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INTRODUCCION. 

Ante las refonnas y reestructuraciones que han ocurrido en México, desde el siglo XX, en lo que 

respecta al establecimiento del Estado mexicano, encontramos que han tenido que pasar muchas 

transiciones politicas en el sistema de gobierno del país, por lo que ha pasado de un reg1men 

autoritario, ha uno democrático, lo cual esta marcado en nuestra Constitución Política. 

En el 2000 uno de los objetivos políticos radicó en poder derrotar al partido del Estado (PRI) ; 

esto a consecuencia de que el país necesitará una transición de gobierno, la cual debería estar 

basada en una democracia, tanto a nivel gobierno como dentro del mismo sistemas de partidos. 

Por lo que el objetivo de este estudio será, demostrar que la derrota del Partido Revolucionano 

Institucional implicó un avance democrático en la vida política del país, junto con la participación 

de los partidos PRD y PAN, los cuales han intervenido en las transformaciones políticas del país. 

Así que, en dicho trabajo la hipótesis será el analizar, sí la derrota priista en las elecciones del 2 

de julio del 2000 implicó una transición política en México. 

En el primer capítulo se abordará la formación del Estado mexicano, en función del desarrollo 

histórico del país, al igual que el término gobierno, esto con el fin de señalar como lo fueron 

llevando a cabo los príistas, con el fin de corroborar si el país vivía en un gobierno democrático, 

como lo sei'íalaba la Constitución de 1917, o si ha tenido que sufrir algunas transiciones dentro 

del mismo gobierno, para poder delimitar si México en el nuevo siglo XXI, necesitará llegar ha 

aplicar una transición democrática en su sistema político y de partidos; asimismo se estudiara lo 

relacionado al sistema de partidos en México desde el siglo XX hasta la fecha , ya que por medio 

de estos se establecerán las fuerzas políticas, las cuales ayudarán al Ejecutivo a gobernar, en una 

democracia. 



En el apartado dos se analizarán los antecedentes de los tres adversarios politicos más füertes en 

el sistema de partidos que son PRI, PAN Y PRO. Esto porque México vivió la creación del un 

Partido de Estado en 1929 el cual era denominado PNR, después en 193 8, se transformara en el 

PRM y por último en 1946 se transformará en el PRI, por lo que el PRI desde su establecimiento 

será primero concebido como un partido de personalismo Callistas; el cual gobernó con sistema 

autoritano; en 1938 se verá como se logró transformar en el colectivismo en donde podremos 

mirar que la semi corporativización de las masas van hacer fundamentales para el desarrollo del 

sistema y por último en 1946 con el lanzamiento de Avila Camacho, pasará hacer un partido 

institucional, en donde el objetivo radicará en la lucha por la obtención del poder público, que se 

basará en el sufragio, con características democráticas . 

Además de tomar en cuenta que en 1939 se dará la creación del partido PAN, el cual tendrá línea 

derechista, ya que desde sus comienzos, ha tenido una composición católica, que será la que 

marque parte esencial de su ideología, por lo que nace como una expresión contra la reforma 

corporativista y autoritaria del régimen príista, así que hasta que finalmente en el 2000 ganó la 

presidencia del país. 

Pero veremos que la igual que el PRJ tuvieron que pasar varias transiciones dentro del PAN, 

motivadas principalmente por José Ángel Conchello Dávila y Efrain González Morfin, los cuales 

tenían posturas diferentes respecto de cómo deberia llevarse a cabo la organización del partido , 

tendencias que provocó que en 1976 no se diera una candidato presidencial, suceso que le costará 

una baja en sus triunfos. 



Por último en este capítulo se verá, que en 1989 se establecerá el PRD como una respuesta de 

izquierda, fundándose principalmente con la unión de vanas organizaciones izquierdistas, como 

lo fueron el PMS, PMT, PSUM, PCM, FON y la Comente Democrática la cual estaba mtegrada 

por políticos salidos del PRI, esto raíz de la incorporación del neoliberalismo implantado por 

Miguel de la Madrid Hurtado y sobre todo por la decisión de la candidatura presidencial de 

Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988, por lo que éstos se manifestaron en contra de 

dichas actitudes, por lo que, al crearse el PRO establecieron sus integrantes que para formar una 

transición democrática en México se tenía que tener democracia, primeramente dentro del 

partido. Por lo que en dicho capítulo nos ayudará haber cuales han sido las transiciones dentro de 

cada partido y que entienden por una transición política. 

Por ello la tercera parte de este estudio, se centrará ha analizar las ideologías de dichas fuerzas 

políticas que son PRI, PAN y PRD, en primera instancia, para poder notar cuales son sus 

postulados, los cuales se diferenciarán en la clasificación de ser de derecha o de izquierda, según 

lo definido por el sistema de partidos en México, en la segunda parte de este capítulo se 

abordarán sus estrategias electorales de cada uno, por el hecho de que cada uno tiene di\erentes 

formas de lograr obtener votos de los ciudadanos, igualmente podremos ver que los tres contarán 

con su voto duro, clientelar, pero estos pasarán a segundo plano en el nuevo siglo. 

Por lo que, se verán en la necesidad de cambiar sus estrategias electorales, llevándolos a caer 

principalmente en una campaña de desprestigio entre ellos, así que dichas prácticas influirán en 

las futuras elecciones de los siguientes años y en sus triunfos y derrotas por lo que además se 

estudiará, cual ha sido el crecimiento de cada uno y ver el momento de sus altibajo y si estos les 

beneficiará en algo, por último en dicho apartado se analizarán sus programas de acción , para 

verifi car si estos presentan una democracia y cual será su finalidad dentro de la transi ción política 

que sufrirá el país. 



En la última sección la cuarta, sobre la base de lo desarrollado en la primera, segunda y tercera 

parte de este estudio, se establecerá un análisis, referente a la forma de gobernar del PAN, en sus 

primeros a1'ios de gobierno, en el cuál podrá observar que México vivió, s1 una transición 

democrática en el 2000, al pode derrotar al partido de Estado, pero lo fundamental radicará en el 

que el nuevo gobierno pamsta no ha podido romper con el PRI, esto a medida de que Fox , 

prometió más de lo debido, como lo fue el prometer un ª cambio", que todavía los mexicanos no 

llegamos a concebir. 

Por lo que se refiere a que si la transición democrática, es que se hiciera valer el voto ciudadano, 

veremos que, la derrota del PRI el 2 de julio del 2000, si implicó una transición política para 

México, pero no una transformación en la forma de gobernar. 

Entonces podremos ver como lo señala el capítulo dos, el gobierno sigue apoyando a las élites 

que forman las clases privilegiadas y los programas de acción de los que hablamos en el apartado 

tres del PAN, por que no se han llegado a implantar como lo marcan sus estatutos, que 

mencionan que lo más importante es la familia y la subsidariedad, en donde en la parte cuarta del 

estudio indica, que las clases marginadas no tendrán acceso a los beneficios de la transición por 

la que voto en el 2000, la cuál debería fomentar la igualdad y deshacer la marg inación , 

disminuyendo los privilegios, situación que el presidente en turno no ha podido resolver. 

Por ello, México es un país en cuál, no bastara tener una transición democrática, en la parte 

política, sino que debe existir una transformación a la hora de gobernar, ya que será , la que 

permita que los mexica nos, logren confiar en su gobierno, y principalmente en su s istema de 

partidos, que influyen en el sistema bicameral, que tiene México. 



CAPITULO 1 

MARCO HISTORICO. 

En este capitulo se desarrollarán los conceptos más relevantes, dentro de dicho estudio, con 

el fin de poder tener más sustentado el análisis que se llevará a cabo en los ultimos 

capítulos, ya que nos servini para poder comprender, el porque de las posturas de los 

partidos en el transcurso de los aiios, logrando identificar que papel juegan y Jugaron en la 

transición democrática mexicana. 

1.1 ESTADO MEXICANO. 

La palabra Estado en sí misma es multívoca y su empleo para designar la organización 

política tiene su origen en Maquiavelo, quien menciona en su obra "El Príncipe" con la 

frase "todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los 

hombres han sido o son republicas o principados"1
. 

El Estado se distingue de la sociedad, pues ésta es mucho más que una sociedad política, 

pero también es una realidad social, o sea, vida humana social de hombres asentados en un 

territorio, con una organización montada sobre un nucleo de poder, unificada por una 

suprema unidad de decisión e informada por una idea del derecho que se realiza en un 

sistema juridico. 

1 Mario Martínez Silva: Dicc ionariP Je Política y AJmin1,;trac1.»n l'tiblica. Mexiw DF. pág 53.1 



En su acepción moderna el Estado, se entiende como el cuerpo politico caracterizado por 

ser una organización dotada de la capacidad para ejercer y controlar el uso de la füerza 

sobre un pueblo determinado y un territori o dado. De aquí se infiere llanamente que el uso 

de la palabra es impreciso y sólo hace referencia a dominios, sea monarquía, repúbli ca ó 

forrnas ti picas del mismo. 

