catolicismo ultramontano (heredero del movimiento cristero), 

que en ese entonces ya había dado vida a la Unión Nacional 

Sinarquista (UNS) .10 La búsqueda del bien común, la 

necesidad de tener fe, la visión mesiánica de los panistas y 

la lucha por la libertad de ensefianza fueron los valores o 

rasgos ideológicos que este dirigente legó a su partido.11 

Si bien una parte significativa de los fundadores y 

dirigentes originales del PAN fueron militantes católicos, 

al principio esta fracción no trató de establecer un perfil 

confesional a la organización. En el momento de la formación 

esta cuestión fue debatida y la mayoría de los fundadores 

optó por dar un perfil laico a Acción Nacional. De hecho 

este es un elemento mds que distinguía al PAN del resto de 

las organizaciones de derecha de la época: a pesar de la 

gran t.::;!ntaci6n de usumirsc como un pu.rtido católico, la 

"primera oficialidad"l2 

formalmente corno una 

prefirió que el partido apareciera 

alternativa cívica, cuyo objetivo 

fundamental fuese el "bien común". 
\ 

10. Ludlcw, Leonor, ''Formacion de una disidencia; el nacimiento de la 
:.:nión ::~cion.:il Sin.J.rquiota y del P.:irtido de Acción Nacional", en 
Estudios politicoD, ::va. Epoca, Vol. 8, No. 3, julio-septiembre de 1989, 
F?· 4-15. 
ll. Sobre lu. viaión mcciánic.:i. de los fundadores del partido consultar 
Delhumeau (coord.), op. cit., pp. 189-190. 
12. nsi llama uno de los actuales dirigentes panistas, Carlos Castillo 
?eraza, a los primeros dirigentes de Acción Nacional en su artículo 
~cnomin¿~o ''La pri11111r~ oficialidad'', er1 Palabra, revista trimestral del 
??t.N, No. 10, octubn;-diciL~nd.1i:t• d~ 1989, pp. 103-112. En e::;te articulo al 
3.'.ltor señala: la primera oficia.lid.ad panista -en la que 
prevale...::.eron 103 unénicc~;- irnp:.·imió al partido estilo intelectual y 
-;-o,líticc, a la par que criterios culturales e históricos que le dieron 
,.. ... ~ al:~·z¡, igu.J.lmcnt0 diotante del maniqueísmo histórico, del 
~cnfeoi~~alismo ~cligioso, del ·~aaccionarismo• que simpatizaba con uno 
e varl'..."•"3 de los 'Anciens Reg_imes' mexicanos, del sectarismo como 
:.-espue~1t.::;. al sectarismo oficial.:.", p. 111. 
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La influencia de los militantes católicos fue 
evidente en los principios ideológicos de 1939. Según Mabry, 

la doctrina panista está basada en Santo Tomás, en las 

enciclicas papales Rerum Novarum y Quadregissimo Anno, y en 

la doctrina social de la Iglesa del Congreso Católico 

Social. Los fundadores también recibieron la influencia de 

la Falange Española y de Antonio Oliviera Salazar, dirigente 

católico de Portugal.13 

"bien común", "orden 

Esto se aprecia en conceptos como 

social cristiano", la noción de 

propiedad, el rechazo a la definición de "lucha de clases" y 

demás ideas "materialistas" o "socialistas". 

El partido evitó denominarse con algún nombre 

explicitamente alusivo a la religión. La cruenta lucha que 

se vivió a finales de los años veintes y principios de los 

treintas (de la que resultó triunfante la burocracia 

politica), además de la presencia de la UNS como una 

organización netamente religiosa, obligó al PAN a guardar 

distancias respecto de la religión. Esta posición favoreció 

21 nacimiento y desarrollo del pélrtido en lu rnedi.da en que 

2l régimen aceptó una oposi.ci.ón conservadora no violenta, 

=~yo ca~olicisno no era e::plicito o e~ctremista. 

Ciertamente la adopción de vías pacíficas y legales 

.:ie parte de los panistas para tratar de conseguir el bien 

común fue vista con buenos ojos por el gobierno. Esto, en el 

largo plazo, provocó el desplazamiento de la UNS y de su 

?:!rtido Fuerza Popular (PFP), que eran organizaciones que 

i::eivindicaban claramente planteamientos religiosos y que, en 

~o pocas ocasiones, tenían posturas políticas anti-sistema. 

?aralelamente ocurrió el fortalecimiento de PAN, con difusos 

planteamientos católicos y posiciones moderadas (en 

~'.:>mparación con los sinarquist.as) , en el espectro 

ideológico de las fuerzas polític~s ~n·l~s años cuarentas. 

La·; l'NS y el PAN se.,. am:i~.a.r'?i:i. mutu'am!3nte. en los 
pi::ocesos .electorales· dnrante. los· sexenios de .MRh'µeJ · Avili'I 

:J. Mab!.'.'y, op. cit., p. 53. 
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camacho y de Miguel Alemán (1940-1952). Posteriormente, el 

partido fue dejando de necesitar el apoyo sinarquista y 

ocupó un lugar electoral con sus propias bases sociales.14 

La principal diferencia entre ambas organizaciones 

católicas, entonces, se ubicarla en el manejo de los métodos 

legales en el caso del PAN, mientras que el s inarquismo 

actuaba mediante múltiples recursos, legales e ilegales. Los 

métodos radicales de cambio politice fueron enunciados e 

incluso llevados a la práctica por los sinarquistas (en 

particular ·a finales de la década de los treinta).15 

Acción Nacional, por 

desacuerdo en utilizar 

su parte, siempre manifestó su 

dichos métodos y su actitud fue 

moderada, justificando su exiscencia como una organización 

doctrinaria que se encargaba de concientizar a los 

individuos sobre su valor y su capacidad politicas frente al 

Estado. 

El principal dirigente panista, Manuel Gómez Morin, 

afirmó públicamente su rechazo (que probablemente 

contrastaba con la posición de Gonz!ilez r.una) a otorgarle un 

carácter abiertamente confesional. al P.i\N desde su propia 

fundación: 

11 No creo que haya un mo·~·imiento católico en la 
política de México. Loo católicos mexicanos, 
justamente por serlo y porque conocen cuál es el 
5.mbito de su convicción religiosa y cual el de }-a 
política, no desean que haya un movimiento político
c.:itólico en Hc}:ico, de la misma manera que se oponen 
a un ~ovimicnto politice anticatólico''.16 

:4. Ad'2más, O'shaughnensy plnnten que el PAN fue funcional al sistema 
político, en particular al corporativismo, puesto que agrupó a las 
clases medias altas; lao b.:ijao se econtrnban en la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al SeL·vicio del Estado (FSTSE) adherida al 
?artido de la Rcvoluciún Hc;:icana, gobernante en ese momento. Op. cit., 
~- 167. 
1.5. Al rEH1p~cto conaúltcsc el libro de Meyer·;· 'J:eat?-~· 131:· ~J..ncrquismo, 
~éx.ico, ed. Joaquín E.ortiz, 1980, adc;máG de .'\basC~l, Salvador, Nis 
=ecuerdos sobre el sina..rquismo y la. colJn"ia /'!ai:.i.f::J.,,.J1U1'i'lia.dora¡ México, 
.Jus, 1970; también Manuel Rodr.ígu.e"l.. Lapl.tt::Í1t;e, ·~E~ r:ír;arqu.l 8nlo y Acción 
~:acior.al: l.:is afir:idades conflicti'..·as''~ ,?·n A.~".""'·n~:;t;., :.'.1s;:gc. (c~_o:::d.), op. 
=±c., pp. 177-196. ~ . - · · 

ló. Entrevistü, Boletín de 11cción N·a.ciona~·; 'Nó ::: ·2.#~·~::-1:-.·?.".:.:~~-~-; ·qi~q'.ie~b.r~ ":c\e · 
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En 

panistas, 

cuenta de 

cualquiera de los discursos de los dirigentes 

sin embargo, hay alusiones a la religión. Esto da 
su fe católica, pero no muestra una intención 

precisa para hacer de Acción Nacional un partido 
confesional. A pesar de ello, tanto en sus Principios de 
doctrina como en los discursos de los panistas es notoria su 

militancia católica o cuando menos el manejo de valores 
cristianos, de manera semejante a los propios sinarquistas. 

Los empresarios y el PAN 

Por el perfil de algunos de los fundadores del partido, en 
especial del propio Manuel Gómez Morin, es común hablar de 

la influencia del sector empresarial en el PAN. En efecto, 

entre los creadores del partido se puede contar también a 

empresarios o individuos cercanos a ellos en función de su 

profesión (como González Luna o el mismo Gómez Morin) . 

Es preciso apuntar que las coincidencias entre los 
grupos iniciales se dieron en el terreno ideológico. Por 

otro la.do, en esa epoca el financiamiento empresarial o 

clerical era un fenómeno generalizado 
organizaciones conservadoras.17 Quienes se 

entre 

vieron 

las 

más 
influenciados o apoyados por 

los grupos que sostuvieron la 

Almazán y el propio candidato. 

muy'claro.18 

1941, p. 3. 

la iniciativa privada. fueron 

candidatura de Ju'an Andrew 

En este caso su respaldo fue 

i-:. Cfr. Garrido, op. cit., p. 353; Contrerao, Ariel José, Néxico 1941: 
i::dust.ri.3.1.ización y crisis politica, México, Siglo XXI, 1983, p. 85; 
c.i:npbell, op. cit., p. 112. 
1S. Juan .;.. Almazán "era uno de los militares más destacados de México y 
dt~;:ide 192'5 co:nandaba la :;::ona militar con banc en Monterrey ... con el 
t :..empo entró en estrecha colaboración con los industriales y 
c: .. ""mercia::~es que controlaban la región de Monterrey, quienes a traves de 
l.~ Conft2'Ceración Patronal de la República Mexicar,a, proporcionarían la 
r::incipa.!.. ayuda financiera que rt:cibió la derecha secular a mediados de 
l.1. décad:::. de 1930. Su intimidad con la oligarquía de Monterrey fue tan 
c~agerada, que en 1933 el cuerpo legislativo estatal, controlado también 
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Las posiciones originales del PAN dejaban mucho que 
desear a la iniciativa privada norteña. Cabe apuntar que en 

aquella coyuntura dicha fracción burguesa era la más fuerte 

y la que tenia menor dependencia con respecto al Estado. A 

un lado de ella se encontraban dos fracciones más: una que 
se ubicaba territorialmente en el centro, sumamente débil e 
incipiente, producto en buena medida de la política 
económica de los gobiernos revolucionarios. Finalmente, otra 

pero mucho más que tenia un desarrollo reciente, 

dependiente del gobierno: la naciente fracción financiera. 

19. La fracción norteña babia llegado-a tener un conflicto 

con el presidente 

princios del sexenio. 

Cárdenas por su política laboral a 

La derrota parcial de los empresarios 

de Monterrey acrecentó sus criticas y acciones en contra del 
presidente, aunque desde entonces de manera encubierta.20 

La pretensión de esta fracción de utilizar al PAN 

como un grupo de presión fue cumplida al principio a causa 

de las 

contra 

coincidencias en los 

el gobierno cardenista. 

planteamientos ideológicos 

Pero el empresariado se fue 

alejando de 61 en la medida en que se volvió a acercar al 

gobierno después de 1940. Por su parte, El partido 

permaneció reiterando sus criticas y conservó sus principios 
originales. Por estas razones el hecho de que no pocos 

fundadores fueran o tuvieran nexos con empresarios fue una 

situación coyuntural que, en todo caso, puede cuestionarse 

con el análisis de su ideología y de sus prácticas 

políticas. 

por la oligarq-.iía, declaró a 1\lmazán ciudadano honorario e hijo favorito 
...ie Nuc·.·o Leó:--.; todo esto a iniciativa de Joel Rocha, uno de loo 
fundado:.-es d~ la Confedera.ción Patronal de la República Mexicana 
(C?RM)". camp!::ell, op. cit:., p. 120-121. 
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19. Un anális:.s y caracterización de estos grupon empresariales pucd<:! 
consult .. '\rse e:1 Concheiro, El vira, et. al., Las fracciones de la grari' :~
!::..::gues.::.a, México, Ediciones de Cultura Popular, 1979, 343 p. 
:c. Concheircr et. a:!..., idcm; Martínnz, Juan Manuel, Conflictos er::t.:Jdo-, 
.;-=:presu.:.-ias e.--:. los gobier11os de Cárdenas, Lape:.= Nateos y Echev.er.r~_'p,.: 
México, Nueva !magen, 1984, 240 p. 



Las características del proceso originario 

El liderazgo panista 

El liderazgo panista tuvo una 

interna. Por la dinámica propia 

fuente de legitimación 

de la construcción del 

partido (por penetración territorial) hubo un núcleo fuerte 
que estableció las líneas 
dicho núcleo, encabezado 
confluyeron un conjunto 

ideológicas y organiza ti vas. En 
por su presidente nacional, 

de profesionales con antigua 

militancia católica, algunos de ellos con cierta cercanía a 

grupos empresariales (en función de sus profesiones) y 

varios más que habían colaborado en gobiernos anteriores. 

Gómez Morin fungió corno presidente del partido desde 

septiembre de 1939 a septiembre de 1949. Su discurso permeó 

la vida de Acción Nacional durante esos diez años. Una 
posición crítica, la reivindicación de la ideología panista 

y la posibilidad de solucionar las cuestiones más difíciles 

de la nación, siempre con métodos o vías legales, fueron 

.::::aru.ctar ísticas ideolúgica::> que el partido obtuvo de su 

principal fundador. 

En la etapa de génesis del partido (tal como lo 

señala Panebianco) los dirigentes tuvieron un amplio margen 
de acción que les permitió influir. decisivamente en la 

dinámica interna. En efecto, Gómez Morin es el caso•ejemplar 

de este fenómeno en los primeros años del panismo. Durante 

una década conservó la presidencia nacional. Uno de sus más 

cercanos colaboradores en el terreno profesional, Roberto 
cossio, se mantuvo corno Secretario General de la 

organización en esos años. La influencia de Górnez Morín se 

aprecia desde la formación de 1 Comité. Organizador. Luego, en 
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la influencia que tuvo. e~ la re~acci~n de;los_principios y 

estatutos origina).!"s. Ta1~\)'lén jugó un· pdpel· ·básico en las 
discusiones sobre .le ·p~rtici.p~i:d,ó~ ·o·· ·~o. P,.el partido· en las-

eleccio:-ies concÚ i<H1Cl~ · pos i.-''\ói.ws;. ~. esúb~<;!¿.~~1:~1;_,. ·:L~ ):·~~~·~ -. •.' , 
a seguir. Sus.- inforrn~f ,: ·anuales· . ·.dit'í·l111ente fueron.· 
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cuestionados por los demás dirigentes. Además, las 
disposiciones estatutarias le otorgaron desde un principio 

un papel destacado y superior al de los demás organos de 

dirección. González Luna fue un dirigente ideológico del 

partido que también tuvo ascendiente sobre los miembros a la 

hora de discutir tácticas y estrategias. Después de l.946 

hubo un movimiento interno en pro de un mayor activismo 

electoral lidereado por González Luna. 21 Sin embargo, no 
tuvo diferencias de fondo con el presidente nacional. 

Los mecanismos de selección de dirigentes 

y los principales órganos de dirección. 

El partido estaba organizado mediante un conjunto de órganos 

directivos cuyos miembros se elegian mediante voto 

indirecto. En la estructura panista fundacional se confirma 
la presencia de un núcleo central fuerte que ocupa y domina 
los principales espacios de dirección , es decir, el comité 

Directivo Nacional y su presidencia y, en un plano distinto, 

el Consejo Nacional. Estas características organizativas del 

PAN son todavía vigentes y de ahí la importancia de abundar 

al respecto en las lineas siguientes. 

La estructura original del partido fue la siguiente: 

La Asamblea General Ordinariá se constituyó en el 
órgano supremo, que se realizaría c•1da cinco' años a 

convocatoria del Comité Directivo Nacional. El Consejo 

Nacional podía convocar a Asamblea a petición de 20 de sus 

niembros o de cinco comités regionales o por el cinco por 
ciento de los •socios• activos. 

Este órgano tenia 

rechazo de ttsocios 11 

que resolver sobre la aceptación 

(de miembros del part'idO) ¡ debía 
nombra,· o renovar a los miembros dc:ü· Conse)o 'Na9ionai.' y 

dcbía conocer y evalu¡:ir los informes de.l_. ·.consej'o.- ·y del 
----------
:1. Lux Willi.:1m R., Acción Nacional: l'l~·~/c;::,~;;· cppo~it:iOn party, 
'-.'nivers.:.. y of Southern California, An Arbor Mich .. ·,;. u:niver:s_J:ty~ Mic.i::of ilmn 
::;terna':: anal, 1979, p. 133 •¡\·,.,.·· ··.'i.1 

•. •• -· ~ • •• • 
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comité Directivo Nacional. 

La Asamblea General Extraordinaria se efectuaba 

cuando el Comité Directivo lo consideraba necesario o por 

convocatoria del Consejo a petición de 20 de sus miembros, 

de cinco de los órganos regionales o del cinco por ciento de 

los socios activos. 

Las asambleas extraordinarias tenian qué discutir 

las modificaciones a los estatutos, asi como la 

transformación, fusión o disolución de la organización. 

Según el articulo 162 de los Estatutos, "cada socio 

activo gozará de un voto en la Asamblea General; (pero) la 

asistencia a estos podrá ser mediante delegados o 

delegaciones que reúnan una o más representaciones".22 

Resal taba la definición estatutaria de que "todos 

las decisiones serán obligatorias para todos los socios, aún 

para los ausentes o disidentes". Evidentemente este era un 

candado para la formación de fraccionalismo interno. 

En este nivel también se sefialaba la existencia de 

Asambleas Regionales o Locales que se debían reunir a 

propuesta del Comité respectivo o del comité directivo. 

La convención era el órgano deliberativo sobre las 

~acticas electorales. Se llevaba a cabo a petición del 

comité Directivo, del Consejo Nacional, de 20 de sus 

miembros, o de cinco Comités Regionales. 

En los Estatutos se indicaba claramente que también 

podian efectuarse asambleas en el nivel local, pero sus 

resoluciones quedanban "sujetas para su validez 

aprobación del Comité Directivo Nacional". 

a la 

Aparte de estos órganos se establecieron dos más: 

,;no era el Consejo tlacion<:1l, compuesto de Gntre 30 y 120 

~iernbrcs, electos cada quinc¡ucnio por ln As~mblca General. 

·El Ccnse~o·:-..nombrab¡i etl CND y a su presidente. Este 

... ot·g\'f!º ·a~;;,,1ct.í'.ii,. ·pr'.·ob.lemos i.nrnccÜatos. y .irncía promtnciamiento.s · 

~11. ric;i.V,l~.r~ · J_t?l -p.flrt_~~º· ~n ef }n:om,~.111;:~ :nec~~ar:io . 
• :: • C'M', ~.:::.:. ;,.id .. '.i :J\·~c;i)!',: 11~''.'/'!_'<;Ji '· ::~·é~i.¿ó,;. 

0

EÚci.01wri. del· J..>/\!'{,, )..99;, p ... 
: ·~~ ...... ·.·... .. . .... 
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Cabe señalar que si bien se contemplaba la 

constitución qe Consejos Regionales, el Comité Directivo 

Nacional podia vetar sus decisiones. 

El CND estaba integrado por entre 7 a 40 miembros. 
Este comité aprobaba los reglamentos interiores. Era 
ejecutante de los órganos más altos, tenía el derecho de 
crear las comisiones de apoyo necesarias y representaba 

legalmente al partido. 
En el CON las decisiones se tomaban por mayoría pero 

en caso de empate el presidente tenía voto de calidad. 

El presidente del Comité era designado por el 

Consejo Nacional. Este funcionario podía formular los 

reglamentos internos, proponer 
representar a la organización. 

un plan de trabajo; 

El presidente era miembro ex-oficio de los Comités 

Regionales y Locales; decidía el establecimiento de puestos 

necesarios para cumplir sus funciones y podía sugerir la 

política de alianzas de la organización. El poder de este 

cargo directivo estaba muy acentuado en los propios 

Estatutos del partido y, de esa forma, sus prácticas fueron 
siempre legítimas ante 1-::s 11 socios 11 ~ 

La primera reforma los estatutos fue realizada en 

1946 por la asamblea, único organismo que puede llevar a 

cabo tales modificaciones. Entonces simplemente se adecuaron 

a lo que establecía la nueva Ley Electoral Federal,• aprobada 

en ese wismo años. Los estatutos del 39 no sufrieron cambios 

de importancia, si bien con esta actitud el partido 

manifestó su respeto a las leyes y a la constitución como 
partido política legalmente registrado. 

-. . . ~ 

.· 
,; .... : . .-.t.-.. -· 
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Los intereses colectivos 

En la fundaci ¡:n predominaron los intereses colectivos, es 

decir, ciertos valores ideolfgicos establecidos por los 

principales dirigentes y que contin.an vigentes en la 

actualidad. 

Los fundadores de Acci Fn Nacional manejaban en su 

discurso una acendrada critica al gobierno y su partido, a 

las medidas sobre educacifn, finanzas, agricultura y 

polftica electoral. En el primer terreno, el educativo, el 

PAN cuestionaba el hecho de que el poder Pl~blico pretendiera 

asumir el control de todo el sistema educativo. Cuestionaba 

las limitaciones a los particulares para impartir y elegir 

la educaci Fn, argumentando que los padres de familia eran 

los l~nicos que ten Fª n el derecho de decidir qut tipo de 

ense]anza necesitaban sus hijos.23 

Las crfticas panistns estaban orientadas a la 

configuracifn de ciertas limitantes para el pretendido 

monopolio estatal en este rubro. Adem-s, con ello se 

convertfa en vocero de los intereses de 

que buscaba restablecer parte de ~u 

medianj:e, por lo menos, la creaci Fn y 

reconocido de escuelas confesionales. 

la Iglesia catplica, 

presencia polftica 

el desenvolvimiento 

La situacifn del agro y la polftica estatal para el 

campo siempre fue criticada por Acci pn Nacional. · Desde el 

principio se opuso a la continuacifn e incremento del 

23. En uno de loD primeros números de su órgano informativo, el Boletín 
de .Acción Nacional, se transcribía parte del discurso de un crador 
panista en un mitin de protesta realizado en Chihuahua en diciembre de 
1939: ''Juro ante Dios y ante los hombres, por n1i patria, por mis hijos y 
por mi madre, dcnobedece;i: abiertamtJntc lo ot·denado por el ar::iculo 
ter.cer y su reglamentac.::ión, porque van contt:ii la Constitución de nnt'"!f;t·.L·o 

Estado y poi::que' es· antimex:iCn.no, · porque hierP. de muerte a los m.-ü; 
:J<l'frad°C?u Princfpio::; liberta.r;ion ·quG niLven de nootén u la estructut·u. de 

-·in·:.: ·~e;:p·Uhl.ica· Mexicana ·y _ _.pretenden convertir a mis hijos en personas 
. 'r.~C·nt:a 11f.~,,n~e d~formes, st)t: ia l~e-rite inút ilcs y moral mente pernic ionéH3, 

:.!Fntc ~n~;·. :tlgn.:.-d~ct. :/ ait1. qc~~i!nic"ni:-os, ain cDp.í.ritu, sin concienci.:i y 
-'• .~·~r~o ·f-~t) -~ . ...:...og, __ :J\,:t patr,i.:i ·-.Y 's_in. familia". Boletin de Acción llaciorwl, 

. -·~ . ::: ._. · t¡~.'~7?.-.,.-.~ ,~~· 1 .d~~ro_."~~.~.i9-1Q, p-... -¡~-. 

... 
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reparto agrario en forma indiscriminada. Según su 

perspectiva, esa era la dinámica del gobierno de Cárdenas. 

Pero, más allá de esta critica, hubo una mucho más fuerte en 
ese momento y que conservaria hasta nuestros dias: la 
constitución del ejido como forma de control politice sobre 

los campesinos. En este aspecto, los fundadores resaltaron 

la falta de independencia de los ejidatarios frente a las 

autoridades gubernamentales debido tanto a cuestiones 

legales como a la inexistencia de apoyos para la explotación 

de sus tierras. 

En el ámbito de la economia y las finanzas, Acción 
Nacional se manifestó en desacuerdo con una serie de medidas 

2statales 

desarrollo 

"fuerzas 

que, según 

económico 

o poderes 

su 

del 

que 

francamente hostiles"24. 

perspectiva, obstaculizaban 

pais y lo hacían depender 

nos son extraños, cuando 

el 

de 

no 

En el ámbito de la politica, Acción Nacional reiteró 

una y otra vez la critica contra el gobierno faccioso del 

entonces Pi1rt itlo do lo Revolución Mexicana ( PRM) . 25 De cara 

a ést0 enarboló como opción ln construcción paulatina de una 

concie11ciü ci.udad~11a que realzara la idea del gobierno como 

garante del bien común y el respeto a la persona humana. A 

partir de este objetivo fundamental, los simpatizantes se 

fueron acercando hasta convertirse · en militantes de la 

organización. 26 

....,. Gón-:ez Morin, Manuel, Diez a11os do Néxico, p. 31. 
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:'5. En, su di u curso de "Respuenta al Dis-:;urso pronunciado en 
c=::..lpancingo" poi'.' Lazara Cárdenao, Gómcz M.orin cocribió en fcbreL·o de 
1940 qun el PR!1 era un partido "que no tiene un solo miembro volunta1:io, 
!·.:era. de lon qur" disfrutan ele suo canongías y beneficios, que derrochan 
fc.:-tun·:lS sin precedentes de liln ar_Cl~n públicas .•. ; que no es sino un 
:::-iebid,_:i f.:: ::..l•.!q.il apóndi1..:c del g0bJ,.c1.-n6 ... ; que no tiene la menor 
·.-.:.ncul."l.ción con la opinión [Jública; ·que H~ Presidente, oyP.ndo la opLnión 
:~:o.::;ion."\l undni¡::P, o ?Oi_·· ·patwat;eq. 1~1t.tivoS .éti_con, pueduc aniquilae en 
.;.·-..:1lcJ.uieF: m::..:71•1nt~ · ~~?n 1.:6~? E"t.~:::i_pantle~· _:81·· ~riD _de canongL:ln, de 
:-:-.. .l1Vef~· .. ·~~-ºn~~t,'~.·\li.<:. ~1n~J~!'~2a·d,'.-dc.'~tti.··.uoo"de:'t po_d~r pübil:qo can el C1ue el 
s:..:;::..rn:.;.~::- ,-;-.;¡.~:, !.. ~(1 .·a.e ·.:J.~ !.r,nent:3. .e,xc:l '.rn'ivam~r.tq" .- · J:dc:n, .. v.~ 3;1 .. 

~i~;:ir~~-~~S~r t~::~~~~~1,.~;¿\~ ~~~i~':i1:t;.:;J¡~;~$ii~n~~~~r~
1

~c~~:~: .. :::d{i~~~::. 
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Los procesos electorales 

cuestionados por los panistas de 1939. 

misma de difusión de la doctrina y la 

fueron severamente 

Incluso la posición 

construcción de la 

conciencia cívica por parte del PAN son expresión de que las 

elecciones eran un ámbito secundario de acción política. 

La falta de condiciones favorables para la 

competencia y la postura que adoptó el partido sobre la 

lucha electoral fueron las causas de que en la mayoría de 

las contiendas Acción Nacional se colocara como segunda 

fuerza, muy· alejada de las cifras del partido oficial. 

Durante más de 20 años esta opción alcanzó exiguos triunfos 

en elecciones de diputados federale~, presidencias 

municipales y diputados locales. Dcmtro de este panorama 

sobresalen las luchas que efectuó en Chihuahua en 1955, en 

Yucatán en 1969 y en las eJ~cciones presidenciales de 1958. 

La oposición del panismo hacia el gobierno fue 

producto de la adopción de principios ideológicos que 

estaban en contra de los que regían a los gobernantes de 

entonces: la reivindicación del individuo en contradicción 

con la política ele masas utilizada por el gobierno y su 

partido; lil l.:úsqucda del "bien común" frente il lci pretensión 

do satisfacer exclusivamente los intereses do un partido, 

grupo o facción; la defensa de la libertad do enseñanza en 

contra del "monopolio" educativo estatal. 

Los incentivos colectivos 

Con base Gn estos principios, tanto Gómez Mor in como los 

demás fundadores destacaron como objetivo fundamental no la 

participación en las elecciones (que en ese momento, 1939, 

s0 prcsenti1ba11 da mane~~ inmediata) sino la construcción de 

un;:i conciencia ciudadadana emanada de dichos preceptos. Un 

scctor de los panistas pensaba en el partido como una 

organización de largo alcance que no necesariamente· debla 

-------------------------------·---------
co11 detenimiento más adelante. 
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participar en los comicios. Para ellos era evidente la falta 

de legalidad del proceso electoral y su inutilidad como 

mecanismo de selección de los gobernantes. 

Una característica que marcó al partido durante 

muchos años radicó en que el objetivo de la toma del poder 

estuvo ausente del discurso panista en sus orígenes. Ni en 

los principios o en los estatutos se hacía alusión explícita 

al respecto. En ese entonces esta actitud era expresión del 

rechazo al sistema electoral y, por ende, de cierta 

pretensión de dominar el entorno político de la época. 

En los documentos y en los debates que tuvieron 

lugar en las Asambleas, Consejos y Convenciones Nacionales 

durante casi dos décadas (de 1939 a 1955), estos valores 

fueron planteados por los miembros del partido. Los 

principios de doctrina no fueron reformados durante este 

tiempo (sufrirían modificaciones hasta la década de los 

setentas). Pero la definición del periodo es pertinente si 

consideramos los aspectos discursivos que cambiaron a partir 

de la campaña electoral para la gubernatura de Chihuahua y, 

en particular, de la campaña por la presidencia de la 

República en 1953 (asuntos que trat<::1remos en el capítulo 

siguiente). 

Durante el periodo que se señala, el discurso 

manejado por los militantes panistas siempre fue crítico 

frente al gobierno. Es muy significativo el hecho'de que a 

pesar de la moderación o incluso el conservadurismo de los 

gobiernos posteriores al de Cárdenas el partido continuara 

impugnando la mayoría de las medidas adoptadas por ellos. Se 

trataba, en efecto, de la continuidad de los intereses e 

incentivos colectivos que daban cohesión~ los militantes. 

Intelectuales liberales y mii.itantes catúlicos 
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(pr-ovenientes de"· "las ·clases·· ::;ic,sias). · sGi dedi.caron. a 

constituir un . ¡~·f\rtidc' p.o;i~:ti•;t·, ..• ;on .cu,r~.cl:er permanente, no 

electoral, como ~~s ···qu~· ,,,·¡:i\:ii: ·~e í ~·n d·,~· i.mproviso· ... t?n cada 

contienda comic1al · en .el:'a époc3. Un p::irt ido que ind.icara,., Íos , .. 

0rrores del gobiern~. y (]u~. los .. ci~n~~~-iO.r_~ ·anr~~· i'~" · ~óc icidact·: · : · · 



Un partido que realizara la dificil tarea de adoctrinar a 

los ciudadanos haciéndoles ver su valor moral, sus derechos 

politices y recuperar asi su dignidad. Las corrientes 

fundadoras estuvieron de acuerdo en estos planteamientos. 

El intento de dominio sobre el entorno electoral 

l\ccio Nacional mantuvo un acentuado desprecio a los 

procesos electorales pero también una imposibilidad real de 

poder competir con el PRM, en ese tiempo integrado ya por 

organizaciones de masas. 

Acción Nacional se erigió como un partido de 

ciudadanos, permanente y orientado a la instrucción cívica. 

Con base en esta definición inicial, mantuvo poca atención 

hacia los procesos electorales hasta la década de los 

sesenta. 

El perfil ideológico de origen otorgó al PAN rasgos 

caracteristicos en su organización interna. Desde el 

pr incip .io fue un partido de cuadros a causa de que la 

afiliación ~ra directa, sus fundadores no fueron numerosos y 

t-1mbl8n debido ;:¡ que l;:i "farnili;:i rcvoluci.onarü1 11 agrupaba o 

subordinaba a la mayoria de los dirigentes pol.iticos de la 

época, por lo que de hecho dificilmente podria ser 

considerada corno una organización de masas. En términos 

cLtalitativos la ·visión mesiánica del PAN, el r'echazo al 

corporativismo sindical y la recuperación del individuo 

fueron elementos que provocaron su surg imicnto corno una 

organización de ciudadanos con un riguroso procedimiento de 

adhesi6n a titulo individual y dirigida por un nücleo 

relativamente pequei\o de personalidades. La f¡¡lta de una 

:1~1 rea da orientación 2n la búsqueda. de pui.:•stos de Glección 

p1..Jpula.:::;· er.a. re::iult'adc:' de las exiguas fuerzas militantes con 

1~1.:> ,q~..i~ . c;o;1taba, é7unque a 1.:.1 vez manifestaba el sentido 

id.-:o°iéc ',~o de su luch3 p~rtidiste1. 
·. -. ;>,un. l'\UCl;o .. t:.iu~~po de~puós del nucirn lento del PAN, 

:·i;,¡nue:J. _;Óme;o H~i-in dec·L'u.raba que·:· 
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"Sabemos que paaarán muchos añoe untes de que podamos 
llegar al poder on forma de lograr la realización do 
un programa completo.. Pero aiempro poneamoa y 
ooatuvimoa que oe gobierna deudo el gobierno o dendo 
enfrente dol gobierno tambi6n, oi oo lograra crear 
una fuerza política ouficientc; una fuerza de opinión 
suficiente para preacntar otras nolucionco''27. 

de ello, en la fundación se discutió la A pesar 

participación o no del partido 

julio de 1940. 

en las elecciones 

presidenciales del 7 de La mayor parte del 

Comité Ejecutivo Nacional (y el mismo Gómez Morin como 

presidente nacional) se manifestaron pr la abstención; pero 

el resto de los delegados sostuvo la posición contraria. El 

parti:lo acordó finalmente participar en los comicios como 

una forma de difundir sus principios de doctrina. Una 

muestra de las reservas que tenía una buena parte de los 

fundadores acerca de la participación en elecciones fue el 

hecho de que el partido no postula;:a candidato propio en 

19..:o. En efr,cto, luego del triunfo de la posición 

sobre ~bstcncionistu, Gómez 

pro¡:;L<:;u a EfL·c,ín Gonzi'.ílez Lun;-i, quier. finalmente no aceptó 

la c~ntlidittura. Entonces, o prepuesta del propio lider 

nacic::;al, el partido asumió la candidatura de Juan 

Alrr:.azt:n (-con la cual muchos panistas simpatizaban) 

emb.a:::-~o, Gómez Horin advirtió que 

''Mientras el general Almazán vaya en el sentido que 
la opir::ión pública requiere, Acción tlacional apoyara 
al general Almazón. El dia en que el pretenda seguir 
otra vereda y no el camino real de evidente deseo del 
pueblo, ese día, p1·oclamado o no c.:indidato, el pueblo 
de Méx .!..-::o y Acción tlac ion al con él, lo abandonarán 

"HI p~-:-ponici.ón no ;_:xige qut.:: vayu.mon ¿i ver al 
candida -:o. Nada tener:~:::~ que pedir le. Le damos nuestro 

ap0yo ;'orque en este momento i:epresenta la únic:.u 
po~ibil :.dad práctica en la lucha electoral por una 
renovación que todos anhelamos ..• "::!8 

27. ~;.:.:kie, op. =it:., p. 176. 
28. =2lder611 Vega, op. cit., p. 36. 

A. 

Sin 
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De esta 

condicionado. El 

forma, el apoyo a Juan Andrew Almazán 

partido tuvo muy poca presencia en 

fue 

el 

conglomerado 

candidatura. 

de organizaciones que sustentaron esta 

La burocracia politica, encabezada por el presidente 

Manuel Avila Camacho, tuvo el cuidado de tratar de integrar 

al sistema politice lo más pronto posible a las oposiciones 

de derecha que surgieron a finales de lostreintas. En 

principio se planteó la integración de la UNS, organización 

que se había manifestado abiertamente como fuerza anti-

sistema.29 Desde principios del sexenio el poder ejecutivo 

llegó a un acuerdo con el "alto mando" (la dirección secreta 

y real) del sinarguismo. Gracias a ello fueron desplazados 

de la dirección formal los militantes más extremistas por 

otros que preconizaron el apoyo de la organización a las 

tareas nacionales del gobierno.30 

Las criticas del PAN fueron invariables a pesar del 

ca~bio de linea gubernamental desde 1940. 

"A la llegada de /ivilu Camacho a la Fresidenc:ia Oe ld 
República, los paniotas no modificaron ni un ápice la 
concepción que tenían cobre el PRM y lo oiguieron 
caracterizando de L:i. manera más violenta. Haciendo 
referencia a su crisio intcL~na, Gómez Morin afirmaba 
por ejemplo que el PRM se acababa porque era 'una 
cosa podrida' que nada tenía que ver con México" 31 , 

29. :_a UNS despreció, por ejemplo, lo.s procesos electorales. 1\rgumentó 
que s:.:. organización era apolítica, que los partidos sólo dividían a la 
naci~~ y, fundamentalmente, que las clecc~ones eran unti farsa. Criticó 
a t:..::-C-::s los partidos que participarDn en las elccci.onen de 1940. En esa 
Coj·..:.::":.·..:ra llamó a la abstención y dcspué~ de la jornada electoral 
den~::ció el fraude. 
30. :::-. dicie::~br~ de 19<11, Mi.quel Torres Bueno, ~Ji.L·ig1=!11l:c de la Uniún que 
tu y..: -el. · aporo. del "ai°tO mando'', ~•ei'la.laba que dicha orqanización "se 

<rncir .. ~e-~-:.~rá .al.?jL1,~<1. de lh lucha política y continuar.i su lUbor de 
oL·~;:i~~::..;.r;:i:ón y.cdu.::ac'i~n dci pueblo .en un terr:eno purat11ent0 civ.Lco • 
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. "Si: ~L..,arqui.srno •· •• ··está con' el .genei:al don ·MBJ).uel Avila .~amrichl), pari\ 
~1~·;::~ ··ac.ci!::1t~, ·_com~. él_ ?Üi.e¡.e, li"~·. tarea tJ'.-.~sce'~d~nt.al d~ aumen:~ar 
i:.~.t:.:i~=~ ·.9r0Cu.::.::!.611, fc1r.crit.1"!.do nl mi.~~~. t.rc~i¡:O 1.ac ~'..lc.rz.~~ mntc~i~lc.c ·~¡ 
nu. ... -::...:-,¡,::¿,les en q•1c c.lesca~1sa.~uést.J.·a aoberanía."·or.toll, np, .. _·_cit.~, ·p. J4. ~ .. 
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El mismo presidente de la República ofreció puestos 

públicos a destacados miembros del partido que, al parecer, 

no fueron aceptados. 32 En todo caso, los ofrecimientos o 

los puestos (en caso de que sí hubieran sido asumidos) no 

hicieron mella en el antigobiernismo del PAN. 

Por otra parte, una significativa cantidad de 

militantes e incluso de los llamados fundadores comenzaron a 

tener espacios nuevamente en el aparato estatal después del 

sexenio cardenista. Manuel Herrera y Lasso se convirtió en 

asesor de la presidencia de la República desde 194 7 hasta 

1970. Agustín Aragón fue asesor del presidente Ruiz Cortines 

en 195~. Por su parte, Teófilo Olea y Leyva fue designado 

ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1941. Horacio 

Sobarzo fungió desde 1946 como secretario del Gobierno del 

estado de Sonora y en repetidas ocasiones fue nombrado 

gobernador sustituto de dicha entidad. Otro caso más digno 

de apunta.ese es el de l\qulles Elorduy, quien en 1946 fue 

•'Xpulsd¿o del PAH por sus actitudes anticatólicas, sería más 

-:.1rde se:iador de la il.epública por t=l goL>"'rnant.0 PRI. La 

salid;:i .::e estos militantes tampoco causo alteración alguna 

en la l~:iea antigobiernista del PAN en sus primeros afies. 

~l partido, pues, a pesar del entorno político cada 

,-ez más conservador (en comparación cpn el que prevalecía en 

el cardenismo) continuó tratando de estar a la, ofensiva, 

Siempre rechazó el sistema electoral pero participó en 

comicics buscando utilizarlos como un simple espacio de 

difusi~~ de su doctrina. 

2n el periodo de Juan Gutiérrez Lascuráin hubo un 

intente de revitalizar al partido. 33 Al principio de su 

47 

_:2. Man...:~.:.. A".'iLl Cam.:lcho "Reiteradamente ofreció, .. aunque en form"a ·PO~o 
,".":i.Cret·3- !.>.lgun.1~1 Sec:-etarías , .. En• SU últimci iq~eutb .. - 'en ~ntrevi~·ta 
.1::;i.sto:; . .l ::.:freci.ó al Lic. Manuel R. Si.l.rripei:io ln _?.::oqü.::ad.y.;;ía. yen:era! da. 
:a Nacié:--.... Cal"dorón ~:ega, op. cit., P .. 63. l~alJr:r dice·'q~Q ·8L ·presiderite 
·::3ntuvc =-elaci011cs C":)rdiales con G9mez .Mt>~·~n· ·_y· ·que t.amhién ofreció 
:.~'..!estos 2. ?-obert.o Cossío, secretari6 .:=1ene?:.J.l. puni..sr.t·~-· Op. cic .. ,· p. 10?· 
.•o. Lur., ~p. ci:., p. 132-135. 'e·-·:- •. : ..• 
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jefatura se propuso fomentar la constitución de nuevos 
comités y la formación de cuadros. Pero ya en 1954 tuvo que 
afrontar la salida de un significativo número de militantes. 

34 Menospreciando el significado de esa desbandada, 

Gutiérrez Lascuráin reiteró la posición del panismo original 
respecto de su tipo de actuación política: 

" .... Acción Nacional no considera como lo más 
importante la victoria de sus candidatoo, pues para 
ella las campañas electorales son, primordialmente, 
ocasión de divulgar ouo principioo y oue programas, 
oportunidad de que la ciudadanía participe 
activamente en la vida política de la nación . . . y 
medio adecuado de comprobar en forma objetiva e 
inocultable la ineficacia de los oitemas electorales 
y la urgencia de su reforma, y que, por todo ello, 
puede eximiroe Ge postular candidütoo si asi lo 
considera conveniente"35. 

__________ , ______ _ 
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Conclusión 

Las caracteristicas del nacimiento del PAN apuntaban hacia 
un proceso de institucionalización fuerte, según los 
planteamientos de Panebianco. En efecto, el partido se habia 

construido por penetración territorial, lo cual indicaba la 

presencia de un centro dominante y el l:!.'"erazgo (de Manuel 

Gómez Morin) tenia una una fuente de legitimación interna. 

sin embargo, esto no sucedió asi. Ni durante la presidencia 

del máximo -lider, ni en la de su sucesor, Juan Gutiérrez 

Lascuráin hubo una consolidación tal de su estructura 

organizativa que le permitiera trascender su situación de 

partido de oposición testimonial. Al parecer, 

recursos financieros, la salida de cierto 

la falta de 

número de 

militantes, la carencia de una presencia electoral fuerte y 

la marcada orientación doctrinaria de la dirigencia nacional 

fueron los elementos que explican esta falta de 

institucionalización. Adicionalmente, el entorno electoral 

también debe tomarse en cuenta: es probable que la presencia 

de u~ poderoso p~rtido do Est~clo y ln f ~1lta da condiciones 

pur.3. ln 

seguramente 

competencia del 

contribuyeron a 

si.stcmd electorCtl mexicnno 

clesalentar el proceso de 

institucionalización de Acción Nacional en sus primeros 

años. 

El desarrollo del PAN será hasta cierto punto 

dcter:::iinado por las caractcr.'Lsticas de su nacimiento. 

Durante casi dos décadas se mantendrá presente en la arena 

electo:?:"al con una presencia muy reducida y una vida 

partidista precaria que se sostuvo dentro del mismo sistema 

elec~;::;ral, a partir básicilmcnte de los intereses e 

inCen-:.ivos colec~.ivos, el 1 idl""ri'izgo el!:~ Gómer. Mor in y la 

la~c~ ~bct~iriaria de.un nüclco central relativamente fuer~e, 

···•· 
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Capítu,J,o 2 

~os intentos de institucionalizaci6n (1956-1971_1_,. 

A partir de este capitulo trataremos de explicar cu61 fue el 

proceso de institucionalización del PAtl. 'l'al proceso se vio 

t·etrasado por dos intentos dur~ntc lo:; cincucntu::; y los 

sesentas, hasta 

re fundación 

que en 

sentaría 

institucionáiización. 

los 

las 

setentas una 

bases para 

especie de 

su auténtica 

Cabe recordar que las etapas de vida de Acción 

llacional presentadas en estas lineas son resultado de la 

búsqueda de los signos de este proceso organizativo. Por 

tanto, los criterios para definirlas son, de una parte, el 

nivel de autonomía del partido respecto del ambiente y, de 

otra, el nivel de "sistematización" de los órganos y de las 

fracciones internas de la organización.1 

En el periodo que corre de 1956 a 1971 el partido 

experimentó dos intentos de institucionalización que van a 

atrasar la r:w.duración de la orc¡anización hasta los afíos 

cchentas. A continuacion se presenta un cuadro que abarca 

todos los años de existencia del PAN, con una división por 

etapas en función de los procesos nacimiento e 

institucionalización. 

·~ -. 

· ... ,; .... , , 

"· supra, capitulo l, ~. i·; .. y 'subáf;< 
.... ~. 

.,_:· .• ,¡i 
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Cundro 8 

Etapas y presidentas nncionnloa do Acción NacionAl 

ti----~----------ú------------0----------------------------í 
ETAPA 0 PERIODO !'RllSIDENTE Nl\CIO!IAL 

a----------------é------------6-- - - - - - ··--------------- -----A 

° Fundación ª 1939-1949 l·1anual Gómcz MoL·in 
0 1949-1956 Juan Gutíérrc:: Laacuráin ° 

n----------------é------------6----------------------------A 

0 Intcntoa de 
0 instituciona·-
0 liznci6n 

o 1956-1959 
o 1959-1962 

Alfonao Ituartc Servin 
Jooé Gonzñlo:: '!'arreo 

º------------º----------------------------º 
o 1962-1968 Adolfo Chriotlicb Ibarrolaº 
0 1968-1969 Ignacio Li.m611 Mnur8r 

ü----------------~------------6----------------------------A 
º 1969-1972 M.:inuel Go::~.i.llc:: Hinojo<.Ja 0 

º 1972-1975 Jooé Ange; Conchello 
0 Re-nacimiento 0 1975 Efraín González Morfin 

0 1975 Raúl González Schmall 
0 1975-1978 Manuel González Hinojosa 0 

0----------------é------------é----------------------------A 
0 1978-1984 Abel Vicencio Tovar 

0 Institucionn- 0 1984-1987 Pablo Emilio Madero 
0 li~ación ° 1987-1993 Luia H. Alvarcz 
ü----------------0-------------u-----------------·--------------i 

En este capítulo se analizará el periodo que 

comprende las presidencias internas de Alfonso Ituarte 

Servín, José González Torres, Adolfo Christlieb Ibarrola, 
Ignacio 

tiempo 
Limón Maurer y Manuel 

se perfilaron dos 

diferencias más palpables se 

González Hinojosa.' En este 

fracciones internas cuyas 

ubicaron en el terreno 

ideológico, en particular con respecto a la línea política a 

seguir por la organización. 
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· . .;.: ·~ .. ' 

El primor intento de institucionalización: 

el panismo radical 

Como se vela en el apartado anterior, el PAN, luego de 10 

años de desarrollo, no lograba tener una estructura fuerte. 

