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Introducción 

Los partidos políticc;>s son actores fundamentales en el actual proceso de 

cambio que experimenta el sistema político mexicano. Después del 2 de julio 

de 2000, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido de la Rcvo.lución Democrática (PRO) se 

encuentran en una situación inédita: el PRI ya no tiene el poder presidencial 

(aunque conserva el mayor número de curules, escaños, gubernaturas, 

congresos locales y presidencias municipales); el PAN ahora esgobierno y el 

PRO ya no tiene frente a sí al partido de Estado que desmantelar. La 

naturaleza original de los tres se ha modificado y cada uno vive ahora su 

propia transformación y, por lo que se puede observar, la del PRI pudiera ser 

la más profunda, compleja e incierta en su desenlace. 

Esta investigación tiene por objeto el estudio del PRI como partido 

político de oposición. Se intentará rcílexionar en torno a un segmento de la 

realidad política mexicana: la dinámica organizativa interna del PRI, el cual 

continúa siendo un actor relevante en el proceso de consolidación a la 

democracia. Actualmente gobierna en más de la mitad de las entidades 

federativas del país: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango. 

Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Además, tiene 

representación en todos los congresos locales y es gobierno en muchos 

municipios, entre ellos varia·s capitales. En el nivel federal, el PRI también 

desempeña un papel preponderante en las discusiones y toma de decisiones en 

ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

Las razones de esta investigación son las siguientes. Primero, en el nivel 

empírico se considera relevante realizar un acercamiento al funcionamiento 
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interno de In prir1cipal formuciÓn políticu, uhora en In oposiCión, enuna eta1)a 

de cambio político. 

Segundo, en el nivel teórico se estublece que una de las características 

de unn etapa de cambio político es la incorporación de los viejos actores, que 

reclaman espacios en la construcción de una dinámica institucional di fcrente. 

De modo que la transición y lu consolidación democráticas no se relieren 

solamente a los procesos que implican la destrucción y construcción 

institucional, sino también a la inclusión de los viejos actores y al papel que 

los nuevos actores desempefian. 

Se pretende analizar el comportamiento de las fracciones internas y de 

la coalición dominante del PRI, en el contexto de la transición política y de la 

alternancia en el poder. Es posible que la identilicación de fracciones en el 

seno del PRI sea un ejercicio abrumador por el estado de flujo de la política 

que caracteriza a la transición democrática. La presente investigación mostrará 

cómo se manifiesta la actuación de las fracciones priístas según el papel de 

gobierno o de oposición del partido. 

Los partidos suelen convertirse en los actores políticos dominantes tanto 

en la transición como en la fase de consolidación democrática. Los cambios 

que se producen durante la democratización apuntan a una mayor intervención 

de los partidos en los asuntos públicos y a un reforzamiento del poder 

legislativo. 

En algunos análisis sobre los partidos predomina la percepción de que 

las fracciones son un instrumento para que las élites puedan disputar el poder 

y que constituyen manifestaciones de relaciones clientelares motivadas por el 

benelicio material. Es decir, se ha entendido que cualquier vínculo de 

individuos y más la reunión de varios en un grupo, es motivada 

exclusivamente por el interés. Sin embargo, no existen muchos trabajos que 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2 



hayan explorado-su estructura, su actitud y posición ideológica, sus formas de 

intcgrnción y comporta111icnto, así como las causas por las cuales los 

individuos deciden pertenecer a ellas. 

El objetivo de la presente investigación es caracterizar a las fracciones 

políticas al interior del PRI antes, durante y después de la elección 

presidencial del 2 julio de 2000, a fin de aportar una interpretación acerca de 

estas cuestiones y lograr una mejor comprensión de este pmtido. Se destacan 

las corrientes internas más relevantes, considerando sus características 

principales en cuanto a estructura, motivación, actitud, posición ideológica. 

composición y papel en la organización partidaria. Se busca identificar a las 

grandes fracciones del PRI que han sido clave en el momento de la transición 

política en México. Asimismo, se pretende estudiar la constitución y actuación 

de la coalición dominante priísta. 

Para ello se tomarán como referentes tres fenómenos de corta duración 

o acontecimientos de ese instituto político! la elección interna para elegir 

candidato presidencial, la 18 Asamblea General de Delegados y la elección 

interna para renovar el Co111ité Ejecutivo Nacional. 

Antes de proseguir conviene establecer los parámetros hipotéticos desde 

los cuales es posible ordenar la investigación: 

1) En la sucesión presidencial de 2000 se enfrentaron dos fracciones 

internas que se caracterizaron por su motivación por el poder: una encabezada 

por Francisco Labastida Ochoa, quien representaba a la tecnocracia (sin ser un 

conpiscuo miembro de ella) y la continuidad del proyecto neoliberal, y otra 

dirigida por Roberto Madraza Pintado, quien contaba principalmente cqn el 

apoyo de los políticos tradicionales y tenía una ascendencia regional o local. 

1 Fcrnard l3raudcl. La historia y las ciencias sociales. Madrid. Alianza Editorial. 1999. pp. 
11y64. 
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2) La constitución de una coalición dominante dividida e inestable en el 

PRI durante el proceso interno para seleccionar a su candidnto presidencial 

inlluyó en la derrota electoral del 2 de julio. 

3) Los gobernadores del PRI desempeñaron un papel de predominio 

(aunque dividido) como lbctorcs reales de poder por la debilidad y posterior 

ausencia del presidente de la República, que fungía como árbitro y equilibrio 

entre las corrientes políticas del partido. Los gobernadores priístas se 

alinearon con alguna de las dos fracciones predominantes vinculadas con 

Labastida Ochoa y Madrazo Pintado durante la elección primaria para elegir 

candidato presidencial, la 18 Asamblea General de Delegados y la elección 

interna para renovar la dirección nacional. 

El estudio del PRI hacia dentro ha sido poco abordado en las 

investigaciones sociales recientes en México. Los estudios que se han 

realizado sobre él muestran tres tendencias: 1) el enfoque histórico que trata 

sobre sus orígenes y evolución, 2) el enfoque ideológico que analiza los 

valores y posiciones establecidas en sus documentos básicos (declaración de 

principios, programa de acción y estatutos) y 3) el enfoque electoral que revisa 

sus avances y retrocesos en los procesos electorales federales, estatales o 

municipales. Dichos enfoques tuvieron como dificultad común para su análisis 

la estrecha relación entre el PRI y el gobierno. 

El enfoque que se pretende utilizar en esta investigación es el 

organizacional, privilegiando la dinámica de las fracciones políticas internas 

del PRI y su coalición dominante. Los actores y procesos partidistas internos 

tienden a ser áreas obscuras de la literatura especializada, por ello resulta 

sugerente conocerlos y analizarlos de manera sistemática. Las fracciones y la 

coalición dominante merecen ser objeto de estudio tanto como el partido. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

4 



Entre las razones por las que los politólogos no se han ocupado del 

amílisis de las fracciones internas de los partidos se encuentran, entre otras, las 

nsociaciones peyorativas de éstas con las facciones (considcrudas como 

patología de la política), así como su complejidad para abordarlas. 

Es posible que el ocuparse de las fracciones y de su actividad se aborde 

un comportamiento que es normal en los partidos y que es di lici 1 de 

analizarse. No obstante la complejidad del fenómeno, se pretende presentar 

una interpretación novedosa que permita conocer más a fondo la lucha interna 

por el poder, con lo cual se busca entender mejor el pcrli 1 que el PRl presenta 

en la actualidad. 

Cabe destacar que no se trata de reducir la práctica política, tan 

compleja y rica, a una única línea de explicación sino de intentar un derecho 

de mirada di fcrentc, en términos de Fcrnand Braudel, con el apoyo del 

instrumental teórico y metodológico tanto de Giovanni Sartori (fracciones) 

como de Angclo Pancbianco (coalición dominante). Esta investigación se hace 

volviendo continuamente de la realidad social a las tipologías y de éstas a 

aquélla. 

El presente trabajo de investigación es de carácter esencialmente 

monográfico, como una de las modalidades de tesis prescritas por el Programa 

de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Se hará análisis documental tanto de fuentes primarias 

como secundarias a fin de coadyuvar a dilucidar la organización interna del 

PRI. En el desarrollo de la investigación se utilizaron algunas encuestas 

publicadas en los medios de comunicación, que están estrechamente 

vinculadas con el objeto de estudio, como una herramienta útil que permite 

sustentar los argumentos planteados. 
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En el cnpitulo 1. se presenta el mnrco teórico y metodológico que 

orienta el trabajo de investigación. En el capitulo 2. se hace una revisión 

general de las fracciones intenrns y de la coalición dominante, desde una 

perspectiva histórica,.en el contexto de la sucesión presidencial en México. En 

el capitulo 3, se caracterizan a las corrientes internas y se aborda la 

constitución de una coalición dominante poco cohesionada e inestable en el 

PRI durante el proceso interno para elegir candidato presidencial y después de 

la derrota electoral del 2 de julio de 2000. En el capitulo 4, se identifican a las 

fracciones politicns al interior del f>RI, así como sus expectativas, tendencias, 

propuestas y acuerdos de reforma con motivo de In 18 Asamblea General de 

Delegados y se describe el proceso constitutivo de una nueva coalición 

dominante, en el marco de la elección de la dirección nacional partidaria. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

6 



CAPÍTULO UNO 

Aspectos conceptuales para el. esti1dio de las fracciones y la coalición 
dominante al interior de los partidos políticos 

Introducción 

El objetivo general de este capítulo es presentar el marco teórico y 

metodológico que orienta la investigación. En primer lugar, se exponen los 

principales ejes de investigación sobre Jos partidos políticos y se destaca la 

necesidad de su estudio desde la perspectiva de la dinámica organizativa 

interna. En segundo lugar, se revisa brevemente la teoría elitista de la 

democracia. En tercer lugar, se plantea un esquema conceptual y 

metodológico esencial sobre las fracciones, sus subdivisiones y tipologías, así 

como de la coalición dominante y sus tipos para realizar el análisis y la 

reílcxión de la dinámica interna del PRI antes, durante y después del proceso 

electoral federal de 2000. La opción conceptual y metodológica ha consistido 

en recurrir a las herramientas analíticas ele Sartori y ele Panebianco. 

1.1. El estudio de Jos partidos políticos 

En esta investigación parece suficiente referirse a un concepto de partido 

político que lo ubique como un e!pilcio donde se organizan las élites políticas 

para la competencia por el poder en un contexto democrático. Para ello, 

resulta útil adoptar la definición mínima ele Sartori: " 
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cualqllier grupo político que se presenta a elecciones y que pueCle colocar 

mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos": 

Una primera intención asumida por Sartori es demostrar el papel 

institucional que poseen los partidos, en tanto sean considerados como algo 

superior y distinto de las facciones, de los movimientos políticos. de las 

asociaciones políticas y de los grupos de presión o de intereses. Dicho autor 

les otorga tres importantes características: 1) los partidos no son facciones al 

orientarse hacia la obtención de beneficios colectivos,::!) un partido es parte de 

un todo al desempeñar funciones especificas que no pueden ser realizadas por 

otras organizaciones y 3) los partidos son conductos de expresión al vincular a 

los ciudadanos con el gobierno mediante mecanismos de representación 

política:1 

La importancia de estudiar a los partidos radica en que éstos constituyen 

instituciones políticas que ocupan un lugar central en la democracia moderna 

por las múltiples funciones y el rol que desempeiian en la estructuración del 

voto durante los procesos electorales, la integración-movilización

participación política de los ciudadanos, el reclutamiento del personal entre las 

élites políticas para la composición de los órganos de representación y de 

gobierno. así como en la agregación de los intereses y demandas de la 

sociedad.'1 

' Giovanni Sartori, l'artido.1· y sistemas di! partidos. Marm para 1111 wuilisis. lvladrid. 
Alianza Universidad. 1992, p. 90 . 
.l /hiel.. pp. 51-56. 
1 Stcfonn Bartolini. ··Partidos y sistemas de partidos··. en Gianfrnnco J>asquiano (y otros1. 
,\/111111<1/ de ciencia ¡wlítirn. Madrid, Alianza Editorial. 1988. pp. 245-253. 
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Los partidos se pueden estudiar tanto en el nivel externo como en el 

interno.5 En la actualidad predominan los estudios de los partidos de car:icter 

externo, los cuales se centran en cuestiones relacionadas con su entorno o 

medio ambiente mús que en aspectos vinculados con los actores y procesos de 

su vida interna. J:ste enfoque, denominado ambiental, aborda la relación de los 

partidos con el sistema político y de partidos, el papel que desempe1ian en los 

procesos de transición y de consolidación democrática, su interacción con las 

instituciones de gobierno y la sociedad civil, así como su participación en las 

elecciones. 

1 .os actores y procesos internos representan ciertamente un úrea oscura 

en la literatura sobre los partidos. No obstante los estudios de los partidos de 

caníctcr interno que se han realizado destacan la importancia de observar su 

funcionamiento y llaman la atención en cuanto a la necesidad de estudiar a 

estas organizm:ioncs con su vida propia, con sus procesos de interacción, 

sistemas de reglas y procedi111icntos. 

Este enfoque propone pensar el modo en que los partidos se comportan 

no sólo con relación al sistema político sino co1110 sistemas en sí mis111os. Esto 

ohl iga a analizarlos co1110 sistc111as que cuentan con normas escritas o 

consuetudinarias, que eligen a sus candidatos y dirigentes mediante un sistema 

electoral propio. que tienen instancias de toma de decisiones y de resolución 

de conflictos, así como que existen fracciones internas que agrupan a las élites 

y una dirigencia conformada por una coalición dominante, cte. Los partidos 

son sistemas integrados por actores en una interacción competitiva y 

conflictiva que pugnan por obtener el control de sus órganos de dirección y de 

influencia sobre la vida partidaria. 

; Manuel J\lcúntura Súez y Flavia Frcidcnbcrg. "Organización y limcionamiento imerno de 
los partidos políticos en América Latina'". en i\Iw111a/ ele gert•11ciu 1111/i//ca. 11rg<111i=aciri11 y 
de.rnrro/lo ele pariiclos polítkos. Instituto Nacional IJemúcrata. siL pp. :n-J<J. 
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Este trabajo se remite a las teorías y amílisis que centran la atención en 

In dimensión del poder de los partidos, los cuales explican su funcionamiento 

y sus actividades organizativas en términos de alianzas y conflictos por el 

poder entre los actores políticos relevantes. 

Desde esta perspectiva, es posible reflexionar que Jos partidos no son 

actores unitarios sino complejas organizaciones donde compiten intereses 

particulares en función, muchas veces, de motivaciones individuales.'' 

Cualquiera que sea su composición orgánica, los partidos son una agregación 

de individuos que forman constelaciones ele grupos con intereses específicos. 

Es importante destacar la idea de que un partido es la parte de un todo 

(el sistema político y, a la vez, él mismo está integrado por diversas partes que 

conforman un tocio). Lo que se trata de establecer con ello es que un partido 

está integrado por subuniclades que buscan articular un todo. 

Sartori y Panebianco son dos autores importantes en el estudio de los 

partidos que aportan herramientas analíti::as útiles para adentrarse en sus 

actores y procesos. A pesar de la cantidad de estudios producidos con respecto 

a los partidos y sistemas de partidos durante el siglo XX, la persistencia de los 

clásicos contemporáneos como Sartori y Panebianco es incuestionable. Sus 

obras Partidos y sistemas de partido. Marco para 1111 análisisy Modelos de 

partido. Organización y poder en los partidos políticos ocupan un lugar 

primordial en esta investigación. 

En el nivel teórico y metodológico se utilizan dos instrumentos 

analíticos de la ciencia política relativos a las subunidades de los partidos: las 

'' Stelimo 13artolini. 11¡1. cit .. 253-260. El autor propone adentrarse en el partido como actor 
no unitario en sus procesos estructurales y de toma de decisiones internos mediante tres 
dimensiones: la que opone los modelos del partido en el gobierno al modelo de la 
democracia del partido. la que opone al partido como organización central al partido como 
organización local y la que opone al partido cohesionado al partido fraccionado. La tercera 
y liltima dimensión es la que sirve de guia y es de interés en esta investigación. 
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fracciones y la coalición dominmllc. Piu:a el estudio de las fracciones internas 

se recurre a Sartori y para el asunto de la coalición dominante, a Panebianco. 

·Ambas construcciones de tipo ideal permitirán abordar con precisión el objeto 

de estudio: el l'Rl antes, durante y después de la elección presidencial del 2 de 

julio de 2000. 

De acuerdo con la concepción weberiana, el concepto tipo ideal 

pretende guiar el juicio de imputación, no es una hipótesis, pero quiere señalar 

una orientación a la formación de una hipótesis. Tampoco constituye una 

exposición de la realidad, pero quiere proporcionar medios de expresión 

unívocos para representarla.' 

Un tipo ideal es producto de la abstracción de las regularidades típicas, 

resumidas en un modelo que nunca es encontrado en la realidad concreta y 

que constituye un instrumento analítico para comprenderla.8 
.. Es una 

herramienta intelectual, una utopía que sólo existe' en la {f11ente del 

investigador para comprobar, en cada caso singular, en qué rnédida~láfoalidad 

se acerca o se aleja de ella. 

En este sentido, las fracciones y la coalición dominante: partidarias 

como tipos ideales son, en esencia, espacios en los cuales se dividen y actúan 

las élites. A pesar de la importancia de ambas como unidades básicas que 

aglutinan a las élites políticas, su estudio no ha sido prioritario en las 

investigaciones académicas. 

Cualquier fracción está compuesta de individuos que bajo determinadas 

circunstancias se reúnen y logran compartir características comunes. Las 

7 l\fax Weber. E11s<~n1.1· sohre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu editores. 
1 CJCJ7, p. 7'l. 
x Jorge Bartolucci. /.a lll<J(h•r11i=aci<Í11 de la ciencia en ANxico. El caso de los astrónomos. 
l'vtcxico. Centro de Estudios sobre la UnivcrsidadiC:-IAM-Plaza y Valdés Editores. 2000. 
pp. 34-46. 
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fracciones conforman una pequeña po1~ción-clef .sisfo111a politico que sólo cobrn 

sentido cuando se le explica en sus rclacioncs.co11 las élites que actúan en las 

instituciones políticas, 

1.2. Estrntcgias. teóricas S()brc el estudio l!c las élite~ políticas 

Una investig(lciór1 sobre· la dinámica organizativa de algún partido debe hacer 
. . - - -. : 

mención a Ía concepción elitista de la democracia, lo cual significa revisar 

brevemente las propuestas teóricas y metodológicas de algunos autores como 

Vilfredo Parc~o. Robert Michcls y Joseph Schumpeter.'i 

Parcto considera que una élite está compuesta por individuos que 

manifiestan unas cualidades excepcionales o muestran pruebas de aptitudes en 

su dominio propio o en una actividad cualquiera. Dividió a las sociedades en 

dos grupos: la élite y la masa; y dentro de la élite, en gobernante y no

gobernantc. Para este autor, el equilibrio social depende de que una cantidad 

suficiente de individuos circulen de las no-élitesa las élites. La circulación de 

élites implica por lo menos tres aspectos: 1) el reemplazamiento dé individuos 

dentro de la élite, 2) el desplazamiento de una élite por otra y 3) la circulación 

entre In élite y el resto de la población. 

Michcls llevó de un plano general las concepciones de Pareto al 

plano de los partidos, estableciendo con ello las bases para Jos estudios sobre 

su vida organizativa interna.10 Su argumento fundamental consiste en la 

tendencia hacia la formación de un grupo cuantitativamente pequeño con 

'' Francisco Suárcz Farías, lklile, /ec:noc:mcia y movilidad polílic:a en ,\léxico. l'vléxico. 
Universidad Autónoma Mclropolilana-Xochimilco, 1991. pp. 39-71; Jaime F. C.írdcnus 
Gracia. Crisis de /egilimic/ad y elemocracia inlema de los partielos políticos. México, FCE. 
1 CJ92. pp. 37-80. 
111 Robcrt Michcls. Los par/idos políticos. Un estuelio .wicio/ágico ele la.\· 1e11clencias 
11/igcírc¡uicas ele la elemocracia moclema. (tomos 1 y 2). Argentina. Arnorrortu. 1991. 
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cualidades de liderazgo y clara hegemonía en sus ideas, con lo cual se forman 

oligarquías. Dicho autor sostiene que las tendencias oligárquicas en los 

partidos son una ley histórica inevitable que tienen tres causas básicas: las 

necesidades organ izacionalcs y las características tanto de los 1 ídcres como de 

las masas. De ahí su celebre frase: "Quien dice organización, dice oligarquía". 

Michels estudió ampliamente las tendencias oligárquicas del Partido 

Social Demócrata Alemán. Su objetivo era demostrar la prevalencia de la 

dominación oligárquica en un partido de inspiración democrática, con lo cual 

hizo una prueba de la teoría elitista. Todo partido político constituido como 

organización compleja requiere de líderes capacitados que puedan solucionar 

los conflictos al administrar la distribución de los recursos del poder. 

La propuesta de Schumpcter ha constituido un punto de paitida para 

este trabajo. Dicho autor define a la democracia como la contienda entre las 

élites por el derecho a ejercer el poder. 11 El poder no es privativo de una sola 

élite por dos razones. La primera, la competencia por el poder existe entre 

diversas élites que no pueden unificar sus intereses y que cuentan con 

capacidades y recursos diferentes para lograr sus objetivos. La segunda 

consiste en que las elecciones obligan a la renovación de las élites que se 

agrupan en los partidos. 

La existencia de una diversidad de élites permite observar que en torno 

a ella se desarrollan ciertos rasgos distintivos tales como: el consenso que 

puede existir entre sus miembros para defender sus espacios de poder; la 

pugna que establecen entre sí por el control de posiciones y de recursos; la 

11 .loseph A. Schumpctcr. Capitalismo, socialismo y democrncia. Barcelona, Ediciones 
Folio, 1996. p. 343. Dicho autor sostenía que la dcmocrucia era equivalente a una 
disposición institucional para llegar a decisiones politicus, en la cuul las élites adquirían el 
poder de decidir medimlle la competencia para obtener el \'oto del pueblo. Sin duda. la 
existenciu o no de competencia por los votos proporciona un criterio paru discernir si sc 
cstd o no en presencia de un régimen dcmocnitico. 
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renovación de sus integrantes por medio de mecanismos de competencia, 

selección y transmisión del poder obtenido, y la generación de principios 

ideológicos mediante los cuales justifican sus acciones. 

Mientras, los comicios sirven para elegir a los gobernantes y 

representantes, sumar intereses y confrontarlos a través de la competencia 

entre las élites partidarias. En este sentido, los pm1idos se convierten en 

actores relevantes en la contienda por el poder al constituir canales para la 

selección y ascenso de las élites políticas. 

La virtud de esta perspectiva es que obliga a analizar la relación entre 

las élites políticas y los partidos incluyendo a sus actores y procesos internos. 

En la actualidad se puede observar que las élites se fragmentan y reúnen en 

fracciones delimitadas en los partidos. Se entiende que las élites son grupos de 

personas con poder para incidir regularmente en las políticas de la 

organización donde están presentes. Una de las principales características de 

las élites es su lugar estratégico en posiciones de toma de decisión. 

1.3. El enfoque de análisis de las fracciones: precisiones conceptuales y 
metodológicas 

La definición de conceptos en las ciencias sociales es generalmente 

complicada por la propia riqueza del objeto de estudio que se pretende 

explicar y analizar. Sin embargo, un concepto es útil cuando es operativo con 

relación a los hechos empíricos. Con esta finalidad se plantea a continuación 

un procedimiento con dos pasos: en el primero, se enuncian los equivalentes 

del concepto fracción en la teoría política y se presenta una definición. En el 

segundo se subdivide analíticamente el concepto de fracción. 
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Cabe recordar que se pretende estudiar el PRI como unidad, en el 

contexto de la alternancia en la presidencia de la República, lo cual supone 

necesariamente analizar el papel que desempeñan sus subunidades. Es decir, 

¿Cuál es la dinámica del comportamiento de las fracciones y la coalición 

dominante priistas en el contexto de la transición política? Estudiar el partido 

desde dentro, en virtud de que: " ... , un partido es una suma de individuos que 

forman constelaciones de grupos rivales. Un partido, cuando se le observa 

desde dentro, puede ser incluso una confederación flexible de subpartidos"~2 

De lo que se trata, es de analizar como la unidad PRI se articula, o se 

desarticula, por sus subunidadcs antes, durante y después de la elección 

presidencial de 2000. Resulta correcto decir que nos centramos en el partido 

como sistema, en un sistema cuyas partes son las subunidadcs. 

El cambio político constituye una experiencia que produce presiones 

intensas y conflictivas al interior del partido que es relevado del poder, las 

cuales alientan el desarrollo de fracciones que pueden fortalecer su presenCia y 

las perspectivas de democratización. 

Un partido constituye per .l'e una unidad importante de análisis al 

abordar a las fracciones como subunidades. Sin embargo, la bibliogra!ia que 

se ha ocupado de ellas carece de continuidad y es imprecisa.13 Los ingleses 

usan el término facción (jaction) para referirse a lo siguiente: facción en 

sentido clásico o histórico (una forma de organización políticaque precede a 

la emergencia de un partido moderno), los grupos de escasa duración y sin 

ninguna estructura que influyen en la política en los países subdesarrollados, 

las tendencias ideológicas al interior de los partidos, los grupos predecesores 

de los partidos en el parlamento y los fenómenos de oposición en el voto 

1 ~ Giovanni Sartori. op. cil., p. 96. 
11 /hit!.. p. <J7. 
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parlamentario. Mientras, los italianos las denominan corrientes t:orremi) y los 

alemanes hablan de alas y tendencias (rich11111gyl0Jliigel). En alemán también 

existe la palabra/i·aktion para referirse a los grupos parlamentarios. 

Sartori presenta ciertas objeciones al uso en la lengua inglesa de la 

palabra facción. 1
•
1 La primera es que ésta no es amplia ni neutral para referirse 

a las subunidades de los partidos, la cual conserva un sesgo negativo que 

transmite la idea de que la política es algo corrompido. La segunda, que se 

deriva de la anterior, es que es un término que aumenta y crea ambigUcdad, lo 

cual es contrario a la exigencia del vocabulario cientílico. Sin duda, el autor 

trata de salvar el término de facción evitando su oprobiosa carga mediante el 

concepto fracción. 

El término fracción es útil por su capacidad descriptiva que puede dar 

cuenta de forma distintiva de los grupos organizados al interior de los 

partidos. En esta investigación se ha optado por el uso de la expresión fracción 

al hacer referencia a las subunidades partidarias por las siguientes razones: por 

ser general y valorativamente más neutral, constituir algo consustancial a los 

partidos, su origen del lenguaje de las matemáticas (fracción como subdivisión 

de un todo) y su f"ácil traducción lingüística. Para ello, se recupera el esquema 

teórico-metodológico de Sartori para el estudio de las fracciones en el ámbito 

de los partidos. 

No se puede llamar fracción a cualquier grupo dentro de un partido. 

Giovanna Zincone considera que: "Las fracciones son grupos que se organizan 

autónomamente dentro de un partido con el objeto de imponer su propia línea 

l·I f/Jit/.. p. 'J8. 
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rolítica y adquirir una porción mayor de puestos clave y de 'botín' para los 

propios miembros". 15 

En esta investigación se entiende que las fracciones rartidarias son 

aquellos grupos, más o menos perdurables, que comparten ciertas 

características comunes, principios ideológicos o lealtades personales, que 

cuentan con una coherenda organizativa, vínculos estables con sus bases de 

apoyo y una estrategia para inlluir en la vida interna del partido a fin de 

conseguir el poder político. Se adopta esta definición del término porque 

exrlica claramente su utilidad descriptiva y se puede usar analíticamente para 

referirse a la agregación competitiva dentro de los partidos. 

Sin duda, las fracciones constituyen vehículos fundamentales de 

alternancia en el poder entre las élites dentro de los partidos. Por ello, resulta 

crucial profundizar en la respuesta a la cuestión: ¿Cómo intervienen esas 

subunidades en el partido y lo modifican? 

Es importante estudiar a las fracciones, en virtud de que éstas influyen 

específicamente en dos aspectos fi.mdamentales de la vida de los partidos: 1) 

en su grado de cohesión o de fragmentación y 2) en las formas y los medios de 

interacción, así como en su dinúmica interna.11
' Ambos aspectos pueden 

contribuir a sostener que el carácter de un partido se encuentra en el carácter 

de sus fracciones. 

Por otra parte, algunos autores sostienen que existen factores o 

incentivos estructurales en el sistema político en el que operan los partidos que 

i; Giovanna Zincone, "Fracciom.:s··. en Norberto Bobbio (y otros). Diccionario ele Política. 
México. Siglo XXI, 1994, p. 675. 
11

' Giovanni Sartori. op. ci/ .• p. 1 OO. Sin embargo, algunos autores consideran mús negativa 
que positiva la acción de las lh1cciones. en virtud de que producen incstubilidad y 
umhigiiedad en los partidos. aumcntm1 la con llictividad interna de los gobiernos de 
coalición y constituyen un elemento de distorsión de la representación política porque no 
pueden ser representantes del electorado. ( Giovanna Zincone. "/'· cit .• pp. 676-6 77). 
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alientan la formación de l'racciones intrapartidarias. Se ha desarrollado una 

serie de argumentos para explicar la relación que guarda la presencia de 

fracciones con un conjunto de variables que tiene que ver con el régimen. 

político (presidencial o parlamentario), el sistema electoral (mayoría, 

proporcional o mixto), la descentralización político-administrativa, el tipo de 

organización partidaria, el linunciamiento del partido y el contexto 

sociocultural. 17 Aunque estas proposiciones pueden ser adecuadas para el 

nnálisis de fracciones en democracias y sistemas de partidos consolidados, no 

podrían serlo para las fracciones en el contexto de sisemas políticos y de 

partidos en transición. 

Sartori distingue tres conceptos para identificar a los grupos que pueden 

coexistir al interior de los partidos: la facción, la fracción y la tendencia~8 Sin 

.:mbargo. se inclina por utilizar el término fracción (categoría general, no 

.:speci ficada) para estudiar las subunidades partidarias, el cual puede ser 

definido y diferenciado de la facción (grupo específico de poder) y la 

tendencia (conjunto establecido de actitudes) por las siguientes dimensiones 

de análisis que están integradas por subdivisiones y sus tipologías~'J 

,. Véase Raphacl Zariski. "l'arty Factinns ami Comparative l'olitics: Sorne Empirical 
Findings". en Frank I'. llcllnni y Dennis C. lleller (eds.). Fac1io11 Polilics: Poli1ica/ l'al'lies 
awl Factir111a/i.1·111 in < 'om¡mrntiw! /'a.1pectil•e, Santa llarhara. ABC-Clio l'ress. 1978, pp. 
l'J-J8: Klaus Vnn lleyme. l'o/i1ical l'ar1ies in Westem Democracies, Aldcrshot. Gmver. 
llJ85. pp. 22-1-232: David l linc. "Factinnalism in Wcst European l'artics: A Framework for 
.-\nalysis". ll'('s/ /:"11ro¡><•t111 l'oli1ic.1·. vol. 5. nÍlm. 1. 1982. pp. 36-53. 
" ( iin\'anni Sartnri. º!' cil .. 1 OO. Richard Rose sostiene que las fracciones son grupos 
,lcliherada ~ súlidamente organizados que pervi\'en en el tiempo y que engloban una amplia 
gama de asuntos. \1ientras que la tendencia es un conjunto estable de actitudes en lugar de 
un grupo estahle de politicos. el cual carece de cohesión y durahilidad y que aparece de vez 
en cuando para opinar sohre determinados temas. ("l'arties. Faetions and Tcndcncics in 
llritain''. /'o/i1irn/ Studies. rnl. 12. nÍlm. 1. 1 %4. pp. 33-46). 
" ( iin\'anni Sartor1. op. cil .. pp. 1O1-108: Francisco Rc\"cles Vüzqucz. Sistema or~w1izatil'<J 

1 /rt1ccin11e• 1111enws tic/ /'w·1iclo Acciri11 Nacio11al f/931J-/l)IJIJ), México. tesis de Maestría 
~n Ciencia l'ulitka. 1 JNt\\1. 1 <J93. pp. WIJ-212. 
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1) La dimensión de organización. Se refiere a si la fracci6n estií 

organizada o no al interior del partido. Puede suceder que las fracciones 

cuenten con una organizaci6n mejor que el partido dándoles una mayor 

autonomía con respecto a la dirección partidaria. 

2) La dimensión de motivación. Las fracciones se pueden distinguir a 

partir de las motivaciones que las conducen a constituirse: fracciones por 

interés y fracciones por principios. 

Las fracciones por interés constituyen, stricto se11.\·11, facciones cuyas 

motivaciones son lograr compensaciones inmediatas y tangibles, de las cuales 

existen dos referentes: las facciones por poder (orientadas a obtener el poder 

por el poder) y las facciones por despojos o prebendas (dirigidas a conseguir 

beneficios marginales mús que el poder). Las facciones cuentan con una 

clientela en espera de alcanzar alguna retribución. 

Las fracciones por principios son desinteresadas y se caracterizan por 

promover ideas o ideales, las cuales comprenden dos variedades: ideológicas y 

de opinión. Las primeras sustentan un conjunto de valores concernientes al 

orden político con el propósito de guiar los comportamientos políticos 

colectivos. Las segundas asumen ciertas ideas o posiciones vinculadas con el 

partido. Ambas carecen de una clientela en virtud de que su presencia se 

deriva de su atractivo intelectual o proselitismo de creencia. 

3) La dimensión ideológica. Esta dimensión puede traslaparse con la 

dimensión de motivación, en virtud de que la ideología constituye una fuerza 

motivadora. Sin embargo, la di fcrcncia entre ambas consiste en que en la 

primera, el conti111111111 va del desinterés (fracción ideológica) hasta el egoísmo 

(fracción por poder), mientras que en la segunda, el co11ti111111111 va del 

fanatismo al pragmatismo. 
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La dimensión ideológica se divide en li·accioncs ideológicas y 

tracciones pragmáticas. Las primeras se pueden distinguir por ser fanáticas 

(extremadamente ideológicas) o por principios (coherentes ideológicamente). 

Las segundas atienden principalmente a los resultados de sus actos, con 

despreocupación de la ideologia. 

4) La dimensión izquierda y derecha. El autor considera que esta 

dimensión es la menos confiable, aunque es la que más fácilmente pueden 

percibir tanto los ciudadanos como las élites. 

¿Existen aún la izquierda y la derecha'? Muchos la ponen en duda. Sin 

embargo, Norberto Bobbio responde positivamente a esta interrogante, 

argumentando que la dualidad sigue en vigor en el debate político 

contemporáneo.20 

Izquierda y derecha son dos términos antitéticos que, desde hace más de 

dos siglos, se emplean habitualmente para designar el contraste de las 

ideologías y de los movimientos en que está dividido el universo, 

eminentemente conflictivo, del pensamiento y de las acciones políticas. 

Sartori agrega dos criterios complementarios para alcanzar una mayor 

sustentación analítica en el estudio de las fracciones: 

1) Su composición. Define si la fracción es dirigida solamente por un 

líder (fracción personalista) o por varios (fracción de coalición). 

2) Su papel: las que se caracterizan por ser oportunistas y reciben 

beneficios marginales (fracciones de apoyo), las que sus objetivos y 

estrategias consisten en obstruir (fracciones de. veto) y las que tratan de 

gobernar así como de imponer la política en eLpartido (frricciones de política). 

!u Norhcrto Bobhin. Derecha e izc¡uiC'rcla ¡,l~ri.1·1e11 aún la b¡uiercla y la clerecha"I. Madrid, 
Suma de Letras. 2001. 185 pp. 
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Otras variables que necesitan considerarse son el tmmuio y la duración 

cronológica de las fracciones. La primera se expresa en el porcentaje de votos 

o de puestos controlados por la rracción cnel partido, en el poder legislativo y 

en el gobierno (federal y local). La segunda se re liere a la estabilidad

perdurabi l idad de la li·aeción que puede ser baja, media y alta. 

A continuación se presenta un cuadrn con las subdivisiones y las 

tipologías mús importantes de las fracciones internas de los partidos, el cual 

constituye una herramienta de trabajo de referencia en esta investigación: 

Cuadro l. Subdivisiones y lipologías de las fracciones 
de los parlidos 

Estructura 

Motivación 

Actitud 

Posición 

Composición 

Papel 

Organi;a1da 
Sin organizar 
Mitad y mitad 
Por poder y por despojos o prebendas 
De opinión 
Ambas cosas 
Ninguna 
Ideológica 
Prag111ütica 
Atnhas cosas 
Ninguna 
Izquierda 
Centro 
Derecha 
Imprecisa 
Persona lista 
Coalición 
Mitad y mitad 
De apoyo 
De veto 
Política 

Fucutc: Giovanni Sarlon, op. cit .. p. 109. 
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1.4. La propuesla de la coaliciúndmnim1nle 

Pancbianco se muestra interesado en un enfoque que estudia a los partidos a 

partir de su origen genético y de los cambios organizativos que se generan 

dentro de ellos. Considera que el partido es un sistema organizativo al menos 

parcialmente autónomo frente a las desigualdades sociales y cuyas tensiones 

internas son primordialmente producto de él. 21 

En esta investigación se hará uso de un aspecto incorporado por 

Pancbianco en el estudio de los partidos: la lucha por el poder. en el ámbito 

interno. Es decir, cómo sucede la pugna entre las élites por conquistar o 

conservar el poder político. Dicho autor sostiene que al interior de todo 

partido existe una élite dirigente mayoritaria que denomina coalición 

dominante, la cual puede estar compuesta por cuatro actores principales: 1) 

dirigentes del partido, 2) grupos parlamentarios o los miembros con cargos en 

el gobierno, 3) dirigentes intermedios o locales y 4) dirigentes de la institución 

patrocinadora.22 

La coalición dominante está integrada por aquellos actores políticos que 

inciden en las zonas de incertidumbre o recursos del poder organizativo cuyo 

control permite desequilibrar en su favor la balanza de poder~3 Los recursos 

que son acumulativos y en torno a los cuales se desarrollan actividades vitales 

del partido son los siguientes: la competencia (manejar las relaciones político

organizativas tanto internas como externas); las relaciones con el entorno 

(gestionar las alianzas con otras fuerzas e instituciones); la comunicación 

21 Angclo l'anchianco. Modelos de par/ido. Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 30. 
22 Francisco Reveles Vázqucz. Sistema or~anizatiw1 y Ji·acciones internas ele/ Partido 
Acciún 1\'aci111wl (/l)Jl}-/1)911). op. cit .. p. 205. La coalición dominante que es la élite 
dirigente de los partidos es similar a las expresiones de la "oligarquía" de Michcl. el 
.. circulo interior .. de Mauriee Duvcrgcr y la "'dictadura ccsarista-plcbicistaria" de i\foisei 
Ostrogorski y Max \\'ehcr 
21 1\ngclo l'anchianco. 0¡1. di .. pp. 83-89. 
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(controlar las dreas de comunicación e informacicín); las reglas formales 

(delinir el orden y las reglas organizativas mediante la aplicación de los 

estatutos); la linanciación (establecer los canales de financiamiento y gasto); 

el reclutamiento (operar los métodos de admisión, ascenso y expulsión ele los 

miembros). 

Dicha coalición tiene una configuración específica de acuerdo a tres 

factores: gracJo de cohesión, grado de estabilidad y el mapa de poder7" El 

primero se refiere a los intercambios verticales (élites-seguidores), el segundo 

a los intercambios horizontales (entre élites) y el tercero a las relaciones del 

partido tanto de carácter interno (entre órganos dirigentes del partido) como 

externo (partido-organizaciones). 

El grado de cohesión o división está relacionado con la existencia o no 

de facciones (grupos fuertemente organizados) o tendencias (grupos 

débilmente organizados) que controlan las zonas ele incertidumbre del partido. 

La presencia de facciones produce una coalición dominante poco cohesionada, 

mientras la de tendencias una más unida. 

El grado de estabilidad o inestabilidad de la coalición dominante está en 

función del carácter duradero o precario de los compromisos entre las élites 

integrantes de la misma. Una coalición unida tenderá a ser una coalición 

estable. 

El mapa del poder organizativo está constituido tanto por lás re.laciones 

entre los órganos dirigentes pai1idistas, así como·· por las relaciones de 

predominio, colaboración o subordinación entre '_el . partido ¡y otras 
'' '.:;-:t r " ;.;,'"o'·' ' 

organizaciones. 

La relación entre los distintos órganós dirigetú~~e;iÍte11tes eil el partido 

puede asumir cinco fisonomías: 1) pred~miílio de l~s diri~entes d~I partido, 2) 

2
·
1 /bid. pp. 92-94. 
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hegemonía· de los grupos parlamentarios, 3) equilibrio entre los grupos 

parlamentarios y dirigentes intermedios o locales, 4) control de los grupos 

parlamentarios sobre las agrupaciones locales y 5) equilibrio entre los distintos 

niveles del partido.25 

Mientras, la relación del partido con otras organizaciones puede asumir 

tres formas distintas: 1) el partido controla a la organización (predominio), 2) 

un intercambio equilibrado entre el partido y la organización (colaboración) y 

3) un intercambio desigual a favor de la organización (subordinación):'• 

La coalición dominante es una "alianza de alianzas" o alianza entre 

grupos que representa el centro de distribución de los incentivos organizativos 

al ejercer el control de las zonas de incertidumbre del partido. A continuación 

se presenta un cuadro que resume los factores que dibujan la configuración de 

la coalición dominante y sus posibilidades: 

Cuadro 2. Factores y posibilidades de la coalición dominante 

Fnclorcs 
Grado de cohesión 

Cirado de estubilidad 

Mapa de poder 

l'osihilidadcs 
• Coalición unida 

Coalición dividida 
Coalición estable 
Coalición inestable 

• Relación entre úrganos dirigentes 
del partido 
Relación del partido con otras 
organizaciones 

Fucnlc: Elaboración propia con hase en Angclo Panchianco. op. el/ .• pp. 92 y 
J 18. 

Panebianco considera que existe una relación entre el grado de cohesión y el 

grado de estabilidad en la coalición dominante, la cual genera tres tipos: 1) 

~· /hiel.. pp. 323-328. 
)fo /hiel. pp. :\28-332. 
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una coalición dominante unida y estable, 2) una coalición dominante dividida 

y estable y 3) una coalición dominante dwidida e incstable.27 

La primera está asociada a una estrategia de expansión y a un impulso 

de fortalecimiento del partido mediante la influencia en el entorno y la 

movilizucilin de los aliliados. La segunda se distingue por adaptarse al medio 

ambiente y bloquear la expansión del partido, así como por una baja 

participación de los militantes. La tercera se caracteriza por una estrategia de 

competencia entre las élites para dclinir la expansión y el fortalecimiento del 

partido, asi como por una intervención de los milituntcs con altibajos. Con el 

propósito de ilustrar gráficamente la argumentación precedente se presenta el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Tipos de coalición dominante 

Unida-cstahlc Divididn-cstahlc Divid ida-incstahlc 
ratcgia Expansión/ Í~stancamicnto/ Expansión/ 

Predominio Adaptación predominio 
ticipaciún de los Alta Baja Irregular 

mi litantes ----·,;·¡,cnt<•: Angclo Panchmnco. "fl· cu.. p. J 19. 

La coa! ición dominante se transforma y el partido también, pero para ello se 

requieren cambios en su estructura organizativa. De acuerdo con Panebianco 

un cambio del orden organizativo supone un cambio en la composición 

(personas) y en la configuración (relaciones) de la coalición dominante. El 

cambio del orden organizativo puede descomponerse analíticamente en tres 

etapas: 1) una crisis organizativa desencadenada por una fuerte presión 

ambiental (por ejemplo, una derrota electoral), 2) un cambio en la 

composición de la coalición dominante (sustitución del grupo dirigente) y 3) 

27 /hiel.. pp. 318-321. 
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una recstructllraeiónürgnnizativa nicdiante la modi licúcióri de las "reglas del 

juego" (reformas estatutarias) y la redelinición de los objetivos "oficiales" de 

la organización.~x 

Conclusión 

En este trabajo de investigación se estudia el complejo fenómeno de las 

fracciones y de la coalición dominante al interior del PRI antes, durante y 

después de la elección presidencial del 2 de julio de 2000 retomando el 

instrumental teórico que desarrollan Sartori y Panebianco. 

El punto de partida ha sido el de revalorar el estudio de la vida interna 

de los partidos políticos: sus actores y procesos políticos. Se considera que un 

partido político es un espacio donde se organizan las élites políticas para la 

competencia por el poder en los procesos electorales. 

Las fracciones y la coalición dominarte partidarias son espacios en los 

cuales se dividen y actúan las élites políticas. Se establece que éstas son 

grupos de personas con poder para incidir regularmente en las políticas de la 

organización donde están presentes. 

Es necesario destacar la dificultad de definir el concepto de fracción, 

debido a la variedad de términos para denominar a las subunidades de los 

partidos como fi1clio11, correnti, richtung y/o fliigel, así como fraktion Se 

utiliza el concepto de fracción por ser general y valorativamente más neutral, 

constituir algo consustancial a los partidos, su origen del lenguaje de las 

matemáticas (fracción como subdivisión de un todo) y su fácil traducción 

lingliística. 

~s /hiel. pp. 455-457. 
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Se entiende que las fracciones partidarias son aquellos grupos, más o 

menos perdurables, que comparten ciertas características co111uncs, principios 

ideológicos o lealtades personales, que cuentan con una coherencia 

organizativa, vínculos estables con sus bases de apoyo y una estrategia para 

inlluir en lu vida interna del partido a linde conseguir el poder político. 

Se considera que Sartori establece una terminología adecuada para 

designar a las subunidadcs de los partidos. En los capítulos 3 y 4 se hará un 

análisis acerca de las condiciones internas de comportamiento del PRI 

mediante la identificación de sus fracciones o corrientes, en términos de la 

tipología de Sartori. Se revisarán igualmente las actitudes de individuos y el 

partido ato111izado (alineamiento en torno a figuras), que hace que las 

dimensiones de organización, motivación, ideología y el espacio izquierda

dcrccha dentro del partido puedan ayudar a definir cuál es la eventual 

morfología del 111ismo, en términos de sus métodos de participación electoral, 

sus for111as de dirección y renovación internas, además de tratar de situarsus 

principales líneas de comportamiento político. 

En este trabajo también se abordará un tema incorporado por 

Pancbianco en el estudio de los partidos: la lucha por el poder en el ámbito 

interno. Dicho autor sostiene que al interior de todo partido existe una élite 

dirigente mayoritaria que denomina coalición dominante, la cual puede estar 

co111puesta por cuatro actores principales: 1) dirigentes del partido, 2) grupos 

parlamentarios o los miembros con cargos en el gobierno. 3) dirigentes 

intermedios o locales y 4) dirigentes de la institución patrocinadora. 

La coalición dominante está integrada por aquellos actores políticos que 

inciden en las zonas de incertidu111brc cuyo control permite desequilibrar en su 

favor la balanza de poder. las cuales son la competencia. las relaciones con el 

entorno, la comunicación, las reglas formales. el financiamiento y el 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

27 

-----------·--"====~------..1.----------. -....... 



reclutamiento. Por ejemplo, en el capítulo 3 se analizaní cómo el núcleo 

dirigente encabezado por la fracción de Francisco Labastida Ochoa inlluyó en 

el establecimiento de las normas y órganos para la realización de la elección 

interna del candidato presidencial priísta. 

Panebianco considera que existe una relación entre el grado de cohesión 

y el grado de estabilidad en la coalición dominante, la cual genera tres tipos: 

1) unida y estable, 2) dividida y estable y 3) dividida e inestable. Se tratará de 

mostrar que el PRI se encontraba dirigido por una coalición dominante 

dividida e inestable antes, durante y después de la elección presidencial del 2 

de julio de 2000. 
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CAPÍTULO DOS 

i\ntcccdcntcs y contextualización de Ías frnccioncs y la coalicié111 
dominante del partido de la Revolución 

lntroduccibn 

El propósito del capítulo 2 consiste en detectar las fracciones políticas y la 

actuación de la coalición dominante, desde una perspectiva histórica, del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el contexto de la 

sucesión presidencial. Se considera necesario adentrarse en la dinámica 

interna del partido de la Revolución para comprender su funcionamiento 

actual y el del sistema político mexicano. En primer término, se hace una 

revisión del estado del arte de los estudios de las élites políticas y las 

fracciones en México. En segundo término, se ubica el partido de la 

Revolución en el sistema de partidos. Finalmente, se realiza un repaso 

histórico de las fracciones y la coalición dominante del PNR, PRM y PRI en la 

coyuntura de la sucesión presidencial en tres etapas: los orígenes ( 1928-1945), 

la consolidación ( 1946-1964) y los intentos de reforma ( 1964-1999). 

2.1. Los estudios sobre élites políticas y fracciones en México 

En los esLUdios y análisis sobre élites políticas en México, principalmente 

estadounidenses, aparece como un hecho incontrovertible que las fracciones 

gubernamentales existen y son percibidas como manifestaciones clientelares 

donde los individuos buscan satisfacer una necesidad especifica. Sin embargo, 

no se ha abundado suficientemente sobre las fracciones partidarias encuanto a 
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su estructura, actitud y posición ideológica, sus formas de integración y 

comportamiento, así como las causas por las cuales los individuos deciden 

pertenecer a ellas. 

En la década los cuarenta Frank Tannenbaum identificó dos grupos 

poi íticos en el gobierno, que asumían posiciones distintas al desarrollo 

económico: agriculturistas (cardenistas) contra industrialistas (alemanistas). El 

primero, que ponía el acento en el desarrollo económico basado en la 

agricultura, encontraba en Ldzaro Cdrdenas del Río su figura más relevante, 

mientras que Miguel Alemán Valdés era el centro de la industrialización79 

A mediados del siglo XX Robert E. Scott definió el gobierno mexicano 

como un instrumento manipulado por una élite políticoeconómica en 

beneficio de sus propios y conflictivos intereses. Llegó a la conclusión de que 

el PRI era la pieza central del sistema político y que agrupaba a los principales 

grupos políticos. Identificó dos corrientes ideológicas en el sexenio de Adolfo 

Ruiz Cortines: izquierda y derecha.Jo 

En los años sesenta Frank Branderburg, Carolyn y Martín Needleman, 

así como Wilfred Gruber, en sus estudios pioneros sobre élite gobernante y 

sistema político hacían referencia al hecho de que la Revolución había 

producido una sólida "familia revolucionaria" que conducía a Ju nación y que 

estaba dirigida por el presidente de Ju República en turno y destacados líderes 

posrevol ucionarios:11 

Roderic Ai Camp y Peter H. Smith realizaron estudios en los años 

setenta y ochenta sobre la élite política, cuando esta temática se vinculó al 

n Miguel Basúñcz. /.<1 l11ch<1 por /<1 he~e1111111ía en A-léxico 1968-1990, México. Siglo XXI. 
1996. pp. :>5-45. 
'
0 Íclem. 

11 Francisco Suürcz Farias. op. cit .. pp. l lJ-34. 
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interés por comprender la estabilidad del régimen p~lítico posrevoli1cíonarío.32 

El primero ha explorado el reclutamiento, la movilidad y las designaciones de 

los líderes políticos en los puestos de decisión, mientras el segundo las 

trayectorias de los l'uncionarios públicos. 

Mientras, Miguel Basáficz hizo una revisión de la composición, grupos 

poderosos y rasgos ideológicos de los sectores público, privado y disidente 

(intelectuales) de 1968 a 1990. Dentro del sector público ubicó tres fracciones: 

políticos, técnicos y especialistas. Se preocupó por el papel que desempefia la 

ideología en mantener la estabilidad política en el país; se ocupó de ver a las 

clases o fracciones sociales como productores de ideología y en lucha por la 

hegemonía:13 

En la década de los noventa, otros analistas nacionales se interesaron en 

explicar los cambios en la composición de las élites gobernantes. Francisco 

Suárez Farías analizó la estructura, reclutamiento y funcionamiento de la élite 

política y de la tecnocracia entre 1970 y 1990~'1 Asimismo, Juan David 

Lindau abordó el enfrentamiento de los políticos "tecnócratas" con los 

"tradicionales", el cual tenía como trasfondo las reformas económicas que los 

primeros lograron llevar a cabo tras su arribo al poder.35 En este enfoque se 

subordina la lógica de la política a la de la economía para poder entender la 

formación de las nuevas élites. 

Joy Langston ha analizado las causas de las fracciones políticas 

intrarrégimen en el país. Entiende a las fracciones políticas como jerarquías 

cooperadoras de funcionarios públicos, representantes populares, así como de 

'~ Rodcric /\i Camp. !.os líe/eres f'"litic"s ele México, México. FCE, 1984; Peter H. Smith, 
'-"s luherint"·'· ele/ f'"cler. México. El Colegio de México. 1981. 
" M igucl Bas(uicz, "I'· cit .. 309 pp. 
'' Francisco Suúrcz Furias, "I'· cit .. 303 pp. 
" .luan David Lindau. /.().\' tecmkratas y la élite gobernante 111exic<mt1, México, Joaquín 
\ loniz-(irupn hli1nrial l'lancla. 1992. 164 pp. 
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miembros del PRI que trabajan para alcanzar tanto metas comunes como 

propias. En este sentido, las fracciones políticas sirven paru redistribuir los 

cargos y lhcilitar el acceso a los espacios de poder de la nueva élite, donde el 

presidente de la República actúa como el líder.'11
' 

Miís rccicntcmcntc otros autores le han prestado atención a entender la 

conliguración, función y misión de la red del poder político en México~7 Este 

ángulo establece que dicha red es un factor de estabilidad política en virtud de 

que controla instituciones, recursos y procesos políticos fundamentales. 