El Estado y los partidos políticos en Mexico presentan una vinculación visible, por lo que el 

estudio de éste seria imposib le sin la comprensión de los partidos políticos, y e l tipo de vida 

política que lo caracteriza, lo cual corresponde a una estructuración de la política de poder 

y la política de masas sobre la que existe memoria de los grupos gobernantes . 

Por lo que muchas naciones-estados de origen colonial no logran estructurar un poder y una 

política de masas, y no tienen la experiencia de un Estado fuerte frente a otras potencias, ni 

el dominio de la población nacional de clases y facciones, de raza y minorías dominantes. 

Esta política de masas esta ligada a la historia de la Independencia, de la lucha por la 

liberación, en donde las coaliciones o a lianzas de clases y facciones juegan un papel 

importante. 

Las coaliciones se forjan para enfrentar la dominación de fuera y provocar una dominación 

interna en estas resulta muy significativa la clase o facción dominante, y la forrna en que 

reconstruye la dependencia con la propia coalición originalmente liberadora . Por tanto, '· el 

movimiento no se podrá entender sin las coaliciones y las clases" 2
. 

' Rn,lrigucz OvCit. púg. <l8 . 

( , 



El Estado mexicano se caracteriza por una expenencia y una cultllra del poder. Sm 

embargo ocurre en una historia de origen colonial y dependiente, en la que aparecen, la 

vocacion de poder, la lógica y la cultura de éste, las cuales que estin particularmente 

li gadas a una política de masas y de coaliciones de masas, por ello dos hechos tuvieron 

particular relieve y son: El de la persuasión y el las alianzas . 

A la historia del poder y de la cultura del Estado en México se añade la historia de masas 

como parte de la historia de éste, y de las alianzas liberadoras y dominantes. El Estado y los 

partidos surgen en relación con la política de poder y con la política de masas, se hacen de 

alianzas de los mitos motores y la persuasión del poder y de la vida de las masas . Al mismo 

tiempo, en "el movimiento histórico real se insertan dos fenómenos, el de la represión y la 

cultura autoritaria, oligárquica, y el de las clases dominantes, el de las burguesías de origen 

colonial y sus relaciones de dominación y explotación con trabajadores colonizados que 

van desde las formas de trabajo servil, o semiesclavo a formas de trabajo asalariado"3
. 

El Estado mexicano posrevolucionario consiguió mantener duramente más de media 

centllria un margen considerable de consenso y legitimidad sin recurrir a prácticas e 

instituciones democráticas o dictatoriales. Esto a razón del "régimen político que se fue 

creando en los gobiernos de la Revolución., dos institllciones forjaron y dieron sustento al 

peculiar autoritarismo mexicano, la presidencia de la República y el partido oficial (PNR

PRM-PRI)"4 

El presidencialismo mexicano ha descansado no sólo en las facultades constitucionales del 

presidente de la República, sino en otras fuentes extras o metas constitucionales 

(geográficas, económicas, psicológicas, etc.) que han permitido el predominio del poder 

ejecutivo sobre otros poderes y niveles de gobierno. 

3 Rodríguez Up.Cil , pág. 99 
' Laura Boca OlamenJ. eta! Léxiw J e la política, Méxiw. 2000. púg. 22G. 



Por su parte el Partido oficial, creado en 1929 a instancias del "Jefe máximo" de la 

Revolución, cumplió un papel vital en la legitimación del nuevo régimen ya que permitió 

unificar a la familia revolucionaria, garantizar la transmisión pacifica y civili zada del poder 

e integrar a los grupos y clases sociales a las filas del Estado a través de sus sectores 

internos . 

Durante más de cinco décadas, ''el Estado mexicano también ocupó un lugar estratégico en 

la vida económica y social del país, gracias a la escasa infraestructura, a la inc1p1ente 

actividad industrial, comercial y de servicios y a la debilidad de los actores productivos, el 

Estado no sólo se ocupó de la promoción y rectoria de las actividades económicas, sino que 

también participó activa y directamente en las mismas"; . 

El modelo de desarrollo aplicado en el país descansó en un fuerte intervencionismo estatal 

que generó diferentes consecuencias, privilegiando la formación de una burguesía nacional, 

la cual primero fue industrial y después financiera , fortaleciendo el mercado interno y 

garantizando tasas elevadas de crecimiento económico, etc. 

La eficiencia del llamado desarrollo estabilizador provocó dos fenómenos : por una parte, el 

control corporativo que se ejerció sobre los sectores sociales, quienes establecieron un 

peculiar pacto con el Estado que garantizaba la fidelidad y lealtad de los sectores a cambio 

de que este les ofreciera puestos de representación y mínimos satisfactores a sus lideres y 

bases, y por el otro, la cerrazón política que dirigió contra los opositores al régimen y que 

comprendió desde fraudes electorales hasta represión y asesinatos. 

Sin embargo, con la crisis económica de finales de los setenta y principios de los ochenta, 

el modelo económico empezó a mostrar senas debilidades, el salvamento se encomendó a 

un nuevo tipo de Estado que empezó a adqwrir sus signos distintivos en el sexemo de 

Miguel de la Madrid Hurtado y consolidó sus características durante el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortan . 

V ,, 



Pero más allá de sus func10nes y dimensiones , el Estado mexicano ha sido sometido a una 

reforma de sus órganos e instituciones internos, donde la reforma del Estado mexicano 

aparece como un proceso ineludible, pues las bases de legitimidad y consenso del vieJo 

Estado resultan obsoletas e ineficientes para el conjunto del sistema politico, por lo que 

aparece ya como un obstáculo para la transición politica que atraviesa el pais . 

Sólo un Estado que sea verdaderamente nacional y proceda con sincero apego a principios, 

puede tener la necesaria plenitud de autoridad, sin ser tirá111co; ejerciendo ampliamente sus 

facultades de gestión, sm ser opresor, y cumplir su inexcusable deber de justicia, sin caer en 

lo subversivo. 

La transición del PRI como un trozo importante del nuevo sistema de partidos en que 

derivó el sistema político mexicano, tiene que ser asonante con lo que trae el siglo XXI. "El 

PRT, en plena crisis junto al Estado que le dio vida es, por ahora, el único partido capaz de 

dar ese salto cualitativo, siempre y cuando el Estado lo dé primero"6
. 

El PRI es una orgamzación política por el Estado, uno que ya no existe, éste que fue 

paternalista y cerrado al escenario del concierto de las naciones es un lejano recuerdo para 

el que se verifica actualmente abierto y respetuoso de las leyes del mercado como fin 

último de la sociedad. Así que, el problema radicará en la manera en que él cambie. 

Era evidente que "el PRI no podía cambiar con la facilidad de las determinaciones salinistas 

como vender las paraestatales, desnacionalizar la banca, incluirse en el tratado de libre 

comercio (TLC). Así que, Carlos Salinas de Gortari encabezo un cambio en aquello que 

tenia que ver con la supraestructura"'. 

'' (\>Jcvilla Op.Cit. . púg. 28CJ . 
' lbi,km . pág 290 

Q 



El PRI no lo hizo porque era imposible adecuarse al conjunto partidario, el cual tenia que 

aceptar un liberalismo de final de la guerra fria , por lo que su di scurso füe s iempre el 

mismo, la umón de los trabajadores de la cuidad , junto con los obreros y campesmos 

cuidando sus intereses al lado de su presidente. 

La victoria de Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 dio nuevos bríos a un partido que 

esperaba una derrota como en el 88, despues de escándalos tan sonados como fueron los 

ases inatos dentro del mismo partido. Pero el PRI, no podía obviar lo evidente que era el 11 0 

convencimiento de su aparato ideológico, el cual ya no era controlado por las masas. Así 

que, aún le quedaban los poderosos votos de la ignorancia, que será la princ ipal paradoja 

de la modernización de los que sigue abrevando en el libera lismo. 

A pesar de los resultados del 2 de julio del 2000, el Estado mexicano sigue siendo 

autoritario y acusa un presidencialismo exacerbado, du rante decadas, el presidente asumió 

en la ley funciones que no le correspondían convirtiendose en un estado más 

antidemocrático. Además, " la constitucionalidad mexicana ha sido demasiado enmendada 

al gusto de los gobernantes en turno, de tal manera que varios derechos sociales se han 

perdido"~. 

La conducción del Estado mexicano se sigue caracterizando por el predominio del llamado 

neoliberalismo económico y social, cuyos objetivos fundamentales son los de estrechar al 

mínimo posible la responsabilidad social y económica del Estado, y el entregar en mayor 

medida a los grupos empresana les nacionales y extranjeros los recursos naturales de la 

nac1on. 

Las elecciones del 2 de julio del 2000 arrojaron un resultado, en donde ningún partido 

alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso de la Uni ón y el nuevo presidente de la 

República, será el primero que no proceda del PRl desde su fundación en 1929, pero será 

un presidente del PAN . 

• Gastdum 0 11.C it.. pág. 51' 



En el 2000, las fuerzas políticas de la nación se han dividido principalmente en tres partidos 

(PRI, PAN Y PRD), los cuales son los factores exclusivos de mayoría legislativa 

La política del nuevo gobierno dependerá, como muy pocas veces en la historia del país, de 

la capacidad de confonnar mayoría legislativa, México ha entrado de lleno en esta 

característica de la lucha política, la conformación de mayoría legislativa presenta el reto de 

construir una sociedad de correlación de fuerzas. 