Los militantes que abandonaron al partido, la reducción de 

los apoyos empresariales (dada la confluencia con los nuevos 

gobiernos, en especial con el de Miguel Alemán) y la 

presencia del sinarquismo eran problemas que tanto Gómez 

Morin como Gutiérrez Lascuráin tuvieron que 

sucesores también tendrian que hacerlo, 

enfrentar. sus 

sin llegar a 

coincidir en tina estrategia que posibilitara su superación 

en el largo plazo; 

Uno de los problemas 

durante la década de los 

que más sufrió el 

cincuentas fue 

partido 

el del 

financiamiento. La cuestión financiera era sumamnente 

difícil en esa época, a tal grado que Ituarte afirmaba en 

1957 que: 

"El. prc:Ul1:";"ma ec.:ouúmi~.:u Liel }!•H.:L:.i<lo :;i~w.'=' ·~n pi~. La 
falt.::i de dinero sigue poniendo un limite, qu~ en más 
de una ocnaión hcraoo lamentado, n l~s actividades que 
los cii1·igcntes pociríamos dosarrollar. Nuestroa 
ingresos siguen siendo los donativos de quienes 
simpatizan con nuestros ideales y las exiguas cuotas 
de nuestros socios 01 2 

Un elemento que influyó en el debilitamiento del PAN 

en esta etapa fue el nacimiento del Partido Nacionalista de 

Mexico (PNM) que en 1950 fue registrado legalmente a pesar 

de que en su programa habia definiciones explícitamente 

religiosas (lo cual transgredía las normas electorales 

\"iqentes). 3 Li razón de esto registro se vio inmediatnmente 

··<· ';P' .:' _l9s conu..:ios de 1952 y 1958: 

·i,:.\l~did~tos· del' -PRI. 

·_.:~" '·. Est·.;" · p11rtido restó votos 
-·-· :-·~...;.-·-:·-----___:.....::___..,.:._ __ 

;. ~:·.;j~;~~~=,~~=~~~n~J~;~s e~!~~'/• 1!~~. 
y 

el PNM apoyo a los 

militantes a Acción 
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Nacional. En 1954, mientras que éste decia contar con cien 

mil miembros, aquél afirmaba tener 182 mil 929.4 Su perfil 

confesional, anticomunista e hispanista atrajo a cierto 

sector de las bases sociales de Acción Nacional. 
Por otro lado, la UNS se habia alejado del PAN por 

las diferencias sobre táctica electoral a finales do la 

década de los cuarentas. El radicalismo sinarquista se 

diferenció claramente de la linea moderada del panismo. El 

discurso critico de Acción Nacional, en efecto, no iba 

acompañado de prácticas politicas en contra del gobierno o 

de su partido (por lo menos hasta alrededor del año de 

1954) . La Unión siempre habla considerado la movilización 

para demostrar sus posiciones antigubernamenales. 

Las antiguas posiciones de los fundadores 

predominaron en lo interno. No obstante, paralelamente se 

gestaba una tendencia de opinión que promov.ía la necesidad 

de la conversión del PAN de una nrganización doctrinaria a 

un auténtico partido de oposición en la lucha por el poder. 

Vicente Fuentes Diaz afirma que 

"En 1954 se habló de que cm Acción tl.:icional empezaba 
a configurarse, bajo la inopiración del entonces 
diputado Francisco Chávez González y de algunos 
afiliados jóveneo una tendencia nuGv.:t. que reclamaba 
mejores métodos y nuevos rumbos. LLegóse a hablar, 
incluso, de cierta rebeldía contra·· la dirección ... 
del Ing. Juan Gutiérrez Lascuráin Quienes 
conocieron las opiniones de Chávez, que él nunca 
ocultó y no precisamente con el agrado de sus jefes, 
dijeron que el brote rebelde, pronto sofocado, se 
debió al descontento por la falta de una mayor 
militancia, realmente organizada, combativa y uudaz 
en Acción Nacional.'' 5 

En el mismo informe de Ituarte Servín del 22 de 

noviembre de 1957 se hacia alusión a las incorif6rmidades: 

"Pese a versj,oneo f.alsan m~·lic:.iosamcnte J:t:blica.dao 
por gef!te i~ter"eRada P.n· di ,:,l'dirn'0oii; la· µ·n.!..dnd. ~e ~os·. 

4. Idem, p. 192 •. 
5- Fuentes Diaz, Op .. · cit.·, ·l?·_. .. 298. 
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muchnchoa en el partido y su disciplina a éotc aiguen 
aLendo inalterables y creo fundamentalmente que una 
creciente atención a este Sector (juvenil) serd 
prenda de fortnlocimionto del partido ... ".6 

En noviembre de 1956 tuvo lugar la Primera Reunión 

Nacional de Estudios de la Juventud de Acción Nacional, con 

la asistencia de alrededor de 100 delegados. El tono de las 

las participaciones se sostuvo en la demanda de espacios 

para los "muchachos", capacitación y formación de cuadros a 

.Partir del sector juvenil y, de manera especial, se propuso 

Acción 

'' ... el eotablccimiento de nuevao y más ampliaD formas 
dn propaganda como táctica de lucha, que abarquen 
desde la formación doctrinaria do loa jóvene~ hasta 
su completa c~pacitación para difundir con más 
eficacia loo principios del partido mediante murales, 
volantea, folletos, conferencias, mitinon abiertoo y 
defensa personal (sic)"?. 

Hacia la competencia electoral 

Jlacional llevó a cabo verdaderas campañas de 

prosel i t.ismo electoral c:on los procesos locales de 1955 y 

sobre todo en las elecciones presidenciales de 1958. En 

ellos el partido puso de manifiesto su intención de 

conquistar puestos públicos a través de elecciones. Para 

ello desarrolló actividades fuertes de propaganda de sus 

principales candidatos. 

Esta postura panista es 

controlar el entorno político 

expresión de un intento de 

que se presentaba en ese 
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entonces. En efecto, la tradicional perspectiva del partido 

como s:'..;;iple instrumento de educación ciudadana dejaba de 

lado 1°.'! confrontación Rbierta con el régimen. Los panistas 

sabían .del poder~o-~d~L Revolucionario Institucional y,_ 

· :nde~1ds, .-=enlan· i'nÚ~.· cl~~."i.:o ·que. al. d~spu.tar: pue!J7.os de .eiección 

s.:i enfr;nt:a):.an. :al gobierfü:> mismo. y no· a.· dicho .partido. B~jo · 
·., .. 

ó~ .. PAN, :-.::.cia. mejores c(.ia.,r;, p, 136,. 
·1.:·r,,,_.,¡~¿,:.:;'.1,. .. 2\_dé''.o.::tubto de 1956. :·; ···:. 



asta postura, y según Acción Nacional, los resultados 
adversos que habla logrado en comicios anteriores no eran 
más que signos del autoritarismo reinante. El partido, como 

único recurso frente a ello, ejercía una denuncia 

sistc:::.á-::ica. 
El fenómeno que define claramente el inicio del 

primer intento de institucionalizución del partido es la 

campaña de Luis H. 

República. 
Alvarez por la presidencia de la 

El candidato había competido ya en 1956 por la 
gubernatura de Chihuahua, su estado natal. En esos comicios 

presen~6 un sólido frente de lucha que, sin embargo, no pudo 

contrarrestar al aparato priista y gubernamental. No 

osbtante, su lucha local le dio un gran prestigio al 

interior del partido, de tal suerte que en la convención de 

1957 se aprobó su candidatura.a 
Desde el momento de su toma de protesta como 

candidato, Alvarez manifestó un decidido empeño por obtener 

ld vi~~~rla er1 las elecciones. si bi.en recuperaba los 

valores tradicionales del panismo, era común encontrar en 

sus dec:araciones tanto las ceíticas de antaf1o en contra del 

gobierno y su partido, como la pretensión de derrotar al PRI 

y arrebatarle el poder. 

En su discurso de aceptación 
panista, Alvarez afirmó: 

de la candidatura 

no se tr.:i.ta de saber si el régimen esta o no 
=.is puesto a abrir la puerta a la auténtica 
=epresentación, sino de que el pueblo abra esa puerta 
~· logre, con su voto infatigablemente defendido, el 
acatamiento de su voluntad. se trata de crear, para 
~éxico, cuaces norma los y cf ic.:iccs de actuación 
?.:>lítica, P.3:.·a que se ºF•-:.>:_.~? el triin3ito .!efi.,it:iv.._, ch~ 

:·.~ -.· :.3.··t.:n .~~ .=cn .... enciOn i:;¡c p:::op·~~o il Gon:.::1le:.: Torres, Castafled~1, Gutiérrüz 
:·~·:.'-:':L"'?r.u.r-á:.:.~·~, 'RaZ'h_er· Pz::fi_C:i.adO·:Heriiánde= y Alvarez. En la primera ronda de 

. ', ~r~t;:.~i:=.:--_ · '. i~l·:arEF· logrú ·15.s," Gü1)::.,lle:: Torres 100, C ... 1stanedü :~2, 
···_G;.it·l~·cL'"'-~·!.:. · ..... ls· y Pi:-~ci';1do · 10. ¡._;n la St'!l)Unda el chihuahuense alcanzó 215 . ." ::::):,1:~:z~~rt~.::;~ :~\t:;~,~~b;:á~;ei'~;7 ,é~~e 5 ~i~~linó en favor de 111vare:o. La 

:•". 
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un rógiman da fncci6n a un Eotado naciannl"9. 

El 

masiva en 

candidato panista convocó 

los comicios. De esta forma, 

a la particip.it:ión 

el partido tlejó de 

lado (ha::;ta cierto punto) el contacto personal como vía 

fundamental de utracción de miembros y simpatizuntes. l'n su 

lugar, se dispuso a aprovechar al máximo las posiblJ.idades 

que le brindaba la arena electoral. Los actos de apoyo a la 

candidatura fueron nutridos, constantes y pacificos.10 

Alvarez recorrió buena parte de los estados de la 

Repúblic;:i junto con un destacado grupo de dirigentes del 

partido. Desde entonces comenzuron a sobcesa lir ;1 ·1 gunos 

miembros del sector juvenil, como Ilugo Cutiérrez V"qa, 

M;:inuel Rodríguez Lapuente y Javier Blanco. Estos person.ijes 

habia apoyado su precandidatura en la convención. Ya en 

campaña, se convirtieron en oradores imprescindibles en Los 

actos de atracción electoral. 

El discurso de campaña tuvo siempre un tono fuerte, 

aguerrido en contra del gobierno y del PRI. La campañ;:i t.tlVO 

:.11",_fO 

fundameiYL:.alrnenL:.e Ue mlernbeos U.el secto.c juvenll. 

La postur.:1 mun.iflestd de la vlcl.01: i:::'t, 

enarbolada principalmente por el sector juvenil, llevó al 

resto de los militantes a apoyar a ~os actores en crnnp.1fia 

-::ada vez más. Un elemento que reafirmó la validez dn l:al 

estrategia 

candidatura 

fue 

de 

la respuesta 

Alvarez. Esto 

ciudadana 

se infiere 

que logro 

tanto de 

la 

los 

nultitudinarios actos de campana como de los resuJ t:;:idos 

oficiales mismos. Según ellos, el PAN logró el quinc•.' por 

ciento de votos, porcentaje que antes solamente se le llol>.ía 

·otorgado o reconocido a Juan A. Almazcin en 1.910. 

Un factor más que ex1'ires6 el creciente rcspc1Jclu del 

· ·. Pi\N en eso.'; qpmicio.s .fu~ l~: repres.i.ór~ que el gobierno ;q • J i có ... 
.,~ ..... ~· La: ll~,:i:·:-J.:5.-: , 15 .dC .dicicmbl:c ·de :1957, .contratJortad.:-i. 

· ~ . . :: !=> •. S!.. ~.: :=~-;r.z~l::.~ ::..cl ;:u.ci614 y J....1.. pi:e'ru;;d · ,ir.i.Cio11dl dlo!u.:..l~· dic.i.1:c!11tl.u 1• de 
.. •: .. :. ::;:,7 •a ~µ~tu 11e 1955. !Je ?-rircci:.i li:t Ej.gOificc..ll:.iva maqnit-~1cl de lrn . .:¡c·los 

· · ::-:i::i!?.~~:··i.:iu '··e~e · ¡:,.: . ..:: .tv4~'- · , 
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en su contra. A lo largo de toda la campaña, los panistas 

fueron hostigados y reprimidos una y otra vez. Resaltaron en 

particular los ataques al propio candidato presidencial, uno 

prácticamente al inicio de 
más pocos días antes de 

su campaña, 

la jornada 
otro en marzo y uno 

electoral. 11 Destacó 

también, desafortunadamente, el asesinato 

panista a mediados de junio en Chihuahua.12 

de un militante 

Estos acontecimientos fomentaron el radicalismo de 

los militantes del partido que apoyaban a Alvarez. Pero 

también lo fomentaron en los viejos dirigentes. El caso 

ejemplar de este fenómeno fue Rafael Preciado Hernández. 

viejo fundador había sido Desde tiempo atrás el 

representante del partido en la Comisión Federal Electoral. 

Pero, a pocas semanas del día de votación y por acuerdo del 

CEN panista, se retiró de ella en protesta por la serie de 

irregularidades cometidas o permitidas por dicho órgano En 

tal decisión pesó también la falta de aclaración y 

aplicación de la ley a los responsables de la represión en 

contra :l.el l'Atl. 

E'l debate de;) .7.as fracci.ones sobre 

el rcst:.1 tado de las 011:.:(.:cj_unes de 1958 

11. El diez de enero de 1958, Alvarez fue encarcelado en Jalpa, 
:acatecas, por la policia local. La aprehensión ''fue la culminación de 
~n ataq-.;.e de poli e ias, que csgr imian sus armas y lanzaban • vivcls' al 
.=andidat.=-, del gobierno, contra la multitud que asistía a un mitin de 
?A.N". E: 25 Ce mar::o, en Toni.la, JaliDco, la policía rural amenazó al 
:andid.a":.= 'i J. su cspc3a, Dl.:inca Magrassi. Los grupos policiacos 
~ntentar~3 dispernar un mitin de campafta • Manuel Rodríguez Lapuente y 
:.:Jsé Ha=-~inez (oradores en el acto) y otros tres panistas fueron 
encarce:zdoo. El 15 de mayo de 1958 en Tl~lnepantla, Estado da México, 
:os asis-:.entes al rr.itin panista fueron a<Jredidos .:i pedradas y balazos 
;-or "pi~:..ole:.-::s oficiales, polizontes y agentes de seguridad". Ahi 
estaban :..uis H. 1'\Lvarez y su comitiva. Un recuento de los actos de 
·.·.:.oler:=:.·¿_ en =~··:iti·t1 rJ0 r:o..:.:--:i.c;•_;¡~; :· d0 dLvc-1·so!;' qr:upos sccinler; (como 10:1 

:erroca::..:..·::..lerv;;;} p<.11.><ll'? t"t~v!.s-1t·se en al .:J.rtículo di:? Luis •rercero 
~:ill.3.rdc-. ..t::l ·:-.:-H.:~ de·:iltent.d'-lo~:; cont1:"r1 ul pueblo'", La nación 14 d0 
~'epti\?::-:·:-:.:.~ .. ~ u~ 1:s?, ·p. i:!. 
·.l • . Jos.:: ·de . .:1os.~w- )-lárqu":.: Monreal, jefe del subcomité de Acción 
~;~cio~a; en :a C~lonia nur~ngo de Ciudad Jufirez. Chihuaht1a, fue 
.:~esi:-:=.r.:.::-. ;~~t'.!r .. t~::.~~.~c.' ,t::.c::: pis-:.:oleruti dt.:?l partido oficial el 15 dt.:"! 
·:.!:-ii:= :.:-;: l'J:..S~~. j.ur~in.~-~ ... ~ii .pL·éjptn-ación de un acto de bienvenida. a Luill 

;:. ... ;J.:·:~::'"-?;;".;. ... . . · •.. ·, 
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El resultado de las elecciones obligó a un pronunciamiento 

rápido del partido. Una semana después de los comicios el 

Consejo Nacional se reunió para definir la posición del PAN 

respecto del proceso electoral. Ahi, los antiguos dirigentes 

-en particular Manuel Gómez Morin y Efrain González Luna

propusieron el retiro del PAN de todas las etapas restantes 

del proceso.13 La propuesta fue aprobada por amplia 

mayoria. 

El 13 de julio de 1958, 

siguiente declaración : 

el Consejo emitió la 

"l. Acción Nacional niega la validez de las 
elecciones ... efectuadas el seis de julio de 1958. 
"2. El régimen por su ilegal parcialidad y su 
desenfl:'enada y pública actividad imposicionista, es 
responsable de la invalideü nefialada. 
"3. Acción Nacional y sun candidatos no estarán 
reprezentadoG ni gestionarán ante los organismos de 
calificación de la.a mencionadas eler.r.i.ones. 
"4. La r-.dministración federal que emane del proceso 
fraudulento ro[crido, será irremediablemente 
;.1eoí.t1n1n. y su uc11pación dt~l Poclct· P(1blicn unn 

usurpaci011 contra 1.as institucion~s den1ncráticRo que 
la Conscitución o~tablecc''.14 

.'\demás, el PAN señaló que continuaria luchando y 

difundiendo el fraude, y convocó a sus militantes a seguir 

participando en la "vi.da pública". 

Los dirigentes más extremistas (entre ellos 

Gutiérrez Vega) cuestionaron la falta de una propuesta de 

trabajo partidario adecuada para el momento. El abandono del 

proceso implicaba el impulso de una gran campaña de 

denuncia de lo acontecido y no un simple acto silencioso de 
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13. Entr~ ~os qttc ~poyaron el retiro estaba Adolfo ~hristlieb lbarrola, 
futuro di.::-.:..gente dt~l partido que p1·01110•.·Prí8. en la's .~esentn~ 01· di.Jlc.go 
ccn el g.:-:ierno. En la diRcunión de 19s·a. rq:i rm6:. "Ha~· que pcnoar en toda 
la maquin.3.::-ia de vi.olenciil y falsificé3:ci6n·. No,F>«?r"t:.J.r..·.,busCancl.0' par.::i qua· 
:1CS prese:-:-:.emos :i firmar law actas Y uttliz.:i.\'.'OOG .:un ·rint-s ÜA ·pr.opaoü11da 
v ".Jara d12~·:.ocraci.a .. le expo1·tación . Ho nos· µ¡;etJb2mu$ di. jllec]o" .·'La. r.~cion. 
·: 2o de j--=.lio de 1958, p. 30. · ·.·.. · 
14. La nación , 20 de julio de 1958, p .. 2~~ ~- ~. ~· 



protesta mediante el cual el 

electoral, cerrara sus puertas 

tradicionales actividades, que 

viejos panistas. Est6 causó 

partido abandonara la 

y se dedicara a seguir 

era la propuesta de 

un fuerte debate con 

liza 

sus 

los 

los 

representi1ntes del sector juvenil, a tal grado que Manuel 

G6mez Morin tuvo que conciliar las opiniones y propuso una 

comisión que elaborara un programa de trabajo con objetivos 

en el corto plazo (propiamente de carácter electoral y de 

protesta) y en el largo plazo (de carácter organizativo). 

El sector juvenil, sin embargo, continuó 

increnentando su influencia al interior del partido. Después 

de la reunión del Consejo Nacional, el sector se constituyó 

forrr.a2.nente en el nivel nacional, r:c:1brando como dirigente a 

Gutiérrez Vega y sosteniendo abi0rtamente una posición 

demócrata cristiana.15 

Posteriormente, el secretario general Jose González 

15. Lcz; diaa 13 y 14 de diciembre de l9Slj oe efectuó tlu ;;::::;amblca 
~~a.c.:.or~..::. Como ~; :-:::..-vta~io <JC!n•:!.".:..tl :-,,_.. nur1·bi:G a :·!igucl Estrada Sámano 
(hi~o :-ie) f111¡1¡ .. r;:,!- Mi1nP~l F:F~:r,¡1i.l !t11rhidP); cc'\mo s1?c1.·Atitri.o de 

Organ~=~ci0n .1 C,t=:Gs GonzJle~ S~u¿~ y .Jc~G~ H8rrAra; en Finanzas a Jos~ 

Blas 5::- :_:.;í=:no; en ::..:._;:.ud i.u:..:;, .Joccj•.: UrLi:: ,_ic 110~1tel la no y t:nr ique 'l'ressen; 

Prensa ~' propriq•H~r.!a a :L.uiu Tercero (.;,tllan..io y GPt·ardo MHdi..na Valdés; 
Secret.a=io Ejecut.~·.·o a ,'1iguel del '?fugio Hei:rera, entre otros. Hugo 
Gutiér=ez V., en 5'..1 discurno de tca.-1. de posesión de la jefatura del 
gcc~o~ Juvenil, a~irmó: ''Ante este r6gimcn de fraude y 9imulación , de 
usurpac~ón y dictadura, ~a organización juvenil ratifica la postura de 
Acción !;3cionnl y ~on proft1n<lo respeto por el fu~.1ro de México y por el 
pcn,c,.:;_::-.:..'°"·:-ito <!P lo~ f11nrladorcr., ".! estima l?;i lo que v.:i.le la p1:escncia de 
loo J~!co, a q-..:~cna3 lc3 d~cc: tlo tengáis miedo de que halla 
dcsv.:..a::-~oncn: la :-..:·.·entud p.:mista cGta di.:.puesta rl tomar la bandera con 
la rn~s~3 d11cioi6n ~· liíl~ie=a ... esta juventud, dentro de poco, serfi la 
que ge::- :crn1~ a l·:ú;c:..co i' lo condu;:ca po1· caminos de dignidad y grandeza. 
E~ta ~~ventud rcc:a~a su lugar d2 va11guardia en el partido. 
"Sé q-.;-.? hay el pe>:.igro de segui!: ei.. camino fácil de lo negativo; pero 
noGo:.=.:.:. no vamo~ .:'\ Gc:,tr.-uír po!" de>st.ruir, sino para construir un nuevo 
l·.·di!;.::-~.': ;'!¿;,~-1~ L1~· .:.·ui.r.as. S~, ·:.-1:.>,:~: ".-1c.1b;n· con los falsificado1·es de 

lit.· l:;.. -!.._:-. =--\::i.•·: l.CHh\ i..; ·::1rr.on <l l i.qui ·:: :1!· '...!:'. !:"•·.,qimc .. n caduco y opresor-; ma~; pa1·.1. 
::le.,:.1.,:~..:·~: ·c,)n"1:.i.Jt:.:~¡:.:-·;:; L:1:1:-:cci 1.1 :)·~:~!·:.¡¡. nu·~v•i · 

. . . ..};:};~~~S~E~il~igt~ill;·~;::~~:~~,~]~:lf :~il::~~t:~:;12i 
'. /• ' ··•¡,· ~ : .. •. : .. ,'! 
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Torres, que habia apoyado decididamente a este sector, llegó 

a la presidencia del partido, gracias en parte al apoyo de 

"los muchachos". 

Durante esta presidencia la organizacion siguió 

tratando de contrarrestar un cúmulo de dificultades producto 

(hasta cierto punto) de la estrategia de 1958. González 

Torres enfrentó problemas de financiamiento muy graves. No 

es raro encontrar en sus informes alusiones reiteradas a 

esta problemática.16 

Pero quizás lo más relevante fue que, en principio, 

hubo numerosas divergencias y cuestionamientos entre las 

fracciones internas. Tales fracciones eran: una en la cu~:L 

destacaba el sector juvenil, que ya habla ganado el espacio 

politice que representaba La Nación (con Alejandro Avilés 

como director de la revista y como cabeza del grupo)¡ otra 

en la cual estaban los fundadores. Estos cuestionaron el 

extremismo panista que había provocado !lechos de violencia 

que, decían, a nadie beneficiaban. Además, la misma 

violencia hz;bia alejado tanto n s Lmp•.tti7.ante,.-, como n 

miembros del partido, algunos por cstnr en desacuerdo con Ln 

linea de confrontación y otros por temor n la represión. 

El resultado de los comicios y el fortalecimiento de 

la organización juvenil panista trajo consigo un debate 

respecto de los Estatutos partidistas. En 1959 durante la 

III Asamblea Extraordinaria se propuso m~dif icar l~s normas 

para hacer del Consejo Nacional un órgano decisorio y no de 

consulta. También se planteó el traslado de las atribuciones 

del presidente para colocarlas en el Comité Directivo 

Nacional. Asimismo, se sugirió que las asambleas regionales 

tuvieran la posibilidad rle elegir a los jefes regionales. 

J..duciendc razones de c;:ir5ctcr or-günizu.tivo (en el sentido 

que las normas estatutarias hacían eficaz la labor ele L 

p11rtid-:"r '- tales ~Jr-opüestas fueron debatidas y rechazadas por 

l0s vie¿,cE tundadores (entre ellos, Efraín Gonzálcz Luna y 

16'. PAN,· ::.:.<J.ci.i.' ú"ej~;:es -diu:J, p. 180 y 194. 
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Manuel Gómez Morin). Al final, el pleno se manifestó en 

contra. 

En ese momento ya era evidente el control y la 

influencia que ejercian tanto el CDN como al presidente 

nacional. Ambas instancias eran encargadas de llevar a la 

práctica los acuerdos de los Consejos y l\sambleas, los 

cuales no habían sido favorables a la pujante juventud 

panista. Si bien el presidente de Acción Nacional, José 

González Torres, habia visto con buenos ojos la nueva 

estrategia en 1958, en los órganos de dec.Lsión so veia 

influenciado o presionado por los antiguos dirigentes. En el 

CDN participaban solamente Hugo Gutiérrez Ve<Ja y Alejandro 

Avilés por la corriente electoral-juvenil. 

Las diferencias florecieron también al discutirse la 

línea política a seguir. Manuel Rodríguez Lapuente, Carlos 

Chavira, Enrique Silva, Gutiérrez Vega Y Felipe Gómez Mont, 

entre otros, afirmaban que no había por qué hacer un 

diagnóstico de los problemas del país (como se EJconstumbraba 

;-,acer en el PAN) , sino que lo realmente impoi~tante era que 

el parcido tomara el poder para posteriormenta resolverlos. 

P8r ....,_ par~2, Efru.5.n González Luna, l\dol[rj Christlleb 

Ibarro.la y Abel Vicencio Tovar destacaban el valor de los 

principios panistas y convocaban a los jóvenes a 

"dar de gritos" para trabajar en el largo plazo.17 

Aunque la nueva fracción no consíguiéi 

espacies relevantes en los órganos de dirección y 

dejar de 

ocupar 

tampoco 
ir.iponer su línea 

desenvolviéndose al 

política 

interior. 

en forma cabal, continuó 

El hecho que le dio cierta 

presencia e importancia en el partido fue, por un lado, el 

control de la organización juvenil y, por otr-::, el control 

-~:"l rne•:Oio de comunicación interno má~--~mportam:. 0,: La nación. 

:':::e_j'.3-nC.::-:o Avilés, que era el cHréctor -desde hac.'i.a algún 

· t.fempo, ··escribía'". cotidianG.mcnt~ artic_tilo~ . sobre la 

... t:~>~:::·!:'~;:ocr~~·~f:~· ; ... cr1:s't.i~~;¡ ~- ¿¡:~-'.; :~rie·;i:i~1a. Ademds ,_. :.in.: grupo de 

;:: .. ; ";F.Ai·~;j~rj~fN;~:_;,,~ t!~.~·~6~:·'."~,ria, -~:l·:-~e· r.i<i:-:.o d,€_'~~~Y:'. rs_- 0 :1·'.°.i?n, 29 de 
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dirigentes juveniles aparecia constantemente en la revista, 

ya fuese mediante articules o a través de notas sobre las 

actividades de la organización juvenil. Por ese entonces el 

joven RaQl González Schmall era lider juvenil en el D.F. 

Un elemento más que muestra la importancia de esta 

fracción 
Nacional 

fue qua en mayo de 1960 el Comité Directivo 
aumentó su nQmero de miembros, integrándose a él 

Rodr1guez Lapuente y Javier Blanco. 
El acercamiento a la Democracia Cristiana tuvo su 

mayor expresión cuando en 1962 el dirigente del Comité de 

Organizaciones Politicas Electorales Independientes (COPEI) 

de Venezuela y a la sazón presidente de la c5mara de 

diputados de dicho pais, Rafael Caldera, asistió a la 

reunión del Consejo Nacional panista en octubre. Es 

significativo que Manuel Gómez Morin no haya asistido, por 
vez primera, a un evento de esa magnitud.18 Su rechazo a 

posiciones confesionales dentro del partido probablemente 

expliquen su ausencia. 

Como se apuntaba, ese momento fue el punto más alto 

de la política de acercamiento del Pl\N a la d2mocracia 

cristiana. Pero tambi6n marcó el inicio de su caida. En tal 

reunión partidista se eligió como nuevo presidente nacional 
a Adolfo Christlieb Ibarrola, que en muy poco tiempo 

debilitó a la fracción juvenil-electoralista y estableció 

una línea que apuntaba tambi6n hacia unu 

institucionalización pero basada en una estrategia política 

moderada. 

El segundo intento de instit~cionalización: 
el panismo moderado 

La elecció:1·: \r¿:: Chr isl:'1 icb : n;dr['.ó · e·~· ·:·:=:~mfc~zo de. ,un4. nueva 

etapa en '!.a .vidil · .. d"°·~·· p"1n::i_do. c:.n· . .!.~.;.,1;;_t¡<1l, se. ex¡:ier1mqntó vn 
segundo '·:.."n·~e~tCr~ C:~ .:i~st :f"tuéi;:;r,~~~·.~0::=ió11·. ·.;~n>~~~ .. ·~~1~~~~'~'. .·er:-:~n . 

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

. is .. La: nnció.<>; . .'1J:.dc'-";~.~-i.,,;¡,<,;f:~:.:t9~:~{?~::)( 
. ..... ' '.,:· ~-- .. -
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claras las intenciones de: a) proyectar al partido en la 
arena electoral; b) incrementar la membresia 
disminuida por los acontecimientos de 1958) 

(sumamente 
y, c) en 

particular, el deseo manifiesto de establecer una linea 

moderada y una actitud de diá lago con los adversarios, es 

decir, cor. el gobiertno y, en un nivel secundario, con el 

PRI. 

superar 

Christlieb tuvo en sus manos la dificil tarea de 
los problemas derivados de las confrontaciones 

ir.ternas, las defecciones, la fnlta de recursos y la poca 

pr:!sencia electoral del panismo. Estos problemas, 

evidentemente, habian impedido que la organización 

experimentara un proceso de institucionalización interno que 

le diera estabilidad y relevancia perdurables. 

Christlieb se propuso resolver estas cuestiones bajo 

la perspectiva de hacer del partido una "oposición 
de:nocrática". Desde su discurso de tom.:i de posesión puso en 

tela de juicio los proccdimiGntos ele la fracción juvenil

e::.2ctoralista: 

.· 

" •.. el p.:irti.do cst<i en crini.n. Pero 0s una. cr·iflis 
que, en f rltichrnentP dr.h,.-. ti.,r~~!"l'e :~-Jt·_:~!.·, .• ,,_. es 
exclusiva de Acción Uacior:.11, sino reflejo de unu 
c~isis nacional y aun me atL·evo a de>cir que de una 
c~isis universal. En el p~rtido, esta crisis obedece 
a razoneG cconómicno y a defcccionco'pcroonales, y se 
ha expresado r.:edia.ntc CL" it icau externas e internas: 
m'.!chas veces rcoultanteu del Li0ocwnocimionto o de la 
!.::.:=ompren~i.on. Por 00.1 cri.uiu, algunoo se han ido; 
pero los qu2 se v.:in, ·,non l'..)t~'. uucópticon que en fin de 
ct.:entas ya i10 creen ni en oi mismos, o son los 
a""::>~calíptico~ que no pic1~na11 ~1ino en l.:ln coluciones 
\.·iolentao paLa modifi~ar ln.: polít~ca, o aon los que 
sélo piensan que:: en la pol.i~ica lil soluci.ón está en 
er.contrar hombreo ciaVQ q¡ic. habeán de inventar 

:;ido r.:.eLJ.stas 

-~~ 
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nuevo presidente. Esto puede derivarse del hecho de que, al 

mismo tiempo que se renovó la dirección nacional, se 
realizaron cambios estatutarios que posibilitaron un manejo 
más eficaz del lider partidista sobre el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN, antes CON). 

La fracción juvenil comenzó a perder fuerza de 

inmediato. El cambio de la dirigencia nacional juvenil dejó 

fuera a los dirigentes más extremistas. A cargo del sector 

quedó Hiram Escudero. 

En el CEN de Christlieb no participaron ni Gutiérrez 

Vega ni Rodríguez Lapuente. Solamente Alejandro Avilés, 
Javier Blanco y Carlos Chavira (los dos últimos por ser 

diputados) permanecieron en dicho órgano. Sin embargo, en 

marzo de 1963, Avilés renunció a la dirección de la revista 

y en su lugar fue designado Gerardo Medina Valdés, quien 

conservaria ese puesto hasta 1987. José González Torres 

mantuvo una presencia importante en los órganos de dirección 

y en las comisiones políticas, pero jamás entró en conflicto 
con la nueva dirección. En 1964 resultó candidato a la 
presidencia de la República por el PAN, realizando una 
campaña diferc~te ~ l~ d2 1958. 

Frente a la linea de Christlieb hubo manifestaciones 

de inconformidad de parte de la juventud panista. El 

presidente rechazó siempre la presenc;:ia de di visionismo y 

reiteró que en realidad existia una campana publicltaria en 

contra del partido.20 No obstante, un hecho crítico 
evidenció 
Lapuente, 

Alejandro 

marcadas 

que las divisiones eran reales: Rodríguez 
Gutiérrez Vega, Carlos Arreola, Horacio Guajardo y 

Avilés fueron expulsados del partido por sus 

tendencias demócrata-cristianas.21 Christlieb se 

m~11ifestó públicamente en co11tr~ de l~ ~filiación del 

p~~tido a la Democracia Cristiana, reconociendo simpatía 

. .:. " ·· ... ·:i~:~·· L.~.·~~ció.~; 9 de dicic;;-.:.:·!:"C de !.962, p. 13. 

21. F'oGt..erio.rmcntc form.:i::-ian l.:i Orga.ni:.:uci6n Demócrata cristiana de 

.... ¡:,~:-..~; .. '..:.·~.i\mfü:'ic:a: (ODCA)·. 0'!3haughacssy, op. cit., 187. 

.. . ... .: . ~ 
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-per-sonal pero no colectiva entre ámbas instituciones.22 

La "oposición democrática" y los diputados de partido 

A partir del desplazamiento de los jóvenes, la dirigencia 
afianzó su poder interno y ptiso todo su empeño en las 

elecciones presidenciales de 1964. Al mismo tiempo, comenzó 
a establecer el diálogo con el gobierno por las reformas que 

se hicieron --en materia electoral para introducir la figura 

de diputados de partido en la Cámara. 

anotan 
La mayoria de 

que el lider 

los observadores y 

nacional fue uno 

voceros 

de los 

panistas 

autores 
intelectuales de esta figura o, al menos, fue uno de sus 

principales promotores. 23 La reforma tenía como meta la 

integración de la oposicion en el poder legislativo, de 

manera muy limitada. Más allá de este factor, la dirigencia 

blanquiazul vio con buenos ojos la iniciativa y aprobó las 

reformas a la ley electoral. 

La figura de diputados de partido fue fundament;:il en 

el cambio de estrategia del panismo de entonces. El hecho de 
sentarse a negociar abiertamente con el 

dificilmente imaginabl"e en sus origenes, 
gobierno, algo 

comprometia al 

partido a respetar las normas electorales vigentes, a 

participar en los comicios sin grandes discusio'nes y a 

integrarse a los órganos legislativos y, de ese modo, ser 

corresponsables de la torna de decisiones en ellos. Con esto 

también el gobierno evité qu·e se repitiera la denuncia 

panista y el rechazo a la asunción de puestos de elección a 

22. Además, en ~ntrevist:a de prensa, t•l dirigente alirmó tajantemente 
que "Acción Nación· al no tiene. LiÍ]os. pa'·rí..t.icilo con el- socialcriotiani!_?mo 

· internaciona t · 9· ·\=•j.il. "las: PEú·t·Í:l.~üs·'·fi;.;~'i n íi;.:: il'ltianos de :otroo paioes ... : r.~ · 
:'"l~~.ió,h ,: 1_5 d<? .Jurii~ :1!3 1~63.. . . . ". ·. ·. · · .« ·. · .... 
2.:3: Para Lüia'~ C3l<iP.r:ón·· Vega t.~~p;· muy·· _qr:·ande,' ·t'~·. 1nflúe'fic·i~.;da ·.'Ch·r.iaf1.iOb · 

~~-r~J,,~.~;abr-0r'"ci~~~~ts ctscu; 
10,;~~~~~~-~:~1~~";, .:;;!~i~·~~-ii¿::f ~g/'1;{:!.::~~·;,q~~-- ~!. 

-: bu1·ot.:L'ilC ici: po·l i'..ticia· ca1;10 .c.l~nt:.·o <lnl ·P~Z.-:i.:.:?._C.:<. ·O·.~~_tú~t~9hric;:.os~· ¡ ·:olL·: d.i.~., t>'~ ·. 
-_2,:;5"~·.'. L "• • •• ,-, ':~ .:».' ,., •: • ~, . ~ .. ,.;;, .;· ,' : .. ::1:: ". • .• ', "• ... 
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c~usa de 

comicial, 

1958. 

las posibles irregularidades en el proceso 

todo ello ocurrido en la elección presidencial de 

González Torres cristalizó el prestigio que como 

dirigente habia ganado al conquistar la candidatura para la 

presidencia de la República sin muchos problemas frente a 

Christlieb en diciembre de 1963. No obstante, el anterior 
dirigente también parecia haber cambiado de opinión con 

respecto a la lucha que debí.a impulsar Acción Nacional: 

después de una breve campaña y a unos cuantos dias de la 

jornada electoral, Christlieb reconoció que según los datos 

computados hasta ese momento, el candidato de su partido no 

habia g&nado los comicios. Ese mismo día González Torres 

asumió tal afirmación de su dirigente y aceptó su derrota. 

El proceso no fue cuestionado por el PAN. La estrategia 

sufrió un drástico cambio con respecto a lo ocurrido en 

1958. Y el partido conquistó veintes diputaciones, todas 

ellas "de partido".24 

La dctuall~aci011 J~ ld Juctri11a 

En ~1 perloJo de Christlieb tümblén se promovió la revisión 

y actualización de la ideologia original. En mayo de 1964 se 

aprobaron las 

Principios de 

el presidente 

Hernández y 

modificaciones que una ~omisión hiciera a los 

doctrina. Dicha comisión e:>tuvo integrada por 

nacional, Manuel G6mez Morin, Rafael Preciado 

Efrain Gonzfiloz Morfin (hijo del autor 

intelectual del documento de 1939, Efrain González Luna). 

El cambio fue importante en ese momento puesto que 

el núcleo dirigente basaba sus acciones y declaraciones en 

la idocloqi~ pa11istn trndicion~l. La que va de 1963 a 1968 
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fuw un.a etapa doctrinaria combinaUa con .. pacticip~;c.lól-1 ·,. ... 
con la ausenci~: ~e .. pt1'.i. fi~Í\~d61l' : , elcctoral.25 Fue un periodo ... . :... •'- . 

24. González roi.·i.·cs logré una votación de un 'Ínil'IOÍ1 3.4 m.Lr. ·33_7 
sut"t'agios., c'.1.u.:... el once por ciento de la votaciónª. 
25. Y.iñez, Matilde, "Christlieb: la propuesta de d'iái09l)·.P°A:N-t9<.)b~er.rH:."· 
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fuerte opuesta a la dirigencia. No obstante, hubo 

expresiones de descontento con la linea de Christlieb, 

principalmente de parte de miembros de la diputación, que en 

ese entonces estaba también bajo su coordinación .26 Pero 

eso no evitó que se reeligiera por un periodo de tres años 

más. 

A finales de 1966 y principios de 1967 el partido se 

dedicó a la tarea de desarrollar una propuesta politica e 

ideológica 

plataforma 

verdaderamente renovadora, 

politica para el partido no 

que sirviera 

solamente en 

de 

las 

elecciones que se avecinaban sino para incrementar su 

presencia electoral. De esta forma se empezó a elaborar el 

documento denominado "Reforma democrática de las 

estructuras", cuya esencia se debió, según parece, a Efrain 

González Morfin.27 

El partido aprobó la participación en las elecciones 

de 1967, si bien hubo algunas impugnaciones por la actitud 

1noderada de los dirigentes. 

Acción Nacional incrementó su número de votos, 

volvió a ganar 20 diputaciones de partido y triunfó en tres 

distritos de: nayoríu. rclu.tiva. Estos rcsultudos dieron la 

razón al núcleo dirigente, aunque Pº'- muy poco tiempo. En 

octubre de ese mismo año, el PAN de Jalisco decidó no 

postular candidatos a diputados locales a causa de un sinfin 

cr1 Estudian policico s, Vol. 8, No. 3, julio-scptlcmbre de 1989, p. 17. 
26. En el Concejo Uu.cional de febrero do 1966, lo!3 diputados panistas 
Fra.ncicco Quiroga y Federico Eatrada cueutionaron el reconocimiento de 
Chriotlicb del triunfo priista en la elección presidencial de 1964 y suo 
opiniones ponitiv.:io sobre el preoidcncialismo del régimen (vertidas en 
una sesión de la C5.mara de Diputados). A pesar de ello, el consejo 
aprobó, oin necesidad de votación, la reelección de Christlicb pues 
Manuel Gonzálcz Hinojosa declinó su candidatura en favor de aquél y 
Gon:;:.:ilo-._: Tori:0s no aceptó ser c.:indid.:i.to. Ld nación, lS de febrero de 
1966, p. 12. 
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de irregularidades previas a la jornada electoral. Esta fue 

una de las pocas acti tudas tomadas por órganos intermedios 

que pusieron en duda la politica de diálogo y respeto a las 

nomas electorales enarbolada por el CEN. Además, este 

acontecimiento fue sintoma de la consolidación de ciertos 

comités regionales del partido que a finales de la década y 

en especial en los setentas van a jugar un papel fundamental 

en la vida interna. 

Los cuestionamientos hacia la línea moderada 

Christlieb no concluyó su periodo por problemas de salud. En 

septiembre de 1968 presentó su renuncia debido a que estaba 

enfermo de cáncer. Asumió la dirección el entonces 

secretario general, Ignacio 

nacional de febrero de 1969 

Limón Maurer. En el Consejo 

hubo dos candidaturas: la de 

Manu:el González Hinojosa (quien no contaba con el apoyo de 

Christlieb) y la de Astolfo Vicencio Tovar, ambos miembros 

de ::..=: Cá:c<:!ra de Diputados. El primero logró la victoria en 

pro~=~ción de dos a uno sobre su adversario. 

La polltica gubernamentAl de integración de la 

opos~ción al sistema electoral vigente se evidenció, según 

el punto de vista de algunos panistas, con el fraude 

ejec-.:tado en contra del partido en la& elecciones locales de 

Yuca-::.án en 1969. Este proceso, además, 

resq-.:ebrajamiento del diálogo entre el PAN 

pues ambas partes se sentaron a· negociar sin 

obtu-.·iera beneficio alguno. 28 

significó un 

y el gobierno 

que el partido 

Con algunas criticas a la actitud electoralista del 

68 

pan:.:::::io, en especial de la delegación yuca teca, la 

con·: :::.:.-icié:-. pari.ls::a de '· 19,6~. f in~.lmente aprobó la 

·pa:.:~.::.:;::.:i;pa<':1cS~<·én·.1'o:s·;.,;:diiii'~Lµ? ·,d~l ·año siguiente. Se eligió 

·'~~i:-.i cnn~ido:i:.o .. prcni'ct~llCiaÍ a Éfraí~. Gonzúlez Horfin,. h~jo· 
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regional de la entidad del sureste no participó activamente 
en la campaña presidencial.29 

En los órganos de dirección y entre los candidatos 

postulados no habia diferencias de importancia sobre la 
linea a seguir. Pero las desaveniencias afloraron con fuerza 
luego de conocerse los resultados de la jornada de elección. 

De nueva cuenta el partido incrementó el número dee votos 

pero no logró ganar curules de mayor ia. Por otro lado, el 
partido fue testigo de la distribución ilegal de curules 

para los partidos oficialistas, es decir, el Partido Popular 

Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (lo cual cuestionó constantemente). Esto puso en 
duda su linea de participar en esos comicios cuyos 
resultados reales no eran 

reconocimiento de victorias. 

respetados a 

conclusión 

la hora del 

El modo de construcción (por penetración territorial) y la 

fuente de legitimación internri del liderazgo partidista 

pa~aci~n anunciar una institucionaliz~ción fuert~. Er1 1958, 

como resultado del dinamismo de una incipiente fracción 

interna (el sector juvenil) pero también por las condiciones 

que presentaba el entorno (es decir, e'1 gobierno autoritario 

y represivo, el partido del Estado y el ~poyo popular a la 

candidatura panista) llamaron la atencion sobre la necesidad 

de resolver esos problemas y hacer del partido una verdadera 

organización. 
La presencia de 

innediatanente después 

proseliti::J.so electoral 

los problemas 
de una intensa 

solo puede ser 

organizativos 

campaña 
e:xplicada 

de 

si 
considera:::os que antes del 5·¡; tales problemas ya eran de 

consideración. 

tuvo se~ios 

Es decir, cl.esdt¡? .:l?J 9 hasta ese año el PAN 

obstáculos ~ara 'iógrar un proceso de 

29. Mabry, ~p. cit., p . . 
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institucionalización que le otorgara una estructura 
·organizativa estable. 