Por su parte, Francisco Reveles Ví1zquez ha abordado la dinámica de las 

fracciones internas del l'RI a partir del debilitamiento de la institución 

presidencial y de su influencia en la toma de decisiones partidarias, así como 

la presencia de una coalición dominante dividida e inestable en el contexto de 

las elecciones presidenciales de 20oo:x 
Como puede observarse, la mayoría de las escuelas de interpretación y 

estrategias metodológicas sobre las él itcs en México están referidas más a las 

élites gobernantes que a la presencia de fracciones en el interior del PRf. 

Resulta pertinente reconocer y aceptar de que es necesario el análisis de las 

fracciones en las élites partidarias, primero, porque son una forma natural para 

participar en la política y, segundo, son un medio que permite la alternancia en 

el poder. 

11
' Joy Langston. ··sobrevivir y prosperar: una búsqueda de las causas de lns facciones 

políticas intrarrégimen en México·'. en / 10/í1irn y Ciohienw, vol. 11, núm. 2. México. CIDE. 
segundo semestre de l 995. pp. 243-277. 
·
17 Jorge Ciil Mendieta y Sa111uel Schmidt, /.a red ¡mlílica en México. Modelacirin y amílisis 
por medio ele le1 teoría de grcí/icas. l'vkxico. I IMi\S-UNi\M, 1999. 
'" Francisco Reveles Vúzqucz. ··1.a derrota del partido gobernante en México: la campaña 
presidencial del l'R r·. en Sodo/1ígica. a1io 1 (i. núm. 45-46. México. UAM-Azcapotzalco. 
enero-agos111 de 2001. pp. 143-1 (i1J. 
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2.2. El siste11111 de partidos en México 

El PRI mereció. por su posicionamiento en el sistenrn de pa11idos desde 1929 

hasta 1997, la denominación de hegemónico. La pérdida de la mayoría en la 

Cánrnra de Diputados en este último aiio y la den:ota en la elección 

presidencial de 2000 permitieron transitar de un sistema de partido 

hegemónico a un formato de tres partidos políticos. 

En el caso de un sistema de partido hegemónico se mantiene un 

esquema democnítico que presupone la existencia legal de partidos de 

oposición, aunque las elecciones y el ejercicio del poder no corresponden a lo 

que prevalece en las democracias avanzadas. Sartori define con precisión los 

límites de la competencia en un sistema de partido hegemónico: 

•· ... el partido hegemónico no permite una competencia oficial por el poder. ni una 
competencia de fitc/o. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de 
segunda, autorizados: pues no.se les permite competir con el partido hegemónico en 
términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la 
alternación: no puede ocurrir. dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de 
una rotación en el poder". 1

" 

En este sentido, se entiende por hegemonía partidaria el ejercicio de un 

monopolio político de un partido que coexiste en el escenario político con 

partidos de oposición legalmente constituidos. Es posible que las fracciones 

que se desarrollaron dentro del sistema de partido hegemónico en México 

introdujeran elementos de competencia que no existían en el sistema de 

partidos global. 

Las condiciones políticas del país permitieron la conliguración de varios 

de los rasgos del partido hegemónico desde su génesis hasta su debacle 

electoral: la centralización, la designación en lugar de la elección de dirigentes 

J<> Giovanni Sartori. op. cit .. p. 276. 
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y candidatos, la anulación de proyectos alternativos y la subordinación al 

f-\Obicrno.'lll 

En su estudio sobre los partidos en México, Pablo Gonzitlez Casanova 

presenta el proceso de construcción del PRI desde fines de los atios veinte, 

como un largo trayecto de asimilación de la sociedad por el Estado mediante 

cuatro etapas: 1) la unificación de una incipiente élite política en un partido 

nacional, 2) la supeditación de este partido al Estado, 3) la incorporación de 

los movimientos de masas en organizaciones y 4) la subordinación de estas 

organizaciones al partido:11 

El partido fi.ic creado y rcmodelado por la élite gobernante como un 

instrnmcnto fi.mdamental de un Estado fuerte. El objetivo era construir un 

espacio que incluyera a las füerzas políticas más representativas del país para 

dirimir las luchas de poder y alcanzar las metas de la Revolución'.12 

Con el corporativismo del partido, los dirigentes de las organizaciones 

sectoriales sustituyeron gradualmente a los jefes revolucionarios, 

convirtiéndose en los actores centrales de la estructura partidaria. Así, una de 

las Ilmciones del partido consistió en la conciliación y negociación de las 

demandas de los grupos obreros, campesinos y populares. Conservar la lealtad 

política de estos sectores requirió una distribución de cuotas de poder 

mediante el otorgamiento de candidaturrn partidarias entre sus líderes. A 

cambio, los dirigentes sectoriales estuvieron dispuestos a movilizar a sus 

representados en apoyo del gobierno. Esto explica en gran medida el éxito que 

tuvo el régimen príista sobre la estabilidad política y económica del país. 

·"' Maria Amparo Casar. "'Las relaciones gobierno-partido en México'", en César Cansino 
(coord. ). ( ;11hh•m11s y partic/11.1· en América Latina, México, Centro de Estudios de Política 
Comparada. 1997. p. 49. 
·
11 l'ahln Cinn,,úlez Casanova. El E.1·tculo y lo.1· partidos políticos. México. Era. 1986. 
·~ Daniel C'osio Vilkgas. fl sistema político mexicano. México. Joaquín Mortíz. 1972. p. 
15. 
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Luego los lideres de los sectores priistas también serian reemplazados 

paulatinamente por una burocracia política cercana a la presidencia de la 

República. 

Para el análisis histórico de las fracciones y la coalición dominante del 

partido de la Revolución se utiliza la división en tres etapas de González 

Compcún y Lomcli Vanegas de su estudio del partido hegemónico: 1. Los 

orígenes (1928-1945), 2. La consolidación (1946-1964) y 3. Intentos de 

reforma ( 1964-1999). 11 Con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales 

de 2000 daría inicio una cuarta etapa que podría denominarse: el PRI como 

oposición. Constituyéndose esta última en objeto de estudio de interés para la 

investigación y el análisis. 

Cabe mencionar que desde 1929 hasta 20Cl2, el PRI ha te11ido 44 

presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, 17 han durado menos de un año, 2 

han sido mujeres (Maria de los Ángeles Moreno Uriegas y Dulce María Sauri 

Riancho ), 1 ha durado menos de un mes (Melchor Ortega del 12 de mayo al 9 

de junio de 1933 y 2 han durado seis años (Rodal fo Sánchez Taboada del 5 de 

diciembre de 1946 al 4 de diciembre de 1952 y Alfonso Corona del Rosal del 

4 de diciembre de 1958 al 1 º de diciembre de 1964 ). Lo que significa que la 

permanencia y actuación de uno de los actores principales de la coalición 

dominante estaba supeditado a la voluntad del presidente de la República en 

turno como institución patrocinadora del PRI: el dirigente del partido. 

43 Miguel Gonz,-llcz Compcún y Lconurdo Lomclí (coords.), El partido ele la Rel'IJ/11citin. 
/11s1i111cirín y co11/lic10 ( 1928-/ IJIJIJ). México. FCE. 2000. 814 pp. 
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2.3. L:1s fraeeion~s y la coalleiúi1 dominante ctl las et:ipas del (1:1rtido de la 
Revol 11ei611 

2.3.1. Los orígenes (1928-1945) 

La Revolución de 191 O creó las condiciones propicias pura el surgimiento de 

un mínimo de cohesión entre las élites políticas producto de un compromiso 

flexible con In ideología de la Rcvolución:14 Los acuerdos búsicos entre las 

diversas fracciones revolucionaras fueron plasmados en la Constitución de 

1917, cuyo proyecto globnl npunta hacia la conformnción de un Estado fuerte 

y conciliador, capaz de promover el desarrollo económico y social. 

Sin embargo, la pugna por el poder continuó durante mús de una década 

por las ambiciones personales y la ausencia de instituciones políticas que 

impedían la conciliación entre las élites. Entre 1917 y 1928, la vida política se 

desarrolló en torno al presidente de la República y los caudillos que 

controlaban las diversas formaciones políticas existentes en el territorio 

nacional, las cuales carecían de una ideología precisa y de una organización 

sólida:' 5 

La muerte de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928 fue el 

acontecimiento catalizador de la formación de un partido que unificaría y 

,., J\rnaldo Córdova. !.a icleología de la Revo/11cilÍ11 meximna, México. Ediciones Era. 
1 <Jl! I . 
. ,; Entre 1917 y 1935 existió un conglomerndo de políticos locales surgidos de la 
Revolución: tvlanucl Ávila Camacho (Puebla). Snturnino Cedillo y Gonzalo N. Santos (San 
Luis Potosi). Francisco J. Mújica (Tabasco), Emilio Portes Gil (Tmnaulipas). J\dalberto 
Tcjeda (Veracruz) y Salvador J\lvaradn O'ucatán). Su fuerza se sustentaba en su capucidad 
militar o de movili/.aciún soci•1l. en su vinculo con organizaciones partidarias o sindicales. 
(.luan l'vlnlinar 1 lorcasitas. ¡,·¡ liempo ele la !egitimiclacl. Hleccio11es. autoritarismo y 
clemocracia e11 .\frxico. México. Cal y J\rem1. l 9<JI. capitulo 1: Pedro Salmerón Sanginés. 
"l. l .a l'undaciún < l '128-1 '133)". en l'vligucl González Cnmpeán y 1.ennanlo l.omcli 
(cnnrds. }. "!' cll. pp. 11'-78). 
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disciplinaría a la "familia revolucionaria":11
' La Convención C~nstituyente del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) se reunió en Querétaro del. 1 al 4 de 

marzo de 1929 donde los delegados aprcbaron los documentos rundadores, 

firmaron un pacto de unión y solidaridad, designaron el Comité Directivo 

Nacional y eligieron a Pascual Ortiz Rubio como candidato presidencial. 

A fines de la década de los veinte, la élite política tenía entonces tres 

asuntos importantes que resolver: 1) eliminar o neutralizar a las facciones 

políticas (cacicazgos y grupos militares), 2) establecer reglas para la sucesión 

del poder y 3) canalizar la participación política de las masas a través de las 

instituciones.'17 El primero y el segundo se empezaron a encarar en 1929 y el 

tercero hasta 1938. 

La fracción política que llegó al poder después de la Revolución se 

abocó a concentrar el poder político en el nivel nacional y propiciar su 

circulación. La constitución del PNR sentó las condiciones necesarias para la 

conciliación, en virtud de que aglutinó a la mayoría de los jefes 

revolucionarios de las entidades federntivas para dirimir sus conflictos y 

distribuirse el poder. 

El objetivo era construir una organización partidaria nacional que 

permitiera la solución pacífica de los problemas políticos, pero también un 

instrumento mediante el cual la élite triunfadora encabezada por Plutarco Elías 

Calles pudiera ejercer el control político, de manera formal y centralizada, de 

más de cinco mil partidos diseminados en todo el país'.1x El PNR surgió como 

41
' Luis Medina l'ciia. /lacia el 1111eWJ Estado: 11vféxico, 1920-199./, México, FCE. 1994, p. 

52. 
47 María Amparo Casar. op. cit .• pp. 47-53. 
4

K .lean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes. l/istoria ele la Re\'(}lucirin mexicana, 
192./-1928. E.1·tacloysocieclaclco11 Calles. 1'v1éxico, El Colegio de México. 1977. p. 25. 
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un "pariido de partidos", constituyéndose en un actor fundamental en la 

transición hacia la institucionalización de los procesos políticos. 

La creación del PNR como partido único permitió al cal(ismo l'ortalccer 

su posición hegemónica mediante una alianza con el obrcgonismo moderado, 

presentándose como el heredero legitimo de la Revolución. Los integrantes 

míts destacados de la fracción callista eran: Luis L. León, Aarón Sáenz, Marte 

R. Gómez, Manlio Fabio Altamirano, Emilio Portes Gil, José Manuel Puig 

Casauranc, Bartolomé García Correa, Gonzalo N. Santos, David Orozco, 

Ezequiel Padilla, Mclehor Ortega, Adalbcrto Tcjeda, Bartolomé Vargas Lugo, 

Manuel Pércz Treviño y Agustín Arroyo Ch¿" 

Cuando los orígenes del partido de la Revolución se encuentran en la 

fusión de partidos o grupos, puede que eso haya influido en una cierta 

continuidad de suborganización o de identidad dentro de la formación política. 

Sin duda, la coyuntura que permite identificar a las fracciones partidarias y sus 

dirigentes es la sucesión presidencial, en virtud de que los actores políticos 

más relevantes de la coalición dominante (legisladores, funcionarios públicos 

y partidistas, gobernadores, etc.) comenzaban a alinearse detrás de los 

aspirantes con más posibilidades de ascender al poder. El clima sucesorio 

generaba la movilización de las élites políticas para modificar o mantener el 

equilibrio en el sistema político. 

Para la elección de 1929 se mencionaban como precandidatos a dos 

connotados callistas-obregonistas (Ortiz Rubio y Aarón Sáenz) y a otros 

cuatro aspirantes apoyados por fuerzas opuestas al callismo (Gilberto 

Valenzuela, José Vasconcelos, Antonio l. - Villarreal y Pedro cllodi'íguez 

~"Pedro Salmerón Sanginés, "l. La fundación (1928-1933)", en MigucÍ Gonzí1lczC0111pcún 
y 1.cormrdn Lnmclí (coords.). op. cit .. p. 52. 
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Triana). El 17 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales donde 

ganó Ortiz Rubio con 1 825 732 votos?º 

Después de las elecciones empezaron a fortalecerse dos fracciones al 

interior de la élite del PNR como consecuencia de la precaria centralización 

política y la incipiente disciplina partidaria, las cuales se manifestaban 

fundamentalmente en ambas cámaras del Congreso de la Unión: los "rojos" y 

los "blancos". 

La fracción de los "rojos" se identificaba con el presidente Portes Gil y 

estaba conformada por Pérez Trevir'io, Luis L. León, así como por los 

legisladores Gonzalo N. Santos, Melchor Ortega, Carlos Riva Palacio y Rafael 

Melgar. La fracción de los "blancos" se agrupaba en torno al presidente electo 

Ortiz Rubio y figuraban, entre otros, Basilio Vadillo y los legisladores 

Federico Medrana, Ignacio de la Mora, Rodolfo Izquierdo, Arturo Campillo 

Seyde, Isaac Díaz de León y Federico Rocha. 51 

El 2 de septiembre de 1932 renunció el presidente Ortiz Rubio por el 

alejamiento con Calles, las sucesivas crisis políticas, así como por la 

hostilidad con el gabinete y el Congreso y tomó posesión como presidente 

interino /\belardo L. Rodríguez, quien tendría que enfrentar la selección del 

candidato presidencial del PNR para el periodo 1934-1940. 

Durante el periodo de los sucesivos presidentes dd llamado maximato 

(Portes Gil, Ortiz Rubio y /\belardo L. Rodríguez), Calles fungió como eje de 

la vida política y árbitro entre las distintas fracciones que conformaban la élite 

política del l'NR mediante las alianzas y el equilibrio entre ellas, a fin de 

preservar la frágil unidad alcanzada en torno a los postulados de la 

;o Luis Javier Garrido, El parJic/o de la Revoluci<Ín institucionalizada. La .f<irmacirin del 
1111e1•0 Estado en México (1928-19./5), México. Siglo XXI. 1991. pp. 85-88. 
;i Pedro Salmerón Sanginés. "I. l.a fundación ( 1928-1933 )''. en Miguel Gonzálcz Compci111 
y Leonardo Lomelí (coords.). op. cit .. p. CJ8. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

39 



Revolución. Sin embargo, el callismo carecía de un modelo de desarrollo 

económico y social claro, en virtud de que su prioridad era la consolidación 

del Estado posrevolucionario. 

A principios de 1933, se manil'cstaban tres fracciones con matices 

ideológicos en el seno del partido con miras a la designación del candidato 

presidencial. A la derecha, al interior del grupo político encabezado por Calles 

aspiraban a la candidatura "revolucionaria" tanto Pérez Treviño (presidente 

del PNR) como Riva Palacio (senador), quienes buscaban la continuidad 

política, económica y social. Al centro, los grupos agraristas apoyaban a 

Lázaro Cárdenas (secretario de Guerra y Marina), quien había sido integrante 

de las fracciones de Obregón y Calles, proponía retomar el programa de la 

Revolución. Y a la izquierda, las ligas agrarias radicales se inclinaban por 

Tejeda (ex gobernador de Veracruz), que criticaba violentamente al callismo~2 

La 11 Convención del PNR, realizada del 3 al 6 de diciembre de 1933, 

nominó a Cárdenas como candidato a la presidencia de la República y aprobó 

tanto el Plan Sexenal como las reformas estatutarias para disolver a las 

organizaciones locales que constituían el partido. Esta Convención fue 

escenario de confrontación entre las fracciones encabezadas por Cárdenas y 

Pérez Treviño, cuyo enfrentamiento no constituía solamente un conflicto de 

intereses, sino que era también una pugna de proyectos opuestos, que 

contaban con bases sociales distintas;3 

No obstante la candidatura presidencial de Cárdenas se resolvió a su 

favor, por la alianza con el callismo, como correspondía a la época y a las 

circunstancias, todavía con la mediación del "Jefe Máximo de la Revolución", 

cuyo objetivo primordial era la unidad partidaria para seguir avanzando en el 

j
2 Luis Javier Ciarridn, op. cil .. pp. 143-144. 

;i !hiel .. pp. 158-165. 
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fortalecimiento del aparnto estatal pnsrcvolucinnario. Calles aún inlluía en la 

actuaciún de los integranll.!s de la coalición dominante: dirección partidaria. 

gabinete. legisladores y .iefl.-s militares. 

1.a pugna política e idcolúgica entre el callismo y el cardcnísmn en el 

seno del l'NR se intcnsificú luego de las elecciones federales del 1" de julio de 

J<JJ4. en las cuales Cúrdcnas ohlll\"o 2 225 000 votos:' Las difl.-rencias entre 

amhas fran·ioncs al i11tcrior de la élite se debían a que los callistas buscaban 

1nantener el control de la burocracia del l'NR. desde donde pretendían intluir 

L'n las orientacio11es del 1111c\'O gobierno. 

Sin L'111hargo, la ruptura en l '!:1(1 de Cúnlenas con Calles permitió que el 

papL·I dominanlL' del partido. como instrumento del callismo, se trasladara a la 

figura presidencial, constituyéndose así un elemento fi.mdamental del sistema 

poli!ico lllL'Xicano: c·I presidencialismo. El presidente de la República se 

con,·irtiú, desde· ese momento y hasta la derrota electoral de 2000, en el 

vértice tk la coalición dominante en funciones, en el jefe real de la 

organizaciún partidaria. i\si111ismo. el presidente adquirió el derecho 

indiscutible de escoger a su sucesor y se ubicó como úrbitro de las fracciones 

internas del partido, con las cuales generaba pactos y negociaciones de 

poder.'' 

El desplazamiento de la li·:1<:ci<ín call isla como factor real de poder y la 

rmlitica de masas del presidente ( ';'trdcnas establecieron las condiciones 

propicias para la lransrurmaciún del partido. tanto en su composición como en 

su estructura. husc111dn al mismo tiempo fortalecer su papel ideológico. El 

proyecto cardenista y la política de ·'puerta abierta" del partido facilitaron la 

incorporación de los campesinos y de los obreros organizados, las capas 

54 /bit/.. p. 169. 
ss Daniel Cosí o Vi llegas, /,a s11cesi1í11 pre.1·itle11ciul. :\ léxirn . .hiaquin Mortiz. 1975. 
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medias ele la población, así corno de los militares al J>NR, convirtiéndose con 

ello en una organización ele masas vigorosa. Sin duda, el partido era el centro 

que aglutinaba a las élites políticas y a los principales líderes sindicales del 

país. 

La fracción cardenista buscó un retorno al proyecto original del partido 

de la Revolución como un amplio frente único que constituyera el punto ele 

unión de las distintas fuerzas sociales organizadas~r. El partido como 

mediador entre las fracciones revolucimarias se transformó en mediador entre 

el Estado y las organizaciones campesinas, obreras y populares 

construyéndose así el corporativismo como mecanismo político privilegiado y 

con base en un proyecto nacional renovado. Además, el nuevo partido 

adquirió el papel de aparato ideológico del Estado posrevolucionario, que se 

caracterizaba por su retórica ele izquierda, pero carecía ele procedimientos 

democráticos para designar dirigentes y candidatos:' 

Del 30 de marzo al 1 º de abril de 1938 se llevó a cabo la Asamblea 

Nacional Constituyente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) donde 

estuvieron representados los cuatro sectores que integraban a la organización 

partidaria como fuentes reales de poder: agrario, obrero, popular y militar.5x 

La transformación del PNR en PRM se realizó con el apoyo de la élite 

gobernante, lo cual reforzaría su subordinación al gobierno. El partido se 

"'Luis Me<lina Peña. op. cit .. p. 148. 
57 Pedro Salmerón Sanginés. "11. De partido <le élites al partido <le masas (1933-1938)", en 
t-'liguel Gon7,'\Jcz Compcún y Leonardo l.omelí (coor<ls.). op. cit .• p. 135. 
'x Luis Javier Garrido. op. cil .. pp. 245-251. La Confc<lcrución Nacional Campesina (CNC) 
fundada el 28 de agosto de 1938 constituía el pilar principal <lel sector agrario y la 
Conlcderación de Truhaja<lorcs <le México (CTM). creada el 25 de febrero <le 1936. <lel 
sector obrero. l\·lientrus. la Conlcderaciún Nacional <le Organizaciones Populares surgió, el 
28 de l"chrern de 1943. como contrapeso a los dos sectores arriba seiiula<los. 
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ocuparía de la administración electoral de la política de masas y el gobierno de 

la administración económica, social y coercitiva de la política de masas.59 

A principios de 1939 se agudizó la lucha de corrientes en los cuatro 

sectores intrapartidarios, quienes otorgaban sus simpatías a los precandidatos 

para la sucesión presidencial de 1940, de los cuales los más notorios eran 

Francisco J. Múgica (secretario de Comunicaciones y Obras Públicas), 

Manuel Ávila Camacho (secretario de la Defonsa Nacional) y Rafael Sánchez 

Tapia (comandante de la primera región militar). El primero se presentaba 

como el representante del cardenismo en su vertiente más reformista o radical, 

en tanto que el segundo y el tercero se ostentaban como moderados. Mientras, 

Juan Andreu Almazán y Joaquín Amaro buscaban apoyos fuera del PRM~'º 

Andrew Almazán logró encauzar una fracción intrapartidaria criticando 

las prácticas de negociación y disuasión de la coalición dominante, que 

profundizaban la brecha entre la dirigencia y las bases, poniendo en riesgo con 

ello la unidad, la disciplina y la estabilidad del l'RM al presentar su 

candidatura presidencial por el Partido Revolucionario de Unificación 

Nacional (PRUN). 

El 7 de julio de 1940 se efectuaron las elecciones presidenciales, en las 

cuales Ávila Camacho resultó triunfador con 2 476 641 votos, con un proyecto 

basado en la consolidación y cohesión del partido para realizar sus funciones 

de reclutamiento de cuadros, de mediación en problemas sociales y políticos, 

así como de integración o anulación de la oposición~" 

Tras la legitimación del Estado y la centralización del poder alcanzado 

durante el cardcnismo, una medida importante en el proyecto del 

~·· Pablo Gon7itlez Casanova, W Es1mlo y los par1idos po/í1icos. op. cil., p. 186. 
"'' La crónica <le la lucha interna entre noviembre <le 1938 y febrero <le 1939. en Luis Javier 
Garrido. op. cil., pp. 262-271. 
i.i J>ahlo Gon7itlez Casanova. /:'/ E.1·1ado y los ¡mnido.1· políticos. op. cil .• p. 185. 
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avilacamachismo de transformación del PRM lo constituyó la supresión del 

sector militar, con base en Jos principios de Ja "unidad nacional" y la política 

de "conciliación de clases", confirmando así Ja preeminencia del presidente de 

Ja República sobre el instituto político, que disminuyó su presencia en Ja vida 

nacional. Otros cambios significativos se dieron en Ja composición, en Ja 

estructura, en las tesis y en Jos objetivos de Ja organización partidaria. 

La lucha política e ideológica dentro de Ja "familia revolucionaria" 

durante el gobierno de Ávila Camacho se dio en el Congreso de Ja Unión 

donde estaban representadas y se enfrentaban las fracciones de derecha (cuyos 

voceros eran Abclardo L. Rodríguez y Maximino Ávila Camacho) y de 

izquierda (que encabezaba Vicente Lombardo Toledano) del PRM en Ja 

búsqueda de su reforma. La derecha dominaba Ja Cámara de Senadores y Ja 

izquierda Ja de Diputados, donde el presidente de Ja República tenía una 

posición arbitral.62 

A principios de 1945 se habían conformado tres fracciones en torno a 

los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM para contender en el 

proceso electoral federal de 1946: Ezequiel Padilla (secretario de Relaciones 

Exteriores) se colocaba a Ja derecha del partido porsu cercanía con los medios 

financieros de Estados Unidos de América y de varios grupos empresariales 

nacionales, Miguel Alemán Valdés (secretario de Gobernación) se situaba en 

el centro al representar la continuidad de Ja política avilacamachista y Javier 

Rojo Gómez Uefe del Departamento del Distrito l'cderal) se ubicaba a la 

izquierda por identificarse con el cardcnismo.63 Sin embargo, la lucha por Ja 

"
1 Luis Medina. !li.1·toria ele la Revol11citi11 111exica11a. perioc/11 19./0-1952. Del carcle11ism11 

al m•ilacamachismo. México. El Colegio de México. 1978. pp. 133-226. 
''

1 l.a candidatura presidencial de /\lcrmin Valdés en Luis Javier Garrido, op. cit .. pp. 349-
356. 
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investidurn presidencial se circunscribió enu·e alemanistas y rojogomistas que 

agrupaban a la mayoría de loo líderes políticos y sindicales. 

2.3.2. La consolidación.(1946~1964) 

El 19 de enero de 1946 se aprobó la transformación del PRM en Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y se postuló a Alemán Valdés a la 

presidencia de la República, lo cual significó el reacomodo de la élite politica 

en el país (los militares perderían cada vez más espacios de poder que los 

ocuparían los civiles aunque algunos de ellos serían dirigentes del partido).''·' 

Esta reforma del partido era necesaria con el propósito de institucionalizar los 

cambios introducidos por el avilacamachismo, asi como para que la nueva 

coalición dominante pudiera otorgarle un nuevo papel de frente a la sucesión 

presidencial y acorde con los objetivos de modernización política y económica 

que perseguía el Estado mexicano. 

El 7 de julio se realizaron los comicios nacionales donde resultó 

triunfador Alemán Valdés con 1 786 901 votos, quien inició la civilidad 

política y las instituciones se afianzaron en la resolución de los conflictos 

sociopolíticos. El PRI inició así su etapa de consolidación para operar como 

instrumento de institucionalización de la politica y de legitimación del poder, 

como base para el proyecto modernizador~5 

Durante el gobierno alemanista el proyecto de industrialización, basado 

en la inversión extranjera, constituyó el detonante de un enfrentamiento 

M Miguel ponzález Cmnpeún, "IV. El conllicto y las instituciones: La Revolución con 
objetivos", en Miguel Gon7Á-\lez Compcún y Leonardo Lomclí (coords.). op. cit .• pp. 220-
226. 
1
'
5 Jorge Medina Yicdas, ¡;'lites y clemocracia en México, México, Cal y J\rcnu, 1 CJCJ8, pp. 

249-261. 
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ideológico y poi ítico entre dos corrientes visibles: eardenistas (izquierda) y 

alemanistas (derecha). Los primeros sugerían el desarrollo económico y social 

con base en la agricultura y los segundos proponían que se sustentara en In 

industria. A pesar del relevo del cardcnismo en la cima del poder, Cúrdenas 

siguió actuando en la escena pllblica e inlluycndo en el proceso político 

nacional, de manera discreta, hasta principios de la década de los setenta. 

En el avilacamachismo y el alcmanismo se gestó la discrepancia en la 

élite política mexicana, como consecuencia del proyecto de modernización, 

que condujo a los conflictos y desarreglos posteriores de los integrantes más 

representativos de la coalición dominante. 

Para la sucesión de 1952 se designó a Adolfo Ruiz Cortines (secretario 

de Gobernación) como candidato presidencial del PRI tras los rumores de las 

aspiraciones releccionistas de Alemán Valdés. En este proceso sucesorio 

aconteció otra escisión en la coalición dominante del PRI que dio lugar al 

surgimiento de la candidatura opositora de Miguel Henríquez Guzmán, quien 

estaba vinculado a la fracción cardcnista y se oponía al alemanismo. Esto 

representaba un síntoma de que algunos miembros de la fracción de izquierda 

del partido no estaban satisfechos con la orientación gubernamental~<> 

Asimismo, el henriquismo confirmó la presencia de fracciones o 

corrientes en la élite política y mostró la vulnerabilidad de las divisiones 

internas en el PRI. La resolución afortunada del proceso sucesorio de 1952 

generó una organización partidaria disciplinada hasta 1988, donde la coalición 

dominante en turno transmitió el poder sin rupturas profundas. 

'''' El movimiento henriquista. que se organizó en la Federación de Partidos del Pueblo y 
que postuló a Henriqucz Guzmán como candidato presidencial, tuvo sus orígenes en la ideu 
de recuperar los espacios de poder perdidos por los curdenistas. (Oiga Pellicer. "El 
afianzamiento de la estabilidad política", en //istoria de la Revo/11ci1i11 mexicana, 1952-
/l)(JIJ. t'vlexirn. l'I Colegio de M<!xico. 1'178. p. 44). 
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A partir de este momento. en la pugna por el podercada seis años, las 

fracciones de la élite política asumirían dos posiciones fundamentales y que 

chocarían de manera frontal en la década de los ochenta: la nacionalista, de la 

década de los treinta y la modernizadora, de la década de los cuarenta. Ambas 

coincidían en la necesidad de avanzar en el capitalismo, pero disentían en los 

métodos para lograrlo, principalmente sobre el papel que desempeñarían los 

pactos corporativos entre el gobierno y los sectores sociales del país. 

La elección constitucional se realizó en julio de 1952 donde triunfó 

Ruiz Cortines con 2 713 419 votos, quien comenzó su gobierno tratando de 

anular el resentimiento de la "familia revolucionaria" provocado por el 

henriquismo. En su administración se inició el desarrollo estabilizador y el 

apogeo del sistema político mexicano'.'' 

En 1957 la sucesión presidencial empezó a tensar las relaciones 

políticas de las fracciones internas del PRI, fundamentalmente entre 

cardenistas y alemanistas, sin poner en riesgo la unidad de la élite 

revolucionaria. En esa coyuntura la fracción encabezada por Cárdenas 

criticaba las deformaciones que había sufrido el régimen político, en lo 

referente a la reforma agraria, el sindicalismo, la relación México-Estados 

Unidos y la política educativa'.'8 También señalaba su interés de que se diera 

un debate en torno a las precandidaturas a la presidencia de la República y de 

sus propuestas en el seno del PRI. Mientras los alemanistas, que continuaban 

''
7 Enrique Krauze. !.a presidencia impaial. Ascenso y caída ele/ sislema polílico mexicano 

(/ 9./0-1996). México. Tusquets. 1997. p. 188. Aquí comienza la consolidación de In 
configuración del sistema político donde el presidente de In República ejerce las íuneiones 
de jefe de Estado. de gobierno y de pmtido. así como de árbitro de los conflictos entre las 
l"raccinncs partidarias e interviene en la delinición de su sucesor. 
"" Soledad Lnacza. Clase.,· medias y política e11 ,\léxico. México. El Colegio de México. 
1988. p. 1'14. 
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ejerciendo una inlluencia relevante en el aparato gubernamental, se defendían 

de las criticas vertidas por los cardenistas. 

El 30 de septiembre de 1957 se publicó en los periódicos del país un 

"Manifiesto Cardenista", entre los más de 160 firmantes se encontraban ex 

presidentes del partido como Silvano Barba González, Luis l. Rodríguez y 

Heriberto Jara, el cual contenía un programa de gobierno y un 

cuestionamiento a la falta de planes sexenales en los gobiernos de Ale1min 

Valdés y de Ruiz Cortines.m En tanto, los alemanistas dieron a conocer el 

"Manifiesto del Bloque Liberal Revolucionario", que destacaba los logros del 

gobierno de Alemán Valdés.7° Ambos hechos constituyeron un referente de la 

polarización ideológica y de la correlación de fuerzas de las fracciones priístas 

históricas, aún activas en ese momento. 

El 17 de noviembre Adolfo López Mateos rindió protesta como 

candidato presidencial del PRI, en el marco de la unidad de la coalición 

dominante y de las luchas de los ferrocarrileros (Demetrio Vallejo) y del 

magisterio (Othón Salazar), las cuales se inspiraban en el cardenismo y 

representaban la disidencia marginal a las élites del gobierno y el partido. Los 

resultados finales de la elección presidencial de 1958 otorgaron 6 767 754 

votos para López Mateos.71 A pesar de ello, durante su gobierno, se suscitó 

una confrontación de carácter ideológico con la fracción cardenista. 

"'' Leonardo Lomelí Vanegas, "V. La consolidación del sistema político mexicano: el 
periodo de Adolfo Ruiz Cortines". en Miguel González Co111pcán y Leonardo Lomelí 
(coords.). op. cil .• pp. 272-273. 
711 /hiel .. pp. 273-274. 
71 Pablo Oon7itlez Casanova, La clemocmcia en México, México. Era, 1967, p. 231. Para la 
sucesión presidencial de 1958 también se 111encionaban como aspirantes parn suceder u 
Ruiz Cortines a los sccrc.:tarios de Gobcrnación (Ángel Carvajal), de Agricultura (Gilbcrto 
Flores Muñnz) y dc Salubridad y Asistencia (Ignacio Morones Prieto). Cabe mencionar. 
que Ángcl Carvajal estaba estn:chamente vinculado a la fracción alc111anista. 
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lln acontecimiento internacional en esa éroca provocó reacciones de las 

corrientes políticas al interior del J>RI: la Revolución cubana. La izquierd:i 

oficial encabezada por Cúrdcnas aprovechó la oportunidad para sugerir 

cambios en la orientación del gobierno en materia politica. económica y 

social. Incluso sirviú de inspiración a la creación. en l 'J(> 1, del Frente de 

Liberación Nacional ( l'LN) que agrupaba a los partidos de la izquier<la 

mexicana, donde Cúrdcnas asumió la conducción moral. El surgimiento del 

FUvl evidencie·> las dirercncias en la élite política, pero también permitió a la 

corriente cardcnista reciclar sus vínculos políticos con otras organizaciones y 

actualizar sus planteamientos ideolúgicos.'~ 

En octubre de 1 !)(,] se mencionaban como probables sucesores de 

Lópcz l\tlatcos a < lustavo Diaz Or<laz (secretario de Gobernación). Dona to 

Miranda Fonscca (secretario de la Presidencia) y a Antonio Ortiz Mena 

(secretario de 1 lacienda ). El 17 de noviembre Diaz Ordaz tomó protesta como 

candidato del l'Rl a la presidencia de la Rerública. López Mateos hizo una 

sucesión pacífica y sin rupturas, en una sociedad en la que se estaban 

generando cambios sustantivos como la disminución de la roblación rural y la 

expansión de las clases medias como consecuencia del "milagro mexicano" (el 

crcci 111 icnto cconcím ico y la estabi 1 id ad poi itica ). 71 

2.3.3. Intentos de reforma (1964-1999) 

t:n la elección presidencial de 1 %4 Díaz Ordaz consiguió 8 368 446 votos. Al 

principio de su gobierno, Carlos A. Madraza, dirigente nacional del PRI, 

impulsó cambios tendientes a democratizar la vida partidaria en lo referente a 

72 Jorge Medina Vicdas, 011- cit., pp. 297-302. 
73 Héctor Aguilar Camín, /Je.1¡mt!s del mi/a¡!,ro. México. Cal ~ 1\rcna. 1 CJ8<J. pp. 151-164. 
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los métodos de selección de candidatos a puestos de elección popular en los 

municipios, lo cual provocó tensiones al interior de la coalición dominante 

principalmente entre la dirección nacional y los gobernadores. 7'
1 La reforma 

partidaria truncada de Madrazo reafirmó asidos dualidades en el PRI: región

centro y democracia-autoritarismo. 

El periodo gubernamental de Díaz Ordaz se caracterizó por el desgaste 

del modelo político que habían diseñando los gobiernos posrevolucionarios. El 

movimiento estudiantil de 1968 se inscribió dentro de los intentos de los 

sectores sociales emergentes, entre otros, los estudiantes, para conseguir la 

democrf\tización del país y ampliar las oportunidades de participación política 

reducidas por el PRI. La respuesta gubernamental al 68 fue sostenida debido a 

que las élites permanecieron unidas en su determinación de conservar el 

poder. Sin duda, el consenso entre las élites había constituido, hasta ese 

momento, un pilar central de la estabilidad política en el país. 

A fines de la década de los sesenta, había tres aspirantes fuertes a la 

candidatura presidencial: Luis Eeheverría Álvarez (secretario de 

Gobernación), Emilio Martínez Manautou (secretario de la Presidencia) y 

A 1 f'onso Corona del Rosal Ge fe del Departamento del Distrito Federal). Un 

cardenismo agotado y siete intelectuales se pronunciaron en favor de Martínez 

Manautou.75 No obstante el 15 de noviembre de 1969 Echeverría Álvarez 

(considerado el representante de la fracción poi ítica que favoreció la 

74 Leonardo Lomclí Vancgas. "VII. La presidencia de Carlos /\. Madrazo", en Miguel 
Gonzálcz Compeún y Leonardo Lomclí (coords.). op. cil., pp. 345-361. 
7

' Ellos crnn Jorge Cortés Ohrcgón. Víctor Flores Olea. Gastún García Cantil. Enrique 
< lon¡oi1lcz Casanova. l lorncio Labastida. Fruncisco Lópcz Cámara y Gustavo Romero 
Kolheck, quienes publicaron un texto con un título que hacia alusión al .1·ta111s q110: México: 
el dilema del desarrollo: democracia o autoritarismo. Leonardo Lomclí \/anegas, "VIII. El 
interinato de l.aum Ortega y la presidencia de Alfonso Martíncz Domíngucz", ihid., pp. 
1'17-402. 
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alternativa autoritaria contra el movimiento estudiantil) rindió protesta como 

candidato del PRI a la presidencia de la República. 

Echeverria Álvarez ganó con 11 708 065 votos en las elecciones, de 

julio del año siguiente, para renovar los poderes federales haciendo uso de una 

retórica populista de la Revolución. De 1970 a 1976 la organización y 

discurso del partido se armonizaron con las acciones del gobierno 

ccheverrista: el modelo de desarrollo "compartido", el aumento de la 

intervención del Estado en la economía, el conílicto con los empresarios, la 

activa política internacional y el estilo personal de gobernar del presidente de 

la República.76 

En el verano de 1975, al interior de la coalición dominante del PRI, 

había varios (inalistas en el proceso sucesorio, que se ubicaban en el gabinete: 

Mario Moya Palencia (secretario de Gobernación), Hugo Cervantes del Río 

(secretario de la Presidencia). José López Portillo (secretario de Hacienda y 

Crédito Público}, Luis Enrique Bracamontes (secretario de Obras Públicas), 

Porfirio Muñoz Ledo (secretario del Trabajo y Previsión Social), Augusto 

Gómez Vi llanueva (secretario de la Reforma Agraria), Carlos Gálvcz 

Bctancourt (director general de Instituto Mexicano del Seguro Social). El 22 

de septiembre se dio a conocer que el sucesor de Echeverría sería López 

Portillo.77 

En las elecciones federales de 1976 López Portillo obtuvo 15 466 188 

votos. Desde el inicio de su gestión, el partido modificó sus documentos 

búsicos para incorporar las prioridades del gobierno lopezportillista: la 

Alianza para la Producción, la reforma política de 1977 y la reforma 

administrativa. A mediados de 1981 se perfilaron dos precandidatos 

1
" Leonardo Lomeli Vancgas. ""IX. El PRI durante el gobierno <le Luis Echcvcrría"'. ibicl.. 

w.,· 406-401. 
/hiel.. pp. 448-450. 
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presideneinles en el contexto de numerosos cambios en el gabinete, el 

problema de los precios del petróleo, la tensión en la relación con la iniciativa 

privada y las condiciones linancieras adversas: Miguel de. la Madrid Hurtado 

(secretario de Hacienda y Crédito Publico) y Javier García J>aniagua 

(presidente del Comité Ejecutivo Nacional del J>Rl).7
M 

El 25 de septiembre los tres sectores del partido se pronunciaron a favor 

de la candidatura de De la Madrid Hurtado. A casi más de 50 años del partido 

los sectores campesino, obrero y popular habían sufrido cambios profundos en 

su interior derivados de las transformaciones estructurales en el país: In 

reestructuración de la tenencia de la tierra, la aparición de nuevas ramas 

industriales y la diversificación de la clase media. 

La designación de De la Madrid Hurtado como candidato presidencial, 

quien adoptó como temus de campaña el nacionalismo revolucionario y la 

renovación moral de la sociedad, representó para el PRI una modificación en 

In circulación de las élites. El PRI irúció una tendencia decreciente de 

sufragios al obtener 16 141 454 en la elección presidencial de 1982 . .El 

sexenio de Miguel de la Madrid tomó diversas medidas tales como las 

reformas municipales, judiciales y político-electorales?9 

A partir de De la Madrid Hurtado el futuro del país se enfrentaba a la 

perspectiva de dos proyectos de nación: la nacionalista y la neoliberal.811 

7
K Leonardo Lomelí Yanegas. ··x. En el sexenio de la reforma política". ibicl .• pp. 485-492. 

1
'' Miguel Gon;ri1lcz Compcán. "XI. La nueva clase política ( 1982-1988)", ihicl .. pp. 510-

519. 
KO Rolando Cordera y Carlos Tello, /.11 disputa por /11 nucián. Perspectivas y opciones ele 
cle.wrrollo. 1\-h!xico. Siglo XXI. 1981. pp. 10-11. Esperanza Pal mu también distingue u los 
grupos políticos en funciún de sus proyectos de nación: a los políticos les correspondía el 
tradicional y a los tecnócratas el modernizador. ("Notas sobre el l'RI y las transformueiones 
políticas actuales... en Sodo/iigirn. ario 4. núm. 11. México. U/\M-Azcapotzalco. 
septiembre-diciembre de l 'JX'l. p. X 1 l. :Vlienlras. Ricardo Espinoza Toledo. al igual que 
Cordera y lello. IDs denomina aline> a un proyccln nacionalista y a uno neolihcral. 
respectivamcnle. 1··¡:¡ l'Rl ~ la reforma del estado en México (del intervencionismo cslalal 
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Ambas tendencias políticas seguirían d~sen1peñúncló i111 pri1)cl dcstticado e1i los 

procesos sucesorios posteriores. 

La reducción estatal en la economía basada en la .ideología neolibcral y 

la competencia electoral provocaron un reacomodo interno en el PRI, lo cual 

influyó en el desgaste del corporativismo. Los sectores del partido empezarían 

a recibir las prebendas y posiciones de poder en correspondencia a su 

representatividad y la obtención de votos en los procesos electorales. 

La fracción delamadridista promovió no sólo el ajuste económico que 

inició la erosión corporativa sino que alentó la fractura de la coalición 

dominante en el PRI, vulnerando con ello una ele las reglas ele su actuación: la 

circulación de las élites que aseguraba la rotación de las posiciones ele poder 

decisorias.xi 

En agosto de 1987, los seis aspirantes príistas a la presidencia de la 

República comparecieron ante la dirección nacional del partido para exponer 

su visión de los problemas nacionales: Manuel Bartlett Díaz (secretario de 

Gobernación), Alfredo del Mazo G. (secretario de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal), Miguel González ¡\velar (secretario de Educación Pllblica), 

Sergio García Ramírez (procurador General de la República) y Ramón 

/\guirre Velázquez Uefc del Departamento del Distrito Federal) y Carlos 

Salinas de Gortari (secretario de Programación y Presupuesto).x2 Los cinco 

primeros precandidatos eran identificados con los políticos tradicionales que 

permanecerían dentro del partido y el llltimo representaba a los tecnócratas. 

al libcrnlismo social"', en Silvia Dutrcit y Lconur<lo Val<lés (coor<ls.). El.fin ele siglo y los 
partidos políticos en América l.arina, l'.·1éxico. Instituto Mora/IJAM-lztnpalapa. 1994. pp, 
167-173). 
xi Rogclio 1 lcrnún<lez. ··1.a división de la élite política nu:xicana"'. en Carlos Baz<lrcseh (y 
otro.~). ,\Nxico. Auge, crisi.1· y ajuste, México. FCE. 1 <J92. pp. 23<J-266. 
x~ Miguel Cionzúlcz Compcñn. "XI. l.a nueva clase política (1982-1988)'", en Miguel 
Cionzúlcz Compeún y Leonardo l.omeli (cnnrds. ). op. eir .. pp. 541-546, 
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Cabe mencionar que la comparecencia significó en la vida política del PRI un 

signo de apertura en la coalición dominante sin romper el rígido 

entendimiento de la disciplina partidaria. 

La designación de Salinas de Gortari, como candidato presidencial del 

PRI en octubre, en un entorno económico dificil, precipitó la división más 

importante del partido desde 1952. En oposición a la política económica 

gubernamental y a la ausencia de prácticas democráticas en la selección del 

candidato del PRI a la presidencia de la República, se formó una fracción 

interna denominada Corriente Democrittica (cuyos lideres eran Cuauhtémoc 

Clírdenas Solórzano y Porfirio Mufioz Ledo) que, expulsada del partido, 

constituyó el Frente Democrático Nacional (FON) y posteriormente el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD).83 

El discurso ideológico de la fracción escindida recogió el malestar de la 

política tradicional frente a la política de la tecnocracia.84 La formación de la 

fracción disidente y su escisión del PRI significaron la reducción de la 

capacidad de la coalición dominante para asegurar, dentro de la misma élite 

política, la transmisión disciplinada del poder. 

Los problemas económicos que se presentaron en la coyuntura del 

relevo presidencial de Echeverría Ruiz, López Portillo y de De la Madrid 

Hurtado contribuyeron a minar la legitimidad del PRI. La legitimidad 

83 Luis Javier Garrido. La mptura, México, Grijulbo. 1993. Entre los integrantes de la 
Corriente Democrática se encontraban César ílucnrostro. León Durán, Armando Labra. 
Severo López Mestre. ltiginia Martínez. Janitzio Múgica. Carlos Tello Macias y Vicente 
Fuentes Díaz. 
M• Los tecnócratas se caracterizan por ser gente joven con escasa presencia en el PRI y en 
cargos de elección popular. pero cuenta con formación profesional en economía en el 
extranjero y experiencia en el sector financiero y que se hizo del poder con la presidencia 
de 1 k la Madrid 1 lurtado. 
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entendida como la creencia de que una institución poi íticá es la n1ás adecuada 

para una determinada socicdad.85 

Los resultados de la elección del 6 de julio de 1988 fueron consecuencia 

de la severa crisis económica y de la ruptura de la coalición, dominante del 

PRI. Salinas de Gortari logró 9 641 329 sufragios, tras las dudas y 

recriminaciones de la oposición, principalmente del FDN que postuló a 

Cárdenas Solórzano. Por ello. la labor presidencial estuvo abocada a la 

búsqueda de legitimidad en la obtención, el ejercicio y la transmisión del 

poder. Durante su gobierno se llevaron a cabo diversas reformas en el ámbito 

constitucional e institucional como las modificaciones a la normatividad 

electoral y a los artículos 27 y 130 constitucionales~<· 

Asimismo, la fracción salinista impulsó reformas al partido con el 

objetivo de armonizar algunos aspectos de la estructura corporativa, 

conservado las piezas clave de los sectores campesino. obrero y popular, con 

una base territorial fortalecida, así como en reformular la ideología tradicional 

mediante la adopción del liberalismo social. 

La sucesión de 1 994 estuvo marcada por tensiones hacia dentro de la 

coalición dominante del PRI. En primer lugar, los rumores sobre la posibilidad 

de una reelección presidencial y el intento del salinismo de garantizar la 

continuidad de sus reformas para el siguiente sexenio. En segundo lugar, la 

crisis de identidad y la posición incómoda del partido ante las reformas 

salinistas que afectaban las tesis que históricamente había defendido (es decir. 

la brecha entre el programa del gobierno y el programa del partido). En tercer 

85 Juan J. Linz. La c¡uiehra ele las cle11111cracias. México. Alianza Editorial Mexicana, 1990, 
~l. 38. 
''Miguel Gon:1.úlez Compeún. "'XII. La legitimidad de la Revolución y la sociedad civil: la 

presidencia de Luis Donaldo Culosio··. en Miguel Gonzúlcz Compcán y Leonardo Lomclí 
(cnnrds.). 0¡1. cil .• pp. 547-583. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

55 



lugar, los conflictos poseleetorales en diversas entidades federativas. 

Finalmente, la aparición de la violencia política por el levantamiento armado 

del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y los 

asesinatos del candidato presidencial (Luis Dormido Colosio Murrieta) y del 

secretario General del PRI (Francisco Ruiz Massieu).x7 Estos últimos 

acontecimientos pusieron en entredicho la capacidad de la élite para garantizm

la estabilidad política y la solución pacífica de los conflictos. 

Entre los meses de octubre y noviembre de 1993 se agudizó la pugna de 

las fracciones internas en el PRI, las cuales otorgaban sus simpatías a los 

precandidatos a In presidencia de la República, entre los más notorios estaban 

Pedro Aspe Armella (secretario de Hacienda y Crédito Público), Manuel 

Cnmacho Solís Uefc del Departamento del Distrito Federal), Luis Dormido 

Colosio Murrieta (secretario de Desarrollo Social), Ernesto Zedilla Ponce de 

León (secretario de Educación Pública), Emilio Gamboa Patrón (secretario de 

Comunicaciones y Transportes), Emilio Lozoya Thalman (secretario de 

Energía, Minas e Industria l'araestatal) y Patrocinio González Garrido 

(secretario de Gobernación).xx 

Kl Miguel Gon7 . .úlez Compcün y Leonardo 1.omelí. "XIII. Refundación frustada. liberalismo 
social y violencia polílica ( 1992-1994)'". ihid., pp. 594-595. Carlos Salinas de Gortari 
considera que a partir de 1995 tanto los grupos afectados por las reformas que impulsó su 
gobierno (110111e11k/at11m) como la administración de Zcdilln J>once <le León (neoliberales) 
trataron de crear la percepción de que la muerte de Colosio Murrieta había sido producto de 
un complot de Estado. 1\punl:I: ··¡\estos sectores les resultó muy conveniente atribuirme el 
homicidio, pues de esa l(>rma lograron n.:crudeccr el linchmnicnto público en mi contra, 
iniciado con la estrategia de atribuirlc a mi gobierno la responsabilidad de la crisis 
linanciera de 1995". ( ,\f<'xico l/11 11a.rn dificil a la modernidad. México, Plaza y .lanés. 
2002. p. 1207) 
""Miguel <innzülcz Compeún y Leonardo 1.omelí. ··x111. Refundación frustada. liberalismo 
sm:ial y \'iolcm:ia política 11 'J'l:!-1994)"". en Miguel Gon7~ilcz Compcán y Leonardo Lomcli 
(coords.). "I' di. pp. <>I0-6~7. 
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Sin embargo, la lucha por la candidatura presidencial se polarizó entre 

las corrientes pri ístas que dirigían Colosio Murrieta y Ca macho Solís~'J El 28 

de noviembre fue anunciada la postulación ele Colosio Murrieta, quien rue 

asesinado el 23 de marzo de 1994 y sustituido seis días después por Zedillo 

Ponce de León, quien era el coordinador de su campaña. En esa coyuntura 

destacan tres sucesos novedosos acaecidos en la coalición dominante: la 

solicitud de adhesión de Fernando Ortiz Arana (presidente nacional del PRI) a 

su candidatura, la intervención de los gobernadores priístas en la nominación 

del candidato y la designación de un segundo candidato presidencial en una 

misma campar1a electoral. 

El 21 de agosto se desarrollaron los comicios nacionales donde Zedilla 

Ponce de León alcanzó 17 181 651 votos. Él planteó una sana distancia en la 

relación entre el gobierno y el partido. Un efecto del alejamiento político del 

presidente de la República respecto del PRI lo constituyó el establecimiento, 

en la XVII Asamblea Nacional del partido que se realizó en 1996, de 

"candados" en la selección de candidatos a puestos de elección popular, los 

cuales exigían antecedentes de cargo de elección popular y de responsabilidad 

en la clirigencia partidaria, así como tener diez años de militancia. Dicha 

medida restringió la capacidad de maniobra de Zedilla Ponce de León para la 

nominación ele su sucesor y representó un reclamo a la displicencia 

tecnocrática, por la instrumentación de decisiones de gobierno sin la 

mediación partidaria. 