Por lo que,"el Estado moderno según la definición de Hall y Ikenberry significará : a) un 

conjunto de instituciones, manejadas por el propio personal estatal, entre las que destacan 

muy particularmente la que se ocupa de los medios de violencia y coerción; b) un conjunto 

de instituciones localizadas en un territorio geográficamente delimitado, atribuido 

generalmente a su sociedad, y c) la instancia que monopoliza el establecimiento de reglas 

en el interior de su territorio, lo cual tiende a la creación de una cultura política común 

compartida por todos los ciudadanos"9
. 

ll 



1.2 FORMA DE GOBIERNO EN MÉXICO. 

Un gobierno " es o son todas las mstituciones u orga111smos adm1111strativos y políticos que 

funcionan en un Estado" ll'. El cual tendrá que, velar por la paz. la justicia y la seguridad 

nacional basada en la libertad individual que confiere el uso racional de los derechos de 

cada cual y el cumplimiento de los deberes de todos . 

En el á mbito de gobierno se establecen las relaciones sociales entre actores distintos que 

expresan intereses, demandas y necesidades diferentes; autoridades con facultades de 

mando, instituciones públicas y privadas, comunidades con distinto grado de cohesión 

social , así como organizaciones sociales y políticas. 

El gobierno se puede mirar como un grupo de individuos que comparten una determinada 

responsabilidad en el ejercicio del poder bajo ciertas características que son en pnmer lugar 

" la eficacia, es decir, la capacidad de un gobierno, para satisfacer las necesidades de la 

comunidad, y segundo su estructura interna de un determinado tipo de gobierno, que es su 

forma" 11
. Es por eso que los cambios formales que se producen cuando se pasa de un tipo a 

otro de gobierno están por lo general, relaciónados con la eficacia o el funcionamiento , de 

un gobierno dado. 

Los limites del gobierno se hacen evidentes, cuando, por cualquier razón (incapacidad de 

tomar decisiones, fracaso en actuar de acuerdo con unos valores esenciales muy 

difundidos), aquél que deja de funcionar, por lo que si no es una cuestión que se pueda 

solucionar cambiando simplemente a quienes ostentan cargos oficiales, entonces se dará un 

cambio de gobierno. 

'" WWW .lafocu .wm/apuntes/politica/partiJos _pnlitic1>s_ en_ mé:-; ic1> 
1 Mw·tincz: Op.C it , pág. G7. 
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Por lo que, no es un Estado o gobierno lo que permite gobernar una sociedad, ni tampoco es 

la sociedad en si misma gobernable o ingobernable; más bien , es la relación compleja entre 

ambos términos lo que nos pern1ite hablar de las condiciones de "gobernabilidad"n De ese 

modo gobierno y oposición , partidos y organ1zac1ones ciudadanas han de comprometerse 

de manera conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad. 

En México existía un sistema político autocrático, con un partido de Estado, o "partido 

prácticamente único", como le denominó el entonces candidato presidencial Carlos Salinas 

de Gortari, en 1988. Este partido había gobernado al país desde que fue creado por el 

gobierno de Plutarco Elias Calles, en 1929, con el propósito de mantener a un grupo 

político hegemónico en el poder. 

Aunque la Constitución mexicana establece una forma de gobierno republicana, 

democrática, federal, en la práctica se vive un "sistema político antidemocrático, sin respeto 

a la autonomía de los estados, es decir, un sistema centralista, cuyo elemento clave es el 

poder presidencial, muy superior constitucional y metaconstitucionalmente al de los 

Poderes Legislativo y Judicial"u 

Hasta 1939 no existió otro partido u organización política ni otro pensamiento que el del 

PRI, por lo que en éste mismo aiio surge el PAN, asociación de ciudadanos mexicanos en 

pleno ejercicio de sus derechos cívicos, agrupados en tomo a una sólida concepción 

doctrinaria, con objeto de participar orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública, 

para poder tener acceso al ejercicio democrático del poder. 

" La gobemabiliJaJ. ahora en nuestros tiemp<>s es \·ista wmo ingobemabiliJaJ . p<>r ser el prnJucto Je una 
$obre carga Je Je1nanJas a las que d estaJl) n.:sponJc cun expansión Je sus servicios y Je sus intervenciones, 
pero que provoca inevitablemente una crisis li scal 
13 WWW.pan org mx 
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La Constitución política de la república establece que la forma de gobierno en México es la 

democracia representativa y el sistema federal y los órdenes de gobierno que constituyen 

este son la Federación y los estados, estructurados a partir de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

No obstante el principio de división de poderes y la preponderancia del Ejecutivo ha sido 

una característica del sistema federal mexicano, que se expresa en las facultades 

extraordinarias otorgadas por la propia Constitución para 111tervenir en los órganos 

Legislativo y Judicial. 

El carácter federativo del Estado mexicano se ha profundizado de tal manera que los 

estados tengan la libertad de imponer contribuciones que hoy se encuentran condicionadas 

u obstaculizadas por la Federación. Por lo que el nuevo gobierno deberá ser responsable 

socialmente de su honestidad y su compromiso con la participación ciudadana. 

Estableciendo políticas públicas para proteger sectores vulnerables . Por lo que el, Estado y 

el sistema político tienen que entrar en un involucramiento decidido con las nuevas 

corrientes, así como una actitud corregida en lo referido a entender el proceso económico y 

político interno del país. 

El año 1968 que ha sido considerado convencionalmente como una parte aguas histórico, 

porque en ese año ocurrieron eventos importantes de participación ciudadana contra 

gobiernos autoritarios en México. La década de los setenta se caracteriza en México por las 

irrupciones en el país en la toma de conciencia sobre la creciente pobreza social y la 

búsqueda del cambio social, impulsada por grupos de la iglesia católica . 

El gobierno queda ubicado como uno de los sujetos responsables de esta situación y como 

defensor de los 111tereses de solamente los grupos económicamente poderosos de la 

sociedad, por lo que debía cambiar su forma y fondo para ejerce un gobierno para todos 
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En la década de los ochentas. se polanza la relación entre la sociedad y el gobierno que se 

siente amenazado por las posiciones de las organizaciones y partidos de oposición, al 

cuestionar la forma de ejercer el gobierno. Las cuales sufren " la acción represiva del 

gobierno, la persecución y desaparición selectiva de lideres sociales, robos de archivos, 

acoso permanente, y descalificación pública de su acción" 14 

Como respuesta, a tales acontecimientos nacen organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, de educación cívica y de observación electoral. En los ochenta, además, de los 

procesos electorales, hacen crisis: el fraude de las elecciones de 1986 en Chihuahua, 

culminando la década con el primer gobierno estatal de oposición en Baja California. 

La década de los noventa se caracteriza por la distensión y progresivos acercamientos de la 

lucha contra la pobreza y la exclusión, por lo que se considera un proceso histórico mucho 

más largo y complejo, la visión se complementa al reconocer los derechos de las minorías, 

naciendo así un nuevo concepto integrador que es la búsqueda de la democracia. 

El cambio es y fue inconvenientemente terrible para un México premoderno, monárquico, 

que siempre vio en el futuro más inmediato, una renovación necesaria de un mundo que se 

transforma permanentemente. Para esos cambios que se procesan será necesario que el 

sistema político entienda con claridad las modificaciones de la sociedad y sobre todo, 

vislumbrar hacia donde vamos. 

El 2 de julio del 2000, Vicente Fox Quesada gana las elecciones presidenciales . El 

Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León le reconoce su triunfo. De golpe, cambia lo que 

no había cambiado en 70 años, de pronto la sociedad había alcanzado una meta que parecía 

inalcanzable, comienza un nuevo periodo que es el actual. 

'''WWW. lafacu . com/apuntcs/política/prut iJns_pnlíti e<>_ cn_méx1ct> 



El gobierno de Vicente Fox Quesada, habra de " impulsar una profundización de la politi ca 

económica neoliberal, terminara por favorecer al capital especulativo nacional e 

internacional y por lo mismo, se fortalecerá aún mas la concentración de la riqueza en un as 

cuantas manos, se apoyará el fortalecimiento de oligopohos y monopolios nacionales y 

extranjeros , intentarán profundizar la desarticulación de las func iones del Estado-nación 

reduciendo las funciones de gobierno a tareas meramente administrativas y promoción de 

facilidades para la inversión privada" 15 

Podríamos dec irse que con el cambio de partido en el gobierno se alcanzó una meta muy 

importante en el gobierno, pero ahora comienza el gran reto de construir la democrática y 

esa es tarea de todos. 