El segundo intento de institucionalización del 
partido tuvo un impulso mayor y se vio apoyado por el mismo 

entorno electoral prevaleciente. El partido pretendió 

adecuarse al medio político en el cual actuaba, asumii:mdo 
actitudes moderadas, cualitativamente distintas a las de la 
etapa anterior. Trató de contar con cierta estabilidad 

económica que paralelamente diera 

para profesionalizar al partido, 

los recursos necesarios 

es 

fortalecer su aparato burocrático. 

decir, 

También 

incrementar 

aumentó 

y 

su 

presencia entre la sociedad debido a su participación sin 

trabas en los comicios, al eatablecimiento del diálogo con 

el gobierno y al manejo doctrinario de las campañas de 
proselitismo electoral en esos años. Sin embargo, el mismo 
entorno fue factor fundamental en el hecho de que, a la 

postre, el partido no lograra institucionalizarse 

internamente. 

En efecto, los triunfos electorales fueron 

cuantitativamente mayores. Pero la influencia de los veintes 

diputados panistas en l¡¡ c:unara (entre 1967 y 1970) fue la 

misma que cuando el partido contaba con un número menor de 
curules en las legislaturas previas. El gobierno seguía 
manteniendo el control y no aceptaba la integración de la 

oposición en la torna de decisiones relevantes. ~parte, si 

bien en el plano federal hubo cierta apertura con la figura 

de los diputados de partido, en el nivel local no existió. 

Esto fue evidente ya en la segunda mitad del sexenio de Diaz 

Ordaz. Esto afectó al panismo de:lo~ estados, fuerza interna 

emergente que cuestionó con énf~si~ l~ falta·.de empeño del 

núcleo dirigente en las luchas e_l~Ct()_raí.~s rcg.ionalcs. 
2si:'c ''f.ue uno·. ·de los dos· moúien'~b:!ói de la".. historia del 

PAN en el· c~1·;1l. es: "palpaqle .. :.).<\ .·;i,n:tj.•.icncia: · deJ.-. :1?_.i,_s~·~ma 
politico·· E!i'ec"':.orul. en su vida - in~~~;,..n~·- . =.·.: , •.. ·~ ... -=· .": ·. · 

tiempo 

·E!:::i ·s-ign-ific...:~t-ivo que los Ci:iltliJios _q'u;·_- sufrió en ~ste 
fueran '·e+." ,·a!l~e~ec;Iente dé · .. 1a, ... má~:·-.. p·;;i:il'.~1\_áa.·· crisis 
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interna unos cuantos año::: más adelante. Para el PAN, la 

arena electoral comenzó a ser un espacio de lucha iruportante 

en los sesentas. Pero también constituyó un elemento que 

influyó marcadamente en la definición de las fracciones 

internas. 

La discusión sobre la participación o no 

participación del partido en las elecciones, presente cada 

tres años desde 1939, se constituyó en el eje crucial de la 

transformación del partido. En torno de esas dos posturas 

comenzaron ··a agruparse en 1971 los militantes, dirigentes y 

grupos, hasta llegar a conformar verdaderas fracciones que 

se disputarían el poder en la década de lossetentas. La 

transformación del partido (podríamos decir, el "re

nacimiento", recordando los conceptos de Panebianco) fue 

sumamente difícil (y hasta doloroso para muchos militantes) 

puesto que sólo pudo cristalizarse con base en una crisis 

interna sin precedentes. 

·. ··~ '· r:.• . 

.: .. .. , 

-~-~?. 
...... •• ·:. • .... -1 

,·. ... ,: . ·~ ·~ .: ' '.! ..... · 
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Capitulo 3 

A pesar de que las caracter1sticas de la fundaci6n en 1939 

apuntaban hacia una institucionalización fuerte, Acción 

Nacional no experimentó eqte pro~eso sino hasta finales de 

los setentas. Las causas de este fenómeno saldrian a relucir 

en la aguda lucha interna que tuvo lugar en los afies de 

1972-1977. · Asimismo, dicho conflicto (aunque resulte 

paradójico) sentaría las bases para un desarrollo electoral 
pronunciado y para un auténtico proceso de 

institucionalización en la década de los ochenta. 

El cambio por la búsqueda del poder 

La primera expresión de un renovado empefio en hacer del 

partido un agente electoral efectivo apareció en 1971, 

cuando con la anuencia de les dirigentes regionales se 

comenzaron los trabajos para modificar ciertos articules de 

J.. os estatut.os partidistns. Si bien talos cambios no 

alteraban sustancialmente la posición subordinada de los 

órganos intermedios frente al CEN, abrieron de hecho la 

posibilidad de discutir tal situación. Mucho más importante 

en estas reformas fue, a la larga, el establecimiénto en el 

nivel estatuturio de que el partido habia sido organizado 

para luchar por el poder politice. El articulo primero, y_a. 

reformado, decia: 

l. PAN, 

"Acción Nacional es 
ciudadüncs mexicanoD 

una asociación civil 
en pleno ejercicio de 

de 
sus 

derechoo civic.:::i!J, constituidoG en pLlrtido político 
nacional, con el fin de. intGrve.nir -orgánicamente en 
todos 10!3 aspectae:i de la Via.::i pública de· México [y] · 
tena::- .:iccc~o a~ ojercici9 .derr.oc_rático .del ·.Poder ... 11 1 

.---.:-~~ 

Est:acuta.!,i'/ ... i.1~x~c_:o; Edici?ne·Q···de. :~cción N.:icional,.' ·~~~7)., .,P• 5.:. 
.... ;.: 
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óTal idea no estaba mencionada en los estatutos 

cambio indicaba el inicio de la 

la perspectiva doctrinaria prevaleciente 

'·-durante· la mayor parte de la vida de Acción Nacional, hacia 

una orientación más electoral de la organización. Bajo este 

nuevo enfoque, también 

se habia definido en 

"miembro" del partido. 

se alteró la noción de "socio" (como 

los primeros estatutos) por la de 

Aparte, corno una manifestación más de su creciente 

orientació~ electoralista, se estableció que Acción Nacional 

podria apoyar a candidatos de agrupaciones con programas o 

idearios afines. 

En esta rcformn, que era la quintn de la historia 

partidista, también se acordó una mayor equidad entre los 

votos de las delegaciones (estatales, D.F. y CEN) en 

asambleas y convenciones nacionales. Además, se redujeran 

efectivamente los votos a que tenia derecho el CEN en dichas 

instancias. La presencia de los comités regionales pareció 

fortalecerse en esta coyuntura. 

Sin c~borga, en el caso de la p~esiden~la naclonal 

pnnista se reafirmó la posibilidad de reelección indefinida 

si el c::::ndidato contaba poL~ lo menos con do~ tercios de los 

votos del Consejo Nacional~ con ello se reiteró el 

predominio de ese órgano directivo. 

En esta importante reforma estatutaria de ~971 tanto 

la sección femenina como el sector juvenil fueron suprimidos 

de la estructura formal. También se modificaron una serie de 

articules ~~feridos a las sanciones dentro del partido.2 

Con· este marco normativo, en febrero de 1972 tuvo 

lugar la rénovación de la dirigencia nacional. Ya para esas 

fechas el mismo Manuel González llinoj osa, el presidente 

.saliente, afirmó. que e;L partido vivía una crisis interna 

seria. "F·ero en ese momento solamente hacia alusión a los 

pr-o?lem"'-3' financieros y· organizativos que habían minado al 

..... CED.ISP~;. PrC:~::i.:irio,.mimeo, 1990, P• 17. 
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partido. La postulación y luego la asunción de .José Angel 

Conchello a la presidencia partidista generarla una crisis 
mucho más grave que la reconocida por González Hinojosa. 

Propuesto por Efra1n González Morf1n (que 
posteriormente seria su principal adversario) y por el 

diputado Jorge Garabito, Conchcllo ganó con relativa 
facilidad el principal puesto directivo. En su discurso de 
toma de posesión emitió una fuerte critica al gobierno y su 
politica económica, e hizo un llamado general "a todos 

aquellos que· quieran brindar su apoyo entusiasta para crear 

una patria ordenada y generosa 11 3. 

Conchcllo era oriundo de Monterrey, Nuevo León, y 

abogado de profesión. Había prestado sus servicios en el 

Centro Industrial de Productividad (con sede en Monterrey) y 

en el Departamento de Relaciones Públicas de la Cervecería 
Moctezuma. Además, "representó a la CONCAMIN [Confederación 
Nacional de Camaras Industriales] en un encuentro de la 

Organización Internacional de Trabajo y también fue asesor 

de la Asociación Nacional de Anunciantes". En el plano 

político, Conchello era un panista que en 1972 contaba con 

aproxinadar.ieDte 25 anos de militancia. Había sido miembro 

del Consejo Regional de su estado y luego diputado federal 

en 1967-1970.4 A finales de los sesentas fundó el periódico 
La batalla, que funcionaría como uno de los medios de 

comunicación más importantes entre los miembros der grupo de 

panistas que lo apoyaba. 

Bernardo Bátiz Vázquez fue nombrado secretario 

J. L.a r:dci6n, l de marz~_ de 197¿~ p. 
c.!'"'" .. ~~<:~.·l~~b::spMJf op. cic., p, 7. · 

•;..: 
'• .. 
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(hijo del fundador Miguel Palomar), Gerardo Medina Valdés, 
Juan Landerreche, Luis l!. Alvarez, Luis Calderón Vega, 
Manuel González Hinojosa, Preciado Hernández, Raúl González 
Schmall y Salvador Rosas Magall6n (de Baja California). Por 
primera vez los comités regionales tenían la quinta parte de 

los lugares en el CEN. Jorge Garabito fungió como 

representante del parti.do en la Comisión Federal Electoral. 

La importancia de los órganos intermedios se aprecia 
en la participación de lideres regionales en el CEN, a tal 
grado que a·l año siguiente Conchello propuso sustituir a 

siete miembros capitalinos por representantes de provincia. 

Ho obstante, esta propuesta no fue apoyada por el Consejo 

Hacional.5 
En 1973, una vez más, la polémica se desató respecto 

a la participación o no en los comicios federales. Conchello 

se manifestó ampliamente en favor de la participación. 
Durante el debate esta posición fue promovida por Gonzalo 

Guajardo, Guillermo Rui.z Vázquez, Manuel González Hinojosa, 
..=acinto Guadalupe Silva, Gerardo Medina Valdés y Jorge 

.:;arabito. 

En contra de participar argumentaron Adolfo 

Christlieb Morales, Miguel Estrada Sámano, González Morfin, 

~afael Castilla (Yucatán), Horacio Gutiérrez (Colima), 

~•orberto corella (Sonora), Mauricio· Gómez Morin y Diego 
F"ernández de Cevallos. La primera postura· ganó por \.in mai:gGn 
:rr:uy reducido, a diferencia de votaciones anteriores sobre el 

!l!Cismo problema. 

La reunión del Consejo Nacional celebrada en febrero 

~e 1973 acordó una serie de aspectos programáticos 

sustanciales para el desenvolvimiento eficaz del partido en 

:a liza ~lectora!: 

_:,.,.'-2\J. ~~-:>pliación, rencNación y reforzamierito d'e los 
· c.omités esta ta.les." 

· :." bj .·c¡pa~i'.t'a.cSón. par·~ dirig~i:ite.~ regionales.'" 
.... ., . 

·..:_ _____ : ... :~-·-----: __ _ 
~ . . ~;;;~- /f:a ::n~-~~ús',fl :·~ 12 .. 6· .~~ · ,n,f ~_-.. t.' .·i·~1r!~.i-:~~:.~~ ·:·.·~·9 7.-~~- '..·_:·:./:_:.· ... J.v·:· ·:.::·· 
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c) Incremento en la calidad y la cantidad de 

propaganda, para lo cual se sugirió: 
- Modificaci6n de la presentaci6n y el contenido 

de La nación. 

- Distribución de medio millón de ejemplares de 
la revista La batalla, además de hacerla 

mensual. 
- Elaboración de documentales sobre el partido y 

sobre los problemas del país. 
d) En rubro denominado "investigación" se propuso 

acelerar y editar estudios monográficos sobre los 
problemas del pais, así corno la realización de 

círculos de estudio para dirigentes nacionales o 

interrnedios.6 

La necesidad de dinamizar al partido obligó a los 

panistas a dar atención especial a estos elementos. La 

capacitación y el uesarrollo de la investigación no tenia 
más fin que el de profesionalizar cada vez más a los cuadros 
principales; es decir, especializados y estables dentro de 

la estructura. La propuesta sobre J.a propaganda constituyó 

una crítica velada al estancamiento en que había caido La 

nación y, aL mismo tiempo, el declarado intento de 

convertirla en un auténtico vehículo de promoción y difusión 

de la organización. 

Con base en estos acuerdos, Acción ' Nacional 
participó en las elecciones federales de 1973, logrando casi 
el quince por ciento de la votación nacional. En números 
absolutos alcanzó la cifra de dos millones 207 mil 069 

votos, superior a la obtenida en 1970.7 En función de estos 

núr.teros le correspondieron 21 diputaciones de partido y 

conquistó cuiltro de mayoría relativa. Para la dirigencia 

nacional estos resultados fueron sumamente alentadores. 

En ese mismo año (.19í!3) . Conchello hizo una 

declaración pública comentactÓ ·::,! ... tj6:;.pe de estado y la muerte 
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de Salvador Allende en Chile. Esto, afirmó representaba la 

derrota de la -democracia en América Latina, un posible 

incremento de los regímenes militares y el fomento a las 
vías violentas de cambio social.a 

En este y en otros discursos, Conchello utilizaba un 
lenguaje crítico y pragmático, sin recuperación palpable de 

la doctrina panista. En sus pronunciamientos una constante 
era el llamado a todos los individuos a participar en 

política con el PAN. Este rasgo característico y también la 

falta de atención a la elaboración de estudios sobre los 

problemas nacionales -y, por ende, de propuestas precisas 

por parte de la organización- molestaron a aquellos panistas 
responsables de la doctrina y de su difusión desde antes de 
que Conchello entrara a dirigir el partido. 

Entonces las diferencias comenzaron a hacerse 
públicas. En su informe de 1974, el líder nacional hizo un 

bosquejo de los desacuerdos entre las fracciones internas, 

una de las cuales se organizaba en torno suyo: 

''Co~~idcro qu~ gr2:1 p~rt0 de ln ti.rnn~07 intern~ qi1e 

hay en el partido se debe -entre otr~s cos~s- a esa 
diferencia fundamental pue.s, m1nq11e todos luchamos 
por r1UC!!t!'.'os principio~ d.-. do~tr.i.nn, nl pr:lrece!" no 
todos estamos de acuerdo en el propósi~o de esa 
lucha. 

"De esa falta de unidnd en la cocncia, 'el 
propósito' -como decía don Manuel Gómez Morin-, 
surgen muchas otrao discrepancias: 

hay quicneo cr.nsirleran que deben 
acudir a defender una elección en el último poblado 
de México; •.. y quienen piensan que cr;o dcaprestigia 
al partido; ... hay miembros prominentes que estiman 
que el partido debe dedicar auo esfuerzos a la 
concientización, a la formaci6n de dirigentes, a 
hacer estudioe y denunc ius, alej ándono8 de la lucha 
electoral; hay otro o que piennan que esas 
actividades, al iqt1~l q·10 lnR ~lecciones, sólo tienen 
razón de ner, ni ac cmplca.11 para el objetivo 
funda.mentC::i d"nl _F'!-rr;ido '. qu0 C!I 1 lcgai· ·él~ po~er" 4 