Las elecciones intermedias ele julio de, 1997: se llevaron a cabo según los 

lineamientos de la reforma constitucional y legal en materia electoral de 1996, 

donde el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno en el 

x•• Jorge G. Castañeda, f.ct herencia. Arqueología de la sucesirín presidencial en México. 
1'.·1éxico, /\lfoguara, 1999, pp. 480-482. 
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Distrito Federal. Conforme se alianzaban las institucione.s y los procesos 

electorales, la competencia política también avanzaba al interior del partido. 

Conclusiún 

En la revisión del estado de la cuestión sobre las élites políticas y las 

fracciones partidarias en México, la mayoría de los estudios y análisis están 

rcforidos más a las élites gobernantes que a la presencia de fracciones en el 

interior del PRI. Por ello, resulta necesario profundizar en el análisis de las 

fracciones en el seno de las élites del PRI, primero, porque son una forma para 

participar en la política y, segundo, son un medio que permite la alternancia en 

el poder. 

El movimiento armado de 191 O tuvo la fuerza para generar el acuerdo 

entre las élites políticas para crear el PNR en 1929. Sin embargo, la ideología 

de la Revolución plasmada en la Constitución de 1917 constituiría 

posteriormente un punto de desencuentro entre las fracciones partidarias. En 

un principio, la conformación del partido fue un esfuerzo centralizador, pero 

con el tiempo se convi11ió en un instrumento crucial del control presidencial: 

cada presidente de la República, como líder de la fracción triunfante y de la 

coalición dominante en turno, lo manejó a partir de su concepción del 

proyecto nacional. 

En el repaso histórico de la actuación de las fracciones y de la coalición 

dominante del Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución 

Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional, en el contexto de la 

sucesión presidencial, pudo observarse que aquéllas no son reemplazadas 

simplemente por otras, sino que es un proceso continuo de mezcla, en el que 

los antiguos elementos atraen, absorben y asimilan a los nuevos. 
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El l'RI mereció, por su posición en el sistema de partidos, desde 1929 

hasta 1997, la denominación de hegemónico. El partido de la Revolución se 

condujo hasta el 2000 mediante una coalición dominante-aunque desde 1988 

se mani testaba dividida e inestable--, cuya arista era el presidente de la 

República, capaz de reproducir el consenso entre las élites políticas y de 

asegurar el control de las masas. Para ello tenía que garantizar estabilidad en 

las reglas de la competencia política, particularmente las concernientes a la 

distribución de poder y mantener cierta congruencia ideológica con los 

principios de la Revolución. 

/\ partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se creó un 

distanciamiento con las fracciones nacionalistas-estatistas dentro del partido, 

al adoptarse el neoliberalismo en las políticas públicas. La exclusión de los 

políticos tradicionales y la presencia de una generación de tecnócratas en el 

gobierno y en el l'RI afectó uno de los pilares organizativos del partido: la 

disciplina en el acceso al poder. 

La desunión de la coalición dominante del PRI, al crearse la Corriente 

Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio 

Muñoz Ledo, en el marco de la sucesión presidencial de 1988, que 

reivindicaba el proyecto nacionalista, se veía como un ejercicio de presión por 

parte de los políticos tradicionales que no encontraban un espacio en el 

proceso de modernización del proyecto de la Revolución. 

La incorporación paulatina de mecanismos democráticos dentro del PRI 

adquirió importancia en la medida en que existieron condiciones electorales 

competitivas en el país. La pugna dentro de él creció al manifestarse 

abiertamente las fracciones internas con identidades específicas y capacidades 

distintas para competir con éxito o sin él, en la disputa por posiciones de 

gobierno o partidarias, así como para incidir en la reforma del partido. Sin 
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embargo, sería exagerado sostener que la prcsen-cia de frncciones es un 

indicador de que en un partido existe democracia interna. 
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CAPÍTULO TRES 

Las fraccione.~ y la coalieiÍln dominante del PRI en la clecci{111 interna dl'I 
candidato presidencial y en la derrota l'lectoral ckl 2 de julio ele 20110 

Introducción 

l'.I objetivo del capitulo 3 consiste en caractcrii'.ar a las fracciones o corrientes 

internas del PRI y explicar su dinúmica intrapartidaria, a raíz del 

debilitamiento y posterior ausencia de la institución presidencial priista, 

durnnte el proceso interno para elegir candidato presidencial y después de la 

derrota electoral del 2 de _julio. TambiL~n se aborda la constitución de una 

coalición dominante poco cohesionada e inestable. así co1110 el tipo de 

dirigcncia que surge después de la sucesiún presidencial. 1:n primer lugar. se 

hace una caractcrizaciún de las lí·acciones internas y se describe la postulación 

de sus precandidatos prL·sidcncialcs. l~n segundo lugar, se enumeran las 

normas y órganos de la clcn·i¡'m interna dclinidas J1l'r la coalición dominante. 

1:n !ercer lugar, se analiza la cont'ro111aciún entre lahastidistas y 111adracistas 

acaecida en la prcca111pal1:1 electoral y el triunfo de la fracción lahastidista. 

l·inalmcnle. se estudia a las ií·acciones y la coalicit'>11 dominante ante los 

resultados electorales del 2 de _julio. Se busca abordar la dinámica en el seno 

del l'RI para eslablcu:r los elementos que pudieron haber influido en el 

resultado electoral adverso, as11111s111n se revisa hreve111ente el grado de 

retroceso eleet¡,raJ del otrora partido hegemónico. También se analiza el 

comportamiento de la fracción madracista en la lucha por la dirección política 

tras la derrota electoral del partido de la Revolución en la elección 

presidencial de 2000. 
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3.1. l'ostul:1cií111 de los prccandidntosde las frncciones priístas 

La historia de los partidos pdíticos es también el recuento.de la actuación de 

sus fracciones internas y de su coalición dominante. El estudio de las 

fracciones y la coalición dominante del PRI se emprendió en la creencia 

compartida con Michael Waller de que: "es mucho 1mís fiable definir la 

vitalidad de un movimiento por sus cismas que por su actividad unida". 911 

El análisis de la vida interna de un partido tiene que ver con la lucha por 

el poder poi ítico. Por ello resulta obligado hacer el estudio de las fracciones y 

de la coalición dominante --o grupo dirigente-- que actúan en su interior. 

Como cualquier organización política, en el PNR-PRM-PRI han actuado un 

conjunto de fracciones o corrientes internas delinidas en relación con sus 

planteamientos ideológicos, de su organización, de los espacios .de poder que 

ocupan, así como del liderazgo que ejercen. 

A fines de los afias ochenta los conflictos entre las fracciones internas 

en el PRI se agudizaron en el momento de la delinición de sus principios 

ideológicos y la designación de sus candidatos y dirigentes. En la elección 

presidencial de 2000 se cuestionó profundamente la facultad 

metaconstitucional del presidente de la República de nombrar a su sucesor por 

medio de la imposición del candidato al partido de la Revolución: la más 

importante de las reglas no escritas del sistema político. 

La exigencia de reformas electorales que había caracterizado a las 

elecciones presidenciales de 1988 y 1994 fue sustituida por la demanda de las 

fracciones priístas y de la opinión pública de democratizar los mecanismos de 

selección del candidato del PRI a la presidencia de la República. Sin duda, la 

'"' Citado por Richard Gillcspic. l/istoria del l'artido Socialista Ohrem Espmiol. Madrid. 
Alianza Editorial. 1 CJ<J l. p. 1 O. 
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democratización del país fi.1c la vfo IJiifa que se exigiera dcnlOcraciifintcrna en 

el PRI, n fin de garantizar In participación ciudadana individual en detrimento 

del corporativismo. 

Lns li·accioncs internas son expresiones dentro de In plui:alidad orgánica 

de un partido político, las cuales tienden a reivindicar los derechos de los 

militantes y, en el caso de México, contribuyeron a poner cierto límite al 

poder presidencial sobre la vida partidaria. 

Ante las demandas de modernización del aparato partidario, el 

presidente de la República propuso un nuevo recurso político en el proceso 

sucesorio: la elección del candidato presidencial del PRI mediante la consulta 

directa a la ciudadanía (que no a la base, como estatutariamente debió 

realizarse). Esto constituyó un primer intento en contra del "tapadismo", el 

cual se había convertido en asunto de discusión y disputa entre las fracciones 

internas, los medios de comunicación y la población en general en los 

procesos sucesorios anteriores. La decisión del presidente Zedillo Ponce de 

León de renunciar al método tradicional en la designación del candidato 

presidencial del PRI despertó a la estructura priísta nacional y local. 

De acuerdo con Manuel Alcántara el proceso interno del PRI perseguía 

dos propósitos, a saber: 

"Por una parte había que eliminar el ominoso proceso histórico del 'dcdazo' o de la 
pníctica del 'tapado' que ensombrecía cualquier atisbo de cambio democrático, por 
otra parte, existía la necesidad de redoblar la legitimidad de un partido seriamente 
dañado en sus credenciales democrúticas y culpabilizado de la deteriorada situación 
política del país. La llamada a elecciones lo nuis abiertamente posibles para dirimir 
la candidatura presidencial era la única forma de lavar el pasado y de proyectar al 
partido hacia el lilluro".'11 

'
11 Manuel Alcúnlarn. ExfJerime11tos ele elemocracia illlenw. !.as primarias ele fJltrtitlos en 
América l.ati11a. Mi!xico. Flacsn. Documento de Trabajo# 6. enero de 2001. p. 17. 
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La exreriencia de algunos estados de la Rerública revelaba que la contienda 

interna tendía a fortalecer las rosibilidades de victoria de los candidatos 

rriístas, al legitimarlos frente a los electores. La intención del l'RI ele que se 

realizaran elecciones rrimarias estatales era rara que se convirtieran en la 

palanca ele apoyo rara incorporar a la sociedad civil y contrarrestar el 

corrorativismo. De las once entidades federativas donde se habían aplicado 

elecciones internas para elegir el· candidato a gobernador se obtuvieron los 

siguientes resultados: 1) en seis hubo éxito (Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, 

Sinaloa, Estado de México y Coahuila); 2) en tres hubo conflictos y 

cuestionamientos (Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo) y 3) en dos hubo 

rurturas (Tlaxcala y Baja California Sur).92 

Lo acontecido en las elecciones locales arrojaba una enseñanza para el 

rroceso electoral federal de 2000: era rosible vencer al PRI en una contienda 

electoral, siemrre y cuando los rartidos de oposición pudieran satisfacer dos 

requerimientos: presentar un candidato carismático y realizar una campaña 

competitiva. En ese momento había quienes estaban decididos a hacerlo. 

La elección interna de 1999 pretendía revertir la cultura política 

presidencialista de los priístas que se había consolidado durante décadas, la 

cual desdeñaba la normatividad interna e invocaba las reglas "no escritas" del 

sistema político, entre la más importante se encontraba la de designarle 

candidato presidencial al PRI. 

En la actualidad se puede observar que las élites se fragmentan y reúnen 

en fracciones delimitadas. En general, en la coyuntura electoral se cohesionan 

las corrientes en torno a un liderazgo en el seno de los partidos políticos:3 El 

''~ Marco Antonio i'vlartinez. "Elección en el PRI. Saldo ambiguo de las primarias priistas". 
en suplcmcnln /:'11/h1¡11e. nllm. 302. Refiirma. 7 de noviembre de 1999, pp. 2-6. 
'" Incluso. anleriornwnle una de las limciones de las elecciones constitucionales en México 
<:onsislia en la asigna<:iún de cuotas de poder y la circulación de las élites políticas en el 
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8 de agosto de 1998, Madraza Pintado, en ese entonces gobernador de 

Tabasco, se autodestapó como aspirante a la candidatura del l'RI a la 

rrcsidcncia de la Rcplibfica.'' 1 La propuesta madracista aspiraba a integrar una 

fracción al interior del PRI, a la manera de las que existen en los partidos 

europeos y no a formar un simple círculo de opinión. La fracción madracista 

en sus afanes presidenciales obró en dos tiempos claramente diferenciados. 

!'rimero, se posicionó mediante una cuantiosa inversión publicitaria en la 

televisión. Segundo, expropió el discurso de los partidos de oposición al 

referirse criticamente a la trilogía del proceso sucesorio: el "destape", el 

"dedazo" y la "cargada".''5 

La ubicación de Madraza Pintado en primer fugar entre los aspirantes a 

la candidatura presidencial del PRI se debió a una fuerte y eficaz campaña de 

medios y especialmente de televisión, lo cual demostraba que en México, 

como en la mayoría de los países, las disputas electorales se ganan en los 

medios de comunicación. 

El 1 8 de marzo Madraza Pintado reiteró en un desplegado de prensa que 

tenía interés de participar en el proceso de selección para elegir al abanderado 

priísta a la presidencia de fa República: 

-------------·--------------
l'RI por su carücter de partido hegemónico. (Soledad l.oaeza, .. El llamado de las urnas ... en 
Ne.ros. n(mi. 'JO. México. junio de l IJ85. pp. 13-20) 
'" HI Nacional. <)de agosto de 1998. 
''

5 
¡\ principios de 199'1. una encuesta rc;1lin1da por el Centro de Estudios de Opinión 

(CEO) de la l Jniversidad de Guadalajara destacaba que mús del 80 por ciento de Jos 
tabasque1ios aprobaba la gestión de 1-ladrazo Pintado como gobernador. Asimismo. la 
encuesta indicaba que él se encontraba en prinwra pnsiciún entn: los priistas que aspiraban 
a la c;u1didatura rresidcncial con 51. 1 por ciento de la intcnciún del voto de los 
ciudadanos. Miguel Alcmün Velasen (gobernador de Vcracruz) con 2.8 por ciento. 
Francisco 1.abastida Oclwa (secretario de Gobernaciún) 2.ú por ciento . .losé Angel Gurría 
Treviño (secretario de l lacienda y Crédito Público) 1.1 por ciento. Esteban Moctez11111a 
13arragán (secretario de Desarrollo Social) 1 .O por ciento y Manuel Bartlctt Díaz 
(gobernador de Puebla) 0.9 por ciento. ··Estudio de rosicionamicnto de prccandidatos a la 
presidencia de la República. y evaluación del gobierno en el .:stadn de Tabasco ... (/:'/ 
Financiero. 22 de enero de 1999). 
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··i·:n México. un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional, hemos 
hecho explicito nuestro interés de participar en el proceso de selección de nuestro 
próximo Candidato a la Presidencia de la Rcpúhlica . 
.. Tome la decisión de hacerlo porque tengo un compromiso de fondo con el legado 
político de Carlos Madrazo y de Luis Dormido Colosio y porque quiero seguir 
haciendo política de cara a la gente, con la franqueza que México necesita. 
··Yo reitero mi interés en participar si el procedimiento es dcmocnílieo".'"' 

El 30 de marzo el Consejo Político Nacional eligió, aún con la anuencia del 

presidente de la República, a José Antonio Gonzálcz Pcrnández y a Dulce 

María Sauri Riancho, como presidente y secretaria general del Comité 

Ejecutivo Nacional priísta, respectivamente.97 En un crntexto marcado por la 

proximidad de la sucesión presidencial, resultaba evidente que el nuevo 

presidente y secretaria priístas tendrían la misión de preparar el terreno para 

que ésta se produjese sin contratiempos. 

A mediados de abril, la fracción madracista planteó una propuesta de 

procedimiento para la elección del candidato presidencial, la cual consistía en 

la consultn directa a la militancia y a simpatizantes mediante la agrupación de 

lns 63 457 secciones electorales del país con dos opciones: agruparen un 

centro de votación diez o cinco secciones clectorales?8 La movilización de los 

votantes el din de la jornada electoral se circunscribiría a estos centros de 

votación, con lo cual se reducirían los costos económicos. 

El 14 de junio Madraza Pintado presentó su solicitud de licencia al 

Congreso local de Tabasco para separarse temporalmente de sus funciones por 

"" 1 nscrción titulada "Declaración de Roberto Mndrazo en torno ni relevo de In dirigeneia 
nacional del PRI'". El Financiero. 19 de marzo de 1999. 
"

7 Ne(orma. 31 de mar.m de 1999. Tamhién solicitaron su registro Rodolfo Echcverria Ruiz 
(presidente) y José Luis Soberanes (secretario), sin embargo tres d!as después retiraron su 
candidatura. 
''" .. Propuesta de procedimiento para la elección del candidato presidencial", l'RI. 17 de 
ahri 1 de l lJ'JCJ. 
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tiempo indefinido, a fin de participar en el proceso interno del PRI.'''' En su 

discurso de despedida de los tabasquclios rechazó ser el candidato de Carlos 

Salinas y pertenecer a alglln grupo político (el grupo /\tlacomulco del Estado 

de México) o económico (Carlos Cabal l'eniche), como lo señalaban los otros 

precandidatos tanto del l'RI como de la oposición!ºº 

Mientras tanto, el 16 de abril Labastida Ochoa admitió públicamente en 

una reunión del Consejo Político Estatal de Sinaloa que contendería por la 

nominación como candidato presidencial del PRI para el 2000 y el 21 de mayo 

renunció a la titularidad de la Secretaría de Gobernación.1111 El anuncio de la 

precandidatura de Labastida Ochoa tuvo en el PRI el mismo efecto de 

siempre: la disciplina expresada a través de "la cargada" de la burocracia 

gobernante, así como de los sectores y organizaciones partidarias. 

Entre la sucesión presidencial de 1994 y la de 2000 aconteció un hecho 

sorprendente en el sistema político que dividiría a la coalición dominante del 

PRI, debido a que la XVII Asamblea Nacional decidió poner candados para la 

selección del candidato presidencial: no podrían serlo quienes no cubrieran el 

perfil de "cuadro dirigente, haber ocupado un cargo de elección popular y 

tener diez alias de militancia". Las protestas vinieron de la tecnocracia 

representada por los secretarios de Estado más cercanos al presidente de la 

'''' Re/im11a, 15 de junio de 1999. Los legisladores locales nombraron como mandatario 
interino a Víctor Manuel Harceló Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario 
w:neral de gobierno. 

1111 El periódico norteamericano 7'lw Wasllin~ton !'os/ señaló que apoyaban a Mudrazo 
Pintado los llamados "Tres Carlos": Curios Salinas. Carlos Cabal y Carlos l lank. (Re.fiirma. 
J de noviembre de 1 <JC)<J) 
1
'" f:'/ Vinanciem. 17 de abril y 22 de mayo de 1999. Debido a que los documentos básicos 

del l'RI (estatutos. declaraeic'm de principios y programa de acción) se han earncterbmdo por 
la vaguedad y la imprecisiún, la posición de l.abastida Ochoa en el Consejo Político Estatal 
de Sinaloa como ex gohernadnr se esgrimió para acreditar su canicter de dirigente a fin de 
cumplir la exigencia del artículo 144 de los Estatutos. cuyo inciso X determinaba que para 
ser candidato presidencial "se requcrirü acreditar la calidad de cuadro. dirigente y haber 
tenido un puesto de clccciún popular a trav<!s del partido". 
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Rerliblicn como José Ángel GLirría Trevifio y Guillermo Ortiz Mnrtínez, 

quienes tenían asriniciones de ser los escogidos pero que no reunían los 

requisitos. 

En la rrimavera de 1999 la coalición dominante del PRI se encontraba 

dividida debido a la rugna entre cuatro de sus representantes por la 

candidatura presidencial: Bartlett Díaz (ex gobernador de Pueb)aj 112
, 

Labastida Ochoa (ex secretario de Gobernación) 111·1, Madraza Pintado 

(gobernador de Tabasco con licencia) 111
"
1 y Roque Villanueva (ex director de 

Aseguradora Hidalgo). 1115 Recordemos que Panebianco considera que en todo 

partido existe una coalición dominante o núcleo dirigente, en el cual participan 

cuatro actores básicos que controlan las zonas de incertidumbre en el 

111 ~ Entre los cargos administrativos mi1s relevantes en el gobierno federal se encontraban 
los siguientes: secretario de Gobernación en el gobierno dc De la Madrid l lurtado. 
sccretario dc Educación Pública en el gobierno de Salinas de Ciorturi y gobenmdor 
constitucional dc Pucbla. (!Jicdmwri" !Jiogrcific" del U"hierno ,\fl'xic111111, t\·1éxico. 
l'rcsidencia dc la República-Unidad dc la Crónica l'rcsidcncial-Diana. 1989, p. 49) 
111

-' Su trayectoria contemplaba responsabilidades. principalmcntc en la Administración 
Pública Federal. cntrc otras. las siguientes: director gcncral de Promoción Fiscal dc la 
Secretaria dc l lacicnda y Crédito l'úhlico. subsccn:tario de Programación de la Secretaría 
de Programación y l'rc:supuesto. secretario de Energía. Minas e Industria l'aracstatal cn el 
gabinctc de De la Madrid 1 lurtado. gobernador de Sinaloa. embajador de México cn 
Portugal. director general de Caminos y Puentes Fcdcralcs de lngrcsos y Servicios 
Conexos. así como secretario de Agricultura. ( ianadcria y Desarrollo Rural y de 
(iobcrnaciún cn el gabinctc dc í'.cdillo !'once de l .cún. ( /Jiccio11ario /Ji"grú/ic" del 
<iohiemo Mexicmw. México, !'residencia de la Repúhlica-1 Jnidad de la Crónica 
l'residcncial-FCE. 11J92. p. 778). 
111

·
1 Madrazo Pintado se había desempeñado limdamcntalmcntc cn actividadcs partidarias y 

cn cargos de elección popular. entre otras. las siguicntcs: sccn:tario general del Movimiento 
Nacional de la .luvcntud Revolucionaria. subdirector dcl Instituto de Estudios Políticos. 
Econúmii.:os y Socialcs. prcsidcnte del l'RI en el estado. delcgado del Departamento del 
Distrito Federal cn Magdalena Contrcras. secretario dc Organizacic"in del CEN. diputado 
lcdcral. senador de la República y gobernador de Tabasco. (l lumherto Musacchio. Milenios 
de 1\léxico !Jicci"nari" Enciclopétlico tle ,\léxico. l. 11. México. 1 loja Casa Editorial. 1999, 
I'' 1 (1IJIJ) 
'" Roque Villanueva había sido diputado lcderal. subsecretario de Organización y 

Administración de la Secretaría de Pesca y director de Aseguradora Hidalgo. (/hit/.. L 111. p. 
2<121) 

TESIS CON 
FJ.\LLA DE ORIGEN 

68 



momento de la toma de decisiones: 1) dirigentes del partido, 2) grupos 

parlamentarios o los miembros con cargos en el gobierno, 3) dirigentes 

intermedios o locales y 4) dirigentes de la institución patrocinadora. 

Bartlett Diaz y Labastida Ochoa representaban a una generación y 

fracción políticas que habían sido desplazadas por la fracción tecnocrática 

integrada por gente más joven, con formación profesional en economía en el 

extranjero y experiencia en el sector financiero y que se hizo del poder con la 

presidencia de De la Madrid Hurtado. Bartlett era el representante más 

prominente de los políticos tradicionales, por lo que conocía perfectamente los 

mecanismos y cngran~jes del sistema político. También era reconocido por su 

liderazgo local entre la élite política y partidaria. 

De acuerdo a los tipos ideales de Sartori, la tendencia tradicional se 

encontraba relativamente organizada en el partido por su experiencia en 

cargos de elección popular y en los sectores del partido, su motivación se basa 

en los despojos o prebendas como candidaturas o espacios partidarios 

(conseguir beneficios marginales más que el poder), su actitud puede ser 

fanática (defiende la intervención del Estado en la economía y la soberanía 

nacional) y su posición se caracteriza por ser de izquierda debido a su discurso 

dirigido a los sectores obrero, campesino o popuar. 

Sin embargo, Labastida se convirtió en el precandídato del PRI para las 

elecciones presidenciales de 2000 asumiendo el proyecto de gobierno en turno 

y su oferta neoliberal, ante la imposibilidad de que lo pudieran hacer los más 

influyentes miembros del gabinete económico zedillista! 06 En términos de la 

1116 Macridis y l lulliung sintetizan las características del ncoliberulismo de Estados Unidos 
de América. el cual sirvió de hase p:1ra la tecnocracia mcxicnna: "l. El actor principal en la 
sociedad -de hecho el actor fundamental- es el individuo que. usando la razón. es quien 
mejor puede sntisfücer sus necesidades e intereses. La maximización del bienestar 
individual (la riqueza material y el beneficio) es la fuerza conductora de la economía. La 
demanda de los consumidores determina la nlCrta de hiem:s y la inventiva de los 
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tipología de Sartori la fracción tccnocrática no contaba con una organización 

al interior del partido sino en el aparato gubernamental, su motivación era el 

poder, su actitud era fanática (por su defensa del modelo económico 

neolibcral) y tenía una posición de derecha. 

Un aspecto de las fracciones que a menudo se pasa por alto es el 

regional o local. Madraza Pintado era la expresión de los actores locales que 

rápidamente tendían a fortalecerse al interior de la coalición dominante 

aprovechando la debí lidad de la institución presidencial, la "sana distancia" de 

ésta con el PRl y las reformas partidarias: los gobernadores, quienes como 

miembros del núcleo central iníluían cada vez más en las zonas de 

incertidumbre del partido. Como Ejecutivo tabasqueño, se había caracterizado 

por su beligerancia frente al gobierno central y había llamado la atención un 

tiempo atrits por su defensa de la autonomía estatal. El liderazgo personalista 

de Madrazo Pintado manejaría en su discurso una acendrada crítica al 

gobierno y su partido, incluyendo de este último sus órganos, normas y 

procesos. 

La fracción política que Madrazo Pintado pretendía encabezar tenía una 

ascendencia regional o local, con una organización aún incipiente y débil, 

producto del presidencialismo y el centralismo de los gobiernos 

posrcvolucionarios. El madracismo en cierta medida asumiría ciertos rasgos 

empresarios los proporciona. 2. El mercado lihre es el sistema tmis fiable y flexible para 
regular la oferta y la demanda a través del mecanismo de precios. 3. El cambio (a menudo 
utilizado como sinónimo de progreso) se puede producir por medio de la dinitmica del 
esfuerzo individual. la competencia y la actividad empresarial. 4. El indi\'iduo. sin 
emhargo. no es súlo un 'hombre económico' al que se debe dejar libre para actuar de 
acuerdo con sus interes.:s: es también un homhre moral con una conciencia. \'oluntad y 
razón. Frenar los esliterzos económicos de los individuos sería minar seriamente sus otras 
libertades y. lo mús importante de todo. privarles de su derecho a desarrollar las propias 
vidas según su mejor juicio individual. 5. El Estado dehc permanecer fuera del mercado". 
(( 'itado por Francisco Reveles V;ízqucz. "La derrota del partido gobernante en México; la 
campaña presidencial del l'RI". op cit .. p.154) 
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efe lu corriente tradicioilal que le arrebataría a Bartlctt Díaz por su ascendente 

posicionamiento político en el partido y en la opinión pública producto de su 

intensa prccarnpaña electoral en los medios de comunicación: contaba con 

cierta organización partidaria por su experiencia electoral en el nivel estatal y 

municipal, su motivación era el poder (orientada a obtener el poder por el 

poder), su actitud era pragmática (por su crítica del modelo neoliberal y el 

discurso contradictorio en materia económica) y su posición era de izquierda, 

en virtud de que pretendía atraerse el voto de los priístas y hasta de los 

simpatizantes de otras organizaciones partidarias que defendían una economía 

estatista 

A Roque Villanueva se le reconocía su cercanía con el presidente 

Zedilla Ponce de León. Con su presencia se aseguraría que uno de los 

contendientes alzara la mano a Labastida Ochoa como ganador en la consulta 

interna del PRI. De acuerdo con la conceptualización de Sartori, se podría 

decir que la fracción que encabezaba Roque Villanueva era de apoyo;. lacual 

se caracteriza por ser oportunista y recibir beneficios marginales 

El PRl se había dividido, si no en su aparato territorial o en sus 

corporaciones, si en sus opciones y los miembros individuales estaban de tal 

manera en la posibilidad de elegir fundamentalmente entre dos representantes 

de las fracciones internas y proyectos que correspondían a sensibilidades 

políticas dentro de la coalición dominante: labastidistas y madracistas. La 

función que se le atribuía tanto a Bartlett Díaz como a Roque Yillanueva en el 

proceso interno era de legitimación y su intención era poderse integrar en la 

coalición dominante priísta que se conformaría después del 2 de julio. 

A pesar de que tanto a Bartlett Díaz como a Madrazo Pintado se les 

ubicaba en el denominado "sindicato de gobernadores" del PRI en el sur

sureste del país, el cual surgió en el periodo de gobierno de Salinas de Gortari, 
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ambos participaron separadamente en el proceso interno para la elección del 

candidato presidencial. Quizá la presencia real o no de Salinas de Gortari, pero 

hecha maní fiesta por los medios de comunicación, en apoyo de Madrazo 

Pintado sería lo que definiera que 13artlett Díaz decidiera presentarse en la 

contienda presidencial. 

El 27 de mayo de 1999 Labastida Ochoa presentó a su equipo de 

campaña, el cual estaba conformado por algunos de sus ex colaboradores que 

lo habían acompañado en su responsabilidad en la Secretaría de Energía, 

Minas e Industria Paraestatal, la gubernatura de Sinaloa y las secretarías de 

Agricultura y de Gobernación. Los integrantes más destacados de la fracción 

labastidista eran: Guillermo Ruiz de Teresa (Secretaria Particular y Planeación 

de Actividades}, Emilio Gamboa Patrón (Coordinación de Gestión y 

Evaluación Política), Carlos Rojas Gutiérrcz (Coordinación de Participación 

Social), Fernando Solís Cámara (Coordinación de Estrategia y Propaganda), 

Beatriz Paredes Rangel (Coordinación de Organización), Silvia Hernández 

(Coordinación de Integración Partidista), Ignacio Lara (Coordinación de 

Información), Jorge Cárdenas (Coordinación de Administración y Finanzas), 

Maricruz Montelongo (Coordinación de Participación de la Mujer), Adolfo 

Orive (Asesoría de Análisis y Proyección), Gastón Mela (Asesoría en 

Comunicación) y Roberto Wong (Asesoría Técnica). Además, se nombraron 

como coordinadores regionales a Guillermo Jiménez Morales, Gonzalo 

Martínez Corbalá, Ángel Aguirre Rivcro, Joaquín Álvarez Ordoñez. 

Guillermo Hopkins. Jesús Orozco, Marcos Bucio Mújica y Lauro Díaz 

Castro. 1117 Como puede observarse la fracción labastidista se componía por un 

107 Ruiz de Teresa. al igual que Solís Ciímara. formó parte de la fracción política 
encahewda por de De la Madrid l lurtado <¡ue salió de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto rumbo a la presidencia de la República. En la cmnpaiia presidencial de 1982. 
cuando < iamhoa l'atrún era secretario particular del candidato se dcse111pc1ió como 
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conjunto de destacadas personalidades o de líderes intermedios (fracción de 

coalición, en palabras de Sartori), de los cuales la mayoría de ellos venían de 

desempeñar puestos en la Administración Pública Federal o cargos de elección 

popular. 

3.2. Normas y órganos de la elección interna definidas por la coalición 
dominante 

El 17 de mayo de 1999, el Consejo Político Nacional del PRI, en su IX Sesión 

Extraordinaria, aprobó y expidió el Acuerdo General para la Postulación de su 

Candidato a la Presidencia de la República para el Periodo 2000-2006. ws 

Dicho acuerdo estableció la normatividad para la realización de las actividades 

de postulación del candidato: proceso de consulta, registro de precandidatos, 

campañas de los precandidatos y órganos encargados de la consulta. 

Asimismo, previó los procedimientos y los plazos a que se sujetaron los 

órganos encargados de la consulta y los precandidatos. 

secrelario adjunto. Fue director de Aeropuertos y Servicios Au.xiliarcs y subdireclor de 
Abaslecimicnlo cuando el tillllar cm Gambo:1 l'atrún de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y del Instituto Mc.xicano del Seguro Social. respectivamente. Adcmús. fue 
coordinador de Protección Civil en la Secretaria de Oobernacion. Oa111boa Patrón conocía a 
Labastida Ocl10a desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuando fue secretario 
particular del titular del ramo. De la Madrid l lurtado. mientras el sim1loensc era 
subsecretario de l'rogranmción. También ocupó la subsecretaria de Comunicación Social en 
la Secrelaria de Gobernación. A Rojas Gutiérrez se le vinculaba con Salinas de Gortari. 
como co;iutor del Programa Nacional de Solidaridad y secretario de Desarrollo Social. Solís 
Cümara fue intcgranlc del equipo de Zcdillo !'once de l.ec"in en las secretarías de 
l'rogranwciún y Presupuesto y de Educaciún l't'1blica, así corno en la campaña presidencial 
de l 994. También fue comisionado del Instituto Nacional de l'digracilin y subsecretario de 
Poblacic'm y Servicios Migratorios en la Secretaria de Ciobcrnaciún. Paredes Rangel había 
sido diputada federal. gobernadora de Tlaxcala. subsecretaria tanto de Gobierno como de 
Desarrollo Político en la Secrettlría de Gobernación, dirigente del sector campesino, 
embajadora en Cuba y senadora de la República. l lermindez había sido dirigente del sector 
popular del l'RI, diputada federal. senadora de la Rcpllblica y secretaria de Turismo. 
(Rejim11a, 12 de junio de I '199: l lumherto Musm.:ehio. op. cil.. l. l. 11 y 111) 
wx El l'inanciero. 18 de mayo de 1999. 
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Según Miguel Angel Granmlos Chapa el /\cuerdo General para postular 

candidato presidencial era ilegal,·· en virtud de que: ··EJ artículo 14 7 del 

estatuto priísta se refiere a la consulta directa a los militantes, pero no autoriza 

a apelar a todo ci1uladw10 con interés e11 apoyar al partido, que es lo que 

hacen las reglas". 1
11'1 

Uno de los asuntos que provocó discusión entre labastidistas y 

madracistas lo constituyó el que se estableciera en el /\cuerdo General que el 

ganador de la elección interna debería sumar el mayor número de triunfos en 

los distritos electorales: 

··( ... ) Quienes participen en el proceso interno habrán de anteponer el interés 
superior de México. la unidad del partido y el triunfo electoral, a intereses 
pcrsonalcs o dc grupo. ( ... ) es necesario evitar que una región decida por la nación. 
que una parte decida por el todo. Es preciso considerar y tomar en cuenta a los 
ciudadanos de todos y cada uno dc los distritos electorales: que gane la elección 
quien sume el mayor número de triunfos en los distritos: que gane quien gane el 
mayor ní11ncro de mayorías'". 1 

JO 

En opinión del madracismo y de especialistas tanto nacionales como 

extranjeros el sistema electoral empleado era, en el mejor de los casos, extrafio 

y en el peor, poco democnítico.111 El sistema distri tal pretendía restarle fuerza 

a la corriente madracista en el nivel regional a fin de asegurarle el triunfo al 

candidato que contaba con el aval del presidente de la República. 

El argumento central a favor del cómputo distrital se basaba en que el 

candidato presidencial tendría una más equilibrada representatividad regional 

y propiciaría que los precandidatos atendieran a las entidades federativas con 

""' J\·1 igucl Angel Granados Chapa. "Plaza Pública". Re(<mna. 20 de junio de 1999. 
1111 

/:'/ Vi11a11ch•m. 18 de mayo de 1999. 
111 Refnmw. 31 de octubre de 1 CJCJ9. 
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poca población. 112 Sin embargo, el proceso interno del PRI para la elección de 

su candidato presidenciul estaba diseñado para garantizar el triunfo del 

labastidismo, el cual contaba con el apoyo de la coalición dominante liderada 

por el presidente de la República, quien incidió sobre una de las zonas de 

incertidumbre para desequilibrar en su favor la balanza de poder: la definición 

de las reglas formales. 

Los órganos partidarios encargados de la consulta fueron: a) La 

Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno, b) el CEN, a través de la 

Secretaria de Elecciones, c) los comités electorales locales y distritalcs, el) las 

mesas receptoras del voto, e) el Comité de Fiscalización y f) la Comisión de 

Equidad y Justicia. 

El 24 de mayo, se instaló la Comisión para el Desarrollo del Proceso 

Interno, con ningún representante destacado de la fracción tccnocrática, la cual 

quedó integrada de la siguiente manera: 

112 Federico Bcrructo. "Razones del cómputo distrital", La Re¡nihlica, 4 de noviembre de 
l lJlJlJ. pp. 3 y 22. No obstante la lormula clectorul condujo tunto a labastidistns como a 
madracistas a privilegiar las siete entidades federativas donde se concentraba la mitad mús 
uno de los 300 distritos clcctomles: Estado de Mé.xico (36). Distrito Federal (30). Vcracruz 
(23l. Jalisco ( l'JJ, Ciuanajualo y l'uebla(l5 cada uno) y Michoncán (13). 
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Cuadro 4. Conformaciún de la Comisiún parn eH>es:irrollo del 
Proceso Interno del Pl~I 

Or¡:uno ------------ ---·1'fll1lar (es) - -------------
""'1~,r-c-s'il·r1e-'n~tc-· ---i-,,F,--c_n_1_t_111-l'I,-, ~Oo-u-t.-,iérrcZff.lrrTos ______ ---- ------ ---··--- --- ---

Consejeros Leonardo Rodri;!uczATcnine (SectorC)hr_c_r~\) ______ _ 
Elha Esther lionlillo Morales (Sector l'npular) 
1 leladio Ramirez 1.ópez (Sector Campesino) 
i\lejamlrn liuevara l'ohos (Frente Juvenil Revolucionario) 
Sar;1 Rocha tvkdina (Organismo Nacional de Mujeres l'riistas) 
Carlos Sobrino Sierra Ovlnvimientn Territorial) 

~l~J'is-ti;~n-g-u7il7lc-,s---•~.1l-,r-g-·e-l~k-· 71a-V cga 1 )(;¡úíiiiiuez ~-- --·-·------

rri i stas Rafael Rodríguez Barrera 
Sergio Ciarcia Ramirez 

Secretario 
Técnico 

i\ntnnio Riva Palacio l.ópez _____________ _ 
Felipe Solis Acero 

Fuente: /.a Re¡11ih/ica, 22 de noviembre de 1999, p. 29. 

Gutiérrez Barrios era un político de larga trayectoria que se presentaba más 

que corno un hombre "del presidente" como un hombre "del sistema", quien 

fungió corno árbitro y conciliador en los diftciles momentos por los que 

atravesó el PRI en el proceso de elección de su candidato a la presidencia de la 

República, por la confrontación de las fracciones labastidista y madracista. 113 

De acuerdo con la interpretación de Salinas de Gortari sobre las 

corrientes del PRI, quien se ubicó en el liberalismo social o en el centro 

progresista, la participación de Gutiérrez Barrios en el proceso interno 

significaba otro hecho de la connivencia o convergencia de intereses en el 

111 C1utiérrez Barrios sirvió en el ejército, del que se retiró con el grado de capitán. En 1952 
se incorporó a la Administración Pública Federal. en la Secretaría de Gobernación. en la 
Dirección Federal de Seguridad. ! labia sido subsecretario de Gobcrnaciún. director general 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. gobernador de Vcmcruz 
~ secretario de Clobernaeiún. (l lwnberto Musacchio. op. cit .. t. 11. p. l 25ü) 
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plano político de los ncolibcralcs encabezados por el. pn:sidcntc ZedilloPoncc 

de León y la 110111enk/a111ra.11
•
1 

El 14 de junio el Consejo Político Nacional expidió el Reglamento del 

/\cuerdo General para la Postulación del Candidato a la Presidencia de la 

República. 115 Este Reglamento estableció preceptos relativos a la convocatoria 

para el proceso de consulta, el registro de los militantes interesados en 

participar en la consulta como precandidatos, los apoyos que los órganos 

encargados de la consulta debían proporcionar para la realización de las 

distintas actividades del proceso, los mecanismos previstos para recibir el voto 

de los militantes y la ciudadanía en general, el material y documentación que 

se utilizaría en la jornada de consulta, las actividades necesarias para la 

instalación de mesas receptoras del voto, la votación y los requisitos que 

debían cumplir los ciudadanos que acudieran a las mesas receptoras del voto, 

el escrutinio y cómputo de los votos, los resultados de la jornada de consulta y 

la declaración de validez de la elección, los medios de impugnación y las 

diversas sanciones, las nulidades y los órganos encargados de la consulta. 

En esa misma fecha el propio Consejo Político Nacional expidió la 

Convocatoria para la Postulación del Candidato a la Presidencia República. En 

esta Convocatoria se establecieron las bases del proceso de consulta, los 

11
·
1 Salinas de Ciortari entiende por 111J111<!11klat11rt1 lo siguiente: .. En México la 110111e11k/a111ra 

cst:i conformada por una red de actores políticos y sociales surgida en los mios treinta del 
siglo XX. al crearse la estructura corporativa del l'RI; esa red se consolidó en los años 
cuarenta a partir de la estrategia de sustitución de importaciones y el llanrn<lo pacto de La 
l labana. Se estructurú asi una alia111.a entre los populistas del Estado y los agentes tic 
t:ontrol político l'll los sindicatos. el campo y las burocracias. Los integrantes de t.=sa 
111J111e11klat11ra eran politicos profesionales y experimentados. con gran poder econcimico y 
capacidad de control. Con miembros aliados en los cuerpos de policía. la 110111e11klat11ra 
mexicana construyú relaciones y bases de apoyo impnitantcs a In largo y ancho del país. 
Estableció una concepcii'111 única y excluyente de la Revolución mexicana y la asumió 
como propia y para su hendicio". (Carlos Salinas de Ciortari. "/' cit .• p. l.Xlll 
11 ·' HI Financiero. 1 S de junio de 1999. 
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plazos y condiciones para el registro de preeandidaturas, el periodo de las 

campaiias de los precandidatos, la jornada de consulta, los cómputos de la 

consulta y la protesta del candidato.111
' 

Un aspecto relevante de la sucesión presidencial de 2000 es la apertura 

en la campaiia de proselitismo entre las fracciones internas del PRI, al 

desaparecer la lucha subterránea del pasado inmediato donde se descalificaban 

los contendientes unos a otros. 

3.3. Precampañas electorales: confrontación de labastidistas y 
mad racistas 

La lucha interna en el PRl por la candidatura presidencial sería entre dos 

fracciones por poder (labastidistas vis a vis madracistas). Desde el inicio de las 

prccampafias políticas, Madraza Pintado asumió un discursoantiestablish111e111 

por el enfrentamiento con el gobierno del presidente Zedillo Ponce de León y 

de crítica en torno al modelo económico. En una intervención ante el sector 

obrero del PRl apuntó que: "Estoy en desacuerdo con un modelo económico 

que ofrece muchos resultados para pocos, y pocos resultados para muchos. 

Tenemos mucho tiempo esperando que los éxitos de las cifras 

macroeconómicas se traduzcan en beneficios concretos para la gente". 117 

Sostenía que en la rectoría económica del Estado contemplada en la 

Constitución federal se encontraba la respuesta a los excesos del modelo 

neoliberal que había empobrecido más a la mayoria de la población. 

Desde el inicio de la disputa por la candidatura presidencial se notaba el 

apoyo gubernamental a f'avor de los labastidistas. Incluso funcionarios 

públicos del gabinete económico e integrantes del sector privado, que 

11
" Ídem. 

117 Nl'/or111a. 22 de: junio de: 1999. 
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respaldaban a la fracción labastidista, salici·on en defonsa del modelo 

económico argumentando que la política económica zedillista había sido 

exitosa por haber ayudado al país a superar la crisis de 1994 y, al mismo 

tiempo, aseguraban que había que revisar acuciosamente el plan económico 

cstatista aplicado en el pasado inmediato.11 x La defensa a ultranza de la 

política económica ncoliberal impulsada por el zedillismo y la intención de 

que se siguiera aplicando en el país denotaba la actitud fanática de la fracción 

labastidista. 

El 27 de junio de 1999 se efoctúo la reunión denominada "Pacto de 

Metepec" a la que asistieron los cuatro precandidatos (Bartlett, Labastida, 

Madraza y Roque), la dirigencia nacional, los integrantes de la Comisión para 

el Desarrollo del Proceso Interno y los gobernadores priístas. En este evento 

los aspirantes presidenciales se comprometieron a evitar las descalificaciones 

mutuas y los mandatarios estatales pactaron permanecer neutrales ante la 

contienda interna.119 Este hecho, como otros, explicaba la intención de la 

fracción labastidista de impulsar una coalición dominante unida y establc

siguiendo la tipología de Panebianco-- que estuviera asociada a una estrategia 

de expansión y a un impulso de fortalecimiento del partido mediante la 

influencia en el entorno y la movilización de los afiliados. 

El 26 de julio la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno 

declaró formalmente precandidatos del PRI a la presidencia de la República a 

Bartlett Díaz, Labastida Ochoa, Madraza Pintado y Roque Villanueva. El 1 de 

1
'" El Fina11ciem y R~fimna. 23 de junio de 1999. Los funcionarios públicos que refutaron 

a Madraza Pintado fueron .losé Ángel Gurría Treviiio (secretario de 1 lacienda y Crédito 
Público) y Hcrminio Blanco Mendoza (secretario de Comercio y Fomento Industria)). 
Mientras que. los líderes empresariales fueron Jorge Marin Santilhin (Consejo Coordinador 
Empresarial). Alejandro Marlinez Ciallardo (Conf"ederaeión Nacional de Cámaras 
Industriales). Yanil l lallal Zepeda (Confederación de Cúmaras Nacionales de Comercio) y 
Alberto Fcrnúndez Ciarza (ConlCderación Patronal de la República Mexicana). 
11

'' Nefimna. 28 de junio de J <)<JCJ. 
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agosto tuvo lugar el acto conjunto de toma de protesta e inicio de campañas de 

los prccandidatos. En este último evento se firmó el acuerdo "Por la Unidad de 

Nuestro Partido y la Competencia con Civilidad y Urbanidad Políticas". 

El empeño en que se hallaban Bartlcll Díaz, Madruzo Pintado y Roque 

Villanucva parecía descomunal frente a la maquinaria gubernamental y 

partidaria que apoyaba a Labastida Ochoa, ya que su apuesta era en el sentido 

de captar el apoyo de los cuadros medios como de las bases del partido: 

romper con la disciplina presidencialista de los miembros del PRI. 

El desafio que le impuso Madraza Pintado a Labastida Ochoa no fue 

prefabricado: se trató de una lucha real en la que estuvo en juego el futuro de 

la estructura de poder en el país. El conflicto entre las fracciones que 

encabezaban Labastida y Madraza llegó a su clímax cuando fue necesaria In 

intervención tanto ele González Fcrnánclcz (dirigente nacional del PRI} como 

de Gutiérrcz Barrios, al exhortarlos públicamente a evitar que creciera In 

confrontación que dañara la cohesión partidaria y a que no basaran sus 

estrategias de cmnpnñn en la difamación y la díatriba.120 

La contienda por la candidatura presidencial se había transformado en 

una confrontación entre la institucionalidnd priísta y Madraza Pintado, así 

como entre el presidencialismo y un gobernador con 1 iccncia. Sin embargo, In 

fracción labastidista cometió un error fundamental en la prccampaña electoral: 

colocar como propósito prioritario de su estrategia política tanto refutar como 

criticar a Madraza Pintado y no la conquista del electorado. 

A principios de agosto se operó una reorganización en el equipo de 

campaña de Labastida Ochoa para definir nuevas líneas de trabajo y 

redistribuir funciones, a fin de poner orden y coherencia. Se incorporó Esteban 

1211 Refi1r111a, 25 de julio de 1999 y El Día. 5 de agosto de 1999. Incluso. después el Consejo 
Político Nacional expidió un acuerdo para llamar a los precmtdidntos u disciplinurse. 
( lfrfim11a. ) de octubre de 1999) 
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Moctezuma Barragún (ex secretario de Desarrollo Social) como coordinador 

general de la campmia labastidista, lo cual conlirmó que Labastida Ocl10a cm 

''el candidato olicial". 1 ~ 1 Sin embargo, a Moctczuma Barragún se le 

idcnlilicaba mús por su cercanía con el presidente Zcdillo !'once de León que 

con el candidato y era catalogado como uno mús de los tecnócratas que se 

habían distanciado del l'RI. 

Este hecho provocó malestar entre los madracistas, en virtud de que a 

IVloctezuma Barragún se le atribuia, cuando era secretario de Gobernación en 

el inicio del sexenio zedillista, haber negociado con el PRD la renuncia de 

Madrazo Pintado como gobernador de Tabasco. El l'RD denunciaba que sus 

gastos de campaiia para la gubernatura habían sido excesivos y exigía nuevas 

elecciones locales. Sin embargo, Madrazo Pintado se negó a acatar la decisión 

de la Secretaria de ( iobernación y se rebeló abiertamente contra el Poder 

Ejecutivo Federal. 

l~I desafio entre Labastida y Madrazo entrañaba a mediano plazo una 

disputa por el proyecto de nación, pero en lo inmediato constituía ya una 

pugna por el partido y, al recorrer éstos el país, lo que buscaban era 

lógicamente ganar adeptos al interior del PRI. Las fracciones partidarias que 

se enfrentaron en la sucesión presidencial de 2000 contribuyeron a que el PRI 

perdiera su ortodoxia y la cohesión interna. 

Sin duda, un acontecimiento que daba cuenta de las diferencias de los 

políticos tradicionales con los tecnócratas t'ue la "sana distancia" entre el 

presidente de la República y el partido. El 5 de septiembre, a diferencia del 

discurso zedillista sobre la "sana distancia", Labastida Ochoa ofreció en un 

acto con representantes de la tendencia tradicional del PRI mantener una "sana 

121 El Financiero. 12 de agosto de 1999. 
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cercanía" entre gobierno y partido.122 Adermís, propu~o ab~·ir un espacio de 

discusión de anteproyectos de ley para los legisladores priístas, no conrundir 

disciplina con sumisión y ver a los priistas como aliados naturales, pero no 

incondicionales. 

El madracismo también intentó en su. precampaña electoral atraerse el 

apoyo de las fracciones o corrientes internas del PRI con un discurso 

conciliador e incluyente al ref'crirse que entre el viejo PRI, que "no acaba de 

morir" y el nuevo "que aún no surge" se formaba un "sincretismo político" de 

trascendencia para el país.123 

Madraza Pintado utilizó un discurso de ataque contra la fracción 

labastidista como lo ejemplifica la repetición constante de la frase: "hay 

quienes ya tuvieron la oportunidad de resolver los problemas y fallaron", 

haciendo alusión a la más reciente responsabilidad que había tenido Labastida 

Ochoa en la Secretaría de Gobernación en el renglón del combate a la 

inseguridad pública en el país.124 

El 8 de septiembre tuvo lugar el "Debate Rumbo al Nuevo Milenio" de 

los precandidatos en medio de la versión que había surgido en los medios de 

comunicación de que Madraza Pintado estaría negociando su salida del PRI 

para integrarse a algún partido de oposición y competir desde ahí por la 

presidencia de la República en el 2000.125 Posteriormente rechazó que hubiera 

122 HI Financiero y Nefi1r111<1, 6 de septiembre de 1999. Entre los políticos tradicionales 
estuvieron Ciuillcrmo Rosell. Absalón Castellanos. Pedro Ojeda Pnullada, Juan Castillo 
l'vlota y Guillermo .liméncz Morales. 
12

·
1 t:xcélsior. 8 de septiembre de 1999. 

1 ~ 1 l:"xcélsior y Nefi1rma. 6 de septiembre de 1999. En la presentación de su propuesta en 
materia de seguridad pública ante la Barra Nacional de Abogados comentó que la 
inseguridad pública --considerada como un problema de Estado-- había causado la 
cancclaci"1n de inversiones en el país. 
1 ~' U Vill(111ciero. 9 de septiembre de 1 'l9'l. lJn mes después el gobernador de Zacatccas 
Ricardo Monrc.:al Avila rcvelaria que Madrazo l'inrado había mantenido conversaciones con 
los dirigcnrcs nacionales de los partidos Convergencia por la Democracia (Dante Delgado 

,----···--·-··- --·----::--------. 
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considerado salirse del partido o abandonar las elecciones primarias: asimismo· 

descartó que pudiera haber divisiones internas por la disputa que sostenía con 

la corriente labastidista. Consideraba que las divergencias con Labastida 

Ochoa tenían que ver con un proyecto de nación y no con ataques 

pcrsonales. 12
<• 

De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios de 

Opinión (CEO) de la Universidad de Guadalajara, Labastida se impuso a 

Madraza en el debate por un margen superior de 4.8 puntos porcentuales!27 A 

la pregunta, ¿quién cree usted que ganó el debate entre los cuatro 

precandidatos del PRI, la respuesta fue la siguiente: Bartlett Díaz (9.1 por 

ciento), Labastida Ochoa (25.5 por ciento), Madraza Pintado (20.5 por ciento), 

Roque Villanueva ( 10.9 por ciento) y ninguno (27.3 por ciento). 