El PRO, menciona que " la forma de gobierno deberá ser la republicana, democrática, 

representativa, participativa y federal. El sistema político será de carácter parlamentario: el 

presidente de la República será jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas; el Ejecutivo será 

colegiado y se constituirá mediante sanción parlamentaria; todas las resoluciones del 

parlamento serán bicamerales, los estados y municipios se organizarán conforme al sistema 

parlamentario unicameral, el Distrito federal (DF) será convertido ~n un' estado de la 

Unión" 16 

El Estado deberá coincidir con " los intereses de las mayorías produciendo gobiernos que si 

bien no revertirán las tendencias en forma drástica, irán dificultando la libertad plena de la 

oligarquía renovada" 17
. 

'
5 (iasléltun Ur>.Cit. pág.5 1 
''· PRD : Dcdaracion Je principios. programas 1 estatutos. Mé:-:icn, 200 1 pag 5-1. 
' ' l'0Jev11la Op. Cit . pág .280. 



El PRD cree que las sociedades cambian y en el mismo sentido y dimensión deben hacerlo 

sus 111stituciones políticas . Por lo que incluso se estaría hablando de concepto de 

pnvatizac1ón, donde los gobiernos altamente paternalistas, se desv111cularon drásti camente 

del mercado, deshaciéndose de empresas que eran verdaderos monopolios 

El PAN dice, que en la transición el gobierno deberá será responsable, la cual se llevará a 

cabo por las reformas jurídicas y administrativas de nuestra legislación, así que permitirán a 

los grupos intermedios cumplir con su función. Por lo que un "buen gobierno, no sólo tiene 

que existir eficiencia en la administración pública, sino que tienen que ejercer su función 

con un alto sentido de justicia distributiva"'~ . 

" Tan:isio Navarrdc Mllnlcs J e Ck a Filosolfa Jd part.JJo y gc:;tiún social. Mé, ico . pág 1) 
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1.3 PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. 

Los partidos füeron y son los articuladores de la relación entre la sociedad civil y el Estado, 

aunque su estatus siempre ha estado en discusión por las criticas que desde la Antigüedad 

han lanzado contra ellos sus detractores. Los partidos permiten que se expresen intereses 

tanto nacionales como particulares ; pero, al existir en pluralidad, impiden que los intereses 

particulares dominen por entero los nacionales. Por lo que, serán indispensable en una 

sociedad plural en la que los distintos grupos e intereses requieren de participación y 

representación . 

Los partidos son grupo de personas unidas por un mismo interés, y en tal sentido el origen 

de los partidos se remonta a los comienzos de la sociedad políticamente organizada. Por tal , 

los partidos políticos serán vistos como los principales articuladores y aglutinadores de los 

intereses sociales. 

El partido político se define como una agrupación con ánimo de permanencia temporal , que 

media entre grupos de la sociedad y el Estado, y participa en la lucha por el poder político y 

en la formación de voluntad política del pueblo, principalmente a través de los procesos 

electorales . Entonces los partidos actúan fundamentalmente en la esfera política a través de 

una organización formal y con la intención de llegar al poder a través de la competencia 

política 

Los partidos políticos en plural y en condiciones igualitarias de lucha política son los 

mejores catalizadores, propiciadores y garantes de la democracia, para Hwne "los partidos 

o fracciones subvierten el gobierno, hacen impotentes las leyes y suscitan la más fiera 

animosidad entre los hombres de una misma nación, que por el contrario debieran prestarse 

asistencias y protecciones mutuas" 1
Y. 

19 Boca 0 1J.C 1t . r ág. 51 ~ 
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Entre sus funciones encontramos "a) mantener una organización que autoconserve a los 

partidos políticos; b) representar tanto los intereses como las demandas de quienes los 

componen; c) traer miembros militantes o simpatizantes; d) lograr aceptación entre la 

población y las estrncturas fonnales de poder; e) proponer y defender una 1deologia 

política, así como persuadir de ella a todos los que puedan integrar su organ1zac1ón; t) 

seleccionar y preparar lideres y elevarlos a una posición tal que logren la mayor aceptación 

posible; g) formular una estrategia y una táctica que permita la actividad de los partidos 

hacia una mayor expansión y hacia un logro de sus objetivos; h) manifestar explícitamente 

su intención de tomar el poder político y el para qué de tal acción; i) mantener el control del 

gobierno; j) la organización del electorado a través de la educación, la información y la 

conciliación de intereses seleccionando a aquellos que tengan general aceptación y sean 

posibles realizarlos; k) servir de puente entre la sociedad y el gobierno; 1) facilitar una 

organización capaz de proveer lo cuadros principales del gobierno; m) la formulación de 

programas políticos por medio de los cuales se pueda apreciar la actividad propuesta por el 

partido para la consecución de sus objetivos; n) presentar críticas constantes a los demás 

partidos que muestren cualquier grado de oposición"20 

El sistema de los partidos en Mé¡cico y su vinculación a la historia del Estado mexicano 

corresponden a un proceso i.miversal en el que se dan dos fenómenos parecidos : el de un 

partido único o predominante en las naciones de origen colonial, o el partido del Estado y el 

partido del bloque hegemónico y su gobierno, ambas características se dan en México, 

donde no existe un partido único, sino un partido predominante y donde este será el partido 

del Estado. 

El movimiento histórico y político que lleva a la constrncción del sistema se inscribe en el 

movimiento más complejo del desarrollo de los sistemas políticos en los antiguos países 

coloniales, hoy dependientes, donde la construcción del Estado y la nación domina al 

sistema político 

'" Mai1incz CJ1,.C;1. púg 
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Desde finales del siglo XVIII existe en principio la políti ca de poder y la persuasión que \·a 

a renovar y enriquecer las luchas suces ivas en i111 cios del siglo XIX, con la Constitución de 

Cádiz y las primeras elecciones de consejeros mu111cipales y diputados a Cortes, donde se 

dan los elementos de la creación y memoria de manipulaciones y trampas electorales. El 

autoritarismo se expresa como realidad y representación en aquellas primeras experiencias 

democráticas a que se ve obligadas las autoridades coloniales . 

La Constitución no sólo provoca las primeras reacciones contra los nuevos mitos 

democráticos sino las primeras prácticas de qmenes piensan que para triunfar es necesario 

manipular las elecciones en forma autoritaria . 

La segunda gran experiencia de la creac1on y la memoria ocurre durante la guerra de 

independencia contra España, que encabezaban los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José 

María Morelos y Pavón, apoyados por militares. "Es una guerra de masas con 

movilizaciones de cientos de miles de hombres que luchan en los campos de batalla, en 

donde se permitieron las coaliciones, alianzas populares, la persuasión con viejas formas de 

terror y las nuevas formas de esperanza"21
. 

La tercera gran experiencia ocurrió entre la Independencia ( 1820) y la Intervención de los 

franceses (1863), pasando por la guerra con los Estados Unidos y la guerra de Reforma. En 

esa época se hicieron el máximo de combinaciones en materia de alianzas, sistema de 

gobierno y forma de lucha, y la pérdida de terreno en manos de Estados Unidos, marcó la 

conciencia política de la nación. 

En la guerra contra Napoleón III se fortaleció la conciencia nacional, ya como una 

experiencia de triunfo, de las combinaciones en materia de alianzas la principal resultó ser 

el pueblo en armas y las guerrillas, de las experiencias en materia del poder, la más 

significativa consistió en descubrir que ninguna lucha nacional o democrática podía hacerse 

con éxito sin librar una guerra a muerte, popular y armada. 

"RoJ1iguez: Ov.C11 , pág.100. 



En las elecciones de los breves periodos const1tuc10nales aparareció siempre la fuerza como 

un antecedente y la asonada como consecuencia. Los partidos políticos mostraron ser 

reflejo de grupos reales de poder que los armaban ; de latifundistas, clero y militares. Por lo 

que estos y los grupos no podían imponer su hegemonía, quedando en principio como 

parcialidades y facciones, así que no podía hacerse un Estado, ni imponer un ejército, 

mucho menos una alianza hegemónica. 

Con la República Restaurada, después de la Intervención francesa, se inicio la cuarta gran 

experiencia, tras las alianzas populares estallaron las diferencias de clase y las clases 

aliadas chocaron, los gobernantes liberales se desempeñaron dando prioridad a la lógica del 

poder, pero procurando mantener la de la persuasión. 

En las elecciones apareció nuevamente la cultura oligárquica de la ma111pulación y el 

fraude, en las reelecciones de gobernantes apareció la dificultad oligárquica de la 

relevancia, del cambio del personal político. 

Benito Juárez triunfante y sucesor Lerdo Tejada, enfrentaron el problema de mantenerse en 

el poder, en sus gobiernos se dio la política ele~toral , la reelección y la represión de 

trabajadores, para regular sus demandas, o impedir el éxito de sus proyectos subversivos. 

En el gobierno liberal nuevamente se plantearon las dificultades de imponer el equilibrio de 

poderes, y el federalismo. Por lo que apareció " la necesidad de un Ejecutivo fuerte, como 

hecho y deseo contradictorio"n 

La quinta gran experiencia de que se alimenta la memoria política actual es conocida como 

el porfirismo, llamado también "Porfiriato". En 1876 un héroe de la guerra contra los 

franceses, Porfirio Díaz, se hizo del gobierno por la fuerza, fue el primero en establecer en 

México un poder hegemónico de clase. Los terratenientes laicos y los caudillos liberales, 

bajo su guia, se aliaron entre sí y con el capital financiero emergente en particular el 

norteamericano, formaron un gobierno de carácter presidencialista y autocrático. 