Citand9' ;:i· .Górrcz· ·:-::::-r.b~ Y a. González Luna, conchello 
• 1 ., ~ 

~~~~~~~~~~~-,-~. 

s. La nación, 
. ... ... 

·'- .· .:.;: ., ... ~ .:;· : .... 
... :;. ~ ..... ·· .. ·· 
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afirmaba que "A medida que transcurrió el tiempo se hizo 

necesario poner más y más 

fundamental del partido".9 

énfasis en ese objetivo 

De este modo Conchello percibia los fines de las 

fracciones en pugna. Una que pretendia hacer del partido un 
verdadero actor electoral cuya meta era, antes que cualquier 
cosa, la disputa por el poder. Otra que tenia como fin el 

adoctrinamiento, la difusión de los principios, la 
construcción de propuestas que respondieran a los problemas 

del pais. -La diferencia en los fines perfiló a las 

fracciones en el momento debatir sobre la linea única para 

el partido. 

A raiz de estas declaraciones, el presidente panista 
sufrió de nueva cuenta ásperas criticas de parte de muchos 
miembros, aunque la mayoria fueron anónimas y vertidas en la 

prensa nacional. Entre ellos resaltaba la denuncia de 

Conchello _como agente de la CIA. El CEN rechazó rotundamente 

dicha acusación.lo 

A principios de 1975, en la VIII Asamblea Nacional, 

Efrain González Morf in (que habia propuesto a conchello como 

dirigente) cuestionó abiertamente 121 linea seguida por el 
presidente nacional: 

"El fin del partido no puede reducirse a la simple 
búsqueda del poder, con menoscabo de .. los factores que 
le dan sentido a esa búsqueda y la integran en uri•a 
concepción doctrinaria y pragmática. No hay razón 
para contraponer ... los diversos aspectos de Acción 
Nacionalºll. 

La reunión en la cual se eligió a la nueva 

9. XXX! Consejo Nacional, 27 y 28 dt-_ jul5..o de 197'1. La nación, 7 de 
agoato óe '1974, p. 11 . 

. 19 . ._ Láz·~=o Rubio Félix, diputado del PP~, mE?nc?.onó en una entrcviota que· 
.. cu.:.\ndo · ~ub~a colaborado con la ·_ Cif, c.p.. €;!1· Centro IndUstrial de 

;, '?rt')~u.ct:.i-~dd_ en l9ó0, ahi s.e encqnr,L',ab . .:i ·C.qnc.he~io ·-~amb~éri.: tr~b~j·and0 .· · 
Pco.tet·i'ormeilte un.miembro del' PRI,·'Daniel·".Mej.í:a, ,:'3:iteró lR .. den'uncia y 

.... ··úiio que. había muchoB oanist~s in·~()lu6r-?.trl;_.,g~ · t'o~ ·el s·ervi,...·~·'Q .-.ec-etc 
· 0Gtodu.~i.".:¡~n~q ... LA. ".1'3ci6n:. 4 Oe .·si;::pti~mbre clt' 19.74; p. 15. · ... _ . OJ ... 

:.:}f ~~:>'f'.'V "···rí~?.·:.: .. ::.~·. f/r:"'?~.~- d"-~-~9:1~·¡. p< 21::· , ::. '" 
"1t· ... .,, .... ;.,,,r , .. ;.~::-~:,· .' º,•,···~.;~." -~·:'. ··~'" .· • .,: '"·' • • :·'·" 
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de divergencias dirigencia 

cuando se 

tuvo la cxpresion 

seleccionó a los 196 nuevos integrantes del 
Consejo Nacional. La responsabilidad era sumamente grande: 
los miembros electos tendrian que designar posteriormente al 

nuevo dirigente nacional. Los comités de provincia mostraron 

su disgusto por la falta de equilibrio entre los votos de 
los comités estatales y los del regional del D.F. 
Finalmente, los votos se distribuyeron de la siguiente 
manera: 54 para el D.F. y 142 para los estatales. 

El nuevo consejo se 

Conchello (con base en la 

reunió un mes después. Entonces 

situacióndel pais) presentó su 

punto de vista sobre las tareas del partido: 

". . . este régimen ha acumulado tantoo agravios oobre 
los mexicanos que, como ocurre en las explosiones 
nucleares, todos ellos están acercando a la 'maaa 
crítica' de descontento que en un momento dado puede 
convertirse en explosión de protesta, si no 
encuentran los cauces pacíficos distintos a los que 
el gobierno sistemáticamente está cerrado. 

"El p-..:.cblc .:::apcl:'u. y t::xigi;::: ¡_¡r¡a [UL1üa. Ue 
mostrnr GU dcDcontento, de manifcsta!:" su rechazo, de 
r::.:::':·~::!:.:: ·~:.:::~!.:..!:.:: 1:-~ :...:'':.l.:.:.:.:upci¿':~~ ',i l.:i ;:;.::.;.;:csti.:i y do 
.:i.b::azarsc a unu. .:i.ltcrn.:itiv,:¡ de un futuro limpio, que 
en entoR mcmr:ntos f!i.guc repreor:ntando el P.:irtido 
Accia~ ~=cion~1··12 

Pese a las impugnaciones, Conchello reafirmó sus 

convicciones y las de sus seguidores. Habló de "radicalizar" 

al partido (según dijo no como idea personal sino "de muchos 

círculos dirigentes") en el sentido de "arraigar más nuestra 

actitud, ser radicales en nuestra ac.ción en la vida 
pública". De esta forma, 

radicalización) y promoverla". 

"debemos aceptarla (la 

Además. de Conchello, también fueron._ ·:propue.stos como 

candidato.s a la :Pr:esidencia González Morfín.;· Luis H. Alvarez 
y Gon<?'.áie::; Torres .. Los deis últimos declinaron antes de 
inci.ar la'.s vot& . .::iones. ·.· . ;. ~· ·~--~ 

de í:'oncpello part:;iciparori · ... sú:~ar;n Herrasti 
":-
l <' ;;,. 12. I.;~ nn~ i:q-:~··.L~_Q·.;~7_.:~~~~~: .. ~~--.. -~.~~:·:? ~. ~ p·. 

. .·:.1 . ,.,_ ' ,\ ._: ~ ; ._. 
; .-: -; __ ~ .· ~ ,-

·' 

--;• ·: . .: . ·t.!~. ':~~·;·· 
...:;r:~ ~. 
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(del D.F.), Edmundo Gurza (Coah.), Guillermo Prieto Luján 
(Chih) y Pedro César Acosta. Por González Luna argumentaron 

Raúl González Schmall (E. Méx.), Rafael Morelos Valdés 

(Mich.), Jacinto Guadalupe Silva (E. Méx.) y Luis H. 

Alvarez. Asimismo, Landerreche Obregón y González Hinojosa 

apoyaron a Efrain. 

En la primera votación Conchello resultó perdedor, 

aunque su contrincante no obtuvo el m1nimo reglamentario 
para ganar. conchello trató de retirar su candidatura, como 
era costumbre entre los panistas desde sus 

sus seguidores (según las crónicas de La 

impidieron. De esta forma, la elección se 

origenes, pero 

nación) se lo 

prolongó hasta 

seis votaciones, una de ellas (la quinta) fue secreta. 

Las votaciones dan cuenta de la posición de minoria 

que tenian los conchellistas, pero también mostraba el alto 

grado de cohesión de las fracciones en pugna. La mayoria de 
votos fue para González Morf in en las seis rondas de 

vot~ción que tuvieron que reali-zarse para desi<Jn~r 

candidato. La quinta tuvo que ser secreta, sin que cambiaran 

~ucho las cifras en relación con la anterior. 

Para a::ibas fracciones (probablemente más para la 

conchellista) la votación secreta otorgaba la posibilidad de 

lograr la victoria con los votos de los indecisos o de los 

que hasta ese momento se habian "disciplinado", es decir, 
habian asumido las directrices de sus líderes. La t~ndencia, 
:::0"10 se puede ·.·cr, no varió. 

Fue hasta después de la votación secreta en que 

Conchello renunció finalmente a la candidatura. Cabe 

destacar que González Morfín recibió el apoyo de la mayoría 

de los consejeros del D.F., a diferencia de su contrincante, 

· .. :· .que i;uvo un significativo respaldo regional. 
~ ... ; .. ~ 

.· ... 

"'. ·'.·~ :· 

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

··.·.· 
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Votación del consejo Nacional (9 de.marzo· de 1975). 
o----------ú-------------ú--:-------:..."'--':...-ú---..:.:.-::....:--..:-'----í 
-0 cándidato 0 · ·· -~-.,.-- ·~::~.-· , ·--.--- - -

ºVot<lci6n ° Gonz:ilaz. M. ° Conchello , .Ab~~~n.cioneaº 
o----------é-------------11------.--------_;é'--""_;'--,---.:.------·i\ 
0 l • ronda 110 77 
º2• .. 108 79 

109 
108 
109 

º6ª .. 124 

77 
75 
70 

2 
3 

0----------0-------------0---------------0----------------i 
Elaborado con datos de La nación, 19 de marzo de 1975, p. 20, La quinta 
votación fue secreta. 

La definición de las fracciones 

Las fracciones estaban ya perfiladas en 1975. El panismo 

doctrinario, que pugnaba por la recuperación de los valores 

originales, por la ejecución de la antigua tarea destinada 

al partido por sus fundadores, esto es, de adoctrinamiento 

ciudadano y de defensa de los valores del. individuo y la 

búsqueda del bien común, así como una postura que lindaba en 
el abstencionismo electoral (dndo que se decía que esa via 

no era la única ni la más importante que se tenia a 

disposición) i::sl:a era una 1'racción ideológica que, dadas 

las condiciones de la arena electoral, se orientaba hacia la 

recuperación de las viejas banderas y de los métodos 

tradicionales de hacer política. 
1 

Por otro lado, se ubicaban aquellos pan is tas 
constituían una fracción pragmática, en 
poder a través de comicios. Partían de la 
conflictiva situación prevaleciente en 

la búsqueda 

que 

del 
idea de que la 

el país podría 
menguar las fuerzas del régimen; que las condiciones de vida 

de la sociedad mexicana predisponían a los ciudadanos a la 

participación activ·,,., y radical en ese escenario. Por ello, 
el PAN··:. ·5·01.aine.nte; tenía q.u~ · .~~µliar sus fronteras 

ideológic~s, su~:bases soclále~,-~brir~e a 
ciudactoi.cs. de t;:idos los. sectores s6cialcs 
un ú;"' tr~::ient~ oiira. en·!· ;~;.~ir~c ... ·~·i p~rt ido . ; ....... , --;: , .. '. ":, : ... ::.>:: _.;':· ... ~··· ' . . .. . 

. . -.: •. ·.·:·~ : •· ~ ........... ·:. :·:~:. :-. ~ ' .. ·... . .... . .. !·':"/~· . ~ ...... ·:·~· ; . 

la integración de 
que requerían de 

gobernante. Para 
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~esta fracción la lucha electoral era lo importante, por 

encima de la labor de concientización civica. 

En esta sucesión interna (1975-1976) fue cuando en 
la historia del partido se distiguieron con claridad las dos 
posiciones sobre las elecciones, que habian estado presentes 

desde la fundación del partido. Efectivamente, Acción 

Nacional sostuvo singulares debates en cada una de las 

ocasiones en que hubo comicios federales e incluso también 

en procesos locales. En varios de ellos y sobre todo a 

finales de la década de los sesentas, el partido optó por 

abstenerse de participar en varias elecciones locales, 
mientras qua en algunas otras acudió a la contienda en forma 
selectiva: solamente en algunos municipios o distritos 

locales. Al respecto, recuérdese la polémica de 1961 (luego 

del fraude en contra del PAN tres años atrás). Más cercano a 

la crisis de los setentas fue el debate que se desató en la 

convención previa a los comicios federales de 1970.13 En ese 

entonces la posición abstencionista tuvo un buen número de 

seguidores, en purticular de parte de los que habían sufrido 

fr;:iudes electorales en el nivel local. Conforme pasó el 
tiempo, en 1971 la dirigencia nacional parecí¡:¡ sostener es¡:¡ 

actitud de no participación. Con la llegada de Conchello a 

la presidencia del partido la perspectiva se alteró, 

poniendo en predicamento la anterior postura y, en el nivel 

general, la consabida funci6n civica del panismo briginal. 

Entonces comenzaron las contradicciones y la definición de 

las fracciones que se enfrentaron de manera abierta a 
nediados de esa década. 

Ya en febrero de 1972 el propio dirigente nacional, 

Manuel González Hinojosa, había reconocido la existencia de 

des "corrientes de opinión", actuantes desde el año de 1969. 

13 .. sObre la p~rticipación electoral panista cn'prOcesos locales durante 
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les ~i:;~Seilt;ot:J, ye.ase ·e1· libro de Bezdek, R., E;.'~c"f;.oral oppositions in :·:·"'· 
MéxicÓ-: · ?.'TI~;~;gonce 1 "suppression and impact en polit:.iéal proC:ess. En esta" .. ·: 
o~r-" ·a.e a·nalizan cuatro eleccioncn do gobern-:i-Jci; ~r{ Í~s qUe, participó ~l. . . 
?ñ:l: ?!~~huahua (J ~56), Baja California. ,N:'rte :.<.19.~9), sonora ( 1967) Y::: ... 
Y:.:catan (.1969). ' .. ' . . . , ..... , . ·. · 

• . : • • •..• '~.· • • . • ! .,, • • • • ·.'1 ' '· • • ; " 
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Llegó a decir que a partir de la confrontación acerca de la 
participación o abstención del partido en elecciones, se 

habfa deteriorado la organización a tal grado que fue cada 
vez menos eficaz. 

Esta fue una constante a pesar de que conchello 
conservó un activismo relevante en la vida polftica del 
pafs. 

Las diferencias entre las fracciones de opinión se 

fueron haciendo cada vez más definidas en la medida en que 

se fueron ·conformando de cara al acontecer electoral 

nacional. Si en un principio las corrientes podrfan haberse 

calificado, una como abstencionista y la otra como 

participacionista, en 1975 tales adjetivos resultaban 
limitados. En principio, se trataba de grupos bien definidos 
(si se aprecia la polémica que apareció en cada una de las 

reuniones nacionales ocurridas entre 1973 y 1978). Además, 

la contradiccion fundamental dejó de ser la participación 

electoral, sino la manera de actuar del PAN en la liza 

clectoral. 

Conchello y su fracción sustentaron una posición 

participac~onista entre 1972 I 1975. El dirigente, no 
obstante, nunca tuvo el consenso del CEN que presidió. 

En el momento de la sucesión de Conchello se 
expresaron ambas posturas. En la justa interna aparecieron 

dos candidatos, que representaban a los dos grupos: el 

presidente en funciones y Efrain González Morfin. En el 

debate sobre los candidatos salió a relucir un mayor apoyo 

de los comités regionales de provincia en favor del primero 

y, por otro lado, más votos del D.F. para "Efraín" (como le 
nombraban sus simpatizantes desde la campaña presidencial en 
1970). Entre los partidarios de este candidato se 

encontraban Juan Landerreche Obregón, i1anuel Gorizález 

Hinojosa y Luis H. Alvarez. 
En la votación final, con' solamentc·qui:ice votos más 

. . ' ' 
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que su oponente, Efrain se." convi:r:tió. ,._eú· éJ. nuevo lfder ,,_ 
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dirección de partido y tendria un periodo sumamente corto 
como lider nacional debido al activismo de la fracción 
perdedora en es proceso. 

La confrontación 

La fracción pragmática continuó actuando como si tuviera los 
principales puestos directivos del partido. En el nivel 
regional, Conchello siguió visitando y haciendo politica 

interna, manejando su imagen más que la del partido y, sobre 

todo, menospreciando la del nuevo lider formal. Su actividad 

se orientó hacia el proceso de postulación del candidato 

panista a la presidencia del pais. La fracción optó por 

promover en forma inmediata y frente a la prensa nacional a 

su candidato: Pablo Emilio Madero Belden, dirigente del 
partido en Nuevo León y viejo militante panista. 

Madero es ingeniero quimico, originario de Coahuila. 

De 1970 a 1984 fue Director de Comercialización de la 

~ivisión Vidrio Plano de Vitre; vicepresidente de la Cámara 

::acional de la Industria de la 'l'ransformación y presidente 

:=:e la l\_sociación Latinoamericana de Productores de Vidrio. 

~esde 1939 se convirtió en "socio" del PAN, fue jefe 

distrital en el D.F. en 1949 y luego presidente del Comité 
:Zeg ional de Nuevo León y miembro de su· Consejo. 14 

Los conchellistas comenzaron a presionar 'al nuevo 

CEN y a su presidente para la nominación de !-ladero. En 

~rincipio y apegándose a los estatuas, cinco comités 

regionales pidieron al CEN que adelantara la convocatoria de 

:a Convención reglamentaria (a realizarse a finales de año) 

~ara el mes de julio. Los comités solicitantes eran 

~ertenecientes a los estados de Nuevo León, Colima, 
=iaxcala, Veracruz y Puebla. 

El CEN rechazó la propuesta por una amplia mayor.fa .. 

. 2 l votos contra dos, además de dos abstenciones) . En "un:'! 

_ ... CEDISPAN, Op. cit., p .. 11 
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reunión de jefes regionales también se discutió la propuesta 
··y la votación, aunque se manifestó en contra, no fue tan 

ampliamente mayoritaria corno en el CEN. Esto era muestra del 

apoyo y el control que la fracción pragmática tenia de no 

pocos comités regionales en ese entonces. 
La fracción pragmática habia continuado trabajando 

como grupo interno, pasando por encima de la dirigencia 

nacional en varias ocasiones: en primer lugar, la actitud 

protagónica de Conchello en algunos estados; en segundo, la 
postulación ··de un precandidato a la 
prensa nacional, sin que antes se 

registrado ante el CEN ¡ en tercero, 

presidencia ante la 
hubiera presentado o 

la misma solicitud de 

adelantar la Convención. En este proceso, sin embargo, los 

conchellistas actuaron conforme a los estatutos. Pero el 

CEN, haciendo uso de las prerrogativas autoritarias 

establecidas en las normas internas, logró salvar la difícil 

situación en que lo colocó la petición de los regionales y 
se negó a hacerlo por considerar injustificada la petición. 

15 

La corriente doctrinaria acusó a sus oponentes de 

sostener i.nteree;es particulares o que atendían a agentes o 

extraños al 

ilegitimidad 

partido. 

de la 

Por lo 

fracción. 

tanto, plantearon la 

Estos solamente 

argumentaciones de tipo electoral · y en su 

reiteraron su respeto a las autoridades partidistas: 
La convención para postular candidato 

dieron 

discurso 

a la 

:;:>residencia se llevó a cabo en octubre. La confrontación 

entre las corrientes fue más que evidente otra vez. En 

principio, como normalmente ocurría en las convenciones 
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:s ~ En la reunión de jefes regionales Gonzülez ·.Hinojosa apuntó que la 
?ropuenta era negptiva paz; la división entre "conchellistaa" y 
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panistas, 
-elección 

se discutió 

presidencial. 

la plataforma política para la 

Hubo infinidad de críticas al 
documento, que contenía las ideas fundamentales de González 
Morfín (en particular de elementos derivados de la 
"Proyección de principios de doctrina" y de la "Reforma 
democrática de estructuras"). Estos documentos habían sido 

producto de la renovación de los principios ideológicos del 

PAN, iniciada por Christlieb y que pretendió continuar 

González Morfín, dándole un tratamiento especial y 

subordinando· las demás actividades del partido. Conchello, 

uno de los consejeros que cuestionaron la plataforma para 
1976, sefialó que el documento, en lugar de decir que "'La 
verdadera opoi:tunidad de Acción Nacional en el momento 

consiste en mantenernos fieles a nuestros principios, a 

nuestros Estatutos', debería hacer un vigoroso llamado a la 

conciencia pública a compartir nuestra lucha para acabar con 

el estado de injusticia 11
• 16 Esta propuesta fue desechada, 

pero expresó el nivel al que habían llegado las diferencias 

entre ambas fracciones. 

La canctictLltura presidencial fue disputada por tres 
militantes: Pablo Emiljo Madero, Salvador Rosas Magallón y 

David Alarcon Zaragoza. El primero representaba a la 

fracción encabezada por Conchello; los otros dos 

representaban a la otra. De ellos, el-tercero tuvo muy poco 

respaldo de los delegados panistas.17 

En apoyo a Madero hablaron Conchello, Correa Rachó y 

Luis J. Prieto. En favor de Rosas participaron Jacinto 
Guadalupe Silva, Celia de Hernández y Manuel Gutiérrez; por 
el tercero participaron en el debate Diego Fernández de 
cevallos y González Torres. Durante la polémica los 
sirnpatlz~~tes de los a la postre candidatos perdedores 

e;uestion .. o:::-on en repetidas ocasiones a Madero y su equipo. 

, l:J~ ::...;i ñ.;c~=-'1, :? de octubre de 1975, p. 9 . 
. '.~:;.-' .. ·~ntr0.~~:...5"!:.a co:--. Abel Viccncio Tovar, 3 de diciembre de 1992. 
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Elección de candidato presidencial 1975. 

!~~~~~~~~:-~!~~~~~:~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ 
o Candidato o No. o 't. o No. D 'i; o No. a 't 

~-~:~:;~-----~-~;~-:~~~~;-~--;,;;-:-~;~;--~---~;;-~~;~~---
º no~aa " 2~2 n30.03 ° 357 ~ 42.S 0 390 °46.42 ° 
jAlaccún _ 93 :10.96 ° • • J 
O-----------u-----u------O------u-------u-------0-------i 
Fuente: La nación, 29 de octubre de 1975. 

tres 

Después de tres votaciones y sin que ninguno de los 

precandidatos hubiese logrado el procentaje 

reglament.ario para ser candidato oficial, el pleno acordó 

posponer la Convención. 

En noviembre, en tanto, el CEN convocó al Consejo 

nacional para discutir los problemas internos, que habian 

obligado a suspender la decisión sobre el abanderado 

panista. El presidente nacional recibió el respaldo de los 

consejeros e impugnó la actitud. divisionista de ciertos 

milituntes v r:.:.itcró la po::;ibi lictad de <':!Ue qllf"-!claran fuera 

del pu.rt.ido si conti11udl.Jan con esas actitudes. 

A posnr del respaldo del Consejo a J.R dirigencia, lR 

dinámica interna continuó marcada por la controversia, a tal 

grado que González Morfín presentó su renuncia el 13 de 

diciembre de ese afio. El doctrinarism; de su frac~ión y el 

rechazo "' las posiciones protagónicas y contestatarias de 

los disidentes salieron a relucir en la carta en la cual 

anuncio su dimisión. 

se imponía la ncccoidad de mantener y 
desnrrollar en forma congruente el pcnnamiento de 
Acción Nacional Para logr~r este fin, era 
r:e=esa~io cubrayar constantemente la importancj.a del 
f''2:-i.samianto verdadero en las tareas políticas del 
p¿rtido, aun a riesgo de ocasionar criticas en contra 
ti-? lo intelC!ctual y de los · intclccut;:ilcs • en la 
pclitica Ho hace falta mucha agudeza para 
descubrir que el esfuerzo conjunto en defensa de la 
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. 'u::idad disciplinada y de la actividad inspirada .Por 
e:.. pensamiento tenía que encontrar obviamerite 

' . •·'. ~ • • I ' 



oposición, críticas y ridiculización frecuente".18 

Raúl González Schmall, secretario general del 
partido, fungi6 como presidente interino durante unos 

cuantos días de diciembre. El Consejo eligió a Manuel 

González Hinojosa como el nuevo dirigente en ese mismo mes, 

luego de que José González TorrP.s y el propio presidente 

interino declinaran sus respectivas postulaciones. Al 
parecer, la fracción conchellista se encontraba seriamente 
deslegitimada por las prácticas divisionistas. Pero hubo 

razones de mayor peso: en primera instancia, no contaba con 

las simpatías de la mayoría de los consejeros; en segunda, 

no había podido atraer a más simpatizantes entre los demás 

comités regionales y particularmente del D. F. Si se 

recuerda, tanto el CEN como el CDR de la ca pi tal del país 

contaban con un elevado número de representantes en el 
Consejo. Debido a esto el control o apoyo que se obtuviera 
de ellos favoreceria a una u otra posición. De 8sta fcrm~ la 

dirigencia nacional mantenía (y mantiene) su predominio 

sobre las dirigcncias roqionales o estnt~l.e~. 

La qran mayor·la de los mie'mbros del CEN oran 

i:-.t:egrnntes o simpatizantes de. 1 a fr0.cc:L6n doctrin;:::.ri2 o / 
por lo menos, eran contrarios a los conchellistas. Esto 
sería evidente en los siguientes acontecimientos internos. 

Ya con un nuevo equipo dirigente, el Consejq convocó 

a la convención extraordinaria para postular candidato a la 

presidencia. En ella las cifras fueron las siguientes: 

/• 

·-:-·.··· : .. 
:•: 

· ... ·· 

16. La nación, 7 de enero }íe. 1976'. p. 4: - ·~ . ·: 

~ ''. .. • • 1·" • ~: 1 .• '• •• ;· ... ~ .. 
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Elección de candidato presidencial en la Convención 
E~traordinaria de 1976. 

o-----------~----0------------0------------0-----------í 
° Candidato Madero Ro!las 

0 Abstenciónº 
0 Votación Belden Mngallonº 
ú----------------é------------6-·-----------é-----------A 
o Primera No. o 499 363 

% 57.88 42 .12 

o Segunda No. o 546 316 
% 63.35 36.05 

o Tercera No. o 557 304.5 
'l; 64.B 35.5 

o Cu?.rta No. o 601. 5 260.5 
'!. 66.78 30.22 

o Quinta No. o 609.5 249.5 10 
'!. 70. 71 28.94 

o Se><ta No. o 610.5 242.5 
% 70.76 28.0B 

0 Séptima 110. 0 629 228 
% 72.96 26.45 

ü----------------ü------------0------------ü-----------l 
Fuen=e: Ld nación, 4 de febrero de 1376, p. 10. 

Después de la segur.da vot3.ción se acordó 
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la 

presentación de dos oradores en favor de los candidatos, uno 

para cada uno. Los principales representantes de las 
\ 

fracciones aparecieron nuevamente: Conchello y González 

Morfín. 

Después de la tercera ronda, Diego Fernández de 

cevallos propuso sacar un tercer candidato, cosa que no fue 

aceptada por la mayoría. El CEN y el presidente dialogaron 

con Rosas para que retirara ·su candidatura, pero no aceptó, 

aunque dejó a sus seguidor(!S. __ eri ·1~bertad de votar por guien 

desearan. González Hinojosa.' ina~ifc.~tó la algidez de la 

contienda y la. pc_sición de-. su fracción (que . er<;i. ', i"a que. 

ocupaba los puestos. ·dir.ig"'ntes) .al · hacer. a·ius"ión ·. ¡¡ la 

. decisión que parecía estuba. por 1:.c:J,marse .. _y. por: termiP.ar- de 
,: •. 

·,;·· · .. · ... 



· ....... . 
.. ·: ........... _, ~:.·:: .· .. 't .. -·.·:: .... • . , •. ··~ ....... · ... :.;: • . .._' .9 ..... · .¡ .. 

s:·s~·,:~º;~~ncant~~; ::'::···;.'.:··· .. /::~;'.:_.:·_::_:_:_>:~)n~:-~~;}::~·}'{_'':;~;h<:,;·:· 
favorecer· ·a 

• .. ·· " ' . ·- ·~. •: : ...• ,i .--.~ . 

... "Es::m.fiy se~i? la: réspors~~i l ldad'···ddi .'. f'i'i.t't i~l~; 'y ~-f\·¿·;~_-.:;· .: 
la \t.lel; candidato. SeñaltJ algunas: prirnct:o, la· ;;nir.paf . .:-... 

.. _·: .. ·: :· ..... 

,. '~~s.ñia • • • . · .. · · 

Seguhdo, tanto ln ideología y ' 'ía". 
doc.trina, la vidu institucional del partido, c-on s·..:.s. 
jerarquías y sus valores, no debe ser. alterada ni·· :xir 
ma).'Orías del 70 por ciento .. Si ha habido reticencias 
por Madero, es porque se ha alterado la 
instituc:ionalidil.d del partido. Si siguic=an las 
práctica2 de Conchello y de Hadero, ::.ic dcst!:'uiria al 
partido, y la dirección no es~4 dispueDta a permic~r 
que esto ocurra. 

"Tercero: no ne pide Reguir ciegar..ente al 
'Jefe, pero sí que debe hnber el reconociMicnto de una 
jerarquía apta 80n el apoyo de todos. 

"Cuarto: algo quizá más imporcante: 
enfrentarnos a un rcgimcn podrido y cnduco pero 
siempre salvagutirdando el orden jurídico y jerárquico 
interno. Si algunos piensan que po1: hniJ'?L ganauo una 
-::::andida-tui:B 1 r.cimn [J-"'!rr..r:-p (]llP 1n van ;) l0gr¡;r, podrlin 

apodcrnr~e del pnrt~do J' ~~cer de 61 lo qt1c quieran, 
d~sr:1n Ahora lo digc y muy claro: CDt:<.~!1 ::ot.ur.d,1r.wnce 
equ.i vacado:;.º 19 

Luego de la sexta votación el CEN propuso una ronda 

más, que arrojó prácticamente el mismo resu.l tado. El lider 

nacional solicitó a los contendientes que renunciaran para 

postular a un tercer candidato. Ninguno de ellos aceptó, por 

lo que Gonz<ilez Ilinojcsw., en cw.lidad de presidente del 

partido, dio por terminada la sesión y anunció que el PAN se 

quedaba sin candidato a la presidencia de la República. 

La decisión anunciada por González Hinojosa fue 

violentamente cuestionada por los seguidores de ambos 

candidatos, que además de 

verbalmente a la dirigencia 

de la fracción pragmática 

insultarse entre si atacaron 

nacional. Una de las propuestas 

(que Conchello manifestó en la 

tribuna) habla sido que se reconociera la mayoria de Madero 

y se le declarara candidato a pesar de no alacanzar el 

porcentaje reglamentario para ello. La propuesta no tuvo 

respuesta del CEN, que pudo haberla asumido como suya para 

19. La nación, 7 de febrero de 1976, p. 15. Subrayados del autor. 

•,. 
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Estos acontecimientos son muestra del punto más grave de la 

crisis de Acción Nacional. Varios elementos pueden 

destacarse para definirla no sólo como una crisis, sino como 

un proceso de re-fundación del partido. 20 En primer lugar, 

la ruptura del liderazgo panista, expresado en: a) 

autoridades formales e informales, con actividades 

paralelas; b) desconocimiento de las normas estatutarias, en 
particular sobre la selección de candidatos a puestos de 

elección; c) desvanecimiento de las costumbres o tradiciones 

politicas en los procesos de selección da dirigentes y 

candidatos .. 

poder, 

habían 

En segundo lugar, 

es decir, grupos 

aparecido como 

la conformación de fracciones por 

que en otros momentos solamente 

simples fracciones de opinión, 

ideológicas, ahora tenian un perfil sumanente diferente: a) 
fuertemente cohesionadas; b) una 

de los principales órganos de 

de ellas tenia el control 

dirección, a saber, la 

presidencia nacional, 

que la otra tenia 

el CEN y el Consejo Nacional, mientras 

ascendiente sobre varios comités 

regionales y en la diputación federal; c) ambas fracciones 

controlaban un órgano de comunicación interno: una, la 

revista La nación, y la otra el órgano denominado La batalla 

(que desde sus origenes a finales de los sesentas habia sido 
dirigido por Conchello); d) una de las fracciones mantenia 

20. O'shaughnessy, en su multicitada obra, afirma que en esta epoca el 
partido sufrió un proceso de des-institucionalización. La autora maneja 
esta idea a lo largo de su trabajo. Sin embargo, la nocion de 
inatitucionalizaci6n es distinta a la que hemos manejado aquí. De hecho, 
el concepto en O' shaughnesay hace referencia a la forma en que el 
partido se ubicó dentro del sistema politice. La noción de Panebianco 
alude a un proceso de maduración de la organización partidista. 



... 

. b1 · tercér término, 

electoral. un partido 
la no participación en el proceso 

con una larga trad:.ción de 

pa~ticip~ción en elecciones federales no hab!a logr:-¡do 

postular candidato presidencial, lo cual t"?:"ajo una 
significativa reducción de votos, una menor difusión de su 
doctrina y también ciertas campañas propagandisticas en su 
contra que alimentaron las diferencias internas. 

En cuarto, la salida de no pocos di.rigentes panistas 

y, por ~upuesto, de las bases sociales de tales dirigentes. 

Algunos miembros abandonaron el partido debido a la derrota 

sufrida por la fracción conchellista y otros por la misma 

situación de caos y división. Esto fue evidente en las 

elecciones fedcrcilcs, donde l~cc.ión r:=1cion3.l ~2-c~n~ó un 

reducido número de votos y no obtuvo triunfos relevantes en 

las diputaciones federales. De obtener el 1,;. 7 O de la 

votación total en 1973 en las elecciones de diputados de 

rnayoria, en 1976 alcanzó sólo el 8.45 %.21 

Prácticamente desde febrero de 1975 a 1978 las 

luchas internas estuvieron a la orden del dia. La aguda 

división fracturó al partido e impidó el liderazgo legitrno 
de alguna de las dos fracciones durante varios años. Una de 
las razones de esta deslegitimación fue la falta de 

formación de cuadros dirigentes debido, en última instancia, 

tanto al cerrado núcleo dirigente como a la carencia <;le 

profesionalización del aparato técnico y del mismo cuerpo de 

dirección. Ya desde principios de lossetentas González 

Hinojosa habia señalado que las diferencias entre 

abstencionistas y participacionistas 
debian a una brecha generacional, 

entre 1969-1970 
consistente en 

se 
la 

extinción paulatina de los fundadores o de los viejos 

dirigentes panistas, sin que se ejecutaran acciones de 

fortalec·imiento y extensión de nuevos cuadros partidistas. 22 

21. Fernández, Paulina y o. Rodríguez Arauja, Op. cit., p. 220. 
22. PAN, Las bases de la modernidad, México, EPESSA, 1991, p. 16 y 27. 
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Es ·:·~~cir; · el r{úcleo · dominante se habia maritei-tido · cerrado, y 

' .. ... 
·.s.'~1m.~m~'n~~ ~ntrolad~ _.··po·r. la ~ri_i,ner{ --5J~~~.7ación de 
'_'r>ai1{si:¡;"s:-'j::n. los· pi~imi,,ros. diez. áños por el" '.pro!_'.>io Manuel .. 

' · · ;_~ó'.:1<:~-" !:!,::>~_+n-. .. Y.á. :<:m los se't.e.n.tas, el liderazgo· que habla 
dejadd:el principal fundador en 1949, el que habi~n asumidc 
el restd de los viejos dirigentes católicos y liberales; ese 

liderazgo panista se habia perdido con la muerte de la 

mayoria de esos personajes o debido a la declinación de sus 
personalidades por lo avanzado de su edad. En lossetentas 
ese liderazgo ya no tuvo razón de ser para una fracción que 
ante tqdo ·pretendia ocupar los principales puestos de 

dirección para lanzarse y lanzar a la organización a una 

franca lucha electoral, con un discurso contestatario pero 

atractivo para todos los ciudadanos, y siguiendo una 

politica de puertas abiertas a todos los scctcrcs de la 

sociedad. 

El proceso de negociación entre las fracciones 

La fracción doctrinaria pudo superar a la disidencia 

utilizando los métodos establecidos en los mismos estatutos. 

En efecto, a pesar de que en las convenciones nacionales la 

otra fracción tenia de su lado a la mayoria de los delegados 

panistas, no consiguió la candidatura por el requisito de 
porcentaje minimo y porque el CEN no quiso apoyarlo. En este 

proceso resultó sintomático -además de la división- el 

manejo discrecional que puede tener el CEN sobre los 

acuerdos del partido echando mano de las normas internas. A 

pesar de contar con el respaldo de más de dos tercios de los 

delegados, Madero no fue candidato. El CEN, que tenia la 

facultad de decidir en última instancia algún mecanismo que 
destrabara la situación, prefirió actuar según su propia 

. _posición. Con ello las diferencias se ·ahondaron y se trató 

de aplicar las sanciones estatutarias a la disidencia. 

En el transcurso de los acontecimientos el CEN acusó 
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a J.os di~igcnt·~~_.:;:~·:· ::estar .. involucrado:'1 con grupos de 

ul trarler:echa. ·(~.~ · pi{{'t'i c.;ular 'con"'Jri.tereses. empresai.'ial,es de 

ÑL!~vo . "4eón, en d~ilci.i•· :-se enéon.t'rai;a ·el entonces. pod·.,.:·ccso 

Grupo MontGrrcy) ·y."'cueotionó su actitud 

órganos de direccíón partidista. Por 

en contr .::.. de 

ello, exhorte 

lc-s 

a 

retirarse de las actividades del partido durante dos afies a 

Conchello, Madero, Bátiz y Alejandro Cafiedo (dirigente del 

Comité Regional de Puebla). Asimismo, también acordó no 

convocar a una nueva convención para elegir candidato, con 

lo cual ratificaba la decisión adoptada por el presidente 

naciona~ en aquella rispida convención de las sietG rondas 

de votación.23 

La fracción pragmática respondió nuevamente a los 

acuerdos tomados por el CEN promoviendo a través de los 

comitós regionales dG C~~pcchc, Colima, Chiap2s, Tanaulir~s, 

Dura.ngo, Oa.xucu, Yucatán, Puebla, NUf.::!VO L1.:ún y Sc.1n Lu.itl 

Potosi una reunión del Consejo Nacional, como un claro 

cuestionamiento al hecho de que la dirigencia nacional no 

convocara a una nueva convención. El CEN vetó estos acuerdos 

23. El dos de febrero de 1976, en conferencia de prensa, Miguel GonzAlez 
Hinojosa explicó las razones de la "exhortaciónº para que estos 
militantes abandonaran el partido. A Conchello se le acusó de la 
formación de un grupo que lo apoyaba y que había pretendido reelegirlo. 
Dicho grupo h.:i.bL:l. .J.Oumido iJ.ctitcdc:::: .:int.:.gór.ic.:i:::: en cc~tra C:cl CE!1 j,ºJ. 

docdc el mismo periodo do Conchello. El ex presidente, adem~s, luego ¿e 
terminar su periodo siguió actuando como jefe, pootuló en forma ilegal a 
candidatos en Hidalgo y apoyó la prccnndidatura de Madero. El grupo 
disidente, además, había hecho uso de la prensa para hqcerse propaganda 
y para atacar al CEN y a su presidente. Este grupo también denominado 
"conchellista-maderista" había "integrado delegaciones numerosas con 
elementos de filiación panista, elementos de dudosa filiación o 
francamente extraños al PAN para asistir a la convención de octubre y a 
la de enero". En tales reuniones los que encabezaban a ese grupo fueron 
los responsables de l.:io agresioner.i verbales y físicas en contra de la 
dirigencia. Además, Gonziilez Hinojooa declaró abiertamente que habla 
"ciertas coincidencias, repetidas coincidencias en sus posturas 
ideológicas y en algunos casos en 109 procedimientos de estos dos 
personajes [Madero y Conchello] cuando menos, con algunos grupos 
empresarialeG de Monterre:t y de otras partes de la República 11

• Los 
valores sostenidos en el plano ideológico por estos militantes se 
asemejan a los de "grupos de derecha de perfiles fachiataa, abiertamente 
en pugna con la esencia misma de la doctrina y las ideas de Acción 
Nacional". La nación, 18 de febrero de 1976, p. 18 y se. 
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·.. ... .~ . :·:;~· ... ~ :~· .· . .: .. : 
.. :pc:ir ·. t:res ._·razones:. P?rql:!C· vc::::ics . '.:le· • los comités que 

·: suscri)Jian ·-la '.-con-_,ócato:i:'ia : ~¿, .'era~· :;e'a.fes'; . po~qJe no. se 

'hab~a · pre~e~tado: la p_eÜclÓn. al : . c~i-;· ,. ·y ;~rc:.Je era 

injustificada la petición' dado que éste se .. había apegado en,. 
todo momento a lo establecido por los estatutos. A ~esar de 
ello, la dirigencia convocó al Consejo para discu-::ir, una 

vez más, la situación interna. 

Esta reunión se llevó a cabo en febrero de ~976. En 
ella los disidentes impugnaron al CEN y demandaron su 

remoción. Una de las críticas que habían pla:itead:::i en la 

prensa ,al respecto era que varios de los dirigentes 

nacionales tenían compromisos con el gobierno para evitar 

que el partido postulara candidato presidencia para las 
elecciones. A cambio de conseguir esa postura, se decía, los 

dirigentes logrurian cc~vcrtir su cnprcs& Finnn=icra SOFI1~EX 

en banco, lo cuñl les daría qrandcs divídend:::;s. .?::)r otro 

lado, también los conchellistas pusieron en duda la limpieza 

de los manejos financieros del partido, en particular lo 

referente a los concursos y rifas que hacía la Comisión de 

Promociones. 24 Esta instancia estaba a cargo de Juan Manuel 
Gómez Morin, hijo del principal fundador. La acusación 
directa al descendiente del principal líder original panista 

muestra la crisis de liderazgo prevaleciente en esta 

coyuntura. 

Estas impugnaciones no pasaron a mayores puesto que 

los disidentes no las sustentaron ampliamente .y prefirieron 

retractarse en la reunión. La parte institucional hizo lo 

que le 

finanzas 
empresa 

correspondía al responder con 
del partido y afirmando que la 

se hacía a título individual y 

informes de las 
labor en dicha 

no a nombre del 

24. Según La naci6n, en la reunión del consejo la fracción doctrinaria 
dio respuesta a estas acusaciones: por un lado, se indicó que en la 
financiera participaban Juan Manuel Gómez Morín y Alfonso Arronte (en 
calidad de funcionarios); José González Torres (como secretario del 
Consejo de Administración), Juan Landerreche Obregón (como abogado) y 
Mauricio G6mez Morin, Enrique Creel Luján, Luis H. ALvarez y Francisco 
valdés y Félix (como consejeros). La nación, 3 de marzo de 1976, p. 10. 
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partido .. Tam,bi~ri se .. recha::ó. tajantemen.te 

·supui"sto aéue'rcici . .c<?n· el gol;>~eí:"no. 
- . . . ;ci"';:tilm~·;,,_,~ ':el g~bl:eri1~-.· federal se 

la versión del 

habi"á · ioostrado 

preocUpádo, · peq:i 'm[i·::;·~ "bien ¡jor .la. fal-::él· :de candidato de parte 

del PAN. ~nroce ~br ~ue inclusJ ~l ~~c~etario de Gobernación 

habia pedido al partido que reconsiderara su postura. 
Las denuncias de parte de los pragmáticos pretendian 

poner en evidencia a la fracción dirigente. Era una 
respuesta también <i la denuncia de su relación con grupos 

empresariales extr<iños a Acción Nacional. 

La relación entre la 

fracción pragmática y los empresarios 

La cercnnfn de la fr~c=i611 pragmótica con el cr~po Monterrey 

fue un~ de las verslo11es con1dnmcnte manejadas por la prensa 

y por no pocos analistas del partido para supuestamente 

explicar la actitud de Conchello y su grupo.25 

En efecto, Pablo Emilio Madero era por esa época 

consejero suplente del Consejo de Administración de la 

empresa Vidrio Plano, consejo que estaba presidido por 

Adrián Sada Treviño. Además, era el director de ventas de 

dicha empresa, integrante del denominado Grupo l1onterrey. 
Por su parte, como ya se mencionaba antes, Conchello habla 

trabajado en el Centro Industrial de Productividad y después 

en el Departamento de Relaciones Públicas de la Cerveceria 

Moctezuma, 

Consejo de 

en su 

la 

planta de Monterrey. En ese entonces el 

cerveceria era 
Bailleres. Esta empresa era la 

CREMI, instalado principalmente 
pais.26 

encabezado por Alberto 

punta de lanza del Grupo 

en la región centro del 

25. Al respecto consúltese a Nuncio, Abraham, El PAN, alternativa 
democrática o proyecto empresarial, México, Ed. Nueva Imagen, 1986, p. 
21. Además, aunque tiene cicrtoG matices, el de Jarquín y Romero, op. 
cit;., p. 66. 
26. Concheiro, El vira, Et. al., op. cit., pp. 70 y 24. Habría que 
conoiderar que según esta fuente el grupo Monmterrey y el Grupo CREMI no 
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En función de :.:.est.i:Ís · -dátC:,s se decia o\le la ~racci6n 
encabezada por estos- ~i;i~entes::-~ra promovida. y. di::- igida· p~r 
el Grupo Monterrey co;~o· un.a :fo'r:r."' · de; .pr;·~acn ~a::::-ci que el 
gobierno de Luis Echevcrría Alvü.re:: ·;i·~·:6esn·t·inuara 2-=:ectando 

los intereses de la inicic.t i va p!.· i va da con a lgun2.s ::icdidas 

de política económica. Pero ya he~os visto en este trabajo 

que la posición asumida en la década de los sete:-itas por 

estos lideres tenía (cuando menos) un claro antecedente en 
la historia partidista: la fracción juvenil de finales de la 
década de los cincuentas y principios de los sesenta3. Hacia 

aproxima,damente quince años que habia existido un grupo de 

dirigentes que se empeñó en hacer del partido una genuina 

fuerza electoral (en ese grupo incluso se vió involucrado 

Luis H. Alvarez, que en los setentas apareció como 

simpatizante ele las posicione;:; doctrinarias). 

En ctr:o 

dinámica de los grupos empresariales de la época para 

evaluar si verdaderamente la iniciativa privada tenian 

interés en hacer del PAN un instrumento de presión a su 

servicio. 

El entorno político 

Los empresarios y el gobierno e!J el sexenio 1970-1976 

La segunda mitad del sexenio del presidente Luis Echeverría 

se caracterizó por una constante lucha en el plano político 

entre el poder ejecutivo (en particular el presidente de la 

República y la Secretaria del Trabajo) y los grupos 

empresariales más conservadores encabezados por el de 

Monterrey. La política económica que Echeverría había 

propuesto para superar los primeros síntomas de la crisis 

tenían conexiones claras y, además, pertenecían a diferentes fracciones 
empresariales de la época, por lo cual la idea de que Conchello y Madero 
eran influidos por la iniciativa privada regiomontana no es, al menos, 
exacta. 
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incertidumbre C!nt.rc la iniciati~::-1 r1=-iv.:id~. 

La fracción más extremista, la del norte, habia hecho 

ostensibles los desacuerdos entre empresarios y gobierno, en 

particular desde el asesinato de Eugenio Garza Sada, uno de 

los conspicuos representantes d<?: esta fuerza política, a 

manos de la guerrilla urbana en 197~. A pesar de su 

oposici~11, Echeverria mantuvo sus politicas, siI1 considerar 

el disgusto (hasta cierto punto sin mucho sustento) de estos 

grupos. Pero durante los dos últimos afies tuvo que soportar 

sus impugnaciones. 

A ~inalcs del scxc-nio nl qobic:1:~10 tl!"'.'C' que 3front0r 

uno?'! ext.0nsn cñmpaña de Tlrumores, paros emp1·csa.c.iil les, s~1] j U.a 

de capitales, ocultamiento y escasc~ ficticin de productos, 

reducción del volumen de inversiones"27 que hicieron mella 

en su legitimidad y pusieron en duda su estabilidad. 

Prácticamente a la par de estos acontecimientos, en 

mayo de de 1975 la iniciativa privada formó el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), en el que se reunieron todos 

los organismos empresarialGs existentes para formnr un 

frente común y poder establecer un clldlo'Jº o negociación con 

las instituciones gubernamentales.28 

La iniciativa empresarial, entonces, estableció sus 

propios cauces para manifestar su descontento con el 

27. Saldív~r, Américo, Ideología y política del Estado mexicano (1970-
1976), México, Siglo XXI, Sa. ed., 1986, p. 181. 
28. La dirigencia nacional del PAN vio de manera crítica la fundaci6n 
del Consejo. Al respecto, señaló que a pe9ar de lao posiciones 
encontradas, los intereses del gobierno y de los empreoarioo eran 
coincidentes. Con respecto al documento patronal de fundación del CEE, 
la dirigcncia panista indicó que en dicho organismo se "mantiene una 
posición clasista, egoísta, que se olvida de los puntos de vista de 
otros grupos que tiene demasiado en cuenta el bien: de oua ~grupacionco y 
se olvida del bien común". Además, apuntttba que "tiene una visión 
totalmente parcial de los problemas económicos de México y do la empresa 
privada". Citado por Conchciro, et.al., Op. cit., p. 324. 
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algunos mostrarían su intención de pasar a la arena 
electoral y luchar por sus intereses en ese terreno. Pero en 

lossetentas esta vía no parecía ser la adecuada para ello. 

Es posible, sin embargo, que el clima politice de 

ese momento haya influido en la beligerancia de la fracción 

pragmátj,ca dentro del PAN.29 De hecho, las actitudes y 

críticas de Conche.llo en su epoca de dirigente se 
radicalizaron desde el principio, cuestionando también 
varias de las políticas indeseables para los empresarios. El 

abandono de los principios para ensalzar una censure. 

simplista hacia estd!:> µosiciones fLH~ lo qu8 lo distanció de·}. 

resto de los djrigentc-!.s. Después de pe!:'der la realecci.ón, 

Conchello y su grupo conservaron sus posiciones, impulsados 

por la complicada situación que prevalecía en ese momento en 

el país y tomando en cuenta las posibilidades reales de que 
la organización alcanzara una posición sobresaliente en el 

proceso de sucesión presidencial que se avecinaba . 

. si esto es cierto, la fracción pragmática trataba de 

manejar en su favor y en favor del partido mismo el contexto 

politice en el que se desenvolvía. Los acontecimientos de la 

política nacional de la coyuntura de crisis del partido 

alimentaron las posiciones más extremistas y la necesaria 

participación del partido en los comicios, Pero, desde 
nuestro punto de vista, este no fue el factor determinante 

de las posiciones de la disidencia de Acción Nacional. En 

todo caso, las irreductibles posiciones de esta fracción 

panista no consiguieron influir decisivamente en el partido 

29. Entrevista con Abel Vicencio Tovar, 3 de diciembre de 1992. Vicencio 
incluso plantea que es probable que el gobierno haya influido m1i.s .en la 
crisis que los empresarios mismos, simplemente con el fin de debilitar a 
la organización. 

·. 
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La resolución inicial de la crisis interna 

Nás allá de las caracteristicas del entorno, que influyó 

significativamente en la división interna, la luc~a en el 

partido, prevalec:ó aun 

selección de candidato 

después de que el 

fue finiquitado por el 

proceso 

Consejo 

de 

de 

febrero de 1976, en el cual se hicieron las acusaciones de 

intereses "extraños" de parte de la fracción pragmática. 

Luego de zanjar d~.::crcnci;:i:::;, los conscjc:::-=-s ~::ord<:lrc:-. 

remitir a la Comisión de Vigiürncia del par;:ido e: 

procedimiento que se seguiría a los acusados de disidentes. 

Tal comisión fue auxilidada oficialmente por los viejos 

panistas González Torres, Preciado Hernández y Landerreche 

Obregón. También colaboraron en esta delicada encomienda 

José G. Minando y Antonio Rosillo Pacheco. Durante todo el 

proceso de crisis, algunos de los viejos militantes (sobre 

todo González Torres y Preciado) tuvieron que asumir el 

papel de mediadores entre las fracciones, aunque de hecho no 

fueron eficaces. Por ello, la hipótesis sobre el 

resquebrajamiento del liderazgo interno se confirma. 

En 1976 el Consejo aprobó la participación en las 

elecciones federales con candidatos a diputados y senadores. 

Propuso la discusión acerca de las posibles sanciones a los 

exhortados a abandonar el partido, aunque buena parte de los 

consejeros se inclinaron en favor de que se revocara el 

señalamiento (principalmente Guillermo Prieto Luján, del 

30. Para una mejor apreciación del conflicto gobierno-empresarios, cfr. 
Concheiro et. al., ídem, pp. 123-131; Martinez, Juan Manuel, op. cit., 
pp. 165-242. Con respecto a la caracterización del PAN como un partido 
empresarial o proempresarial, véase Nuncio, Abraham, Op. cit .. , y 
Jarquín, y Romero, Op. cit .. 

10:,: 
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los representantes de la dir igencia, los acwnteis me"c'f.{ac2res 

.Y los lideres de la fracción pragn::itica, en· se¡:itiemb!:-e de 

1976 el Consejo se reunió de nueva cuenta y cxhimió de =oda 

culpa a Madero, Bátiz y Cañedo. En el caso de Conchello, el 

Consejo conoció y aceptó la solicitud de licencia que pidió 

para sustraerse de toda actividad del partido durante un año 
(de septiembre de 1976 a septiembre de 1977).31 

En el Consejo anterior a estas resoluciones se 

integra~on doce personas más al CEN, a petición del propio 

dirigente nacional: , Antonio Rosillo Pacheco, Francisco 

Javier Aponte, Jovita Granados, José Lozano Padilla, Juan 

Antonio Garcia Villa, Ignacio Bustillos, Pedro Dufour, 

Esteban Zamora Camncho, Carlos Pctc=son Dicctcr, Raül G2==a 

Sloan (simpatizante de Conchello) y Gustavo Molina Ita!'."ra 

(el único del D.F.). 

La fracción pragmática tuvo que reparar en el hecho 

de que no contaba con la mayoria de los consejeros. Después 

del proceso electoral buscaron evitar ser sancionados, 

argumentando siempre que no era justificable la actitud que 

la dirigencia habia tomado. Hasta que la mayoria de las 

voces comenzaron a ser numerosas en su contra, Madero 

Conchello y Bátiz, principalmente, empezaron a hacer una 

autocritica de su actitud. Empero, el principal dirigente de 

esta fracción tuvo que retirarse de las actividades 

partidistas para lograr que se llegara a un acuerdo aprobado 

por todos los consejeros panistas. 

La actividad disidente de esta fracción, a pesar de 

31. En la última comisión que redactó los acuerdos que aprobó el consejo 
participaron miembros de la fracción doctrinaria: Luis H. Alvarez, 
Norberto corella, Miguel Estrada Iturbide, María Elena Alvarez , José 
Lozano Padilla, Juan Manuel Gómez Morin y González Hinojosa. En dichos 
acuerdos la dirigencia también reconoció que había actuado según los 
estatutos "auque pudieran cer discutibles la forma y la oportunidad cori 
que lo -hizo". Planteó la necesidad de nuevas reformas a los estatutos y 
señaló expresamente la inconveniencia de ventilar cuestiones internas en 
loa medios de comunicaci6n masiva. 
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tod.o··; .. no cesó en est~. fecha. Todavia a fi~~·les de 1977 el 

. coriiit~· · Regi~n.al .. de, !Ji.levo Leqi1, ·encabezado : por Madero, 
<pr.·o·n:usa· una:'Ser1'e··de reformas. estatutarias :c¡Ue calificó d~ . . .... .. ,. ' ' 

"imp!-e~<;:i0i}!l'es." ,para'· la vida del pnrtido. tt;1.:1 de cll<:!s 11 tue 
·1~·:· d~··.i«)·ns·titu'{~ unn comisión que~ escuche a quienes de 

alguna 

de los 

manera se hubleran sentido ~graviados por decj_siones 

órganos dirigentes". Para su mala fortuna, 

comisión fue integrada por cimp~tizantcc de la fracción 

la 

dotrinaria: Rafael Preciado Herndndc~, Abcl Viccncio Tovar Y 

Juan Landerreche Obregón . 

. Para esac fechas Conchello ya se encontraba de 

regreso. Sin embargo, el dirigente nacional (González 

Hinojosa) lo excluyó públicamente de lo que llamó una 

"persistencia de grupos" divisionistas internos. Las 

diferenciaG comenzabc".1 :t diluir~:-..':, pero r~l costo había sido 

enorme. 

l<L; 



LA RECOMPOSICION INTERNA 

(1977-1983) 

La influencia del entorno: 

la Reforma Política. 

En 1977 el PAN fue sacado de su dinámica interl'a hacia el 

entorno debido a la Reforma Política del gobierno de José 

L0pez Portillo. 

Esta reforma tenía su razón de ser en el escenario 

de las elecciones federales de 1976, que fue excepcional 

pues el candidato del PRI se presentó sin contrincante 

alguno; el PAN se quedó sin abanderado y el PARM y el PPS 

apoyaron al del partido gobernAnte. Es cierto que el PCM se 

presentó en la contienda de manera independiente con la 

candidatura del viejo líder ferrocarrilero, Valentín Campa, 

pero su campaña fue más simbólica que real y por supuesto no 

reconocida en el escrutinio oficial. 

De cara a esta situación, el nuevo gobierno se 

propuso hacer una reforma a la legislación electoral con el 

objetivo de ampliar el espectro de partidos participantes en 

las elecciones. La intención de fondo era establecer la vía 

electoral como un alternativa viable de transformación 

social en lo 

pluralidad con 

en particular 

formal y, con ello, generar una mayor 

la integración de nuevas fuerzas políticas, 

las de izquierda. Cabe recordar que durante 