El reto de la fracción madracista había llegado en el cuarto trimestre de 

1999 a un nivel de cucstionamicnto abierto de la política gubernamental sin 

precedentes en la historia del partido, sin embargo los madracistas daban la 

impresión de no ver con claridad cuál era la idea que se tenía de ellos desde el 

poder. En cierta medida ubicaban el tono ríspido de la contienda interna en el 

contexto de un proceso democrático donde se confrontaban posiciones y se 

luchaba por ganar. 

Los madracistas estimaban que ante las políticas neoliberales, el partido 

no tenia un papel defensor de los intereses fundamentales de la nación, de ahí 

que se propusieran como una alternativa para cambiar las políticas generales 

del Estado: lo que implicaba cuestionar cada vez más la ascendencia 

Rannauro) y del Centro Democrático (Manuel Camucha Salís) para buscar la posibilidad de 
concretar una alianza electoral en la elección presidencial. (Re/i1r111a. 25 de octubre de 
1999) 
12

'' /:"/ Fi11m1ciero. 27 de septiembre de 1 <JlJ9. 
127 t:xcélsior. 9 de septiembre de 1999. 
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prcsidcnci<d sobre el partido. Por ello, el zedillismo veía la campafü1 

madracista como un riesgo real para el poder presidencial y para el proyecto 

económico en curso. 

El 23 de septiembre, Labastida Ochoa convocó a M.adrazo pintado a 

pactar una contienda civilizada que evitara una ruptura en el PRI y se 

comprometió a contribuir a que existiera un clima de entendimiento y unidad a 

fin de alejar el hostigamiento y el enfrentamiento entre los priístas, en virtud 

de que: "En la contienda interna del Revolucionario Institucional no existen 

enemigos, hay sólo contendientes que buscamos legítimumentc abanderar a 

nuestro partido en la elección presidencial del año 2000"~ 2K 

La aparición de la fracción madracista había tenido como una de sus 

consecuencias el desmitificar el mecanismo de selección del candidato 

presidencial del PRI. El futuro, en todo caso, se veía incierto y la pregunta por 

lo tanto seguía ahí: ¿hasta dónde llegaría la fracción madracista? 

Había dos posibilidades: una, que rompiera con el PRI, la otra que 

constituyera una corriente en el seno del partido llamada Patria Nueva como 

señalaban los labastidistas, exigiendo posiciones internas--en forma similar a 

como lo venían haciendo Alfonso Guerra y su corriente en el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE)-- y a la espera de los resultados electorales 

de 2000. La segunda opción se convertía en la más probable, en virtud de que 

el partido había abierto su proceso de selección de candidatos y cualquier 

fracción interna podía capitalizar eso a su favor. Pero, además, el proceso de 

elección de la dirigencia nacional que se avecinaba otorgaba al madracismo un 

incentivo poderoso para permanecer dentro del PRI. 

Un tema que provocó una confrontación de canícter ideológico entre la 

fracción labastidista y la madracista fue la contradicción de los mensajes de 

1 ~• /:"/ Fi111111cil'ro. 24 de septiembre de 1 <JCJCJ. 
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rvtadrazo Pintado sobre Petróleos Mexicanos(f'emex). Quizú el hecho de que 

Madrazo Pintado di fundiera en televisión que: "México no se vende, yo 

tampoco", intentaba obtener los votos de una franja de la izquierdn. Esto 

hubiern sido correcto si no es porque al mismo tiempo hacía alusión a permitir 

la inversión rrivada no solamente en el sector retrolero sino también en el 

eléctrico. Lo anterior significaba un ejemrlo palpable de que la actitud de la 

fracción madracista era rragmútica debido ·a que atendía principalmente a los 

resultados de stL~ netos, con despreocupación de la ideología. 

El 26 de septiembre, Labastida Ochoa, apuntó en un discurso sin 

referirse explícitamente a Madrazo Pintado, rero con el mismo tono de un 

srot de televisión, centrado en acusar al tabnsqueño "por mentir" en sus 

propuestas sobre la paraestatal, que: "Con los principios no se juega. No 

estamos en una subasta del mejor postor, México no se vende, por eso voy a 

def'cnder Pemex, el petróleo y la petroquímica". 129 

El 6 de octubre, la fracción madracista solicitó la separación de 

González Fernández de la dirección nacional del partido, por presuntos actos 

de rarcialidad a favor de Labastida Ochoa. Sin embargo, los integrantes de la 

Comisión de Equidad y Justicia resolvieron unánimemente de la siguiente 

manera: 

··f>or ser notoriamente improcedente, se desecha el escrito de imrugnnción 
interpuesto por el diputado Ulises Ruiz Ortiz, representante del prccnndidato 
Roberto Madrazo Pintado ante la Comisión rara el Desarrollo del Proceso Interno, 
por suruestas transgresiones a la norrnatividad aplicable a la conducta partidaria 
para la postulación del candidato a la Presidencia de la República". 130 

La resolución en contra de los madracista encuentra su explicación en que la 

fracción labastidista era la hegemónica en el núcleo dirigente el cual era el 

12
'
1 Re/iirma. 27 de septiembre de 1999. 

130 El Financiero y Refiirma. 9 de octubre de 1999. 
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encargado de definir el orden y las reglas organizativas mediante la aplicación 

de los estatutos y los acuerdos establecidos. 

El 13 de octubre. los precandidatos presentaron sus aportaciones a la 

plataforma electoral del PRI. Labastida Ochoa fue tímido en sus objeciones al 

rumbo de la economía nacional, las observaciones mÍls críticas y agresivas las 

formuló Madraza Pintado, quien se deslindó de la política económica 

neoliberal imperante.DI 

Ambos coincidían en el fortalecimiento del Estado nacional para que 

recuperara algunas de sus funciones reguladoras sin regresar al 

intervencionismo estatal. Hicieron énfasis en que el Estado mexicano no podía 

abandonar el funcionamiento de la sociedad y las fuerzas productivas 

solamente al arbitrio del mercado, expresando la necesidad de que el Estado 

no abandonara sus responsabilidades sociales. 

La corriente madracista no se planteó la posibilidad de que su actitud de 

confrontación conllevase el efecto de "una negociación" a fin de obtener a 

cambio posiciones en la Administración Pública Federal o en la dirección 

nacional del partido, lo que confirmaba que su motivación estaba orientada a 

obtener el poder por el poder y no dirigida a conseguir beneficios marginales. 

El 22 de octubre, Madraza Pintado denunció ante la opinión pública que la 

fracción labastidista había ofrecido dinero y cargos públicos a algunos 

l.ll En días anteriores el madracismo hahía ciado a conocer a la opinión pública su propuesta 
en materia económica mediante un documento titulado "Hacia una política económica de 
Estado". 4 de octuhrc de 1 CJCJCJ. Su objetivo era impulsar el desarrollo sustentable. garantizar 
un México integrado y unido con futuro de éxito para todos. impulsar una economía de 
mercado con rostro humano. equitativa y democrática. La estrategia consistía en buscar que 
la cuenta cotncrcial de la halanza de pagos se convirtiera en generadora de ingresos netos-al 
país y que la cuenta corriente permitiera el crecimiento económico. La instrumentación se 
basaba en la búsqueda de competitividad y en la realización de reformas económicas en 
matl·ria: fiscal. financiera. lahnral y administrativa. Corno puede observarse. el discurso 
madracista en nrntcria cconlnnica utilizaba un lenguaje critico y pragmittico~ sin 
rccuperaciún palpable de la declaración de principios del l'RI. 
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madracistas. entre otros, a Ulises Ruiz Ortiz (representante del precandidato 

ante la Comisiún para el Desarrollo del Proceso Interno), Pedro .liménez 

( roordinador n;.¡rional de la campaii;1 ), Manuel C iurria (vocero oficial) y 

Manuel Ángel Buendia (coordinador de asesoresl.112 

En la mrdida en que se arcrcaha el dia de la elección del candidato 

presidencial del l'RI se acrecentaban las diferencias y pugnas entre las 

fracciones internas, que estaban representadas principalmente por las 

confrontaciones públicas entre Labastida y Madrazo, asi como las 

innumerables denuncias de irregularidades y la falla de imparcialidad, que la 

ponían en entredicho. 

1 :1 25 de octubre, los labastidistas plantearon tres escenarios tras la 

clccl'.ión interna del candidato presidencial del l'RI: 1) la fractura y las 

divisiones. 2) el triunfo sin rompimientos y 3) la reconstrucción de la unidad 

con los perdedores.u' El proceso sucesorio presidencial de 2000 se daba en un 

entorno de transición política, de desgaste del corporativismo y de alta 

competitividad entre las fracciones internas del l'RI; tras siete décadas de 

ejercicio del poder se habían generado las circunstancias para que se diera una 

fractura en el partido de la Revolución similar o mús profunda que la de 1988 

con la ruptura de la Corriente Democrútica encabezada por Cúrdenas 

Solúrzano y Muiinz Ledo. 

Así lo constaban dos estudios de opinión deE/ Financiero sustentados, 

el primero en 1 387 encuestas y el segundo en 1 427 entrevistas a ciudadanos 

de la zona metropolitana de la ciudad de México. Los resultados fueron los 

siguientes: 

ui Re{r1rma, 23 de octubre de 1999. 
IJJ R~(tmna, 26 de octubre de 1999. 
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Cuudrn 5. (;rudo y factores de rupturu en el l'IH 

l'rl'~untu: Septil'mhrl' Octuhrl' 
i.i..:rce que él r<'suli:uiOlii!i-(fCfi:-iiClill)1i Muclio(2<1.i%} ___ -~:tuchn(76.~%) ---------
incrementado las pn,hahilidadcs de que 
se produzca una ruptura en el Pf{I'! ~1cdinnamcnlc (44.S1V.1) rvtcdianamcntc ( 17.<>º/c,) 

-Dado el caso (de la lractura). ¡,u c1iifí(TC T11cq11ida(f(.í6%) --- -l11cq11idad (~7.3%) _____ _ 
los siguicnlcs factores le da mayor peso'! 

Fuente: h"/ Fi11am·1ero, 30 de octuhrc de 1999. 

Dcsconocimicnlo de los Enfrentamiento entre sus 
rcsullados de la clccciún militantes (59.7o/c1) 
interna (28.6'X1) 

Puede observarse que en un mes se incrementó significativamente la 

percepción ciududana de que había muchas posibilidades de que se produjera 

una fractura en el PRI y se mostraba que el enfrentamiento abierto entre 

labastidistas y madracislas había tenido un efecto negativo en la opinión 

pública al considerársele como un factor determinante de ruptura partidaria. 

La fracción labastidisla también recibió, con la critica del madracismo, 

el respaldo decidido durante el proceso interno de los actores políticos locales 

que adquirían cada vez mayor influencia en la loma de decisiones de la 

coalición dominante del PRI: los gobernadores de los estados~ 3~ El apoyo con 

recursos públicos estatales en favor del "candidato oficial" fue motivo de 

pugna entre las corrientes internas del PRI. El 29 de octubre la fracción 

madracista conjuntamente con Roque Villanueva interpuso un recurso de 

impugnación ante In Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno en 

contra del gobernador de Chiapas Roberto Albores Guillén y de: Labastida 

Ochoa por incurrir en violaciones graves a los puntos XXVIII y XXXI del 

D·I Incluso. t:I presidente Zcdíllo Poncc de León se comprotnctió en una rcun1on con 
Mudrazn Pintado a impulsar una cruzada por la democracia para que los gobernadores no 
intcrliricran en el proceso interno del l'RI. (Refiirma. 29 de octubre de 1999) 
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/\cuerdo General LJUe regulaban la elección del candidato presidencial. los 

cuales .:stablecían lo sigui.:nte: 

··Vil iFSll'vl< l ( >CT/1 \!(l.- 1 os prc·candidatos 110 podr;in recibir aportaciones o 
donaciones. t:n dinc'ro o en t:specit:. por si o por intcrp<\sita persona. pnivcnientes de 
rcclm'"' de llls pt>deres públicos <k cualquier (1111hito de µohierno. 1 os prc-c;111didatos 
scr;'1n pcrsll11al111c·11tt: 1cs1wnsahlc·.s <k l;1 \'Í<>laci1·111 a ,·st;1 dis111is1ci1111. 

·· 1 R 1 ( i l:S 1:\1C l l'I{ 1i\11 · I{ e l. - 1 "' µohL-rnadnrt:s ·' lns n1a11dlls supt:rinrcs priistas de la 
;1d111inistraci1.J11 púhlic·;1 kderal. est;1tal : 11H111icipal. se ahstendrún de 111anili:star 
púhlic;1111,·11IL· •,11s pn·kr1.·11,·i;1s" rt:ali/ar cualquier acto que pueda alc:c-t;1r la t:quidad 
e i111¡i;11T1;il1d;1d dL· L1 ui11s1ilt;1 .. 1 '' 

1-.\ gobernador t\lhores (iuillén J'u<.: stilamente anHllll'Sladot;mto privada COl110 

públicamente por su abierto proselitismo en 1;1\'or de Labastida ( khoa. l'n 

términos gener;1k-s. la Comisión de Equidad y .Justicia preliric'1 el camino de la 

neutralidad y la J'ormalidad. sin imponer ninguna sanciún rigurosa a los 

labastidistas o madracistas por la presunciún de at:tuar en contra de las reglas 

internas durante la elección priista. 

l:n el transcurso del proceso interno del PRI Lahastida Ocl10a trató de 

deslindarse tanto del salinismo como del zcdillisnw y del mote de ''t:andidato 

olicial" que le colocaron los simpatiz.antes del madracismo, asimismo 

n1nstanteme11te desmentía qlll: contaba t:ml apoyos ilc.-gítimo.s y que aparecería 

llll qt1into precandidato para resolver las discrepancias dentro de la coalición 

dominante. TamhiL'n Labastida (khoa recibía severas níticas de la corriente 

madracista por utilizar en su L·ampafia proselitista la ligura del extinto 

candidato presidencial del l'RI e11 i'J'l·I. Colosio Murrieta! 1
'' 

En un ambiente de mutuas acusaciones entre el labastidismo y el 

madracismo, el 3 de noviembre se lle\'Ó a cabo el acto conjunto de los 

m El Financiero, 18 de mayo de 1999. 
rn. Rt!.fiirmu. 31 de octubre de 1 <J99, 
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preeandidatos relativo al cierre de emnpañas. El labastidismo destacó que lo 

1mis importante después del 7 de noviembre era la unidad del nuevo PRl, 

mientras el madracismo reiteró las criticas al aparato público por sus 

intromisiones en la elección interna y convocó a votar por el cambio~ 37 

Después de tres meses ele campaña interna, lo que parecía quedar es un 

partido dolido y una coalición dominante dividida e inestable, con fisuras y 

riesgo de escisión, que tendría a un candidato presidencial cuestionado en su 

legitimidad por la intensa batalla verbal y un camino cuesta arriba para que 

pudiera llegar triunfante el 2 de julio. 

La disputa por el partido en el otoño de 1999 llamó la atención de los 

medios de comunicación, debido u que la. actitud de las fracciones tanto 

labastidista como madracista daba la impresión de que el desenlace de la 

sucesión presidencial iba a depender de las bases priístas. Sin embargo, a una 

semana ele los comicios internos, una encuesta de Technomanagement 

Rcingeniería y Administración, S. A. de C. V., ubicaba a Labastida Ochoa con 

46 por ciento de las preferencias ciudadanas, 20 puntos porcentuales arriba de 

Madraza Pintado. De manifestarse así en las urnas esas intenciones del voto, 

el primero ganaría 218 ele los 300 distritos electorales en disputa, contra sólo 

67 que obtendría el segundo. Mientras Bartlett Díaz lograría 11 y Roque 

Villanueva 4.1 38 

La lucha interna por alcanzar el respaldo de los miembros del PRI entre 

labastidistas y madracistas no tenía precedente, en virtud de que en ella se 

cnl'rentaron dos contendientes con diferentes estrategias y desiguales fuerzas. 

Los madracistas, por un lado, con menos recursos pero con un mensaje de 

democratización y de cambio que tenía un fuerte impacto y, por el otro, la 

117 /.a Re¡níhlica. 4 de noviembre de 1999. 
1
'" J::rcJ/sirw. 1 de nnvicmhre de 1999. 
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fracción ele Labastida Ochoa, con todo el apoyo gubernamental y part.idnrio. 13
'J 

/\denuis, la estrategia de la campaña labastidista estaba impulsada por ex 

gobernadores, ex secretarios ele Estado, diputados, senadores y ex dirigentes 

estatales del PRI, quienes contaban con experiencia electoral y de 

movilización de sectores priístas. 

En la competencia interna no sólo aparecía una disputa por el partido, 

sino también una controversia sobre la naturaleza del Estado y el proyecto de 

nación para los años por venir, que se resumían en un punto central: In 

elección del candidato presidencial. 

3.4. El triunfo de la fracción labastidistn en In elección primaria 

La elección primaria, que se celebró el 7 de noviembre de 1999, en vez de 

abrir cauces democráticos al partido, reafirmó los principios tradicionales del 

presidencialismo, al garantizar dos de sus objetivos: seleccionar a la persona 

que tenía la confianza de la élite política y que el ganador estuviera validado 

por el apoyo de la mayoria de los priístas. Para la jornada de consulta interna 

se instalaron el 99.89% de las 64 176 mesas receptoras del voto. Del cómputo 

nacional de los cómputos distritales, los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 6. Distribuciém de triunfos distritalcs por prcc:mdidato 

l'rccandidatos Núm. de distritos 
Bartlell Diaz 7 
Labastida Ocl10a 2n 
rv1m.lrazo Pintado 2·~1 ------
Roque Villanucrn O 
Fuente: /.a República,:!:! de noviembre de 1999. 

1.w Por ejemplo. el 28 de septiembre. Madrazo Pintado aseguró que cada vez que él 
abordaba un tema de la agenda nacional. los secretarios de Estado salian en apoyo del 
sinalocnsc. (Re/iwma. 2'! de septiembre de l<J<J9). 
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Cuadro 7. Resull:ulns de los cúmputos distritalcs de la clecciún del e:uulidato <lel 
l'IU a la presidencia de la l{cplihlica 

'"/ú1ti1/111J.fi.•1h•r11ti1•11 IJ:1rlll~iil~- l1ail•ISiilfil(>chua l\1:11lnt'lf1 1•tií°i"ado U.oque VillanUc\'U 
-i\gunscal1c111cS___ -n~13--- ____ 18_1_1_1> ______ -------¡-if?(,ij --- -----Tmo---
· 1t;~fii(;¡¡j¡rofiiTii- ··-----,;-4,-,j---- --------~c;rnr--- - ------J?~i"'ilJ ______ ---s~--

11;1ia Calit\,rni1lsl1í -------Tf2_8 _______ ---- --·-i·l~ú-~ - ··- -- -------- --i7c)8 ------- --- --972·---
-l'Wi1pcCiiC _________ ----17-¡;¡;---- ----rp11n _____ ----~9-~-;¡:1· 1 789 
l'nahu-il_a_____ -~.,---- ------T:fil.fiS-- ---65 773-- 17 l>IJl 

"l'Olima --- -- - ---~x--- -----1T54f,------- --------~-~-'T1<~-- --- ~ tl<~¡---

1"iiiaras --- --- ------¡,-573---- -- -16.1671) ____ ---~;----~·¡:rr------
-ff1lfiliailiia ______ ---·--5378 ____ -- 120 1'>1 --c,:r~<;¡J·-----~--

llislriln Fcuciiil ·---l,<>t-.1-1> ___ ---;¡Tf5.l~ --- ----iJ.T7o7 ____ ·---7-,,-1-11_1 __ _ 
-ÍJ1m111go ---- ---x-55.-1----- · -10.1 ::!ffil·-~ ----JT(,~(,---- --~8---
Ciliáñiillial«l--· ---- --- ------u;-<>SI- ---- --- ··u;¡;u,-x- -- --- -·-,¡;-1·1·1 --- -- ---~w---· 
--Üucrrcro _______ ---62~----- ----214258 _______ -- ---7).()0.1 5 '>91 
rnlfií¡¡;:¡,------ -----T:!-lff:! _____ --·-n.1 >lii ___ --- ---,no1 ___ ----14 21Jx --

-Jalisctl____ --3~-053 ____ -----2ij86(,(l ______ ----117-({fi _______ ---f3()02 ___ _ 

México --- K.2 761 -----r,1x2--:_~-- ----I1J.PiTK _____ 76 KSIJ 

14 26·1 

No obstante la instauración de nuevas reglas para un proceso electoral interno 

para designarle candidato presidencial al PRI, formalmente democráticas, no 

garantizó que éstas se hubiesen respetado cabalmente. Por el contrario, casi no 

se aplicaron, pese a que en más de una ocasión fueron violadas por los dos 

candidatos más fuertes. Eso provocó también que la contienda electoral se 

haya salido de control en cierto grado, entorpeciendo un posible desenlace 
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demm:rúticn. pues 1w e:-.iste denwcraeia en la que 110 se apliquen las normas 

,·igentes o L'n la q11e 110 se sancione s11trasl>.resiún.
1111 

"I rc·sult:1do ¡;I\ orahk a la !'racciún lah:1stidista !'tlL' de 11 a 1 sobre el 

n1adracisnm e11 el cc'1111¡111to distrit:il (272 contra 21 ). dL· casi 2 a 1 en sufragios 

() \-; 7 '\-\'\ Clllltra 2 7<ill X(ih) y del d!lhlc c11 t.:rini11lls pnrce11tualcs ( 5) por 

ciento 1 ahastida ,. 2X pllr L'ie11tll 1\ladr:vo). Crn1 ello SL' había cumplido el 

doble prnpc'1sito de 1:1 elcccic'>11 pri1naria: design:1r l'lllll" abanderado del l'RI al 

!'avoritll del presidl'11te de la i{l'pt1hlica, l .ahastida ( kl10:1. pero si11 t¡llL' L'ilo 

gL·11erasc una ruptur:1 partidari:1 qul' huhil'ra sido 111:'1s gr:1vosa durantl' la 

,·1L'ccic'1n presidc·nci:il. 

1-:1 di:1 de la j"rn:1da ell'ctoral interna emitieron su ,·oto <¡ 772 57<> 

ciud:1da11"s. lo rnal tcni:1 dos lecturas: 1) signilicaba una \'l'l!laja del l'Rl en 

Clllllpar:iciún con la !(1m1:1 L'n qul' tanto el l'AN colllll el l'RD habían 

dl'signado :1 sus candidat<h a l:i prL·sidencia dl' la RL'pública y ::'.)demostraba 

q11c· el l'RI apenas hahi:t logr:1dll llHl\ ili/.ar a sus L'lcct!lres de las t.:il'ccioncs 

constit11cill11aks i11tc'l'lllc·di:1s de· l '1'!7: 11. ) 111illo11L's lrl'lllt.: a los 17 millones 

de 1 <J<J.\, l .as ekccio11L'S primarias del l'R 1 110 logr:1rnn atraer a las urnas a los 

,·iudada11!ls IH> priist:1s. q11iL·11es votaron L'n su contra e11 l 'J'J7. 

l i11ll de ltis rL'tos del ,.,_ l'llhcm:1dllr de Si11:ilo:1 cr:1 erigirse en factor de 

unidad L'lltrl' la diri,:,·11,·i:1 ' l:i 111ilit:111cia. :1si como de pluralidad y tolerancia 

Clll! las 1·r:1ccirn1L'S i11ter11:1s del partido. ( 'nnstituirsc en una verdadera 

1 1
'

1 l~c·,pccln ;1 l;i 111r11.1d;i L'kTtt 1r.d i111i.:r11a Lkl PI{! para la sclL"cc1ú11 de su C'andidato a la 
prc:-.itk11c1,1 \k· L1 Rq1uhl1c.1. \;1-.. niurd111aciunes L'stat;:iks de \1adra/.n Pintado y Bartlctt 
()ia/ dCU:-,,l[llll ,\ Lt r!dl'l"¡(·lll L1li.1stidi~td dl' incurrir l'll lllllltipks irrL'gularidadcs con10 
cmnpra de votu~. ,.1111in /11co. ;1ca1rcn. hu~ti,gamiento y rl'lk·no dl' urnas. l.os opositores al 
dcnotninado .. candidat11 lllicial" ~Pslcnia11 que SL' hahia tratado de una .. auténtica guerra de 
mapache.\··· organizada por el s111alocnsL' para h.:1L.L'LSL' del mayor 11t'11ncrn de distritos 
clccloralcs. De acuerdo cun c'stns. nu hahia una sula entidad kderativa en la que no se 
hubieran presentado anomalías eketoraks parn ¡;., <>1ccer a l .dh;istida Odllla. t /.ll .lomatlll. 
8 de noviembre de 2002) 
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mediación democnitica y factor de reconci 1 inción entre la nntigua clase 

política (los tradicionales nacionalistas) y los nuevos políticos (los tecnócratas 

neoliberalcs). 

3.4.1. La acluaci<ín de las fracciones internas del PiU 

Tras las elecciones primarias se confirmó uno de los escenarios de la corriente 

labastidista: el triunfo sin rompimientos. Incluso, The Economist, en su 

editorial, calificó a la elección del candidato presidencial del PRI comoun 

paso hacia la democracia en México y destacó que: "( ... ) Las probabilidades 

de que Madraza pueda planear una división electoralmente dañina en el PRI 

parecen haber disminuido. ( ... )".1-1 1 

Existían al menos tres razones para sostener que Madraza Pintado no 

renunciaría al PRI. Primera, de integrarse a un nuevo partido, no hubiera 

contado con el respaldo linanciero suliciente y que le estaban dando políticos 

y empresarios que sólo apoyaban "a alguien del sistema" y no a un nuevo 

partido, sin presencia nacional, como ocurría con el Partido Convergencia por 

la Democracia encabezado por Delgado Rannauro. Segunda, sus simpatizantes 

eran los políticos tradicionales que añoraban la época del partido casi único y 

que no habían acompañando a la Corriente Democrática en 1988 ni a 

Camacho Solís en 1994. Tercera, sus operadores políticos-como Ulises Ruiz, 

Manuel Andrade y Pedro Jiménez-- eran priístas y no hubieran podido 

coordinar elecciones fuera del partido, porque no tendrían los recursos 

económicos y los apoyos institucionales-que les permitieron ganar procesos 

electorales en el pasado. 

-~-----~--------

1
• 1 R<'/omw. 15 de nn\'iemhre de 1999. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

94 



Sin e111bargo, los labastidistas no trabajaron sulicfontcl1ierüe en lú 

reconstrucción de la unidad con los perdedores!·12 La actitud de Madrazo 

Pintado como precandidato perdedor en la elección interna del partido 

determinaría la reacción .de muchos de sus seguidores en la jornada electoral 

del 2 dejulio. 

Roy Pierce, profesor emérito de la Universidad de Michigan, sugirió 

que el PRI debía ver qué hacer con quienes volaron por el precandidato 

perdedor, en virtud de que en los siguientes ocho meses decidirían si se 

quedaban con ese partido, si volarían por el candidato de otro instituto político 

o si no harían ni una cosa ni la otra y se abstendrían en la elección 

constitucional.143 

En el primer mensaje de Labastida Ochoa como virtual candidato 

presidencial priísta, éste rompió con el ex presidente Salinas de Gortari, 

comprometiéndose a recuperar los ideales de Colosio Murrieta, aunque ambos 

hayan representado una misma fracción política que compartíaun proyecto de 

nación: "El nuevo l'RI que nace esta noche se aleja del camino de Salinas. 

Este nuevo PRI recupera los ideales de Colosio y está comprometido a usar el 

poder para servir a la gente".1
•
1
•
1 

142 Se conoció que In fracción Jabastidisra inslrumentó un programa denominado ""Acción 
para la Unidad en la Democracia'" que tenia los siguientes lineamientos: 1) evitar rupturas 
después de la clccci<ín interna, 2) mantener los puentes de comunicación con los 
adversarios, :i) convencer a los contendientes de que no habria cobro de facturas, 4) 
contactar a los operadores clccloralcs en el nivel estala! y distrilal y 5) la negociación con 
los pn:candidatos dcrrolados y sus colaboradores más cercanos estaría a cargo del propio 
Labastida Ocl10a. (llefi1r111a. 5 de noviembre de 19'J9) 
14

.l Refim1w. 3 dc novicmbrc de l 99'J. Roy Pierce considera que una quinta parte de los que 
ejercen su voto en las elccciones primarias estadounidenses tiende a retirar su apoyo en los 
comicios constirucionales a quien finalmente resulta el candidato del partido. 
1
•
1
•
1 lfrfim11a. 8 de noviembre de 1999. Cabe destacarse que en su mensaje inicial el 

sinalocnsc no incluyú ninguna convocatoria a los prccandidatos derrotados en torno a la 
unidad parridaria. 
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Mientras, Madrazo Pintado reconocía que las tendenc_ias en la votación 

no le eran favorables, pero mantenía Sll crítica hacia la interferencia del 

aparato público y partidario en el proceso interno para elegir el candidato 

presidencial del PRI. Asimismo, anunciaba q'ue continuaría en el partido para 

impulsar una corriente de cambio que aprovechara la movilización generada 

en torno a su precandidatura a la presidencia de la Rcpública!·15 

El labastidismo invitó a Bartlett Diaz, junto con su corriente interna que 

encabezaba, a sumar voluntades para ganar la primera magistratura del país y 

la mayoría en el Congreso de la Unión. En respuesta Bartlett Diaz mani fcstó 

su decisión de sumarse a la campaña electoral de Labastida Ochoa, lo cual 

ratificaría que la motivación de su fracción se basaba en la obtención de 

despojos o prebendas como candidaturas o espacios partidarios (conseguir 

beneficios marginales más que el poder).1•1<> 

El 1 7 de noviembre Labastida Ochoa recibió en sesión extraordinaria 

del Consejo Político Nacional del PRI la constancia de mayoría que lo 

acreditaba como el ganador de la contienda interna, con la ausencia de 

Madrazo Pintado. En su mensaje el candidato presidencial priísta propuso 

impulsar el cambio con rumbo para que la gente viviera mejor y aprovechó la 

ocasión para reconocer y abrirle espacios a la corriente madracista: "Esta 

etapa ya terminó, y en la que está por comenzar, debemos mantenernos unidos 

porque en el PRI y en la campaña cabemos todos los grupos políticos. Todos 

los priístas tenemos un lugar y una tarea que realizar". 1-1
7 

,,, Ídem. Posteriormente Lahastida Oehoa emitió un mensaje contradictorio al sostener que 
tanto el l'RI como su candidato presidencial saldrían adelante con o sin Madraza Pintndo. 
Al mismo tiempo que sostenía que m:cptaría la conformación de una corriente crítica al 
interior del partido encabezada por el propio Madrazo Pintado. (El Financiem y Excé!.l'ior. 
1 O de noviembre de 1999) 
11

" U Financiero. 1 J de noviembre de l 'l99. 
11

' lfr/im11a. 1 7 de noviembre de 1999 y /.a Repúhlica. 22 de noviembre de l 999. 
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El 20 de noviembre Labastida Ochoa protestó como el décimo 

candidato presidencial en la historia del PRI y el decimocuarto en la historia 

del partido. La confrontación intensa, incluso ríspida, entre labastidistas y 

madracistas durante la precampmia electoral ratificó la presencia (te fracciones 

e intereses distintos y 'fuertes en el seno del partido. La contienda interna 

permitió que salieran a la luz pública y se expresaran las corrientes políticas 

existentes en el PRI que han estado presentes desde siempre, pero que un 

entorno electoral demasiado di fe rente había logrado que permanecieran 

ocultas y en un nivel distinto de enfrentamiento. 

De la l'orma en la que se atacaron y descalificaron mutuamente parecía 

que no existía posibilidad de que estas dos expresiones del PRI pudieran 

reencontrarse. La pregunta más sugerente, en todo caso, pocos se la hicieron: 

¿hubiera podido la fracción madracista sobrevivir como tal fuera del PRI? A 

pesar de todo, el 25 de noviembre Madraza Pintado regresó a asumir la 

gubernatura de Tabasco, cargo que abandonó desde el 14 junio, tras reunirse 

en la residencia oficial de Los Pinos con Zedilla Ponce de León y Labastida 

Ochoa. 14x Esto sería una razón para justificar la ausencia de la fracción 

madracista en el plano nacional durante la campaña electoral de Labastida 

Ochoa. 

Sin duda, la amplia ventaja distrital del líder de la fracción labastidista 

sobre la madracista fortaleció su posición negociadora de las candidaturas de 

cargos de representación popular (diputaciones, senadurías y gubérnaturas), de 

los espacios partidistas nacionales y locales, así como de las propuestas de 

gobierno del PRI tanto ante los otros precandidatos como ante el presidente de 

1
·
18 U Financiero y Re/imna, 27 de noviembre de 1999. Madrazo Pintado regresnbn a 

Tabasco en medio de la pugna de los aspirantes por la candidatura al gobierno del estado. 
l'n el triunfo de la elección de gobernador la fracción madrucista basaba su presencia en el 
l'RI en el nivel nacional en el futuro inmediato. 
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la Rcpi'iblica y los gobernadores de los estados. La cantidad de· incentivos 

selectivos o bienes políticos que cedieron los labastidistas ante esos actores se 

redujo casi al mínimo indispensable. 

Por ejemplo, la fracción madracista solamente logró postular a 2 1 de sus 

integrantes como candidatos a diputados federales-cifra igual al número de 

distritos electorales g;.inados en las elecciones primarias para elegir candidato 

presidencial-- y a 2 como candidatos a senadores de la República por Oaxaca 

y Tabasco para contender en los comicios del 2 de julio~·1 '1 Las postulaciones 

de los candidatos a diputados federales se concentraron en 11 entidades 

f'cderativas: Coahuila (2), Chiapas (3 ), Distrito Federal (2), Estado de México 

( 1 ), Guanajuato ( 1 ), Michoacún (3), Morclos ( 1 ), Oaxaca ( 1 ), Quintana Roo 

( 1 ), Tabasco (4) y Vcracruz (2). 

El holgado margen de diferencia obtenido parla fracción labastidista en 

la elección interna del PRI le permitió tomar el control y emprender ajustes en 

las estructuras partidarias nacionales y locales, así como formular propuestas 

propias en materia de planes, programas y políticas de gobierno. El envío de 

Gonz;ílez Fcrmíndcz al gabinete zcdillista, la designación de Sauri Riancho en 

la dirección nacional y de Moctezuma Barragán en la Secretaría General y la 

Coordinación General de la campaña del candidato presidencial, la 

adscripción de Gamboa Patrón en la Secretaría Técnica del Consejo Político 

Nacional constituyeron una muestra del control de la fracción labastidista 

sobre el PRI. 1511 Hasta Sauri Riancho el presidente del partido tendría todavía 

un límite: la voluntad presidencial. 

1
·
1
'' Re/imna. 8 de abril de 2000. 

1
"' /.a Re¡nihlica. 2 de diciembre de 1999. l.os demás miembros de la fracción labastidista 

que se incorporaron al Comité Ejecutivo Nacional del partido fueron Eliseo Mendoza 
lkrructo (presidente de la Comisión Nacional de Apoyo a In Oferta Política de los 
Candidatos). José (iuadarrama Múrquez (secretario de Operación y Acción Política). Carlos 
1\lmada Li'ipc/ (sccrclario de Elecciones). María Esther Schcrman Leaño (secretaria de 

r--· ------·-----
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FI 17 de dh:iemhrL' se incorporaron los rniernhrns rnús prominentes del 

lahastidisnw al ( '"nsejo l'olith:o Nacional para fortalecer el control del 

partido: lgn:1cio l.:1ra l lern:ra. (iuillemw R11i/. de Teresa. Jorge Cúrdenas 

·:li/lllldo. l'.duard11 l~llllrS ('aslL'llo. i\forcns Bucio. MarÍCl'll/. rvtontelongo. 

l':iyacl. C':1rlos f{"j:1s Ciutiérro \ :\dolli1 Ori\·e lkllinger.1' 1 1\unque la 

cnrrie111L' 111:1clracist;1 no Cll!lsig11ic'1 oc11par espal·ios de poder en los úr¡!anos de 

direcci""' 11al'io11al ,. tampoco imponer s11 linea política. cnnti11111'1 

dl·sen\'llh ié·ndoSl' plllitic:1111l'lltl' l'll el :'unhilll local en la postulacit111 del 

Slll'l'Sor l'll 1:1 g11hcrn:i111r;1 ill' Tah:1'.;co ,. l'll la prllrnociún de s11 i111age11 rumbo a 

la elen·iún 1k la diri¡!l'lll'i:1 nacion:il del partido. 

FI ; 1k c'lll'lll de· 2000 l:1hastida Ochoa solicitú Sii registro como 

ca11didatll prc!:idl'lll'i:il tk·I l'R 1 :1111L' el lnstit11tn Federal 1-:lectoral y visitó el 

estado de 1·:1h:¡,:c11. L'Sic· i1'1i111" hecho fue interpretado como la :1parente 

culini11acic'n1 de· !:1 ll:1111ad:1 "/'1'1't1cirí11 <'i<'llfl'i.~. luego de la eonl'rontaeión entre 

m:1cl1·:1cist:is d11ra11IL' el prnccsll interno del partido 1'' Sin 

l1ruµ1H1na de ,\LTi1111 : e n"·.,,ti1'111 S11l1.d ) . .lt1q1l' ( ';'irdL·11.1s 1:111P11<ln (secn:tann de 
\d1111ni:-.tracion ~ 1 Jlldll/<1:--> ). \ 1..11 L• i:-. 1 \uL: Í1.1 \ l11pc.1 ¡ L.:PPf di11;1d111 d1...· i'rL'llSa ). Salumún Día;. 

:\IL111.l (CtHHdinaLhll lk- .\~1111l1h .lurídíci1"'). ( hcar l.1.1pc1 VL·L.mJc.._· VL"µa (pres1denh: de la 
J·1111daciú11 ( ·11lt1...,H1. :\. < ) • .-\d,1!1"11 ( >11\c lkll111~'.L'í (~ccrdaritl µc11e1al de la Fundación 
{ ·lllosio. 1\. l '.). l·r.111c1~cu l it1L'ITL'!11 _.\¡•uirrl' tprL"-l1.k11tl' del l11st1luto dt.: Capacitación y 
lh.:s•11rollo J>,1l1t1cu. kadL'flJ. 1 L'111;1rnh1 S1ili·, c·:·1111.ir;1 {\,ll't'f'tl del l·;mdidato presidencial). 
Scrgiu ~1ar1í11t'/ t ·11,1\.1111;1 (l't1111di11adur dl' \tlL'L'l'll'> L"XIL'r11os). l>vidio Noval Nicolau 
1l·n111d111;id11r tk l 11111u111c.1t·i11r1 ( '111.l.1d.in:11. l{t1hL·r!l1 < '.imp:1 l '1fri;'111 (cPordinador del 
l ln1p11 l." l111d~'.L'll) •. \dr1.111 l i,ill.11dt1 1 .irli.ktti·, (L'(l\11d111ado1 ;\;1ci1111al de Propaganda) y 
.1.iillll' l\a11111:. l.11pt·: (d111.:d1n •.kl h1111111 del L:111d1d.1t11) 
1 1 

/· / 1··11w111 11.·111 \ N<'/01111.1. 1 -· d1.: dit·iemhrL· ,k 1 qqq. 
1 "~ /·.:/ J·111t111, 1tT11 -~ /ú·j(in1111. 1-1 dl' l'11c111 dt· .1 !1(ll) !'ara complclar la o¡n·racití11 cic:alri= el 
15 de ii.:hrcr" '" ckct11:1rn11 1..:acllllllldt" c·n la c'1nll·t11r;i dc:I ( 'J·:N pnista. Entre quienes 
obtuvieron 11ombra1nic111os estaban el har11é11sla 1:cT11a11do l.Jias ( 'allcs. el madracista César 
Augusto Santiago y el integranlc del ( irupt1 l i:ilik" .l<>SL' l.uís Sohcrancs Reyes. (El 
Financiero. 16 de febrero de ~000) 
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convertiría -en el escenario político de la nueva disputa entre el laba-stidismo y 

el madracismo, en virtud que Labastida apoyaba como candidato a la 

gubcrnatura a Arturo Núi'iez .liméncz (líder del PRI en la Cámara de 

Diputados) y Madraza a Manuel Anclracle Día·z (líder del Congreso loc¡il). 

El 29 ele abril tomó protesta como candidato a gobernador Manuel 

Anclradc, tras derrotar a Arturo Núi'icz en la elección interna, con la presencia 

de Labastida Ochoa. 153 La dirección nacional pri isla aprovechó el acto político 

para pactar con la corriente madracista un relanzamicnlo de la campmia 

labastidista en el sureste del país. 

3.5. Las fracciones internas y la coalición dominante unte los resultmlos 
elcetornles del 2 de julio -

La sucesión presidencial en México a través del siglo XX tuvo dos momentos 

determinantes, pero un verdadero desenlace: el destape del candidato 

presidencial del PRI. El primero lo constituía el anuncio de quién seria el 

candidato presidencial oficial: el destape tenía el propósito de impedir a la 

oposición interna organizarse. Este acto consistía en indicar quién seria el 

candidato ungido por decisión presidencial ("el dedazo"). El segundo era el de 

la expresión de la voluntad popular en las urnas. Esta forma tradicional de 

resolver la sucesión presidencial se transformó en el 2000, tanto por la 

c.xperiencia del proceso de elección interna del candidato presidencial priísta, 

como por el fortalecimiento de la oposición para vencer al PRI en las 

elecciones constitucionales. 

Un hecho que contribuiría a menguar la fuerza del partido en la 

contienda de 2000 fue que durante la campai'ia labastidista a la presidencia de 

i;i H/ Oía y Re/im11a. 30 de abril de 2000. 
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la República hubo un distanciamiento entre la estrategia proselitista y los 

sectores obrero (C'TM), campesino (CNC) y popular (CNOl'J, al buscar el 

apoyo de manera prelcn:nte de la sociedad civil. U n.:ndimientt> dectoral de 

los sectores tradicionales priistas no 1·ue satisfactorio: el resultado de la 

elección nacional intermedia de 1 'J'J7 y de muchas elecciones locales así lo 

demnstrarnn. Por ello se privileµiaha el surgimiento dc organizaciones de la 

sociedad civil (OS(''s) quc reali;-.aban actividades proselitistas por l.abastida 

Ochoa, abiertamente al margen del l'IU como Redes 2000 (que encabezaba la 

esposa del candidato Teresa Uriarte) y Jóvenes l'.mprcsarios y l'rt11'esio11istas 

Unidos con Lahastida (que dirigía el sinaloense Rubén Félix l lays). 

Según .losé Antonio Crespo los históricos resultados electorales de 1997 

marcarían la fose decisiva del proceso de transición política en el país, en 

virtud de que era posible que el 2 de julio se convirtiera en el umbral que 

ddiniera cwíl sería el futuro del l'Rl: la dominaciún democrútica o la 

desintegración del partido gobernante.1'' 

El 2 de mayo de 2000 la fracción labastidista reforzó la estrategia de la 

campaña presidencial, por la competencia con Vicente Fox (candidato de la 

Alianza por el ( ';1111hio, constituida por los partidos Acción Nacional y Verde 

l'cologista de México) que relk.iaban las encuestas, al incorporarse los ex 

precandidatos Bartldt Díaz y Roque Villanueva, así como ksús Murillo 

Karam quien se tkse111pc1iaba como subsecretario en la Secretaría de 

(iobernación. 1
;< Bartlctt sería el coordinador de la campaiia eleclüral en los 10 

estados de la Rcpúbl ic:.i donde µobernaba la oposición (/\guasca! icntcs, Baja 

California, llaia California Sur, Ciuanajuato, Nayarit, Nuevo León, Jalisco, 

Querétaro, Tlaxcala y Zacatccas), Roque se integraría al comité de campaña y 

154 José Antonio Crespo. ,:FH'IJ<' .fil/uro cl l'N/:' l'.111n· /11 .rn¡1cn·i1·c11cia dc111ocrcílica y la 
clt!.\'Í/1/l!graciá11101a/, l'vléxieo. \ irijulbo. l 'J'l8. p .. > 1 
155 El Día y Refár11111. J Lh.: mayo e.le 2000. 
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Murillo sería secretario general adjunto al lado de Moctezuma Barragán. La 

inserción de Bartlett Díaz y de Roque Villanueva a la campmia labastidista 

confirmaría que su motivación se fundamentaba en los despojos o prebendas. 

El 2 julio, Vicente Fox Quesada ganó la elección presidencial con 15 

millones 988 mil votos (42.52 por ciento) encabezando la Alianza por el 

Cambio conformada por los partidos Acción Naciomil y Verde Ecologista de 

México. Mientras, el l'RI obtuvo 13 millones 576 mi 1 (36. IO por ciento} y la 

Alianza por México integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por 

la Democracia 6 millones 259 mil 048 ( 16.64 por ciento)! 5
" 

Las oscilaciones de la votación por los tres principales partidos a lo 

largo de 1988, 1994 y 2000 atestiguan un cambiante reacomodo de las bases 

sociales que los apoyaban electoralmente En este periodo se observan tres 

tendencias electorales distintas: 1) una caída de votos priístas, 2) el PAN tuvo 

un crecimiento espectacular y 3) la emergencia y estancamiento del PRO. 

Entre 1988 y 1994 el PRl casi duplicó su votación en números absolutos: 9 

687 926 en 1988 y 17 181 651 en 1994; en cambio en el 2000 perdió 3 605 

269 respecto de 1994. El PAN triplicó su votación entre 1988 y 1994 al pasar 

de 3 208 584 a 9 146 841, pero entre 1994 y 2000 logró un crecimiento de 6 

841 900 votos. Lo que indicaba que la opción que representaba el cambio 

encabezada por Fox Quesada gozó de más simpatías que la propuesta del 

"cambio con rumbo" de la fraccion labastidista en amplios sectores de la 

población. El cardenismo, como Frente Democrático Nacional en 1988 y 

después como PRO obtuvo 5 929 585 de votos, mientras que en 1994 alcanzó 

5 852 134 y en el 2000, 6 259 048. En números absolutos Cárdenas Solórzano 

1 
"' hllp://www. i li:.org.mx/wwwi fc/computos/cd2000prc.htm 
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tuvo casi el mismo número de sufragios co1~10 candidato ¡)residenciíll en este 

periodo. 

Los números anteriores dibujan un sistema de partidos en el que la 

competitividad ya se instaló como regla fundamental en el país. El sistema de 

partidos tiende a consolidar una lógica tripartidista en el ámbito nacional, que 

se desagrega en lógicas bipartidistas en las entidades federativas y distritos 

electorales, en cuyo contexto está presente la posibilidad de la alternancia en 

el poder. También se observan dos tendencias en el escenario electoral en 

México que se constataron en las elecciones presidenciales de 2000: 1) cada 

vez más el voto volátil o circunstancial, el de los indecisos, es el que deline las 

votaciones y 2) en mayor medida es el candidato y no el partido el que atrae el 

voto. 

La derrota del PlU' en la elección presidencial de 2000 coincidió 

irónicamente con la respuesta al cuestionamiento más intenso de su historia 

reciente en torno a un problema central, soslayado durante mucho tiempo: el 

de la democracia interna en la elección del candidato a la presidencia de la 

República. En ese momento se podía pensar que el cambio político y, 

especialmente, la alternancia en el poder promovería el desarrollo o el 

fortalecimiento de fracciones partidarias en el PRl, lo cual traería aparejado 

presiones conflictivas, que pudieran afectar la actuación del partido en esta 

etapa de transición y, por consiguiente las perspectivas de democratización. 

Después del 2 julio uno de los retos de la coalición dominante del PRI, 

que a partir del 1 de diciembre de 2000 el presidente de la República 

desapareció como articulador de las fracciones internas, era construir la 

gobernabilidad del partido desde la pluralidad. Durante 71 años la !igura 

presidencial había sido el eje aglutinador de la vida interna del PRI: el 

presidente de la República era el fiel de la balanza que había permitido que los 
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conllictos y la convivencia política encontraran un equilibrio y arbitraje. Por 

tanto, d diseño de los mecanismos de gobernabilidud interna que sustituyeran 

la función del presidente de la República era la prioridad pura el inicio de la 

transición. 

Geoffrey Pridhumm considera que existen tres formas mediante las 

cuales las fracciones internas ele los partidos pueden manifestarse en el 

proceso ele transición a la democracia: 1) la dimensión histórica donde la 

experiencia política del pasado y los legados del régimen autoritario pueden 

constituirse en una fuente ele disputa entre las fracciones, 2) la continuidad 

cultural y organizativa donde es una preocupación la cuestión ele conocer las 

propuestas ideológicas que se expresan en el partido, en comparación con el 

régimen autoritario previo y 3) los problemas de adaptación a la nueva 

política democrática otorgan una responsabilidad considerable a las élites 

políticas para adaptar el partido a las nuevas condiciones políticas, lo cual 

supone una razón potencial para que se desarrollen las fracciones~ 57 

En general, la actuación ele las fracciones reflejaba las dificultades del 

ajuste ele las élites a la democracia y u un medio político que se había 

transformado. Tras la pérdida de la presidencia ele la República, en el PRI se 

perfilaban las mismas fracciones internas que habían disputado la candidatura 

presidencial. Ambas continuaban coincidiendo en su motivación de poder: la 

intención de los labastidistas era conservar las posiciones que tenían, mientras 

la de los maclracistas era obtener el control del partido. Una variable clave era 

la identidad partidaria, pero se necesitaba tiempo para abordarse debido a las 

presiones urgentes de la política ele la transición. 

1
;

7 Ueo!Trey l'ridhmn, ''Sistemas de partidos. faccionalismo y modelos de democratización: 
análisis comparado del sur de Europa''. !.mm.les 1.ópez Nieto. Richard Gillespie y Michael 
\Valler. l'olílicafitccimwl y tle111o<·rati=aciti11, Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 
19'15. pp. 28-)2. 
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Los lahastidistas se encontraban seria1rn:11te deslegitimados y su 

posición era de desconcierto ante el resultado electoral ;1dverso. mientras la de 

los madracistas era de asig11;1ció11 de culpas de la derrota. 1\ pesar de todo. 

labastidistas y madracistas comenzaron a disputarse el partido, micntrns se 

trataba de comprender qué había pasado. por qué había pasado y sobre todo. 

qué tipo de partido se debía conformar para convL'rtirse en una opción de 

poder político. Cabe mencionar que desde este momento se comenzaba a 

vislumbrar que la estabilidad-perdurabilidad de la fracción lahastidista sería 

baja y la de la madracista media o alta, en términos del marco teúríco de 

Sartori. 

Se pasaría de un partido en el gobierno federal a un partido en la 

oposición en el l'oder Ejecutivo Federal. Pero ¡,cómo sería ese trúnsito? No se 

sabia. Mientras tanto, el 16 de julio la fracción labastidista reforzaba el CEN 

del l'RI con algunos cambios en su integración para tratar de conservar el 

poder: Sergio (iarcía Ramírez (secretario general). Jesús Murillo Karam 

(secretario técnico del Consejo l'olítico Nacional), César Camacho Quiroz 

(secretario de Operación y ;\cción Política), Felipe Solís ;\cero (secretario de 

l~leccionL'S), Jaime Martíncz Veloz (secretario del Programa de Aeción y 

( iestión Social), .losé Feliciano l'vloo Can (secretario de ;\cción Indígena), 

lldefonso (iuajardo Yillarrcal (secretario de ;\suntos Internacionales), José 

Pascual .luúrez del Reyo (subsecretario de Administración), Javier Lozano 

Alarcón (coordinador de Prensa), 1\driana Delgado Ruiz (suhcoordinadora de 

Prensa l y Sabino Bastidas Colinas (presidente de la Fundación Colosio, A. 

l'.¡.''' La mayoría de los miembros de la dirección nacional eran integrantes o 

simpatizantes de la fracción labastidísta o, por lo menos. eran contrarios a los 

madracistas. 

r~x /.a Re¡níhlica. 20 de julio de 2000. 
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También en lo que li.te un acontecimiento inédito para el instituto 

poi ítico, los diputados y senadores priístas electos a la LVIII Legislatura 

l"ederal, eligieron mediante voto directo y secreto, a dos representantes de la 

fracción labastidista, co1110 sus respectivos coordinadores parla111entarios de 

ambas dmaras del Congreso de la Unión: Beatriz Paredes Rangel y Enrique 

Jackson Ramírez. 159 

El 17 de julio se celebró "La Reunión de Instalación del Grupo de 

Trabajo para la Rellexión sobre la Nueva Gobernabilidad Interna del Partido 

Revolucionario Institucional" encabezada por Sauri Riancho y Morelos 

Canseco Gómez como vocero y secretario técnico. Sus integrantes eran los ex 

presidentes del PRI: Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, 

Gustavo Carvajal Moreno, Pedro Ojcda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, 

Jorge de la Vega Domíngucz, Rafael Rodríguez Barrera, Genaro Borrego 

Estrada, Fernando Ortiz Arana, Ignacio Pichardo Pagaza, María de los 

Ángeles Moreno Uricgas, Santiago Oñate Labordc, Humberto Roque 

Villanueva, Mariano Palacios Alcocer y José Antonio González Fernández. 1611 

En esta misma reunión, Sauri Riancho, integrante destacada de la 

rracción labastidista, sintetizó en 13 los retos que habrían de vencer para 

adaptar el partido a las nuevas condiciones del país: gobernabilidad interna, 

legitimidad, credibilidad y comunicación, democracia interna, competencia 

electoral, abrazar las causas de la gente, jóvenes y nuevos grupos emergentes, 

clases medias urbanas, votantes del PRI en las elecciones del 2 de julio, 

nuevas relaciones entre gobierno y partido, política de alianzas, ética y 

transición a la democracia. 