" Rod1iguez Op.Cit.. pág . 101 
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El ..:!ero quedó reducido a un aparato del Estado. En las ha..:icndas y los pueblos, en las 

m111as y las fabncas, co laboró para la buena marcha de las unidades de dominac ión y 

producción , sentando las bases de un nuevo anticlericalismo, el cual cxpresaria después los 

lideres obreros y campesinos, por lo que la inteligencia libera l se 111tegró al Estado como 

administradora, politica y publicista. 

El gobierno porfirista fue el primero en convertir todo acto electoral en acto ad m111istrat ivo, 

y el primero en organizar sistemáticamente a la burocracia civil para la organización y 

administración de las elecciones, con la consabida y necesaria a lianza y colaboración de los 

'·jefes políticos". También contribuyó a la instauración de un método para la selección de 

candidatos por el presidente y los electores regionales . 

Porfirio Díaz clausuró cualquier sistema de partidos que representara alternativas de 

gobierno, desde 1892, Justo Sierra propuso la creación de un Partido del Estado. 

Concretamente pidió que la Unión Liberal se transformara en ese partido . El cual serviría 

para formar cuadros, para disciplinar y educar a las masas. Cuando se vio obligado en 19 1 O 

a abrir un j uego de partidos vino la crisis , los partidos políticos fueron anticipo de la 

repres ión y la rebelión . 

Dos corrientes inician el proceso. "Una encabezaba por artesanos e intelectuales que se 

radi calizan y proletarizan. Otra, que se agita en el propio olimpo de clase gobernantes, 

buscando a l pueblo para construir una democracia moderna y burguesa"n 

Al empezar el siglo XX se forma una corriente liberal que termina s iendo anarquista, 

organizada en forma de "club" y después de partido donde planteará una revolución social. 

Entre sus dirigentes estaba Ricardo Flores Magón, desde 1906 organizando gran des huelgas 

y acciones armadas que ponen en peligro la dictadura. 

~· Rndri g ucz 0 11.Cit.. pág. 10.J 



Los anarquistas pretendían hacer una revolución social sin una revolución política. Los 

liberales una revolución política sin una social. Y se planteo "el problema de la 

concentración del poder en una estructura de caudillo, última célula viva de un sistema 

político militar" "4 

La ampliación del sufragio y los procesos democratizadores de finales del siglo XIX y 

principios del XX trajeron consigo los partidos de masas y con ello los procesos de su 

reconocimiento legal y constitucional. 

De 1 91 7 a 1920 se logra que la nueva Constitución funcione como forma y realidad. 

Aunque desde entonces empieza a violarse, también desde aquel tiempo se empieza a 

imponerla como punto de referencia y programa, como norma de fuerza y derecho que 

reacomoda la lógica de poder, la lógica política y los ideales. 

A finales de los años veinte el nacionalismo, agrarismo, y el obrerismo decayeron a fondo, 

por lo que despertó en los círculos oficiales un fervor liberal, anticlerical, que coincidiendo 

con el anticomunista reveló la ruptura de la coalición popular, y dio una acentuación de 

lucha de facciones y de las clase, así que los viejos argumentos del humanismo oli,gárquico 

dejaron sin sentido el discurso "revolucionario" y los caudillos parecieron quedarse solos, 

las armas de la v10lencia. 

Los partidos políticos presentaron dos tipos principales de problema, unos en virtud de su 

vinculación con los caudillos y otro debido a sus lazos con la clase obrera. Las clases 

medias tradicionales, las antiguas oligarquías y el clero no llegaron a constituir un partido 

político. 

' '' RnJ rigucz Oe.Ci l.. p<ig . 105 
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El primer partido¡ politico de las fuerzas revolucionarias se fundó el 25 de octubre de 191 b 

se llamó Partido ibera! Constitucionalista, surgió al amparo de los caudillos Yenustiano 

Carranza, Álvaro Obregón y Pablo González y fueron estos los que contendieron en las 

primeras elecciones por la pres idencia La clase obrera en 19 17 fundo el Parido Socialista 

Obrero, buscandJ representación en el Congreso, pero no logró ningún diputado. 

fo 191 8 " fuod1 1, Coofodomóóo Reg;oo,I de Oh"'"' Moú""°' ( CROM), , 1 "'"" de 

la cual se encontraba un lider obrero llamado Luis N. Morones, quien 111ició el caudillismo-
¡ 

sindical. En 1919, con el apoyo de Venustiano Carranza, la CROM fundó el Partido 

Laborista Mexicfº' que pronto hubo de ligarse a Álvaro Obregón , ya precandidato a la 

presidencia de la ~epública y futuro caudillo rebelde. 

Cuando Venusti,o Carranza vio que perdia el apoyo de los obreros organizados, apoyó 

veladamente la fundación del Partido Comunista Mexicano el 24 de noviembre de 1919, el 
1 . . . 

cual estuvo formar o de anarquistas y socialistas. 

Durante más de medio siglo, el PRI se ha presentado como el partido en el poder en 

México, pues de, de su constitución en 1929 sus candidatos han triunfado en todas las 

elecciones presid9ncia les, de gobernadores de los Estados y de senadores que han tenido 

lugar y en la casi futa lidad de las elecciones de diputados federales, locales y municipales 

La periodización rl terior es útil para comprender el proceso esquemático de la evolución 

del sistema nac10 al de partidos. Sin embargo, la historia de los partidos en México en el 

siglo XX esta liga a al PNR, después PRM y ahora PRI y a la construcción del sistema de 

partido hegemónibo o casi úmco, que desde 1977 y principalmente después de 1988 se 

pluraliza y se tran forma en competitivo. 
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Es por ello que el partido político es concebido como una organización fonnada de manera 

libre y permanente; orientada por una posición ideológica y un programa político, cuya 

finalidad cons iste en alcanzar el poder público por la vía electoral , para asi poner en 

prácti ca su proyecto de país. 

El Es tado de partidos es consecuencia principalmente de los partidos de masas, de las 

luchas políticas por la extensión del sufragio, asi como de los cambios en la estructura 

parlamentaria y electoral de muchos paises europeos. 

Kelsen dice que "el Estado de partidos, es la forma del Estado democrático de nuestro 

tiempo y sin la mediación organizativa de los partidos seria imposible la formación de la 

opinión y la voluntad colectivas"25
. 

De los partidos políticos que han existido en México a lo largo de más de medio siglo, 

ninguno de ellos había constituido en realidad una verdadera alternativa, no sólo por haber 

carecido de un proyecto nacional suficientemente claro y convincente, sino también por su 

debilidad organizacional y su reducida membresía. Por lo que la relación partido-Estado, se 

contempla más en el orden político que en el poder, en el de la lucha democrática que en la 

ruptura de esa lucha. 

El PRJ se presenta por otra parte como una organización de masas sin paralelo, que reposa 

esencialmente en la adhesión colectiva. Dado que la afiliación es de hecho forzosa para una 

amplia gama de categorías sociales, " la fuerza potencial del partido es aparentemente 

inmensa, a pesar de que su crecimiento ha fluctuado a lo largo de los años, no ha dejado de 

corresponder a aproximadamente a una quinta parte de la población del país, por lo que éste 

no puede ser comparado con ninguna otra organización"26
. 
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El PRO nació de una gran insurrección civica y popular, a traves de grandes y peque1ias 

luchas del siglo XX, su lejado precursor fue el Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores 

Magón, por lo que consideran que '·no se tratará de volver a el, sino de saber que ser 

moderno en la izquierda es ir más allá de la subordinación a los poderes conservadores 

existentes, por dominantes que sean sus apariencias. Por lo que ser de izquierda moderna 

significará renovar, con las ideas, los metodos y los recursos tecnicos de estos tiempos, la 

capacidad de organización independiente en lugar de buscar alianzas con la derecha mas 

reaccionaria o de aspirar a ser la izquierda responsable del presente gobierno"2
; . 

El PAN, considerar que los partidos políticos son entidades de interes público con una 

importancia muy directa para el ejerció ordenado de la función del gobierno, su misión 

fundamental es una insustituible tarea de participación ciudadana. En la formación de 

órganos del gobierno que son de elección popular, jugaran un papel central asi , como en el 

desarrollo de cierta vigilancia y presión que pueden ejercer para quien ostenta el ejerció del 

gobierno. 

Asi que, estarán vinculados a la tarea de generar la cultura de la democracia, por lo que su 

misión fundamental es avivar la educación ciudadana en la política, los cuales deben 

promover con sensibilidad y atención del bien común. En el plano electoral, basta señalar 

que la más importante formación política de oposición, el PAN, desde su constitución hasta 

hace poco, que fue el partido que logro ganar las elecciones del mio 2000. 