mucho tiempo estas organizaciones se habían caracterizado 

por el rechazo a las elecciones como una forma de realizar 

cambios en la sociedad. Baste recordar que algunos sectores 

se habían radicalizado al grado tal de utilizar la violencia 

para ello. Por otro lado, el debilitamiento del PAN 

probablemente hizo pensar al gobierno que los días de esta 

organización estaban contados y que era necesario fomentar 

el crecimiento y consolidación de nuevas fuerzas 

lOJ 



alternativas. 

La .. Reforma Política, pues, . pretendió recuperar la 

legitmidad d~~ .sistema ele6toral. y¡ por ende, garantizar la 

legitimidad de los futuros go~iernos emanados de los 

comicios. Los aspectos fundamentales de la reforma fueron: 

incremento de la representación proporcional en la Cámara de 

Diputados; reconocimiento a los pnrtidos políticos, 

manifestado en nuevas prerrogativas y financiamiento para el 

desarrollo de sus actividades; posibilidades de registro de 

nuevos partidos o asociaciones políticas nacionales.l 

Las fracciones internas del PAN tuvieron ciertas 

coincidencias en la crítica dirigida a la propuesta 

gubernamental de reforma a la legislación electoral. En el 

mensaje de Gonzólez Hinojosa al Consejo reunido a finales de 

1977, impugnó abiertamente la iniciativa presidencial de 

modificaciones a la ley electoral al señalar: 

"La intención eo transparente: mcdiunte un mayor 
número Je escaños en la Cámara de Diputadou federal, 
la perspectiva de diputados locales y la 
participación en el gobierno de ayuntnmicnton, Ge 

pretende conformar n loo partidoo politicoo con ou 
situación de permanentes minarían [Noootros] 
reclam:-imos la reforma a fondo con baoc en el rcnpeto 
al voto, en la auprcsión de controlco, en la voluntad 
de cambio democrático y en el rcnpeto a la 
naturaleza, funcionen y f inea de lno comunidades 
intermcdiao". 

10.\ 

Con respecto a la posibilidad de registro de nuevos 

partidos, el dirigente apuntaba "el peligro de una 

atomización de la opinión pública al multiplicarse los 

grupos de distintas tendencias y del fortalecimiento de la 

·extrema izquierda con el beneplácito de los izquierdistas 

incrustados en el régimen". En este caso, daba cuenta del 

peligro para el propio partido de la presencia, por un lado, 

de los sinarquistas (que habían constituido el Partido 

1. Cfr. Rodríguez Arauja, Octavio, Op. cit.; Alonso, Jorge y Alberto 
Aziz Naasif, Reforma política y deformaciones electorales, México, 
Cuadernos de la Casa Chata, 1984, pp. 51-100. 



Demócrata Mexicano en 1975) y, por otro, de las 

organizaciones comunistas y socialistas que ya estaban 

constituidas o en vías de'. ~a·c~r1o.-~' PCM, -Partido Mexicano~ de 

los Trabajadores (PMT), Partido Socialista 

y Partido Revolucionario 

de 

de 

los 

los Trabajadores 

Trabajadores 

(PST) 

(PRT) . Finálmente, Gonzalez Hinojosa hacia 

alusión a que "la ley establece una serie de ayudas de 

carácter económico a los partidos, que puede producir una 

dependencia del Estado, totalmente inaceptable para Acción 

Nacional".2 

El partido blanquiazul solicitó la suspensión de la 

discusión de la nueva ley. La Secretaria de Gobernación se 

desentendió de dicho reclamo. El PAN, sin embargo, tuvo 

varias reuniones con el PCM, PST y PMT para discutir la 

iniciativa del Ejecutivo. 

La inclusión de nuevas fuerzas en la liza electoral 

a partir de esta reforma política forzó a los panistas a 

buscar la reconstruccióon de su partido, so pena de sucumbir 

en los futuros procesos electorales ante adversarios tales 

como el PDM, que tenía puntos en común con la doctrina 

panista, así como frente a varios partidos de izquierda que 

se reclamaban representantes o voceros de amplios grupos 

sociales y apoyaban luchas populares, en particular desde 

1968. El ingreso de estos partidos y la serie de 

reconocimientos y apoyos que se ofrecieron en la nueva ley, 

(llamada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales, LFOPPE) daban cuenta también de que el gobierno 

pretendía aportar lo necesario para fortalecer a los 

partidos y, de esta forma, consolidar el sistema electoral 

como el único espacio 

organizaciones políticas. 

En este marco, 

de luch;:i 

el PAN 

legítmo para todas las 

se veía obligado a 

reintegrarse a la actividad electoral y con mayor empeño que 

antes. Paradójicamente, la iniciativa gubenamental estaba 

2. Mensaje de González Hinojosa al Consejo Nucional, reunido el 10 de 
diciembre de 1977, La nacion, 28 de diciembre de 1977, pp. 5 y 6. 
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dando la razón a la fracción pragmática en lo que respecta a 

su posicion electoralista. En efecto, la nueva reforma creó 

un sistema electoral que antes no existía o que no teni.> 

validez significativa para la disputa por puestos públicos 

de elección. A partir de 1977 y de la inclusión de nuevos 

actores electorales, el PAN difícilmente podia sustentar una 

posición cívica, alejada de los comicios, so pena de 

aislarse y quedar fuera de la contienda. si hasta los 

partidos que durante ln mayor parte de su vida habLH1 

vivido en la clandestinidad por convicción propia (p. ej. 

los comunistas}, ahora estaban integrados al marco legal, el 

PAN, partido que tradicionalmente había transitado por estas 

vías, no podía más que reiterar su posición y disponerse a 

participar 

La 

panistns y 

mejor organizado y con 

posición electoralista 

(la pragmática} logró 

mayor ímpetu que antnño. 

de una de las fracciones 

un respaldo tácito en el 

acontecer externo. Las posiciones pragmáticas (que se habían 

caracterizado por su marcado electoralismo y por el manejo 

de un discurso dirigido "a las masas"} se vieron respaldadas 

por la dinámica del sistema electoral de la nueva época. De 

esta forma, sin que se volvieran a generar las 

contradicciones internas de los años recientes, a partir de 

1978 (con la designación de Abel Vicencio Tovar como 

dirigente nacional, quien fue uno de los principa'ies 

mediadores entre los grupos durnnte el conflictoJ} ol 

partido comenzó a mostrarse preocupndo por la consolidación 

de su espacio en el sistema electoral, por su participación 

en las elecciones, dejando en un plano secundario la labor 

de adoctrinamiento cívico, característica fundamental 

durante varias décadas. 

Vicencio intentó conciliar a las fracciones buscando 

su integración al núcleo dirigente. Pero los doctrinarios se 

negaron. Los diputados Jacinto Guadalupe Silva, Sergio 

Lujambio y Guillermo de Cárcer no aceptaron participar en el 

3. Entrevista con Abel Vicencio Tovar, 3 de diciembre de 1992. 



CEN. Conchello los._ tachó de "diputados centaveros", lo cual 

generó un cbnfl:lcto; me_nór que es posible haya' desencadenado 

la escisión poco tiempo después.4 

En 1978 ·las dificultades e, internas continuaron 
apareciendo. En ese año hubo un acontecimiento que puso fin 

a los conflictos: un_ sector de la fracción doctrinaria, 

encabezado por Efrain Gonzál~z Morfin, abandonó el partido. 

Este dirigente dio a conocer ante el Consejo Nacional del 25 

de febrero un documento donde planteó su renuncia, 

impugnando tanto la Reforma Política como la actitud de 

Acción Nacional respecto a ella. En el documento afirmó: 

"El partido ha optado por un camino de 
'activismo electoral obcecado', contrario al 
bien de México, se ha integrado a una apariencia 
de poder, diseñada para la corrupción y pura 
reforzar la autocracia politica, que le quita el 
poder de decisión y lo hace necio en el sintema 
de perpetuación del poder ... " 

Ante ello, González Morfin apuntaba que: 

" ... no tiene oentido ni mor.::ilidad la 
participación electoral . . . En la comprensión y 
adaptación a la realidad hiotórica concreta {el 
PAN] debe reconocer la participación 
electoral corno contraria al bien de México••s 

El rechazo al perfil electoralista es evidente en su 

renuncia. De hecho, en el largo plazo la fracción derrotada 

en la crisis fue la doctrinaria. Raúl González Schmall, 

Julio Senties (miembro del CEN y del Consejo Nacional), el 

diputado Francisco Pedraza y Javier Boesterly (oficial mayor 

del partido) salieron junto con González Morfin. Unos días 

más tarde también renunciaron David Alarcón, José Herrera y 

Mauricio Gómez Morin. 

4. Proceso, 18 de septiembre de 1978, p. 25. 
S. Proceso, 10 de abril de 1978, p. 10-11. Sobre la Reforma Política era 
tajante: "Quien en México trate en serio de contribuir a la instauración 
de la democracia política y aocioaconómica debe negaroe a actuar dentro 
del sistema de la Reforma Política", Idem, p. 12. 
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En 1979 todavía. habria una manifestación más de 

división~ Manuel G~nzález Hinojosa rénunció' a la candidatura 

de una diputación en protesta por .la aceptación de cierto 

subsidio al partido de parte del gobierno. Junto con él 

también renunciaron a las candidaturas Jesús Martinez Gil, 

Alejandro y Aurelio González Alcocer. Martínez Gil abandonó 

finalmente la organización.6 

La dirigencia nacional enzabezad~ por Abel Vicencio 

Tovar (que habia sustituido a González Hinojosa a principios 

de 1978) trató de superar esta escisión dedicándose a la 

reconstrucción del partido en el nivel nacional. 

La consolidación de la nueva dirigencia nacional 

La situación era sumamente dificil. Aunado al problema de la 

falta de legitimidad del liderazgo interno (que apenas 

construirla Vic.:e11c:io durante su primer periodo de tres afias) 

estaba la precaria situación del partido en lo que se 

refiere a su estructura territorial, producto de la salida 

de dirigentes y cuadros medios, así como de la falta de 

financiamiento para sus actividades. Según los propios 

informes del dirigente nacional, las finanzas se sustentaban 

gracias a las cuotas ele los militantes y especialmente ele 

los sorteos y promociones que hacía. Corno es preciso 

recordar, el PAN no había aceptado el subsidio que por ley 

se le había otorgado a cada partido con la reforma electoral 

de 1977. Tal corno ocurría en la década de los sesentas, el 

presidente del partido hacía reiterados llamados a los 

militantes a que cumplieran con el pago de sus cuotas para 

solventar los gastos de la organización. 

Una situación critica, derivada hasta cierto punto 

de esta falta de recursos, era la carencia ele 

profesionalización de los cuadros dirigentes y cuadros 

medios. Generalmente estos trabajaban por iniciativa propia, 

6. Proceso, 30 de abril de 1979, p. 31. 
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sin que~reclBieran~ ninguna remuneración por sus servicios 

al partido_._ InCiuso el tesorero en la época de vicencio 

trabajaba en fo;m:~: ~()lunt:a~ia, sin recibir algún salario. 

Por otro lado, ya. -~el mismo González Hinojosa había 

mencionado la falta de formación de los cuadros y la 

necesaria apertura de las instancias directivas 

fundamentales para poder capacitarlos. Ante la desbandada de 

panistas (ya fuera por disidencia o por desencanto) y el 

desánimo que produjo la crisis, se experimentó cierto 

abandono en el cumplimiento de las tareas mediatas e 

inmediatas del partido. 

Derivado también de los exiguos recursos financieros 

y como producto de la dimisión de militantes, La nac.ión 

había reducido sus páginas (ya desde la época de González 

Hinojosa) y, más que una revista, se había convertido en un 

periódico de pocas páginas. La administración de Vicencio 

buscó superar las dificultades que presentó el principal 

órgano de difusión del PAN. 

La falta de recursos generaba un cúmulo de problemas 

para la continuidad y para la consolidación del partido. Por 

ello, la decisión panista de no aceptar las prerrogativas 

materiales que por ley le correspondían tuvo una base 

eminentemente ideológica. En principio esto también 

constituyó un punto de convergencia entre las fracciones 

internas. La mayoría de los panistas estuvo de acuerdo en 

rechazar recursos gubernamentales bajo el argumento básico 

de que eso podría dar una imagen de compromisos del partido 

para con el gobierno, lo cual le haría perder su 

independencia frente a la nación. 

A principios de 1979, en marzo, el CEN del partido 

rechazó las prerrogativas. Solamente aceptó papelería y unos 

carteles que la Comisión Federal Electoral (principal órgano 

estatal encargado de la organización de los procesos 

electorales en ese entonces) se encargó de hacer. Sin 

embargo, esto provocó de nuevo la aparición de un conflicto. 

Según Vicencio esta posición había sido respaldada por la 

10'.: 



comisión'· :Permanente· del Consejo l/acional y el CEN había 

informado de ~1\6: :a ·{os mandos medios. 

: ''!\- :_..p,eoar de esto, a partir del dia 16 de abril de 
1979 se multiplicaron las declaraciones, los 
bol~tines y hasta editoriales de algunos miembros y 
ex dirigentes del partido que, utilizando la prensa, 
atacaron la decisión tomada, atacaron al CEN y 
especialmente a su presidente y terminaron por 
convocar a los panintas inconformes para unirse a un 
grupo que, según un desplegado pagado en el periódico 
Excélsior, formaron al efecto" 7. 

Fue entonces cuando varios mili tan tes se negaron a 

asumir candidaturas del partido para competir por 

diputaciones en las elecciones federales. 

A pesar de estos problemas, la dirigencia comenzaba 

a actuar con autoridad al interior del partido, haciendo uso 

de los poderes que le otorgaban los propios estatutos. El 

ejemplo m&s claro de este fenómeno ocurrió en ese mismo afio 

de 1979. En una inusitada decisión en las elecciones del 

Estado de Mexico, el COR del PAN rechazó asumir las 

regidurias que se le habían reconocido en los comicios 

locales. Pero este acuerdo fue vetado por el CEN. Como aquel 

hizo caso omiso, fue disuelto por la dirigencia nacional y 

se formó otro. 

En términos globales, la dirigencia de Vicencio 

pretendió 

misma del 

liderazgo 

estructura 

resolver los problemas inherentes a la esencia 

partido: la división interna, la falta de 

legitimo, la precariedad de recursos y de la 

organizativa, la debilidad de los medios de 

comunicación, 

capacitados.a 

la 

Para 

inexistencia de cuadros 

ello se propusieron las 

dirigentes 

siguientes 

7. Informe de Vicencio (del 15 de noviembre de 1978 al 15 de septiembre 
de 1979), en PAN, Las bases de la. modernidad, p. 87. 
B. Vicencio señala que la aituación era tan crítica que "el partido 
estaba en franco proceso de extinción". Muestra de ello es que por 
entonces las tres cuartas partes de los comitóa regionales (estatales) 
no tenían local para ejecutar SU!l actividadeo. Entrevista con Abel 
Vicencio Tovar, 3 de diciembre de 1992. 
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acciones: 

1. En el plano órgariizatl. ve,' Vicencio se empeñó en 

afianzar una estructura que permitiera una dinámica 

constante del partido y qué orientara a la dirigencia 

nacional hacia las tareas -en ese momento básicas para su 

desarrollo. Por ello, en ~rimer término, trató de reducir el 

número de miembros del CEN para hacer más eficaz su labor. 

Asimismo, para aprovechar al máximo los recursos humanos con 

se que contaba, se reestructuró el ~pnrato burocrático, 

eliminando algunas secretarías, entre ellas (curiosamente) 

lfl de Organización. Se crearon las secrctarí¿¡s de Asuntos 

Internos y la de Asuntos Externos. Además, se conformaron la 

Secretaria de Proselitismo y Afiliación, ilsi como una de 

comunicilción Internil, en tanto que se reactivó la de 

Estudios. Dentro de esta última se formó una comisión que 

desde 1YJ8 se dedicó a la tarea de hacer realidad el 

Instituto de Estudios y Capacitación Política, bajo la 

dirección de Carlos Castillo Peraza, militante de Yucatán. 

La profesionalización fue una idea que Vicencio 

manejó siempre. Si se considera el dinamisno de estos 

organos y la creciente actividad del instituto a cargo de 

Castillo Peraza, puede pensarse que efectivamente se avanzó 

en este aspecto. 

2. En el plano de la comunicación, la crisis habia 

restado eficacia a los medios internos, tanto a La batalla e 

inclusive a la La nación (ésta principalmente por falta de 

recursos). 

La incipiente dirigencia necesitaba contar con 

medios de comunicación nuevos o renovados, confiables y que 

llegaran a donde se encotraban los militantes y los 

simpatizantes. Ante esto, la dirigencia abrió un espacio en 

el CEN para desde ahi controlar esos medios y para superar 

todos sus problemas. La Secretaria de Comunicación Interna 

buscaba recuperar la unidad, la cohesion, dañada por el 

dificil trance que habia pasado a causa (en parte) de la 

falta de una comunicación adecuada entre los mili tan tes. 



Entonces se.:: intentaba recuperar esa comunicación. para 
reactiv~r ilá ·1a'b:o~·c6r'ljunta y cohesi~nada. de los panistas. 

En esté. marco· ~-7 irlsér'ibÍ.'Ó el regreso al formato anteiior de 
revista·' en·: 'La - nación y. su periodicidad semanal, como un 

intento por rescatar su papel de medio de comunicación 

imprescindible para los panistas. 

3. Como parte de los requerimientos de la nueva 

situación electoral prevaleciente a partir de la LFOPPE, la 

organización puso mayor atención a la labor de afiliación y 

proselitismo, para incrementar el número de miembros y 
extender su base territorial. Por tanto, la secretaría de 

Proselitismo se encargo de organizar los trabajos en ese 

sentido. 

El Instituto de Capacitación y Estudios Electorales 

también tenía como meta la preparación de los cuadros medios 

y de los que en el futuro asumirían o se integrarían al 

núcleo dirigente del partido. 

Como se puede apreciar, las actividades de la 
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dirigencia de Vicencio tomaron en cuenta aspectos medulares 

para la permanencia y el fortalecimiento del PAN. Es preciso 

anotar que el renacimiento del partido se ve justificado por 

la necesidad de recomposición de la legitimidad del 

liderazgo interno, que Vicencio trataba de armarse y que a 

la larga consiguió; su actuación no fue impugnada en forma 

decisiva, y se vio fortalecida de manera especial a partir 

de las elecciones de 1979. Desde entonces tuvo 
progresivamente un mayor reconocimiento de las bases 
panistas y de los dirigentes de la fracción pragmática. 

Por otro lado, el proceso de reconstrucción 

partidista se realizó por difusión territorial, haciendo uso 

de los recursos humanos que ya estaban presentes en los 

estados donde el partido había perdido bases y organización. 

En el periodo que va de 1978 a 1981 se encontraban en esta 

situación los estados de Campeche, Tamaulipas, Guerrero, 
Hidalgo, Colima, Coahuila, Tabasco, 

Nayar i t y Tlaxcala, asi como (en un 

Morelos, Querétaro, 

grado critico menor) 
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Sinaloa, Sonora, Baja C~lÜornia, san Luis Potosí_; Vfi!racruz, 

Oaxaca y Chiapas. ParaleÚÍme~te el' CEN se ded{bÓ'' á' la tarea 

de promover la reorgan'izhéiÓn ·~el pa~):i.1(), ::¡,J~c~fiao siempre 

el apoyo de los d.ii:)\.itaa6s'f~der~iei pará;'~úo> 
'.--· ·::\. <-·_ 

Situación de lá fracción.pragmática 

Mientras tanto, en el corto plazo la ·fracción pragmática 

había visto mermadas sus fuerzas a causa de la derrota que 

sufrió al no poder enfrentar a la fracción doctrinaria en 

1976, al provocar el abandono de 

y, finalmente, por 
dirigencia comandada 

no 
por 

lograr 

sus propios 

integrarse 

simpatizantes 

a la nueva 

Vicencio. A pesar de estos 
elementos en contra, como ya se ha apuntado, la dinámica 

del entorno político electoral a finales de lossetentas 

justificó su posición electoralista, con lo cual los nuevos 

dirigentes se fueron acercando cada vez más a esta postura, 

sin caer en las confrontaciones de mediados de la década de 

los setentas. A tal grado se experimentó esto, que una parte 

de la fracción doctrinaria se escindió del partido en 1978. 

Ya en marzo de 1980, Vicencio dejaba ver las 
coincidencias (inconcientes o no con las posiciones de los 

conchellistas. En sus informes de labores aparecía la reseña 

de la participación panista en comicios locales en diversos 

estados de la República y se destacaban los triunfos que se 

habían reconocido. Al respecto, Vicencio dijo: 

"Eotos triunfos parciales tienen en consecuencia,· 
valor en sí mnismos, pero son también importantes 
peldaños para alcanzar la cima. Son puestos de 
presencia, de actuación y de proyeccion política, que 
mejoran nuestras posibilidades de acceder al poder, 
de fortalecer la capacidad popular de cambio.•• 

El desarrollo que otra vez comenzó a tener el 

partido fue palpable cuando el dirigente nacional afirmó 

ante los consejeros de su partido, a principios de 1980: 

"Somos un partido que ha dejado de ser de cuadros para pasar 



' -,, 

a ser un partfao>de. masas" no en. unse
0

ntido cuantitativo, 
sino por el hec;hc) de qtie la organización· se· había abierto a 

la militancia.de· 11 é::iudadai-io;; 

especial, en lá 

sin •bendiciones 

y 

de 

en 

ubicación 

la escala 

cultural, para cuyo ingreso y militancia no se e>:igen más 

requisitos que los mínimos, 

esta manera, se justificaba 

organización profesional, el 

de asimilación y lealtad". De 

la actuación del PAN en "... la 

sindicato, el club deportivo, 

la Universidad, el club de servicio, a partir de la 

familia, la célula social". Por ello, decía \licencio: 

El partido debe suscitar la acción de sus 
miliLüntes para participar y contribuir en la medida 
necesaria, a su 
que dejen de ser 
partido-gobierno 
corrcsponde"9. 

liberación. Eo decir, contribuir a 
satélites del control político del 

y cumplan el papel que les 

Los principales representantes de la fracción 

pragmática no permanecieron inactivos ni 

organización. Conchello, luego de su licencia, 

dejaron la 

regresó para 
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convertirse en candidato a la gubernatura de Nuevo León, en 

el afio de 1979. Por su parte, en ese mismo afio Madero fue 

postulado como candidato a diputado, consiguiendo una curul 

por la vía plurinominal. Además, Edmundo Gurza, simpatizante 

de estos dos dirigentes, también resultó ganador de una 

diputación de representación proporcional por el estado de 

Coahuila. Cabe destacar que en los comicios de 1979 el PAN 

logró ganar cuatro diputaciones de mayoría, dos de las 

cuales correspondieron a Nuevo León. Los panistas ganadores 

fueron Fernando canales Clariond y Alberto Núfiez Galaviz.10 

De hecho, esta fue la primera elección en la cual el 

partido participó con candidatos en el total de distritos y 

9. Informe de Vicencio al Consejo Nacional, 15 de septiembre de 1979 al 
21 de marzo de 1980, en PAN, Idom, p. 110. 
10. También resulta importante destacar la aparición entre los diputados 
del periodo 1979-1982 de Carlos Castillo Peraza, diputado plurinominal 
por Yucatán, y Diego Fernández de Cevalloa en calid.:id de suplente de 
Raúl Velasco Zimbrón, por una curul plurinominal del D.F. 



con listas completas de representación proporcional. 

Aunque la fuerza de la fracción pragmática 

posiblemente se reducia a una región, especialmente Nuevo 

León, el ascediente que tuvo fue tan importante que en 1981 

conquistaria la candidatura del partido para participar en 

las elecciones presidenciales de 1982. 

El debate sobre las elecciones de 1982 

En febrero de 1981 el partido reunió a sus delegados paril 

acordar su participación en los comicios de 1982. El pleno 

voto unánimemente por esta posición. Además, en esa ocasión 

el consejo reeligió sin mayores problemas a Vicencio como 

lider nacional.11 Más tarde el PAN postuló a su candidato a 

la presidencia de la República. 

Pablo Emilio Madero compitió por tal pucestn contra 

Héctor Terán Terán (destacado dirigente de Baja California) 

y contra Luis Castañeda Guzmán. A diferencia del 

selección anterior, Madero logró la candidatura 

proceso de 

desde la 

primera ronda de votación, alcanzando una amplísima mayoria 

frente a sus adversarios. 

Elección do presidente nacional 1902-1984. 

Candidato :~ 
l>=~~~~~~~~~~.-----

Madero Belden 
Téran Téran 
castil.ñeda G. 

059 
322 
45 

En favor de Madero hablaron Guillermo Prieto Luján y 

Luis J. Prieto; por Terán, participaron en pro Castillo 

Peraza y Rafael Alonso; por castañeda, Issac Jiménez y 

ll. En eota misma reunión, el ex diputado David Alarcón Zaragoza fue 
expulsado del partido, pero en La nación no hay ninguna alusión a las 
causas de ello. 
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Eugenio Ortiz Walls.12 

En la convención panista' en la cual' se eligió a 

Madero (que por cierto tuvo el ·apoyo 'público de sus dos 

contrincantes después de las., votaciones) hubo un 

acontecimiento que no se había· pr17sentado en anteriores 

procesos: no se logró aprobar la.: plataforma electoral a 

causa de innumerables críticas. Principalmente se adujo la 

falta de consistencia de la propuesta, inicialmente 

presentada por una comisión. Por tanto, se acordó concluirla 

en una nueva reunión a principios de 1982. 

En el proceso de selección del candidato 

presidencial panista sobresale el hecho de que no hubo 

rupturas ni divergencias en relación con los precandidatos. 

Salta a la vista que si la división todavía hubiera 

existido, se habría manifestado de inmediato en contra de 

aquel candidato que seis años atras había sido 11no de los 

principales culpables de que no se contara con candidato a 

la presidencia de la República. A pesar de este antecedente, 

la selección de 1981 resultó sorprendentemente tranquila, 

sin enfrentamientos graves entre las fracciones. 

En función de estos acontecimientos, parece ser que 

la fracción pragmática fue integrándose a los espacios 

claves dentro de la estructura del partido, y fue ampliando 

su base social gracias a su trabajo en el CEN o cerca de él, 

como en el caso de Madero (quien habla sido el presidente de 

la Comisión de Vigilancia en el periodo de Vicencio) , Bátiz 

(quien se convertió a partir de 1982 ~en coordinador de la 

fracción parlamentaria federal) y Gurza, entre otros. Por 

ello fue posible que 1981 el primero ganara el apoyo de la 

gran mayoría de los convencionistas para ser candidato. 

Asimismo, la dinámica electoral generada por la nueva ley 

orilló al partido a manifestarse y a actuar decididamente en 

la arena electoral.13 

12. La nación, 14 de octubre de 1981. 
13. Es posible que este proceso también fuera alimentado por la salida 
en 1978 de los panistas más doctrinarios del partido, que por lo mismo 
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Si bien esta fracción consiguió la candidatura a la 

presidencia, tuvo que soportar el rechazo a su principal 

lider de antaño. En efecto, José Angel Conchello fue 

impugnado en el momento de designar a los integrantes de las 

listas de candidatos por la via plurinominal (es decir, de 

la representación proporcional) . El ex dirigente naciona 1 

fue menospreciado y colocado en los últimos lugares de la 

lista de su circunscripción, correspondiente al D.F. En esa 

misma relación se encontraba eatiz, ocupando uno de los 

primeros lugares. Algunos de los conchellistas cuestionaron 

esa posición, pero la mayoría optó por mantener lo como 

estaba. Conchello no logró convertirse otra vez en diputado 

y no lograría influir mucho en la vida interna en el nivel 

nacional, aunque sí en el D.F., donde sería el principal 

dirigente durante mucho tiempo.14 

En los comicios federales de 198:< .A.cc:ión Nacional 

participó con candidatos a todos los puestos de elección 

popular. El resultado fue satisfactorio para los panistas. 

Ocupó el segundo lugar (tradicional, pero en ese momento con 

un significado distinto dada la presencia de nuevas fuerzas 

electorales); en segundo, tuvo un incremento de votos 

importante con respecto a las elecciones de 1979 y las de 

1970. En la elección presidencial de 1982 obtuvo 3 millones 

700 mil 45 votos, casi el doble de lo que habia alcanzado en 

1970 en números absolutos. En la elecciones de diputados la 

tendencia fue un poco mas favorable, pues si rebasó el doble 

de su votación anterior.15 

Estos resultados dieron vigencia a la actitud 

no consiguieron avanzar ni enfrentar las actitudeo dela fracción 
"conchellista". 
14. Conchello fue el principal dirigente deslegitimado por la crisis de 
1975-1976. Aunque se mantuvo activo en el partido, en el nivel 
individual y no de fracción, hasta ahora no ha recuperado el prestigio 
que tuvo en la primera mitad de los setentas. Esto salta a la vista con 
lo ocurrido en 1981 y recientemente (en 1991), cuando tuvo que renunciar 
a ser candidato a diputado por la via de la representación proporcional 
para. evitar que se le colocara nuevamente en un lugar con escaoas 
posibilidades de ganar. 
15. Fernández, Paulina y o. Rodríguez Arauja, Op. cit., p. 220. 



participacionista y dieron mayor prestigio a Madero entre 

las bases panistas: 

Vi.cencio, en tanto, persistió en la realización de 

las acciones pertinerites para vitalizar y estabilizar a la 

organización. Buena parte de lo conseguido por este 

presidente nacional panista fue punto de apoyo para el 

desarrollo ulterior del partido. 

El periodo de Vicencio fue de reconstrucción, de 

refundación del partido. Precisamente por esto el nlicleo 

dirigente se mantuvo abierto a la integración de diversos 

miembros de las fracciones existentes, pero conservó su 

autoridad frente a todos. Luego de la crisis, el entorno 

político generó condiciones tales que el partido volvió a 

tener que usar incentivos colectivos para poder hacer 

avanzar a la organización. En efecto, la presidencia de 

Vicencio (como durante la mayor p;irte de la de Gonzálcz 

Hinojosa) se caracterizó también por un permanente llamado a 

los militantes a la confianza y la buena fe en su 

dirigencia, 

partidistas 

además de la recuperación de los viejos valores 

para enfrentar las dif icultadeu internas y 

también al enemigo "exterior", es decir, al PRI y a los 

nuevos partidos políticos. Sin embargo, otra vez un elemento 

externo influyó en la actividad intrapartido. Gracias al 

prestigio logrado por la campaña presidencial, 

conquistó el principal cargo dirigente en 1984. 

Madero 

La posición inicial, es decir, la de acercar o abrir 

las puertas del partido a toda la sociedad, había sido un 

reclamo de Conchello durante y después de su periodo como 

presidente nacional. Pero Vicencio no se había quedado en 

ese nivel. Frente a la competencia que tenia con los 

partidos de izquierda, los cuales influían en ese entonces 

en diversas organizaciones sociales y políticas en forma 

sobresaliente. 16 Ante esta competencia, Acción Nacional 

16. Esto les permitía tener su apoyo en procesos electorales dado que 
por lo general estas agrupaciones no obtenían reconocimiento oficial 
como asociaciones políticas. 
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comenzó a ocuparse de la búsqueda de alianzas con 

organizaciones 

Especialmente 

sociales 

desde 1981, 

a ··sus 

el CEN se 

principios. 

dedicó al 

establecimiento de esos enlaces, que no serian claramente 

apreciados sino hasta mediados de la década de los ochentas. 

Tomando en consideración el fortalecimiento interno, 

la dirigencia 

grupo vertical 

vicenciana 

interno. 

recuperó al sector 

A mediados de agosto 

juvenil como 

de 1982 se 

fundó el denominado "Grupo Vertica 1 G-3" 1 7. Pos ter iormpnte 

se acentuó la presencia de varias organizaciones 

"intermedias" que apoyaron al partido en comicios locales. 

El entorno electoral todavía iba a influir de manera 

determinante en la vida del partido a partir de 1983. En 

efecto, para ese año, ya con el prestigio alcanzado por 

Madero; con Bátiz como coordinador de la fracción 

parlamentaria del PAN (que para el periodo de 1982-1985 

estaba constituida por 51 militantes panistas, uno de 

mayoria y el resto de representación proporcional); con la 

creciente capacitación y adiestramiento de cuadros 

militantes 

prensa por 

económica, 

y dirigentes; con una mayor presencia 

su segundo lugar tradicional; por la 

que parecia tornarse más dificil 

en la 

crisis 

por la 

nacionalización bancaria y el control de cambios. Con base 

en estas condiciones, el PAN participó en las elecciones 

locales de varios estados de la República, contando con los 

auspicios de algunos miembros de la inicia ti va pr i va<;la o 

candidatos apoyados por ellos. Esto sucedió en Nuevo León, 

Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, principalmente. 

17. Si bien en el informe de Vicencio no se aclaraba cual es la 
membresía de este grupo no sus fines generales, si indicaba que " ... 
está funcionando con sus propios elementos y trabaja en un proyecto 
llamado Nembresía dinámica basada en el funcionamiento de pequeños 
grupos de personas. Incluye el diseño de un audiovioual de inducción al 
partido, un instructivo para la operación de estos grupos y el diseño de 
material de trabajo ... , Informe de Vicencio al consejo Nacional 
celebrado el 10 de septiembre de 1983, en PAN, Las bases de la 
modernidad, p. 168. 
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El PAN en las elecciones locales de 1983 

El resultado de los comicios estatales de 1983 en particular 

fue, para propios y extraños, sorprendente cuando menos por 

dos razones. La primera, el significativo número de triunfos 

reconocidos a la oposición; la segunda, la presencia pocas 

veces vista de la ciudadanía en procesos electorales. 
El nuevo gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 

heredero de una de las crisis económicas mas graves 0n la 

historia del país, pareció tratar de realizar un verdadero 

c~mbio en la política electoral al reconocer sendos triunfos 

de la oposición en ese año. Por ejemplo, en Chihuahua el 

partido conquistó la victoriu en siete municipios, los más 

importantes y más poblados de la entidad. Ahi las campañas 

panistas hablan sido encabezadas por Luis H. Alvarez, el 

viejo militante panista que untes habla sido candidato a la 

gubernatura de su estado y candidato a la presidencia de la 

República en 1958.18 Alvarez fue candidato y ganó la 

alcaldía de la capital de Chihuahua. Por otro lado, 

Francisco Barrio, un joven empleado de uno de los consorcios 

más poderosos del norte de la República (el Grupo 

Chihuahua), fue postulado para la alcaldía de Ciudad Juárez, 

alcanzando l~ victoria en forma relativamente fácil.19 

En 1983 el PAN ganó el municipio de la capital de 

Chihuahua y otros siete ayuntamientos (Cd. Juárez, Delicias, 

Camargo, Meoqui, Casas Gandes, Nuevo Casas Grandes y 

Parral). También conquistó las capitales de Durango, y San 

Luis Potosí, tres municios de Chiapas, dos de Jalisco, uno 

de Tamaulipas y otro más de Tlaxcala. En ese mismo año se 

encentraba gobernando ya la capital de sonora y dos 

ayuntamientos más de ese estado, uno de Coahuila y otro de 

18. En la crisis panista había actuado como mediador en la lucha de 
fracciones, aunque se mantuvo más cercano a la doctrinaria. 
19. Aziz, Alberto, ''La coyuntura de las elecciones en Chihuahua 1983'', 
en Martinez Assad, Carlos, Nunicipios en conflicto, Néxico, Instituto de 
Investigaciones socialeo-UNAH-G. V. Editores, la. ed., 1985, pp. 75-132. 
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Veracruz.20 

Paralelamente a estos triunfos electorales, el PA:: 

alc~nzó otros de carácter organizativo. La estructura 

territ6rial se afianzaba al grado de que en 1983 solamente 

car~cia de representación en siete estados de la República: 

Hidalgo, More los, Quintana Roo, Tabasco, Tamaul ipas, 

Tlaxcala y Nayarit. El CEN, por su parte, f inalmentc contó 

con local propio a principies de 1984, situación hasta 

cierto punto increible luego de casicincuentas anos de vida 

de la organización y de la supuesta ayuda empresarial que 

tenia el partido. Vicencio también afirmó en sus informes 

que la profesionalización de los dirigentes (al menos de los 

integrantes del CEN) iba siendo efectiva y favorable para el 

desarrollo de la organización. 

" ... el avance del Partido implica nuevas y muchas 
m.í.o responsabilidades que difícilmente pueden oer 
atendidas por políticos de medio tiempo. Ya, sin 
inliiLicioneo, demos el paso para J1ücernoo ayudar de 
técnicos, para aoatcner políticos de tiempo completo, 
evitando, por oupueoto, la creación de una turocracia 
que puede corrompcroc. Ilcccsitamon funcionarios que 
vivan para el partido. tlo que vivan del partido.''21 

Por otro lado, la Comisión de Promociones permitió 

la adquisición del 

una labor editorial 

equipo necesario 

eficaz y menos 

para que se realizara 

costosa. Esto permitió 

y paulatinamente la mejorar la edición de La Nación 

elaboración y publicación 

propaganda y divulgación. 

de 

A 

diversos materiales de 

esta actividad también 

contribuyó el que la dirigencia nacional se preocupara por 

el estudio y análisis de la vida del partido y de la 

politica nacional como parte de la capacitación de sus 

20. Estos triunfos solo oc comparan cuantitativamente a los que Acción 
Nacional obtuvo en 1967, cuando ganó 8 municipios de Sonora (entre ellos 
la capital), dos de Nuevo León, uno de Jaliaco y también la capital de 
Yucatán. Alvarez, María Elena, "El PAN al rescate del municipio", op. 
cit., p. 53. 
21. Mensaje de Vicencio al Consejo Nacional de febrero de 1984, La 
nación, 1 de marzo de 1984, p. 23. 



dirigentes 

comenzaron 

y 

a 

militantes·. '.Los P.roductosJ de esta 

tener una. am~l.i.~ ct.Ú~sión gracias a 

labc~

el lc. 

Colateralmente y en el In~dl~nl plazo, esto también reclitué 

económicamente al partidCl ~~e~ fG~ ·una fuente de ingreses 

para sus financiamiento. 

En relación al financiamiento públ ice, cabe seña la:· 

que a partir de las elecciones de 1979, cuando se incrementé 

el número de diputaciones gracias a la representacié~ 

proporcional, una parte de las dietas que por ley recibe:-, 

los diputados fue uno de los apoyos económicos mas 

importante para el partido, en la medida en que l.cts cuotas 

de los militantes continuaban sin entregarse regularmente. 

El predominio de la actividad electoral fue claro a 

partir de las victorias de 1983. Según un recuento de los 

propios panistas, para 1984 contaban con 953 funcionarios 

locales en toda la República. 

Funcio11nrios locales panistnG 

0--------------------------ú------------r 
Puesto Numero º 

G--------------------------6------------A 
0 Presidentes municipaleo 36 
° Funcionarioo municipales º 486 
0 Rcgidorco (R.P.) 567 
0 Diputados localen 
0 Total 95 
ú--------------------------0------------l 

Fuente: PAtl, La.D bases de la modernidad, p. 188. 

Los frutos obtenidos por el PAN en este tiempo no 

hicieron mella en la legitimidad del liderazgo en la época 

de Vicencio. Sin embargo, la fracción pragmática pretendia 

dirigir efectivamente al partido y en febrero de 1984, sin 

una competencia de peso al frente, Madero conquistó la 

presidencia nacional. 

fueron: 

Los precandidatos al puesto de mayor 

Jesús González Schmall (secretario 

importancia 

general con 

Vicencio y que fue apoyado publicamente por González 

Torres), Castillo Peraza, Edmundo Gurza y Pablo E. Madero. 



El resultado de la votación fue el siguiente: 

Elección de nuevo dirigente nacional 1984 

cantidato Votos 

Madero Belden 131 
Gonziilez Schmall 33 
Castillo Peraza 26 
Gurza Villarreal 8 
Totul 198 

____ ----dj 

Fuente: La nación, 1 de marzo d~ 1984, p. 20. 

En la primera ronda de votación a Madero solo le 
faltó un voto para alcanzar el 66 por ciento reglamentario 

para asumir la candidatura. Castillo y González Schmall 

declinaron. 

dar su voto 

cumplir con 

El segundo, incluso, pidió a :::;us simpatizantes 

a Madero. A propuesta de Vicencio y solo para 

la formalidad necesaria, se realizó otra 

votación. De esta forma Madero fue declarado oficialmente 

ganador. 

La unidad del partido, después de muchos años, 

apareció de nueva cuenta. Pero entonces en torno a quien 
hacia casi diez 

cohesionado a la 

años había dividido las 

fracción doctrinaria frente a 

opiniones 

la suya 

y 

(la 

pragmática). El objetivo de Madero era claro y, a pesar del 

juego de ideas, el mismo que en lossetentas se propuso junto 

con varios panistas más: 

"El compromiso de Acción Nacional no es llegar al 
poder. El compromiso de Acción Nacional es el de 
transformar a México de salvaje a humano; el 
convertir a esta sociedad en una sociedad justa en la 
que todos tengamos la misma oportunidad de alcanzar 
el destino para el cual fuimon creados. Y este es el 
compromiso de Acción Nacional: no ! legar al poder 
pero, amigos, si para alcanzar, para cumplir este 
compromino tenemos que llegar al poder, /Acción 
Nacional llegará al poder tambiénj"22 

22. Madero, Mensaje de toma de posesión, La nación, 1 de marzo de 1984., 



El Consejo ·Nacional de.· diciembre de 1984 acordó la 

participación total en las. elecciones federales de 1985, 

"eón· el propósito de obtener la.mayoria en la integración de 

la LIII Legislatura"¡ actuaria manteniendo "el empeño 

indeclinable de promover cuantos medios de legítima defensa 
sean necesarios y posibles, a fin de hacer imperativo e 1 

caracter EFECTIVO con el que lo consagró el más 1 impio y 

original propósito de la Revolución Mexicana de 1910 11 .21 

Como en los últimos años de Vicencio, el presidente 

M~dero también contó con el apoyo de sus correligionarios en 

los años que se mantuvo dirigiendo al partido. Promovió un 

programa de afiliación con la intención de contar con un 

padrón confiable de militantes, 

el auge electoral que estaba 

pero también para aprovechar 

viviendo su partido. El 

crecimiento de la organización se nota en el hecho de que La 

nación incrementó su tiraje significativamente: de 7 mil 500 

ejemplares en ia época de Vicencio, pasó a 10 mil en el 

primer año de la presidencia maderista. 24 Por otro lado, 

Madero continuó con la tarea de capacitación de militantes 

y dirigentes. 

conclusión 

La dinámica panista, como puede apreciarse, se ar ientó al 

trabajo electoral más que a la labor doctrinaria propiamente 

dicha. Los procesos de selección de candidatos, las campañas 

realizadas y la defensa del voto (impulsada ya desde 

Vicencio) se redoblaron y se establecieron de hecho 

ayuntamientos o cabildos populares en varios municipios como 

forma de protesta. Todo ello fue fructifero en la medida en 

que la participación del PAN se fue haciendo amplia y 

p. 28. 
23. La nación, 15 de diciembre de 1984/l de nero de 1985, pp. 22-24. 
24. El propio líder anterior había incrementado significativamente dicho 
monto, además de lograr una mejor presentación para dicho medio. 
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prófesioria1,··es.decir; más utentci cil cuidudo de todas las 

etapas de'lo~: r:ir'ocesos electorales, desde la designación del 

abanderad~~hasta·1a posible defens¿ del voto. 

··Et' fraude cent i nuó dándose de manera más abierta 

después de las elecciones de 1983. Paulatinamente el PAN fue 

radicalizando sus posiciones, sus planteamientos con 

respecto a la lucha contra el fraude y la imposición, sin 

dejar de participar en Jos comicios, sino todo lo contrario, 

actuando can cntusiasno ~ JJOs~r dn esta situación. 

La dirigcncia maderista tuvo al menos dos encuentros 

con el presidente de le Hcpública. Uno en 1984, en el cual 

se le pidió respeto al voto (sobre todo para las elecciones 

de Sonora en 1985) y 

existentes en dicho 

se denunciil.ron las 

proceso. Además, 

irregularidades 

los panistas 

solicitaron tanto al presidente Oc la Madrid como al 

Secretario de Gobernación, Manuel !3artlett, que se 

detuvieran la campafia de difamació11 e11 co11tra del PAN. Segün 

este partido, los funcionarios manifestaron que los 

"atropellos electorales de San Luis Potosí y del Estado de 

México eran responsabilidad del propio presidente de la 

República". Por ello era necesario que se respetara la 

voluntad popular en los siguientes comicios.25 

La segunda reunión tuvo lugar antes de las 

elecciones federales de 1985. En ella se reiteró la petición 

de que el gobierno respetara los resultados comiciales, en 

particular los que tendrían lugar en el nivel federal.26 

El resultado de estas reuniones no fue satisfactorio 

para el PAN. El poder ejecutivo mantuvo la misma posición 

con respecto a la dinámica de los comicios en el país. El 

suceso de 1983 (es decir, el reconocimiénto de victorias a 

la oposición) tuvo la confirmación de su carácter 

excepcional en la historia del sistema electoral mexicano. 

25. Palabras de Madero reseñadas en La nación, 15 de diciembre de 1984 y 
l de enero de 1985, pp. 19-20. 
26. Informe de Madero ante el Consejo Nacional del 22 de febrero de 
1986, en PAN, Las bases de la modernidad, p. 212. 
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De hecho, a partir de febrero de 1986 el partido se fue 

alejando cada vez más del gobierno, obligado por los mismos 

acontecimientos electorales que tendrían lugar poco después 

en ese mismo año. 
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CAPITULO 5_ 

LA INSTITUCIONALIZACION 

1984-1990 

El debilitamiento de la coalición dominante 

En el periodo que va de 1984 a 1986, la fracción pragmática, 

a la sazón la dominante en el partido, comenzó a sufrir 

una fisura en su interior por la presencia de nuevos 

militantes, que tenían recursos y prestigio popular 

indiscutible, así como el respaldo de no pocos militantes 

con una larga historia en la organización.1 

Esta nueva fracción empezó a diferenciarse de lct 

representada por Madero debido a su acendrado radicalismo 

verbal en contra del gobierno y del PRI; por su empeño en la 

lucha electoral y por la gran cantidad de recursos que 

utilizó para que el partido consiguiera victorias de 

importancia. La instalación de cabildos populares era una de 

las acciones que se ejecutó cada vez más, así como las 

manifestaciones de protesta en contra de las irregularidades 

en la jornada de votación. En particular las estrategias y 

tácticas de defensa del voto fueron de los aspectos más 

ejecutados por los nuevos militantes. 

Evidentemente esta actitud tuvo como justificación 

la postura autoritaria del gobierno y en algunos casos hasta 

l. Sin aceptar que sea una fracción pragmática, Carlos Castillo Peraza 
(aseaor de Luio H. Alvarez y miembro del CEN) caractertizó así al nuevo 
grupo: "Eo un grupo que en primer lugar estudió mucho l.:i doctrina", que 
se dió cuenta de la necesidad de contar con "instrumentos adecuados para 
volverla realidad realidad de poder, porque esto es un partido 
político, y como tal tiene la obligación de legislar e influir en la 
legislación y en laa inatituciones. Y entonces empezaron a poner los 
medios prácticos para que la doctrina oe convirtiera en hechos y no 
fuera sólo una letanía". La principal característica de esta fracción 
fue el reunir, pueo, ética y política, doctrina y trabajo 
práctico". Entrevista con Carlos Castillo Peraza., 10 de diciembre de 
1992. 

127 



la represión. La violencia electoral tambien apareció y el 

PAN fue casi- siempre acusado de ser el provocador do la 

misma. _Ese fue e:l caso de los comicios en Piedras Negras y 

Monclova, en_ el estado de Coahuila¡ de Monterrey y San 

Nicolás de los Garza, en Nuevo León; de san Luis Río 

Colorado y Aqua Prieta, en Sonora. La represión contra 
militantes panistas orilló a la dirigencia nacional a apoyar 

las actividades de sus bases en la provincia. Sin embargo, 

ésta también llegó a pronunciarse en contra do la violencia 

como el medio más adecuado para obtener el reconocimiento de 

sus triunfos. 2 

Ya 

afectado por 

desde 1983 

la llegada 

el 

de 

PAN se vio positivamente 

nuevos militantes que se 

convirtieron rápidamente en candidatos a puestos de elección 
o en dirigentes medios. Esta fue la dinámica seguida por los 

panistas de varios estados del norte del pais. De todo este 

proceso comenzaron a sobresalir, por supuesto, funcionarios 

panistas de alcaldias importantes como Luis H. Alvarez 

(Chihuahua, Chih.), Francisco Barrio (Ciudad Juárez, Chih.), 

Adalberto Rosas (Agua Prieta), entre otros. En segundo 

término, varios de los candidatos que resultaron derrotados 

por la maquinaria fraudulenta del partido oficial y del 
gobierno, corno Rodolfo Elizondo (Durango), Humberto Rice 

(Mazatlán, Sin.) Fernando Canales (Nuevo León), el mismo 

Adalberto Rosas (al luchar por la gubernatura de su estado 

2. En septiembre e 1985, Madero indicaba: ''Exiote el peligro de que esta 
inconformidad latente [en el pueblo] pueda expresaroe de pronto en forma 
violenta. Esto podrá ouceder si se diera el caso de un caudillo que 
pudiese arrastrar gente dcoccperada, o bien, que algun partido decidiera 
abandonar la lucha política y utilizar lao armas, como ya ha sucedido en 
otros países. Eo un riesgo que no debemoo descartar. La violencia habría 
de acarrear males y sufrimientos graveo al pueblo de Méico, sin que ese 
elevado costo social sirva para reoolvor su problema. En todo caso, los 
problemas habrían de amplificarse, y la violencia misma habría de 
justificar la represión brutal del régimen, que aprovecharía la ocasión 
para eliminar fíoicamente a loa opositores no violentos cuya actuación 
ya estuviese resultando incómoda para el sistema. No, la violencia no es 
el camino". Madero, Pablo Emilio, "Análisis de la situación actual", 
ponencia presentada en el Consejo Nacional de septiembre de 1985, en La 
nación, 15 de octubre de 1985, p. 23. 
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en 1985). Entre los~ nuevos militantes destacaban Manuel 

Couthier y Emilio, Goicochea (SinalOa), Ricardo Villa 

Escalera (Puebla), el propio Rice y, de igual forma, Barrio, 

entre otros. 

El crecimiento panista, pues, trajo consigo la 

llegada de nuevos militantes. Como era y es común en su 

historia, en el partido no había una vía definida para la 

integración de los militantes al nucleo dirigente. La 

cerrazón de dicho núcleo, cabe recordar, había sido uno de 

los factores que posibilitaron la crisis de los setentas. En 

los ochentas, la integración de un militante al círculo 

dirigente del partido dependía menos de una larga 

trayectoria dentro de la organización, que las relaciones 

que se tuviera con los los dirigentes, además de las 

relaciones familiares o de amistad con que se contara. 
En esencia, el núcleo dominante se ubicaba en ln 

presidencia nacional, el CEN y el consejo Nacional. En los 
ochentas, los dirigentes no solo provendrían de los viejos 

militantes (corno Alvarez) sino también de los "nuevos" (como 

Clouthier) . Este era un fenómeno que no se había dado antes 

en la historia del partido. 

Desde 1985 la prensa identificó a los mili tan tes 

panistas de reciente afiliación con el nombre de 

"neopanistas". Madero reconoció las diferencias que 
comenzaban a aparecer con estos nuevos militantes, aduciendo 

precisamente a la brecha generacional entre "viejos" y 

"nuevos" para ubicar en su justa medida los problemas 

derivados de ello. 

"Son conflictos normales que se viven en una 
institución como la nuestra, a la cual tienene acceso 
todoa los mexicanos, ain distinción de credo, clase 
social, nivel educativo o capacidad económica."3 

Las diferencias entre los llamados neopanistas y 

algunos miembros de la fracción que dirigía al partido fue 

3. Idem, p. 25. 
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palpable desde el año de las ·e1e'cciones federales. Para 

entonces (como ya se apuntaba lineas .arriba) la fracc:'.:ón 
doctrinaria había perdido fÚei::ia. entre las bases y ::is 

dirigentes medios del panismo.~ I.,a creciente imagen del P;..~;, 

el respaldo de los electores' quEF encontró en sucesi·::;s 

procesos, atrajo la atencion de todos los militantes 

activistas, e incluso de, viejos dirigentes. La línea je 

Madero no fue impugnada por ellos. Las divergenc::s 

provinieron de otra parte. 

La consolidación de la fracción pragmático-radical 

y las elecciones de 1986 

La corriente panista pro participación electoral en ia 

búsqueda del poder tiene, como se ha visto en otr:is 

capitulas, antecedentes importantes que se pueden reconocer 

a lo largo de su historia. Sin embargo, no fue sino hasta la 