1 
"

1 Íclem. 
'"'' Ícle111. 
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La coalición dominante o grupo dirigente del PRI que se conformó 

después del 2 de julio, con la ausencia del presidente de la República como 

institución patrocinadora, era coordinado por la fracción labastidista, con el 

apoyo de la mayoría de los gobernadores priistas y los coordinadores 

parlamentarios del partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

3.5.1. La frncciéln madracistn en In lucha por la dirección polítici1 

Después de la derrota de la fracción labastidista en la elección presidencial de 

2000, Madrazo Pintado se había convertido en el integrante de la coalición 

dominante con más posibilidades de asumir la dirección nacional priísta. El 

proyecto político de los madracistas era aglutinar a los priistas heridos por la 

pérdida de la presidencia de la República, a los agraviados por quienes 

consideraban responsables de ello tanto a Labastida Ochoa como a Zedilla 

Ponce de León. De acuerdo con la tipología de Sartori, la fracción madracista 

tendía a adquirir ciertos rasgos de una fracción personalista por el liderazgo 

que ejercía Madrazo Pintado entre algunos dirigentes intermedios o locales del 

partido, quien tendría un papel destacado en la 18 Asamblea General de 

Delegados y en el proceso sucesorio del presidente del partido. 

Los madracistas conjuntamente con la ayuda de algunos gobernadores y 

dirigentes estatales priístas instrumentarían una estrategia política más electiva 

desde las regiones y las entidades federativas-principalmente del sur-sureste 

del país-- para apoderarse posteriormente de los símbolos y prerrogativas 

partidarias, que eran parte del legado del partido atesorado en el régimen 

poi ítico anterior. En este sentido, el 4 de julio, Madrazo Pintado aún 

gobernador de Tabasco comenzaría a dar a conocer sus propuestas sobre el 

partido con el envío de una misiva a Gamboa Patrón, secretario técnico del 
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Consejo Político Nacional del l'Rl, donde exponía la posición de lu fracción 

interna que aún encabezaba tras la derrota electoral del 2 de julio: 

·Tengo la impresión de que los grupos mús conservadores de nuestro partido no han 
comprcndido ni las razoncs ni la magnitud dcl fracaso del 2 dc julio. t\llí cn las 
urnas nucstra militancia nos presentó la cuenta acumulada de los errores históricos. 
dc la simulaciún y de la soberbia. pcro sobrc todo de la rcitcrada caneelaeiún dc 
muchos intcntos dc reforma dcmocrútica. Se trata de rcconstruir nuestra 
organización para convertirla desde la oposición cn una nucva altcrnativa de 
gobicrno ercíhlc y viable. con una renovada y amplia base de soporte social. Crco 
lirmcmcnle quc sólo el vigor de una nueva actitud <lcmoenítiea lo lrnni posible". 11

" 

Después de las elecciones federales del 2 de julio, el discurso madrncista 

volvió a enarbolar nuevamente el tema de la democracia tanto para explicar la 

derrota del candidato presidencial priísta-al argumentar que la caída electoral 

del partido se había debido a la falta de democracia-- como para continuar 

influyendo en la vida interna del PRI. 

La democratización de la dinámica interna del PRI no tenía solamente 

el valor simbólico, sino que podía constituir un elemento real en la transición a 

la democracia. /\1 desaparecer la ascendencia del titular del Poder Ejecutivo 

Federal sobre el partido, se iniciaba el proceso de liberación de las fracciones 

internas sometidas al control corporativo del Estado, abriéndose así otra vía 

para la democratización de la vida nacional.162 

1"1 Carta de Roberto Madrazn Pintado a Emilio Gamboa Patrón. secretario técnico del 
Consejo Político Nacional del l'RI. 4 de julio de 2000. 
11'~ l n~luso. las corrientes de opinión Cl~n registro actualizado cn csc momento en cl PRI 
tuvieron un papel propositivo en la transición partidaria talcs como Agrupación Política 
1\ltcrnativa. lkmocracia 2000, Corricntc México 1 loy, Corricntc Renovadora. Foro 
l'crmancntc de l.cgisladnrcs. Generación Revolucionaria Luis Donaldo Colosio y Corriente 
Critica. Si[!uicndo la propuesta teórica de Sartori sobre el tema. estas corrientes priistas son 
rraccioncs dc opinión. las cuales asumen ciertas ideas o posiciones vinculadas con el 
partido y carcccn dc una clientela en virtud de que su presencia se deriva de su atractivo 
intelcc1ual" proselitismo de creencia. ( l.t1 Re¡níhlim. 17 de agosto de 2000) 
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La rropuesta madracista tenía que ver con la superación de la crisis 

interna y la reconstrucción de la organización política capaz de convertirse en 

una nueva alternativa de gobierno. Planteaba que se debía evitar enfrascarse 

en la discusión de los "quiénes" para concenfrasc en los "qué'', los "para qué" 

y los "cómo". 

l'or ello, el 7 de julio el madracismo convocó a la celebración de un 

Consejo l'olítico Nacional extraordinario que eligiera a una nueva Dirección 

Nacional Provisional, la cual organizaría la celebración ele una Asamblea 

Nacional que definiría formas, rumbos y contenidos para conformar una 

Dirección Nacional Definitiva. Proponía que el primer paso sería establecer 

una Comisión Nacional de Consenso integrada por gobernadores príístas, 

candidatos priístas a gobiernos estatales, presidentes ele Comités Directivos 

Estatales, lideres priístas de las fracciones parlamentarias federal y locales, así 

como ele los sectores y organizaciones. Sus objetivos serian: 

• Consensar una nueva clirigencia nacional provisional. 
• Una vez obtenido el consenso convocar al Consejo Político Nacional_ para 

elegir a la Dirigencia Nacional Provisional. · 
• Establecer las lineas ele acción rumbo a la Asamblea Nacional. 
• Establecer los tiempos para que la Dirigencia Nacional Provisional 

rrcparara la Asamblea Nacional."" 

El madracismo consideraba que había llegado el momento ele abrir al partido a 

las nuevas corrientes democráticas. Sostenía que primeroera el;partido, luego 
. . . , 

la dirigencia. El 11 de julio, Madraza Pintado envío una carla a Sauri R.i~ilcho, 

presidenta nacional del PRI, donde se planteaban algunas propuestas para 

restituir la gobernabilidad y conservar la unidad al interior del PRÍ. 164 

H•.l Carta abierta de Roberto Madrazo Pintado. 7 de julio de 2000. 
1
"" Carta tic Roberto Madruzo Pintado a Dulce Maria Sauri Riancho. 11 de julio de 2000. 
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El 18 de julio la fracción madracista le envío otra carta a Sauri Riancho 

donde le exponía algunas rellexiones más acabadas en torno al futuro del PRI, 

las cuales representaban segÍln él las aportaciones de los priístas de las 

regiones del país, con el lin de enriquecer y ampliar los espacios de 

deliberación. 'c.; 

En este documento se refería a su compromiso con Mcxico, la 

construcción de la nueva gobernabilidad, el triunfo de la gente el 2 de julio y 

la transición hacia la democracia, la diversidad del país, el nuevogobierno, el 

nuevo pacto político y algunas propuestas (un modelo de desarrollo 

descentralizado, economía de mercado con rostro humano y nuevo contrato 

social), así como a la transformación del PRI. Su propuesta concreta sobre el 

partido consistía en renovar sus órganos con la representación de las regiones 

y las nuevas corrientes internas, en virtud de que los que se tenían carecían de 

autoridad política y moral para conducir la crisis producida por la derrota 

electoral. 

El 1 de agosto, el madracismo entregó una carta al Grupo de Trabajo 

para la Reflexión sobre la Nueva Gobernabilidad Interna integrado por los ex 

presidentes del Comitc Ejecutivo Nacional del PRI donde rechazaba asistir por 

motivos de trabajo a la reunión a la que le habían convocado, pero 

correspondía con algunos comentarios sobre las actividades de la coalición 

dominante del PRI tras la derrota electoral. Básicamente se preguntaba ¿hasta 

cuántas derrotas electorales podían seguir- equivocándose? y ¿hasta cuántas 

discordias cupulares resistiría la lealtad de los militantes y simpatizantes del 

PRI? IM 

,,,; Carta <le Roberto Ma<lrazo Pintado a Dulce María Saurí Riancho. "La alternativa priista: 
rcfi.>rma dcnrncrütica integral o gatopardismo fulminante", 18 de julio <le 2000. 
"'" Carta de Roberto ~ ladrazo Pintado a integrantes del grupo de ex presidentes del Comité 
lójec11tivo ~acinnal dd l'RI. 1 de agosto <le 2000. 
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El 19 de agosto se eonl'ormó el Foro Nacional de Gobcrnildorcs l'riístas 

donde se acordó, entre otras cosas, respaldar a Sauri Riancho para que 

continuara al frente del l'RI, realizar una reforma democrática profunda c~el 

partido y revisar sus documentos b¡ísicos para que la nueva dirigcncia nacional 

ruera electa en forma democrática, lo cual coincidía con la propuesta que 

promovía la corriente madracista.1"
7 En este sentido, Sauri Riancho tenía que 

enfrentar la tarea de superar los problemas derivados ele las confrontaciones 

internas por la dirección nacional, la exigencia de que se realizara la XVlll 

Asamblea Nacional, así como de las amenazas ele defecciones y la carencia de 

recursos financieros en el partido. 

El 25 de noviembre, en un evento masivo en la sede nacional del PRI, 

Maclrazo Pintado planteó nuevamente la elección abierta ele la clirigencia 

nacional, para encauzar legítimamente la reforma partidaria. 168 Asimismo, el 

28 de diciembre, días antes de que terminara su periodo constitucional como 

titular del Ejecutivo local de Tabasco, se cuestionaba ¿cómo cambiar y lograr 

la unidad del PRI y se contestaba: 

"Tienes que diferenciar al partido con sus toques regionales. Es un partido nacional, 
pero debe tener una visión y un enfoque de mayor peso en los estados y retomar las 
banderas de la sociedad. Si pensamos en un l'RI a seis años, que puede reconquistar 
la presidencia de la República tiene definitivamente que renovarse y yo estoy 
dispuesto a encabezar esta cruzada".1<''1 

Resultaba difícil pensar que el conflicto entre las fracciones labastidista y 

maclracista pudiera ser un mecanismo mediante el cual el PRI se adaptara a las 

nuevas realidades políticas y como resultado de ello, reuniera más fuerza para 

superar la crisis organizativa desencadenada por la fuerte presión ambiental 

l<•
7 /.a f{e¡níh/ica. 24 de agosto de 2000. 

ll>K Re/iwma. 26 de noviembre de 2000. 
11

•'' m Fi11a11ciero. 29 de diciembre de 2000. 
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que significaba la derr:ota elecio1;al de-2000, a fin de estar en conaiciones de 

celebrar la XVII! Asamblea Nacional y la elección de la dirigencia nacional. 

Conclusión 

En el sistema político y de partidos con la hegemonía del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de la República imponía a su 

candidato presidencial. Con el objeto de reconstruir las bases políticas de 

apoyo que legitimaran la continuación y profundizaciói del proyecto 

econóniico ncoliberal, el presidente de la República propuso un mecanismo de 

elección del candidato presidencial para el periodo 2000-2006. 

Luego de vanos intentos por realizar un proceso interno sin "candados" 

para los aspirantes de la fracción tecnocrática y bajo condiciones reguladas 

que se derivaran de la XVIII Asamblea Nacional partidaria, la coalición 

dominante del PRI decidió ensayar un método distinto, con rasgos 

democráticos, apoyándose en nuevas reglas cuyo objetivo era lograr un 

candidato presidencial creíble, que no apareciera como impuesto y, sobre 

todo, producto de un ejercicio sin fracturas internas. 

En este contexto, el presidente de la República abdicó a una manera de 

elegir, ya no necesariamente a su sucesor, sino al candidato presidencial del 

PRI, pero no a participar en el proceso interno apoyando a Labastida Ochoa. 

Si bien un tecnócrata ortodoxo no llegó a ser candidato presidencial, sí lo fue 

alguien cercano al presidente Zedillo Ponce de León. 

Los resultados del proceso electoral priísta reflejaron que el presidente 

Zedillo Ponce de León renunció a "destapar" a su sucesor, pero entregó a los 

gobernadores de los estados el control de la sucesión presidencial, en algo que 
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tuvo una distancia con la rcrundación democnítica y el nuevo PRI que 

pregonaba insistentemente la rracción Labastidista. 

Con la ausencia de su principal li.icntc de 1 idcrazgo. el l'RI 

experimentaría un conjunto de cambios vinculados con el papel de las 

fracciones internas y las dificultades de construcciún de una coalición 

dominante o núcleo dirigente que delinicra la vida del partido durante el 

proceso interno para elegir al candidato presidencial y la elección 

constitucional, lo cunl le correspondía en el pasado inmediato al presidente de 

la República en turno. 

A lo largo de la prccampaña electoral, la amenaza de unn ruptura 

interna estuvo presente. Tanto la fracción madracista como los otros 

prccandidatos hicieron severos cuestionamientos y denuncias sobre lu 

incquidad y parcialidad del proceso interno y sobrela intervención del apnrato 

gubernamental y partidario en favor de Labastida Ochoa, a quien tildaron 

como el "candidato oficial". No obstante los augurios ele que el partido se 

fracturnria por lo competido del proceso interno, los contendientes ratificaron 

aparentemente su militancia y su intención de fortalecer al l'RI desde adentro. 

En la confrontación entre labastidistas (con el apoyo del gobierno 

zedillista y la dirigencia del l'Rl) y madracistas durante el proceso sucesorio 

de 2000 se enfrentaron dos fracciones de la élite gobernante con tesis sobre el 

pais y lógicas políticas distintas. El madracismo descartó que el señalar las 

insulicicncias y los retos pendientes en el pais rucra sinónimo ele ruptura o de 

posil:ioncs populistas y demagógicas. 

La elección interna del PRI ratificó el comportamiento observado en las 

elecciones primarias de los estados de la República: el debilitamiento del 

titular del poder ejecutivo y de la estructura del l'Rl como actores encargados 

del control político de las fracciones internas que se disputan el poder. 
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/\demás, el en frcntamicnto acaecido entre labastidas y madracistas durante el 

proceso interno de elección del candidato presidencial priísta no logró 

encubrir el di forendo que existía en las filas oficiales sobre el programa 

económico del gobierno, aunque éste no fue objeto de un amplio debate. 

La posición de los madracistas no tenía un precedente en los tiempos 

recientes y era por ello que causaba una reacción contradictoria lo mismo 

entre los priístas que en la opinión pública. En el México de 2000 y, en 

particular, en la élite gobernante y partidaria, comenzaba a desarrollarse 

apenas una cultura de la oposición interna, es decir, la actitud de aceptar que 

se podía estar legítimamente en desacuerdo público con quienes gobernaban el 

país, sin que el lo implicase transgredir un código de comportamiento político. 
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CAPÍTULO CUATRO 

Las fracciones y la coalición dominnnte en la 18 Asamblea General de 
l>elegndos y en In cleccií111 de la dirigencia nacional del PRI 

Introduccibn 

El objetivo del capitulo 4 es caracterizar a las fracciones o corrientes políticas 

al interior del PRI, sus expectativas, tendencias, propuestas y acuerdos de 

reforma, con motivo de su 18 Asamblea General de Delegados, así como 

describir el proceso constitutivo de una nueva coalición dom'inantc, en el 

contexto de la renovación de la dirección nacional, a fin de aportar una 

interpretación acerca de estas cuestiones y lograr una mejor comprensión de 

esta organización partidista. En _primer término, se analiza el proceso de 

organización de la 18 Asamblea General con la hegemonía de la fracción 

vinculada con francisco Labastida Ochoa que controlaba las zonas de 

incertidumbre o recursos del poder organizativo del partido y sin la presencia 

del presidente de la República priísta para dirimir los desacuerdos de las 

fracciones internas, así como el papel de los ex presidentes de la República. 

En ~~~.'_l~lo término, se describen las pugnas de las fracciones políticas por el 

carácter de la Asamblea (deliberativa o electiva), sus propuestas de reforma 

partidaria y el proceso de negociación de las fracciones internas con la activa 

participación de los gobernadores priístas. FinaJmf!nte, se estudia la elección 

de la dirigencia nacional y el triunfo de la fracción madracista, así como la 

constitución de una nueva coalición dominante con una mayor influencia de 

los gobernadores del J>RI. 
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4.1. La 18 Asamblea General sin la presencia de un presidcnle de la 
República de origen priísla 

El PRI celebró su décima octava Asamblea Nacional del 17 al 20 de 

noviembre de 2001, bajo el lema: Renovación en Akm:ha. Significó el evento 

de mayor importancia para el partido después de la derrota que sufrió el 2 de 

julio en la elección presidencial, y contó con la asistencia de casi 12 000 

delegados de toda la República. El encuentro nacional de los priístas se realizó 

a casi afio y medio de la derrota electoral de 2000 y casi dos afias antes de las 

elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados. 

La necesidad de transformar formalmente al partido de la Revolución 

fue haciéndose más urgente a finales de 200 I, como resultado de los 

profundos cambios que se habían operado en su organización y en su 

funcionamiento luego de la estrepitosa caída electoral. La transformación del 

partido se presentaba así para la coalición dominante como una ocasión única 

no solamente para modificarlo ideológica y estructuralmente, sino para darle 

una nueva imagen. 

Hubo quien manifestó que la XVIII Asamblea General se reunió con 

demora: 

"Debimos tener asamblea antes de las elecciones de aquel año (2000), pura revisar 
nuestros proyectos, ponerlos al día. conformar los programas a las convicciones, 
examinar la relación del purtido con el gobic.:rno y con el pueblo. Algunos priístas 
insistimos en que la XVIII Asamblea se realizara en 1999. Dominó la idea de 
aplazar el encuentro para no 'hacer ruido' a la elección interna de candidato y a la 
campaña de quien resultara elccto". 1711 

Sucedió con ella lo que con las reuniones ordinarias del Consejo Político 

Nacional, que estuvieron en suspenso a partir del 2 de julio y hasta el 18 

1711 Sergio García Ramircz. ",:/lacia tltincle. prií.1·1as'! ", /frcé/.1·im'. 08 de noviembre de 
2001. 
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febrero de 2001, a lin de evitar que se distribuyeran culpas y exigieran 

responsabilidades. /\sí en la sesión del Consejo Político Nacional del 18 de 

febrero, que tuvo lugar en lxtapan de la Sal, se acordó iniciar los trabajos 

preparatorios de la XVI 11 Asamblea Nacional. Se propuso real izarla en los 

primeros meses de 2002 después de las numerosas elecciones locales de 200 l. 

Sin embargo, no se aceptó la sugerencia, por lo que se desarrolló en 

noviembre. 

En esa Sesión del Consejo Político Nacional se acordó crear la 

Comisión encargada del diseño de la 18 Asamblea General de Delegados del 

PRI, la cual estaría presidida por Sauri Riancho y Sergio García Ramírez 

(presidenta y secretario del CEN, respectivamente) e integrada por políticos 

vinculados con la fracción de Labastida Ochoa: Manuel Garza González, 

Esteban Miguel Cerón, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Carlos Aceves del 

Olmo, Ismael Hernández Deheras, Manuel Cavazos Lerma, Yolanda 

Rodríguez Ramírez, Cuitláhuae Anda Mendoza, José Luis Monroy Nuevo, 

Fernando Silva Nieto, .Juan Millán Lizárraga, Joaquín Hendricks, Roberto 

Padilla Márquez, Samuel Palma César, Roberto Pinzón Álvarez, Mario Marín 

Torres, Sabino Bastidas Colinas y Víctor Infante González. 171 Dicha Comisión 

tendría la tarea de elaborar los proyectos de Convocatoria y de Reglamento 

para la preparación y desarrollo de la Asamblea. 

En necesario apuntar que continuaron manifestándose los objetivos de 

los liderazgos más visibles de las fracciones internas que se constituyeron 

alrededor de los dos principales aspirantes presidenciales en el 2000 por tener 

el control del partido; propósitos que concentraron el debate y arrebataron el 

tiempo y vigor para abordar asuntos más importantes como la renovación 

171 Re110vaciti11 en 111arc/1a. Memoria 18 Asamblea, México. l'nrtido Revolucionario 
Institucional. 2002. p. 45. 
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misma del PRI. Desde la derrota electoral del partido hegemónico el ·2 ·de 

julio, los grupos priistas encabezados por Lab~stida y Madrazo continuaron 

apareciendo como fracciones por poder. 

La primera preocupación de la coalición dominante del PRI,. sin la 

institución presidencial como eje articulador de las fracciones internas, fue .la 

de atemperar las profundas diforencias que existían entre los priístas, mismas 

que comenzaban a producir nuevos enfrentamientos. En el curso de los 

trabajos preparatorios, que se desplegaron durante varios meses en las 

entidades federativas, hubo debates acerca de la naturaleza misma de la 

Asamblea. ¿Se trataría de refundar el partido? ¿Sería útil proclamar que el PRI 

había cumplido su ciclo y que otro partido, surgido de aquél, debía iniciar el 

suyo? ¿Bastaría con llevar adelante y a fondo la revisión de los documentos 

básicos? ¿Convendría dar un giro a la Asamblea y realizar la reno.vación de la 

dirigencia del partido? 

El PRI rumbo a la XVIII Asamblea Nacional confrontó distintas crisis de 

manera simultánea: de identidad, de gobcrnabilidad interna y de credibilidad 

ante la sociedad. Al definir su nueva identidad habría desavenencias por la 

diversidad de diagnósticos de la realidad, de las causas de la derrota 

presidencial, así como respecto del proyecto de futuro. En este escenario y 

circunstancias, no podía descartarse la eventualidad de que se llevaran a cabo 

desprendimientos graduales cuando se celebrara la reunión nacional, ocasión 

que seria el espacio donde quedaran explicitas las diferencias entre los priístas, 

habida cuenta de que muchos militantes consideraban vital que en el curso del 

encuentro se efoctuara la elección de la nueva dirigencia nacional. 

&
---·--
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4.1.1. Los ex presidentes de la Rcpí1blica en la 18 As:l;l1bl~a General 

¡,Cmil fue la participación e inlluencia de los ex presidentes de la República en 

las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional del PRI? ¿A quiénes 

apoyaron o contra quiénes de los posibles candidatos a la presidencia de su 

partido se mani restaron los hombres que en sus respectivos seicnios dictaron 

las lineas a seguir para el priísmo? 

Ninguno de los ex mandatarios había intentado presionar e inlluir 

públicamente en pro o en contra de alguna propuesta para la Asamblea, o a 

favor o en oposición a alguien como posible presidente nacional del PRI. Lo 

anterior se explicaba por la recomposición de las fracciones en el seno del 

partido de la Revolución: los ex presidentes de la República no aparecían más 

como cabezas visibles de los grupos políticos como acaecía en el pasado 

inmediato. 

En la XVIII Asamblea Nacional los ex presidentes de la República no 

tuvieron una intervención directa relevante, principalmente porque los priístas 

no lo hubieran permitido por la percepción negativa que tenían sobre los tres 

últimos (De la Madrid Hurtado, Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León) al 

señalarlos como culpables del declive electoral.172 Esta era lectura que se 

derivaba de algunas encuestas: 

172 No obstante algunos medios de comunicación establecían que Salinas de Gortari 
continuaba apoyando indirectmnente a Madrazo Pintado en su intento por obtener la 
dirección nacional del PRI. 
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Gnifica l. ;,Piensa usted c1uc en la prcíxima Asamblea Nacional del l'RI dehen 
intcn•cnir los ex presidentes de la Rcpi1hlica'! 

INTERVENCIÓN DE EXPRESIDENTES DE LA 
REPÚBLICA EN LA ASAMBLEA DEL PRI 

~-~---r---~--~-~--- -------~--~-~ 

Si'deben Intervenir 

No deben intervenir. 

No contestó/no sabe 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fuente: Fislwrs E."111dio.\· ele opinión .l' mercmlotccnia, ,\'.tf. de C.1'., 11 de octubre de 2001, p. 14. Método 
de l ra hílj o: a IL•atorio sirn¡ilc con base en cuestionarios aplicados en domicilios pnrticularcs vln tclcfünica, n 
ciudadanos mexicanos con credencial para votar y que no tuvieron inconvcnicnlc en hablar sobre la apertura y 
dcrnocrnliwción del l'RI. Ambilo del csludio: las capilales de las 31 cnlidades y el Distrito Federal con 
hase en los directorios telefónicos vigentes. Tamaño de In muestra: 2 812 cuestionarios. 
Confiabilidad estadística: 95~"(,. Grado de error cstndfstico: en un rango del f./. 51Yo. F1sher es 
una lirma internacional que rcali1.a estudios de opinión y mercadotecnia. 
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4.1.2. La organizi1ciún de h1 18 Asi1111hleá General y húlominilción de la 
frnccií111 lahastidista 

El 16 de mayo, la presidenta del CEN del PR! üombróa Jesús Murillo Knram, 

destacado representante de la fracción labastidista, como responsable para 

presidir los trabajos de organización de la 18 Asamblea General y a Jaime 

Aguilar Álvarez como secretario de la misma, quienes tendrían la obligación 

de integrar y estructurar dicha Asamblea, sus comités organizativos y 

comisiones temáticas. 

El 26 de mayo, el Consejo Político Nacional convocó a la XVIII Asamblea 

General de Delegados, para el mes de noviembre de ese mismo año. Sus 

objetivos eran los siguientes: 

• Debatir, reformar y emitir los nuevos Documentos Básicos del partido y su 

Código de Útica, con base en las deliberaciones llevadas a cabo, en un 

proceso democrático, respetuoso, constructivo y tolerante, por el priísmo 

nacional en las asambleas seccionales, en las asambleas municipales de los 

estados y distritales del Distrito Federal, en las asambleas estatales y del 

Distrito Federal y en la Asamblea General de Delegados. 

• Consolidar la unidad, los equilibrios internos y la democracia partidista, 

conduciendo a una genuina transformación de las estructuras del partido 

para enfrentar con éxito y cohesión la intensa competencia política del 

futuro. 

• Revisar la situación política y electoral del partido para definir las políticas 

generales y las lineas de acción n seguir en los procesos respectivos. 

• Consultar a la sociedad y a los grupos organizados sobre sus expectativas, 

intereses, necesidades y demandas, definiendo con base en ello estrategias 
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renovadas de lucha política y de promoción ele las causas ciudadanas. 

dentro .del marco de la visión de futuro de la nación que impulsa el partido. 

• Analizar y debatir los asuntos fundamentales de la agenda pi'.1blica 

nacional, estableciendo los principios y estrategias que guiarían la relación 

del partido con las instancias de gobierno, los otros partidos políticos, y las 

organizaciones sociales del país. 

• Analizar y debatir los aspectos rundamentales de la agenda política 

internacional, estableciendo los principios y estrategias que guiarían la 

relación del partido con los partidos políticos y organizaciones sociales del 

orden internacional.m 

El proceso para modificar los Documentos Básicos cid PRI comenzó en las 

asambleas municipales que iniciaron en agosto y concluyó en noviembre 

durante la Asamblea Nacional. La dinámica füe la siguiente: 

l. Asambleas municipales 
Emitieron relatorías o propuestas de modificación de los documenlos búsicos del 
partido y las enviaron a las asambleas estatales. 
Eligieron delegados para asislir a las asambleas estatales. 

2. Asamhlcns cslntnlcs 
Recibieron relmorias de los municipios y con base en éstas emitieron un nuevo 
documento que f'ue enviado a la Comisión Nacional Electa de Dictamen. 
Eligieron delegados para asistir a la Asamblea Nacional. 

3. Comisic'in Nacional Electa de Dictamen 
Recabó relatorías de las asambleas estatales y emitió 23 predictúmenes (uno por 
cada tribuna). 
Al inicio de la Asamblea Nacional remitió los predictámencs a las tribunas. 

4. Trihunns 
Discutieron y aprobaron en lo general el predictamcn. 
Discutieron y aprobaron en In particular el prcdictumen. 

171 hllp:/iwww.pri.org.mx/ 
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5. Comisii1n Redactora 
Alinú el dictallll!ll aprobado por cada tribuna y lo devolvió a la Cl•misiún 
Nacional Ekcta de Dictamen. 

(1. Comisii111 Nacional Elccla de l>iet:11¡1en 
ll<:visú el dictarnl!n aprobado por cada tribuna y lo turnó a la presidencia de la 
Mesa Directiva de la Asamblea Nacional. 

7. l'rt•sid..,ncia tlt! 1:1 Asam hlt!a Nacional 
El 20 de nm·i.,mbrl! dio a conocer los resolutivos aprobados por las tribunas en 
una sesiún pknaria cekbrada en Toluca. l:stado de r·vt.:xicn. 

Cuadro 8. l'ropordún de dckgados en la 18 Asamhlca General 

Consejo l'olilico Nacional 
Repn:scnlanti.:s de la l!Structura territorial 
Enviados de los SL'clorL''i 

Fundación Colnsio e lnstitut1~ de Capm:itaciún 
(lcmh:p) 
Delegados ekctos en asamhll!as municipales 
Total 
Ful'nll': /:"/ /·111c111c1ero. 1 7 de sept1cmhrc dL· 200 I. 

352 
1658 
) 658 

lksarrnlln l'olitico 112 

) 1100 
11 700 

La coalición dominante del l'RI enfrentó diversos problemas para llevar a 

cabo la 18 Asamblea General. Incluso, la dirigencia nacional llegó a 

manifestar que el PRI no tenía dinero para sufragar los gastos de sus más de 

11 mil delegados, por lo que cada quien tendria que cubrir sus propios gastos. 

En este sentido, Sauri Riancho sostuvo: 

"La /\smnblea no estaba programada para este afio. el Consejo Político Nacional 
tomó la decisión a mediados del mes de febrero. y por lo tanto los recursos de este 
a1io son insulicientes para solventar los gastos dc la Asamblea, por lo que debemos 
estudiar cómo conseguir recursos para ello''. 

l'n principio creemos que todo delegado puede pagar 100% de sus gastos. y 
aquel que no pueda. por cualquier razón. lns comités buscarán la manera de 
apoyarlo'º. 171 

IN m Unil'er.wl. 01 de septiembre de 2001. 
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El 16 de octubre, el CEN del PRl dividió en cinco sedes la XVIII Asrnnblea 

Nacional, a fin de evitar conllictos internos, a pesar de las protestas de algunos 

diputados federales: "La división de la Asamblea en cinco sedes y la supresión 

de las sesiones plenarias vulneran los derechos al ejercicio partidario de los 

delegados". 175 

Cuadro •J. Mesas lle la XVIII AsnmhlL•a N11ci111111I 

( 'imla1I ( ·uurdimulur 
San 1 11i, J1111t1.;i l'rim:111i11, y \'alc1rc' llcclarm:1t'l11 l:111ili11 l'huot) lli:t c.·1um111r 

1lc priucipim 

h11t1c¡1 l1wyci.:1n de nm;ilin pniµram;i de lfot!CllO Mnntc11111y111 Seg.u) 
m:dt'ln 

Vcmcru.t l'myccto lle panit.Jo; csu11111ns Manuel i\guih:rn Oúmc .. 

l'achuca lislrnlcgias polilica'i llclllri/. l1ouc1h:s llanp:cl 

111\;Cll Vi'ii1111 de h11uu1 l·111u1uc fad.snn llanurc,. 

rrihurrn .. 
l>cclarnd1·111 de pr1m:111111' 
C'luliµo de ctil:a 
lki\·imhcac11111 dc l,1, c;m'ª' 11l11cr;i .... 
1.:;1111pc,ini1\ ·' IWJllllarl'' 
S11hcr<1111,1. p11li11c:1) µ11hcr11ah1lttlatl 
1 n11111mia \ ,u .. 1c111.1h1l1datl 
1lc .. arrnlh1 'ou;il 1g.uald;id 1k 
11por111111tla1k' ) ludia cun11.1 l.1 
pnhlC/;I 

,,1l1HI. 1rah.11n' 'Ct!llllll.111 ,11c1.1I 
hl11cm:1ún. c·11.:n~1.1 ' 1c1.:1h1l11µ1a. 
cullura) 1ccrcm:11>11 

111 lll'\¡nrollo n11;1I 

11 < ·au'ª' 111J1vc11a ... 
12 111 ... ticw. ..cguruJ.ul tkrcdu,... 

h11111;m11' 

11 l'ull11coi in1cm.u.:11111al 
1-1 lk\·i,ionc ... lalutana 
I '\ N111111at1\ ul.lll ~ ckcdúu de d111).!cllll'' 
lh N11nn;1t1\11l.11l dn;c11111 tic 

c;uulidall,... 
1 ~ lkl;icu111 con nrµanm de ¡!t1hu:n111 
IX lklac1ú11 con 01ro ... parlltln' 
\il lll·l;1c1ú11 11111\1111L'11111 .. 

lllt!Ollll .. ilClt•llC'tk l,l\tll,.ll'li,1d 
~O ll~l\'11Hlic,11;1t111 de l,1\ tlcmand.1' de la .. 

11111jcfl' .... 111' Iº' ene .. \ In' µ1111111' en 
tic..\ Clll;ll,I \\Klal 

21 V1 .. 111n tk luturu 
"' 1 l>cd.1r:11.:11111r111111ca 
~ 1 ( ·11111111111111 .. n p11llt1c11 ¡i.1i;1 l.t equidad 

tic género 

1 urnlt': Mónica Sag1wc. "llcnm acu'm del l'KI. f{calit.l.1d n llcc1n11·. en l'o= J t oto. 1111111 1 Uh. ~k\lco. d1c1l·mhrc tic 2001. p ,11 

En general, las coordinaciones de las mesas estaban dominadas por personas 

relacionadas con la fracción de Labastida Ochoa, incluso se incluyeron a dos 

de sus representantes más connotados: Paredes Rangel y Jackson Ramírez, 

m Refimna. 26 de octubre de 2001. En una carla entregada por Samucl Aguilar So lis a 
Sauri Riancho y firmada. entre otros. por Nabor Ojeda. 1 rma l'iñciro. Fcliciano Calzada y 
.losctina 1 linojosa se rechazaba que la 1\samblca Nacional se dividiera en cinco sedes. 
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ambos coordinadores parlamentarios -del PRI en el Congreso de In Unión. 

Mientras, la f'racción mndracistn no consiguió ocupar espacios relevantes en In 

dirección nacional o en los órganos responsables de la 18 Asamblea General, 

sin embargo continuó desenvolviéndose de manera nctivn en el PRI. 

4.2. La pugna de las fracciones políticas: Asamblea ¡,deliber:itiv:i o 
electiva'! 

Las fracciones políticas priístas se manifestaron desde los inicios de los 

trabajos de In XVIII Asamblea Nacional. La disputa entre las rrnccioncs de 

Lahnstida y Madraza se produjo por el carácter deliberativo de la Asamblea 

como pretendían los lahastidistas y por la renovación de la dirigcncia nacional. 

La corriente que simpatizaba con Labastida Ochoa tenía la intención de 

garantizar su control sobre las zonas de incertidumbre del partido pnra 

revalidar su liderazgo en la línea política de la dirección nacional. Por 

ejemplo, Fernando Silva Nieto, gobernador de San Luís Potosí, sostenía que el 

PRI debía ponerse de acuerdo sobre qué partido quería y luego ponerse de 

acuerdo en torno a los mecanismos para elegir a la nueva dirigencia: "Pienso 

que primero necesitamos paitido y luego dirigcncia"! 7
<• 

Cuando la fracción labastidista fue vencida en la elección presidencial 

del 2 de julio, el madracismo que encarnaba el proyecto de constituir un nuevo 

núcleo dirigente dominante, continuó apoyándose cada vez más en los 

gobernadores priístas del sur-sureste del país. José Murat Casab, gobernador 

de Oaxaca, apuntaba que en el PRI se tenía que comenzar por el cambio de los 

Documentos Básicos y, por supuesto, el relevo de la dírcctíva nacional: 

17
" /.11 ( 'ránica de / loy. 08 de septiembre de 2001. 
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"Quienes lo conducen ya perdieron la l1rcsidci1cia de la República; m 

permitiremos que también pierdan al l'RI, ... ". 177 

Mural Casab advertía que el l'Rl ya no podía estar dirigido por una 

"facción" que acumulaba derrota tras .derrota electoral. El gobernador de 

Oaxaca aseguraba que él y otros cuatro gobernadores habían suscrito con 

Madraza Pintado un pacto político para impulsar una reforma a los Estatutos 

del PRI, que permitiera la elección de un dirigente nacional durante la 

Asamblea, a más lardar en marzo de 2002.178 

La fracción madracisla se pronunció a favor de que la Asamblea 

Nacional fuera "electiva" y no sólo se analizaran las reformas de los 

Documentos l3ásicos, sino se eligiera a quien habría de sustituir a Sauri 

Riancho: "Es importante ir a la asamblea para elegir al nuevo presidente, 

porque el dirigente del partido necesita legitimidad, necesita pasar el tamiz de 

la democracia para que tenga la fuerza y representatividad de dirigir al 

partido". 1n 

Asimismo, Madraza Pintado agradeció el apoyo que los gobernadores 

de Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Vcracruz habían ofrecido a su 

candidatura a la presidencia del CEN del PRI. 

177 De acuerdo con una encuesta telefónica levantada por In empresa Pnrnmetria, S. A. de C. 
V., el 70 por ciento de los priístas consultados opinó que el partido necesitaba que su 
próximo dirigente no perteneciera al mismo equipo que estuvo al frente de éste en las 
pasadas elecciones federales de 2000, el 24 por ciento sostenía que si debía formar parte de 
ese equipo y el 6 por ciento restante manifestó no saber o no contestó. (!,a Crúnica de Hoy. 
18 de no\'iembrc de 2001 ) 
17

" La .lor111ulC1. 01 de septiembre de 2001. Se trataba de los gobernadores de Chihuahua. 
Patricio Martinez (larda; de Sinaloa. Juan S. Millán Lizárraga; de Sonora, Armando López 
Nogales y de Veracruz. Miguel Alemún Velasen. Sin embargo. Alemún Velasen negaría ser 
integrante de un pacto politico de gobernadores para apoyar a Madraza Pintado y proponía 
a Beatriz Paredes Rangel y Mario Moya Palencia entre diez prospectos para dirigir al 
partido. ( l.CI .lonuula. 04 de marzo de 2001) 
''' l.11 .lor11C1dt1. 0 1) de septiembre de 2001. 
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i\fodrnzo Pintado reveló que al interior del PRI continuaban las pugnas 

por o.:I poder y advirtió el riesgo de que éste se convirtiera en wrn 

"confederación de partidos políticos", en caso de que no se logrnrn la cohesión 

de los diversos liderazgos. Enumeró tres seriales que debería dar el CEN parn 

demostrar que se prctendín democratizar el l'RI: 1) no nplazar la Asamblea 

Nacional y realizarla en noviembre, 2) permitir que la Asamblea fuera electiva 

y no sólo deliberativa y 3) impul:mr acuerdos básicos para definir los nuevos 

plazos de la renovación de la dirigencia partidista! 811 Algunas encuestas le 

daban la razón a la fracción madracista de que la XVIII Asamblea Nacional de 

delegados fuera al mismo tiempo deliberativa y electiva. 

ixo ¡;;¡ Unin•r.wl. 1 O de scplicmbrc de :wo 1. 
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Gr:ílica 2. Consitlcru 1111c la prl°lxima As:unhlca Nacional de dclcg:ulos ;,elche ser 
dclihcruli\'a, clccti\'a o amhas'! 

TIPO DE ASAMBLEA 

Deliberativa 

Electiva 

Deliberativa y electiva 50.7% 

Ninguna 

No sabe/no contestó 

o 20 40 60 80 

113.6% 1175 l llclibcraliva ES.1% 1324 Electiva 

J5o.7% 1653 l IJclibcralivn y clcctivn E.9% i 102 Ningunn 

J2.7% 1 35 1 No contestó/no sabe J100.0% ¡,269 Total de entrevistas 

100 

1-'urntr: Fultt•r., Hftudm.t e/,• 0¡11md11 y mt'rcucloti.'cmtJ. S ,f dt• (' I'. 11 de rn:luhre de 2001. p 13 M C1odn Je lrahajn ah:a1or10 
'Imple wn lla!.c en c11c!.t1t1m1r111~ aphcadns en dnn11c1lms pm11culmcs \'iil tclcli.lnu.:a, u cnul.:tJ,ums mcx1c1111os l'Ull crcd1,."11c1al parn \'Utm )" 
11uc 1111 l11\·1cu111111c1111\·cn1cnll"cn hablar snh1c la apcr1ura ~ dc1111tera11111c1<m del l1Rf Ámh11n del estudio las cup11alcs de las 31 
c1111dmlco; \'el 1>11,1r1111 Fc1lcral 1.:1111 ha!.c en lo\ Jm:clur1n" 1clcfomcos \'lpenlcs Tamann de la muestra. 2 Kl2 cucslmnar1no; 
l"onl1;ih1l1llad c .. 1;1di .. 11ca 9:'i% tirado de error cs1adlst1co cnunrnngudcl .. l·:'i% Fu/11..•rc~unatirma1111cmac111m1lquc 
1t·al11•1 C'i!Ud111 .. de tlflllllÚll ~ llll'ICiUIOICClllil 

Aunque la línea divisoria entre ambas corrientes internas en sus orígenes había 

sido en cierta medida ideológica, el objeto principal del conflicto y debate en 

ese momento fue la organización partidaria. El 19 de septiembre, Labastida 

Ochoa y Madrazo Pintado acordaron inicialmente promover que la XVIII 
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Asamblea Nacional no fuera "electiva" para evitar el riesgo de una ··fractura" 

intcrna. 1x1 Lo anterior daba cuenta que en lo sucesivo las diferencias en el seno 

del PRI tendrían que ser resucitas necesariamente por el acuerdo de las 

fracciones o corrientes políticas. 

En la lucha interna por la sucesión de la dirigcncia nacional, las 

fracciones del l'RI discutieron siete modalidades de métodos para elegir al 

sucesor de Sauri Rianeho, a saber: elección abierta, elección con padrón 

acotado, centro de votación, consejos políticos nacional y estatales, Asamblea 

Nacional y Consejo Político Nacional.1x2 

Durante decenas de reuniones de la coalición dominante del l'RI 

conformada por dirigentes de sectores, organizaciones, legisladores, 

gobernadores y ex aspirantes presidenciales se planteó la i ntcnción de 

encontrar un método económico, democrútico y acotado. Las posiciones iban 

desde una elección en la que participaría el Consejo Político Nacional hasta la 

elección abierta a la ciudadanía. Ambas posiciones encontradas fueron 

abanderadas por las fracciones encabezadas por Labastida Ochoa y Madraza 

Pintado, respectivamente. Sin embargo, sería la Asamblea Nacional quien 

decidiría el método de elección de la nueva dirigencia. 

181 El Universal, 20 de septiembre de 2001. 
182 flejimm1. 05 de octubre de 2001. 
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Cuadro 1 O. Propueslas de las íraeciones inlernas para renovar 
la direcciún nacional priisla 

i\ladracislas La hastidistas 

Elcccicín ahicrla Elccciiln dirccla 
J. l)ue fuera volación en urnas en las que 1. <)ue Jos intcgranles del Cor1sejo l'nlítico 
parliciparian súlo Jos pri islas. para lo cual se Nacional renovado fueran quienes eligieran 
ulilizaria la lisia de nombres de quienes a los lilularcs del C:EN. 
participaron cn la clceci<"in dcl candidalo a Ja 
presidencia de la Rep(1hlica en no\'iemhrc de 
JCJCJCJ. 
2. <)ue se conliirrnara pre\'iamenlc a la 
elccci<"in de Jos dirigenles. un padrún 
cllmcro. en el que se l"L"gistraran todos 
aqudlos ciudadanos que descaran participar 
en Ja selccei<"in de presidcnle nacional. 
3. <)ue fuera una clccci<"in en la que 
part1c1paran lodos aquellos que asi lo 
descaran. y donde el t'1nico fL'quisito fuera 
prcsenlar Ja credencial de cleclor con 
fologral1a. 

2. (luc el volo de los consejeros políticos 
estatales dclinicra cn sesiones ex pr<~/'éso a la 
dirigcncia nacÍlllH1l. 

3. <)uc se eligiera previamente un 
rcpresentanle priísta por distrito electoral en 
el país (300 en total) y fueran ellos quienes 
se reunieran y sometieran a votación los 
nombres de las planillas que contendieran. 
4. Que se convocara a una convención de 
delegados y ahí se decidiera. 

Fucnlc: Elaboración propia con hase en dalos de/:"/ U1111·er.ml. 04 de noviembre dc2001. 

Posteriormente Madraza Pintado estaría en la sede ele Veraeruz, en la mesa ele 

la Asamblea Nacional donde se discutieron los nuevos Estatutos del PRI y 

pugnó por dos cosas: un método abierto y democrático, así como por 

condiciones ele transparencia y equidad para competir por la presidencia del 

partido. Asimismo, manifestaba: "Esta es la opmtunidad de rescatarlo (al 

l'RI], de transformarlo y poner reglas claras para que nunca más el partido 

cometa el error de permitir que un sólo grupo y sus interesesdominen a una 

fuerza política". 1x3 

'"-' !.a Crá111ca de l lrw. 1 7 de noviembre de 2001. 
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El 29 de octubre, Labastida Oehoa y Madraza Pintado rati liearon que la 

Asamblea Nacional ruera sólo deliberativa y no se utilizara como un espacio 

para elegir a la nueva dirigencia nacional a fin de evitar rupturas internas~M4 

Las negociaciones entre las labastidistas y madracistas daban la 

impresión en ese momento de que la fracción liderada por Labastida Ochoa no 

quería soltar el control del PRI. Rafael Segovia consideraba que:"Su grupo es 

un grupo atemorizado, en este momento le tienen miedo a todo y van a echar 

mano de lodo para mantenerse en el poder. Yo veo su política como una 

especie de 'bunkerización', han hecho del CEN un bunker y tomarán las 

medidas para mantenerlo. Por eso dispersaron la asamblea". 1M5 

El 20 de octubre, Sauri Riancho, informó que alrededor del 20 de 

diciembre se emitiría la convocatoria para la renovación de la dirigencia 

nacional, una vez que el Instituto Federal Electoral aprobara los documentos 

de la XVIII Asamblea Nacional.1xi. 

4.3. Las propuestas de reforma de las fracciones internas 

Hasta el sexenio de Salinas de Gortari cuando había diferencias de fondo se 

recurría al titular del Poder Ejecutivo en turno. Sin embargo, cuando Zedilla 

Poncc de León pretendió imponer los asuntos que le interesaban, los 

asambleístas votaron en contrario, como en el caso de la XVII Asamblea 

Nacional, al establecerse los "candados" para designar candidatos a cargos de 

elección popular. 

IM
4 Reforma, 30 de octubre de 2001. Desde esta fecha y hasta la celebración de la Asamblea 

Nacional la linea discursiva de Mudrazo Pintado procuraba evitar la confrontación. 
wincipalmente con la fracción política vinculada con Labastida Ochoa. 

M• La Cró11irn de / loy. 17 de noviembre de 2001. 
1 M<• .\Ii/e11io Diario. 21 de octubre de 2001 . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

131 



Por ello, uno de los retos de la 18 Asamblea Genernl era encontrar 

mecanismos de equilibrio que sustituyeran a la figura presidencial y su papel 

como árbitro, entre las distintas fracciones politicas, que había desempeñado 

·en casi tocias las asambleas nacionales tanto ~n la discusión como aprobación 

de las propuestas de reforma consideradas conflictivas. 

El tema de los denominados "candados" estatutarios también causó 

polémica, en virtud de que algunos se pronunciaron por su desaparición total. 

y otros por mantenerlos como estaban e incluso endurecer los requisitos para 

ser postulado como candidato a cargo de elección popular o dirigente del 

partido. 187 

La propuesta para retirarlos f'ue defendida arduamente por los 

gobernadores del Estado de México, Sonora y Veracruz, Arturo Montiel 

Rojas, Armando López Nogales y Miguel Alemán Velasco respectivamente, 

porque veían perder la posibilidad de ser candidatos presidenciales para el 

2006 por no haber desempeñado aún ningún cargo de dirigencia partidaria. 

Entre quienes se manifestaban por mantener o endurecer los "candados" 

se encontraban Mario Moya Palencia, Manuel Bartlett Díaz, Héctor Hugo 

Olivares Ventura, a los cuales se les ha identificado con la fracción de los 

tradicionales y confrontados con los tecnócratas. Bartlett Díaz sugería 

conservar a estos últimos como fuente de conocimiento, pero no como 

dirigentes que impusieran una ideología contraria a los principios del PRI. 

Recordando que los tecnócratas son aquellos que han hecho carrera en 

la burocracia, o bien estudios en universidades estadounidenses y de ahí 

IK
7 Ali/enio Diario. 04 de mwiemhre de 2001. De acuerdo con una encuesta telefónica 

levantada por Ja empresa l'urmnelria, S. A. de C. V .• el 69 por ciento de Jos priistas 
consultados opinó que Jos .. candados" debían desaparecer, mientras que el 17 por ciento 
dcda que dehian mantenerse y el 14 por ciento restante no sabia. (/.a Cránica tle l loy. 18 
de noviembre de 2001 l 
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habían pasado a ocupar cargos en el partido, en el Congreso de la Unión y la 

presidencia de la República. Mientras los políticos tradicionales se 

caracterizan fundamentalmente por contar con una :unplia experiencia en 

cargos de elección popular y en Jos sectores del partido. 

Diódoro Carrrasco Altamirano, ex secretario de Gobernación, establecía 

que tanto la reconciliación de las fracciones internas, Ja eliminación de Jos 

"candados" que impedían las alianzas con otras fuerzas políticas, así como Ja 

renovación de la oferta electoral, Ja confianza ciududana y la estructura 

partidaria, eran elementos limdamentales que se debían ven ti lar en la 

Asamblea General del PRJ. 1
MM 

Lus fracciones de tipo ideológico tienden a manifestarse cuundo In 

identidad partidaria tiene que redefinirse en el nuevo· medio político del 

cambio de régimen. Tras la alternancia en la presidencia de la República hubo 

líderes que protegían rígidamente la identidad del partido y otros que 

mantenían la opinión de que era el momento para reconsiderárla. 

El ex presidente De Ja Madrid Hurtado llamó a los priístas a detener y 

revertir el proceso de extranjerización de Ja economía, "que avanza desde hace 

varios at'íos en forma alarmante". Además, convocó a reafirmar el 

nacionalismo mexicano frente a Jos embates de la globalización, que ha 

beneficiado a unos cuantos paises y, entre ellos, a grupos minoritarios. 189 

1•• m Ec111111111ista, 09 de noviembre de 2001. La discusión de establecer alian7A°lS electorales 
y legislativas con otros partidos dividió la opinión de los priístas en la tribuna º'Relación 
con otros partidos". (/fr/iw11111 18 de noviembre de 2001) /\ pesar de todo en la tribuna de 
Revisión Estatutaria f"ue aprobada la propuesta también hecha por Fernando Ortiz /\rana 
para abrir al l'RI a las alianzas y coaliciones. 1.os delegados consintieron que se puedan 
celebrar coaliciones para presidente de la República. senador. y diputado de mayoría; 
senador y diputado de representación proporcional. Sin embargo. se determinó que los 
consejos políticos estatales y municipalc:s aprobarían las alianzas locales. propinando así un 
f;.¡lpe.al centralismo p'.1rtidis1a. (/:'/ L'llil'er.rn/. ~<¡de nnvi.cmbre de 2001) , .•. 

Miguel de la Madml J lurtado. ··1·.l nac1onal1smo mexicano en el siglo XXI . N111•eclacles. 
22 de septiembre de 200 I. 
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Posteriormente anunciaría que no participaría en Ja próxima Asamblea 

Nacional del PRJ. 1
"" 

Emilio Chuayffet Chemor, coordinador de Jos trabajos de Ja mesa 

"Principios y valores" de Ja XVI 11 Asamblea Nacional, afirmó que Ja doctrinu 

del PRI emanada de Ju Revolución mexicana había quedado rebasuda y 

obsoleta. El PRI debía: "( ... ) conciliar sus orígenes y aspiraciones históricas 

con el nuevo modelo económico y social que requiere el país, así como con las 

nuevas tendencius y corrientes del mundo".1'11 

Mientras la fracción madracista proponía una redefinición ideológica 

del PRI que Jo distanciara de las contradicciones que Jo habían llevado de las 

tesis revolucionarias al liberalismo social, con Ja consecuente pérdida de 

identidad partidaria.192 Por ello, y por razones históricas, planteó que en la 

XVIII Asamblea Nacional el PRI se definiera como un partido de ccntro

izquierda, con una fuerte dosis de pragmatismo, cercana a la socialdemocracia 

europea. Como puede observarse, recordando a Sartori, la posición de la 

fracción madracista siguió siendo pragmática, aunque ideológicamente 

reivindicó algunos principios de la socialdemocracia. 

Incluso en una encuesta a los delegados del PRI se obtuvieron los 

siguientes resultados en torno a la ideología partidaria donde 

mayoritariamente se consideraban de centro izquierda: 

i•m ¡;/ l!11il'ersal. 29 de octubre de 2001. 
1
'
11 El Hco110111i.wa. 20 de septiembre de 2001. 