Así, Acción Nacional " no nace como una idea improvisada, sino que fue producto de un 

trabajo previo que permitió que al fundarse se presentara la doctrina que lo había de 

sustentar, al igual que los estatutos que norrnarian su trabajo como organización y el actuar 

de sus miembros" 2~ 

:· Ga.,télwn CJe.C1L. púg. 30 . 
°" PAN Op.Cir.. púg. 22. 



Por lo que, los partidos vienen siendo consecuencia y no causa de la democracia. Por eso en 

las nuevas naciones el papel de los partidos ha sido muy distinto ya que surgieron para 

cubrir un vacío mstitucional y para solucionar problemas singulares, como la emancipación 

e identidad nacional y la creación de instituciones legi timadas ante su propio pueblo y no 

como antes de su independencia politica. 

27 



1.4 DEMOCRACIA EN MÉXICO. 

Etimológicamente significa "soberania del pueblo, algunas de sus caracteri sticas son 

igualdad, soberania del pueblo (expresada en el derecho del pueblo a darse asi rmsmo una 

constitución y a nombrar, en elecciones periódi cas a los representantes del pueblo); y la 

satisfacción de las exigencias esenciales del cons titucionalismo modemo" 2
'' 

La democracia en Mexico es vista como la teoria y la práctica de la di stribución del poder, 

en la cual podemos mencionar que tendrá un inicio con Feo . lndalecio Madero, al proponer 

la formación del Partido Nacional Democrático (PND), como una agrupación cúpula que 

integrara a las asociaciones y clubes políticos que se habían creado en muchos lugares para 

darle forma a las inconformidades y demandas de la gente. 

El aspecto programático contenía varios puntos : el respeto al voto, la no-reelección, la 

formación de un sistema de partidos y la recuperación del marco constitucional, es decir, la 

subordinación de los gobernantes ante la ley. 

Ya 1 que, la democracia es un conjunto de reglas que todas las partes se comprometen a 

respetar, tales reglas están encaminadas a asegurar la convivencia entre los ciudadanos y a 

permitir la competencia pacífica por el poder, por lo que el metodo se deberá a poyar en la 

razón , el diálogo y la tolerancia. 

La revolución no tuvo un mandato unificado, más bien lo que surg ió a la muerte de Feo. 

Indalecio Madero, fueron diversos eJercitos acaudillados que pelearon , sin mayor 

coordinación entre si, contra el ejercito federal. Y en 1914 con la Convención de 

Aguascalientes, se dejará ver un legado que mcluyó: la efectividad del sufragio; el respeto a 

la autonomia municipal y el ejercicio irrestricto del federalismo ; la educación laica; el 

reconocimiento de los derechos sociales, y la reivindicación de la propiedad orig inaria de b 

nación sobre el territorio de la República. 
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La constitución de 1857, " reconoció el gobierno democrático, el cual , nunca se adecuó, a 

las condiciones del país, ya que tenia un gobierno autoritario"30 Y por no haber tomado en 

cuenta esas necesidades sobrevino el gobierno autocrático fuera de la ley, esto es, la 

dictadura. Había, pues una distancia entre la constitución formal , que quiso ser 

democrática, y la constitución material , que produjo mevitablemente el autoritarismo. 

Por lo que no se quería una república democrática, sino la república pres idencial , ya que 

'" los gobiernos débiles, que se identificaban con la democracia se plasmaban con un 

régimen parlamentario"31 

Para 1917 ya estaban derrotados el ejército porfirista y los ejércitos de la Convención de 

Aguascalientes. Sin embargo, el país no estaba completamente pacificado, aún había focos 

beligerantes que obstruían la construcción de un poder centralizado. Ese mismo año 

Venustiano Carranza asumió formalmente la presidencia de la República; tres años 

después, en mayo de 1920, muere asesinado a raíz de un levantamiento surgido entre sus 

propios correligionarios, quienes lo acusaban de corrupto y de pasar por alto, a la manera 

del porfiriato, el voto popular. 

Esa rebelión, sustentada en el Plan de Agua prieta, permitió que el general Álvaro Obregón 

ascendiera a la primera magistratura (1920-1924), luego ocupó la jefatura del Ejecutivo 

otro general revolucionario, Plutarco Elías Calles ( 1924-1928). 

La muerte de Álvaro Obregón abrió una profunda crisis, Plutarco Elías Calles reconoc10 

que era preciso pasar de un país de caudillos a uno de instituciones . Con ese propósito se 

creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR), como una gran coalición de Jefes 

militares, cosa que ayudó a unificar e institucionalizar al país. 

·'
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Asi la sociedad y los grupos oligarquicos deberían estar presentes en la política, por lo que 

habia entonces que fomentar la organización civil para que hubiese una mediación entre las 

masas y el gobierno. Ello explica la mutación registrada en 1938 del PNR en Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM), cuando dejó de ser una coalición de caudillos para 

convertirse en un instituto aglutinador de grandes grupos sociales organizados 

corporativamente. La última transfonnación de ese partido se verilícó en 1946, cuando 

adoptó el nombre de Partido Revolucionano Institucional (PRI), etapa que se1'iala el 

abandono del militarismo y el paso al civilismo. 

La continuidad del presidencialismo tiene su clave en la llamada sucesmn presidencial , 

cuya trama es oculta, se desarrolla en " los grupos más altos del poder, lejos de la mirada 

indiscreta de los ciudadanos, por lo que todo hace suponer, sin embargo, que el presidente 

saliente es quien toma la última palabra"32 En consecuencia, la corrupción fue el aceite que 

lubricó el funcionamiento del complejo burocrático. 

Además de que los movimientos sociales como fueron el de 1958 de los ferrocarrileros y el 

estudiantil de 1968, no partían de una base programática estrictamente democrática, ya que 

esos movimientos indudablemente c¡;mtribuyeron a que el país se fuera acercando al 

horizonte democrático. 

En ocasiones, a través de la historia, los pueblos por debilidad, por falta de oportunidades , 

por temor, por muchas y muy diversas razones, han vivido en dictadura, con reyes o con 

gobiernos autoritarios, o en anarquías, sin obedecer regla alguna. 

En las maneras de organizar la vida social puede haber orden, pero éste se impone por la 

fuerza, aparentemente puede haber calma, pero nadie toma en cuenta las opiniones rn las 

necesidades de las personas o los grupos, las leyes son eternas y ninguna persona del 

pueblo puede cambiarlas. En estas forrnas de gobierno no es posible vivir con libertad . 

'' "'"'ª Ov.Ci1. pág. 144 

l " · ' ' 



Al pasar los años y al requerir más necesidades surge la idP,a de "la democracia como una 

forma de gobierno que permitiera la participación de personas y grupos, que les da un poder 

de opinar, que controla los actos de gobierno, que limitara al poder de los gobernantes y 

que garantiza la renovación de gobernantes y representantes"3
·; . 

En la democracia, la población ejerce el poder al elegir con su voto a sus gobernantes, al 

nombrar a representantes ciudadanos que discutan y autoricen las leyes y al tener 

oportunidad de participar y opmar en las decisiones que afectan el bienestar social y la vida 

cotidiana, asi como el rumbo y el destino de la nación a la que pertenece. 

Por ello es que, la democracia fue pensada para defender la equidad, la libertad y los 

derechos humanos y en ésta, todos los ciudadanos pueden votar y las sociedades contarán 

con leyes que permitan limitar los posibles abusos de los gobernantes. 

La democracia establece las condiciones necesarias para que las personas y los grupos 

puedan vivir con respeto mutuo y para que todos puedan tener acceso a un conjunto de 

servicios y oportunidades. 

En 1977-1978, las reformas políticas, animadas por Jesús Reyes Hernies, abrieron el marco 

institucional a fuerzas hasta entonces marginadas o automarginadas del juego electoral. En 

1988 se llevaron a cabo las controversias en las que, pese a las trampas oficiales, hubo un 

avance importante de la oposición sobre todo en la izquierda, unificada en ese entonces en 

torno al Frente Democrático Nacional (FDN). 

La política económica y los grupos que la pusieron en marcha habían fracasado , por lo que 

dieron pie a una crisis sin precedentes a finales de 1994, el neoliberalismo producía en 

México una brutal concentración del poder y del dinero en unas cuantas manos. 

33 Luz Maria Chapela Dc:mocracia y Di\'crs1JaJ Mcxiw. 2002, pág.40 
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El concepto de la democracia ha sido aceptado por casi todos los partidos. Y ni siquiera los 

grupos conservadores temen ya el adjetivo democratico, aunque prefieren todavía la 

designación de Partido Popular a causa de las fuertes asociaciones sentimentales que 

despierta 

Por lo que desde 1977-1978 se ha venido dando una secuencia de refonnas legales e 

institucionales que han transparentado los procesos electorales y que han dado pie a un 

sistema mas competitivo con reflejos tripartidistas (PAN, PRD, PRI), acompaiiado por la 

presencia de otros partidos pequeüos. Por lo que todos esto ha hecho que se hable y se 

discuta ampliamente acerca de la llamada transición democratica. 

Al debilitarse el poder del Estado, el orden público ha sufrido un grave deterioro, ha 

aumentado la criminalidad, la corrupción , la cual, ha llegado a niveles mconcebibles. A eso 

hay que aüadirle los asesinatos de personalidades como Luis Donaldo Colosio, José F. Ruiz 

Massieu, entre otros. 