década de los ochentas cuando algunas dirigencias estatales, 

primero, y la nacional, después, fomentaron luchas que 
tuvieron como objetivo primordial desplazar al PRI del 

gobierno, ya fuese en el nivel minicipal, estatal o federal. 

El PAN consiguió sendas victorias electorales en 

el nivel local entre 1983 y 1986. Algunas de sus derrotas 

incluso se convirtieron en triunfos politices por el saldo 

negativo en legitimidad que tuvieron que asumir tanto el 

gobierno como el PRI. Durante estos años el PAN desarrollló 
(especialmente en la región norte del pais) una estrategia 

política eficaz para alcanzar diversos puestos y además 

desvirtuar politicamente a sus adversarios. 

Para 1986 el PAN actuó en forma menos dispersa que 

en años anteriores y elaboró un plan de campana semejante 

para las tres contiendas electorales que se desarrollaron en 

Chihuahua, Durango y Sinaloa.4 Además, los candidatos a las 

4. Sobre estaa elecciones consGltese a Aziz, Alberto, ''Chihuahua y los 
límites de la democracia electoral", en Revista. mexicana de sociología, 
México, IIS-UNMf, 1989, no. 4, y Reveles V5zquez, Francisco, ''El PAN 
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gubernaturas de estas entidades acordaron llevar a cae~ 

acciones de desobediencia civil ·en gnso' de que se cometiera:-. 

fraudes electorales en su contra. 

Las luchas estatnles cobraron una importancia s~:-. 

igual para la vida interna del partido, 

La linea política impulsada en ellas llarr.ó 

atención de los medios de comunicación nncionales i' cie 

infinidad de intelectuales del país. El PAN se presentó co=c 

una auténtica opción de gobierno en la región norte, e:-i 

especial en Chihuahua. De hecho, los dirigentes intermedies 

de esa zona fueron los principales actores de ese dinanis=~ 

panista. 

Las características de ln estrategin impulsada pcr 

la fracción pragmático radical fueron: 

l. Selección de candidatos populares o 

carismáticos. En los diferentes procesos de postulación se 

consideró primordinlmente a los personnjes con más arraigo y 

más carisma de la región correspondiente. El carisma de los 

candidatos siempre fue un factor clave en la captación de 

sufragios a favor del partido. En este terreno, los 

empresarios que recientemente había ingresado a la 

organización jugaron un papel sobresaliente. 

2. La utilización de un discurso extremista (en 

ocasiones anti sistema) en cont1-a del gobierno y del PRI. 

Este rasgo, caracteristico del PAN desde su fundación, se 

acentuó mediante la critica a la rectoria del Estado en la 

economia y al responsabilizar al gobierno de la crisis 

económica y después de los fraudes electorales cometidos en 

contra de Acción Nacional. También hubo fuertes ataques al 

control corporativo priista sobre los trabajadores. 

3. El desarrollo de intensas campañas de 

proselitismo electoral. Acción Nacional llevó a cabo la 

labor de convencimiento de los ciudadanos a través del 

contacto personal. Los actos electorales eran realizados en 

en los procesos electora.leo de Sin.aloa", en Estudios poli"ticos, Vol. 8, 
No. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 36-45. 
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los centros de mayor. concentración .. urbana, donde 

potencialmente existen un·· mayor ·'número.' de votantes. Esto 

explica, en parte, el hecho· ~e que. el partido obtuviera 

pocos votos en las zonas rurales. 

4. Un manejo amplio y .'eficaz de la propaga:-ida. 

Diferentes medios de info~mación fueron utilizados para 
defender el discurso y acrecentar la presencia panista entre 

los ciudadanos. Acción Nacional aprovechó de la nejor manera 

desde los banderines hasta los espacios en 

locales. En esta tarea influyó el hecho 

prensa 

de que 

y rildio 

algunos 

dir !gentes fuesen propietarios o que participaran de algún 

modo en tales medios de comunicación. Aparte, los recursos 

económicos destinados a la propaganda no fueron pocos. 

5. La denuncia permanente de fraude. Desde la 
etapa de proselitismo este elemento fue en partP básica del 
discurso panista. La condena a las práct leas irregulares 

contenía explícitamente la invitación a la ciudadanía a 

combatirlas y eliminarlas llevando al PAN al poder. La 

legislación electoral fue un aspecto sumamente cuestionado 

por su parcialidad en favor del partido gobenante. 

6. La defensa del voto mediante la desobediencia 

civil. Una bandera tradicional en el PAN fue la de exigir el 
respeto al sufragio. La característica novedosa del panismo 

norteño fue la instrumentación de la táctica de la 

desobediencia civil para lograrlo. Múltiples acciones se 

contemplaron y en no pocas 

amplia participación de 

ocasiones se 

ciudadanos: 

realizaron con una 

marchas, mítines, 

"plantones", bloqueos de carreteras y puentes 

internacionales, ocupación pacifica de oficinas 
gubernamentales, campañas de desprestigio a funcionarios 
públicos o medios de comunicación, huelgas de hambre.5 Esta 
táctica fue fructífera: dañó la legitimidad de algunos 

gobiernos estatales y del propio gobierno federal (en 

5. Entre 1987 y 1988, militantes y simpatizantes del partido tomaron 
cursos de desobediencia civil con miras a desarrollarla en la sucesión 
presidencial. 
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particular desde 1986) y desgastó su autoridad al otorgarle 

a los ciudadanos su derecho de desobedecer leyes o medidas 

gubernamentales aparentemente imparciales. 

7. El sometimiento a la legalidad. A pesar de que 

en algunos casos efectivamente el partido consiguió 

triunfos, la lucha por su reconocimiento nunca trascendió 

las normas jurí.dicas vigentes. El autoritarismo del régimen 
finalmente colocó al PAN en Ja el isyunt j va de aceptar la 

derrota o enfrentar violentamente al gobierno. El partido 

optó siempre por la primera, aunque no estuvo a salvo de ser 

reprimido en ciertas coyunturas. 

Las condiciones propicias para el ascenso electoral 

Son varias las condiciones que influyeron en el ascenso de 

electoral del PAN y, por supuesto, en el fortalecimiento de 

la fracción pragmático radical que practicó esta estrategia. 

Una de ellas fue su larga trayectoria politica, que le 

permitió contar con un buen número de militantes y 

dirigentes adoctrinados y experimentados en la mayoria de 

los estados de la República. Aunque en los comicios 

generalmente recogia una buena cantidad de los votos de 

protesta, se habia presentado durante más decuarentas anos 

como una opción frente al PRI. Es probable que sus votantes 

hayan consolidado sus simpatias por el partido a través de 

esos anos. 

Un elemento más que estimuló el auge panista en 

los ochentas fue el ingreso de algunos miembros de la 

burguesía mexicana, a raiz (principalmente) de la 

nacionalización bancaria de 1982. A pesar de la áspera 

confrontación empresarios-gobierno, los mecanismos de 

negociación tradicionales entre el gobierno y los 

empresarios siguieron vigentes después de la ejecución de 

dicha medida económica. Pero un sector del empresariado vio 

como una mejor opción la de participar de manera abierta y 

activa en un partido politice. 
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La postura·empresarial varió· durante los ochentas. 

unos cas6s apoyó~ de manera determinante al PAN 

( particlllar~er1te ·en 198J) ·, 'i.i ·.situación fue diferente cuando 

Si en 

el gobierno de De la Madrid se dio a la tarea de 

instrumentar el proyecto económico de "cambio estructural". 

Algunas banderas que los empresarios habían enarbolado en 

los dos sexenios anteriores fueron instrumentadas por el 

gobierno: la reducción de la rectoria del Estado en la 

economía; la disminución del gasto público; la venta de 

paraestatales. Además, el regreso de la tercera parte de las 

acciones bancarias a sus dueños originales y la posibilidad 

de constituir una especie de banca paralela (por medio de 

las casas de bolsa), fueron medidas que otorgaron a los 

empresarios una mayor confianza en el gobierno. A pesar de 

ello, una parte considerable continuó su lucha en el PAN, y 

expresó que esa vía de acción política estaba abierta para 

los empresarios del país.6 

La definición de "neopanismo" pretendia 

identificar sobre todo a los burgueses de reciente ingreso a 

Acción Nacional y a la línea que siguio dicho partido entre 

1983 y 1988. Pero si tomamos en cuenta la historia de la 

organizacion y la añeja presencia de una corriente que 

buscaba una lucha auténtica por el poder, el nuevo perfil de 

Acción Nacional en esos años no obedeció solamente a la 

militancia del empresariado. Este 

estimuló, pero que no generó por 

electoralista o pragmático. 

fue un elemento que 

sí sólo dicho perfil 

Como elemento adicional, es un hecho que tanto al 

presencia como la influencia de estos miembros de la 

iniciativa privada en Acción Nacional no es reciente. Como 

6. Madero afirma que el PAN padece la intromioión de empresarios desde 
1982 y sobre todo desde 1987, manificota en la selección de candidatos a 
puestos de elección en elecciones estatales y federales, además de que 
en muchos casos la toma de decisiones se dio fuera de los espacios 
estatutarioo de dirección. Entrevista con Pablo Emilio Hadara, 9 de 
diciembre de 1992. Hay una peropectiva muy crítica de parte de Madero, 
que es necesario ponderar dado que esto fue planteado poco después de su 
salida de Acción Nacional en octubre de 1992. 
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se señalaba en el capitulo 1, su formación en 1939 fue 

apoyada por hombres de 

algunas de las medidas 

de Cárdenas. Luego, 

lossetentas cuando se 

negocios, 

económicas 

fue hasta 

que veían negativamente 

y políticas del gobierno 

la primera mitad de 

habló nuevamente de una estrecha 

relación entre empresarios y dirigentes del partido, si bien 

en esta época no hubo activismo burgués en la organización. 

En ese tiempo la influencia de empresariado se dirigió hacia 

la conversión del PAN en un instrumento de presión frente al 

gobierno. 

diferente. 

transformó 

En los ochentas 

Existió una 

o eliminó los 

la relación empresarios-PAN fue 

militancia burquesa, que no 
postulados trcidicionales del 

partido, sino que acentuó algunos de los más afines a sus 

propios intereses.7 Resaltaron las críticas ill 

presidencialismo, al corporativismo y a la rectoria del 

Estado en la economia. 

De 1983 a 1986, Acción Nacional desplegó una labor 

electoral que fue fructífera en varios estados del norte del 

país -aunque en el último afio únicamente algunos cuantos 

triunfos le fueron reconocidos. 

El alto grado de urbanización que tiene esta 

región otorgó condiciones favorables a la difusión del 

discurso panista.8 Corno se ha demostrado, 

en general brindan más posibilidades 

las 

de 

zonas urbanas 

acceder a la 

7. Loaeza, Soledad, ''El Partido Acción Nacional: de la opoaición leal a 
la impaciencia electoral", en Loaeza, Soledad y Rafael segovia (comps.), 
La vida política mexicana en la crisi!J, El Colegio de México, la. ed., 
1987, pp. 99-100. Actualmente, para los empresarios partidarios de la 
militancia política el problema eo cómo identificar ous intereses 
particulares con loo de la sociedad en general. Para Acción Nacional 
existe el mismo rieogo, aunque su no resolución representaría un 
problema mayor: el de verse reducido a Ger un simple grupo de presión y 
no un auténtico partido de oposición. 
a. En Sinaloa, por ejemplo, la cnmpañn de Manuel J. Clouthier tuvo una 
gran difusión a traves del diario local Noroeste gracias, en parte, a 
que algunos dirigentes panistas eran propietarios de dicho medio de 
comunicación masiva. Reveleo Vfizqucz, Francinco, Sinaloa 1986: bloque en 
el poder, partidos políticos y participación ciudadana en las elecciones 
estatales, tesis, FCPyS-UNAM, 1988, p. 79. 
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educación e en el 

árnbi to rural. 

inf.i::n:'macÍ.ón ';poii Úca's' jo. ,que nq siicede 

Además;- ~~ y¿; u~a co'nstánte el h'ectio de que 

mayor concentraCiól1 de. po~lá~ió!l' hay mayor donde existé 

presencia de la oposición.9 En el norte, :el\PAN rep:ceser.~ó 

en estos años la única opción al PRI, 

La cercania con Estados Unidos influyó de algu:rn 

manera en el desarrollo de las entidades del norte ::ie 

nuestro país. Económicamente por las relaciones que 

sostienen grupos empresariales mexicanos con estadunidenses, 

en especial en Baja California, Sonora y Sinalc~. 

Socialmente (y en particular en la frontera) el modo de v~::ia 

de los americanos atrae la atención de un buen número ::ie 

mexicanos. 

De este aspecto se deriva hasta cierto punto u:-io 

de los dos papeles que jugó la crisis económica en esta 

coyuntura de ascenso panista: por un lado, representó un 

elemento susceptible de ser utilizado como argumento para 

atacar al PRI y a los funcionarios publicas, señalándolos 

corno culpables de la dificil situación; por otro, algunas 

medidas de política económica como la devaluación del peso y 

la diferencia del costo de los servicios públicos entre el 

Distrito Federal y los estados provocaron un anticentralismo 

entre los ciudadanos de la provincia norteña mexicana, que 

se aplicó básicamente en contra del gobierno federal (el 

gobierno del "centro") .10 

Otro factor que actuó en favor del ascenso 

electoral del PAN fueron las coincidencias que tuvo en 

cuanto a demandas ideológicas con un sector del clero 

católico, 

principal 

en especial en los años de 1985 y 1986. La función 

de este actor politice fue la de fomentar y 

9. Rogelio Ramos, ''Oposición y abstencionismo en las elecciones 
presidenciales, 1964-1982'', en González Casanova, Pablo (Coord.), Las 
elecciones en Néxico. Evolución y perspectivas, pp. 163-194. 
10. Esperanza Palma Cabrera, "Notas sobre el neopanismo y la cultura 
política nortenaº, en Azcapotzalco, revista de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Vol. IX, Nos. 23-24, enero-agosto, 1988, pp. 
93-106. 
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orientar el voto de los ciudadanos, fOn el fin de tener un 

gobierno que buscara el bien comQn y que pudiera ser 

vigilado.11 Las declarac~ones de este sector clerical 

cuestionaron las prácticas fraudulentas del partido oficial 

y favorecieron a la oposición afín a su ideología: al PA::. 

El caso más claro de esta confluencia fue el de Chihuahua en 

1986, donde la Iglesia local amenazó con suspender las 

mismas como forma de protesta contra el fraude. 

Hay pocos datos acerca de la inf lucncia dDl 

extranjero en el ascenso panista. A pesar de que existen 

referencias acerca de reuniones entre miembros del gobierno 

norteamericano con algunos dirigentes de Acción Nacionall2, 

resultaría aventurado afirmar que tal influencia fuese 

determinante en la estrategia panista. Desde mi punto dc 

vista -planteándolo como hipótesis- es más probable que 

Estados Unidos de alguna manera haya pretendido utilizar 

determinado conflicto electoral provocado por el PAN para 

presionar al gobierno mexicano. 

No obstante, lo que es cierto es que este partido 

supo aprovechar algunos foros en el extranjero para 

deslegitimar al gobierno de Miguel de la Madrid. Sobra decir 

que las banderas ideológicas de PAN en nada dañaban a 

Estados Unidos y en parte por ello el país vecino pudo ver 

positivamente el esbozo de bipartidisrno que se dibujó en 

algunas entidades norteñas de México. En ese entonces, 

Acción Nacional sustentaba un ideario liberal más 

conservador que el del gobierno en funciones. 

Todos estos elementos influyeron en el ascenso 

electoral del PAN entre 1983 y 1988. 

11. David Torres Mejía, ''El regreso de la Iglesia. El Episcopado y las 
elecciones federales de julio de 1985'', en Yolanda Meyemberg, et. al., 
Política y partidos en las elecciones federales de 1985, México,FCPyS
UNAM, Colee. Procesos electorales No. 1, 1987. pp. 23-26. 
12. Nuncio, A. , op. cit., p. 119. 



La lucha por la dirección política 

En el interior del partido comenzaron a manifestarse algunas 

diferencias durante los procesos electorales locales je 

1986. La fracción dirigente hizo un esfuerzo tenaz p~~ 

consolidar lo alcanzado. A princios de 1986, a petición del 

líder nacional, José Angel Conchello y Alejandro CañejQ 

(entre otros) se integraron al CEN. 

En ese año los diversos procesos electorales 

locales generaron una dinámica cualitativamente distinta q~e 

benefició a los militantes más extremistas del partido. 

En octubre de 1986, tan sólo unas cuantas sema~~s 

después de las elecciones en Chihuahua, el partido realizó 

sendas reuniones para modificar sus estatutos y, lo que es 

más importante, para acordar su participación o su 

abstención en las elecciones presidet)Ciciles de 1988. La 

Comisión Politica conformada por del CEN (integrada por 

Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Preciado Hernández, el 

diputado Jesús Galván, Eduardo Carrillo y Gabriel Jiménez 

Remus) sugirió al pleno de los delegados la participación. 

Aunque la mayoria estaba en favor, hubo una fuerte discusión 

respecto a si se posponía el acuerdo o se tornaba de 

inmediato. 

Entre los que se pronunciaron en contra de asumir 

alguna decisión en ese momento estuvieron: Luis H. Alvarez, 

ortiz G., Prieto Luján y Canales Clariond. Entre los que 

proponian la participación se encontraban Jesús González 

Schmall, Héctor Terán Terán, Gonzalo Altamirano Dimas y 

Luisa María Calderón Hinojosa. Finalmente, por 595 votos en 

favor y 456 en contra, se acordó la participación en las 

elecciones federales siguientes. 

La votación demuestra la fuerza que tenía en ese 

momento los representantes de los estados que en los que 

se habian desarrollado recientemente elecciones y que 

habían padecido el fraude. La fuerza de esta fracción 

comenzó a manifestarse claramente desde entonces. 
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En esta misma reunion el partido acordó eliminar 
el comité distrital de su estructura territori<1l y 

establecer en su lugar el Comité Municipal. Asimismo se 

definió más claramente el apartado referente a sanciones, 

con predominio del CEN en este sentido, y también se acorrió 

la participación de los Consejos Regionales en la 

integración de las listas de los candidatos a diputados de 

representación proporcional. 

La dirigencia de Madero 

aquellos que se consideraban los 

ya no era bien vista por 

verdaderos impulsores del 

parcldo. Efectivamente, el prestigio alcanzado por los 

participantes en la contienda chihuahuense eran los que 

contaban con reconocimiento entre las bases panistas. Por 

otro lado, de alguna manera la derrota que tuvo que soportar 

la organización en el plano electoral, que no en el 

politice, explica el hecho de que Madero no consiguiera la 

reelección en febrero de 1987. Entonces tuvo que enfrentar 

las candidaturas de Luis H. Alvarez y Jorge Eugenio Ortiz 

Gallegos.13 

El tercer candidato (Ortiz) representaba a la 

fracción doctrinaria. En la polémica con sus adversarios, 

fue el que más resaltó la importancia de vol ver a "las 

13. En su último informe, Madero pretendía recponder a sus cr5.ticoo de 
la siguiente manera: "Quienes hemos dirigido al partido en estos tres 
años, no caímos en la tentación de ordenar cargan de caballeria al 
estilo del Regimiento de Rurales, a pesar de que ha habido 
editorialistas, grupos cívicoo, asociacioneo de diversa indole, e 
inclusive miembros del partido, que nos han criticado porque a su juicio 
propiciamos el robo de votos al no lanzar a la ciudadanía a acciones 
violentas de defensa ... A nuestro jucio, no ha llegado aun nl 
momento de empeñar a la ciudadanía en una lucha nacional para doblegar a 
la oligarquía oin recurrir a la violencia y con posibilidades de 
exito.". Con respecto a la cueotión electoral, afirmaba: "Quizá para 
algunos ha habido retroceso, en especial para aquellos que miden el 
avance por el número de curules reconocidao al partido y por los 
ayuntamientos en los cualeo gobiernan cabildos propuestoo por Acción 
Nacional y que fueron electoo por el pueblo. Esta vara de medir es falsa 

El avance o retroceoo se ha de medir por el número de votos 
depositados a su favor, en relación a loo demao partidos contendientes, 
y en México todos sabemoo que loa rcoultadoa oficiales no corresponden a 
la realidad.". Informe de Madero al Consejo Nacional del 21 de febrero 
de 1987, La nación, l de marzo de 1987, p. 15. 
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fuentes", de recuperar los valores de los fundadores; fue el 

que habló de la necesidad de adoctrinar ~ la elevada 

cantidad de funcionario.s para que actuaran y se guiaran por 
los principios de doctrina: Esto .. i~pl{ca'ba la critica a ln 
dirigencia de Madero, pero . · tambi:iln ··.·a . ,'cla candidatura de 
Alvarez. 

La elección resultó un tanto cOmpetida entre los 

dos principalesc0ntend1entes. 

Elección del presidente nacional 1987 

Rondas de votación 
Candidato 

Primera Segunda Tercera ---, -Alvarez 82 98 159 
Madero 73 88 
Ortiz 30 
Abst. 7 

'-- \___ 

Fuente: La nación, 1 de marzo de 1987, p. 30. 

Después de la segunda votación, Madero retiró su 
candidatura y asi, en votación económica, Luis H. l\lvarez 

asumió la presidencia nacional. 

planteó 

declaraba 

En su discurso previo a la votación, Alvarez 

las 

la 

prioridades 

intención 

de 

de 

su dirigencia. En ellas 

construir efectivamente un 

verdadero equipo de profesionales del partido y un decidido 

empeño en la participación electoral para asegurar o 

consolidar el lugar que ya ocupaba el partido en ese momento 

y, en segundo término, para avanzar cada vez más en la arena 

electoral. 

dar forma a un equipo de trabajo que 
funcione en todo momento, a tiempo completo, con 
la capacidad necesaria para planear, ejecutar, 
coordinar, evaluar y dar cima a las tareas que 
una dirección nacional exige en las presentes 
circunstancias, cuando Acción Nacional ya es 
opción válida, real y factible para el pueblo 



mexicano. "14 

Es de destacar que Alvarez visualizaba en efecto 

el papel del partido en ese momento, luego del proceso 

electoral de Chihuahua. En esa coyuntura el PAN se 

parfiliaba corno la única oposición capaz de disputarle el 
poder al partido gobernante en los procesos electorales 

locales y las elecciones federales que estaban por venir. 

Entre los aspectos más importantes para desrrollar 

en su gestión, Alvarez apuntaba: 

l·adicalidad en la acción; ampliación de 
ésta en los ámbitos de la sociedad civil a los 
que no hemos llegado; política dinámica de 
relaciones: búuqueda de convergencias; 
fortalecimiento de la posición de vanguardia del 
partido; z4 adicalidad frente al 
ruJ t11r"1 de la ccmplicid.J.d, 1a. 
fuerza habrá. que oponer una 

régJ.men, a cuya 
impunidad y la 
cultura de lc:1 

solidaridad, de la justicia y de la resistencia 
pací[ ica, entendida ésta como la exprer:;ión de 
una firme voluntad dispuestc.1 a la adopción 
institucional- monte coordinada de medidas no 
violentas, pero suf icientomant.e enérgicas como 
para hacer comprender a la antidemocracia 
acampada en el poder, que ya no puede 
impunemente seguir fomentando la irritación 
popular al frenar el evidente y a la vez urgente 
anhelo ciudadano do vivir en plcni t.ud la 
democracia". 15 

La perspectiva de "Don Luis" (corno le llaman los 

propios panistas) no resultaba lejana de las necesidades del 

partido en 1987. Ya con un liderazgo interno definido, con 

una constante capacitación de cuadros medios y de 

candidatos, asi como una creciente militancia y medios de 

comunicación internos y externos adecuados a las condiciones 

de la organización, era necesario consolidar una burocracia 

ejecutiva fuerte para consolidar organizativarnente a Acción 

Nacional. En especial porque estaba en puerta la lucha por 

14. Idem, p. 24. 
15. Idem, p. 26. 
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la presidencia de la República, y por el ~i~el al que habia 

llegado la confrontación con el ·gobierno del pres identc 

Miguel de la Madrid. 

La falta de recursos obstaculizaba la 

institucionalización del partido. Para hacer de los 

dirigentes unos profesionales (en el sentido de Panebianco) 

era básico contar con el financiamiento necesario. Por ello, 

desde el principio de la gestión de l\lvare:". se debatió la 

pertinencia de seguir oponiéndose a recibir el 

financiamiento estatal o aceptarlo, en la medida en que ello 

no significaba necesariamente sometimiento nlguno frente a 

él. En marzo de 1987 el Consejo aprobó por un escaso margen 

(la diferencia fue de diez votos entre las posiciones en 

favor y en contra) el rechazo al subsidio oficial. Mientras 

que Guillermo Prieto Luján, Bi'itiz, Madero y Jiménez Remus 

estuvieron por que se aceptara, en contra se manifestaron 

González Torres, Conchello, Felipe Calderón Hinojosa y 

Consuelo Botella. 

El PAN en las elecciones presidenciales de 1988 

Como ya señalábamos lineas arriba, la fracción pragmática se 

fue dividiendo paulatinamente en dos con la integración de 

nuevos panistas y la conquista de triunfos de importancia en 

el nivel regional. Por un lado, la fracción pragmático

radical, lidereada por los llamados "neopanistas" (o 

"bárbaros del norte"): Alvarez, Barrio, Clouthier, Rice, 

Norberto Corella, canales, Eugenio Elorduy, etc. Por otro, 

la fracción pragmático 1noderada, encabezada por Jesus 

González Schmall, Madero, conchello, Bátiz, Prieto Luján, 

Abel Vicencio, Maria Elena Alvarez. Además de estas dos, 

también era posible reconocer, a una debilitada fracción 

doctrinaria bajo la orientación de ortiz Gallegos, Salvador 

Rosas Magallón, González Torres, Preciado Hernández y Rafael 

Martinez. 

Después de las arduas campañas por las 



gubernaturas de Chihuahua, Durango y Sinaloa, las 

diferencias resultaban secundarias. -La' d~nfronta6ión del 
partido contra el gobierno autoritario y el sistema 

electoral antidemocrático cohesionaron a las fracciones. 

Bajo la égida de Alvarez, todos los grupos, todos los 

panistas se prepararon para participar en las elecciones 

federales de 1988. 

Las palabras expresadas por Alvarez al iniciar la 

convención son muestra de la decisión de los panistas por 

conquistar el poder mediante elecciones: 

''Precisamente porque aspira1nos en 
serio a gobernu.r para todos, hemos convocado a 
muchos mexicanos u clabor~r la alternativa para 
todos. No somos oposición sin_1bólica. A5piramos 
seriamente al poder y a cj0rcerlo en forma 
solidaria y democr~itica on quo lo hemos ejercido 
en do11c.112 hemos gobernado. Los e iudadanoo de 
muchos municipion cu.ben ya cómo gobierna Acción 
Nacionu.l. Qucrcmoo gobernar al pais y así vamos 
a gobernarlo''.16 

Cada una de las corrientes tuvieron su 

representante en el proceso de selección del candidato a la 

presidencia por el PAN. Manuel J. Clothier por la pragmática 

radical; Jesús González Schmal por la moderada y Salvador 

Rosas Magallón por la doctrinaria. Estos precandidatos 

realizaron precampaña por buena parte del pais con el fin de 

lograr el apoyo de las bases panistas. 

Con apenas dos años de militancia, Manuel J. 

Clouthier -había sido candidato a la gubernatura de su 

estado natal, Sinaloa, en 1986. En esta entidad sostuvo una 

campaña sin precedentes y con todas las caracterísitcas 

propias de un "neopanista".17 

En el equipo de campaña de clouthier destacaban 

varios de los que antes habían sido candidatos en elecciones 

16. Alvarez, Luis H., Mensaje al Consejo Nacional, 20 de noviembre de 
1987, La nación, 1 de diciembre de 1987, p. 28. 
17. supra; además, Reveles Vázquez, Francisco, "El PAN en los procesos 
electorales de Sinaloa (1980-1986)", op. cit., p. 38. 
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locales. 

Ei. discurso llano y coloquial de Clouthier 

acrecenf6 su imagen durante la breve campana de proselitismo 
int.erno. Esto resultó evidente en la convención de selección 

del c~ndidato, en donde desde la primera votación el 

"Maquib" logró la postulación. 

~· "Clouthier tenia una larga historia 
como representante de la iniciativa privada, 
además de tener un gran nt'Jrnero de empn:sas 
{agroindustriales) y sor propietario de 3ccioncs 
de algunas otras: inr;enier':} LH]z.-ónomo por ul 
Tecnológico de Hontcr:·e:·; profcr;or de BiolorJ i:.a 
en la Universidad Au~6noma de Sinilloa; 
presidente de la Asocinción do AgricultorcD del 
Ria Culiac.5.n; consejer0 fundador del Comilé de 
Ventaa de Arroz de Sinuloa; presidente de la 
Unión Nacional de ?roductorcn de Hortalizas 
(UNPH); fundador de la Dirección General de la 
Pequeña Propiedad [de cu estado J: ... p?:ccidcnte 
del Consejo coordinador Empreoarial de Sinaloa 
(1974-1978); presidente nacional de la 
Confederación Patronal de la RcpGblica l1exicana 
(COPARHEX, 1978-1980) y presidente nacional del 
Connejo Coordinador Empresarial en el periodo 
1981-1983. Clouthicr sería el primer ugricultor 
y, hasta la fecha, el único que ha llegado a 
ocupar ene puesto en el organismo cúpula de los 
empresario o [el CCE]. "18 

18. Idem, p. 40. 
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Elección de candidato presidencial 1987 

Candidato Votación 
-.-

Porcentaje 

Clouthier 
Gonziilcz s. 
Rosas M. 

870 
335 

34 

70. 2 
27.: 

2. o 

Fuente: La nación, 1 de diciembre de 1987, p. 26. 

La campaña de Clouthier por la presidencia de l;:i 

República tuvo corno escenario todo el territorio nacional. 

Pero en esa contienda se encontró con un nuevo actor 

político: Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del destacado Gral. 

Lázaro Cárdenas, presidente de la República en 1934-194), un 

candidato de oposición proveniente de la propia burocracia 

política gobernante, que conforme fue avanzando la etapa de 

campaña logró atraer el apoyo de la gran mayoría de las 

organizaciones y partidos políticos y sociales de izquierda, 

así como el de no pocos de los miembros del grupo 

gobernante. La expresión electoral de esta gran alianza fue 

el Frente Democrático Nacional. 

El nuevo adversario electoral 

La candidatura de Cárdenas significó para el PAN un segundo 

adversario de consideración dado el arrastre popular que 

produjo la campaña de Cárdenas desde diciembre de 1987. 

El FND fue impulsado por la Corriente Democrática 

(CD} , organización que empezó a actuar al interior de su 

partido desde mediados de 1985 hasta que, a partir de agosto 

de 1986 sus actividades comenzaron a ser públicas. Las 

banderas de esta corriente (en sus inicios constituida por 

un pequeño grupo de militantes del tricolor} eran 

fundamentalmente una mayor democratización en su interior, 

tanto para la designación de líderes como de candidatos a 

puestos de elección popular, además de enarbolar varios 

cuestionamientos a la política económica del presidente De 

la Madrid. 
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La dirigencia del tricolor tuvo negociaciones con 

la CD sin que se llegara a acuerdo alguno en relación con el 

reconocimiento de la organización interna y mucho menos con 

respecto a sus críticas. A mediados de 1987 la dirigencia 

pretendió desaparecerla prohibiéndole su participación en 

las labores del partido. Por el contrario, aquélla continúo 

su campaña por el cambio de métodos internos de selección de 

candidatos dirigentes. En ese momento, el aspecto centra 1 

era la sucesión presidencial. Después de apreciar la actitud 

de la dirigencia, en julio de 1987 la CD decidió lanzar como 

p1:ecandidato a la presidencia de la República a Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. 

Conforme de fue acercando la sucesión, las pugnas 

se agudizaron, hasta que la dirigencia, siguiendo la 

tradición y bajo la autoridad del presidente de la 

República, designó a Carlos Salinas de Gortari, secretario 

de Programación y Presupuesto, como candidato oficial del 

PRI. La CD impugnó a este candidato por el método utilizado 

dado que no se consideró su propuesta en todo el proceso. No 

obstante, Cárdenas sostuvo su precandidatura hasta que en 

octubre el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana la 

hizo suya en octubre. 

A raíz de esto, se generaron diversas alianzas 

que fortalecieron esta opción. El Partido Socialista de los 

Trabajadores sufrió una escisión debido al debate que se. 

produjo en el momento de decidir si el partido apoyaba o no 

a Cárdenas. 

Una de las fracciones optó por integrarse al 

Partido Mexicano Socialista (producto de la unión de varias 

organizaciones socialistas o antaño comunistas). La que se 

quedó con el nombre de PST lo cambiaría oportunamente en 

diciembre por el de PFCRN y se aliaría con el PARM. 

Posteriormente, el PPS, de linea lombardista, respaldó a 

Cárdenas también. Para la segunda semana de diciembre de 

1987 se formalizó la creación del FON, que contaba entre sus 

miembros también al Partido Verde, Partido Social 



demócrata. , 

Democrática 
Partido 
y el 

Nacional 
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organizaciones sociales más. 

del 
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Pueblo¡ ··La 
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soC::ialisrnoT y. 

La campaña de Cárdenas fue· creciendo en apoyo 

popular hasta los multitudinarios actos en La Laguna (en el 

norte del pais) y en ciudad Universitaria de la UNAM (en el 

D.F.), a principios de 1988. Varias organizaciones de 
izquierda revolucionaria que en un principio habian apoyado 
la candidatura de la lideresa de los cornitós en contra de ta 

represión, 

rciJistro 

Rosario 

oficial 

Ibarra de Piedra -contando con 

del Partido Revolucionario de 
el 

los 
Trabajadores, de filiación troskista- disolvieron su alianza 

con éste para unirse al FND. Poco tiempo después y muy cerca 

de la jornada electoral, Heberto Castillo, candidato del 

entonces recién formado PMS, declinó en favor de Cárdenas 
concretando una alianza con la CD. El apoyo del principal 
partido de oposición de la llamada izquierda incrementó los 

bonos del movimiento social generado por la candidatura de 

Cárdenas. 

La campaña de Clouthier 

La campaña de Clouthier, no obstante la presencia del FND, 

atrajo la atención de los ciudadanos no sólo en las regiones 
con arraigo panista, sino en nuevas zonas de la República. 

En los hechos el PAN se pefilaba (hasta antes de la 

aparición del FND) como la principal fuerza de oposición al 

PRI. 

Aunque hubo otra opción, el panisrno se sostuvo 

como opción e incrementó el número de simpatizantes. Muestra 

de ello fue la intensa campaña de proselitismo electoral que 
realizó, considerando corno adversarios tanto a Salinas de 
Gortari corno a Cárdenas Solórzano. 

La campaña de Clouthier atrajo a un buen número de 

simpatizantes en todas las zonas del pais. Luego de su 

postulación en la convención de noviembre Clouthier mantuvo 
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una actividad constante desde diciembre y sobre todo a 

partir de enero de 1988 hasta junio. La campaña estuvo 

caracterizada por el manejo del discurso neopanista 

antigobierno, resaltando la falta de respaldo popular del 

candidato del Partido Revolucionario Institucional, Salinas 

de Gortari. De parte del panista sinaloense hubo reiteradas 

convocatorias a los demás candidatos para realizar un debate 

público. 

Tanto Cárdenas como !<osario Ibarra contestaron 

positivamente, pero Salinas nunca lo hizo. Por ello no pudo 

darse un debate público entre estos candidatos. 

La polémica, no obstante, encontró cauce en cada 

discurso, en cada acto de la etapa de pros e 1 i tismo. Maquío 

criticó una y otra vez la política económica de De la 

Madrid, destacó las posiciones de su partido en cada una de 

los rubros que cuestionaba. Conforme se fueron desarrollando 

las campañas, el candidato del PRI también fue mostrando 

rasgos de su programa de gobierno. Resultó significativo que 

en los pronunciamientos de política económica ambos 

candidatos tuvieran muchas coincidencias, al grado de que 

Clouthier, en tono irónico, llegó a manifestar que Salinas 

le había copiado su programa de gobierno. Por el contrario, 

las diferencias ideológicas con el FDN parecían hacerse cada 

vez más amplias. 

A pesar de sus similitudes programáticas, 

Clouthier continuó impugnando la relación entre el gobierno 

y el PRI; las distintas maniobras en contra de su partido; 

promovió la denuncia del fraude y, de manera especial, 

criticó profundamente la cerrazón de los medios masivos de 

comunicación. Al principio hubo fuertes críticas de su parte 

a las radiodifusoras y periódicos locales. Pero ante la 

falta de apertura, conminó a la ciudadanía a realizar 

boicots en contra de dichos medios. Esta acción de 

resistencia civil también afectó a Televisa, la principal 

cadena de televisión privada del pais (y una de las más 

fuertes en América Latina) . 
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Las medidas de resistencia civil fueron constantes 

durante la etapa de campaña. Era común escuchar en los 

discursos de~l candidato la explicación acerca de esta 

táctica: la necesidad de preparar efectivamente a todos los 
ciudadanos. Esta fue una preocupación del PAN: tratar de 

vigilar adecuadamente todo el procesos, preparando cuadros, 

realizando cursos de capacitación sobre resistencia ci vl, 

sobre el cuidado de las casillas y respecto de la 

observación electoral. Además del uso de la resistencia 

civil, fue notable la profesionailzación de la campaña, tal 

como no se había rea 1 iza do antes. El manejo de recursos 

humanos y materiales especilizados en este tipo de procesos 

fue clave en el sostenimiento electoral pnnista.19 

Las acciones del partido consistieron en marchas, 

mítines, plantones, tomas simbólicas de radiodifusoras, 

edificios de prE<nsa o televisoras, así como de diversas 

acciones de propaganda (incluidos programas radiofónicos o 

de televisión). Acciones de resistencia civil que 

siobresalieron por su magnitud y por su especial significado 

durante esta etapa fueron: el cese de pagos de impuesto 

predial o por servicio de agua en el estado sureño de 

Morelos en el mes de enero; la marcha silenciosa realizada 

en Mérida, Yucatán, a finales de febrero por la apertura de 

los medios de comunicación (en la que participaron alrededor 

de 20 mil simpatizantes panistas); el cierre de carreteras 

en mayo, en protesta por el fraude realizado en el estado 

norteño de Coahuila; el referéndum que el PAN organizó para 

apreciar si la ciudadanía de Laguna Verde deseaba o no la 

instalación de una planta nucleoeléctrica en ese tersitorio; 

la 11 cadena humana 11 panista que abarcó una extensión de 1 7 

kilómetros en la avenida Insurgentes (una de las más largas 

del D.F.); el cierre de campaña con la Plaza de la República 

totalmente ocupada por los simpatizantes y militantes del 

19. Reveles Vázquez, Francisco, "El debate interno, la reoistencia civil 
y el diálogo con el gobierno según Acción Nacional. Entrevista con 
Carlos Castillo Peraza", en op. cit., p. 69-73. 

1~9 



partido. 

Los resultados oficiales y el conflicto poselectoral 

Los actos panistas mantuvieron una atracción constante, a 
pesar de que la candidatura del FND fue siendo cada vez más 

seguida por la ciudadania. Aunque las movilizaciones de los 

cardenistas fueron más espectaculares y marcadamente 

populares, el PAN conservó un buen nivel en la contienda con 

la realización de los actos mencionados. Acción Naciona 1 

mantuvo su clientela electoral estable, sin que haya sufrido 

el abandono de simpatizantes o militantes en detrimiento de 

la candidatura de Clouthier en favor de la de Cárdenas. No 

le sucedió lo que al PRI y a Salinas. Sin embargo, esto no 

fue suficiente para conquistar la presidencia de la 

República. El PAN no ganó y además, según cifras oficiales, 

perdió su (hasta ese momento) tradicional segundo lugar. 
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El PAN padeció de diferente manera que el PRI la 

presencia de una tercera fuerza electoral. Por un lado, en 

el terreno ideológico tuvo que enfrentar no solamente al 

gobierno y su partido, sino también a la tercera opción. Las 

coincidencias en el plano económico entre el PAN y el PRI 

fueron evidentes, asi como las diferencias con el cardenismo 

se hicieron claras. El discurso contestatario extremista no 

tenia a un solo interlocutor sino a dos. Por otro lado, el 

panismo tuvo que reconocer a esta nueva oposición y estuvo 

atento al dinamismo que manifestó prácticamente en cada acto 

de campaña. Finalmente, lejos de ser la única alternativa 

después de las batallas locales, el panismo tuvo que aceptar 

la aparición de una tercera opción. 

En efecto, los resultados de los comicios del seis 

de julio dieron como ganador al priista Salinas de Gortari. 

En la elección más competida y cuestionada por ciudadanos, 

partidos y fuerzas politicas, el PRI obtuvo la presidencia 

de la República, la mayoria de las diputaciones y de 

senadores con un escaso margen frente a sus oponentes. Ganó 
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60 de 64 escafios en el Senado y 260 de la~ 500 curules. 

Según cifras oficiales, ~alÍnas logró el 48.7% de 

los votos, Cárdenas el 29.9% y Clouthier 16.2% Rosario 

!barra de Piedra logró el 0.3, mientras que el PDM, con su 

candidato Gumersindo Magafia apenas obtuvo el 0.9%.20 

Estas cifras (profundamente sorpresivas para 

propios y extrafios) a pesar del consabido triunfo del 

partido tricolor, resultaron desfavorables para el PA!l, 

debido al estancamiento que sufrió en cuanto al número de 

votos, el tercer lugar que ocupó, asi como la carencia de un 

elevado número de victorias distritales, a diferencia de la 

coalición de partidos FON. Esto se aprecia mejor si se tiene 

en cuenta que el PAN era la alternativa, la vía organizativa 

o partidista que había adoptado buena parte de la ciudadanía 

en varias regiones del país. Entonces, los resultados fueron 

sorprendentes tanto para priistas como para panistas. 

Políticamente mostraron la fortaleza de la nueva opción.21 

Desde la misma noche de la jornada electoral, en 

un acto inusitado ( como la mayoría do los que se vivieron 

durante la jornada poselectoral) Clouthier firmó con Rosario 

!barra de Piedra y cuauhtémoc Cárdenas un documento en el 

cual manifestaron su protesta en contra de la 

irregularidades detectadas a lo largo de la jornada. Al día 

siguiente, el abanderado panista convocó a sus simpatizantes 

a iniciar la resistencia civil. 

El proceso de calificación presidencial resultó 

sumamente conflictivo para el gobierno, para el PRI y para 

el candidato Salinas. Tanto el PAN corno Cárdenas llevaron a 

cabo sendas actos de protesta y por la defensa del voto. 

Empero, si bien en el discurso había coincidencias entre 

20. Molinar, Juan, El tiempo de la legitimidad, México, Cal y Arena, 
1991., pp. 218-220. 
21. Para la comprensión de las elecciones de 1988, consúltese Leal, Juan 
Felipe, Jacqueline Peschard y concepción Rivera (Eda.), Las elecciones 
federales de 1988 en !léxico, México, FCPyS-UNl\M, 1989, p 492. Además, 
González casanova, Pablo, (coord.), Segundo informe sobre la 
democracia: fléxico, el 6 de julio de 1988, Siglo XXI, 1985, 140 p. 



estas fuerzas (asi . como con la Unidad ·Revolucionaria ·que 
había apoyado a Rosario~ Ibarra) ·fi.Jé' raro véi:: movilizaciones 
conjuntas entre 

efecto, la falta 

imposibilidad de 

proceso. 
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Manuel Clouthier puso en duda el triunfo de 

Salinas en todo momento. Desde prácticamente el inicio de la 
defensa del voto, manifestó que los comicios habían esr.ado 

tan viciados que no era posible saber quien era el ganador. 

Aun4ue reconoció no haber alcanzado el primer 1 ugar, no se 

pronunció por reconocer la victoria a Salinas o a Cárdenas. 

Esta posición fue sostenida por el PAN durante toda la 

jornada posterior al seis de julio, a diferencia de la 

propuesta del FON, en el sentido de solamente "limpiar" la 

elección (pues tenía la convicción de que su candidato había 

ganado).22 
En esta coyuntura se llevaron a cabo un abundante 

número de movilizaciones neocardenistas y actos de 

resistencia civil del PAN. Entre estos últimos se pueden 

citar cierres de carreteras, bloqueos 

internacionales, mitines, manifestaciones, 

edificios de instituciones electorales e 

de puentes 

plantones en 

inclusive un 

referéndum panista para ver si se necesitaba una nueva 

elección.23 

La propuesta de concertación panista 

En medio de estas movilizaciones populares, el Consejo 

Nacional panista se reunió a finales del mismo mes de julio. 

Desde ese momento el dirigente nacional, Luis H. Alvarez, 

comenzó a hablar de la necesidad de dialógo con todas las 

22. Cfr. Reveles Vizquez, Francisco, "Cronologia de la jornada 
postelectoral", en Leal, J. F., et. al. (eda.), op. cit.., pp. 421-489. 
23. Una de las acciones destaca porque Clouthier trató de acercarse al 
presidente De la Madrid durante un acto oficial, sin que la fuerza 
pública se lo permitiera. Idem, p. 435. 
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fuerzas poÚt;icá's. 'ctél país para 'lograr un proceso de 
transición '.de' uri 'si'~t~~a autor,Í:tal'.-io; a <un~ democrático, en 

clara álus.ión á' . loé .proceso de 1:"ransi6ión democrática de 
algunos i;iéli'sesi ~xfranjeros. 

punto ·de 

términos. 

"Los origenes democráticos de regimenes como 
aquellos de los que han gozado Venezuela o 
España están signados en pactos pragmáticos 
incluso entre adversarios radicales, con vistas 
a que unos u otros puedan, con base en nuevas 
normas, construir el pais que el pueblo quiere'', 

A partir de esas experiencias, Alvarez 

vista sobre la coyuntura electoral 

"La política .. no es el ámbito del todo o el 
nada, sino el ámbito del avance gradual, 
verificado, de lo razonable a travéo del 
diálogo. Tenemos que ocr capaceo de aceptar 
fórmulas de transición, parcialeo y provisorias. 
"Tenemos que buscar los comunes dcnomin.'ldoreo 
mínimos entre quienes quieran democracia. 
Tenemos que ser capaces de convencer oi gucrcmca 
vencer".24 

expresó su 
en estos 

Esta propuesta seria construida más claramente y 

presentada a la sociedad mexicana por el CEN panista el 16 

de noviembre de 1988, momento en el cual ya estaba 

legalmente calificada la elección. En el documento 

denominado "Compromiso nacional por la legitimidad y la 

democracia", Acción Nacional manifestó (como lo hizo en 
1958) que no reconocerla la legitimidad de origen del nuevo 

presidente Salinas de Gortari, pero afirmó que éste podria 

legitimarse durante del ejercicio de su poder presidencial. 

24. Alvarez, Mensaje al Consejo, del 23 de julio de 1908, La nación, 15 
de agosto de 1988, pp. 20 y 21. En una entrevista realizada el 3 de 
septiembre de 1992, Luis H. lllvarez reiteraba que el diálogo era parte 
sustancial y permanente de Acción Nacional, lo cual no parece ser cierto 
en las primeras dos décadao, cuando eate partido adoptó una actitud 
francamente antigobiernista. Reveles Vázquez, Franciaco, "Entrevista con 
Luis H. Alvarez", en Estudios Politicos, tercera ópoca, No. 12, octubre
diciembre de 1992 {en prensa). 
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Esto, desde la perspectiva panista, podria realizarlo 

solamente si el gobierno reconocia su papel en la transición 

politica que se estaba dando, respetando y atendiendo "el 

mandato popular de democratización, pluralismo, justicia 

social y soberania nacional expresado en las elecciones". El 

PAN propuso una serie de medidas de política económica y 

social, y quizá lo más importante, de democratización 

política. En este último aspecto sugirió una reforma a las 

leyes electorales que garantizara elecciones limpias en el 

corot plazo.25 

La convocatoria fue dirigida a toda la sociedad, 

pero era claro que la mayor parte de ella tenía como 

destinatario al 

su parte. 

nuevo gobierno y esperaba una respuesta de 

Al día siguiente de darse a conocer la propuesta 

panista, el presidente electo dijo que la propuesta era 

positiva, que efectivamente era necesario dialogar y por su 

parte se manifestó dispuesto a establecer el diólogo en las 

organizaciones partidarias representativas de la sociedad. 

A tono con los planteamientos panistas, en su toma 

de posesión el presidente llamó a la concertación a todos 

los partidos mediante un "Acuerdo Nacional para la 

ampliación de la vida democrática". 

En los primeros dias de su sexenio, el presidente 

y la dirigencia nacional del PAN tuvieron la primera de las 

reuniones que sostendrían a lo largo del sexenio. 

La influencia interna del diálogo con el gobierno 

Este momento es clave en 

inicio una transformación 

la historia del 

profunda en la 

partido pues da 

actitud politica 

electoral de la dirigencia panista, de manera especial en 

las posiciones de una de las fracciones integrantes del PAN. 

Un sector de la fraccipn prgamático-radical reconoció la 

25. La nación, 1 de diciembre de 1988. 

15.; 
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situación politica del momento, confeccionando una propuesta 

novedosa en la historia . del. pais, al plantear que la 

transición hacia la democracia era posible. Bajo esta 

premisa, el PAN no titubeó en plantear al presidente y a los 

demás partidos esta concertación. 

La actitud de la organización es muestra de un 

proceso de institucionalización fuerte. A diferencia del 
perfil panista de la mayor parte de la década de los 

ochentas, desde los inicios de este sexenio el partido varió 

su táctica electoral de resistencia civil. Uno de los 

p1·1ncipales impulsores de ella había sido el ex candidato 

presidencial, Clouthier. Era este el principal representante 

de esa fracción panista radical, cuyo punto de vista sobre 

el partido no varió nunca a pesar de la llamada 

"concertación". 

Desde un principio, en el mismo mes de julio y 

antes de la reunión del Consejo Nacional panista en ese mes, 

el candidato se había pronunciado en contra del 

reconocimiento de legitimidad alguna al presidente electo, 

debido precisamente a que no se había podido legitimar desde 

su origen.26 

Después del Consejo Nacional de julio Clouthier no 

manifestó, según parece, desacuerdo alguno con la dirigencia 

panista, aunque durante esa reunión la prensa corrió el 

rumor de que el Maquío se saldría del PAN para formar otro 

partido. En septiembre, Clouthier demandó penalmente al 

director del Registro Nacional de Electores, José Newman 

Valenzuela por "presuntos delitos cometidos en la 

elaboración del padrón". 

Más adelante, cuando se efectuaron elecciones 

locales a finales el año y se comenzó a demandar una reforma 

electoral nueva, Clouthier inició una huelga de hambre para 

lograr el respeto al voto en tales comicios y para que se 

convocara a reformar la ley electoral. Tal acto duró poco 

26. Reveles Vizquez, ''Cronologia op. cit., p. 440. 



tiempo porque rápidamente el gobierno en funciones comenzó a 

trabajar en ésto último mediante la Cámara de Diputados y la 

de Senadores. 

La posición concertadora del CEN 

posiciones diferentes al interio~ del partido. 

prO\'OCC 

La otrc 

corriente interna también cuestionó a la fracción hegemónica 

de Alvarez. Bátiz dejó asentada en la reunión del Consejo la 

necesidad de definir claramente cuáles eran las relaciones 

que el partido tenia con las organizaciones intermedias ~o~c 

DIACH, ANCIFEM, etc. Aunque no las mencionó por su nombre, 

era claro que hacía alusión a ellas. 

El tipo de institucionalización del partido 

Para Alvarez lo importante era desarrollar efectivamente el 

partido y poder superar la actuación que habia tenido en los 

comicios. Ya desde julio indicó. 

" ... para proponer el futuro, Accción Nacional 
tiene que penoar en su propio preoentc. Tenemos 
que mult:.iplicar el trabc1jo informativo, 
reflexivo, organizativo 
Tenemos que fortalecer 
estatales y nacionales. 

y socio-político. 
cuadroa municipalea, 

11 Tenemos que contar con polit leos de pr imcra 
linea, con intelectuales convencidos de nucotra 
doctrina, con legisladores capaceo de aplicarla, 
con militantes dispueatoa a oalir a la calle, 
con dirigentes cque despierten la confianza del 