"'~ l'./ /,·ct1110111is/l/, 1 O de nctuhre de 2001. 
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Cuadro 11. En política generalmente Sl' 

habla ele "izquierda" y "derecha". 
;,Usted en lo personal H' considera 

dt'. .. '.' 

1 LI cllf()g í a 
· (z~ií1icr(la 
-Celiir;i~(/(jukrda 
c;:-¡11í<> - -
-(:;:¡;1r;;:d c1:cdia 
--1 krcé11.1-
-N(l-~iille 

1 

1 
12 
25-

-2,--
. -¡¡¡ 
··22----
---rn---

Cuadro 12. ¡,A usted le gusta ria que el 
PHI fuera una opciún socialclcrnúcrata? 

g¡-- -------- -- -- -
_NO ________ _ 

l'lüs!ifie-·-- -----
-F11cntc:-1;1l-:,,1:-- -- -·--

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

-·---x.,------
. ·----¡::¡--·---. 

--- -;----------- -_, 

Mientras Labastida Ckhoa aseguraba no tener aspiraciones directivas y 

enumeraba las reformas que derendería en la Asamblea Nacional, las cuales 

estaban encaminadas a impedir que el presidente del partido tratara de asumir 

l'I papl'I lfUL' antaiio co1TL'Spondía ;11 presidente dl' la Repliblica. Se declaraba 

partidario de abrir los .. candados··; eliminar las cuotas sectoriales; crear un 

u1L'rpo colegiado que se l'ncargara de tomar las "decisiones del día" y que las 

li1H:;1s de politica global continuaran siendo atribución del Gmsejo Político 

Nacion;if; dL'li11ir mecanismos transpare11tl's de elección de dirigentes, 

candidatos e integrantes de los consejos políticos nacional y estatales; la 

dirigcncia nacional debería durar tres año_sen el cargo para empalarla con la 

renovación de la C{1111ara de Diputados; resucitar al Instituto de Estudios 

Políticos, Económicos y Sociales (IEl'ES); impedir que el presidente del PRI 
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en turno pudiera ser candidato a la presidencia de la República; y acotar al 

nuevo dirigente nacional partidista para que no mnnipulara al instituto 

poi ítico. 1'l.l 

/\demás, el ex candidato presidenciai' del PRI, en el contexto de la 

Asamblea Nacional mani restaba que su principal objetivo era: "Contribuir, 

junto con otros militnntes y otros cuadros del partido, a que el PRI evolucione, 

se transforme y defina con claridad su posición ideológica respecto a las 

causas nacionales y los problemas de la gente y del país"!''·' 

De lo anterior se desprende que, la motivación de la fracción labastidista en 

ese momento fue fundamentalmente la promoción de ideas (en especial la de 

desarrollar una oposición responsable) y sus posiciones pretendían ser 

centristas. 

En el marco de la 18 Asamblea General las corrientes de opinión del PRI 

tuvieron una presencia significativa. Por ejemplo, el Grupo Renacimiento, 

encabezado por Genaro Borrego y Roberto Campa, Óscar González y Cristina 

Alcayaya, presentó sus propuestas para reformar al partido, las cuales 

incluían:195 

Renovación simultánea de la dirigeneia y el Consejo Político 

Nacional del PRI. 

Crear un comité electoral que organizara las elecciones internas. 

Elegir por voto directo al presidente y secretario general del partido. 

1
"·

1 Mile11i11 Diario. 05 de noviembre de 2001. Cabe mencionar que la propuesta labastidistu 
de volver a crear el Instituto de Estudios Políticos. Económicos y Sociales (1 EPES) no 
p.rospeni manteniéndose así intacta la Fundación Colosio. 
'
1
•
1 

/:'/ /J11ii'ersal. 17 de nnvicrnhre de 2001. Cahc mencionar que continuaba rca!inmmdo su 
propuesta de crear una dirección colegiada en el partido. en In que participaran las fuer/.as 
reales del priismn. asi como eliminar el "neolibcralis1110 social" impulsado por Salinas de 
Gorlari. 
1
'" .\lile11io !Jiurio y Re/11r111t1. ()(1 de diciembre de 2001. 
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Que en la próxima elección federal, 50 por ciento de las candidaturas 

plurinominalcs recayeran en menores de 35 alias, quienes ocuparían 

los sitios con número non de la lista. Los espacios pares serian 

asignados a los cuadros distinguidos del partido. 

Integrar el Consejo Político Nacional con 460 miembros~adcmás 

del presidente y secretario general del CEN- electos por la 

militancia, uno por cada entidad federativa. La cantidad podría 

aumentar hasta cinco, de acuerdo con la eficiencia electoral de la 

entidad federativa de que se trate. Los miembros durarían tres años 

en el cargo. 

El Consejo Político Nacional se encargaría de determinar el método 

para elegir dirigentes y candidatos, aprobar alianzas, resolver 

expulsiones, aprobar presupuestos y prerrogativas, cte. 

Borrego Estrada, ex gobernador de Zacatecas, sostenía además que .CÍ PRI 

debía definirse como un partido socialdemócrata y aceptar que el ciclo 

revolucionario había terminado en las elecciones nacionales del 2 de julio: 

"Es indispensable que en la Asamblea el PRI le haga frente a la triple problemática 
que enfrentu: de identidad, gobernabilidad interna y credibilidad. Es necesario que el 
PRI se defina explicitamentc. porque parte de la crisis de identidad consiste en que 
ya no es un partido revolucionario. 1.:n el estricto sentido del término, se tiene que 
definir como uno socialdemócra1a··. 1

"
1
• 

La propuesta de rondo del Grupo Renacimiento consistía en que en la 

democratización interna del PRI era indispensable, que ni Labastida Ochoa ni 

Madrazo Pintado, ni otros militantes o grupos, pretendieran repartirse el poder 

del par.ti do por encima de la decisión de las bases. 

I% lfrfi,,.ma. 12 de nnvicmhrc de 2001. 
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Los dirigentes intermedios y locales de la coalición dominante del PRI 

también desempeñaron un papel destacado en la 18 Asamblea General. Varios 

comités directivos estatales del l'RI del noreste del país pugnaban por un 

partido !Cderal y demócrata. Un bloque de priístas de Coahuila, Estado de 

México, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas exigían acabar con el centralismo 

y el caciquismo que los condujo a la debacle electoral. 

Tanto colectiva como individualmente los comités directivos estatales 

planteaban sus propuestas, en concordancia con las del respectivo titular del 

ejecutivo estatal donde fuese gobierno, para discutirse en la Asamblea 

Nacional. Por ejemplo, los priístas de Coahuila, que se identificaban con la 

fracción de Labastida Ochoa, mediante el Man(flesto. de Guadalupe 

determinaron como mandato a los delegados a la XVIII Asamblea Nacional, 

lo siguiente: 

• Un partido que abandere la lucha contra la corrupción. 
• Un federalismo renovado para un país justo. 
• Instituciones al servicio del ciudadano. 
• Un partido federado. 
• Distribuir las prerrogativas federales a estados y municipios. 
• Autonomía, plena democracia y absoluta transparencia.1 97 

Por su parte, las propuestas del priísmo mexiquense -que también estaba 

vinculado a la corriente de Labastida Ochoa-- a los delegados de la XVIII 

Asamblea General del PRI l'ueron las siguientes: 

• Federalización del partido. 

• Mayor autonomía a las estructuras estatales. 

• Adelgazamiento y simplificación de las estructuras directivas. 

• Fortalecimiento territorial. 

1
'" fl 1 !11i1·ersal. 1 J de noviembre de 2001. 
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• Cambiar la denomirrnción de militantes por la de integrantes. 

• Financiamiento para fortalecer el todo desde las partes. 

• Partido abierto a las alianzas con la sociedad y otras fuerzas. 

• Disminución de los requisitos para ser dirigente o candidato. 

• Sustituir la figura de presidente del partido por la de secretario general. 

• Fortalecer el Consejo Politico Naciona1:1"x 

Sin duda, la ausencia de la ligurn presidencial como eje articulador de las 

fracciones y sus intereses provocó que los actores politicos locales, 

principalmente los gobernadores y los dirigentesestatalcs del l'RI tuvieran un 

papel relevante durante la /\samblea Nacional. En un sondeo realizado a 27 

dirigentes estatales del PRI éstos sostenían que debía ser desterrado del 

partido lo siguiente: la corrupción, la antidemocracia, la impunidad, el dedazo, 

el alejamiento de las causas populares, los cacicazgos, la demagogia, la 

simulación y el oportunismo. /\demás, a las preguntas sobre la línea 

ideológica y qué tipo de partido debía ser el PRI, la mayoría de los presidentes 

de los comités directivos estatales coincidió en que el l'RI fuera "un partido de 

centro-izquierda" y "negociador con el gobierno", tal como puede observarse 

a continuación. 

1••x /.a Crrínica de l/oy. l 6 de noviembre de 200 l. La fi:dcrali;r.ación del partido y la 
disminución del poder a la dirigcncia nacional se convirtieron en elementos de desacuerdo 
y negociación entre los asambleístas vinculados con Madrazn Pintado y Monticl Rojas. 
quien mantenía una relación estrecha con Labasrida Ocl10a. (/frfill'ma. l R de novicmbn: de 
2001) 
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Cuarlro IJ. ¡,Cu:íl dchc .,cr la línea p111ílico-idco1C1i.:ica 1kl l'IU'! 

· rr1.ra.·• ;11u.r~·ccñtr11- --lln partido dl· l't•silro ------¡jflpartitlo d;---- Nttl·ttl1T~iC~------ -
i1.1111icn1a l1.1111icnlu 

Ag,1nsca1icntcs ------- i~11:-.------· <iua11ajuah1 --- ----- Cltii~--·--------

!laja C'aliliirnia Jalisco Estadn de i\'1 éx ico 
!laja l'alili1rnia Sur Tamaulipas l lidal¡;o 
Cnahuila Vcracruz Puebla 
Ciucrrcrn Sonora 
f\'1 ichnacún Tlaxcala 
Murcios 
Nayaril 
Nuevo l.cún 
Oucrétaro 
Quintana l{no 
San Luis Potosí 
Sinalna 
·r:1l1asct> 
Yucatiln 
Zacntccas 

Fucntl': Elaboración propia con hase en datos de l~l lluiver.\·al. 17 de noviembre de :!001. 

Nl'J.tociador con el 
J.!Uhicrno 

l4aja California 
ChinpilS 
Coahuila 
Colima 
E~ladn de Mé~ico 
Guerrero 
llidalgo 
Michoacún 
More los 
Nayarit 
Nuevo León 
Jalisco 
Puebla 
<.,.lucrétaro 
Sinaloa 
Sonora 
·1·ahasctJ 
Vcr~1cn11 

Yucatiin 
Zacalccas 

Cuadro 14. ¡,Qué tipo de partido dchc ser el l'IU'! 

Opositor rudicul al 
i:ohicrno de Fo\ 

Baja California Sur 
Tamaulipas 

Ncgnciatlor con el l'ltl> No conlcstf1 

Guanajualo Agrn1sculicn1cs 
Quintana f{oo 
San Luis Potosi 
Tlaxcala 

F1iCiilC:l/~~¡:a L'1J1.:uc:-t.1 a :-1111pallnnh:s del Pf{I lamhh:n rc\ch1 que :-e dehcnan huscar acucnlos ncgm:1m.lu~ cnn el 
prc-.uh:nlc 1'11\ ,\ la pn.·µurua (.l.lui: crL·c ll"lt.:11 qt1L' dr:hc llilct:r el l'IU l'lllllo pmlldn tic 11pn< .. icit'i11' 1 llcµ<1r a m:uculos 
m·µol'1.1dn.., con d g11hicrno 1h.- Fil\ f7:\'~ó). apo)ar CH'il 1ml;a"i la ... midilll\it.., del gnh1L'rno tic Fnx ( l.V!í1I. npnner~e casi n 
1t1d;i, la' 1111L·1.lll\ ª' dcl µ11hll·rnu de l'o' 11>ºi1)) .. m np1111t'i11151!01 (U1•form11. 17 dr: 1111\ icmhrt: de :!111111 
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De lo anterior se desprende, que si el l'RI pretende retener y aumentar su base 

electoral tendría que asumir posiciones, proponer, pero sobre todo, negociar 

con el gobierno del presidente Fox. Lo peor que podría haber hecho el l'RI 

posteriormente a su Asamblea Nacional era encerrarse en si mismo. De hecho, 

el apoyo del PRI es necesario para aprobar modificaciones a la Constitución 

federal, como lo requiere la reforma energética. El partido ocupa una posición 

clave en el Congreso de la Unión: es el partido del centro. Esto significa que 

ni a la izquierda ni a la derecha del PRI existen su ficientcs votos para 

constituir una mayoría legislativa. 

A pesar de esta posición .influyente, el PRI ha mantenido un perlil bajo 

y ha adoptado una actitud "reactiva" en lo que va de la presente 

administración. En vez de proponer los términos de la negociación, se ha 

limitado a reaccionar a las propuestas del Ejecutivo. El origen de esta parálisis 

tenía que ver en parte con la incertidumbre respecto a lo que ocurriera en la 

Asamblea Nacional y a la pugna de sus fracciones internas por el control del 

partido. 

4.4. El proceso de negociación entre las fracciones priístas 

La definición del partido fue obra de las fracciones encabezadas por Labastida 

Ochoa y Madrazo Pintado, así como de las propuestas de los gobernadores y 

corrientes de opinión que simpatizaban con ellas, quienes determinarían sus 

rasgos fundamentales. Del 17 al 20 de noviembre, en la XVIII Asamblea 

Nacional, el PRI decidió seguir siendo un partido más pragmático que 

ideológico. El PRI se auto proclamó como "un partido nacionalista, 

democrático y popular", postuló que era plenamente vigente el principio de no 
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reelección presidencial y decliii'ó que impulsaría una poi ítica econóinicn que 

diera estabilidnd a la nación, pero con nuevas estrategias ante coyunturas 

adversas. Un Estado rector debe conducir al país, en la actual época de 

economía de mercado, sentenció el priísmo en sus deliberaciones sobre los 

contenidos que tendría su programa de acción y q.¡c promovería en los 

procesos electorales de 2003 y 2006.1'1'J 

La 18 Asamblea General constituyó un intento fallido por definir el 

proyecto político del partido ahora que es oposición en el nivel federal y en 

casi la mitad de los estados de la República, lo cual requiere conformar nuevas 

propuestas para atraer al electorado. 

Las fracciones predominantes al interior del PRI no tuvieron diferencias 

de fondo en el debute ideológico en el ámbito económico y social en el marco 

de la XVII 1 Asamblea Nacional. Coincidieron en torno a una plataforma 

ideológica vagamente reformista y por sus críticas al neoliberalismo sin 

profundizar en la discusión sobre los planteamientos ideológicos de la 

formación política. La mayoría de sus acuerdos diferían sustancialmente con 

lo que habían realizado los últimos gobiernos emanados del PRI, los cuales 

eran los siguientes: impulsar una nueva política económica para la justicia 

social; proponer una rectoría estatal con visión federalista; dar nuevas bases a 

Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

que les permitiera conseguir su autonomia de gestión; asumir la defensa y 

protección de los mexicanos en el exterior; abrir el Tratado de Libre Comercio 

en su capítulo agropecuario; promover una política de subsidios a alimentos y 

materias primas; buscar la "reforma de la reforma" indígena y reconocer los 

resultados de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); 

"No" al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas; pugnar 

----- ------
1
'
1
'
1 

/:'/ U11il•er.m/. 1 S de noviembre de 2001. 
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por un:1 reforma liscal federalista y rechazar la pdvatizaeión·dc la edlicaeión y 

la seguridad social.J"" 

Diversas propuestas de los madracistas salieron adelante en las 

votaciones de la XVIII Asamblea Nacional, tales como: mantener los 

··candados'' para impedir la apertura de las restricciones en la elección de 

candidatos a la presidencia de la República y gubcrnaturn~111 ; obligar al 

Comité Ejecutivo Nacional a que distribuyera la mitad de los recursos 

financieros a los comités estatales (los labastidistas pedían reducir a 30 por 

ciento las prerrogativas que recibe la dirigencia nacional y aumentar a 70 por 

ciento los recursos a las entidades fodcrativas); el 30 por ciento de los 

candidatos serún militantes menores de 30 arios; desechar el planteamiento de 

que el próximo dirigente nacional estuviera impedido para presidir al mismo 

tiempo el Consejo Político Nacional y ampliar éste a alrededor de 1 060 

i ntcgrantcs. 

Se creó un nuevo Código de Ética que determina la· instalación de 

tribunales colegiados de primera y segunda instancia, asimismo se 

descentralizan sus órganos de justicia en el nivel estatal. Se acordó celebrar 

alianzas con otros partidos para cargos de elección popular, incluidos 

gobernadores y presidente de la República. El sector femenil del PRI logró 

que le rucra otorgado el 50 por ciento de las candidaturas a puestos de 

elccc ión popular. Se creó un órgano electoral responsable de organizar, 

conducir y validar los procesos electorales internos de carácter nacional y 

local. Constituir una comisión de vigilancia de los servidores públicos y 

""' HI 1 J11i1·er.ml. 20 de no\'iemhre de 2001. 
~ 01 Posteriormente el propio lvladrazo Pintado se congratulaba de la decisión de los 
delegados. en virtud de que "el l'RI tiene que estar abierto a lu sociedad, pero sin perder su 
militancia y su ruerza hacia dentro". (/ie/imna, 19 de noviembre de 2001) Tampoco se 
podrún ejercer cargos paralelos en el partido. en el Congreso de In Unión y en la 
,.\dministruciún Pública. 
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representantes populares emanndos del (1nrtido. Además, se mani fostaron por . 

mantener el nombre, emblema y colores del l'Rl.2112 

Los debates fueron intensos, lo mismo que los cabildeos de última hora, 

sin embargo, la rebelión de los delegados impidió que nlgunos acuerdos de los 

representantes de las principales fracciones prosperaran, aunque otros se 

mantuvieron. 

En la tribuna de Normatividad y Elección de Dirigentes, que acaparó la 

atención de lns fracciones internas y de la opinión pública, los delegados 

decidieron acotnr al próximo dirigente priísta y restringieron su mandato a tres 

años, sin posibilidad de reelección. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos de la 

fracción madrneistn por impedirlo. Asimismo, se votó porque los requisitos 

para ser dirigente partidista se endurecieran e, incluso, ahora será necesario 

presentar una carta de antecedentes no penales para aspirar a algún cargo de 

elección popular. Un "candado" más, aprobado por la mayoría, impedirá al 

dirigente del l'RI en turno aspirar a la candidatura presidencial. Éste fue 

promovido por la fracción relacionada con Labastida Ochoa e incorporado por 

la militancia, pero debido a que la duración del Comité Ejecutivo Nacional 

será de tres años, quien tomaría posesión el 4 de marzo de 2002 culminaría su 

encargo el 2 de julio de 2004, por lo que quedaría en libertad de buscar la 

candidatura presidencial. Los madracistas buscaron anular este "candado" y 

cabildearon con gobernadores y dirigentes, pero finalmente los delegados 

decidieron establecer la restricción. 

l!l
2 Reforma. 19 de noviembre de 200 l. Respecto al nombre y colores del partido, en una 

encuesta a delegados priístas el 87 por ciento estuvo en desacuerdo en que el PRl cambiara 
de nombre y el 13 por ciento de acuerdo. M ientrns. el 92 por ciento estaba en desacuerdo en 
que el l'RI cambiara sus colores y el 8 por ciento de acuerdo. (Rl!{<ll"ma. 20 de noviembre 

• de 2001) 
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Además, la fracción madracista daba un paso adelante en la XVI 11 

Asamblea Nacional al aprobar la posición de Madrnzo Pintado en su bllsc¡ueda 

de la dirigencia nacional al incluir en los Estatutos un articulo transitorio con 

las fochas para su renovación: emisión de convocatoria (20 de diciembre de 

2001 ), elección abierta (24 de febrero de 2002) y toma de protesta ( 4 de 

marzo). Con la adopción de estas medidas, la coalición dominante modilicaba 

las prácticas observadas hasta entonces con relación a la designación del 

dirigente nacional priista. 

Como puede observarse, la fracción madracista se manejó en dos planos 

respecto a sus motivaciones: como grupo por el reparto de poder interno y 

como promotor de ideas. Sin embargo, su actitud fue más pragmática que 

ideológica, en virtud de que su actuación en la 18 Asamblea General estuvo 

dirigida a posicionarse en la renovación de la dirección nacional más que a 

fortalecer los principios ideológicos del partido. Es decir, atendió 

principalmente a los resultados concretos de sus actos, con despreocupación 

de la ideología. 

Los delegados de la Asamblea Nacional respondieron a distintas 

lealtades. No obstante Labastida Ochoa, el candidato presidencial priísta 

derrotado por Vicente Fox en los comicios nacionales del 2 de julio y 

Madraza Pintado, ex gobernador de Tabasco, encabezaron las dos fracciones 

políticas mayoritarias. Los madracistas se enfrentaron por el poder interno con 

la fracción relacionada con Labastida Ochoa. Aunque ésta continuaba 

ocupando los espacios de poder más importantes. Cabe mencionar que 

algunos priístas se agruparon en torno a las corrientes de opinión como 

1 
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Renovadora, Solidaridad, Critica, Generacional, Grupo Renacimiento, 

Movimiento Social por la Democracia y Democracia 2000~11J 

Las propuestas, las tendencias y expectativas, las disputas por la 

dirigcncia nacional, así como las negociaciones y acuerdos finales que se 

generaron en el marco de la XVIII Asamblea Nacional de Delegados del PRI 

ratificaron la preeminencia de las dos fracciones políticas encabezadas por 

Labastida Ochoa y Madraza Pintado, ambas apoyadas por los gobernadores 

priístas, quienes desempeñaron un papel relevante ante la ausencia del 

presidente de la República. /\ continuación se presenta un cuadro que resume 

las vinculaciones de los gobernadores priístas antes, durante y después de la 

Asamblea Nacional con cualquiera de las dos corrientes internas. 

Cuudrn 15. Gnhcrnudnrcs priístus vinculudns con 
Mudrnzo Pintado y Luhastida Ochoa 

Gnhcrnadnrcs 

i\l:ulrazo l'intudn Lahastidu Ochna 

.losé 1\ntonio (ioomHez Curi (Campeche) Enrique Martine1 y IV1artinez (Cnahuila) 
Rcné .l11árc1: Cisncros (Ciucrrcro) Fernando ~1orcno Pc1la (l'olima) 
José Murat Casah (< laxaca) Patricio Martinct (iarda (Chihuahua) 
.lnaquin 1 lendricks l>iaz (()uintaua Ron) Anµcl Sergio (iucrrcro Micr (l>11rang.o) 
.lnan S. l'-1ill:On 1.i/iirraµa (Sinalna) Arturo Montiel Rojas ( htadn de l'v1Cxien) 
Armamh1 l .úpc1 Nl1galcs (SlHH1ra) 1\1.:11111cl /\11g1..·I NL11\1..•1 Soto ( 1 lidalgo) 
Manuel Andrade lliaz (Tahasco) Mclquiades 1-.lnrales Flores (l'uchla) 

i:crnamlo Si ha Nieto (San l.11is Potosi) 
1·rn11ús Yarrinµtl111 l<ll\'alcaha ('l·amaulipas) 
rv1ig,ucl /\lcmún Vclas1..:o (Vcranu1.) 

Fuente: l·.lahor,1c1011 propia con (Mse en Jorge Francisco Moncad.1. ··nualtdad en el PRI. Dos corr1cntcs 
dist1111:1-; h;u.:ia el 111is1110 objetivo: recuperar la credibilidad pc..•rdida··. en l 'át1go. ;11)0 1. núm. :!S. MCxico, 27 
de enero de ::!00:::!. p. 25 

- -·--- ---------·------
211

' /:"/ /'oís. 18 de nnvicmhrc de 2001. 
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4.5. La elección de la dircccié111 1il1cion:il y el trii111fo de la fraceión 
mad racista 

Antes de celebrarse la Asamblea Nacional se mencionaban a los siguientes 

precandidatos para dirigir el PRI: Carrasco Altamiranc?11
", Manuel .liménez 

Guzrmín, Rodol fo Echeverría Ruiz, Roberto Madraza Pintado y Beatriz 

Paredes Rangel. 

Alemán Velasco, gobernador de Veracruz, consideraba que eran cuatro 

los posibles sucesores de Sauri Riancho: Madraza Pintado, Paredes Rangel, 

Enrique Jackson Ramírez y Patricio Martínez García.2115 

La lucha interna por la dirigencia nacional del PRI intensificó la pugna 

de las fracciones políticas permitiendo que fueran identificadas con mayor 

facilidad. Madraza Pintado anunciaba que de ganar la elección interna, estaba 

dispuesto a integrar un Comité Ejecutivo Nacional abierto e incluyente, que 

representara a las principales fracciones internas, incluyendo a la de Labastida 

Ochoa: "La próxima dirigencia debe ser incluyente, tolerante, abierta, 

democrática y plural para que todos los grupos tengan un espacio de 

participación política". 2111
' 

De acuerdo con las crónicas periodísticas, Madraza Pintado se convirtió 

en la figura política que atrajo los reflectores de los priistas en la realización 

de la XVI 11 Asamblea Nacional.2117 El desgaste de la figura presidencial que se 

wi Carrasco i\llamirnno se descartó para buscar el liderazgo nacional del PRI. en virtud de 
que consideraba que no estaban dadas las condiciones a su favor y que si se postulaba 
12rovocaria peligrosas divisiones. (/Jiario ele México. 05 de noviembre de 2001) 
-'" /:"/Sol ele ,\ft'xico. 27 de ocluhre de 2001. 
~"'' Re/im1111. 07 de noviembre de 2001. 
2117 Enlre los delegados priislas. el sucesor de Sauri Rianeho dehia ser Madraza Pintado. En 
una encuesta respondieron de la siguiente manera a la pregunta ¿,A quién prefiere como 
nuevo presidente del l'RI" Madrazo Pintado (45 por ciento). Paredes Rangcl (19 por 
ciento). 1.abastida Od10a ('J por ciento). Otros (16 por ciento) y No sabían (11 por ciento). 
( Re/iJJ'lllll. 20 de· no\'icmbre de :!001) 
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alianzó con la derrota electoral del PRI fortaleció entre los militantes y 

simpatizantes del PRl la nostalgia por la presencia de un nuevo caudillo que se 

convirtiera en la figura redentora de los problemas que acuciaban a los 

priístas. 

A principios de 2001, la eventualidad de una escisión que fuese 

resultado de la división interna prevaleciente era una permanente amenaza y la 

dirección nacional encabezada por Sauri Riancho buscó por diversos medios 

conciliar las dos principales fracciones políticas existentes. La misión de Sauri 

Riancho era bastante dificil puesto que debía sortear la iníluencía de los 

gobernadores priístas en la elección interna del dirigente nacional. 

El 24 de febrero contendieron por la dirigcncia nacional del PRI las dos 

principales fracciones internas lideradas por Labastida Ochoa y Madrazo 

Pintado. Los primeros eran representados por Paredes Rangcl-Javier Guerrero 

García y los segundos por el propio Madraza Pintado-Elba Esther Gordillo 

Morales. Los madracistas estaban decididos a constituirse una base social 

permanente y buscarían por todos los medios obtener el apoyo de la mayor 

parte de los gobernadores y de los dirigentes del país. 
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· Oaxaca 17<• '1114 2·1 1163 
-Fl1chla -------- ------437;¡;¡¡-----------7~----
C)ucrCtaro l I 2(1!1 11 092 
-QU~10--~_· ______ 

4 
24 '105 

---·~7-4_9_6 _____ _ 

-San Luis Poln-;i -----::l.t 615 ----- --- 3·1 276 
Si na loa 

-------- ------ -·--:¡¡¡J1)i) ______ --------
38 425 

Sonora ---------·------~ -·-- ----- -~fÑ Rú·I .tH 526 
·Tahasw --·---------- ---·- ·· -121 4

1
1H _____________ -····· -----~7~1~90·~-----

--:rammJfljlil.~-- ·-----~---- ·------···- -- -37JiJC~------- ~--------s~9.31------
naxca1a -·---- ---- ··--8.92.1~----- 38 H.tJ 

· vcral.Tll/.·-----·- -- --··--~ --- ---· -w9:111<. -------- ns x 1 3 

-Yucalún ------C!H~--- 27 1>93 
lilCittc:caS ___________ -----· 17 321 16 05J' ______ _ 
-1~-------------- -------~- 46.77 

¡;¡¡¡;-nlc: /.a .J,,,.,,,,i1,~i'K t.lc fchrcro de 200:! La-; nc~11ta~ mdu:;m las c11!1lli1dl.'s lcdcral1\i1S en donde nhtu\'lcron el tmrntn 
~ 1;ulra10 Pintado o l';ucdcs Ran~cl 

Madraza Pintado triunfo en la contienda interna con una diferencia de 53 518 

votos (l. 7 por ciento). Ganó en 19 entidades federativas, 11 de ellas 

gobernadas por otros pm1idos; 6 por el PAN (Aguascalicntes, Baja California, 

Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Yucatán) y 5 por el PRO (Baja 

California Sur, Chiapas, Michoacán, Nayarit y Zacatccas). En los estados 
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priistas confirmó su victoria en Campeche; Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

San Luis Potosi, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. 

Mientras tanto, Paredes Rangel de las 13 entidades federativas clonde 

obtuvo el triunfo, 4 están en poder de otros partidos; 2 en el 1>Ro (Distrito 

Federal y Tlaxcala) y 2 en el PAN (Jalisco y Marcios). Los restantes fueron 

Coahuila, Colima, Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Sonora y 

Tamaulipas. 

Cuadro 17. Entidades fcdcr:1tirns priistas que votaron por Madra:r.o Pintado y 
Paredes Rnn¡:cl 

l-=--.-,,---,,~~"-ª-or'"'c'dcs Ran¡:el 
Campeche (José Antonio Gnnzillc1. Cnri) Coahuila (Enrique Martínez Martinei.Y 

M:ulrn:r.o Pintado 

Guerrero (Rcné Juilrez Cisneros) ----- Colima (Fernando Moreno l'clia) 
Oaxaca (José tv1urat Casah) Chihuahua (Patricio Mnrtíncz <Jarcia)~---
Quintana Ron (Joaquín l lcndrieks l>iaz) Durango (Angel Sergio Ciuerrero M ier) 
San Luis Potosi (Fernando Silva Nieto) TITíiílTi:<1 (Manuel Angel Núiiez Soto) 
Sinaloa (Juan S. rvlillán 1.idirraga) ------ btado de México (Arturo Monticl lfo.,,i_a_s~) __ _ 
Tabasco (Manuel Andrnde Dia1.) ____________ Puebla (Melquiades Morales·_ -cFl,o-crc,·s_) ____ _ 
Veracruz (Miguel Alemán Velasen!_________ Sonora (Armando l.opéz Nogales) 

"T:línaulipas (Tomás Yarrigton Ruvalcaba) 
Fuente: Elaboración propia con hase en los rcsUitados de los cómputos estatales de la elección de la dirección 
nacional del PRI. 

Sin duda, los gobernadores volvieron a desempeñar un papel clave en la 

elección interna para la victoria de la fracción madracista sobre la que estaba 

vinculada con Labastida Ochoa, aunque en stricto sensu ya no se podía 

considerar a éste como líder de una fracción priísta. En el proceso de 

renovación del CEN priísta como en la XVI!! Asamblea Nacional los 

gobernadores se alinearon a cualquiera de las dos corrientes . políticas 

fundamentales. En esta última ocasión, la di fcreneia la hicieron los estados de 

San Luis Potosi, Veracruz y Sonora. En los dos primerós ganó Madraza 

Pintado y en el tercero Paredes Rangel. Sin embargo, la elección de la 

dirigencia nacional confirmó nuevamente la existencia y presencia de ambas 
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fracciones políticas al interior del PRI. Después de que la corricntcmadracista 

asumió la dirección nacional del partído aparecía una interrogante: 

¡,resurgirían las fracciones en el l'RI? 211s 

La existencia de múltiples núcleos de poder dispersados en ,el nivel 

estatal, sin la mediación del presidente ele la República, parecía constituir el 

obstúculo mayor para la construcción de una formación política fi.lcrtc. Para 

l"ortalcccr al aparato partidario era imprescindible para Maclrazo Pintado 

cumplir sus promesas como candidato y, para lograrlo, debía previamente 

consolidar el liderazgo de la nueva coalición dominante del PRI. 

4.5.l. La constitución de una nueva coalición dominante del PRI 

Cualquier coalición dominante se transforma y el partido también, pero para 

ello se requieren cambios en su cstruclllra organizativa. De acuerdo con 

Panebianco un cambio del orden organizativo supone un cambio en la 

20
" El nuevo CEN priísta estaba integrado por rvtac.lrazo Pintado (presidente nacional). 

(ionlilln Morales. (secretaria general). J·:milin Chuayffct Chcmor (secretario técnico del 
Consejo Político Nacional). Maria Esther Schcrman Lcaiio (sccrctaria dc Organización). 
César Augusto Santiago (secretario de 1\cciún J·:lcctoral). Omar l\azi111 Florcs (sccrctario dc 
Programa de 1\cci1'111 y <icstii'in Social). Xóchitl rvtolina (ionzúlcz (secretaria de Acción 
indígena). Rigohcrto !)nintcro Torres (secrctario de 1\dministracii'ln y Finanzas). Octavín 
\\'i:st Sil\'a (contralor general). Carlos .limener fl.lacias (coordinador gencral de Prensa). 
Javier Süm:hez l'ampuzano lcoordinador de· 1\suntos Internacionales). Miguel Angel Yuncs 
l .inares (coordinador dc Asuntos .luridiclls). Victnr Samuel Palma César (coordinador 
naeional l·:ditorial y de Jlivulgaciún). Carlos Flores Rico (secretario general del 
\lo\'imiento rcrritorialJ. Fsthcla l'nnce l\cltrún (presidenta del Or!,!anismn Nacional de 
Mujeres l'riistas). Alejandro Moreno ( 'úrdenas (coiirdinador nacional del Frente .Juvenil 
Rcvolucionarinl. Rodnll(i l·:chl'\-crria l{ui/ (presidente de la Fundaciún C'nlnsio) . .losé 
h:rnando ( ionzúlez Súnchcz (presidente del Instituto de Capacitación y Jlcsarrollo 
l'olítico). !\1arth'1 Snlia Tamayo Morales (presidenta de la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria) y Arely !\ladrid To\'illa (presidente nacional de la llci'cnsnria de los Derechos de 
los Militantes). t-:r1 las carteras del l'FN del l'RI prevalecieron las designaciones de 
políticos cercanos a la fracción encabezada por !\ladra/.o Pintado. l .lamó la atención el 
nombramiento de César Augusto Santiago en la Secretaria de 1\cción l'lectoral pucs él 
había apoyado la ffirmula Paredes l<angel-(iucrrern ( ian.:ia. Sin duda. el hecho scría 
resultado e.le la negociación entre las fracciones partidarias. ( http: '"" w.pri.nrg.mxl) 
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composición (personas) y en lri configuración (relüciones) de la coalición 

dominante. El cambio del orden organizativo puede descomponerse 

analíticamente en tres etapas: 1) una crisis organizativa desencadenada por 

una rucrte presión nmbientál (por ejemplo·, una derrota electoral), 2) un 

cambio en In composición de la coalición dominante (sustitución del grupo 

dirigente) y 3) una reestructuración organizativa mediante la modificación de 

las "reglas del juego" (reformas estatutarias) y In redelinición de los objetivos 

"oficiales" de la organización. 

Tras In derrota electoral del 2 de julio, In 18 Asamblea General y In 

elección de Mndrazo Pintado como presidente del CEN del PRI se constituyó 

un nuevo núcleo dirigente donde la fracción que él encabezaba se convertía en 

In dominante. La coalición dominante del partido, hcgcmoniznda antaño por la 

fracción lnbnstidistn, pasaba a constituirse desde el 2002 como un grnpo hasta 

cierto punto cerrado, bajo la égida de Mndrazo Pintado. Entonces In fracción 

pragmática se convertía en hegemónica. También puede apuntarse que In 

coalición dominante priísta (hcgemonizndn por la fracción pragmática) 

sostiene una actitud electoralista con posiciones de centro izquierda. Aunque 

el liderazgo de Mndrazo Pintado puede percibirse como débil por el intenso 

activismo de los gobernadores priístas en el escenario político nacional, sin la 

mediación de la dirigencin partidaria y por In ausencia de madracistns en el 

Congreso de In Unión que permitan asumir una posición homogénea en torno 

a la agenda legislativa. 

Asimismo, la progresiva eliminación del grupo labastidista como factor 

de poder crearía sin duda condiciones que permitirían a la nueva dirección 

nacional enunciar más abiertamente su proyecto de vida partidaria en el curso 

de los siguientes meses. Los retos de la coalición dominante con la ausencia 

del presidente de la República, como mediador de las fracciones internas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

152 



priístas, era asumir una posición respecto del modelo ncoliberal,, flirtaleccr su 

relación con el gobierno de la República y delinir su papel como partido de 

oposición. Asimismo, el problema más inmediato que se presentaba a la 

dirigencia nacional era encontrar mecanismos' que permitiesen la participnción 

de los gobernadores priistas en la vida partidaria. 

Conclusión 

Ln renovación del J>RI se produjo en los hechos, en virtud de que éste ya no 

era el partido del presidente de In República en turno después del 2 de julio de 

2000, por lo que en la 18 Asamblea G::neral de Delegados se tratarin de 

resolver cómo funcionaría en esa nueva realidad. El PRI permaneció unido en 

In perplejidad, en medio de unn confusión respecto a cuáles serian sus 

intereses a largo plazo y cuál sería su papel en la naciente democracia 

mexicana. 

La pérdida de la presidencia de la República tuvo un efecto de 

c.lcsarticulación al interior del PRI. Anteriormente la dirigencia del PRI residía 

en el titular del Ejecutivo. Es decir, el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional derivaba su autoridad de la presidencia de la República. La derrota 

de Labastida Ochoa condujo a un enorme vacío de poder dentro del PRI, 

aunque se lograría colocar a Sauri Riancho en la dirigencia nacional, 

representante destacada de la fracción labastidista, pero sin los mecanismos de 

poder suficientes para conducirlo adecuadamente. Sin embargo, la dirigencia 

de Sauri Riancho fue institucional al constituirse temporalmente en eje de la 

unidad partidaria. Haberla mantenida a ella en la dirección nacional impidió la 

división del PRI logrando que éste transitara la época más dificil después de la 

derrota electoral. 
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Un síntoma inmediato del vacío de poder fue la intensa pugna de las 

fracciones priistas que suscitó la selección de candidatos a gobernador, 

principalmente en Baja California, Michoacán y Tabasco. La competencia 

interna llegó a convertirse en una lucha de las fracciones encabezadas por 

Labasticla y Maclrazo que ganaban tocio o lo perdían todo. 

La pérdida del poder presidencial también af'cctó al PRI en ambas 

cámaras del Congreso de la Unión. Los grupos parlamentarios empezaron a 

disfrutar de cierta autonomía que antes no conocían lográndose inclusive 

mantener la unidad y votar en bloque, a pesar de que muchos analistas 

pronosticaban que aparecería la indisciplina legislativa. Sin embargo, la 

unidad partidaria en el Poder Legislativo se ha conseguido a costa del 

inmovilismo. 

El Poder Legislativo se ha convertido en el espacio privilegiado para 

que se desenvuelvan las fracciones partidarias. La preponderancia presidencial 

había marginado históricamente en México al Congreso federal. El papel 

menor de éste se tradujo en cierto desinterés por el debate y la confrontación 

cotidiana entre los partidos, lo que redundó en que las corrientes internas no 

prosperaran en intensidad y frecuencia. 

Después del 2 de julio se realizaron elecciones locales en 

Aguascalientes, Baja Cali fornía, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, 

Oaxaca, Tabasco -dos veces, ambas ganadas por el PRI de manera 

suficiente-, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se celebraron 

quince comicios en doce entidades federativas a lo largo de 2001. A pesar de 

que el PRI perdió varias posiciones, ganó en el balance electoral: el PRI 

alcanzó 5 700 1 53 votos ( 42 %), el PAN obtuvo 4 3 72 989 (32.3 1 %) y el PRO 

consiguió 2 497 956 ( 18.45%). 
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l .ejos de los presagios que a1H111ci:1ba11 la ruptura en el l'RI, los 

delegados de la .'\VIII 1\sa111hle;1 0:acional lllgraron lo impensable. llegar a 

acuerdos sin 1<1 li11c:1 presidencial. l'I tlc·h:11L', a \'L'l'es con 1'11ertes dosis de 

n!Lri111inaciú11 ) rl'llL'Pr hacia quiL'lll'~ pro\·rn . .:aron su derrota en los cornicios 

11acio11:ilcs del 2 de .i1ilio. los u111dt1Jll :1 111:111tc11er j cndurcn:r los "ca11d:1dns" 

para l'lllllhat1r L'I arrih1s1110. l'L'l'll 1:1111hiL'11 111ostr:111do 1111 111ayllr intcn:s en 1:1 

,;llL'L'Si1'111 tk ,;11 dirit:L'lllL' IJOlcion:il. 

I « ,,.. :1n1LTdus :ilc0111/ados L'll 1:1 .'-:V 111 1\sa111hlt:a fueron producto, en 

t0r111inos genLTaks. dL· l:1s 11egnL·iac1011es de las fracciones políticas 

do111inanlL'S res11:ildadas pllr llls g"lwrnadllres priistas y sus comités directivos 

estatales. Si11 c111h:1q'"· 1a111hic·11 se· to111aro11 e11 consideración algunas 

propuestas de lltras L'llrriL·ntc·s dL· llpi11iú11 priislas c!lmo las del ()rupo 

Renacirnicnlll, c11cahc1:1dll pllr llllrrcgll 1-.strada. 

l lna \'L'/. c!lnL·luida la ,\sa111hka Nacional, el l'RI lenia como uno de sus 

ohjL~tivlls n:1Jll\':lr su diriµcnci:i 11aci1rnal para asi prepararse para las elecciones 

intcrmL·dias dL·I 2011> l:1s 11rcside11L·i:1lt:s del 200(>. i\ladrazo Pintado 

e11frc11t:1ria :1 la opn•;ici1'1n 11a111ral de l.:1hastida Oclllla, quiL·n apoyaría a 

llcat1·i1. l'arcdes RanµL·I para L'\ i1:11 que lkgara la lúr111ul:1 llladr:1cista al Cl·:N 

del l'l{I. Si11 L'Jllharg". \ladr:1111 l'i11t:1d!l ohl11\·o la diriµcncia 11acill11al del l'RI 

co11 el apoyll de 111:'1,.. de 1:1 111itad de· los gllhernadorcs priislas. con lo cual se 

rcl(1r1.:1ria el L'Olltrol tkl parlido ¡1or l:i 1·r:1cci1'i11 nwdr:icista. Aunque la ruerza 

de L;sl:i 'L' rL·d11ci:1 i11ici:iln1,:11ll.' :1 l;1 regiún del sur-sureste. L'Speeialmcntc 

i'ahaSl'll. la presenL'Í:I LJllL' IÚL' adquiriendo fue signi licativa, tanto que 

co11quistaria l:i prL·candid:llura presidencial en 1999 y la direcciún nacional del 

partidll en el 2002. 

La dinámica priista en la XVIII Asamblea Nacional y la elecci'>n ele la 

dirigencia nacional se orientó al establecimiento de las normas, órganos y 
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procesos 1mís que a la definición de los principios ideológicos, por lo que la 

identidad partidaria es débil, imprecisa y aún en proceso de clarificación. Uno 

de los asuntos pendientes del PRI es la redefinición del proyecto político que 

presentará a los ciudadanos ahora que es oposición en el nivel federal y en casi 

la mitad de las entidades federativas. 
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Conclusiones finnlcs 

En la elección interna para seleccionar al candidato del l'RI del 7 de 

noviembre de 1999 se perfilaron dos fracciones que se caracterizaban por su 

motivación por el poder: una encabezada por Francisco Labastida Ochoa, 

quien representaba a la tecnocracia (sin ser un conspiscuo miembro de ella) y 

la continuidad del proyecto ncoliberal y otra liderada por Roberto Madrazo 

Pintado, quien contaba con una ascendencia regional o local, cuyas diferencias 

más palpables eran con respecto al modelo económico-social y las desiguales 

condiciones de la competencia electoral intrapartidaria. 

El 7 de noviembre el l'RI ganó algo esencial para su vida interna: una 

candidatura presidencial que se debió al partido más que al presidente de la 

República. Sin embargo, el labastidismo no articuló una coalición dominante 

unida y estable después de la elección interna del PRI y rumbo a los comicios 

nacionales del 2 de julio, lo cual constituyó una causa importante de su derrota 

electoral. De acuerdo con Panebianco este tipo de coalición dominante se 

caracteriza por una estrategia de competencia entre las élites para definir la 

expansión y el fortalecimiento del partido, así como por una intervención de 

los militantes con altibajos. 

Tras la conclusión del proceso interno se detectaron dos fisuras en la 

élite política en general y en la coalición dominante priísta en particular. La 

primera como consecuencia de la permanencia de los "candados" en el 

proceso sucesorio de 2000, establecidos en la XVI 1 Asamblea Nacional, que 

excluyeron a los representantes más destacados de la fracción integrada por la 

tecnocracia. La segunda a causa de la parcialidad e incquidad de la estructura 

gubernamental y partidaria en contra de la corriente madracista cuya actuación 

tendía a ser de cierta forma personalista. Ambos hechos incidirían de manera 

---------~-----~~---·-
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negativa en la posición del partido para enfrentar a los partidos de oposición 

en las elecciones constitucionales del 2 de julio. 

Las cifras del dcsempefio electoral reflejaban además claramente la 

espiral descendente en la que se encontraba el PRI: en 1988 obtuvo el 50.3 por 

ciento ele la votación en la elección de presidente de la República, 48 por 

ciento en 1994 y 36. l O por ciento en el 2000. En 1988 tocias las entidades 

federativas eran gobernadas por el PRI -incluida el Distrito Federal- para 

1994 eran 29 y en 2000 sólo 21 eran gobiernos priistas. 

Durante el proceso ele transición a la democracia que se expresó en la 

alternancia en el poder presidencial las fracciones priístas se manifestaron 

fundamentalmente de dos maneras: 1) la disputa por el legado del partido 

construido en el régimen anterior y 2) la resolución de los problemas de 

adaptación a las nuevas condiciones políticas del país. Sin embargo, la 

continuidad cultural y organizativa que se expresa en la cuestión ideológica no 

constituyó una preocupación central en las fracciones en el seno del PRI. 

Después de que Vicente Fax asumió la presidencia de la República, 

tanto la fracción ele Labastida Ochoa como la de Madraza Pintado 

continuaban siendo eminentemente fracciones por poder, las cuales trataban 

de mantenerse cohesionadas y tenían las siguientes características: la fracción 

labastidista ya no tenía el apoyo presidencial pero ejercía el control de los 

principales órganos de dirección, a saber, el Comité Ejecutivo Nacional y el 

Consejo Político Nacional, así como de la preparación de la Asamblea 

Nacional y la renovación de la dirigencia nacional. También tenía la 

ascendencia sobre la coordinación parlamentaria del partido de ambas cámaras 

del Congreso de la Unión y la mayoría de los gobernadores priistas; mfoñlras, 

la fracción madracista contaba fundamentalmente con el apoyo de los 

gobernadores del sur-sureste del país y de los priístas disgustados con Ja 
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derrota electoral, pero mantenía una intensa presencia en los medios ele 

comunicación para fortalecer su imagen mediante propuestas para la próxima 

Asamblea Nacional y la reestructuración del CEN priista. 

En el largo plazo la fracción derrotada en el contexto de la transición 

política seríu lu labastidista (fracción con estabilidad-perdurabilidad baja), 

mientras In triunfodora la maclracista (fracción con cstabilídadperdurabilídad 

media o alta), lo cual se conlirmaría tras la celebración ele la 18 Asamblea 

General de Delegados y la elección de la dirección nacional del PRI. 

A pesar de haberse logrado la unidad partidaria y la recuperación 

electoral en elecciones locales, la orfandad del poder y la ausencia de 

liderazgo convirtió al l'Rl en un espacio de confrontación mayor al 

convocarse a la XVIII Asamblea Nacional manifestándose nuevamente las dos 

fracciones internas representativas (labastidistas y madracistas) para reclamar 

lo que había quedado del partido tras perder la presidencia de la República el 2 

de julio. Se intensificó la confrontación interna entre las fracciones 

encabezadas por Labastida Ochoa y Madraza Pintado, producida por la 

contienda partidaria por la candidatura presidencial en 1999. Los primeros 

colocaron a sus seguidores más iníluycntcs en el Comité Ejecutivo Nacional. 

Los segundos comenzaron a presionar para ganar espacios e iníluir en la vida 

partidaria. 

No obstante el liderazgo innegable que ejercían Madraza Pintado, 

Labastida Ochoa, así como los gobernadorespriistas, ninguno de estos actores 

por sí mismos podían definir el futuro del PRI. La intervención presidencial en 

el pasado en la vida partidaria fue sustituida por el acuerdo de las fracciones al 

interior del l'RI. 

La XVIII Asamblea Nacional constituyó un escenario donde las 

fracciones internas lucharon por el control del partido, por la dirigencia del 
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mismo y hasta por la candidatura a la presidencia de la República en el 2006. 

Con el propósito de llegar a buenos resultados en el desarrollo del evento, el 

Comité Ejecutivo Nacional, como dirigente de la coalición dominante priísta, 

llevó a cabo reuniones de consulta con gobernadores, diputados, senadores, 

dirigentes nacionales, estatales y municipales, aunque en algunas de ellas 

pretendiendo todavía imponer el método antiguo del presidencialismo 

absoluto mediante lineamientos cupulares. 

Entre los acuerdos más importantes de la 18 Asamblea General de 

Delegados se encuentran los siguientes: mantener los requisitos de 

elegibilidad para c'andidatos a la presidencia de la República y a las 

gubcrnaturas; selección de dirigentes mediante cuatro métodos ( 1. Elección 

directa a la militancia, 2. Asamblea general, estatal o distrital, según sea el 

caso, 3. Asamblea de delegados y 4. Por usos y costumbres); celebrar alianzas 

con otros partidos para cargos de elección popular, incluidos gobernadores y 

presidente de la República; ampliar la integración del Consejo Político 

Nacional a alrededor de 1 060 integrantes; el 50 por ciento de las candidaturas 

a puestos de elección popular serán para el sector femei1il y el 30 por ciento 

para los jóvenes y crear la Comisión de Vigilancia del Desempeño de 

Servidores Públicos y Representantes Populares. 

Se habían escuchado versiones de que en la Asamblea Nacional se 

podía haber producido una ruptura de alguna de las fracciones internas 

confrontadas, lo cual no ocurrió, en virtud de que lbs l~bastidistas y 

madracistas tenían un incentivo posterior para mantencrs6 en· el 'partido: la 
,. ', 

renovación de la dirigcncia nacional. A pesar clel· riesgo de escisión que 

prcvüleció en el pmtido, las corrientes políticas en pugna lograron atemperar 

el impacto de las divergencias a partir de acuerdos coyunturales que exigían 

resolver la construcción de un nuevo gobierno interno. 
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Después de la elección de la dirigcncia nácioiml priísta, con el triunfo de 

la fracción madracista, sobreviviría una fracción labastidista debilitada, con 

algunos de sus integrantes en ambas cúmaras. del Congreso de la Unión. El 

labastidismo que se había constituido en 1mÍyor medida como una coalición 

electoral parecía que no podía seguir existiendo durante mucho tiempo como 

un frente común. No obstante una fracción no es reemplazada simplemente 

por otra, sino que es un proceso continl10 de amalgama, en el que los antiguos 

elementos atraen, absorben y asimilan a los nuevos. 

La elección de la dirigcncia nacional priísta, encabezada por Madraza 

Pintado, se caracterizó por tres aspectos: 1) se eligió a la dirección nacional 

partidaria, lo cual no se había real izado desde que se creó el partido de la 

Revolución en 1929, 2) se rompió la tradición de que el presidente de la 

República designaba a los dirigentes del partido y 3) se crearon las 

condiciones para propiciar que se expresaran las corrientes priístas con 

distintas visiones de nación y partido. 

La 18 Asamblea General y la renovación de la dirección nacional priísta 

constituyeron escenarios naturales para que los gobernadores dieran una 

muestra de la influencia que ejercerán en la toma de decisiones al interior del 

partido. Los gobernadores vendrían a sustituir el poder del titular del 

Ejecutivo, de los sectores (obrero, campesino y popular) y de las 

organizaciones. Ahora que no está presente el poder central que encarnaba el 

presidente priísta se vislumbra que el partido político en el nivelcstatal y 

municipal esté subordinado a la autoridad local en turno. 