Por otra parte, el orden público ha sido alterado también por la aparición de movimientos 

guerrilleros como el Ejército Zapatista de Liberación, Nacional (EZLN) y el Ejército 

Popular Revolucionario (EPR). 

Así pues, en los últimos aüos ha habido cambios, algunos alentadores como el impulso 

democratizador y otros preocupantes como la inseguridad. Desde esta perspectiva se puede 

decir que estamos cerrando una etapa autocratica de largo alcance y estamos abriendo otra 

que pretende alcanzar finalmente la democracia . La cual debera ser implantada en México 

por medio del parlamentarismo, ya que resultara mejor distribu1r en un órgano colegiado la 

capacidad decisional en vez de concentrarla en un órgano unipersonal. 
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Facilitando la formación de un verdadero sistema de partidos que compi tan en igualdad de 

condiciones, favoreciendo a la representati vidad. ya no basada en una so la persona que 

supone una comunidad homogénea y uná111m e, sino en un órgano colegiado que refleje la 

pluralidad, los consensos y los disensos presentes de la sociedad. 

Por lo tanto, la democracia no puede ofrecer más que un aspecto de libertad, esto es, la 

participación de los ciudadanos en la formulación de la voluntad política. Así que " la 

democracia no sólo será una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" 34
. 

También es cierto, que la democracia perfecta no existe, porque a la democracia le dan vida 

las personas y los grupos, y tanto las personas como los grupos somos imperfectos, sin 

embargo, la democracia nos ofrece un horizonte, un punto de referencia, un recurso, nos 

invita a ser mejores, a interesamos los unos por los otros, a respetamos y a pedir respeto. 

Así que la libertad se encontrará en su espacio natural en la vida democrática. 

La democracia nos enseña a resolver con diálogo y con el apoyo de terceros si es necesario, 

nuestros asuntos cotidianos. De ella aprendemos que evitar la violencia, es recurrir a un 

arbitro, a dejar un conflicto reposar por un tiempo o, incluso, a recurrir a un volado y a 

aceptar los resultados. Así que debe verse como un bien ya que ofrece a las personas, los 

grupos y las sociedades un conjunto de valores que les propone una manera humana y 

digna para relacionarse. 

Por eso "establece mecanismos en la división de poderes, diálogo, participación y 

ciudadanía, principios como representatividad. respecto al voto de la mayoría, soberanía 

popular entre otros e incluye procedimientos como el voto, plebiscitos, referéndum e 

miciativa popular',_;;_ 
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Para el PRD el principal signo de los nuevos tiempos en el país y en la Ciudad es la 

pluralidad. El mandato de los electores señala a las fuerzas políti cas el reto de la 

convivencia democrática civilizada . 

La búsqueda permanente por profundizar la legitimidad del gobierno Democrático frente a 

la sociedad y sus sectores, habrá de retroalimentarse a partir de un factor que será esencia l 

para consolidar el proceso democrático y este fac tor será el sello distintivo de una nueva 

forma de gobernar 

De cualquier forma éste distintivo del nuevo Gobierno irá fincado a su responsabilidad 

social, su honestidad y su compromiso con la participación ciudadana. Por lo que " la 

cultura política democrática está sustentada en la noción de ciudadanía, el cual es un grupo 

de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto por excelencia 

de la cosa pública y de la legitimación del poder, puesto que la fuente primera y última del 

poder es la voluntad del pueblo, es decir, de la ciudadania"36
. 

Por lo que, el PRD, supondrá la búsqueda permanente de condiciones de equidad no so lo 

en el ámbito del Estado sino en todas las esferas de la sociedad en que se, manifiestan 

relaciones de poder y en la que prevalezcan la solidaridad y la fraternidad entre todos; así 

como, el respetar los derechos de las minorías, la diversidad y la diferencia; por lo que se 

tendrá que tener plena vigencia en los derechos individuales, sociales y colectivos . 

Una democracia representativa, participativa, incluyente y plural, para que todos los 

ciudadanos sean libres de expresar sus opiniones y de elegir su forma de vida; que permita 

el cambio pacifico de los gobernantes y la transformación permanente de la sociedad .. 
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El PRD ''deberá transformarse en una gran escuela de democracia, solidaridad y 

compromiso social , vehículo de movilidad política, la cual debe proporcionar a los 

cmdadanos de origen popular, la posibilidad de educarse y adquirir los conocimientos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones"3
' 

Entonces para lograr la democracia en México, el PRD propondrá crear una nueva carta 

fundamental de la República, en la que se exprese un Estado democrático y social de 

derecho y un nuevo régimen político democrático. 

La caducidad del "sistema de partido Estado no implica que automáticamente desaparezcan 

las instituciones, leyes y costumbres que correspondieron a tal régimen, así que durante los 

próximos años, seguirá siendo necesario combatir las viejas fórmulas presidencialistas y 

antidemocráticas, las cuales se encuentran en casi todas las leyes y en las formas de hacer la 

política"3~ . 

Por lo que un régimen político tendrá que dotar a los ciudadanos de nuevos derechos y 

votar las leyes del Congreso que sean objetadas por una parte de la ciudadanía mediante el 

referéndum facu\tativo. 

Para el PAN la democracia será un sistema de vida y de gobierno, perfectible, con 

posibilidades propias del error humano que se construye en la libertad, pero también como 

un sistema cuyos principios permiten atender las necesidades de todos los grupos sociales, 

mediante el ejercicio ordenado del poder público. 

" Gastélwn : ()p.Cit , pág .JO 
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Más allá de una simple democracia formal es decir, con procedimientos de elecciones 

auténticas, un gobierno democrático tiene que promover el desarrollo y oportunidades de 

los sectores más débiles. Para ello, la educación en la solidaridad y en el e.1ercic10 

responsable de los deberes del Estado, puede ser los instrumentos idóneos para el bien 

común, y las in.1usticias sociales a la pobreza, vulnerarán la esencia de un sistema 

democrático. 

La experiencia histórica del presente siglo nos enseiia que el sistema democrático. es 

resultado de elecciones libres y auténticas, es la forma de gobierno más propensa a obser. ar 

la vigilancia de los derechos humanos. Por lo que sin demócratas, no puede haber 

democracia, ya que es propio de un sistema democrático el respeto por el débil por las 

minorías. Por eso se deberá insistir en la formación de valores sociales y solidarios. 

La presencia panista en la comunidad marginada, debe y tiene que ser una expresión 

sincera y seria de la democracia participativa. En esta dinámica, la democracia electoral, 

que se expresa en el voto constante y razonado, es la culminación de esa participación que 

va madurando en las conciencias y reconoce el valor de los procesos electorales. 

La democracia a la que aspiran los panistas, es a un México que tenga un régunen que 

repose sobre la responsabilidad y la organización funcional de todas las personas que 

constituyen la comunidad sociaL Así que habrá una verdadera democracia consolidada 

cuando se logre que los grupos intermedios cumplan con su verdadera función , teniendo 

que sin una comunidad socialmente no organizada, hará que el gobierno tienda al abuso, a 

la intromisión desordenada en tareas o funciones que no le son propias y se convierten en 

seria amenaza para las libertades públicas y los derechos humanos. 

Los partidos políticos de la democracia anotan la división de poderes, la transparencia 

electoral, la justa distribución de los recursos que tienen como destino el trabajo éstos. 



Los populistas o neopopulistas buscan la corrección del rumbo político de Méx ico, 

regresando a las viejas formas de comunión entre gobierno y pueblo. Seguramente se hab la 

de lo contrario a las prácticas autoritarias o presidencialistas Pero, Estado y sociedad 

tienen que sostener una unidad para sacar al país adelante. 

Los izquierdistas se preocupan por las transformaciones en la ruta econom1ca que tomó 

México con el advenimiento de los presidentes liberales. En general, " todos quieren un 

gobierno transparente, con po líticas económicas que mitiguen el crecimiento del desempleo 

y la pobreza, y, sobre todo, se pretende acabar con la corrupción, la delincuencia y la 

impunidad"39
. 

Sin lugar a dudas, la vieja Carta Magna de 1917, por haber sido el basamento de los 

gobiernos postrevolucionarios, se puede afirmar que tendrá poca adecuación para el mundo 

de transiciones que México vive. Por lo que la nueva participación de la oposición en el 

congreso y la nueva composición gubernamental federal , hacen que el sustento del 

presidencialismo priísta sea un verdadero inconveniente para él futuro republicano y 

democrático que parece querer muchos políticos y votantes. 

La transformación constitucional prefigurara un nuevo arranque nacional, una 

reinicialización que plantee reordenamientos, reestructuraciones, que a través de un afán 

removedor, le dará un cambio al actual régimen institucional. 

El modelo autoritario que distingue a la acción gubernamental mexicana, inspirada además 

por la Constitución, ha dificultado la producción de cuadros políticos profes ionales, en 

concordancia a la urgencia parlamentaria y del sistema políti co en su conjunto. 