pueblo, con gestores que reopondan a las 
necesidades de loa más pobres, con especialistas 
en el diálogo con los advcroarios mismos, con 
jóvenes dispuestos a dar la batalla en las 
escuelas y universidades, en foros y academias. 
Tenemos que darnos los medios materiales para. 
ser sl partido moderno que México exige." 27 

La perspectiva del dirigente era muy clara: la 

profesionalización del partido, la necesidad de recursos 

27. Mensaje al Consejo, La nación, agosto 15 de 1988, p. 21. El 
subrayado es nuestro. 



157 

materiales y financieros para ello, la división profesional, 

las ta~eas partidistas y la necesidad de contar con 

"especialistas" para negociar. 
Todo esto es muestra de la visión politica de la 

dirigencia panista y señala de hecho la orientación del 

partido hacia su cabal proceso de institucionalización 

fuerte. Una institucionalización en un doble sentido. En 

principio, en el nivel del sistema organizativo, en la 

medida en que la dirigencia contaba con una serie de 

elementos para el cumplimiento eficaz de sus funciones. Por 

otro lado, en el sentido de la adecuación i.ll ambiente, al 

entorno político, representado por la aparición de una 

fuerza ideológicamente contraria al partido (el FON y luego 

el PRO) y por la presencia de un gobierno en principio 

necesitado de legitimidad. El PAN logró adecuarse a la 

situación reinante y de este modo insertarse y asegurarse un 

papel inigualable y dificil de ser adoptado por la otra 

f¡,1erza electoral mencionada. 

La definición de una nueva línea política 

En el nivel interno, sin embargo, las diferencias entre las 

fracciones continuaron dándose en el mismo año de la 

sucesión presidencial. Ya mencionábamos la existente entre 

Clouthier y Alvarez (muy velada y poco destacada por el ex 

candidato presidencial). Pero también comenzó a perfilarse 

nuevamente la disputa entre las fracciones doctrinaria y la 

fracción pragmático moderada, con 

radical. La critica de Bátiz en 

respecto a la pragmático 

el sentido de que era 

preciso establecer límpidamente las relaciones entre el 

partido y ciertas organizaciones civicas era síntoma de que 

los acuerdos entre los grupos internos no había perdurado 

luego del proceso electoral. 

En octubre hubo otra controversia. Otra vez se 

puso en la mesa de discusión la cuestión de financiamiento 

oficial al partido de parte del gobierno. Pero a diferencia 



de lo que habia ocurrido en el debate anterior, la posición 

ganadora resultó ser la que aceptó el subsidio. 

Como se apuntaba líneas arriba, algunos panistas 

habían hecho notar que para la profesionalización de los 
cuadros dirigentes y para las demás tareas que el partido 
tenía era 

materiales 

necesario contar 

y humanos. Luego 

con 

de 
más 

la 

y mejores 

impactante 

recursos 

campaña 

presidencial, la discusión fue mínima. otra vez Conchello, 

Felipe Calderón, Jesús Gonzálcz Schmall y Roger Cícero 

Mackinney se manifestaron por el rechazo del subsidio. Pero, 

por 100 votos a favor y 66 en contra, el pleno del Consejo 

aprobó su aceptación. Esta fue una muestra de la plena 
intención de la dirigencia para hacer un partido estable y 

fuerte. 

En esa ocasión se discutió un conflicto interno, 

experimentado por el Comité Directivo Regional, panista en 

el estado de Puebla. Ahí se manj festaron claramente las 

diferencias entre los llamados "neopanistas" y los 

"tradicionalistas". Con un representante'! del ala radical de 

los pragmáticos (Francisco Frayle), el Comité resolvió 81 

problema de su debilidad frente a los demás miembros con 81 

apoyo del Consejo. 

En esta misma reunión el presidente del partido 

propuso la integración al CEN de los militantes Diego 

Fernández de cevallos y Carlos castillo Peraza. El consejo 

aprobó esos nombramientos. Más adelante, en febrero de 1989, 

el primero se integraría también al Consejo Nacional, junto 

con Rodolfo Elizondo Torres (excandidato a la guberriatura de 
Durango), Alfonso Arronte, Ernesto Ruffo Appel y Jesús 
Galván Muñoz. 

A pesar de las divergencias, la dirigencia 

nacional fue fortaleciéndose y trató de difuminar la imagen 

de fracción. Conservó el dinamismo interno, a pesar del 

ascendiente de Clouthier sobre las bases sociales y, aún en 

contra de las posiciones regionales antagónicas. Por otro 

lado, aunque se había establecido comunicación con el otrora 

158 



enemigo público número uno del panismo (el presidePte de la 

República) , la dirigencia mantuvo un discurso crítico 

frente a las políticas del nuevo gobierno. 

En esta época, el PAN asumió una actitud de 

"oposición responsable", en la medida en que se sentía 

copartícipe del gobierno en funciones, dada la perspectiva 

de una transición pactada que había resul tacto del llamado 

al diálogo tanto del PAN como de Salinas a finales de 1988. 

El fortalecimiento de Ja dirigencia panista está 

signado por la integración de nuevos militantes a los 

órganos fundamenta les de dirección en el partido. Castillo 

Peraza desarrolló desde entonces una labor destacada en el 

terreno ideológico. Por su parte, Diego Frenández ele 

cevallos se convertió en el vocero oficial del partido y en 

el principal canal de comunicación entre el poder ejecutivo 

y la presidencia panista. 

A propuesta del propio Clouthier, Acción Nacional 

constituyó un Gabinete Alternativo en febrero de 1989. La 

función básica de tal gabinete fue la de realizar estudios 

sobre los problemas trascendentales del país, evaluar 

críticamente las medidas que fueran adoptadas por el 

gobierno al respecto y plantear las propuestas necesarias y 

viables para tratar de superar las situaciones o fenómenos 

problemáticos de la nación. Esta era una propuesta que se 

basaba en la idea de un "gobierno paralelo", aunque 

sumamente moderada por la misma lógica de los 

acontecimientos después del seis de julio. En dicho gabinete 

participaron Diego Fernández, González Schmall, canales 

clariond, Francisco Villarreal, Rogelio Sada Zambrano, 

Vicente Fox Quezada, Castillo Peraza, Ma. Elena Alvarez de 

Vicencio y Moisés Canale. A excepción de González Schmall y 

Maria Elena Alvarez, la mayoría de ellos formaba parte de la 

fracción pragmático radical o provenían, al menos, de los 

estados donde las campañas habían sido impulsadas por esta 

corriente interna. 

La cercanía a Clouthier era un elemento común en 
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estos militantes; No obstante, Fernández de Cevallos, mucho 

más identificado con "Don Luis", ocupó un lugar importante 

en el gabinete pues estuvo a cargo lo referente a política 

interior. 

El gabinete dió sus puntos de vis ta durante un 

cierto periodo, peró n~ tuvo repercusiones de importancia 

con el paso del tiempo. No ~ejó de ser un simple espacio de 

opinión panista, si más eco que en el nivel interno. 

La conquista de la gubernatura de Baja California 
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Las diferencias internas florecieron con mayor fuerza en 

1989. Precisamente el año en que Acción Nacional 

cumpliócincuentas años de vida. Uno de los máximos logros 

alcanzados por el partido coincidió con este aniversario 

politice: al fin el partido obtuvo el reconocimiento de un 
triunfo en una elección estatal: conquistó una gubernatura 

estatal, la de Baja California. 

En efecto, el estado fronterizo del norte tuvo 

elecciones locales en 1989. El PAN participó en los comicios 

llevando como abanderado a Ernesto Ruffo Appel, alcalde de 

Ensenada que pidió licencia para poder participar como 

candidato del blanquiazul. 
El PAN realizó una campaña al estilo de las 

desarrolladas en los ochentas . Eligió al candidato idóneo, 

es decir, carismático, con arraigo popular, con experiencia 

politica; realizó una labor proselitista con amplios 

recursos, utilizando, los medios de comunicación a su 

alcance, y la propaganda con técnicas muy avanzadas (tal 

como era costumbre entre el panismo). Además, la fortaleza 

de la campaña se basó desde un principio en la popularidad 
que Ruffo habla alcanzado durante su gobierno municipal, 
debido al hostigamiento del gobernador del estado, 

Xicoténcatl Leyva. Por otro lado, cabe recordar que en 1988 

Baja California habla sido uno de los estados en donde el 

FON había ganado al PRI en la elección presidencial. 



Con base en un gran aparato de vigilancia el día 

de los comicios, Ruffo ganó la gubernatura 
de 40 mil votos aproximadamente al PRI. 

con una ventaja 

Además, el PAN 

conquistó 9 de los quince distritos locales, así como dos de 

cuatro municipios de la entidad. 

A pesar del manejo propaqandístico que la 

dirigencia nacional panista le dio a este triunfo, el 

resultado se debió mucho más a la persiencia de la 

ciudadanía en la búsqueda de una mayor democracia electoral 

que al convencimiento de principios ideológicos del partido. 
Es decir, los electores votaron por Ruffo y no por el PAN, 

tal como el mismo candidato lo señalara después de los 

comicios. 

El triunfo de Acción Nacional, reconocido poco 

tiempo después de la jornada electoral por el CEN del PRI, 

hizo ver que el presidente de la República estaba de acuerdo 

con el establecimiento de un gobierno panista en Baja 

California. Desde ese momento, la dirigencia comezó a 

afirmar que, efectivamente, el gobierno federal había 

asumido su papel de instancia de transición hacia un sistema 

más democrático.28 

Los contactos con el poder ejecutivo se 

incrementaron y las posiciones de la dirigencia fueron más 

moderadas a partir de entonces. 

La reforma electoral de 1989-1990 

Casi paralelamente a este proceso, tuvo lugar la llamada 

modernización política, 

realización de cambios 

centrada únicamente 

constitucionales en 

en la 

materia 

electoral, con la previsible y obligada creación de una 

nueva ley reglamentaria para ello. En este proceso, el PAN 

28. Sobre el proceso local de Baja California, consúltese a Guillén 
López, Tonatiúh, "Lao elecciones da 1989 en Baja California", en Alonso, 
Jorge y Silvia Gómez Tagle, Insurgencia electoral: las elecciones 
Locales, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, , pp. 177-210. 
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jugó un papel inédito: ... de• pronto pudo. hacer uso de su 

significativo nún;erC> ~e ~Í:p~t:'ac16s'par'~ tratar de impulsar o 
de plasmar sus ·puntos' de· '.vista en las decisiones 
parlamentarias, p~rt.icu.larmen:te en ·las reformas legislativ.:is 

que se dieron en la primera ~1tad del sexenio. 
De hecho, la reforma electoral habia sido, en 

primera instancia, una 

particular de Clouthier, 

demanda expresa del PAN, 

al grado que llegó a la huelga 

en 

de 

hambre como forma de presión. En 1989, luego de un procese 

do consu 1 ta real izado tanto en la Cámara de Diputados como 

"n la Comisión 

dedicó a la 

constitución. 

Federal Electoral, el Congreso de la Unión 
revisión de la cuestión electoral en 

seo 

la 

En este proceso, Acción Nacional no se alió con la 

fracción parlamentaria del PRO, la otra fuerza politica 

importante, para proponer acciones y normas que facilitaran 

una auténtica transición a la democracia, para el 

establecimiento de un marco legal auténticamente 
competitivo. En lugar de llegar a acuerdos con la otra 
fuerza politica de oposición en la Legisltura, el PAN optó 

por (una vez más) establecer el diálogo con el poder 

ejecutivo federal. El PAN convino en otorgar su apoyo a la 

iniciativa oficialista si en ella se incluian un conjunto de 

propuestas ya muy viejas del partido blanquiazul. Según 

Vicencio {coordinador de la 

aportaciones de su partido 
fueron las siguientes: 

a 

fracción parlamentaria) las 

la reforma constitucional 

"l) La desaparición de la afiliación corporativa 
que quedó entre las prerrogativas del 

ciudadano . . . 2) la autonomía e imparcialidad 
del órgano electoral superior y del Tribunal 
Electoral que sólo se podrá garantizar en el 
nuevo Código Electoral y en el cumplimiento de 
la obligación del Ejecutivo al someter a la 
aprobación de dos terceras partes de la Cámara 
las propuestas de aquél ..• ; 3) la desaparición 
de la autocalificación por parte de los Colegios 
Electorales (que, oin embargo, queda reducida 
por el Tribunal Electoral cuyas decioionea solo 
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pueden ser .modi~icadas_por esos ·colegios con el 
voto de - las dos terceras _par~es - de sus 
miembros"29 

Este "marco constitucional mínimo" que según el 
CEN proporcionaría "mayor seguridad en los procesos 
electorales", fue severamente criticado por el PRO, acusando 
al PAN de haber negociado con el presidente y, además, de 

haber sacado la peor parte de la negociación. 

La reforma consistió en la modificación o adición 

a siete artículos de la Constitución referentes al sistema 

electoral. 

Cabe destacar la posición de la otra 
política de importancia, en el nivel electoral. 

"EL PRO consideró a la reforma como un auténtico 
retroceso porque, en nu opinión, mantiene en 
manos del gobierno el control del proceso 
electoral y favorece la obtención de una mayoría 
ficticia para el partido oficial en la Cámara de 
Diputados".30 

fuerza 

La reforma a la Constitución en materia electoral 

fue apoyada por la fracción panista, pero no todos los 
miembros de ella votaron a favor. Hubo votos en contra de 

varios de los diputados, representantes de la fracción 

doctrinaria o la pragmático moderada. Entre ellos estuvo 

Bernardo Bátiz. Por otro lado, esta posición generó un nuevo. 

debate interno al respecto, a tal grado que el Consejo 

Nacional ratificó la posición asumida por la fracción y por 

el CEN, indicando que era solamente un avance mínimo pero 

necesario, puesto que la otra posibilidad era dejar las 
cosas como estaban, lo cual hubiera sido peor. Bajo esta 
lógica, la fracción hegemónica mantuvo el control de la 

pugna que aparecía en ese momento, se deslindó abiertamente 

del PRO y el partido contrajo un compromiso mayor con el 

29. La nación, l de noviembre de 1989, p. l y 2. 
30. Becerra, Pablo Javier, ºEl COFIPE y las elecciones federales de 
1991", en Izt.apalapa, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, No. 
23, año 11, julio-dicembre de 1991, p. 52. 
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presidente 

intención". 

de la República mediante una "Carta de 

El documenio fue publicado en La nación, el 15 de 

noviembre de 1989. En él se enlistaron varios principios con 

base en los cuales se discutirla y elaborarla la ley 

reglamentaria, es decir, la nueva legislación federal 
electoral, derivada de las modificaciones de la 

Constitución. Sin embargo, en 1990, cuando se disc11tió esta 

cuestión, el PRI desconoció el documento, lo que provocó un 

alud de críticas a los diputados que había apooyado la 

reforma. 

En el Consejo Nacional de noviembre de 1989 se 

manifestaron en contra: Conchello, González Torres y Juan de 

Dios Castro. En favor, Juan Landerreche, Castillo Peraza y 

Juan Miguel Alcántara Soria (uno de los principales autores 

de la propuesta panista y principal contacto entre la 

fracción prilsta y el PAN en la Cámara de Diputados) . 

Las diferencias 

La constitución de una 

nueva coalición dominante 

que antes se manifestaron por la 
participación o la abstención, luego por el radicalismo o la 

moderación en la dinámica electoral -todo ello durante el 

proceso de refundación del partido- se ubicó paulatinamente 

otra vez en el terreno de la recuperación de los valores 

panistas originales para la negociación entre la dirigencia 

y el poder ejecutivo federal. El gradualismo de la fracción 

dominante fue una de las cuestiones más atacadas por estos 

grupos, prácticamente a partir del proceso de reforma 
electoral. 

La dirigencia dio muestras de fortaleza y tacto 

políticos en la reunión del Consejo Nacional que se efectuó 

en febrero de 1990. Ahí, reunidos para la elección de un 

nuevo jefe nacional, los consejeros tuvieron dos opciones. 

Una, el presidente en funciones; la otra, Gabriel Jiménez 
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Remus, que contaba con el apoyo de los doctrinarios y los 

pragmáticos moderados. La prensa denominó a estas fracciones 

como los "tradicionalistas".31 

Las votaciones indicaron un nivel de competencia 

significativo de parte de la candidatura alternativa. 

Elección de presidente nacional 1990. 

Candidato 

I' : 

Rondas de votación 11 

1 
H . ,-

lª 2t1 Jil 4• 11 
l ,--

AJ.varez 

11 

110 116 123 139 
Jiméncz R. 91 81 85 69 
AbGtcncioncs 

L 

La nación, 15 de febrero de 1990, p. 8-9. 

En las tres primeras rondas ninguno alcanzó el 66% 
reglamentario para conquistar el puesto. El Consejo tenía la 

decisión en sus manos, según 

optar por alguna otra medida. 

los mismos estatutos, para 

Las propuestas de Castillo 

Pera za, Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont 

estaba orientadas hacia la realización de una cuarta 

votación. Los seguidores de Gabriel Jiménez Remus, por su 

parte, se manifestaron en contra de dicha propuesta porque 

era "antiestatutaria". No obstante, se aprobó la cuarta 
ronda, de la cual Luis H. ALvarez consiguió la reelección. 

como una muestra de las amplias posibilidades de 

maniobra de parte del presidente del partido, Alvarez 

propuso a sus oponentes la lista de miembros del CEN, para 

tener su punto de vista y evitar mayores divisiones en el 

futuro. En dicha lista prácticamente excluyó a los 

representantes de la fracción pragmático radical, que de 

31. Luis H. Alvarez fue registrado con el apoyo de los siguientes 
consejeros: Maria Elena Alvarez, Juan Manuel Gómez Morin, Teresa Ortufio, 
Noé Aguilar Tinajero, Felipe Calderón, Valdemar Rojas, Ernesto Ruffo, 
Guillermo Prieto Luján, Antonio Obregón y Alberto Fernández. Por su 
parte, Jiménez Remus fue apoyado por Gonzalo Altamirano, Héctor Terán 
Terán, P.E. Madero, Juan Huesca, Daniel de la Garza, Roger cicero 
Mackinney, Alberto Ling, González Torres, Paula García y Salomón Rangel. 

165 



hecho hablan perdido ter~eno en .el partido desde la muerte 
de su principal dirigente, Manuel J. Clouthier, en octubre 
de 1989.. Norberto '·coreila, Rodolfo Elizondo, Enrique 

Terrazas, Fernando Canales Clariond, Hurnberto Rice, Teresa 

Ortufio, Osear Rivas, Blanca Magrassi de Alvarez y Salvador 

Beltrán del Ria quedaron fuera. Pero Alvarez también propuso 

excluir a Conchello, González Schrnall, ortiz Gallegos y 

Miguel Hernández Labastida (la plana mayor de los opositores 

a la línea de la dirigencia). 
La intención de Don Luis parecía clara: excluía de 

su equipo a la gente de la fracción más radical que 

precisamente por carecer del liderazgo indiscutible de 

Clouthier no había logrado continuar influyendo en la 

dinámica interna del partido. Por otro, dejaba fuera también 

a Conchello, miembro de los pragmáticos moderados pero nunca 

aliado de Alvarez, asi como ul resto de los principales 

dirigentes ideológicos de la fracción doctrinaria. A cambio 
pretend1a integrar a Gabriel Jiménez Remus, Bátiz, González 

Torres y Daniel de la Garza, directamente identificados con 

la fracción disidente más fuerte. 

Finalmente, de la lista propuesta por Alvarez, los 

consejeros descartaron en el proceso de selección a González 

Torres y a Bernardo Bátiz. El CEN quedaria mayoritariamente 

integrado por seguidores de Alvarez. Entre ellos encontramos 

a Vicencio, Juan Landerreche, Fernando Górnez Mont, 
Fernández de cevallos, Juan Miguel Alcántara Seria, 

Calderón, Juan Antonio García Villa y Eugenio Elorduy. 

Diego 

Felipe 

Los disidentes no se mantuvieron tranqu.ilos, a 

pesar de todo. La gran mayor ia de los doctrinarios no 

aceptaron participar o colaborar con el CEN. Considerando 

que no existía "equilibrio politice", Jiménez Remus, 

Gildardo Gómez Verónica y Victor Ordufia se manifestaron en 

contra de participar en el CEN. González Torres no aceptó 
colaborar en la Comisión de Orden, así corno Castro Lozano y 

Abel Martinez renunciaron a seguir en ella. Ortiz Gallegos 

no aceptó integrarse a la Junta General de Vigilancia, 
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mientras qtle Humberto ija~ir~~ R~bolledo renunció a ella. 
Los doctrif1arios:.pidieron. que se respetara la 

elección de '1os integrantes del CEN para poder 

"equilibrarlo" ante. las dema.ndás de varios panistas para que 

reconsideraran su actitud: El presidente propuso, en cambio, 

que se integrara el CEN con los 30 inicialmente propuestos. 

Madero pidió una moción suspensiva para discutir la 

propuesta de "Don Luis", que finalmente no sería aceptada 

por sus adversarios. 

La coalición dominante del partido, hegemonizada 
antaño por una fracción, pasaba a consti tui.rse desde 1990 
como un grupo profesional, hasta cierto punto cerrado, bajo 

la égida de Luis H. Alvarez. 

La legitimidad de las instancias organizativas 

fundamentales está siendo alcanzada por una fracción 

pragmático moderada, gradualista, a pesar de las críticas 

que en su contra realiza el pequeño grupo ideológico 

proveniente tanto de la fracción doctrinaria como de la 

pragmática. La radical quedó desplazada totalmente a raíz de 
esta disputa por los puestos de dirección. 

Al mismo tiempo, la reelección de Al varez en la 

presidencia del partido apuntaba hacia la consolidación del 

proceso de institucionalización interna, que puede llevar de 

hecho al PAN a ser un partido político con posibilidades de 

acceder al poder en el nivel nacional. Evidencias de esta 

institucionalización son las mismas cifras que manejó 
Alvarez cuando fue reelecto: 

a) Comunicación interna: equipos de fax pára los 

comités estatales y 

editorial partidista, 

municipales; incremento de la labor 

con la revista La palabra, dos mil 

ejemplares; La nación, con 17 mil ejemplares; Parlamento, 15 

número con tiraje de mil 500 ejemplares; publicación 

constante en los boletines Entre nos ... , Difúndelo y 

Panorama. 

b) Capacitación de cuadros y de miembros: amplio 

número de cursos de capacitación y demás eventos 
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relacionados con ellos. 

c) .Organización (estructura territorial): 25 

comités directivos estatales, el regional del D.F.; de 17 

mil 745 afiliados en 1987, el padrón panista pasó a tener 60 

mil 740 (un aumento de 225%), además de 7 mil miembros 

adherentes y "20 mil colaborados para campaña". 

d) Desarrollo del sector juvenil y femenil, con la 

participación en el CEN. Mediante la Secretaría de Acción 

Ciudadana, el partido "trabajó con grupos populares" según 

un mandato del Consejo Nacional de octubre de 1988. 

e) Relaciones: el partido estableció contacto con 

organizaciones cívicas y sociales, así como con 

instituciones educativas, de enseñanza superior, organismos 

empresariales, medios de información e intelectuales. En el 

nivel internacional participaron miembros del partido en 

"Reuniones de la unión Democrática Internacional en 

Alemania, Inglaterra y Japón", además de asistencia a 

reuniones de partidos demócrata cristianos de Taiwán, 

Bolivia y Colombia, adeás de asistir a las convenciones del 

Partido Republicano y el Partido Demócrata de Estados 

Unidos. 

f) La participación electoral fue notable: en tres 

años (de 1987 a 1990) , 350 candidatos a diputados locales; 5 

mil 700 a presidentes municipales, 5 mil a diputados 

federales, 64 a senadores, 56 para la Asamblea de 

Representantes del D.F. y uno a la presidencia de la 

República. 

g) Se creó el Centro de Información Sobre el PAN 

(CEDISPAN) , para reunir toda la información acerca del 

partido y ponerla a consulta de los interesados. 

h) En el partido colaboraban 16 empleados, 16 

puestos de trabajo (la mayor parte en el CEN) . Aumentó de 

hecho la burocracia partidista. 
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Conclusión 

Los datos aportados por Al v"arez dan cuenta, efectiva mente, 

de un partido en vías de" institucionalizarse 

organizativamente. Es probable su peidurabilidad, luego de 

haber pasado por lo menos tres décadas sufriendo diversos 

problemas para su cabal desarrollo, sin posibilidades rea~as 

de consolidarse como organización y mucho menos como opción 

creíble y viable para la sociedad. 

Hoy, a partir sobre todo de 1990, el PAN pareciera 

ac.,,rcarse a ser ya un partido maduro, aunque todavía no 

cierra el ciclo de institucionalización. El proceso apenas 

comienza. Además, hay otro elemento de importancia nodal en 

su desarrollo. El tipo de relación que tiene con el 

presidente de la República, y las posibilidades de evolución 

que, a su vez, logre tener el presidencialismo y el sistema 

de partido hegemónico mexicano. 

El papel de "fiel de 

jugando (o que pretende jugar) 

la balanza" que el PAN está 

en la arena electoral -en 

especifico en la confrontación PRI-PRD- puede llevarlo a 

caer en la antigua función que tuvo durante mucho tiempo: el 

de oposición "leal". Peor aun, ahora parece perfilarse más 

como un partido aliado al poder ejecutivo, que llega a 

plantearse corno una 

cuestionar e 

país, el PRO. 

impugnar a 

fuerza gobernante, al 

la otra fuerza política 

grado 

real 

de 

del 

Más allá de estas consideraciones, es evidente que 

ya está definido el perfil electoral de este partido, del 

PAN que se funda en la década de lossetentas y que incluso 

se atreve a reconocer (probablemente de manera inconciente) 

ese origen reciente como partido político moderno. En 1990 

Alvarez afirmaba: 

"No tenemos temor de decirlo, ni de tener los 
medios para lograrlo, porque está en el texto 
del primer artículo de nuestros estatutos: 
queremos intervenir orgánicamente en todos los 



aspectos de 1 a vi del pUbl icc1 de México y tener 
acceso al ejercicio democrático del poder, 
precisamente para reulizar nuestros principios. 
"Ejercer ese poder, po1· vias de oposición a lo 
que subsiste falsificado, y por vias de di/J.logo 
parcl estimular lo que suz·ge auténtico, no merma 
nuestro carácter do oposición, ni nos alej,1 de 
los principios doctrinales. Por el contrario, 
pone los medios concretos para que pasemos de 
oposición a poder, para que ne realicen en el 
tiempo y en el espacio, es d~cir, en la 
historia, nuestros principios''.32 

32. Alvarez, Luis H., Informe al Consejo Nacional de febrero de 1990, La 
nac:i6n, 1 de abril de 1990, p. 39., "' . 
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CONCLUSIONES 

En este apartado procederemos a puntualizar las 

características del sistema organizativo panista, en función 

de los procesos de fundación e institucionalización, 

incluyendo, además, las tentativas de institucionalización y 

el renacimiento de dicho partido. 

Asimismo buscaremos identificar las fracciones 

internas, en particular las que influyeron en la crisis y en 

su actual proceso de institucionalización. Un aspecto nodal 

dentro de esta cuestión es el de las peculiaridades de la 

coalición dominante en las distintas etapas de la vida 

panista. 

En el siguiente cuadro se sintetizan las principales 

características de cada una de las etapas de la historia del 

PAN, en función de los esquemas metodológicos de Panebianco 

y Sartori. 
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ETAPA Caracteristicas del . .:.enes 
sistema organizativo 

Construcción por penetración territorial Liberal 
FUNDA Liderazgo de legitimación interna. y 
CION Liderazgo con "carisma de situación 11 Católica 

INTEN Estrategia de autonomía del ambiente. Juvenil 
TO DE Ausencia de sistemutización e interde- y 
INSTI pendencia de los órganos internos. Libercil 
TUCIO a) Dificultades para la renovación de 
NJl.LI ZA los dirigentes. 
CION b) Carencia de una burocracia ejecutiva. 
FUERTE c) Fuentes irregulares de financiamiento 

d) Heterogeneidad en los órganos. 
e) Los estatutos no eran un elemento 

determinante. 
f) Las relaciones con organizaciones ex-

ternas provocaron el conflicto prin-
cipal entre las fracciones. 

INTEN Estrategia de adaptación al sistema Liberal-
TO DE electoral. moderada 
INSTI Ausencia de sistematización e interde-
TUCIO pendencia de los órganos internos (los 
NALIZA mismos problemas que en la tentativa 
CION anterior) . 11 11 
DEBIL 11 1 

RE-NA Reconstrucción por difusión territorial. Pragmática 
CHlIEN Nuevo liderazgo de legitimación interna. y 
TO Liderazgo sin carácter carismático. Doctrinari 

INSTI Estrategia de dominio sobre el ambiente. Pra9mático 
TUCIO Hacia la sistematización e interdependen moderada, 
NALIZA cia de los órganos internos. 
CION a) Aparato burocrático en crecimiento. Pragmático 

b) Financiamiento regular (aceptación radical y 
del subsidio público). 

c) Relaciones de dominio con respecto a Doctrinari 
organzaciones externas. 

d) Los estatutos avalan a los órganos 
de poder real. 

e) Los órganos intermedios siguen 
teniendo organización y peso desigua 
les. 



1. EL SISTEMA ORGANIZATIVO 

A partir de la presente investigación, se puede señalar que 

un fenómeno sobresaliente fue (en algunas coyunturas) la 

determinante influencia del gobierno en la definición del 

sistema de partidos y, especialmente, en la dinámica 

particular del PAN. Posiblemente esta es una singularidad 

propia de los partidos de sjstemas no competitivos. En un 

sistema de partido hegemónico como el nuestro, las opciones 

partidarias pueden ser afectadas seriamente por el tipo de 

relaciones existentes entre un partido opositor y el partido 

gobernante, así como entre el partido y el gobierno. Además, 

también a causa de una legislación parcial o por la 

presencia de partidos aliados al gobierno que simulan ser de 

oposición. Es preciso considerar este aspecto (la influencia 

del "entorno") en esta evaluación del tema investigado. 

La fundación 

El proceso de fundación de Acción Nacional se caracterizó 

básicamente por la presencia de un liderazgo de legitimación 

interna, que recayó en Manuel Gómez Morin. 

En efecto, incluso varias fuentes panistas indican 

que ese fundador jugó un papel protagónico en la gestación 

del partido. Al parecer, fue iniciativa suya la conformación 
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de un órgano preliminar (el Comité organizador) , que estuvo 

bajo su dirección. Los do·cumenti:í.s :·:fundamentales 
.; º:: .:.·, . 

(tanto los 

estatutarios como los doctriiíarfos) tuvieron una gran 

influencia de las ideas de este pan.ista. su ascendiente 

sobre la organización es lo que explica su permanencia 

durante diez años como jefe nacional. 

La definición no confesional que tomó el partido 

desde un principio pareció ser fruto de las posiciones de 

Gómez Morin al respecto. De esta manera, el control que 

ejerció desde la dirigencia le otorgó un gran margen de 

influencia en la orientación doctrinaria de la organización. 

El liderazgo de este fundador parece acercarse al 

"carisma de situación" del que habla Panebianco. su 

prolongado periodo como dirigente, la beligerancia contra el 

gobierno y más aún la gran influencia que tuvo en los 

siguientes años parecen signos de este tipo de liderazgo. 

El partido se construyó por penetración 

territorial. Si bien varios integrantes del núcleo de 

personalidades reunidas en la génesis panista organizaron 

comités en sus respectivos estados, las directrices 

políticas eran definidas desde el centro. Los órganos reales 

de poder más relevantes desde entonces fueron el entonces 

denominado Comité Directivo Nacional y, por supuesto, la 

jefatura nacional. Además, un órgano que permitió la 

negociación y el diálogo entre dirigentes medios y el núcleo 

central en posteriores coyunturas fue el Consejo Nacional. 

En él, las fracciones integrantes establecieron acuerdos que 
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sin muchos P:t'.Oblemas pudp. l.levar .cabo el ·líder naciional, 

Manuel Góm'ez MoÚn. , ;, ··,·: · .:; ; ~':\ · 

un amplio ::::e:s d:v:::;::· e:as~d:~~fl1!ªj"~i~~5r~~0:0:::e c:: 

ello, tanto Gómez Mor in como•·. dominante 

determinaron su perfil doctrinario. 

Desde sus inicios el partido hizo una áspera 

cr l. ti ca a las tendencias y acciones estatizantes de los 

gobiernos revolucionarios (e implícitamente al comunismo y 

fascismo, nacionales o extranjeros). Cuestionó tanto la 

política económica como los métodos corporativos del 

sistema. En el plano electoral objetó la existencia del 

partido "oficial" y se manifestó en contra del pretendido 

"monopolio político" de la burocracia gobernante. 

Estas posiciones muestran abiertamente el 

propósito panista de colocarse a la ofensiva en el escenario 

político de la época, " con una tendencia manifiesta a 

rechazar al "sistema". Al mismo tiempo, estos planteamientos 

constituían los intereses colectivos del blanquiazul: la 

lucha contra un régimen autoritario para el reconocimiento 

del individuo y la consecución del bien común. 

Evidentemente los incentivos eran colectivos en 

esta etapa. La militancia católica o por lo menos el hecho 

de que muchos "socios" del partido profesaran la religión 

católica, constituyó uno de los incentivos colectivos para 

toda la organización. De ahí la visión mesiánica sobre los 

objetivos a cumplir. La participación fue espontánea y se 



nutrió de algunas bases sinarquistas, además de algunos 

otros ciudadanos provenientes de.agrupaciones católicas. 

La participación· de los miembros estuvo 

auténticamente orientada al fortalecimiento panista. Esto se 

tradujo en la ausencia de cuestionamientos a la jefatura 

gomezmor.i.nista y en el reducido numero de candidatos que 

aparecieron para competir en los procesos electorales en el 

nive·l federal. 

El carácter mesiánico del que hablan ciertos 

autores se justificó durante la etapa de gestación pues era 

parte de los incentivos colectivos, de los intereses 

generales de los primeros panistas. 

El proceso de génesis parecía encaminarlo hacia un 

proceso de institucionalización fuerte. Pero la presencia 

del peculiar liderazgo de Gómez Morin y, más aun, la falta 

de integración y formación de cuadros, impidió de hecho una 

real institucionalización durante varias décadas. Como 

resultado de todas estas características, la organización 

tuvo un precario desarrollo electoral y una dinámica interna 

poco homogénea en sus primeros años. 

El intento de institucionalización fuerte 

En el periodo 1956-1971, después de que declinara el 

liderazgo del principal fundador, el PAN experimentó dos 

tentativas de institucionalización que no cristalizaron. 

En principio, uno de los problemas que los 

176 



panistas tuvieron que resolver fue· la .legitimación de un 

nuevo liderazgo. Esta fue,'" de ~hec~6~· una cuestión no 

resuelta en los dos intentos: 'de:>lri'sti.ti.icionalización. En el 

primero encontramos la llegácla ~.~~'~Ü~vos miembros jóvenes, 

con una militancia católica sol::>rés:a.iiente y con prácti::as y 

discursos marcadamente electoralist.as. Íncluso el líder de 

los afies de mayor auge de esta fracción, a la quG 

denominamos juvenil, tenía el antecedente de ser un 

dirigente católico destacado. 

Si bien estos panistas intGntaron controlar el 

"ambiente" electoral, es decir, el sistema con una actitud 

antigobierno muy marcada, con actos de movilización y con 

campanas intensas de proselitismo electoral, la tentativa 

careció de una indispensable homogeneidad entre los órganos 

y subunidades del partido. El sector juvenil, dentro de la 

estructura, adquirió un peso mayor que cualquier órgano 

intermedio. Concretamente, llegó a impugnar las posiciones 

del principal órgano directivo. El desnivel entre los 

órganos impidió la consolidación de la nueva estrategia. 

Un elemento más que alimentó la debilidad de la 

propuesta juvenil fue que no tuvo los espacios de poder 

necesarios para impulsarla. 

En esa época, por lo demás, el partido no contaba 

con una burocracia ejecutiva que se hiciera cargo de la 

organización de todas las actividades correspondientes. No 

había fuentes de financiamiento regulares que permitieran 

contar con un cuadro permanente de profesionales dedicados 
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al partido. El financiamiento fue un· elemento constantemente 

señalado por 'los .a.i;icJ~n{és . .;,\it:~l· .. las 
:::.O..•<-

la :org·ª .. · .. n{~<l .. c.·~.·~.·.·.6~) ",!Y :~ 
;.i;?~'' ;. ·.e· • .i. .-\ 

aspeicto.ic1e\c:.,c¡JJ;a~.°' .•·ae homogeneidad 

principales 

dificultades de 

En el de los 

órganos, cabe decir tamb':i.én'[frgu;e; ')~si como la forta .Leza d<:: l 

sector juvenil era noto'r-l{;/·~é·.:: igual forma también era 

grande la debilidad de la ~ep~esentación panista en varios 

estaé!Os del pais. 

La fracción juvenil promovió la posibilidad de 

existencia de relaciones con una organización extranjera 

(demócrata cristiana). Esto puso en predicamento la posición 

original del partido. Por ello puede explicarse que este 

intento de hacer del PAN un partido confensional halla 

resultado fallido. En el terreno electoral, ~cción Nacional 

babia dejado de tener relaciones con otras organizaciones 

electorales. su actitud antigobiernista y de rechazo al 

resto de las oposiciones partidistas eran los elementos que 

manifestaban el carácter de esta postura. 

Los estatutos eran un aspecto secundario en la 

dinámica, dado que los espacios de poder efectivo no estaban 

definidos en ellos. Las posibilidades de manejo discrecional 

del primer dirigente panista se reprodujeren en las 

siguientes jefaturas nacionales. Sin embargo, es posible que 

en la época de Christlieb hubiera un mayor apego a la 

norrnatividad interna, dado que no tenia oposición interna de 

importancia. 

Estas caracteristicas desalentaron, pues, un 



proceso de institucionalización panista a finales de los 

años cincuentas. 

La tentativa de institucionalización débil 

La segunda tentativa de estabilización y consolidación de la 

estructura organizativa tuvo lugar bajo la presidencia de 

Chri;;tlieb (1962-1968). En este CQSO, a diferencia del 

anterior, se trató más bien de un intento de 

institucionalización débil. Le· estrategia moderada y de 

integración al sistema electoral que llevó a cabo la 

dirigencia, además del desplazamiento y la eliminación de la 

fracción juvenil, son factores que muestran el objetivo 

panista de adaptación al ambiente, de una "lucha" por ganar 

un espacio como interlocutor del gobierno y como actor 

politice en la Cámara de Diputados. 

Esta linea se enfrentó a un fenómeno externo 

dificil de prevenir: los intereses del propio gobierno en 

cuanto a los partidos de oposición. En ese momento aquél 

demostró que no estaba dispuesto a aceptar una 

representación de importancia en la Cámara de Diputados (con 

la figura de diputados de partido). El estrecho margen de 

maniobra que el sistema dejó al PAN, la poca disposición 

gubernamental para aceptar triunfos del panismo en varios 

estados y la favorable actitud del gobierno para con los 

demás partidos satélites del PRI fueron los factores básicos 

que infringieron una derrota real a la dirigencia panista 
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promotóra .de la "oposición democráti~a". 
: - "' _::·;_\ .:::;;L 

·. cri.sf~ §! rÍ3.~fundación 

Todos estos elementos dieron pié a la tremenda agudizaciCn 

de las contradicciones entre dos grupos internos en la 

década siguiente. La crisis panista se puede constatar si se 

con~ideran varios aspectos. 

Acción Nacional sufrió la crisis de liderazgo más 

fuerte de su historia. Aun después de más de tres décadas, 

las dirigencias no lograban afianzarse en el partido. Los 

panistas no habian encontrado al sucesor de Gómez Morin que 

diera una orientación clara y legitima para todos ellos. El 

crecimiento partidista en loscincuentas provocó el 

desplazamiento de los viejos dirigentes por las nuevas 

generaciones, pero este proceso fue muy lento por la misma 

falta de formación de cuadros y por la carencia de 

mecanismos de integración al núcleo dirigente. En la 

situación de crisis, ni el prestigio de los viejos 

militantes ni tampoco los incentivos e intereses colectivos 

fundacionales impidieron las contradicciones internas. En la 

crisis, además, existieron, si bien durante un breve tiempo, 

autoridades reales y formales. Por si fuera poco, las normas 

estatutarias y aún las prácticas convencionales para la 

selección de candidatos a puestos de elección y a órganos 

directivos fueron alteradas o ignoradas por las fracciones. 

Estos grupos, por su parte, tenian caracteristicas 
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diferentes de las que actuaron eh etapas . anteriores. Eran 

fracciones fuertemente cohesionadas .Y. en Ta oúsqueda de 
;,,_: -~ 

espacios de poder en el partido, 

La incapacidad para· j.~~:~iJ~~ :_;;las diferencias 

internas provocó la no pa~tj_~f~~~~-l~"~jf ~anista en las 
.\<· «'.'·', 

elecciones de 1976. Naturalmente ~lÍ;,;/est;°o le restó votos y 

presencia entre los ciudadanos, sltua~fón que parecía iba a 

ser dificil de superar. 

La salida de destacados miembros panistas es, 

evidentemente, prueba de la critica situación por la que 

atravesó la organización en la década de los setentas. 

El liderazgo personalizado fue, en ese dificil 

momento, simplemente un recuerdo. Al parecer, el nuevo 

liderazgo se constituyó a partir de un conjunto de 

dirigentes intermedios que en los setentas comenzaron a 

tener una presencia significativa en el partido. 

Como producto también de la ruptura, hubo 

escisiones significativas. El abandono de destacados 

militantes y la misma inestabilidad política interna 

dsegastaron su estructura territorial. Los nuevos dirigentes 

realizaron un esfuerzo mayor para reorganizar (hasta cierto 

punto, una especie de reconstrucción) del partido. En el 

nivel local, los panistas que se quedaron a pesar de los 

conflictos y especialmente los nuevos miembros que llegaron 

pocos años después, fueron los que revitalizaron a la 

organización. 

La reforma electoral de 1977 constituyó un factor 

181 



decisivo en la disolu~ión de •las pugnas internas.. La 
;'';·. -1·:;- .· .. ' 

ampliación del m~i~¿·;. i~gáf cÚii''/ ~i§t~~a !electoral y la 

:::::::::s d:n::·:::. ;.~51t~f f ~~Í~Jf~:~::::::r:n :".::: 
adversarios electorales :ici~U~~ }k /~miJ~s)': fue uno de los 

intereses colectivos manejados.por. la' riu·.;;vri dirigencia para 

superar la crisis. En esta coyuntura de reforma, la posición 

electoralista de la fracción pragmática se vio respaldada 

por la dinámica del entorno político. 

Desde entonces, el partido tuvo un perfil más 

electoral y menos doctrinario. La estabilidad, el 

crecimiento y la consolidación de la propia organización 

comenzaron a ser verdaderas preocupaciones de los panistas 

en general. 

Hacia la institucionalización 

Es en los ochentas cuando el partido experimentó el inicio 

de un proceso de institucionalización que aun no termina. En 

principio, el partido asumió una estrategia electoral cuyo 

eje fundamental era la conquista de puestos de elección 

popular. Para ello, utilizó diversos ·recursos 

propagandíisticos y de movilización política inéditos en 

tiempo reciente de nuestra historia electoral. Si bien los 

dirigentes regionales llegaron a cuestionar a la dirigencia 

nacional, posteriormente el CEN y su presidente recuperaron 

su hegemonía sobre toda la estructura. Ambos elementos 

manifiestan el inicio de un proceso de institucionalización 
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fuerte. Inclusive el 

elecciones federales 

cambio 

de 1988 

de táctida luego 

puede inscribirse 

183 

de las 

en esta 

lógica de consolidación organizativa. El cambio de 1 ínea -

que radicó en haber pasado de una pblitica de confrontación 

a otra de concertación- obedeció a una real capacidad de 

adaptación al ambiente, a las condiciones políticas del 

momento, al mismo tiempo que significó un intento por 

mantenerse a la ofensiva frente a sus adversarios. Es 

necesario señalar que el PAN fue la primera fuerza política 

en proponer el diálogo entre los partidos políticos del 

pais, luego del controvertido proceso electoral de 1988. 

Después, el presidente de la República y los demás partidos 

la asumieron, pero cada uno con sus propios intereses. 

A pesar de que todavía no se define el tipo de 

institucionalización, es posible apuntar algunos rasgos 

característicos del partido que parecen apuntar hacia un 

proceso de carácter fuerte. 

Si se consideran principalmente los datos del 

desarrollo partidista durante primer periodo del presidente 

nacional Luis H. Alvarez, se pueden apreciar varios 

elementos que hablan en favor de esta hipótesis. 

En primer lugar, es relevante la existencia de un 

aparato burocrático vigoroso; prueba de ello es el 

crecimiento de la estructura formal partidista. 

El financiamiento ha dejado de ser un problema 

complejo, gracias en buena medida a la aceptación del 

subsidio oficial que le corresponde como partido político 



nacional. 

ochentas se 

En el plano de las aliánzas, 

acercó a ·. organúaC:'iorie~ 

el ·pahismo de los 

".intermedias" para 

contar con un mayor respaldo social. Eri la relación con 

estas agrupaciones parece haber conservado su predominio, e 

incluso esta relación coadyuvó al reconocimiento de las 

mismas de parte de la sociedad; por otro lado, el partido no 

estableció alianzas con otras opciones políticos más gue de 

manera muy coyuntural y básicamente bajo la bandera de 

respeto al voto en elecciones (ni siguiera ha tenido 

acuerdos trascendentes con el PDM, el partido más cercano en 

el terreno ideológico) . 

Los estatutos son, ciertamente, un elemento gue 

avala las acciones de la dirigencia actual. Los órganos o 

grupos dirigentes están reconocidos en la normatividad 

general y, además, dicha dirigencia se ha basado en estas 

normas para ejercer e incrementar su dominio. 

Posiblemente el aspecto más endeble de este 

proceso de institucionalización sea el hecho de gue el 

partido padece la presencia de órganos intermedios con 

estructura y peso desiguales. Es decir, no hay homogeneidad 

en ella. 

Sin embargo, el proceso esta en marcha. 

Múltiples factores podrán definir su fortaleza o su 

debilidad. Uno de ellos es la influencia que puede tener el 

sistema de partidos y el sistema politice en general. La 

concertación con el poder ejecutivo realmente puede provocar 
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un proceso de .débil institucionalización, contrario a las 
. . -- . -. »;-, ~ :.·-. :·'~'. . . < , -: . ..,-_ -~ ,, " .. -.... . 

expectati"'.as··. de 'la prdpia dlrigencia•:actual. 



2. LAS FRACCIONES 

En el nivel interno, la lucha entre las fracciones es 

también un fenómeno que puede alterar la consolidaci6~ 

organizativa. Al respecto debemos destacar las 

características de estas fracciones, especialmente a pa~t:~ 

de la crisis de los setentas. Además, anotaremos 1.-:s 

espácios de poder que han ocupado. De ahí derivaremos a: 

tipo de coalición dominante. 

Fracción liberal y fracción católica 

En la primera etapa, que va de 

Nacional prevaleció una fracción 

1939 a 1956, en Acción 

liberal encabezada por 

Gómez Morin. Una importante cantidad de miembros fundadores 

tenían lazos amistosos o laborales con el jefe nacional. Por 

ello se nuclearon a su alrededor. Por otra parte, también 

hubo una fracción católica, con un peso importante en la 

gestación del partido. Ambas fracciones eran ideológicas. Es 

decir, sus diferencias se daban fundamentalmente en el plano 

doctrinario, y no tenían que ver con la distribución de 

puestos de dirección o de conquista de candidaturas 

electorales. Su motivación era la promoción de ideas y 

valores plasmados en los principios de doctrina originales. 

Uno de los aspectos polémicos fue el perfil no confesional 

de la organización. 

Es patente la posición de "derecha" que estas 



fracciones sustentaban, aunque no 

extremistas de cambi'o ,: sociai 

sinarquismo. 

utilizaban los métodos 

que instrumentaba el 

Mientras que la fracción liberal tenía una 

composición persona lista, la fracción católica parecía ser 

una agrupación de lideres intermedios o de destacadas 

personalidades. Es probable que este rasgo haya contribuido 

en ~a debilidad de esta fracción para darle un perfil 

confesional a la organización. 

Ninguna de las dos estaba organizada. De hecho, 

los estatutos no reconocían la posibilidad de que se 

formaran fracciones. Sin embargo, la fracción lidereada por 

Gómez Morin era la hegemónica. Su papel, pues, era politice, 

de ejercicio del poder; la otra, en tanto, tenia la función 

de apoyarla. 

La presencia de esta fracción era palpable en 

los espacios de poder (o "zonas de incertidumbre") más 

importantes. En principio, su formación académica les daba 

cierta ventaja sobre los militantes católicos. Cabe recordar 

que un buen número de docentes univiersitarios que invitó 

Gómez Morin contaban con cierta experiencia política pues 

habian trabajadoen gobiernos anteriores. 

El primer dirigente nacional y su grupo eran los 

que tenían relaciones con el exterior. Los medios de 

comuniciación internos estuvieron en sus manos a lo largo de 

su periodo. Las normas estatutarias fueron definidas por 

esta fracción. El reclutamiento de cuadros 'dirigentes estuvo 
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baj~ su control; asi como las iuentes de financiamiento. 

En el proceso de·· fundación, la fracción 

dominante era la ideológico liberal: sin embargo, no excluía 

a la otra en la coalición dominante. Integrada por 

respresentantes de ambas corrientes esta coalición era unida 

y estable (gracias en buena medida al li~erazgo carismático 

de Gómez Morin) . A pesar de su perdurabilidad por poco más 

de quince años, la coalición comenzó a fracturarse con la 

declinación de dicho líder. De esta forma, lo que parecía 

apuntar hacia un proceso de institucionalización fuerte 

derivó a la larga en una falta de consolidación 

organizativa. 

Con el paso del tiempo y la decadencia de la 

fracción dominante original, algunos planteamientos de la 

antagónica comenzaron a ganar terreno. La fracción juvenil 

(de la que se habló en lineas anteriores) provenia, en 

parte, de dicho grupo fundacional. 

La fracción juvenil 

En el periodo de 1956-1962, Acción Nacional se fortaleció 

con el ingreso de nuevos militantes, la mayoria de ellos 

jóvenes. En esos años se integró formalmente dentro de la 

estructura partidista, y le inyectó un dinamismo sin 

precedentes. Dicho dinamismo se orientó a la participación 

electoral. 

Esta fracción, cuya composición era de 
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coalición, se pudo organi.~ar gracias a la creación del 
·'· . . 

sector juvenil dentro del ·par~ido, ··espácio idóneo para su 

desenvolvimiento. Su posiciÓn)era p~agmática pues sostenía 

la participación elector.ál. >como . eje esencial del partido, 

aunque ideológicamente reivindicó "con fuerza principios de 

la democracia cristiana. En cuanto a las motivaciones se 

manejó en dos planos: como grupo por el reparto del poder 

interno y como promotor de ideas. Sin embargo, su actitud 

fue más pragmática que ideológica. El papel que jugó fue muy 

variado: al principio pareció dominar la dinámica 

partidista, pero después simplemente sirvió de apoyo en 

algunas coyunturas a la dirigencia nacional. 

Esta corriente se enfrentó por el poder interno 

con la fracción liberal. Esta tenia poca cohesión, pero 

finalmente continuaba ocupando las principales zonas de 

incertidumbre. Es probable que el elemento que peso más en 

la derrota y posterior expulsión de la fracción juvenil fue 

que el reclutamiento de nuevos cuadros dirigentes estaba 

controlado por la fracción liberal. 

En efecto, la fracción juvenil contaba con 

relaciones externas importantes, en especial la 

democracia cristina latinoamericana. Además, tenia bajo su 

control la revista del partido (La nacion). Pero no tenia 

una participación relevante en los principales órganos de 

dirección, en parte porque no habla mecanismos democráticos 

de acceso; el CEN y el líder nacional vigilaban este 

proceso. De tal forma, los jóvenes no pudieron formalizar su 

189 