Se puede observar que durante el proceso de consolidación a la 

democracia en México aún continúa la actividad de las fracciones en el PRl, 

principalmente por cuatro factores: 1) la presencia de gobernadores priístas 

como factores reales de poder y la recuperación electoral del partido en el 
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nivel local, 2) la instrumentación del modelo neolibernl por el gobi.crno federal 

encabezado por el PAN, 3) la relación del CEN del l'RI con el gobierno del 

presidente Vicente Fox y 4) la integración plural de las fracciones 

parlamentarias del PRI en ambus cúmaras del Congreso de lu Unión. Sin 

embargo, In fracción en cierta medida personalistu que enca.bcza Madraza 

Pintado puede contener el fortalecimiento de fracciones internas al pretender 

dominar los usuntos del partido. 

Parece pues, que todavía se requerirá algún tiempo para que puedan 

hacerse juicios definitivos sobre el desarrollo del PRI y el papel de sus 

fracciones políticus, así como de su coalición dominante en el proceso de 

consolidación de la democracia en México. 
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ANEXO 1 

Acuerdo ¡.:eueral para poslular candidalo a la presidencia de In Repl1hlica· 

El gobierno del Prcsidcnlc de la República. Ernc~lo Zcdillo Punce de 1.cún. !'>C distingue por las uporlllcioncs 
~11st¡111l1\'ltS que ha hecho ;1 la dcmocr;u.:ia mexicana por cn11viccil111 propia y porque ha s::1hido intcrprc1ar .,u 
1ic111po ~ la clara vocaciún dc111m:nilica dt.• los mc.\icanos. Por una diniunica rolitica qut.• rcspondia a 
rnmncnlo., histt'iricos d1stinln'\, la dccisiún sohrc la nurninaciún del candidato del Pai1idu Revolucionario 
Institucional rccayú sohrc la presidencia y se ;1lcjú del Partido. 

El rc ... pc.:to del Pn .. •sidc111c lk la República. Ernc~lo Zt.•dillo Punce de l.cún. ;i la tilcultad del Purtidn de escoger 
a su candidalo a la Prcs1dcnc1a de la Rcpühlica es (;Onsccucnlc con sus más profundas convicciones 
per!>onak!> y se ha!>a en la certeza de que . ..,úlo así. el Partido puede enfrentar los nuevos retos de la 
competencia, ante una sociedad rnús democrillica y participativa. No es exagerado decir que esta decisión 
illilll!!ura una nueva elapa lle la historin po 1 ilica de MCxico. 

El Parlido Hevolucíonario lnslillu.:ional recoge hoy con convic.:ción y cntusitt!>lllO L'slc reto. 

Si la dl..'CÍ'>ÍÚll ya no e!> tk 11110. no puede wr dL· uno.., poco'>. sólo puede !>cr de lodos. l.a f6rmula cs. 
simplernenle, un procedimiento de sclecciún pknamcntc dcmocrútico que asegure la participacilin directa de 
la cillltadanía en una Ctllllfll'll'ncia transparente, equitativa y justa. 

El Partido, que siempre ha a s111nido los retos del cambio ~ la moderni1aciún. hoy lo hace para conlinunr 
siendo la mejor opciún polílicn en la!> nueva!> condiciones de cnmpclencia y plurnlidm.J, en 1111 muren de 
legalidad y efectividad del "iufragio. 

La consolidación de111ocni11ca de MCxico exige un nfgimen de pllrtidus lilcrte. La ciudadania cx:ige que la 
democracia que ya se vive en los procesos electorales, se viva también en los procedimientos internos de los 
partido'> polilicos. 1.os prii!>las de lodo el pnis reclaman, de igual forma. prnfutH.liznr en nueslra democracin 
inlL'flla y u11<1 mayor participación en las decisiones del Parlido, espccialmemc en la selección de sus 
t:andidato'.'>. 

1.os proceso'> internos de !-.L'lección de candidatos rccicnlcs han sido nvances democráticos sólidos que han 
acercado al Partido aún mil!> a la sociedad. 

En la consulta rcali1ada por el Cmni1é Ejecutivo Nacio1ml para conocer la opinión y sugerencias de los 
consejos polilicos estatales, sectores, organizaciones. movimientos. legisladores. currientcs y militantes en 
general. acerca del proccdi111iento a seguir para seleccionar candid;llo a la Presidencia de la República. la 
mayoría .;,e pronuncio claramente por mecanismos que garanticen uníl consullíl abierta. 

l'or mandato cnnstit11cin11al, L'I Partido debe promover l.:1 participi!ción del puchlo cn In vida dcmocrfllica. 

Nuestra Declaración de Principios ordena seguir encahe1.ando las demandas de una sociedad cada vez más 
abierta, participativa y plural. 

Nm.·stra rut;1 ha sido 1ra1ada por el avance de la sociedad y es nuestra ohligación propiciar y acatar su 
vol11111ad de111ocrá1ica y. en consecuencia, impuls¡¡r y profundizar nuestra propia democratización. 

Nue!ttro Pro!!rarna de Acción scr1ala que debernos ampliar y mcjornr nucstrn interrelación e interlocución con 
la sociedad, promoviendo una vinculación plenamente democrúticn con ella. Por ello debemos cambiar. 
recompensar nuestra organizacitln y oferta polilica. revisar procedimicnlos y mejorar esquemas internos de 
poslulaciún de ca11dida1os. 

0 

lúa111e11. una publicación por la democracia, uño X. núm. 116, junio de 1999. El Acuerdo 
Ckncral para Postular Candidato a la Presidencia de la República contiene las reglas 
li1rmalcs para regular la primcru elección del candidato presidencial del PRI desde su 
fundación en 1929. 
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l.os Eslnllllns del Pm1idn faculliln ;il Cnno;cjo Pnlilico N;1cional a emitir los inslrumcnlm. nnrnrntÍ\'llS que o;can 
necesarios. a~i como a dictar la~ reo;olm:ioncs que se re,111ieran para el cumplimiento de los nh,il'IÍ\'O<;, melas) 
prnpú<;itos de "ll" dnc1111ll"llln" 

Entre 1111 proccdirnienlo e\i:IU)'l.'llll.' y olro incluyente. ahicrto. que nos vincule dl'lllOl:rúticamcnle a nuestra 
sociedad plural y ca111hi;1111c. corno lo ordenan la Cnnsti111ción. nuestros documentos hasicns. ;isi como el 
claro e ind11hi1ahlc mandalo ret:ihido en la cono;ulia <111e para esle efecto hemos llevado ¡1 caho. cMe Consejo 
l'nlitico Nacional h;1 re..,uello. cn U"io lk o;us facultades cslatutarias y por vo1aciú11 lihre y sccrela. cn li1Hll' del 
v;1lor juridko y polilít:o ~uperior: la coll'>lllta d11ct:ta a militantes. si111pati1antes y ciudadano~ inlcresado<t en 
participar en ella. 

El c<1r;h:ter dc...•mocr;ítico <ll·l proccdimícnlo es la me.ior garantía para que la unidad del Partido llrl'Vah:tca. El 
Partido pucde rcali1ar e<tla cono;ull;i porquc cuenla con una organi1aciún 11adu11al 1.:onliahle quc hahr:i de 
poner en man.:ha para la rcalitaciún del pron·so lk consulta. El Partido hahr;i dc lomar. de111ro del marco legal 
vigente. loda.., las llll'd1da.., qt1L' sean nccc~ari¡¡.., para µar:mti1ar la libertad. el seuelo y la efl'CIÍ\'ldad dL"I 
sufragio en e ... 11..· prot:e..,o inlerno, de modo que ~e garantKe a lo~ ciudadanos la v;1lide1. plena dc su 
participaciún) a loo; co11lc11dien1es l'quidad y 1ranspare11c1a. 

Esla unidad del Partido ta111hiC11 o;e funda en 1<1 honnrahilidad. huena fe ) militancia convencida dc quienes 
aspiran a la ca11dida1ura il la Prcsidl•11c1a de la Rcpllhlica. <)uiencs participen en el proceso interno lrnhrim <le 
tmll.•p011l·r d inll.'n.~s supl.•rior de Mc...'.\ico. la unidad del Partido y el triunfo electoral. a intere~c ... personales o de 
grupo. 

El Partido es un partido nacional. no 1111 partido de regiones, en el que militan mexicanos dc los más diversos 
perliles sociales. Es indispl·nsahle que el l,arlidn realice una consulta aulénticamenlc nacional de la que surja 
un candidato a la Presidencia de la Rcpúhlica que represenle la hetcrogencidmJ de nuestro país. de modo que 
nadie quede ni se sienta marginado. 

Para ello es necesario evi1ar que un;i región decida por la nación. que una parte decida por el lodo. Es preciso 
considerar y tomar en cuenla a los ciudadano~ de todos y cada uno de los dislritos electorales; que gane la 
elección quien sume el mayor nl1mero de triunfos en los distritos; que gane quien gane el mayor número de 
rnayorias. 

Asl, hahrcmos de llegar a las elecciones del ailo 2000 con un candidato fuerle tic un partido unidu. 

Así, con la panicipación resuelta de lo!-> priislíls y mexicanos que apoyan a nuestro Partido en nuestra vasta y 
diversa geogralia, scrá posible. unidos, generar una din;ímica de triunfo que desde ahora asegure la victoria a 
nuestro candidato a la Prcsidcncia de la H.cpúhlica y a lns fórmulas lJllC presentaremos a fin de contender para 
el Congreso de la Unión. 

Por todo lo anterior. y con fundamento en lo~ ilrticulos l. 3, X: 'J. fracción 1: 10; 11: l•l, inciso g): 15: 11; 22; 
23: 2'>; 33, fraccilln 111; 47; 4X; 50: 55. fraccioncs 11 y V: 56. frnccioncs l. 111. IV y V; 57. fracciones l. V y 
Vil; 58, fraccionl'S 1 y V: 51J; hl, fracciones 11.111. IV. VII. VIII y IX: 7N: XO: R2, fracciones 1.11yIX:85: 'JI, 
fraccione' VIII, XI, XV v XVI; •JJ, fraccione' 1 v IX; l·M. fracciones 1 a X; 145; 146; 147, inciso di; 149; 
150; 154; 157; 167; 168; Í611; 172; 178; 17'1,fracc.ionesl. IJI, V. VlyVll.ydemásaplicahlesdelosEstalulos 
de este instituto político; 22; 23. fracción VII: 25. fracción 11; 28; 29; ~O; 44. y demús aplicahlcs del 
Reglamenlo del Consejo Político Nacional. así como cn l;1s disposiciones conducentes del Acuerdo General 
para la Elección de Dirigentes y Pn~lulación de Candidatos y del Cúdigo de i"~tica Partidaria. el Consejo 
Político Nacional expide el siguiente. 

ACIJEIUHl l'OSTllLACIÚN llEL CANlllllATO 

Pl<IMEIUl.- El prescntc Acuerdo rige el proceso inlcrnn para la po..,tulación del candidato del Partido 
lkvolucionario 1nstituciona1 a la Prc~1dencia de la Repllhlica p~1ra el periodo 20002006, y l.'S de observancia 
nhligatoria para los milltílnles. sectores. organitacione~. rnovimienlos, corriente~. agrupaciones ;idherentes y 
úrg•mos de direcciún del Partido. asi como pura los simpatizantes y ciudadanos que participen c11 dicho 
proceso. Para proveer a la cxacla nhscrvancia de este Acuerdo. el CnmitC Ejecutivo Nacional propondrá el 
rL•µlamt.•nln rc...·spL'cliV<> p.1ra t1pn1haciún del Ctm .... ej<1 l•<•litic<• Nt1cional. 
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SECilJNDO.- De conformidad con el acuerdo úel Con!\e.)o Político Nacional th..• e<>ta mbma fecha. en el que ~e 
de1cnni116 el proceso interno para la po~lulaciún del candidato. C:-.te !\C llc\'arú a cahn mediante \'Oli1cilin 
directa. libre y secrelíl, de Indo ciud11dm10 L"Oll intL•rC:-. en apoyt1r al P&1r1tdo L'll dicho procc!'io 

TEl(CERO.- Se instruye al ComitC Ejecutivo Nacional para que, en c11111pli111icnto con lo establecido cu el 
articulo 15·1 de los Estatulo<>, pre!\ente a la aprohaciún del Consejo l'olítico N:u:io1rn 1. en un plato no mayt1r 
de lreinla dias. la convm:atoria para postular camlidato a la l.,residcnci¡¡ tk la lkpúhlica para el Periodo 
20002006. 

CUARTO.- El rcglí1me1110 y la convocalona t)UC el CornitC Ejecuti\'o Nacirnml elabore dcher(111 ajuslarse il los 
documento'i húsicos del Partido, al presente 1\cuerdo y dem;is dbposiciones in1ernas aplicables. Dcherún 
aprobarse en la misma "e!-iiún del Consejo Polilico Nacional y publicarse <>imultüneamente al dia siguiente de 
<>11 aprohacilin. 

<)lllNTO.- El proceso de consulta se desarmllarú en una sola etapa. sin fase previa. 

SEXTO.- El proceso de consull<t se realizar;i 111cdiantc votación <lirccta, libre y si:cretu. en la que pmlrün votar 
todos los ciudadanos que se identifiquen con su credencial para votar con fotogralia. expedida por el Instituto 
Federal Elccloral. La votaciún se llevarú a caho en una sola jornada nacional. el 7 de noviembre de J l)lJ'J. 

Sl:l'TIMO.· El nllrnero y los criterios para la ubicación de las rnes;is receptoras del voto se delerminanin por 
la Cornisiún para el Desarrollo del Proceso ln1erno. a partir de los estudios técnicos y lirrnncieros que presente 
la Secretaria de Elecciones del Comilé Ejecutivo Nacional. Se instalarún el mayor número posible de mesas 
receptoras del voto, con ohjetn de facilitar el acceso de los votantes 

OCTAVO.- La votación se llevara a caho con medidas que g.aranticcn la <>egur1dad. certe1.a y transparencia en 
la consulta. l~I rcglame1110 cst<1hlecc.:ni que L'I voto se L'mita previa 1dentilicaciú11 con la credencial pnra votar 
con fologralia. e.xclusivamenlc en la rne..;a receptora que corresponda al domicilio !-ier1alildo en dicha 
credencial; que se usarú linta indeleble; que la., boletas cstar;ín foliadas: ¡¡.,¡ como los demús requisitos parn 
alcanzar los objetivos citados. Fn cu111plimic1110 de las disposicione!\ legale<> aplicables. el Partido no utili¿nrú 
las li.1.ota.<> nrn11inale!'i de clectore.<> elaborada..; por el Registro Federal de Eleclores. El reglamento del presente 
/\cuerdo de~arrnllarú el prncedimienlo para la jornada electoral. 

NOVENO.- 1:1 cómputo de los votos se harú por cada uno de los lrescientns distrito<> electorales federales a 
que se refieren los articulos 52 y 53 de la Con!-ititución Politic;i de los Esladns Unidos Mexicanos y 8~. 
piirrafo 1. inci!-io j. del Código Federal de ln~IÍlllL"ione!-1 y Proccdi111ie111os Electorales. Quien nhll'nga L'l mayor 
nlimcro de votos en cada distrito seni el triunfador cn ese dislrito. Serú postulado candidato quien gane el 
mayor nllmero de distritos. En caso de empate en el numero mús alto de dislrilns ganados. el Consejo Político 
Nacional decidir;i entre los prec;:111didatns empalados, tomandn en consideración la votación que éstos 
hubieren oh!L•nido. 

DECJMO - ()uic..·n resulte ganador en la consulta rendirá la protesta eslatutaria, como candidato a la 
Prc<>idencia de la l(cpl1hlica por el Partido Revolucionario Institucional. el 20 de noviembre de 1999. 

RHólSTRO DE l'HECANDIDATOS 

DEC'IMO PRHv1ERO.- En el proceso de consulta. sólo podrún registrarse como precandidatus aquellos 
111ilil<1ntes que cumplím los requisitos prcvislus en los artículos 82 de la Constitución Politica de los Estados 
lJnidos Mexicanos, 144, fracciones 1 a X~ de los Estalutos y los dermis se11alados en el presente Acuerdo. 

DECIMO SECilJNDO.- Para registrarse como precandidalOs, lus militantes con algún cargo en el sector 
púhlico. de elección popular o no, en cualquier ;:lmbito de gnhierno federal. estatal o municipal .dehert'ln 
~cpararse de dicho cargo a más lardar el l 5 de junio de l99lJ. 

l>ECIMO TERCERO.- Los militantes intere.">ados en participar como precandidatos dcberún contar. cuando 
meno~. con dos de los upoyos priistas enunciados a c011tinuació11: El de alguno de los tres sectores, de las 
orga11i1nciones de jóvenes o de mujeres. de la l Jnidad Revolucionan a o del Movimiento Territorial. a nivel 
nacional: 1:1 de 30 consejeros del Consejo l,olilico Nacional; 1:1de150 consejeros de los consejos polfticos 
e.,talnles. de por In menos 3 entidades fcderali\'as. ó El de 25 con~ejeros del Consejo Político Nacional. asi 
corno 100 de los consejos polfticos estalales de por lo rncnos dos cntidílÚC!-i federativas. Los apoyos para el 
registro no condicionar;ín el scnlido del volo y podro'm otorgar~e a mas de un precandidato. 
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DECIMO ClJAH.TO.- l.os militanlcs con inlerCs en rcg.istrnr"'c como precandidalos dehcnin presentar sus 
propuestas a cmla uno de los o.;cctorcs. organi1aciones dt.· júvenes y de mujeres. la Unidad Revolucionaria y el 
Movi1111cnto Terrilori;il. a nivel nacional. Estas presentaciones se rt•ali1arún enlre el 15 de junio y el 10 de julio 
de J'J'J'J. Serán individuale!t y por separado, de cada uno de Jos militantes interesados mllc cmla uno de los 
sectore~. orgrn111acio11es de jóvene~ y de n111jerc..,, l;i 1 J111dad Revolucionaria y el Movimicnlo Territorial. a 
nivel 11ac1011al. Lo\ ~eclores, orga1111acio11co.; dt• 1úvent·~ y de mujeres, la Unidad l{cvolucionaria y el 
Mov1111ie11to 1 errilurial. a nivel llilCtnnal. dchcr;in e .. cuchar a lodos loo.; mililantcs <¡ue cumplan los requisitos 
mencionados en lo.., punlo" déc11110 prn11cro) lkci1110 .. eg1111do antenorcs y tiue. por tener intcrCs en rcgistrar!-.e 
como pn:candida10 .... a\i lo o.;olu.:itcn íl la Combi1l11 para el Desarrollo del Proceso Interno. 

DECIMO <)lJINTO.- Con ohjt•lo de dar oportunidad de escuchar a todos los mili1an1es con interCs en 
rcgl';lrarse. los \Cclllíe\. organi1acio11t'"' de jún'lll'"' y mujeres. la tJnidad Revolucionari;.1 y el Movimienlo 
rcrritori;1I. a 111vel nac1011al, ¡¡..,¡ COlllO 'º' úrgano\ de dirección del Pariido. se ahslcndrún de pronunciarse 11 

olorgar !-.ti apo~o a al!!llllll de t.•llo .... con tmlcrioridad al 10 de julio de ICJCJCJ. 

DECIM<) SEXT« >.- t\ partir de la fecha de puhlicaciún del presenle Acuerdo y hasta el inicio olicial de las 
camparla!-.. Jo.., 11111itank.., interesados podnin dc!-.arrollar. ademiis de las actividades dcscrilas en el punto 
dCcirno cuarto a111crior, c11alqt11t·r iJClividad de prmeli11o.;1110 para ohlencr los apoyos políticos y financiero"' que 
eslimen nccc~anos para su participaciún en el procc ... o de consulta. siempre y cuando no impliquen 
propaganda pagada. Se entiende por propaganda pagada lodo tipo de escrilos, puhlicaciones, im:igcnes, 
grabaciones. proyt·ccione" y expresiones. que !-.l' difundan por radio, lclevisión. espectaculares, correo, prensa 
n cualq111er otro medio. a ca111hi11 de una remuneraciún en efectivo o especie. Los gastos pur las actividades 
que los militanles de-;arrnllen confontll' a este punto, <ksdt• la fecha de puhlicación del presente Acuerdo y 
hasl;i el inicio tk lao.; camparlas. compulanín para l'frctns de los topes mencionados en el punto vigésimo sexto 
siguiente. Los militantes que a la fecha de puhlu:;1culn <kl pre.,.enlc Acuerdo tengan propaganda pagada, con 
recursos propio~. oficiales o de tercero\. que de al!!llllil f11r111a promueva o difunda su imagen, su voz o su 
nombre. dehenin ... uspenderla ha-.ta la fecha de 1111cu1 oficial de las rnmpmlas. Al efecto, debcn\n suspender de 
inmedialo. toda propa!!anda en mt.•dio!-. electrún1co.., de co1111111icaciún masiva: el envio de la propaganda por 
correspondencia. a rnúo.; tardar al llia !-.iguicnlt.·. ~ la demúo.;, dentro de los diez días siguientes. contados a partir 
de la fecha de puhlic;iciún del pre!-.enle Acuerdo. No pmlr;'1 rcgio.;lrarse corno prccnmJidalo, o perderá el 
registro obtenido, quien incumpla con lo dispuesto en este punto. 

DECIMO SEl'TIMCJ.- l'I registro ele precanJiJato' se llevará a cabo del 15 ni 25 de julio de 1999, El 
dictamen del registro se e.xpedir;i a mü .... tardar el 31 de julio de 1999. 

DECIMO OCT/\ VO.- Los 1111litantes que ~e registren corno precandidatos deberi:'m manifestar: que conocen y 
aceptan el presente /\cuerdo y todas las dcmús di....posiciones relntivas al procedimiento de consulta: que las 
mismas garanti1an una po .... llllaciún 1ransparc111e. ju ... 1a y eq11i1a1iva. y que se comprometen a mantener, en todo 
momento, la unidad del l'<irtido 

DECIMO NOVENO.· U rcgislro como prccandidato no prnlni renunciarse. Si el registro del precandidato no 
fuere revocado por el úrgilno del Partido cornpetenle. su nombre aparecerá en las boletas para votar. 

CAMPAÑAS llE LOS l'RU'ANlllDATOS 

VJ<iESIMO.- Los precandidatos debidamente registrados podnín hacer campai\a para conseguir votos a su 
favor. incluyendo propaganda pagada, llnicamcntc dentro del periodo del Iº de agosto ni 3 de noviembre de 
1999. 

VIGESIMO PRIMERO.- Los precandida1os dcsarrollanin sus campai\as de manera independiente e 
individual. salvo en los siguientes actos. a los que Indos debenin asistir de manera conjunta: Toma de protesta 
en el acto de inicio olicial de las campanas; Debate de los precandidatos: Presentación de aportaciones de los 
precandidatos a la plataforma del Partido; Acto de cierre de las campai\as, y Acto de unidad del Partido y 
protesta del candidato 

VJCiESIMO SEGUNDO.- Los prccandidaros estarún obligados il usar en toda su propaganda y actos de 
camparla. de numer;1 visible. el emblema del Pm1ido. La Comisiún para el Desarrollo del Proceso Interno 
podni ordenar a los prec:indidalos el reliro de toda propaganda que incumpla con esta disposición. 

Vl<il:SIMO TEl<CEHO.· En sus cmnparlas. los prccandidatos deberán promover el contenido de los 
docu111c111os húsicoo.; dt•I Partido. Su-; dio.;cursos e inlervenciones públicas deberán ser respetuosos, propositivus 
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y alentar el fonalcci111ie11tn y la unidad del Partido. Los prccandidalos se ahstemlnin de realizur impulacioncs 
dolosns que puedan catp .. ar dc'ihonra o descrédito a alguno de los dermis prccamfüJatos, usf como a los 
i111cgrn111es de lns úr!;!allo'i de dirccciún del P;1r1ido y de los Or~11110s encarg;uJus de la consulta. 

VKiESlri.tO Cl JARTO.- El dehHlc enln· los precanclidatos SL' desarrollani en la fecha, términos y condiciones 
que la Combiún pílra l'I f>L".,arrnllo dL"I Proceso lnlcrno cstahle1.ca. Se pcrmilir;:i libre acceso a los nwdios de 
comunicación ~licia!. 

VKil·:Slri.1<> r;tJINT< l.- El Partido linanci:mi i"l11ica111ente la campm1a ins1i111cional para propiciar la nrnynr 
parlicipaciún posible en el proce!"lo de consulta. asi como lns aclos conjunlos scr1alado-; en el punto vigCsimo 
primero anterior. Las campai\as que lo" precandidalo'i decidan re:ili1.ar se linanciarán l'Ol1 recursos propios, nsf 
como con aporlacione!"I y donaciones que recih11n. U Partido no aportarú recurso alguno a ninguno de los 
preCitndidaf(lS 

VIGl~SJM() SJ:XTO.- l.os gas1os que re;1licen l11s precandidatos en medios eleclnlnicos de comunicacit'ln 
masiva. pn1pagm1da. netos de prosefi1ismo y, en general. en todas sus actividades de c¡1111pai\a en los plazos 
sei'mlados en el punto vigésimo m1terior, no úeherün rchasm lo-; lopes que li1 Combiún pilrn el Dcsilrrollo del 
Proceso fnlerrw dclenninL'. l>e111ro de diclw!-> topes, la citada Comisión lijarü de manera e.\presa los límites 
1mh:i1110s de tiempo en lo'i medios eleclrónico'i de comunicaciún masíva que cada precnndidalo pm.Jni 
conlratar. Los gaslos por las actividades de proselili.,1110 a que se refiere el punto dCcimo sexto anlerior 
comptllanin para efectos de los topes ar11es cilado!->. C)uien incumpla las disposiciones del prescnlc punto scni 
sancio111ulu en los términos que L'slahle/'ca l'I rc!.!lamL'lllO de este Acuerdo. 

VIGESIMO SEPTIMO.- Los precandillatos podriin 11.,nr. l'll lo'i tCrminos y condiciones que se scilalen en el 
reglamento del presenlc Acuerdo, las instalaciones que el Partido tiene en toda la república. Dicho uso no 
computarú para loc; topes de gasto de campm1a que la Co111isiú11 para l'I Dl!sarrollo del Proceso Interno haya 
determinad o 

VICIESJMO OCTAVO.- 1.os precandidalos 110 pndriin recibir aportacionc!"I o donaciones, en dinero o en 
especie. por si o por interpúsila persona, provenientes de recursos de los poderes públicos de cualquier ámbito 
de gobierno. Los prccandidí.llos sl"'.rún pcrsorrnlmenle responsables de la violación a esla disposición. 

VIGESIMO NOVENO.- Los prccanúidatos cstanin obligados a hacer lransparcntc el origen y destino de los 
recursos de sus campañas, nsi como de sus actividades de proselitismo a que se rclicre el punto llécimo sexto 
anterior. /\1 efcclo, llevarán registros contahle~ que permitan la vcrilicuciún de todos los ingresos y gastos 
antes citados. 

TRICiESIMO.- Las actividades de los precandid;llos se apoyar;:in en el lrahajo vohmlario partidista. Quedan 
prohibidos actos que generen presión o coal·ción a los v111an1es. ilSÍ como el uso de procedimientos de 
promociún direcla del volo con hase en persona". organi1.<1ciones o instituciones. que se;.111 remuneradas en 
cfeclivo o especie. l.a participación de los rcprL· ... entante., Je Jos precandidatos en las mesas receptoras del 
volo serú gra1uita. C)ueda prohihida loda renHlllL'rackm en efectivo o especie por lales conceptos. El 
incumplimie1110 a lo dispt1L'sln en csle ptmlo dar;i lugar a la cancelación del regislro del precandidato que con 
dicho incumplimiento se hcnelicic. en los términos que ser1ale el reglamento del presente Acuerdo. 

TRl<IESlri.10 PRlrv1Ef{0.· 1.os gobernadores y lo!-> mandos superiores priístas de la administración pltblicn 
federal, e'ilalal y municipal. se ah!->lcndr;in tk nrnnilCstar pl1hlica111entc sus preferencias o realizar cualquier 
;1cto que pueda afrclar la L'l)Uidad l' irnparciHlidad de la con'it1lla. Los servidores públicos priístas que, n su 
n·1. ~can conse_jcros propielanos del ( ·nnscjo Polit1co Nacional. o de los consejos polilicos estatales, sólo 
podrán hacerlo para lo~ cret:lns del punto 1Jr.!c11110 ll·rcero de esle Acuerdo y en los términos que scflalc su 
1cgla111cnto. El reglamento dL'I pre'icnte /\L:ucrdo prcver;í la!-> !"lanciones para el evenlo de que alglln servidor 
público. de cualquier ;:i111h11t1 de gobierno, realice acto~ ilegales o pnicticas no transparentes, en benclicio de 
alguno dL' los precandidatu'i. Tales !..ilnciones podrán implicar la cancelnción del registro del prccandidato que 
haya resultado heneliciado. si est:í col11d1do, sin perjuicio de las sttncioncs que correspondan conforme a las 
disp(1sic1011cs legales aplicable~. 

ORGi\NOS ENCi\f(C;i\DOS IJE LA CONSULTA 

TRIGESIMO SEGlJNDO.- l.o<t órganos parlidistas encargados de la consulta son: La Comisión para el 
Desarrollo del Proceso lnlernn: J:I Comilé Ej1:cu1ivo Nacional. a través de su Secretaria de Elecciones: Los 
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comités electorales, locales y distrirnles; l.a<; 111es;1s receptoras del volo: El Comité dc Fi'.\cali1aciún, y l.a 
Comisión de Equidad y Justicia. 

TRICiESIMO TEHCEHO.· l.;1 Comi'.\iún p;ira l'I Desarrollo del Proceso lnlcrno t..•s t..•I úrgano dcl Consejo 
Político Nacional responsable dc la in'.\lrurnentacic'm del procl.'dimil.'11!0 para la pn'.\llllac1ún dl.'I candidato. l-:'.\lil 
Comisión ~e inlegrar;i por once con~ejero..,, nomhrado<; por t..•I Consl.'jo l'oli1i1.:n Nacional, a prnpuesla del 
Cnmilé l~jecu1ivo Ntu .. ·ional, ª"í como por 1111 rl.'pn:scn1a111e dc la Scnl.'lari;1 (.k• Lh:ccinm:s del Comilé 
Ejecutivo Nacional. quien fungirú 1:10110 ~u Secretario ·réc111co 1.a <."111111siún lendrú las alrihuciont..''.\ 
<.;Íguicnle\: Dicwr lo.., acuerdos nece'.\ario'i par;i la elka1 y opurlllllil orga111/01l'iú11 ~ dt..•..,arrollo del proceso; 
l>e1en111nar lo~ lope-; de gaslo<; dl.' cc1111pa11a y de tiempo.., pag;ido'.\ en lo~ 111cd111.., t..•lec1ró111co'.\ dc l'Olllurli1.:aciú11 
111a ... 1va; Convocar. cn cualquicr moi11cn10. a lo'i prccandidato'i o a <;11\ repn .. •..,t...•11111111cs, para cl 111c.1or de ... armllo 
del proce'oo; fk-;iµnar a los 1ntt..•grantc-; de lns comil~s clct:101alc.., locale.., ~ di...tntalc'.\, a prnpucsla del Cu111i1C 
Fjl•cutivo Nacional; lktcnnin;ir el númcro y lo., l'fÍtcrio'.\ para l.1 uhicilcit.'111 dc la-; 111e~a.., ft...'l't..'ptoras dcl voto; 
/\probar la doc1111ll'lltaciú11, útiles y dcmús rnatt..•n;iles para la vo1ac11in. J>c1t..•1111inar cl nl1111cro t.k holclas a 
enlregar'.\c a cada mc-;a rcccplora del voln: Eli:c1uar el cúmpulo de lo., trc..,cicntos áunpu10~ di-;trilalcs, asi 
cmno dcclarar v;ilida~ la., vnlacionl.'<; y ganador al precandidttlo 1ri1111foJor: ( ·rl'ar 1a ... suhnllnisim1t..•s qut..• 
con-;ídl.'fl' conv1.·nicntt..•s para cl mcjor de ... arrollo del pnu.:c..,n; Vigilar la debida oh..,ervancia de las 
dispo..,icionc-; aplicahlcs al procc~o y rl·solvcr la., consullas con molivo dt..• la apllcaciún dcl presente Acuerdo, 
su rcglamenlo y Ja convoca1nria corrcspondit..•111c; H.ccihir lo<; informc" que le prt..·..,enlc t..•I Corni1C de 
Fist..·<1li1m.:ilÍn. rcsoln·r In prm:cdcntt..• t..' informm, al termino del proceso intcrno. al Con.o;cjo Polílico Nacional: 
y l.a'i llc1111i-; que tklcrminc e~ll.' Acucrdo y su reglamcnto. 

TRICIESIMO CllARTO.- A la Sccrelaria de Elcccione~ del Comité F¡cculivo Nacional corresponde la 
cnnducciún del proccso de consulla, será el cnlace entre los precandidalo..,) la CnmisiOn para el Desarrollo 
dcl Proceso Interno y lcndrú, adermis dc las atrihm::ioncs scfü1ladas en In~ L'itatulos y en cl presente Acuerdo, 
las que cl rcglamcnlo y otras dispo~icinncs aplicahlcs dctermint..•n. 

l'RJCjESIMO ()llJNTO.· Los comilés cleclnralc-; locales y dislrilales ser;tn órganos m1xiliarcs de la Cnmisiún 
para el Dcsarrollo del Proceso Interno. rcspon-;ahlcs <le la ins1rumcnt;1ciún del proceso de consulta. en el 
tímhito de sus respcc1ivas competencias. El reglamento del prcsenle Acuerdo cstahlcceni su integración y 
alrihuciones. l,t1~ prl.'ca11didatos ptldrún acrcdilnr un representante anle estos órgm10s eleclornlcs. 

TRICiESIMO SEXTO.- Las mesas receptoras del voto serún los órganos auxiliares dc la Comisión para el 
Desarrollo del Procc"n Interno, encargados dc recibir la \'olación y realizar su cscnllinio y cómputo. Las 
mesas rcccplora'i del voln sl.' i11tegrnr;in por lre~ 111ili1anle'\: 1111 presidente, un -;ccretarin y un suplente general. 
Cada precandidato lendrtí dcrccho a nombrar un representante por cada ml.'sa recc¡llora del voto. 

TRICiESIMO SEl'TIMO - FI ComitC de Fi-;cali1aciún -;er;í cl órgano auxiliar de la Comisión para el 
Desarrollo del Proce ... o lntcrno, respnn~ahlc de vigilar que exista equidad para lodos los prcc:andidalo"· qm.• se 
ohscrven los lopes dc gastos de carnparia y lo<.; límiles dc 1iernpos pagados cn los mt..•dins clectró11icos de 
comunicacilin masiva. asi corno que se re~pelen lo'.\ lineamiento~ para tran~paremar el origen y destino de los 
rccur..,os aplicados a las c;11npa11as y demás aclivu.ladcs <le proselilismo. Este ComitC eslará integrndo por siete 
consL·jcros, nomhr.1dns por l'I Const..•jo Polítko Nacional, a propuesta dcl Cmnilé Ejccu1ivo Nacional. El 
Co111i1C dc Fbcali1aciún hani del cnnocimicnlo t.ll' la Comisiún para cl Desarrollo del Proceso Interno las 
irregularidadcs que conforme: a sus alribucioncs cono.lea. El reglamento de este Acuerdo establcccrú las 
atrihuciones espl.'cilica:- t.ll.' e~ll.' ComilC. 

Tl{ICiESIMO OCTi\ VO.- l.a Comisión de Equidad y Justicia es cl órgano c11cargadn de resolver las 
inconfonnidade'\ quc prescnlcn los precandidalo'\ y lo" militan1cs en contra dc los acuerdos. resoluciones y 
dem;:is aclo'\ dl.' lt1.., nlros úrg.anos partidistas encargados dl'I proceso de consulta E-;ta Comisión cslarfl 
integrada por cinco consejeros, nombrados por el Consejo Político Nacional a propuesta del Comilé Ejecutivo 
Nacional. El rcglamenlo del prl·senlc Acuerdo prevcril los pron•dimiento'.\ dt..• impugnaciUn, que dcbenin ser 
hre\e' y expedilm. y determinara sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión de llonor y Justicia las 
..,a111.:1011es que impondri1 la Co111is1ón dc Equid;ul y Justicia cu~o.., fallos ser¡m delinilivo<; e inatacables. 

1 RICiLSIMO NOVENO.- Lo~ órganos de direcci1'm dcl Par11do olorgar<'m a los órganos encargados del 
proct..·~o dc consulta los apuyos técnicos. materiales y lrnmí11to'.\ que sean nccesarios para el llcscmpe11o de sus 
atr1huc1om·s. l.a<; c..,lruclura~ scctorial \' lerritorial. t..•I Movimienlo Terri1nr1al. las orcan11acio11es, los cuadros 
y. en µl'nernl. lodo~ In'.\ militantes del #Pan ido, cnadyuvanín con los tlrgano~ encarg~1do~ del proceso. para el 
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clic:11. dcscmpei\n de la'\ rcsponsahilidmles de éstos, preservando la unidad del Partido y con respeto a su' 
respectivas atrihucionl's. 

l'Rl'VISIONES GENERAl.l'S 

('LJAIJl<ACiESlt\.Hl- t·:I Partido linanciani la organi1.aciún y des;irmllo tlcl proceso de consulla. así como las 
cmgacioncs a que se rl'liere el punto vigésimo primero, con crilerio'i de cslricta lcgalithld, auslcridml ~ 
racionalidad l .n-; preca11dida1os linanciarún su"t campallas siguiehdo los crilcrio'i antes citados. 

CllADH.ACil:Slt\.10 PRIMERO.- l.os in1egrantl''i del Comilé Ejecutivo Nacioníll. de los comités directivo'\ 
cslatales ~ del l>istriw Federal. <k lo" comik~ 11111nic1palc" )' dc In~ cnmitL's distrilalcs. así como de los 
lirganos re..,pon~ahks dcl prrn.:e'\o lk con~ulla. ~c ahslcndr;in dc manifestar pllhlica111cntc sus preferencias o 
reali1ar cualquier acto que pueda ilfcctar la l'quidad e imparcialidad del proceso. Asimismo. les quclfa 
prohihulo hacer n.:ferencia a <.;01Jdeo..,, enct1l'"Iª' o c11alq11ier otro tipo de csludios de opinión. en sus 
ckclarac11111L'" y l't1lllllll1L·ac1onl'" olin11ll'.., 

Cllt\()f{ACiESlt\H > SLCil INDO.- Fn lo no previsto en l'I pre<.;ente Acucrtlo. en su reglamento y en la 
c:onvocator1a cunc..,¡m11d1l'llll'. ~l' l'~ltlr•i a lo d1..,ru1l' .... lo l'll lo.'\ doc11111en10 .... h;i.<.;icos del Partido y al Acuerdo 
ge1H.·ral par¡1 la ekcciún de dirigente<.; y po<.;lulaciún de candidatos de fecha 17 de diciembre de 1998. l.os 
dermis caso~ ~ertin re..,ueltos por la Crn111!'>1ón para el l>c~armllo del Procc~o Interno. 

l'l{ANSI l'CllU<lS 

lJNJCO.- El presl'nlc Acuerdo entrar<i en vigor al dia siguiente <11 de su <tprnhaciOn y sen\ puhlicmlo en el 
órgano de difusión del Partido y en periúdico'i tk circulación nacional. 

1 lado en la Ciudad de Mc.!xico, Distrito Federal. a lo'\ 17 Llias del mes de mayo de 1999. 

JOSfo ANTONIO GONZÁLl'Z FERNÁNDEZ !'residente del Consejo l'nlitico Nacional y del Comité 
Ejecutivo Nal:ional. 

DlJl.CE MARiA SAlJRI RIANCI 10 Secretaria General del Consejo l'olitico Nacional y del Comité 
Ejecutivo Nncional. 
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ANEXO 2 

Convocatoria a la XVI 11 Asamblea General de Delegados" 

Con fundHmcnlo en la Consliluculn Polilica dl.• los Estado~ lJnido~ Ml'xicanos y el Ci'u.Jigo Fcdcrnl de 
Instituciones y Procedimientos ElcctnrnJcs; y con hase en lo., <trticulos l. 2. J. ·L 8, 9, 10, 21. 23, 24. 27, 28 • 
. 1J frnccii'111 l. 35. J6, •12, •17. •I'), 50, 5·l. 55 fracc1ún VII. :-\6 fr11ccinnc~ l y V, úl, (12, (1), 64, 65, 6(1, 78 
frnccioncs X y X l. 7'> fracciones 1 y IV. 81, 82 fracción VI. 98, 1 12, 116. 129 y 1 JO de los Estatutos que rigen 
la vid;:1 inlcrna del Partido Revolucionario lnslilllrinnal y cn los J\ct1l'rdo'> del Consejo Polflico Nacional 
adoptados en sus Sesiones XLI Ordinaria y XV y XVI Extraordirrnri;is, l'll los que se cslílhlcccn los tCrminos 
para la cclchrncilln de la XVIII J\samhlca (icncral de Delegados y se au1ori1a Ja misma, se expide lil 

CONVOCATORIA Al.A XVIII ASAMBLEA (;ENERAI. IJE DELEGADOS 

CONSllJERANIJO 

Que, en el marco del acelcrmJn proceso de cmnhio que viven México y c.·) mundo. el Partido l{cvolucionario 
lnslitucional aspira a reafirmarse como la allcrnativa politil:a mayoritaria de una N¡1cicin que profundice y 
preserve su sohcrania e idcrllidad cultural, que for1alc1.ca la democracia y las lihertmJes de lo~ mexicanos y 
que cuente con un Eslado efica1. y apeg.ado a la legalidad. que asuma y cumpla sus responsabilidades sociales 
y de justicia. velando especialmente por(¡uiencs padet·en 111<1~orcs rc1.01gos y pohrc1.a~ 

<)uc el Partido Revolucionario lnstilucional eslti llamado a fortalecer su cohesi1'm irllcrna y los vínculos <1uc 
arraigan en la comunidad de principios y valore~ y en la visiún de Nación que cornparlcn lo'i priislas, 
defendiendo y promoviendo lo.., inh~re~L'S de las da"ics medias y populare"i, así como la !-.oheraniíl y el 
patrimonio nacional, frenle a la conru~iún e inconsi~tencia de un <iohierno Federal que no ha sahido 
responder a las expeclalivas de las y los mexicano!-.. impulsando políticas que sólo benefician a unos cuantos: 

C)ue el Partido Rcvoluc1011ario l11~1i111cional alraviesa un momento de gran intensidad política y de 
transformaciones rundamentalcs, que inciden en la relación del Par1ido con sus mililimles y sus cuadros. así 
como con tuda la !-.ocicdad, haciéndose necesario revalorar l<i acción de las hascs militantes y su parlicipación 
en la lmnn de decisiones, para impulsar una lllíÍ"i efica1 conducción politica. sustentada en reglas claras, 
principios y valnn:s que con~oliden la unidad interna; y 

<)ue el Partido Revolucionario lnstilucional puede y dche !-ter l'I Panido nwdcrno y democnitico que la 
sociedad mexicana demanda, de cara al nuevo !-tiglo, para satisfacer sus necesidades y expecHHiVílS por una 
mejor calidad de vida. lo que conduce .a fort<tlcccr y renovar nueslra estructura, así como nuestra ofertíl y 
rnovilizaciún polilicas, para enfrentar exitosamenle los comicios locales venideros, para lograr amplia 
mayoria legisla1iv;i frdcral l'll las elecciones del a1)0 2:003 y para ganar la Presidencia de la Repllhlica en el 
a1lo 2006. 

Por Indo lo anll'rior. el Consejo Polílico Nacinrwl del Partido ha dispueslO la cclehraciln1 de la XVIII 
Asamblea General de lklegados. lJUl' propone ~ca un proce~o Je Jeliheraciún y resolución sobre los retos del 
Partido, con prorunda visión de futuro, Je carúcter incluyente. democrático. abierto, constructivo, amplio. 
proposi1ivo y rl'~petuoso, que conduzca a la refle\ión y voto lihres de todo!-. los que participen en él, debiendo 
rea litarse en todo el 1erri1orio nacional, movilizando a miles de priistns y convocando a la sociedad. 

Así. la XVIII Asmnhlea Cicncral de Delegados del Partido Revolucionario Institucional lendrá las siguientes 
caracleristicas: 

1. Ser incluyente en su inlcgraciún y desarrollo. ademfls de abierta. democrática y parlicipativa en su 
reali1ación, 

, Ser el mecanismo de un mnplio proceso de difllogo y compromiso con la militancia y la sociedad, 

Ser 1111 espacio para la delihcrnción y el acuerdo con profundo scnlido de rcspclo y tolerancia, 

bw11e11. u1111 ¡mhlic11ciá11 por la democracia, mio XIII, núm. 139, junio de 2001. La 
Convocatoria a la XVIII Asamblea General de Delegados del l'RI es la primera 
convocatoria a una i\samblca Nacional sin la presenciu del presidente de la República de 
origen pri isla. 
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·l. Ahrír mayores oportunidades de par11c1pm:iú11 a l;is mujeres y los jóvenes, prmnoviendu la equidad de 
gCnero y l;i n .. •presenfilciún de las nlll'\':I~ fuer/il!'> y lidcra1.gos existentes en la sociedad. 

S. f<c,pclar y alentar la cnergia de la 1111lllancia l'll la~ comu111dades. municipios y regiones de todo el país. y 

h. Con!<iolidar la unidad, lt1.., equilibrio" 111tcn111') la de11111cracia partidb1a. conduciendo a líl adopción de las 
tleL·i..,ilmes e .. 1ra1éµil'a" lkl l'art1do. as1 como ;1 una genuina transfornrnciün de sus estructuras para enfrentur 
ton exito la inten~a l·nmpelL'llda polilll:it del 1"11111ro. 

Ctm lrn"e en lt1 an1cri11r. el ( "111111té 1-:jecu1ivl1 N;11.:1onal del Partido Revolucionario Institucional 

CUNVOl'i\ 

A lo!-. 111ili1an1es del P<1r1ido J{evoh1tionario ln~lihu.:ional y a la ciudadanía n participar en los trnhajos de la 
XVIII 1\samblca <ieneral de Delegados. de confúrmidad con las siguienles 

lli\SES 

Ci\l'ITlJl.O PRIMERO. lllSl'OSIC'IONES <iENl'l{i\l.ES Y PROl'OSITOS. 

Primera.- l.a preparación y cc:lchracuin dl' la XVIII 1hamhlea {iencral de Delegados se rcg1ran pc.!r lo 
dispuesto en la Declaración de Principio..,, el Prograrn;1 de /\ccilln, los EstatulOs y el Código de Etica 
parlidaria. asi como por la presente C'm1vnc;11m1a, ..,11 Hqdamcnto, los acuerdos y disposiciones del Consejo 
Político Nacional y los de1n;ís nrdenamienh1' lfllL' e1111tan l'll el marco de sus facultades el ComitC Ejcculivo 
Nacional y los órganos encargados dd disei'lo, la oq!ani1ac1ón y conducción de la Asamblea 

Segunda.- Todos lo~ mililantes )' !'li111pati1<111ll'' dl'I Pmt1do podr;in Jlilrt1cip;ir L'll los tr<1hi1jos de la XVIII 
1\samhlea (icncral de lklegmlo.., 

Tercera.- En l.1s asamhll•as prevÍ!'>la" en la presente <"unvocatoria y l'll la confornrnción de la Asmnblcn 
<ic1ll'ral !'te g.aranti1ará la igualdad de oportu111dadc.., l'lllrc hombre~ y mujeres en la integración de las 
reprc!'.entacioncs. ª'í corno q11t: al menu~ una 1e1 cL·ra pane de la!-. y lo~ delegados elccto'i sean menores de 30 
ni\os; igualnll'nlL'. !'>L' prtunovL·rü la prL'SL'IH.:ia dL· dl'IL'gado<i lJlll' reprcsenlen la diversidad de Ja sociedad, ITill)' 

en especial la dt: aquello" !!,rupo" en dc'ivenraja 'ocial. para j.!arc111t1zar lil defensa de sus caU!'>tlS. 

C11;irta.· La X V 111 1\'>amblea ( icncral de l>clcµ;ulos tit:nL' lo' !-.Í~uiente!'. propósitos: 

Dehalir. reformar y L'lllllir los m1ev11~ Doct111ll'lllo.., Bá'ilco.., del Partido~ su Código de f~tica. con base en las 
deliheracilllll'~ llevada" a cabo, en 1111 pn1n..,u <k111rn.:rat1co. respetuoso. constructivo y tolerante, por el 
pribnw nacional en la'i i.l'>illllhlcas seccionalc~. l'll la.., a..,amhleas municipales de Jos Eslados y distritales del 
l>istr110 Fl·deral. en la' ª'ªlllhleas cslatale'> y del ()1..,trllo Federal y en la /\'iamhlea Cieneral de Delegados. 

l 'on~oltdar la unid.lll. Jo., l'quil1hrio' lllll"rllo.., ~ la dl'lllOCfill'Ja partidista, conduciendo a una genuina 
trnn~formaciún de la~ e..,lnitturas del Partido para t.•nln·ntar ton éxilo y cohe~ión Ja intensa competencia 
polllica del futuro. 

Rcvi,ar Ja .1.iituaciún política y electoral del f'ar11do para ddinir las polilicas generales y las lineas de acción a 
<.;cguir en los procc~o' respectivos. 

C'or1!-.t1har a la 'iociedad y a los grupos organ11.ado!-. !-.Obre SU\ expectativtts. intereses. necesidades y demandas. 
t.fclinil'IHlo con ha'e en ello e!'ttrategm!'. renovada!-. de lucha polilica y dL' promoción de las causas ciudadanas, 
denlro del marco Lle la Vi!-.iún de Fuluro de b Nac1ú11 que impulsa el Partido. 

/\11all1ar y debatir lm asuntos fundamenlalc!'I tk la aµcnda pl1hlica nacional. estableciendo los principios )' 
l''>tratcgias que ~uiar;in la rclac1ún del Partido i.:1111 las in~tantÍil!'> <le Clohierno. los otros partidos politicos y las 
organ111h.:ione' ~m:iales del pab. 

Anali1.ar y debatir lo~ ª"pettos fumlmm:ntalcs de la agenda política intcrnac1nnal. estableciendo los principios 
y estríllegias qut: guiaréln Ja relación del Pílrtidu con los p:utidos politícos y organizaciones sociales del orden 
internacional. 

Ci\l'ITlll.O SUilJNDO DE 1.0S OIUii\NOS ENCAIHIADOS DE l.i\ PREl'i\Ri\CIÓN Y DESARROLLO 
DE l.,\ i\Si\~IBLEA. 
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C)uinta.· En el iimhito nacional. Jo-. úrganos cnrargado"' de la prcparacic"m ,. de-.arrolln de la J\saptblel.1 Gcnernl 
de Delegados son: 

l. El Presidcnlc y el Sccrciario <icncrnl del Co11111C Ejccuti\'o Nacion:1I; 

11. l.a Comisión Nacional de Organi1aciún. que se inlcgrani cnn 1111 residente y un Sccrcwrin General, ílSÍ 
crnno con cinco comisiones tcm;'ilic¡1s nacinnalc ... que son: 

Comisión de Principios y Valores: Dccl¡1raciún de Principios. 

1. Trihun;1: Declaración di! l1rincipins. 

2. Tribuna: Cúdigo de i':tica, 

3. Tribuna: Reivindicación de las Causas Ohrern-.. Campcsirrns y Popul;ircs. 

Crnnisiún de Prnyccln de Nación: Programa de Acción. 

4. Tribuna: Sobl..·r;u1ít1, Pnlitica y Ciohcrnahilidad, 

5. Tribuna: J:connmia y Sustcnlahilidad. 

6. Trihuna: Desarrollo Social. lg1rnldad de Oportunidades y Lucha contra la Pnhre1.a, 

7. Tribuna: Salud. Trahaju y Seguri<lad Social. 

K. Tribuna: Educación, Ciencia y Tecnologia. l'uhura y Recreación, 

<J. Tribuna: Eco logia, Recursos y Calidad de Vid;1, 

1 O. Tribuna: l>csarrollo Rural, 

11. Tribuna: Causas lndlgcnas, 

12. Trihuna: Justicia, Seguridad y Derechos 1 lunrnnos. 

13. Tribuna: Pnlilica lntenrncional, 

Comisión de Proyecto de Partido: Estatutos. 

14. Tribuna: Hevisión Estntutnria, 

15. Tribuna: Normatividad y Elección de Dirigentes. 

16. Tribuna: Nornrntividad y Elección de Camlidalos. 

Comisiün de Estralegias Políticas. 

17. Tribuna: Relación con (lrganos lle Gobierno. 

18. Tribuna: Relación con otros Partil.los Politicos, 

J lJ. Tribuna: Relación con Movimientos y Organizaciones de la Sociedad. 

20. Tribuna: Reivindic;1ción de las Demandas de las Mujeres, los Jóvenes y los Grupos en Desventaja Social, 

Comisión de Visión de Futuro. 

21. Tribuna: Visión de Fu1uro. 

22. Tribuna: Declaración f>nlltica, y, 

23. Tribuna: Cumpromiso Político para la Equid;uJ de Género. 

y con los siguientes comités organi1ativos nacionales: 

1. Comité de Operación y Logística, 

2. ComitC de Legalidad y Trnnspan.·rH.:in. 

). Comité de Financiamiento. 

4. l'nmilé de l'rnmnción. y. 
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S. Comih.'.- dL' lnrngL·n: y. 

111. l.a Mesa Dirccliva de la 1\s;1111hlc;1 C'icnL"ral de Dele!!,aJo .... 

Sc:\la.- l .as co111i-,io11es lem<iticil'i y lo'i c11milC!-t org;111il'.alivo!'o nacionall'!'o l:onl;min l"on un Coordin;ulur. El 
Heglamcnlo dii.;¡H11ulrú In relalivo a la i111cgral"iú11 y li1c11ltade~ de i..·~IO.., clrganos. cstahlecicmJo l)lll' su 
confonnaciún dcherü rl'llcjar la pluralidad L'\i'itcnlc en la vida interna lkl Partido y responder a criterios de 
apenura e inch1..,iú11. 

S~ptima.- En cada c111idad federativa. lo!-> Consejo.., Polilicos cll'ginin durante l'l ml'~ de junio a lil<t rL"spectivas 
Cnmi'iionl's de Organi1ación cstaialcs o del f>1.,tritn 1:ederal. a'ti como a las cmnísioncs IL'l11<ilicas y los 
comllé'i Of'!!illlilitlivos locnll·i.; corrcspnndil'llles. en igu;il número y dl'signac1ú11 que lo'i previsto" en el ;ímhito 
nacional. 

En el desarrollo de !->llS ;1ctividades, las comisitml'~ v i:omitC.., locales 111antcndri111 coordinación con los 
úrgano~ nacionale!-t equivalentes, ohservando en ~u úmh;tc1 las disposiciones aplicables del Reglamento. 

Octav:i.- En los tCrmino~ de la prescnle Convocatoria. la c~tructurn terrilnri;il y sectorial. el Movimiento 
Tcrrilorial. las Mujcrc"i, lo~ Jóvenes. la Asociacicín Nai:u111al de la 1 Jnídad Rcv(1lucionaria. A. C .. la 
Fund;1dú11 C'olosio, A.C., d Instituto de Capacitación y Dc.,arrollo Pnlilicn. y la'i org<1ni1.aciones m.Jhercntcs 
estallllilria111e111e rqdslradas ccll'hrartm il'i.amhleas. ai;i t.:onw las rcuninlll'" lli!l"ionalcs o regionales que 
corrc~pom.lan, que senin el eje par¡¡ el proceso de con~ulla. anúli"i" y dclihernl"1ún que culminará en la XVIII 
Asamhle¡¡ Cicner;il de Delegado~. asi como para la clección 1ran..,pare111e y democr;ilica de .:~1os. 

El lkglarncnto determinani las 111odalidade"" cspccilica<t a que dchcrú sujetarsc la organi1aciún y desarrollo de 
e~to~ evcnlOs. 

CAl'ITlJl.O TERCERO llE LOS llELECiAJJOS. INVITADOS Y OllSFRVAllORES. 

Novena.- Scrt'm delegados a la XVIII Asamblea C..icnernl de lklegados quienes e~tCn comprendidos entre los 
se11almlos en el Artículo 6J de los Estatuto~ del Partido y que cumplan lil'i condiciones establecidas en In 
presente Convot·;i1orit1 y el Rcglameruo: 

l. El Cnn!'tejo Politico Nacional en pleno: 

11. l'or lo que respecta a In representación territorial. en los términos de la frncción 11. numeral 1, del articulo 
63 de los Estatulos, scr;'in delegados a la Asamblea íicncral: 

A. El CornitC Ejecutivo Ni!cional en pleno; 

B. l.a Comisiún de 1 lonor y Justicia; 

C. Los ComitCs Directivos Estatales y del Di'itrito Federal en pleno; 

D. Los SccrL'larios TCcnicos de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal: 

E. 1.os l.egisladures Federales del l1artidu; 

F. Cuatro Diputados Locales por cada Estado y Cu;llro Dipulíldus u la Asarnhlca Legislativa del Distrito 
Fedcrnl. mismos lJllC scnin electos por su fracción parlamentaria: 

(i. Los delegados por c;u.la una de las entidades fcderntivas cuya propuesta corresponde al Comité Directivo 
Estat;1I o del Distrito Federal, quL' se han:i con haw en la elección que de ellos realice la respecliva asamblea 
territorial local. en tCrminos de la Base Tercera en relación a la paridad de gCnero y a la proporción de edad. 
El número de estos delegados en c;:1da caso seni eslahlccido en l'I Reglamento; 

11. Los PrcsiJL'lllcs de los Comités Municipales o Distritales que sean electo~ por las respectivas asambleas 
ll!rritoriales estatales o del Distrito Federal. en el número que L'll cada ca~o sea scr1alado por el Reglamenlo: 

l. l.ns Prl!sidcntc~ de los C'urnités Seccionalcs que !'tl'illl electos. en térn11nn'i de l;1 Base Tercera en relación n 
la paridad de gCneru y a la proporción de edml. por las rc!-tpt.•ctiva.co asamhlea'i lerrilnriales estatales o del 
Distrito Federal, en el número que en cmla caso ~ca scr1alado por el lh·gla111e11to. que no podrü ser menor al 
uno por ciento del total que existí! en la correspondiente cnlid;id fcclernt1v¡1. y. 
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.l. Los delegados del Movimielllo Tcrrilllrial t¡ue ~t.·;111 clet:tns. en 1Crminos de la Base Tercera en relación a la 
paridad de genero y ;1 la proporción de edad. por l;1s /\samhleas Estalales o del Dis1ritn Federal del propio 
f\.1ovimienlo, en el 11l1111ern que t.'n t.:atla c¡1so sea scrlalado rmr el lh'~l:unenlo: 

111. l.a rcpresentaciñn set:torial l.'11 la As'1mhlea <lencral de Delegados, en los lérminos de la fracción 11. 
numeral:!. del ar1ic11l11 <d de lo~ i: ... 1a1111os . ..,e i111t.•g1arú de la ~iguienle forma: 

/\. l.os delegado~ de las Of!.!.illli.1.ae1011c\ nai.:wnah: .... que deheran ..,er elet.:lo<.; en sus correspondientes asambleas 
cslat1ile~ en l'I número que scr1;rle l'I Reglamento: 

B. Lo~ dclc~mlo,i.; juveniles. que tk•hcnin ~cr clcc.:lt•~. en tCrminos tic la Base Tercera en rclaciún u la paridad 
de gCnero y a la proporculn de edad. en \U~ l'orre"ipnndientes asambleas estatales, en el número que sc11nlc el 
Regla111en1n; 

C. Las delegadas mujeres, que deher;in ser elct.:las, en 1Crrninos de la hase Tercera en relación a la proporción 
de edad. en !\lis correspondil.'ntes asamhll.'as eslalale~. en el número que seilalc el Reglamento; 

IJ. l.os delegados <le Ja J\sociaci(111 Nacional de la Unidml Revolucionaria. A.C., que deher{m ser electos, en 
ll'r111111os de la Ba~e Tert.:l.'ra en relaciún a la paridad de gCnem y a la proporción de edad, en su 
correspondiente asamblea, en el nl1111ero que ser1ak el f{eglamento; y, 

E. Los delegados <le la<.; org:mizat.:iones adherentes cslatulariarnente registradas, que dcher;'in ser eleclos. en 
lérminoc; de la Base Ten:era en relación a la paridad de género y u la proporcilln de edmJ, en sus 
corre..,pondicnles asambleas. en el número lllle ~ellale el Reglamenlo. Dichas organizaciones mlhcrentcs harán 
!\U triimíte de inscripción a la Asamblea <ieneral de Delegado~ ante la Secretaria de Operación y /\cción 
Política del l'omih.' l·:jeculivo Nacional del Partido; 

IV. En los términos de la fracciún 111 del nrticulo 63 de los Eswtutos, la Fundach.ín Colosio, /\.C .. y el 
Instituto de CapacitaciOn y Desarrollo Político, /\.C., elcgirún en sus t.:orrespondienles asambleas a dos 
delegados por cada entidad fcderaliva. asi t.:01110 a dos delegados de su respectiva estructura nacional de 
direcciún; y, 

V. En cumplimiento de lo previsto en la fracciún IV del articulo 63 de los Estatutos, y con objeto de intcg.mr 
la A~amhlca General t.:on un lercio de dcleg1u.los surgidos de las asambleas municipales, en los Estados. y 
distritalcs, en el l>islrito Federal. a cada Distriln Electoral Federal le corresponderán 13 delegados a la 
/\sa111hlea Cleneral 

De lo" 1 J delegatJos arriha mcncinnaclm •. la~ Asa111hle;1s Territoriales Estala les y del Distrito Federal, en 
lérminos de la Base Tercera en relacitin a la paridad de gCncro y a la proporción de edad: 

A. Elegiriin. por cada Distrito Elecloral Federal en la enlidad, a 6 de los dclcgudos electos en las Asambleas 
~fonicipales o Dislritalcs; y, 

B. lnsat.:ulanin entre los mismos delegados electos en las Asambleas Municipales o Dislritules u 7 más por 
cada Distrito Electoral Federal e.,islentc en la enlidad. 

VI. Para ser delegado ante la /\samhlca (icncral. quienes sean electos por las asambleas municipales, en los 
Estados, y dislritales, en el Dis1ri1n Federal. dehenin reunir las siguientes condiciones: 

A. Ser militante del Partido y at.:redi1arlo. o ser simpatizante en proceso de afiliación, presentando la solicitud 
de ingreso correspondiente 

B. P<1rticip;ir en las asambleas del Partido 

C. Inscribirse en el proceso de elct:cicin de delegados y obtener el respaldo necesario. Décima.- En todos los 
casos conle111pl11dos en la pre~cnte Cnrwoc111oria, la acreditación de delegadas y delegados será personal e 
intran!"lfcrihle. 

l.a Comisión de Orga11i.1.ación esrnhleccní los mecnnísmos para evitar la doble acredilación. En caso de que 
una dckgada o tJelegudo reúnan <los o más condiciones para ser acreditados, prevalecerá la de mayor jerarquia 
L'll la e.;tn11:1ura partidista De hahcr igualdad de condiciones. h1 delegada o el delegado deberán optar por 
alguna de ellas 
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f>écima priml'ra.- J\dcmús di.• lo c~prcsamcruc previ'ihl en li1 presente Convucaturiu. el f{cglnmcnto prccísani 
los crilcrios y ¡uuccdimi1.·n1os de lit clccciún de dclcgmfas y delegados, el 1ictt1po en que deben\ vcrilicnrsc la 
misma y In forma de n.•g.i~lro tic é\IO'i mue 1<1 XVIII Asmnhlca Cicncral. 

DCcinm sc.gund;L- FI Rc~la1111.•1110 csluhlcct.'fií 'º" mccanismm. parn IH acrcúí1aciún <le nbservadorc.'. e invitados 
a la Asamblea e h.'l1l.'rt1l. \ohrc d principw de <1111: no podrün h:ncr parlicipaciún ;1c1iva alguna en las 
delihcr;icioncs) n..•solucio111.•" de la tnhrna. 

l>Cciurn tcn:crn.- 1.os representantes de los mcdios de com1111kaci<in. nacionalC.'i e internacionales. tcmlríiO 
amplio ¡¡cccso a lo~ 1rnhaj11s de lit l\samlllc;1 t icncral. cnn las faciliUmJcs <¡uc eMahlc1.cn la Comisit\n tlt.• 
Orgí1ni1.ació11. 

CAl'lll 11.0l't1111no DE LAS ETAPAS DE l<loAl.IZACION l>E LA ASA Mili.EA. 

Primera 1:wra: Or!!ani1ación, Información y Divulgación il Ja Militancia y a Ja Cimfoúnnia. 

D~cirna ctwrta.- En cJ mes Uc junio se inicümi una amplia cmnpafü1 nacimrnl de infornrnciún )' divulgación 
sohre los prop1lsi10". C\'enlos y ilSpcclos relacionados con la preparación y di:snrroUo de la XVllJ Asamblea 
(icncrnl tk lklcgados. Se dar;i en este marco la mús illnplia difusión a esta Convocntoria. 

En la címlpaila y ílt:cíoncs de información y divulgacíón participarán lns cslructurns lcrrüorial y sectorial. h1s 
organi.tacioncs di: 1.·1iráclcr nacional, así como los organismos mrxiliarcs. dirígcntes. cumJros y mililanies del 
l'anido 

Se organr1<1rún cncuL·ntro.-.. talleres, furos, rcunionc:i informales, ciclos de confCrcncio1s, ele., en todo d puis. 
<¡uc ~1..· lkvanín a caho dL· conformidad con el ct1lcnd;1rio especifico y en los tCrminos que delininí la Comisión 
de Orgm111aciún dL' la Asamblea Cil.'ncral. 

Estos cvcn1os t.lc promucit111 IL'ndrt\n como finalidad nbrir espacios de expresión, nm\lísis y discusión sobre las 
nccc"íidadcs y aspiraciones de la pohlación en general. invitándose a participar en ellos a militanlcs, 
simpa1i1Hn1cs y c111dmlanos. 

Segunda Flnpa: Con">ulta, Ddwlc y Elección de Dclegadns y Delegados. 

DCcima quinla,~ l Jna vc..·1 inlegrndas las comisiones y comités locnl~s a que se hace referencia en la Base 
Séplinm de la prc..·scnlc Convocaloria. inicirmin de inmediato los trnbajos referentes ¡1 las actividades 
prcparainrias que dcbt·nin llevttrsc a c11hn, :ilcnúiendo cspecinlmcntc a In cclchrnción de las asambleas 
mu111cipalL'.'i, en el caso ch.· los Estados. y distrilitlcs. en el caso del Dis1rito Federal. mismas que dcbcnin 
rcali/nrsL' cnlrc el dia ¡n y el di;i 31 de ;iµosto. 

IJCcinw ~c.xta.- En 'ª" •1~a111hh;;1s municipales, en Jos EstmJos, y distri1alcs, en el Distrito Federal, se clcginí. 
L'n tCrtnums lk la Ha!-.c TL'rn·ra en rclm.:ión a la paridad Je g_Cncro y a la proporción de edad, a delegados n In 
asamblea 1t·nilorial local n·spcct1va. Además. ~e propondrá mnplia y libremente sobre los lemas considcrndos. 
en la prt·~cnlc Convocatoria. 

Cada una dL~ dichas asmnhlea.'i clcgini una comisión que. conjuntasncnic con las cumisioncs tcnu\licas de la 
correspondiente c111idad fcJcrntiva. ordcmarñ y sis1crnali11mí los planteamientos surgidos de las mismas 
a:-.amhlcas, integrando el documento de propuestas que dchcr•i presentarse a las ;1samhlcas cstntnlcs y del 
Distriio Federal 

l>~dma séptima.- Oel 1) al JO de scpticmhrc, se rc<ilizanin las asamblc11s estatales y del Dis1ri10 Federal por 
park de la cstrnclura fL•rritorial y scclorial. el Movimiento Tcrrilorinl. las Mujeres y los Jóvenes, debiendo en 
l'llao,; l'lcgir ;, ~11' .. dck·µado_., a la Asamhlca Gcncrnl. de conformídc1d con el Reglamento. :isi corno nnnliznr los 
lcllla' pre\. i!-.los L'll la pn.·sc111c ( 'onvocalorin. 

IJ~c1ma m:iava.- La'í a~mnhleas estalalcs y del Distrito Fc<lcrnl dcbalirtm amplia y libremente, tomando como 
híl\C ¡.,_., documcn1n~ de prnpucslas formulados por las corrcspondicnrcs nsmnhlcas municipales o distrHafcs. 
a'ii como la' que \Urjan en la propi<1 asamhlea lucaL 

Cada asamhka estatal o del Dis1rilo Federal elegirá a una Comisión que cstarii encargada de registrar, 
sis1cmarí.1:ar e integrar los plnntcnmicmos y dcba1cs ocurridos e11 ella. elahornnúo la Jklatoría correspondiente, 
t:on cJ itpoyo tic la-. comisiones tcnH\(icas lornlcs. que incluir{1 y precisarcl l<1s conclusiones y propuestas 
cnwnadas de In íl'iamhlca. 
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El documento de lkl:lloria clahoradn por cada asamblea estatal o del J>i..,lriln Federal serú prcsclitado-. n 
principios de octuhrc. a la Comisiún Nacional l·.h:cl•t de Dicrnmen. de conformidad con Ju establecido por la 
presente Convocaloria y el Reglnmentn. 

rercern E1apa: ()chale y Resoluciones en la ;\~amhlca e iencral de llelcgado"í. 

1 kcima novena.- l .a Cornio;itln N;.1cional Elccla d"'· l>ic1a111cn e"ílarú formada por miembros electos para ello en 
la"í re~pcctivas asambleas cslatalc!-. y lkl l>istrilll Federal. · 

Eslíl Co111isil·111 N;1cional se integrar¡'¡ con doce miembros por ent1dmJ fcderatiVil. seis de los cuales scri'm 
elegidos por c;ida una de las a"iamhleas 1erri10riale.., eslatale~ y llcl Distrito Federal. 11110 1rnis por las asambleas 
lm:ah:s de cada 'eclor, 11110 por la asamblea lm:al del Movimiento Territorial, uno por In asamhlcu locnl de 
Júvenl'S y 11110 por la asamblea local de Mujcre'i 

;\de111;·1s, se 1111cgrarú11 a esta Co111isit111 los miembros de las Comisiones Tc1rni1icns Nacionnles. 

La 111encinnatla Comisión Nacional tendrá como prnpúsito lomar las propue~las y Relaturias formuladas por 
las asamhleas estatales y del llislrito Federal para clahorar, con el apoyo de las comisiones temáticas 
11acionalc."i. el prl•dictamcn que .'\e prcsenlarú a la"í Tribuna!-! de Dehale de la A~arnhlca General lle Delegados. 

Vigé!-iima.- Dentro de la Asamblea Cieneral, el dehale !<tC darii en las 23 Trihunas de Debate, correspondientes 
a cada uno de los temas delinidos en el Capitulo Segundo lle l'Sla Convocatoria, siendo las siguientes: 

Me!-ia de Conclusiones <<Principios y Valore~: Declaraciún de Principioso. 

1. Tribuna de lkhale sohre l>ccl¡tración de Principios . 

.., Tribuna de l>ehate sobre Código de f.:tica. 

3. Tribuna de Dchale sobre Reivindicación de la" Causns Obreras. Cmnpesinas y Populares, 

Mesa {h: Conclusiones H Proyecto de Nación: Programa de ;\cci(Hm. 

4. Trih1111a de Dehalc sobre Soberanía, Política y Ciohernabilidad, 

5. Trihuna de Debate sobre Et:onmnin y Susten1ahilidad, 

(1. Tribuna de Dl•hatc sobre Desarrollo Social, Igualdad de Oportunidades y Lucha contrn In Pobreza, 

7. Tri huna de Debate sobre Salud. Trabajo y Seguridad, 

X. Tribuna de Debate sobre Educación, Ciencia y Tecnología Cullura y Recreación. 

'l. Trihuna de l>ehate sobre Ecologla, Recursos y Calidad de Vida, 

1 U. Tribuna de Dehate sobre Des;1rrollo Rural, 

11. 1·rihu11a de IJchate sobre Causas Indígenas. 

12. Tribuna de Debate sobre Justicia. Seguridad y Derechos llumanos, 

13. Trihur111 de !>chale sohrc Política Internacional, 

Mesa de Conclusiones ((Proyecto de Partido: E~talutosn. 

l•I. Tribuna de Debate sobre Revisión Estatutaria. 

15. rrihuna de Dchale sobre Normatividad y Elccci6n de Dirigentes, 

16. Trihuna de l>chate sobre Normatividad y Eleccitin de Candidatos, 

Mesa de Ccmclusiones HEstralegias Pulíticasn. 

17. Tribuna de Debate sobre Relación con Órgmms de Gobierno, 

1 X. Tri huna de Debate sobre Relación con otros Partidos Políticos, 

l 'J rrih111rn de Debate sobre H.cl:1ción con Movimientos y Organizaciones de la Sociedad. 
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:w. Tribuna de lkhah..· 'inbrc f{L•1vindu.:¡u.:1ún de la-. IJcrnandas de las rvtujcrl'S, los Júvenc~ y los (irupo' Cll 
l>csvcnlilja Social. 

"'k'ia d~ ( 'onclusionc ... (f v1 ... 11111 lk hlltlrlln 

.:!I rrihunadL• f)chalc <,ohrL' \'i-.11111de1·1111110. 

1.:! f'ribuna de 1 >chale ... uhrL' lk·cl.ir;inún P<1lil1l'il. y, 

11. l'rihuna de 1 kha!t" '->t•hrL' ('11111p1111111..,t1 1•11l1t1rtl para l;i l·q11idad dL· ( iéncn1 

VigC~i111a p111111..·r.i - l 111.1 \e/ qut: 11..'ll).!.111 1t:i..:1 ... 11.Hh1.., a 111'-> di.:11.!gado<., que a ... 1 .... 1ir;ü1 en rcprc\c111aciú11 de la 
c11rrcspond1c1111..· L'11t11bd kdL·r.1!1\,1 " l.1 ,\..,,1mhle;1 e it:111..·1,tl. l;i.., Cn1111-;1011c.., de ( lrgan11aciún e!\tatalcs :. dl'I 
l>islrito h.·dL'lill 1c-.nl\ c1.111 ..,11hrt· "" d1'->lr1hm 11111 p.ir;i par11cip;1r 1..•111..·11d;1 111111 tk las l'rih11n;1., dL· l>L"lliltl' que -.e 
t.•stahleccrún en la 11\t'llC 11111;11L1 ..\ ..,;1111hl1..·.1 e 1t'nt·r .11. t'll lt"- IL'rrtl 1110.., qul' ti11..· el Rq!lame111t1. 

l.o<., deleg;ith1., p.1111c1¡MlllL'" t'11 t.tll.i l r1hu11.11k l>dia!L' t'IL'~'.lf'itll l.t f\11..•..,;1 l>11L'ct1,·a de.: la mi-;111¡1, que deher<'i 
ptopKi.1r t:I dt:h;1\t' ,111111tnl1l11 . .ih1t'rl\1. tP11-.tr11tll\11 . .1111plu1. p111po...,1t1\11 ~ r1..•..,¡w1110'>0 qul' n111d111ca il la 
n .. ·lll'x1ún )' 1.·l voto hhre-.. dL· lm tkk!!.1d11" 

rr;i ... hahcrw del1hL'1.1d11 ~ /l'\!IL'llt1 lu LOlldtllt'll[t• lºll 1.1 .... l 11h1111;1., dl' 1 >l'halt', In!\ diL"li1111cne~ aprobados por 
é!\la" <,cr;in prt·...,1..·111.1d11.., por -.i1 l11L'\ltk111l' ;1 1.1-. t·111co J\k..,;i.., dL· ( ·011cl11i,i11nt''> que Sl' e"lahleL"erún en la 
A . .,;unhlt.·a ( iL·n1..·ral, n1n l1m11l' .11 .1.~·111po1r111t·n1,1 prl'vi-.10 L'll la l\a"c Vig1..~-;in1a dt• la prcsc111e C'nnvocaloria. 

Vigé..,ima "q.!lllHL1- 1.1 \\'111 .. \..,,11nhk·.1 Cit'lh'litl <k l>L"11..·¡_!ad11" IL'IHlra luµar lo~ dia" 17. IX, JlJ y .::w dl' 
novit•mhrc tk ::!001 

l.o<> lrahajo'-> dt• la XVIII :\..,;1111hk.1 (1l'11t·r.i1 dl' lklc~ado" ~L'ían c11ord111i1dt1" por la !\ksa Directiva ~erlalada 
en los Eslatuto!\ dl'l l'ar1ul11 

Vigési111a terTera.- Ad1.."111t1~ dt: l.1., <1clJ\ 1d.1dL'\ ~.1 1k-.cr11a ..... ctt la :\-.;1111hl1..·a <ie111.·ral !\l' cclehrarú una sesión 
plenaria sok111111..· dt• cl.1u..,ur¡1, t'll l.1 que Latl.1 u1111 dL' lll.., Prt"'>tdenlL''> de l.1 .... rmco f\ksa~ tll' l'nnclusioncs dar{1 
í1 COlllll.'l'r L'I dtl'líllllL'll ar1oh;1tfo t'll J;¡ 1111 .... llld 

Vigésima n1itrla - J:l Rl'gl.11m·11111 ruu111.1r,1 L·I d1..·..,.1111dlu de lit A";1111bka lienl'rill de lklcgado-.. estahlcccrú !ns 
proccdimi1..·111os dL· 1n11..·g1;1c11111 1k 1.,-. dnL'rll\ .i~ dL· lii'.'. 1 rihuna ... dL' l>chall' ) Mesa'> de Conclusiones, y 
pred'>ar;í los llH.~tOtitl'> rar.i l.1 tkllht:íi!Cltlll \ l;i-. lllPdalidadL'" d1..• \lllill'IÚ!l delllOL"riltÍ-Cil 

l',\l'ITI JI.O <)l llN 1 o lll l 1 >'- < AS< 1<, 1'< > l'RI \'IS 1 os 

Vigésima quinta.- l-.11 lo 1111 prn "''º ... 11bri: lo.., a.,p1..•c1t1.., gc11e1alc-. 1.·n la presente Convocaloria y el 
Reglamento. ~1..· 1..·~t;1r"• a lo dhp11c-.111 por l.1., 11111111.h interna.., del l'artulu que sean aplicables. así corno a los 
acuerdos 1...·111it1tlo..,. 1..·11 l'I .1111h110 dt· ..,u Lolllpl'lt"nc1;1. por 1..·I l '011.,1..·10 PnlitlL'n Na~ional. el Comité Ejecutivo 
Nacional. la ('111111 ... 1011 :"~.1uo11.tl dt· e h~'.;11111.1t·1011 ~ la !\k"a l>iret.:t1va 1k la XVIII Asamblea General de 
l>clegndo.., 

J:..,pccilicamente. 111" a'->111110... tk 11.11111\c ~ p111ced11111t:nlo quc surjan durante el procc<,o de preparación de la 
XVIII A"amhlt:a <icnt•r;1I 1k lklt'~"1dm "L·r;111 .1te1altdn" ~ rL'\t1ello ... por la Comisüln Nacional de 
C >rganil'aciú11. 1..·11 pr11111..·ra 11i-.1o111t·1.1 'en ... u l.t"" p111 l'I ( ·rnnlle 1:11..·cutl\·o N.1cm11al del Partido. 

l"Ri\NSIT<>Rl<>S 

Primero.- La ( '01111..,u'lll N.1uon.il dl· 1 J1~a111¡¡1c1{111 <k l¡1 XVIII ,\s<unhlca Cienernl de Delegados cmilirñ el 
corrcspond11..·nll' Rq!lamt·nto lll' 1 kh.llL'" l S d1a-. .mil''> dc la fc.:cha '.'.l'iialada en la presente Convocatorin paru el 
inicio dL' la.., 1\~a111hb1-.. \lun1c1p.1k-. ~ D.-.1111.iln 1 .,lt' Reg.lamcnto de Debate" debcrú rellcjar plenamente los 
principio.., dc111oc1.itll'o" qut· h.111 de pin akn·r 1..•11 la-; delihL'f'ac1011e" y votac1t11tl'S 

Segundo.· Esta Cu11\·oc.11tn1.t l·n11;11.1 t'n \t~··ir L'I d1.1 de .,u e'pcd1ciú11: \l'lii publicada en uLa Repúhlicau, 
órgano de difusión del l'art1th1. ;i-.1r111111)1..·11111i:dt11.., dl' nrculaciú1111ac.:1onal ~estatal. 

MCxico, D. F .. a 26 de ma) o dL' ~no 1 

ccDEMOCRACIA Y JUSTICIA S()l'IAI." 

COMITI~ EJECUTIVO NACIU~AI. 
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ANEXO 3 

La alternativa priista: reforma democnitica integral o gatopardismo 
rulminantc 

Roberto Madrazo Pintado··· 

Vive nuestro Partido con unil gnm intcnsidml c:I signo <le ~u tiempo. Tiempo de crisis. y por ello, en 111111 

cc11;1ciún de primer grado, tiempo tic transfornrnciún. Para hicn o para mal. Parn superar la derrota del 2 de 
julio en un plano superior de '\abiduri;1 política y compromiso social o para hacer nHis pronunciada la cucslo1 
degradante en la <111c ~e insraló hace varios lustro' 

Son Cpocas de sentidos reclamos, de búsqueda amada de culpables o de simplificaciones cxtrcnrns, para tratar 
de explicar lo <1uc ha pa~ado con una organi1.ac1ún política profundamente ligada a la evolución de México a 
lo largo de la mayor parte del si gin <JUC fcnccc. 

Pnr ello el i111t..·rC!-. pcr..;onal t.'' mi ca .. o dchc .. uhordinarse a la urdimbre colectiva p¡1ra renovur una visilln 
compartida~ rc.,tiluir la ha-;e Clil'f.1 de nuestra etapa partidista. 

l l;m'1 folta ~ensihilidad. 1111eligem:ia, ohjc1ividad. 11naginación y lealtad a nuestra gente y n nuestra 
organi1aciú11 para aprender la e11se1lar11a que culminú el 2 de julio. Tendremos ljUe levantar la mirada y el 
ánimo para ver hacia <klantL'. confiar de nuevo en nosotros. 111a111ener la conlianza de quienes refrendaron su 
volo y fl'CllPL'rar lo que 111..·1110'> perdido: el rumho ~ la misión. 

Tendremo"i que compremk·r que pasú. por que pa'>cl y sohrc todo, qué lipo de l>artido debemos construir pura 
convertirnoo.; en una opciún moderna de poder politico pleno de compromiso y emoción social. 

Tendremos que resistir c..·I impulso a la aututlagc..•lación que aturde o al desgarramiento que dispersa. para dar 
paso a una sc..·rcna pl'ro lirnw etapa de valierlle apertura, de inclusión dernocnitica y de renovación de idenlcs y 
de ideas. de programas y <le oferta~. de cmociún y de actitudes. 

l'rimt.'ro 1\lt!xico 

Tendremos para ello <¡ue refrendar, arues que nada. nuestro compromiso vital, el que justifica cualquier 
esfuerzo, la mejor ra1.ún para cambiar: nuestro compromiso con México. 

Más allú de la disputa por la <1d111inislración de los restos del naufragio reciente~ la misión del prifsmo 
avanzado tiene que ver cnn la superación de la crisis y la reconstrucción colectiva y democrática de una 
organi1nciún política mm.lema capaz de convertirse en una nueva altcrnativn de gobierno. 

Unos cuanto-; se han enfrascado en la discusitln y la rehatinga de los .. quiénes". Otros creemos que en este 
momento importan más loe; "qué", los "para quC" y los "cómos". 

El proyecto Je Partido que el electorado no~ ha urgido a construir no surgini de unos cuantos expertos 
chapuceros. Pasó el líempo de las soluciones prefabricadas. Es más fácil que se equivoquen unos cuantos, a 
que se equivoquen muchos. 

L11 llllf!''" ¡:o/n•r1111bilidt11/ 

La cuestión va m;ís allii de un mero problema partidista. Tiene que ver con el íuturo de la Nación. Tiene que 
ver con la c.:onslnn:cilln rcsponsnblc d1..• Ja nueva gohcrnnbilidad que los mexicanos requerimos para seguir 
abonando el desarrollo de México. 

Tiene que ver cnn l;1 creación entre las fuert . .as políticas de acuerdos y consensos que no frenen la evolución 
Uc las cuestiones nacionales <¡ue a todos nos importan. que a lodos nos afectan. 

···carta de Roberto Madrazo Pintado a Dulce María Sauri Riancho, "La alternativa priista: 
reforma democrútica integral o gatopardismo fulminante ... 18 de julio de 2000. Dulce Maria 
Sauri Rianeho no realizó ningún pronunciamiento formal a la misiva de Madrazo Pintado. 
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Tiene que ver con la cdilicación de paclos pnli11cos, a li1 luz de Ja soch.~dad, i111eligc111es, clicaces y ahiertos a 
l;1s nuevas condiciones de rv1éxicn, parn lJUC la política SL'a el alma de la nueva democracia que la ciudad1111ia 
nos cs1;:"1 en!-.erli111do a conslruir. 

/;'/ 2 tlt• julio: trl111~{0 tft• la J..'<;111<' 

Míis ;,1llú de las explicacione!-1 que sc for111ule11 desde los partidos, el :! de julio fue unte todo un triunlb de la 
gente: de los 111i11011es de mexicanos y me:dcanas. que en una ejcrnpf;,1r rnovili1.acil>n cívica, hicieron valer la 
\Ohcrania de su volo y rehicieron su contimu.a L'll las instirucioncs clcclorah.·s. 

Pero dehe verse 1;1111biCn como 1111 claro mensaje a lo\ panidns ¡mliticos. de un electorado en franca 
maduración, que no esti1 dispuesto a cxtendL·r d1eques en blanco. ni a otorgar n n11die todo el poder. La 
sabiduria popular i11111ye quc nadie lo !-oilhe loe.Jo. que nadil' licne Inda-.. las respuestas. 

Sin la menor duda, la voluntad de c:1111hio de la genle ha quedado maniliesla. lncíl hoy a los diversos actores 
de la política estar a la al!ura de ese mandato y erradicar todo intenlo de aniquilación del adversnriu, para 
av¡1111ar hacia la conformaciún de una mlc\·a normalidad politica iru:luyente. 

Durante las tres décadas rccicnlcs una dc .. afor11111ada con~tantc ha sido la falla de corrcspondcncin entre la 
capacidad de renovacit111 mostrada por la ~ocicdad y la c:ipacidad real de lransfonnación del sistema pnlflico. 
lk parlicular manera los partidos. 

El 2 de julio la sociedad exhibió su voluntad de modernidad. toca ahora a los partidos rnoslrar la suya. 

Se hahhl 11111chn dL· la ahernancia. No hasla el camhio en el poder c:jccutivo. A hum hay que cons1ruir el mnrco 
de acuerdos y pactos que la hagan viable. Nosolros somos ahora oposición. Queremos serlo con inteligencia. 
con eficacia, con lealtad a nuc~lra gente. 1 loy mús que nunca estamos de acuerdo con la alternancia. 
C)11crc111os praclicarla, impulsarla y regresar al gobierno siendo mejores en la nueva competencia democnitica 
como alternativa de poder. 

('omph'}fl lr1111.\il'ití11. 110 ximpl1..• lrt111.ml'("/titr 

Creemm. que la tran~ición mex icuna hacia la democracia como forma de vidn. rnús nllá de lo electoral. 
depende de nuestra capacidad para evitar las actitudes polarizadas y refractarias que han dominado el medio 
político. 

Por un lado, el antipriismo de las oposiciones y por otro la impermeabilidad dcl prilsrno corporativo y 
tccnoburocnitico, han confonnac.Jo 1111 modo de hacer politica -n dchiCrmnos decir antipolitica-dcsde un 
principio de exclusilm. 

Cada ve1 la exclusión. corno principio y actitud. aparece en nuestra historia. presagia tormentas y anuncia la 
decadencia de una forma de organizucilm politica y social. 

Estas .:KtihldL·s han impedido la acción cono;;tructiva de la política y la consolidación de un necesario hinque de 
alian1as transversales en el nivel nacional. de carácter plural que sin hajar handcras, acuerde y sustente la 
reforma del Estado y soporte. en la diversidad. 1111 nuevo marco de gobernahilidad democrática. 

La gente ha dícho hasta y no estii dispuesta a alargar el tiempo concedido a los poll1icos para lograr el 
cnlemlirniento en la construcción de ¡1cuerdos que terminen con el conflicto de los grupos que tiene hecha 
jirnnc.~ a la Rcpllblica. 

/fr1111ir h11lil-er.,id111l1lt• ,,ftó.dco 

l loy Mó.ico estú roto: es urgente volver a unir sus partes. Se cuenta con la fuerza de su capacidad de cambio, 
de In acertado de muchas decisiones. de la enorme responsabilidad civil de la socicdad, pero es necesario 
reconstruir sus lidera:tgos y sobre lodo, pacificar el combate de las exclusiones. a trnvés Je la reconciliación. 
para formular un nuevo pacto polilico y social. 

Nuestro Partido tiene en su aµenJa la necesidad Je trnhajar en ello, porque hasta ahora no ha sido cnpaz de 
<.,11pcrar el reflejo p¡¡vloviano de tomar decisiones cupularcs que ahogan su evolución democrática y su vida 
interna. Nn obstante la experiencia de julio, algunos parecen ser incapaces de escuchar a la sociedad, nsumir 
~11'.'> i111cia1ivas y organi1ar la nueva li1crza ~oci;1I de soporte ni camhio y al nuevo rumbo. 
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Leer el 111cns;1je que la sncicdmJ nos l.'111rcgti l.'I 2 de julio, 'lesde una perspcc1iva ideológica panicuhir. lija e 
inllexihle. impcdiri;1 c111emlcr por c.¡uC g<1nú una coalición y <¡t1t: la viahilidad del nuevo gobierno es 
dircctmncnlc proporcional il !-.U capacid1ul para generar paclos plurales que aseguren un lugar de 
rl.'presentaciim y par1kipacitln poli1ica" a la diversidad conformada pnr cil.'n millones de mcxicnnas 
111e:\icm10s. 

H/11111.!l'OJ.:obiL•r110 

El prohlcma nn es si111plernen1c sus1i1uir una' personas por otras. el prohleurn rmJica en el métot.Ju, l.'11 la 
manera, en la forma de gobernar. El cúmo dctcrmiflil una hucna parte del Cxitn. 

La sociedad debe participar c;uli1 \'cz mú!-. en la" tareas de gobierno: dehe participar opinando, lonrnndo 
decisiones, asumiendo corresponsahilidades, 'igllando el uso de recursos pl1hlicos y vulidm1do los prugn1111as 
y las meras. 

Se trala de cons1mir una relaciún pl1hl1ca con la genle. basada en la rendición de cuentas, donde el gobierno 
explique con claridad !-.US aciertos. sus alilne.., ~ 'u" problemas. 

La N:iciún no puedL' wr for1mla dl' nuevo a pa"u por el ojo de una aguja, confunnadu por la propuesta y el 
inlerC." de un grupo; aunque ahora !-.ca olro. 

El país liene la imperiosa necesidad de 11cutrall1ar cual<¡uicr forma de autoritarismo y no olvidar que por 
fortuna. ninguna fllL·r;a politica l'S capa1. de ejercer el poder por si soln, sin concertar con las dcnuis. 

A la democracia mexicana nn le haslan las proclmnas de rlurnlidad, necesita de demócratas dispuestos a 
comprometerse con su" consecuencias. 

No se puede ava111.ar si a las nuevas forma". "e le\ imponen los cor11enidos de antes. Ni tampoco, si se persiste 
en la costumbre que nos impuso la 111mJcrni1ació11 autoritaria de desrnantelnr instituciones desde arriha y 
luego, sin consul!ar ahajo, no terminar su susti111ción. 

1 loy la gente que votó e.xigc. a cada uno de los partidos políticos, una acción vigilante al respecto, que solo !-le 
resuel\'c gmanti1ando la reprl'scnlatividad y, por tanto el manda10 ciud;tdano en cada uno de ellos. 

No se puede seguir lastimando a h1 Nación con el conflicto de cllpulas incapaces de acordar la conformación 
de un nuevo arrL·glo incluyente para ejercer el poder, tomar decisiones y redistribuir las responsabilidades 
plihlicas. 

Es impostcrgahlc trabajar pur la reconcili01ción política nacional para hacer viable la rcfornrn del Estado y 
restituir una Hcplihlic;1 dL•mocrtitica. incluyente) con un renovado compromiso ·"ocia!. 

HI 111u•1•11 /'1u·to / 10/ítit'o y ul1:1111t1.\' proput•stcu 

l.lcgú el momento de superar el debate entre Estado obeso o rnininrnlista, ilustrado o populista, policia, o 
arrinconado y temeroso, <¡ue consulta incluso ~¡ debe o no aplicar la Ley. Tenernos 4uc dar paso a la visión 
del Estado neccsmio y elica1 .. 

De nhi que un e.ic conductor de nuestra<> rellc.xiones sea el imperativo de construir un Nuevo Pac1n Polftico e 
iniciar la discusión de algunos temas y propue~tas. Entre ellos, en términos generales: 

\Jn Nuevo Pacto Político que permita concluir Ja trausición y asegurar la nonnalidad democrática, 
garnnti1ar la seguridad ptíhlica y L'dilic.:1r un nUL'Vo modelo de desarrollo dcsccntrali1 .. ado que inaugure 
una nueva elapa de prosperidad incluyL'llll' 

lJn nuevo modelo de desarrollo desccr11rali1mlo, que se sustl'nte en el crecimiento sostenido de una 
economfa en equilibrio din;'nnico, con estabilidad de precios, apoyada en el vigor de las regiones. en el 
uso racional de los recursos naturales y la mejora conslunte de la calidad de vida de los mexicanos. 

Una economía de mercado con rostro humano, cuyas cadenas productivas eslCn conectadas con el motor 
exportador, sectorial y regionalmente, a 1r;1vCs de conglomerados competitivos de grandes, medianas. 
peq11e11as y micro empresas. con capacidad para sustituir importaciones en las condiciones del mercado 
abierto y reac1ivar el mercado interno, generar ernrlco productivo y salario remunerativo. 
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l In nuevo cnnlra!O social donde el ciudadano ~ca el cc111ro de lodo~ lu' derechos y ohligacioncs de la 
Nación. sopnr1mlo en un catíilngo de derechos snci:ile!t y amhit.·ntalc~ di..' Ja ci11dada11ia. paru <1\'anzar lrncia 
el desarrollo hunrnnn. 

1 >e manl..'ra particular: 

La conformaciún de un prl..'supucslo pl1hlico parn el prú\11110 ;11)0 qt1t.' rl..'lkjc en su cnmposición el 
c11111pn1111i~o de mantener los equilihrios 111acrt1eclmú111ict1' "pcn1 'iin dl.'~l'llidar la creciente conccntrnch'm 
tic Ja riqut.•J:a y Ja t.'.\Pilll"iiún de la pnhrc.ta. 

La dclinición tic una Polilica E\tcrior que amplie la\ oportunidades de ~k\ico en lil hllstJUCda de nucv¡¡s 
y mejores opciones para l'oncurrir a lo'i •1rrcg.los ~lnhalc~ desdc la, rl.'giunes para impulsar 'ill desarrollo, 
sin perder las mices dl.' nue~lrí1 <livt.·rsitfad cultural. 

l.a rcfnrmulaciún lk m1c~lro\ programas nacio11;1le~ tic justil'ia y sc!!uridml pública parn renovar y 
fortalecer las in~titucione~ de la J{epl1hlica y hacer de la l.ey t.'I 111ejor insumo de la convivencia social 
madura, pacifica y civili1.mla que Mé\ico merece. 

l:."/ /,urtit/o Ht•1·0/11ci11m1rio /1t.\litucim111/ 

En este proceso la tra11sti.1rmaciún del P.:lrtido l{evolucion;uio lns1i1ucio11al. li:1ctor del poder público por míls 
de siclc décadas, ~iguc siimdo una pie1a clave. 

l loy tiene la posibilidad de recon~truirse desde la oposición y desde ahi regresar, sin sus ataduras 
hurucniticas, a la vanguardia dt.•I L'tullhio nacional. 

Nosotros cntende1110~ al priísmo como una cnrricnlc históricn formada por mexicanas y mexicanos c.¡uc se 
expresan desde las re!!ioncs y cuya proclivkfod ideológica se dulinc por la democracia social. 

Es un priis1110 diverso que lucha por recupcrnr a su partido. expropiado por las hurocracias y los grupos de 
intcrCs. 

Son dt.·ntns dL' miles <.k· lidcra1gos que se c.xpresan en la vida loen! de las regiones y que conforman la fuerza 
de ~oportc a la modernización del PRI, que una vez libera<ln, pm.Jn\ tomar Ja forma que permita la mejor 
cxprcsiún de la soherania de estas bases. 

Sin cmhargo, tlcsdt.• lo., suslratns más consl·rvadorcs del Partido los viejos reflejos, condicionados por anos de 
simulación. \ur,µen rampantes para imponer nucvmncntc al priismo dictados cimeros. 

Los 111i.,111ns de siempre. haciendo lo mismo de siempre, se resisten a iniciar el trnlamicnto urgente de cambio 
que nos receltl la sociedad el 2 de julio. 

Cuando el pais entero ••ivc con legitimo orgullo la tiesta de la democracia. una parte de nuestra organi1 .. ación. 
cava su tumba 

l ·uamlo el pais entero ve hacia adelante. con optimismo y esperanza. algunos priistas mirnn nostúlgicos hacia 
atrt"ls. 

No s.:tben qué hacer, porque d1.• vcrdíld no saben qué hacer. Y en esa confusión pretenden administrar la crisis· 
con nuevas andanadas de autoritaris1110 retardatario. 

Ven las cosas desde un punto de vista lijo e inmutable, sin distinguir frontcrns entre deseos y realidad, por ello 
repiten ritos y fOrll\ulas que sólo profundizan la crisis y nos ;1lcjan e.le 111 cita que el clcclorndo nos e:\igc lmccr 
con la modernid<u.I. 

El diagnóstico es simple: miles de ciudadanos !te hartaron de h1 simulación. la cerrazón de espílcios reales de 
participacilln y la defensa ciega de politicas y decisiones impopulares. Miles y miles <le priistas se han 
cansado también <le llevar a cueslas las carreras políticas de arribistas y simuladores. 

Es 1ic111po de rccnrwcl.'r a fondo y premiar con hechn'i de democracia interna la legitima aspiración de nuestra 
gente, la que trabaja. la que cuelga mantas. la que pinta bardas. la que nns hace mitines. 

Lo que parecen no entender lus grupos c.1ue se di~putan el edilicio. el sello. los ~imbolos y las prerrogativas del 
Partido. e" que súlo pmlre1110-; cnntrihuir a la consolidacil'in dcmncrúlica de M~\ico .,¡ sabemos impulsar y 
construir la nueva gohemahilidad del Partido dt.•sde la plt1r;1hdad. 
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Para t•llo un P,1rtidn con dirigl•ncias. reglas y i'irganos de gnhicrno construidu.'i dcmncnilicamenle. e.~ u1rn 
condición qui1.íi insulicien1e. pero ahsnl111a111ente necesaria. 

1~11.\ rL'J:Ítlllt'.\': .\"11.\f<"llftl t/f! '" 1/frf!f.\Ít/111/ 

De acuerdo con su esencia regional el priismo dl.'hení reformarse. rescntandn el espiritu de su rrncimie1Hn. para 
unir en un nuevo pal!to interno a Ja diver!->idad de sus militantes y simpati7.anlcs en las regiones. 

Se trata de construir al inlerior del priismo. 1111 fértil acuerdo mayoritario de minorfr1s ítctivas para impulsar: 
un Estado de derecho. ~11ficien1e y elica1. un mercado de instituciones en plena libertad y una sociedad del 
hicnestm para el desarrollo humano 

Ahora el prii'\1110 tiene por delanlc la po'\ihilid;id, con otras fucrLílS políticas de la pluralidad mexicana, de 
contribuir a la CllflStrucciú11 de una nueva época que re<¡uicre de oposiciones responsables y congruentes por 
ello eficaces--. pero lamhil~ll lk pa1:1os y de coim.:idcncias. para alcmu.ar cquilihrios dinilmicos entre fo'\ 
partidt1~ como garantia dl· 111adt11"l'/ dc1110criili1:a 

A partir de ~11 r<crorma l>e11111crú1ic;1 J111egral. ~a <>in el peso <le los intereses que dislorsionaron su esencia y 
del opor1t111is1110 de la~ prd1enda~. que ta1110 In d;:11V1, el PRI podrá participar frente al clel.'ltmu.Jo con una 
ol'crla politica idl•olú!!,irnmentc Ctlfl'\i~tenle y comhativa que nos pcrmila recuperar el cenlro perdido. 

/Jc.•111oa11ci11 i111er1111: ,.¡ mt..'jor c11111i110 

Para nosntro-. hoy. como lo fue el rnlo pasado~ como lo ha sido siempre, no hay mejor vía para lograrlo que 
la democracia interna en la !-.elección de dirigencias y cam..lidaturns. 

l laher retardado rei1er<1darncn1e la (.kmocratizaciún del PRI durante las tres décadas recientes, deja caer sobre 
las cl1pulas cau~antes. la gran responsabilidad de no haber estado a la altura del reto <¡uc les impuso la 
necesidad del cambio. 

Las cifras de nuestro desemperln electoral nos hablan claramente de In espiral descendente en la que nos 
instalamos. 

En 1988 obtuvimos el 50.3% de los votos para la presidencia de la República, 48.Jo/o en 1994 )'tan sólo el 
35. 7'!/o en esle arlo 2000. 

En l 988 las 3 1 cnt idades federativas del país y el Distrito Federal eran gobemm..los por nuestro Partido. Para 
1994 eran 29 y en el arlo que transcurre sólo 21 son gobiernos prifstas. 

En 1988 obtuvimos el 51.2°/o de los votos para la Ctimara de Diputados, el 52.71~1> en 1994 y nhom se redujo al 
J6.5 1?~1. 

En In que respecta al Senado, obtuvimos el 50.8% en llJKR, el 60% en 1994 y el 36.3% este mlo. 

Los registros y la tendencia describen con la mayor obviedad un proceso gradual de nrrinconamienlo y 
pCrdida de presencia. 1 lacer mús de lo mismo !<.e traducirla. sin duda, en una aceleración de nucstrn historia de 
frílCilS()S. 

Qué .\f! rf!t/lllt'rt• co11 llfJ:f!llt'ltt 

E?. ncce'\ario renovar los órganos de gobierno de nuestro Pnrtido. Los que hoy tenemos carecen de autoridad 
política y moral para conducir la crisis que les explottl en las manos. 

Más que el Comilé' Ejt·culivo Nacional, impona el Consejo Político Nacional. El segundo nmmla. el primero 
debe obedecer. 1\si no ha sido. Asi debe ser. 

Su nueva integración debe ser representativa de las regiones y las corrientes de nuestra diversidad polltica. No 
~irve a m1es1ro t1cmpo 1111 Consejo nmnbraUo desde la cúpula para mantener unos cuantos meses un aparente 
control que <>úlo e.xiµe el priísmo ultraconscrvmlor. Es hora de asumir la necesidad de un Consejo Nacional 
elCl"IO delllllCriltlCilllll'llll' 

De e'e úr!!,ano lk !;.!Ohicrno renovado con el <1liento y la fuerza moral de la democracia, deberán surg,ir las 
lllll'\'il' re).!la' lÍl' ~obanahllidad intern.1 y los referentes para avanzar hacia una Asamblea Nacional que elija a 
lo' l l'~p11n...,•1hk .... de cumplir '-ti" 111anda1os y frucrilique en el Partido que queremos para el nuevo siglo. 
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I·:.., i111prc..,ci11d1hll· hablar con muchos. i.:un tan1t1'i como podamos. C)uc hahlc nuestra hase lk milituntes y 
..,1111palll'a111e-;. f ligamos a la ci1ulad;111ia. No i11s1,1amos en la actilud soherhia que supone que lo !'iahcmos todo 
y que la .\!L'tllc e~ ignuranlc o 11u11adma. 

U :! de julio no.., rl'Jmihamn mucho\ ~inodalc-. que tlcmo!'llr;tron ser m:is c\igentcs y sahcr nuh lllle nn'iotros. 
<)uL· la 111;11)<1 1111 a1ropcllc a la 1111chgenci:1 y ;:1 la ..,cn..,ihilidad. Seamos por lin capaces de asumir con humildad 
la kn·1ú11 de la "ºt:IL'd;ul a la que queremos rcprc\cnl:ir y \cn·1r 

lil PH.I 1111 pt1L'lk ..,cµ111r \lcrulo patrimonio de un grupo. Esa cnnccpciún nos costó muy cara. Seria abcrrnnte 
11h..,1irn11·..,c en prc~L·rvar 111.., viL·io.., moldes. ParL·cicra ser que no se h11 comprendido que su mús importnnlc 
caraclcri ... 1ica. útil y h111i.:io11al en el pasadn. l;i dependencia presidencial. morirá parn siempre el prúximn 
¡mmero de d11.:1c111hrc 

l.a \l1luc1t"111 c!-1 11111y L·larn· dc\11lv;11110~ el Partido a sus duci)os: a la hase de mililantcs y simpatizantes. No le 
1cnga1110.., 1111cdo a la democracia. esa es la hora de México y In e111endcrnns. o la marca de la nueva realidad 
nos pa-;ar;i L0 ni.:1111a 

Rc111i\•<1c1ú11 lkmlicrútica lntcp.r<1l o gatopardi!-11110 f11h11inante parece ser la disyuntiva concreta. 

E!-1 1111c..,tra llUL'Va oporturmlad. No-; la ofrei.:c la historia. Nns la ofrece la gente. Nos Ja ofrecen las 
circ1111\ta11cias. Rc..,i\lirsl' al cmnhio es suicida. 

Cito a Or1ega y <ia!'lsel: aconlccc que las generaciones, como los individuos, faltan u veces a su vocación y 
de.1an ~u misión incumplida. 1 lay. en efecto. generaciones infieles a si mismas. que defraudan la intención 
hi-;1ó1 ica depo~ilada en ellas. 

Muchos, entre los «.JUC desde luego 111e incluyo, no queremos ser de esos. 

N~DIHO 80 V11Vd 
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