pretensión de convertir al PAN en un partido demócrata 

cristiano y orientado a la lucha netamente electoral. 

La coalición dominante estaba dividida, en 

cierto modo por la reducida presencia de la fracción juvenil 

pero también por el gran prestigio que esta llegó a tener en 

las campañas electorales de varios estados de la República 

en esos años. 

La fracción liberal moderada 

A raiz de la disolución del sector juvenil (que corrió a 

cargo de el presidente nacional Adolfo christlieb) , la 

fracción ideológico liberal se afianzó en el poder interno. 

Empero, una de las herencias de los jóvenes fue esa 

perspectiva de la via electoral como la principal tarea del 

partido y la única opción factible para llegar al poder. 

La fracció!1 liberal (encabezada por Christlieb 

en la mayor parte de los sesenta) aprovechó la propia 

estructura partidista para organizarse. De hecho, corno se 

señalaba antes, al salir la juvenil se quedó sin 

adversarios de importancia. La motivación de esta .fracción 

en el periodo 1962-1971 fue fundamentalmente la promoción de 

ideas (en especial la llamada "oposición democrática"). Si 

bien era más pragmática que las fracciones hegemónicas 

anteriores, prevaleció mucho más su actitud ideológica. sus 

posiciones pretendieron ser centristas; por ende, el partido 

gobernante y el propio gobierno vieron positivamente el 
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colaboracionismo de la drigiencia panista de la época, 

hegemonizada por esta fracción. 

La debilidad de esta corriente radicó en su 

composición personalista. Christlieb tuvo un ascendiente 

significativo entre las bases panistas. Pero si tomamos cr. 

cuenta la coalición dominante, el líder nacional no integré 

debidamente a los dirigentes intermedios (principalmente a 

los regionales) que, a finales de su mandato comenzaron a 

desgastar las posiciones de esta fracción liberal moderada. 

Fracción pragmática y fracción doctrinaria 

En el critico periodo de 1971 a 1978, Acción Nacional se 

dividió de hecho en dos grandes fracciones: la pragmática y 

la doctrinaria. La primera, producto de la creciente 

presencia de algunas dirigencias locales y de viejos 

militantes, asumió un papel politice al conquistar en 1972 

la presidencia nacional. Desde ahi comenzó a organizar a los 

grupos intermedios afines. Estaba compuesta, pues, por una 

coalición de dirigentes regionales e intermedios. Su 

motivación era el reparto del poder interno y sostenía 

posiciones de derecha. 

La fracción doctrinaria se perfiló como tal en 

el proceso de confrontación. Logró organizarse gracias 

también a su permanente presencia en los principales órganos 

dirigentes desde 1975. Estaba compuesta por una coalición de 

dirigentes formados en la fracción liberal y provenientes 



del centro. Aunque su actitud:fue doctrinaria, su motivación 

también fue por el reparto deL po(ier:, l,nterno (para derrotar 

al grupo contrincante). El, p~per"que jugó en este proceso 

fue fluido pues en papel político, en 

otras de veto y en 
::·\-·~' , 

algunas más , de apoyo. Sus posiciones 

también eran de derecha. 

El manejo discrecional de las norma:; 

estatutarias fue una medida decisiva en la confrontación 

entre las fracciones. cuando la pragmática perdió la 

reelección de su principal dirigente en 1975, la doctrinaria 

hizo todo lo posible por debilitar y luego sancionar a sus 

adversarios. De hecho, esta fracción bloqueó a la otra para 

que no ocupara los espacios de poder. Esto le permitió 

someter a los pragmáticos a un dificil proceso de 

negociación mediante el cual recuperó la hegemonía que había 

tenido antes (dado que dicha corriente era una derivación de 

la liberal moderada de Christlieb). 

Tanto relaciones externas corno comunicación 

interna, además de la experiencia de ciertos funcionarios 

pragmáticos, fueron espacios que en algun momento de este 

periodo estuvieron en manos de la fracción pragmática, pero 

que no aprovechó debidamente para ampliar su dominio. 

Es evidente que en esa época la coalición 

dominante panista estuvo en un proceso constantes cambios. 

sus rasgos característicos fueron la división y la 

inestabilidad. A partir de 1977, a pesar del triunfo 

coyuntural de los doctrinarios, la fracción pragmática 



comenzó a fortalecerse. En 1978 una significativa parte de 

la corriente doctrinaria abandonó el partido por el marcado 

pragmatismo que estaba prevaleciendo en la organización. 

Las tendencias de la fracción pragmática 

Si bien en un principio la fracción electoralista salió muy 

debilitada, poco a poco fue ocupando las principaples zonas 

de incertidumbre. Quizas la más dificil pero igualmente 

importante victoria de esta fracción sobre la doctrinaria 

fue, efectivamente, la integración paulatina de algunos de 

sus cuadros en el CEN panista y en el reparto de 

candidaturas. En 1982, por ejemplo, ganó la candidatura a la 

presidencia de la República. Luego, en 1984 conquistó la 

presidencia del mismo partido. Ambos acontecimientos fueron 

determinados (hasta cierto punto) por la reforma electoral 

de 1977 y por la crisis económica. Todo ello obligó al 

partido a una actitud más electoralista, tal como la asumia 

la corriente pragmática, que paulatinamente se convirtió en 

hegemónica. 

década 

El excepcional ascenso electoral panis~a de la 

de los ochentas fue signo inequivoco del 

fortalecimiento de muchos dirigentes medios, 

de los comités regionales del norte de la 

creciente importancia de estos grupos 

progresivamente a la fracción dirigente. 

De cara al desenvolvimiento 

en particular 

República. La 

fue rebasando 

de nuevos 
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adversarios electorales, Acción Nacional experimentó serias 

transformaciones a raíz de las· elecciones de 1988. Casi 

inmediatamente después de la jornada electoral, la 

dirigencia nacional estableció una actitud moderada, no 

antigobiernista como la de años anteriores, que era 

sostenida poi dirigentes regionales. La dirigencia nacional 

acordó un diálogo con el poder ejecutivo y a partir de ahí 

se c,feneró una fuerte controversia a 1 interior del PAN. 

La fracción pragmática se comenzó a escindir a 

partir de estos acontecimientos. De esta forma, podemos 

distinguir dos tendencias de dicha fracciones entre 1983 y 

1990. Una, la pragmático moderada; otra, igualmente 

pragmática, pero radical. La primera conservó las 

características indicadas anteriormente. La segunda contó de 

hecho con cierta estructura antes de que llegara a puestos 

de alto nivel. Al principio estuvo compuesta por dirigentes 

regionales. Pero luego Manuel J. Clouthier se convirtió en 

su líder principal, dándole un carácter personalista a la 

fracción. En cuanto a estructura, esta fracción estaba 

organizada; su motivación fue el reparto del poder; sostenía 

posiciones de derecha. Luego de un breve lapso en el. que fue 

una fracción netamente política (pues definió la estrategia 

electoral global) , pasó a jugar simplemente un papel de 

apoyo a la tendencia moderada. 

La tendencia radical se distinguió de la otra 

por el manejo de efectivas tácticas electorales que 

redituaron triunfos. A tal grado que fueron asumidas por 
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buena parte del partido básicamente entre 1986 y 1988. 

Además, ocupó de hecho importantes espacios de poder 

Sin embargo, como ya se apuntaba antes, la 

actitud de la dirigencia experimentó un cambio sustancial en 

1988. Desde entonces la fracción pragmático radica::.. sufrió 

un cambio sustancial. Las posiciones extremistas comezaron a 

ser desplazadas paulatinamente y esta tendencia declinó 

sobre todo con la muerte de Clouthier en 1989. Desde 

entonces ha jugado un papel de apoyo al núcleo dirigente. 

Hacia una nueva definición de las fracciones 

La fracción pragmático moderada ha sufrido un cambio 

esencial en los ultimes años. Si bien en un principio fue 

desacreditada y desplazada por los llamados "neopanistas''• a 

partir de 1988 hubo una recomposición sumamente compleja en 

la cual la dirigencia nacional cumplió un papel relevante. 

En efecto, la fracción pragmática que habla nacido 

en lossetentas fue orillada a dejar los espacios de poder 

fundamentales (conservando solamente algunos en el nivel 

local y en el D.F.). cuando se dio el ascenso electoral y la 

presencia de nuevos panistas alentó la búsqueda y permitió 

conquistar victorias electorales, entonces se diluyeron los 

conflictos. Sin embargo, la presencia de una nueva fuerza 

electoral externa hizo moderar las posiciones de una parte 

de la tendencia radical, que a la sazón era la hegemónica. 

Esto explica actualmente el espectro de fracciones 



internas: en principio, se puede reconocer una fracción 

pragmática (que a diferencia de la de lossetentas podría 

recibir el adjetivo de gradualista), que es la que dirige al 

partido; en segundo término encontramos a una fracción 

doctrinaria muy débil; también se distingue una igualmente 

disminuida fracción pragmática de los setenta; por último, 

es notoria la reducida presencia de la tendencia radical de 

los pragmáticos, particularmente después de 1989. A pesar 

del acercamiento que doctrinarios y pragmáticos de 

lossetentas han tenido a partir de 1988, no han conseguido 

alterar la nueva línea poli ti ca establecida por la 

dirigencia nacional. 

Resulté! 

características de 

sumamente complicado 

las fracciones en estos 

apuntar las 

últimos años, 

particularmente por las profundas modificaciones que parece 

estar experimentando el PAN. En principio pareciera que las 

fracciones tienden a multiplicarse, 

Por lo pronto, la coalición dominante panista 

(hegemonizada por la dirigencia nacional) sostiene una 

actitud. pragmática con posiciones de derecha. En la lucha 

electoral se muestra moderada y su perspectiva de desarrollo 

politice de la organización (y del propio pais) es 

gradualista. 

le han dado 

Precisamente estas caracteristicas son las que 

legitimidad entre buena parte de las bases 

panistas y, en el plano politice nacional, le han permitido 

asumir un papel sobresaliente en el sistema de partidos 

mexicano. Pero la mul tiplación de fracciones puede alterar 
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este panorama para la fracción dirigente. 

Reflexión final 

A finales de la década pasada, Acción Nacional 

manifestó rasgos de un fuerte proceso de 

institucionalización organiza ti va, en el sentido de atender 

los -- aspectos nodales de su organización, a saber: la 

conformación de una burocracia ejecutiva fuerte; medios de 

comunicación funcionales (en los niveles interno y externo); 

multiplicación de las fuentes de financiamiento regulares 

(incluyendo el subsidio legal); una preocupación por contar 

con una estructura territorial estable y completa (es decir, 

presente en todo el territorio nacional), y la presencia de 

un liderazgo legítimo, reconocido en los estatutos de la 

organización. Sin embargo, acontecimientos recientes han 

mostrado que los dos últimos aspectos de la estrategia 

panista son factores conflictivos que pueden alterar el 

proceso de institucionalización. 

En efecto, a raíz de la agudización de las 

diferencias al comienzo de la presente década, una fracción 

(la integrada en el llamado "Foro Doctrinario y Democrático" 

de Acción Nacional) quedó al margen de la coalición 

dominante. Más tarde sus principales dirigentes abandonaron 

el partido, cuestionando a la dirigencia naciónal por sus 

posiciónes progobiernistas y por la falta de democracia 

interna. Esta última cuestión es la que debiera preocupar 
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más a la dirigencia·panista.No:hay que oividar que la gran 

un 

la 

Esto con la reciente 

conformación de fracci~rie~ •. que buscan el poder político 

interno (en realidad sin grandes diferencias en el terreno 

ideo1ógico). En caso de que las normas estatutarias no 

fuesen reconocidas por la mayor ia de los miembros, podría 

aparecer una tendencia al fraccionalismo interno. 

Durante la misma escisión de una parte de la 

fracción doctrinaria en 1992 salió a relucir la falta de una 

organización panista completa en algunos estados de la 

República. Para el partido esto ha significado una exigua 

participación electoral en entidades como Chiapas, Quintana 

Roo, Colima, Aguascalientes, Veracruz, Nayarit y Zacatecas. 

Esto representa un problP.ma que en el largo plazo podría ser 

de graves consecuecias para la organización pues, o no 

podría gobernar o tendría que hacerlo con la colaboración de 

otros adversarios electorales. Para un partido que pretende 

obtener el poder a nivel nacional como el PAN, se requiere 

cubrir también ese territorio que hasta ahora es 

predominantemente priísta. 

Si se toma en cuenta el grado de 

instituciónalización que el partido parece estar alcanzando, 

es posible afirmar que la escisión no tendrá repercusiones 

de fondo. Por lo pronto, en el cambio de dirigencia de 1993 



no hubo conflictos de gran magnitud. Sin embargo, esto no 

garantiza que en •l futuro las disputas entra las fracciones 

no alteren la dinamica de la instituciónalización. El PAN 

deberá contemplar la posibilidad de ajustar sus normas 

internas a la situación actual de una mayor participación de 

la base panista y también al crecimiento de su militancia, 

derivado de su cada vez más amplia participación como 

partido gobernante en el plano local. 

Una cuestión sustancial que salió a relucir en no 

pocos de los momentos decisivos del desarrollo organizativo 

de Acción Nacional fue la relación entre la dirigencia y el 

gobierno. Actualmente, es imprescindible conocer y analizar 

este fenómeno para entender la dinámica de todo partido 

politice en México. Sobre todo en el caso del PAN dado que, 

después de las elecciones de 1988, este partido adoptó una 

posición sustancialmente diferente a la que habla sostenido 

durante la mayor parte de la década pasada. Si bien la 

concertación con el poder ejecutivo federal constituyó en un 

principio una estrategia de dominio del entorno politico, 

más tarde se manifestó como una forma de adaptación a dicho 

entorno. 

La actuación del partido en algunos procesos locales 

de elección de gobernadores (Guanajuato, San Luis 

Durango y Chihuahua) y el papel desempeñado 

Potosi, 

en las 

modificaciones constitucionales en materia electoral y en la 

nueva legislación electoral fueron acontecimientos que 

influyeron sobremanera en la dinámica interna. En ellos se 
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apreció cuál es el tipo de relación que la dirigencia tiene 

con el gobierno en funciones. La subordinación frente al 

poder ejecutivo federal puede traer beneficios a la 

organización al ser reconocida como partido gobernante; pero 

esto podría minar la legitimidad de la dirigencia frente a 

las bases panistas. La cuestión de fondo a debatir es, desde 

mi punto de vista, si importan más los puestos de gobierno 

o el fortalecimiento de la organización como auténtica 

opción política. 

Acción Nacional se encuentra en una etapa decisiva 

para su desenvolvimiento como partido politice. Hay indicios 

de que puede lograr resultados satisfactorios en la 

consolidación de su estructura organizativa. Pero tendremos 

que esperar a ver si consigue también superar los obstáculos 

que le presente el propio sistema electoral y el sistema de 

partidos, así como las condiciones de lucha en su interior. 

En ambos casos resultaría positivo el impulso de prácticas 

democráticas que redundaran en una auténtica lección para 

los ciudadanos de nuestros país. De no ser así, el sistema 

autoritario y no competitivo que tenernos se conservará. Y, 

en última instancia, si la preservación de estas 

características convienen al PAN, será muy dificil que este 

partido sea aceptado por la mayoría de los ciudadanos de 

nuestra sociedad. 
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ANEXO 

El enfoque del sistema organizativo 
y de las fracciones internas 

Los conceptos de Panebianco se refieren al sistema 
organizativo a partir de las características de la fundación 
y de la institucionalización de determinado partido. Las 
normas estatutarias se inscriben en el segundo concepto. 
Expresan, en cierto grado, el nivel de desarrollo de dicho 
proceso. 

Otro aspecto fundamental para nuestro estudio es 
el de las corrientes o fracciones dentro de los partidos. Es 
también indispensable considerar a los "grupos", los 
"lideres", las "fracciones", las "tendencias" o 11 corrientes 11 

que actúan en ellos. Panebianco no toma en cuenta estos 
elementos. Casi siempre se refiere a grupos, dirigentes, 
lideres y muy pocas veces a 11 tendencias 11 o "fracciones". sin 
embargo, un aporte conceptual más de este autor es el de 
"coalición dominante" y de los espacios de poder más 
relevantes en un partido. 

Para el estudio de las fracciones internas se toma 
en cuenta fundamentalmente la tipología de Sartori.8 

El sistema de organización según Panebianco 

El esquema de Panebianco esta construido en función de y 
para entender a los partidos políticos europeos 
occidentales. A pesar de ello se puede utilizar para 
explicar el desarrollo de un partido de oposición en un 
sistema no competitivo, en la medida en que posibilita una 
mayor profundización que el simple análisis de sus normas 
estatutarias, como podría suceder con una aplicación 
reduccionista de la teoria de Duverger.9 

Panebianco tiene como base para su modelo de partido 
las teorías de Duverger, Michels y, en menor medida, Weber. 
Del primero recupera el concepto de estructura, así como 
alguna de sus tesis sobre membresía, origen del partido, 
parlamentarismo y dinámica de los grupos intrapartido. De 
Michels tiene presente la tesis sobre la tendencia a la 
oligarquización. De Weber recoge ciertas ideas sobre la 
burocracia y recupera los tipos ideales como recurso 
metodológico en la conformación de sus modelos de partido. 

El autor discute y reelabora algunos conceptos de 
estos teóricos. Pero además construye otros para 
introducirnos a lo que denomina el análisis del sistema 
organizativo del partido politice: fundación, 

B. Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Alianza 
editorial, Madrid, 1987, l• reimp., 414 p. 
9. ouverger, Maurice, Los partidos políticos, FCE, México, lla reimp., 
1988, 461 p. 
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institucionalización, coalición dominante, espacios de poder 
o zonas de incertidumbre, por citar sólo los fundamentales. 

Bajo la premisa de que un partido es ante todo una 
organización, Panebianco adopta una serie de conceptos 
usuales en el análisis de las organizaciones de todo tipo 
(por ejemplo, empresariales o sociales): definición de 
fines, adaptación o predominio respecto del entorno, 
autonomia de los dirigentes, incentivos selectivos, 
incentivos colectivos, división del trabajo, complejidad 
organizativa. 10 Por c11cima de todos estos elementos, 
Panebianco introduce como aspecto determinante en el estudio 
de los partidos una cuestión política fundamental: la lucha 
por el poder en el nivel interno. 11 

Según el autor, los procesos claves para entender el 
sistema organizativo de un partido son su fundación y su 
institucionalización. Estas dos etapas son las bases del 
análisis.12 Los demás conceptos se utilizan a partir de la 
diferenciación y definición de ambos. 

Para el autor, la fase de génesis tiene las 
siguientes caracteristicas: 

a) Los intereses colectivos son los que prevalecen. 
El partido surge con una serie de valores manifiestos, a los 
cuales se recurre una y otra vez con el fin de atraer 
simpatizantes. 

b) Aparecen los incentivos colectivos, es decir, las 
identidades ideológicas, diversas formas de solidaridad con 
las que se logra la cohesión de los miembros. La 
participación es como la que se da en los movimientos 
sociales: una gran movilización por principios u objetivos 
colectivos y generales. 

c) Los líderes cuentan con un gran margen de acción 
por la misma forma de participación que se da. No hay normas 
que regulen la vida interna. 

d) El partido procura estar siempre a la ofensiva en 
la lucha política. Intenta dominar el medio en el que 
aparece. Pretende imponerse tanto a sus adversarios como a 
la normatividad establecida. 

Panebianco resalta que la fundación de un partido 
afecta de manera definitiva su vida posterior. El autor 
supera la definición de Duverger sobre los partidos de 
creación interna y los de creación externa.13 

10. Consúltese en particular la primera y tercera partes del texto de 
Panebianco, Idem, pp. 27-106 y 337-446. 
11. Panebianco, Idem, p. 15. 
12. El autor hace referencia a Michela por su obra Loa partidos 
políticos. De pizzorno recupera los planteamicntoa de "Introduzione allo 
studio della pertecipazione política", en Quaderni di sociología, XV 
(1966). pp. 235-287. Panebianco, Idem., pp. 56-57. 
13. ouverger anota que una clasificación inicial de loa partidos 
políticos es la de su tipo de origen. En función de ello puede 
diferenciarse los partidos de creación interna (electoral o 
parlamentaria) y los de creación externa. Loa primeros son aquellos que 
surgen gracias a la acción de miembros o grupos del parlamento, mientras 
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Panebianco marca tres 
definir el tipo de creación o, 
modelo originario. 

criterios distintos para 
en palabras del autor, el 

El primero es el modo de construcción del partido. 
Es decir, la forma en cómo se integra territorialmente. Es 
imprescindible aquí detectar la conformación de los líderes 
o grupos locales que comienza a organizar al partido. Hay 
dos formas de construcción: por penetración territorial y 
por difusión territorial. Mientras que en la primera figura 
un centro que promueve y dirige la organización en la 
provinciu, en la segunda se aprecia un significativo número 
de lideres o grupos locales que se encargan por sí solos de 
la integración del partido.14 

Estas opciones producen rasgos diferentes en la 
estructura organiza ti va. La penetración terr i ter ia l implica 
la presencia de un grupo fuerte en el centro. La influencia 
de los grupos de la per if er ia es prácticamente nula. El 
desarrollo organizativo depende primordialmente del centro. 
En la mayoría de los casos los organismos intermedios de la 
provincia se subordinarán a dicho centro. 

La construcción por difusión territorial conlleva 
(hipotéticamente) a la situación contraria: la presencia de 
múltiples núcleos partidistas en el centro y la periferia 
alienta la descentralización. Además, provoca una mayor 
complejidad en la lucha por el poder. No hay un centro 
dominante, sino diversos grupos o dirigentes que en todo 
momento estarán dispuestos a luchar por los órganos 
centrales de dirección. 

El segundo elemento útil para definir el modelo 
originario es la "fuente de legitimación de los lideres". 
Auí también tenemos dos tipos: uno es el caso de 
legitimación externa, cuando existe una institución 
"patrocinadora" del nacimiento del partido. Los líderes 
deben su posición privilegiada a dicha institución. La 
mayoría de ellos otorgan más importancia y más apoyo a ella 
que al partido mismo. 

El segundo tipo es la legitimación interna, que se 
da cuando ninguna institución influya en la fundación. El 
liderazgo de un centro, de un grupo intermedio o de un 
individuo es fruto simplemente de la dinámica interna. 

un tercer factor a considerar en la definición del 
modelo originario es el carácter carismático o no de la 
génesis del partido. La presencia de un líder que controla 
sin muchas dificultades a la organización determina de 
diferentes formas su desarrollo. En primer término, puede 
establecer la estructura, los objetivos y valores 
ideológicos a seguir. En esta situación, si el líder 
desaparece, la extinción del partido es muy probable . 

Panebianco destaca aquí la diferencia entre el 
carisma "puro" y el carisma "de situación". El primero se 

que los segundos son formados por asociaciones o grupos de individuos 
extraparlamentarios. Duverger, op. cit., pp. 16-29. 
14. Panebianco, op. cit.,p. 110. 
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refiere al del lider indiscutible dentro de la organiz~ción 
Y que resulta atractivo para el electorado por sí mismo. 
Entonces aparece la identificación líder-partido. El 
segundo, según R. Tucker, hace alusión a: 

'aquellas situaciones en las que un líder cuya 
personalidad no tiene tendencius mesiánicas, susci.t.a 
una respuesta carismática simplemente porque ofrece, 
en momentos de agudo ma !estar, un liderazgo que se 
percibe como un recursu o medio de salvaci.ón del 
malestar'".15 

El liderazgo es más tenue en los casos de carisma de 
situación que en el de carisma puro. El partido "cuenta" n1á::: 
y los dirigentes medios tienen peso en la orientación y en 
el perfil de la organización. 

Criterios 

Modo 

de 

construcción 

Fuente de 

Lcgitimació~ 

Tipo de 

carisma 

Cuadro 
Elementos del modelo originario 

Tipos 

11 

l. Penetración 
territorial 

2. Difuaión 
territorial 

" 
11 " 

11 1. Interna 
líder o grupo 

2. Externa 

" 
" l. Puro 

2. De situación 

" ?lúcleos de poder 
" 
" 

Centro dominante/ 
grupos periféricos 
débiles 

Grupos periféricos 
fuertes con mayor o 
igual poder que el 
centro 

" 
" 

Predominio de algún 

11 

In.!Jtitución 
patrocinadora que 
predomina sobre los 
grupc;,o internos 

" Lider único 

Líder y dirigentes 
o gr~pos intermedios 

,¡ 

" 

La institucionalización es un proceso en el que la 
organización pasa a ocupar un papel fundamental para la 

15. Tucker, R., "The theory of charismatic leaderschip", en D .. Rustow 
(Ed.): Philosopher and kings: studies in leadership, N. York, Braziller, 
1970, pp. 81 y 82, citado por Panebianco, Op. cit., p.113. 
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consecución de los objetivos planetados en su nacimiento. 
En el momento de gestación, los lideres definen 

v.ilores y objetivos; la participación se d;:i en función de 
ellos nin tener nccuoariamcnto una norrnilt:ividad prccir;a; la 
ideolog1a coheaiona a simpatizantes y i::ilitantei:;. En esta 
! ase, 1 a or9an i ?.ación cr; r:>ccundar Íil. Cu.J.ndo apilrccc mucho 
m6~ definida, rn~s rcglil~cntada y rcspctadil por los miembros 
del partido ei:; cuando Ge puede hablar de 
institucioniilizilción. 

El concepto de P.11.ebianco parte cJL: lil tesis de 
Michcls sobre la tendencia a la burocratización de los 
partidos politices. El auto1· itali<:ino indica que la 
institucionaliz.-1ción se genera cuando aparece la necesidad 
de la pcrmunencia de la organización i', por ende, lé.t 
distribución de 11 inccntivos selectivos" o alqunos de sus 
miembros. Et; tos inccnt i vos pueden ser c.:irqos que otorguen 
status, vins par¡1 11 dcsarr0Jlarsc!' 1 en el pz1rtido e inclusive 
incentivos materiales {por ejemplo, monetarios, el manejo de 
un periódico, etc.). Como es evidente, el incentivo 
principal lo constituyen las formas de acceso al grupo que 
dirige al par~ido. El mantenimiento de la organización sólo 
es posible si se cuenta con un mecanismo que permita el 
cambio de dirigentes sin alterar la estabilidad interna. 

El grado de institucionalización alcanzado por el 
partido puede ser evaluado en dos dimensiones: 

"1) El grndo de 'autonomía' respecto al ambiente, 
alcanzado por la organización; 2) el grado de 
'sictematización•, de interdependencia entre las 
distintas partes de la organización .. . ''.16 

Sobre el primer punto el autor indica que 

"Una organización poco autónoma ea una organización 
que ejerce un escaoo control sobre ou entorno, que se 
adapta a él más bien que adaptarlo a oí mioma. Al 
contrario, una organización muy autónoma ea aquella 
que ejerce un fuerte control oobre su entorno, que 
tiene la capacidad de plegarlo a lao propias 
exigenciaa"17 

El entorno es el escenario electoral, es decir, los 
adversarios, el gobierno (en su caso), el electorado, las 
organizaciones aliadas y, cuando existe, la institución 
patrocinadora. 

La segunda dimensión nos muestra las formas de 
relación entre los órganos internos del partido (dirigencia 
nacional, dirigentes intermedios, regionales o locales). Si 
las "subunidades" intermedias tienen autonomia respecto del 
órgano central, la institucionalización es baja. Al 
contrario, si es dicho órgano el que controla a pesar de que 

16. Panebianco, op. cit., p. 118. 
17. Panebianco, Idam., p. 119. 
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las subunidades mantengan relación una 
institucionalización es fuerte. 

con 

Cuadro 
Grado de institucionalizaciOn 

Tipo Débil 
Dimensiones 

A) Autonomía del Control sobre Adaptación al 
ambiente el ambiente ambiente 

B) Sistematización- Control del Subunidades 
interdependencia centro y autónomas 
de loo órganos cohesión de las respecto 

subunidades del centro 
---''--

otra, .la 

Para reconocer el grado de institucionalización, 
Panebianco enlista cinco indicadores: 

1) La presencia de una "burocracia" central fuerte. 
Es decir, un núcleo que se haga cargo del control técnico 
del partido. Si existe, la institucionalización es fuerte. 
Si no, es débil. 

2) La homogeneidad entre los órganos internos de un 
mismo nivel. si hay una institucionalización fuerte, 
entonces se encontrarán órganos intermedios más o menos con 
las mismas características. Si es débil, las diferencias 
entre las de una u otra región serán evidentes. 

3) La regularidad y la pluralidad de fuentes de 
financiamiento es muestra de una institucionalización 
fuerte. La falta de recursos económicos o la dependencia de 
una sola fuente son característicos de un partido débilmente 
institucionalizado. 

4) Una relación del partido con organizaciones 
cercanas en la que aquél mantiene el predominio expresa una 
fuerte institucionalización. En el caso de una débil, puede 
no darse ninguna relación o, incluso, puede depender de 
alguna de ellas. 

5) La coherencia entre los estatutos y la estructura 
de poder organizativo es exclusiva (relativamente) de las 
institucionalizaciones fuertes. Este indicador no se refiere 
a la relación entre estru~tura de poder real y formal, sino 
al reconocimiento de los órganos o figuras de poder efectivo 
en las normas.18 En las instituciones débiles frecuentemente 
los estatutos no definen los espacios o las figuras de poder 
real. En ningún caso debe entenderse que los estatutos 
definen la estructura efectiva de poder. Pero una fuerte 
institucionalización permite el reconocimiento en las normas 
de los espacios políticamente privilegiados. 

18. Panebianco, Idem, pp~ 123-125. 
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Cuadro 3 
Características de la institucionalización 

Indicadores 

Grado de desarrollo 
de la burocracia 
ejecutiva 

Núcleo de 
control técnico 
fuerte 

11 Débil 

carencia o 
debilidad de 
un núcleo de 
control técnico 

Homogeneidad entre Organos Organos 
órganos internos de intermedios con intermedios con 
un mismo nivel mismo nivel de organización y 

organización peso desiguales 

Formas de Fuentes Financiamiento 
financiamiento regulares y irregular o una 

plurales sola fuente 

Relaciones con otras Predominio del Inexistencia de 
organizaciones partido sobre relaciones o 

Correspondencia 
entre estatutos y 
estructura de poder 
organizativo 

otras subordinación a 
organizaciones 

Las aubunidades 
dominantes entán 
reconocidao en 
los estatutos 

institución 
patrocinadora 

Los estatutos no 
definen a los 
órganos de poder 
efectivo 

.., - -_, 

Después 
Panebianco, se 
por: 

del proceso 
da una fase 

de institucionalización, dice 
de madurez que se caracteriza 

A) El mantenimiento de la organización por "el 
equilibrio de los intereses particulares" y por el 
equilibrio de éstos con los intereses colectivos. Es decir 
que los miembros persiguen intereses propios que solamente 
pueden cumplirse (como los colectivos) mediante la 
organización. La ideologia deja de ser parte fundamental en 
esta etapa, aunque se mantiene latente (a excepción de los 
partidos comunistas). 

B) La participación es más restringida, con una 
actividad más centrada en las "tareas del partido" a cambio 
de incentivos selectivos. 

C) Los lideres no tienen la 
toma de decisiones que cuando se 
establecimiento de normas (estatutos) 
de estabilizar la organización. 

misma libertad en la 
funda, tanto por el 
como por la necesidad 

D) El partido trata de adecuarse al ambiente, no 
dominarlo. Ello garantiza, en principio, su sobrevivencia y 



consolidación. 
Panebianco no abunda sobre los "tipos ideales" de 

génesis y madurez del partido político. Centra su interés en 
la definición del modelo originario y de la 
institucionalización. Después aplica su esquema a casos 
concretos que lo modificarán en forma favorable. Antes de 
hacer las aclaraciones pertinentes para nuestro estudio, es 
oportuno marcar la influencia de la fundación en la 
institucionalización de los partidos. 

Cuadro 4 
Tipo ideal de evolución orgtinizativa 

Sistema de solidaridad 

l. Modelo racional: el 
objetivo ea la realiza
ción de la causa común. 
Ideología manifieota. 

2. Predominio de los 
incentivos colectivos 
(participación del ti
po movimiento social). 

J. Amplia libertad de 
maniobra de loe líderes. 

4. Estrategia de dominio 

N 

s 
T 

T 

u 
e 
I 
o 
N 

A 

L 

A 
e 
I 
o 
N 

Sistema de 
intereses 

l. Hodelo del 
oistema natural: 
el objetivo eo 
la supervivencia 
y el equilibrio 
de loa intereses 
particulares. 
Ideología 
latente 

2. Predominio de 
loa incentivoo 
selectivos 
participación 
profeaional 
3. Libertad de 
maniobrü 
reatringida 
4. Eatrategia de 
adaptación al 
ambiente. 

Fuente: Panebianco, op. cit., p. 57. 
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Para nuestro autor el modelo originario determina el 
grado de institucionalización. La construcción de un partido 
por penetración territorial da cuenta de la presencia de un 
"centro" dominante que no tendrá muchos problemas para 
consolidarse posteriormente. Si su fuente de legitimidad es 
interna, dicho partido será mucho más fuerte. La cohesión 
entre las diversas instancias partidistas depende del centro 
dominante. 

Una institucionalización débil es producto de la 
formación del partido por difusión territorial. La difusión 



expresa un conjunto de "subunidades", de grupos o lideres 
que tienen peso similar en la organización. No hay un 
centro, no hay cohesión y la lucha interna por el poder es 
permanente e intensa. Además, la debilidad de la 
institucionalización se recrudece ante una institución 
patrocinadora: la lucha por el poder no se define en el 
partido sino en el exterior. La institución patrocinadora 
tiene mayor importancia que el partido. Panebianco seña la 
corno excep-::ión de esta regla a los partidos comunistas. A 
pesar de que obedecen a una organización externa, muchos de 
ellos han logrado una institucionalización fuerte. La razón 
de ello es que dicha institucionalización es externa al 
régimen político. Por tanto, el partido pude ser mucho más 
crítico y autónomo frente al régimen o sistema nacional, y 
por .ello estar fuertemente institucionalizado. Pero de 
cual.quier manera será dependiente del organismo c>:terior. 19 

El tipo de liderazgo que se da en la fundación es 
también determinante del nivel de institucionalización. Un 
liderazgo carismático generalmente mantiene a los grupos o 
lideres secundarios altamente cohesionados bajo su 
dirección. Esto provocaría una institucionalización fuerte. 
Pero también en la mayoría de los casos, en especial cuando 
subsisten esos lideres o grupos, la construcción del partido 
se produce por difusión territorial, lo que motivará a larga 
una institucionalización débil. 

Dado que el liderazgo carismático es el elemento 
central del sistema organizativo, en este tipo de partidos 
puede haber una gran centralización política. Pero es común 
que la institucionalización no aparezca nunca. El propio 
11der desalienta dicho proceso para conservar su posición 
privilegiada. 

En el caso de que ocurra (más probable en los 
carismas de situación que en los "puros") el centralismo de 
la autoridad facilitará una institucionalización fuerte. 

19. Panebianco, Idem, pp. 132-133. 

209 



Cuadro 5 
La tipología de Panebianco 

/ Modelo originario Institucionalización 
1 -~============iP=============~ 

Difusión territorial Débil 

Penetración territorial Fuerte 

Legitimación interna Fuerte 

Legitimación externa Débil 
nacional 

Legitimación exter11a 
no nacional 

Fuerte 

Carisma Inexistente/fuerte 

l•'uoute: Panebianco, op. cit., p. 137 

Los espacios de poder y la coalición dominante 

l·:ntas son las definiciones que aporta Panebianco para 
'"'ludiar a los partidos politices por dentro. Los tipos 
idt'illes descritos dejan de lado una serie cuestiones que 
t i~nen influencia en los perfiles de los partidos. El mismo 
<1\1 t.or señala las siguientes: la diferencia entre los 
P•ll"tidos gobernantes y los partidos de oposición; el tipo de 
t«~gimen politice en el que actúan; las "amenazas 
nmbientales", es decir, la represión estatal o el tipo de 
•ldversarios; el tamaño de la organización; la complejidad 
interna; el sistema electoral y, en él, la legislación 
"\cctoral. 

Los factores de influencia mayor en las 
~aracteristicas del sistema organizativo de los partidos en 
~1istemas no competitivos como el nuestro podrian ser el 
ragimen politice, la legislación electoral y el "ambiente" 
ct~sfavorable para todo partido (excepto, obviamente, para el 
l)Obernante) . 

Para Panebianco el aspecto crucial a analizar es el 
sistema organizativo. Dicho sistema se explica con base en 
1,, dinámica de la lucha por el poder interno. De ahi que 
<\lltes de hablar de tendencias o fracciones, señale los 
espacios de poder que se pretenden conquistar en su 
interior. El autor las denomina "zonas de incertidumbre": es 
t~l su importancia que si algo "anormal" ocurre en alguno o 
Y4rios de ellos, las consecuencias pronto se aprecian en los 
li"'::tás o en todo el partido. Estas "zonas" son las 
siguientes: 
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1. Experiencia y capacidad de ciertos mie¡nbro_s e para 
puestos de alto nivel. · 

2. Relaciones con el exterior. 
3. Comunicación interna. 
4. Definición y utilización de las normas 

estatutarias. 
5. Finanzas. 
6. Reclutamiento de nuevos miembros o de cuadros 

dirigentes. 
La primera es la experiencia y capacidad de ciertos 

miembros en puestos de al to nivel. Ta les características 
pueden ser propias u otorgadas por los demás miembros del 
partido. El poder de estos militantes radica en su saber, en 
su competencia para ejercer ciertos cargos. 

La segunda zona es la de las relaciones con el 
eY.terior. El establecimiento o no, asi como las formas de 
dichas relaciones son elementos que otorgan poder a quien 
las define. 

La tercera es la comunicación interna. Es decir, la 
forma de uso de los medios internos de comunicación para 
manejar la información interna y externa con los miembros y 
simpatizantes del partido. 
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Un factor de poder más es el establecimiento, 
manipulación o modificación de las normas estatutarias. Las 
"reglas del juego" internas siempre varían en el sentido que 
le den los que tienen la facultad de cambiarlas. A veces 
dichas reglas permiten al grupo o centro dominante 
mantenerse como tal utilizando legítimamente los estatutos. 

La quinta zona de incertidumbre es el 
financiamiento. Los militantes que se ocupan de ello tienen 
también poder dentro de la organización. 

Finalmente, el reclutamiento de nuevos miembros y en 
especial de nuevos cuadros dirigentes constituye otro 
recurso de poder para quien controla estos procesos. 

Todos estos espacios otorgan poder a quienes los 
ocupan. Generalmente son grupos de lideres los que controlan 
dichos espacios. Panebianco habla de la presencia, en todo 
partido, de una "coalición dominante". Explica que en la 
toma de decisiones participa no sólo el lider del partido 
(ni siquiera en los de tipo carismático) sino todos aquellos 
que controlan las zonas de incertidumbre. como ya se 
apuntaba antes, los cargos estatutariamente dirigentes no 
siempre son los que conducen realmente al partido. Por ello 
a menudo se descarta como miembros de la "oligarquia" a 
lideres locales o intermedios, cuando en en los hechos si 
participan en ella. 

La coalición puede estar integrada por cuatro 
actores básicos: a) dirigentes del partido; b) grupo 
parlamentario o los miembros con cargos en el gobierno; c) 
dirigentes intermedios o locales; d) dirigentes de la 
instititución patrocinadora. · 

El tipo de coalición dominante determina la 
estructura organizativa. Para definir el tipo es preciso 
reconocer su grado de cohesión, su grado de estabilidad y 



"el mapa de poder a que da lugar en la organización". 
El grado de cohesión está dado en función de la 

existencia o ausencia de facciones o tendencias que 
controlan las zonas de incertidumbre. Según Panebianco, las 
facciones son grupos organizados ya sea en el nivel nacional 
o en el nivel local. Las tendencias son grupos de dirigentes 
débilmente organizados. La presencia de facciones provoca 
una coalición poco cohesionada. La de tendencias producirá 
una coalición más unida. 

El grado de estabilidad depende de las relaciones 
entre los grupos que componen la coalición dominante. Una 
coalición unida tenderá a ser estable, aunque no 
necesariamente una poco cohesionada tenderá a la 
inestabilidad. 
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Panebianco define al "mapa del poder organizativo" 
como "las relaciones entre las distintas áreas organizativas 
del partido (por ejemplo, el que se de un predominio del 
grupo parlamentario, o de los dirigentes nacionales de la 
organización o de los dirigentes de la periferia, etc.), 
como las relaciones (de predominio, subordinación, 
cooperación) entre el partido y otras organizaciones." 20 

Para definir el primer aspecto del "mapa" el autor 
destaca que entre los actores básicos que integrar la 
coalición dominante puede haber diversas formas de relación. 
Generalmente los dirigentes del partido son los que tienen 
el control, pero no siempre. A veces recae en la "fracción" 
parlamentaria o en los dirigentes aparentemente menores. 

Dentro del mapa es necesario considerar la 
posibilidad de que la principal autoridad no esté dentro del 
partido. En este caso las formas de relación que pueden 
darse son: una en la que predomine el partido sobre la 
organización externa; otra en la cual la relación sea 
armónica; y una más en la que la organización externa 
subordine al partido. 

20. Paenbianco, Idem, pp. 93-94. 



Cuadro 6 
Coalición dominante 

Cr i ter ioo ~ ipao poa iblco 

l. Grado de cohcoión A) Coalición unida 
B) Coalición dividida 

2. Grado de ontabilidad A) Coalición entable 
D) Coalición incotü,blc 

3. Mapa de poder Predominio de: 
A} Dirigentes del partido 
B) Grupo parlamentario o 

funcionarios de gobierno 
C) Dirigentes intermedios 
D) Dirigentes de la inDtitu

ción patrocinadora 
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Una coalición unida corresponde a la formación del 
partido por penetración terr i tor ia 1. Una dividida aparece 
cuando se construye por difusión. Una coalición estable 
depende de su unidad, de su cohesión, aunque la división no 
signifique necesariamente inestabilidad. 

Si la legitimación es interna, se manifiesta el 
predominio de los dirigentes partidistas o bien el de los 
parlamentarios. si es externa, el control recae en la 
institución patrocinadora. 

Por Qltimo, Panebianco apunta una serie de 
combinaciones de todos estos elementos. Una coalición unida 
y estable en la que predominan los dirigentes internos o el 
grupo parlamentario se corresponde con una 
institucionalización fuerte. Una coalición unida y estable 
también puede darse en un partido sin institucionalización. 
Aqui dichas caracteristicas están garantizadas por el lider 
carismático. Una coalición dividida (estable o inestable) en 
la que el poder puede encontrarse en todos los órganos 
partidistas (en los máximos, en los intermedios o locales y 
en el parlamento) expresan una institucionalización débil. 



Coalición 
dominante 11

1\ctor 
predominante 

Unida-catablc jA> Oirigentcn 
del partido 

Unida-estable B) ~iembro9 

del gobierno 

Cuadro 7 
llapa do poder 

¡¡ Tipo de relacio- 11 
nen organizativaa 

l 

De dominio o de 
equilibrio 
De dominio o de 
equilibrio 

Inotitucio 11 
nalización 

FucrtC:! 

Fuerte 

Dividida- Miembros del De equilibrio o Dóbil 
entable 

Dividida
ineetable 

gobierno o subordinación 
gpo. parlamen-
tario o diri-
gentes intcrnou 
Miembros del De equilibrio o 
gobierno, grupo subordinación 
parlamentario y 

dirigentes in-
ternas 

Débil 

Dividida- Vari.J.ble De equilibrio o Débil 
inestable 

Unida-estable Líder 
carismático 

subordinación 

De dominio Sin inatitu
cionaliza
ción o fuert 

El concepto "coalición dominante" y los criterios 
para su configuración son útiles para entender la dinámica 
interna de los partidos. sin embargo, si se quiere estudiar 
no solamente al grupo o conjunto de miembros que controlan o 
dirigen la organización, sino también los diversos grupos 
que actúan dentro en la lucha por el poder, es indispensable 
echar mano de otras herramientas analíticas. 
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Las fracciones internas según Sartori 

Para estudiar las corrientes internas de los partidos son 
útiles los conceptos que maneja Sartori. Este autor hace la 
distinción de tres conceptos para identificar a los grupos 
intra-partido: la facción, la fracción y la tendencia. 

La facción es un "grupo específico de poder", en 
otras palabras un conjunto de miembros que actúan buscando 
expresamente el poder interno mediante medios diversos. La 
tendi;ncia es "un conjunto establecido de actitudes"; puede 
no aparecer como grupo organizado, pero existe cuando hay 
coincidencias ideológicas entre un cic.rto número de 
militantes o dirigentes. Las faccionc.s son pragmáticas, 
mientras que las tendencias son ideológicas. 

Sartori adopta el término fracción como el más 
correcto para estudiar las "subunidades" partidistas. Esta 
"categoría general, no especificada'' 14 puede ser definida y 
diferenciada de las otras dos si se consideran cuatro 
dimensiones de análisis: 

1) La dimensión de organización, es decir, si la 
fracción esta organizada o no. En caso afirmativo cuál es 
su tipo de organización. Las fracciones pueden tener mejor 
organización que el partido mismo. Ello les da una mayor 
autonomía con respecto a la dirigencia interna. 

2) La dimensión motivacional. Las fracciones se 
pueden clasificar en función de los motivos que las llevan a 
constituirse en grupos internos. Se aprecian dos tipos: 
fracciones por interés y fracciones por principios. 

Las primeras son, en sentido estricto, facciones: 
conjuntos de miembros que actúan en la búsqueda de 
determinados intereses. Unos por el poder mismo y otros 
simplemente por "despojos". Estas últimas no pueden disputar 
el poder interno pero se quedan dentro para disfrutar 
ciertos privilegios o recursos materiales. Las facciones se 
caracterizan por tener una base social clientelista. 

Las fracciones por principios se dividen, a su vez, 
en fracciones ideológicas y fracciones de opinión. Las 
primeras sustentan un conjunto de valores colectivos; las 
segundas asumen ciertas ideas o posiciones y no precisamente 
una ideología. Por lo general, estas fracciones no tienen 
una base social fija. 

3) La dimensión ideológica, que se deriva (hasta 
cierto punto) de la motivacional. La diferencia entre ambas 
radica en que mientras que en ésta el contínuwn va del 
desinterés (fracción ideológica) al egoísmo (fracción por 
poder), en aquella el contínuum va del fanatismo al 
pragmatismo. 

En esta dimensión 
fracciones: ideológicas y 
pueden clasificar como 

se distinguen dos tipos de 
pragmáticas. Las primeras se 

fanáticas (extremadamente 
por principios (coherentes y 
Las pragmáticas se reconocen 

ideológicas) o como fracciones 
consecuentes ideológicamente) . 

14. Sartori, Op. cit.,p. 102. 
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por su practicismo o activismo, por su falta de 
planteamientos doctrinarios. 

4) La dimensión izquierda-derecha. Aunque en 
realidad es poco útil, señala el autor, no se descarta en la 
medida en que es la más evidente, la más fácil de 
identificar. La ubicación de las corrientes en esta 
dimensión nos da una clasificación inicial, asi sea poco 
objetiva. 

Aparte de estas cuatro dimensiones, Sartori indica 
que para un mayor rigor analitico se podrían agregar los 
siguientes criterios: 

a) La composición de la fracción, meciante la cual 
se puede definir que es dirigida por un solo líder 
(personalista) o por varios (fracción de coalición). 
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b) El papel que desempeña, ya sea como apoyo a otra 
u otras más fuertes o más grandes o como fracciones de veto 
frente a ellas. También aquí se trata deidentificar si es 
una fracción politica, que es aquella que "trata de gobernar 
e imponer la política" de la organización. 15 

El autor apunta que es importante tomar en cuenta 
también, aunque como aspectos secundarios, el tamaño de la 
fracción y su estabilidad-perdurabilidad. Una fracción 
puede "medirse" por "el porcentaje de votos o de puestos 
controlados dentro del partido, en el Parlamento y en el 
Gabinete". El segundo aspecto se aprecia por el periodo de 
tiempo de existencia y además por el tipo de organización y 
el grado de cohesión ideológica que tenga. 

A continuación transcribimos el cuadro que resume el 
marco de análisis de Sartori para el estudio de las 
fracciones: 

15. Sartori. Idem., p. 109. 



Cuadro 8 
Subdivisiones y tipología de las fracciones de partidos16 

Estructura 

Motivación 

Aet:itud 

Posición 

Composición 

Papel 

11 

11 

11 

Organizada 
Sin organizar 
Mitad y mitad 

Grupo por reparto de despojos o del 
poder 
Grupo de promoción de ideas 
Ambas coaas 

11 
Ninguna 

' 

Ideológica 
Pragmática 
Ambas cosas 

. Ninguna 

" Izquierdista 
Centrista 
Ocrcchiota 

11 

Imprecisa 

" 

11 

Peroonaliota 
Coalición 
Mitad y mitad 

'

'Política 
Apoyo 
Veto 
Fluido u otros 

11 

" 

El estudio de los estatutos es útil para entender la 
dinámica de las fracciones. En particular el sistema 
electoral que:. ahi se establece. El número de fracciones 
variará segun sea ese sistema. Inclusive ciertas 
caracteristicas estarán definidas por él. Sartori apunta 
varias hipótesis al respecto. 

En la primera sugiere que un sistema electoral 
interno de mayoria para la asignación de candidaturas (y 
también, según parece, de puestos de dirección) evitará o 
reducirá el fraccionalismo. Dicho sistema, entonces, fomenta 
las maxifracciones. 

La .segunda hipótesis indica que un sistema de 
representacion proporcional "puro" permitirá o fomentará el 
fraccionalismo. Gracias a este sistem.a se generan las 
minifracciones. 

La tercera señala que si se corrige la 
representación proporcional con una "cláusula de exclusión" 
(porcentaje minimo necesario) es probable que haya más 

16. sartori, Idem., p. 111. 
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fracciones de tamafio medio o fracciones "suficientes", que 
se preocupen solamente por sobrepasar el limite minimo. 

Las dos hipótesis anteriores no son aplicables, por 
su puesto, a las fracciones por principios. 

En su cuarta hipótesis, Sartori manifiesta que las 
fracciones ideológicas son pocas si hay un elevado número de 
partidos (pues cada una puede estar representada en alguno 
de ellos). A la inversa, mientras sean menos partidos, habrá 
más fracciones dentro de ellos. El autor aclara que "el 
número de fracciones por interés no guarda relación con el 
número de partidos". 17 

Finalmente, en su quinta hipótesis, sartori afirma: 

''Si la estructura de oportunidades recompensa a las 
minifracciones, es probable que el grado de 
fraccionalismo sea elevado, tanto si las fraccionen 
son ideológicas como si no lo son''. 18 

17. Sartori, Idem., p. 142. 
18. sartori, Idem., p. 143. 
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