El propio PRl, que hasta hace poco mostraba una unidad monolítica, no se puso de acuerdo 

con los cambios que el expresidente Carlos Salinas de Gortari quiso imprimirle como parte 

de su ambicioso proyecto de modernización. 
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El voto del PRI, y con buena parte de la oposición, no esta directamente de acuerdo con lo 

que esas mstituciones políticas se proponen. Por lo que, tendríamos que ver que pasa con el 

casi setenta por ciento del abstenc1on1smo, el que siempre triunfa en las contiendas 

electorales. 

El primer paso para una transformación política que consiga algun día un cambio 

Constitucional tendrá que pasar por el aparato judicial primero, al sis tema representativo 

después, para concluir en la nutrición definitiva de un proceso abierto de ciudadamzación . 

Por lo que, el principal gran problema para imaginar una "transición civil de poder político 

mexicano no es la ausencia de ideas, sino la ausencia de ciudadanos, s in estos no hay poder 

civil y sin poder civil no hay transformaciones democráticas concentradas desde la 

sociedad"40
. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LOS TRES ADVERSARIOS POLÍTICOS 

ELECTORALES EN MÉXICO PAN, PRO, PRI. 

En este capitu lo se desarrollarán las historias de los tres adversarios polí ticos electorales más 

fuertes en México, para poder as i determinar, cuales han sido los antecedentes de la historia 

mexicana, que han tenido que influir, en la derecha, izquierda y el partido de Estado, que desde 

los inicios de la conformación del país, forman la contienda electoral más potente en las 

elecciones presidenciales, motivo que ha causado una lucha por la Presidencia de la República, la 

cua l será fomentada por transición democrática, que debilitará el partido al Estado. 

2.1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Plutarco Elias Calles llamado también jefe máximo "declaró que con la muerte de Obregón había 

terminado la época de los caudillos, y empezaba la de las instituciones, por lo que el mismo se 

propuso crear una institución fundamental: El partido del Estado"- 41 

Desde su nacimiento el partido del Estado reveló una disciplina en sus miembros propia de 

caudillos y políticos que habían encontrado en el espíritu de cuerpo y en las jerarquías de mando 

una fuente de seguridad y poder. Pero al mismo tiempo los caudi llos del partido mantuvieron y 

protegieron la autonomía de sus clientelas, la cual será la base de su propia fuerza de negociación 

discip linada. 

"
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Los estudios de la evolución históri ca del Partido Revo luc1onano ln stitucmnal (PRI) están de 

acuerdo en dividirla en las tres etapas mas o menos coincidentes con las transformaciones que ha 

experimentado y que lo han llevado de "Partido Nacional Revo lucionario (PNR) en 1929, a 

Partido Revolucionario Institucional en 1946, pasando por ser el Partido de la Revolu ción 

Mexicana (PRM) en 1938"42 

La primera etapa que comprende de 1929 a 1938, se caracteri zó por el personalismo de Plutarco 

Elías Calles, que influyó en la marcha del partido y en los gobiernos posrevolucmnanos Pero 

sobre todo, esta fase tiene que ver con el surgimiento del "Bonapartismo"43 mexicano y con la 

institucionalización de las fuerzas que lucharon en la Revolución; presentando así, la 

conformación de un bloque de clase estable, y un proyecto de desarrollo capitalista para México, 

en el que los campesinos y obreros fueron tomados en cuenta y subordinados. 

A principios de diciembre de 1928 se integró el Comité Organizador del PNR, presidido por el 

propio Plutarco Elías Calles que se abocó a convocar, a los partidos políticos regionales, a las 

agrupaciones revolucionarias y a la Convención Nacional Constitutiva, para los primeros días de 

marzo en la Ciudad de Querétaro. 

El 4 de marzo de 1929 quedó constituido en la Ciudad de Querétaro el PNR con el lema 

" Instituciones y Reforma Social"; en donde se aprobaron la declaración de principios, el 

programa de acción y los estatutos del PNR; en 1930 el General Emilio Portes Gil queda como 

presidente, y la designación de Pascual Ortíz Rubio, posteriormente, la del general Abelardo Lui s 

Rodríguez, para el período de 1930-1934. 
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En el periodo de 1929 a 1934 los presidentes del PNR fueron : " Manuel Pérez Treviño, quien 

din g1ó al partido a partir de la fecha en que se constituye hasta el 1 1 de febrero de 1930; lo sigue 

Basilio Vadillo, de febrero al 21 de abril de 1930; Emilio Portes Gil de abril a octubre del mismo 

aiio, y Lázaro Cárdenas del Rio prosigue de octubre de 1930 al 28 de agosto de 1931 " .w 

En su segundo periodo como presidente del PNR, "Manuel Pérez Trev1ño, de agosto de 1931 a 

mayo de 1933, organizó en octubre de 1932 la primera convención extraordinaria del PNR, en la 

que decidió suprimir el principio de reelección inmediata para legisladores y definitiva para 

presidentes de la República"" . 

En 1933 se hizo una reforma a los estatutos de dicho partido y los pequeños partidos regionales 

fueron liquidados, por lo que se integró como Partido Nacional sin partidos, el cual estaba más 

centralizado y apto para regular desde el poder ejecutivo los movimientos políticos y electorales 

del país 

Manuel Pérez Treviño, abandona la dirigencia del PNR para contender como candidato a la 

presidencia y lo sustituye Melchor Ortega, quien permanece al frent~ del Partido de mayo de 

1933 al 9 de junio del mismo año. 

"En junio de 1933 vuelve nuevamente Manuel Pérez Treviño a ocupar la presidencia del partido 

por tercera ocasión, hasta el 25 de agosto de 1933, lo sustituye Carlos Riva Palacio, de agosto de 

1933 al 14 de diciembre de 1934, y en el lapso de 1935 a abril de 1938, el PNR fue dirigido por 

Matias Ramos Santos, Emilio Portes Gil y Silvano Barba González, sucesivamente"46
. 

"' PR 1 Historia i.ld l'RI. México. 2002. púg. 1 O 
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En diciembre de 1933 , se reformaron los estatutos del PNR suprimidos en el precepto referente a 

la autonomia de los partidos estatales y a la participación de estos en el máximo órgano del 

partido. Y en lugar de esto se procedió a elegir, el comité directivo nacional , el cual tendrá 

representantes del organismo en cada una de las enudades federativas. Estos cambios por un lado 

representaron cierta centralización, y por otro, el desplazamiento de la base partidi sta de los 

partidos caudillistas a las organ izaciones de masas, lo que acabó de consolidarse con la fundación 

del Partido de la Revolución Mexicana, el 30 de marzo de 1938 . 

Con el triunfo de la candidatura de Lázaro Cárdenas de Río en el interior del Nacional 

Revolucionario y la aprobación del plan sexenal comienza propiamente la segunda etapa del 

partido: El " colectivismo", el cual se caracteriza por la consolidación de la 

"semicorporativización" 47 de las masas. 

En 1936, "Silvano Barba González, presidente del PNR, inaugura la asamblea constitutiva para 

transformar al PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que cuenta, para l 938 con 

4,305 ,000 miembros"4~ 

En ésta etapa del partido se presenta la consolidación del bonapartismo con la 

semicorporativización de las masas y los obreros se agruparon, en 1936, en la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM); en 1937 se creó la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

y los burócratas se agrupan en la Federación de Sindicatos de Trabajadores a l Servicio del Estado 

(FSTSE), caracterizándose los dos primeros como órganos fundamentales del PRL 
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El 1° de septiembre de 1935 Lázaro Cárdenas del Río, anunció la necesidad de modilícar la 

estructura del Partido, por lo que al año siguiente el PNR declaró que cualquier trabajador por el 

simple hecho de pertenecer a un s indicato revoluc1onano o a la liga de comunidades agrarias, 

seria considerado como miembro nominal de la organización y el 18 de diciembre de 193 7 se 

aludió directamente a las fuerzas que debían constituir el Partido, que fueron : los obreros 

agrupados en la CTM, los campesinos unificados al año siguiente en la Confederación 

Campesina (CNC) y los sectores populares y militares; trayendo así la disolución del PNR 

quedando en su lugar, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) bajo el lema '·Por una 

democracia de los trabajadores" 49
. 

Lázaro Cárdenas del Río, fue elegido presidente y se le planteó la necesidad de no quedarse en 

meras promesas. Las masas tenían la fuerza necesaria para exigir pasos reales, por lo cual este 

optó por seguir apoyándose en las ellas, enfrentándose a la antigua dirección política, encabezada 

por el "Jefe máximo", pero este pretendió usar al PNR para controlar al presidente. 

Por lo que Calles utilizó al PNR para que impusiera la disciplina del partido a los legisladores 

cardenistas que formaban minoría en la Cámara, además, Calles atacó a Vicente Lombardo 

Toledano y a los cardenistas, así como ii¡idirectamente al presidente. 

Las organizaciones obreras ampliaron sus alianzas fundando el Comite Nacional de Defensa 

Proletaria, con el cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río, hizo que renunciara todo su 

gabinete y tambien el presidente del Comite Ejecutivo del PNR, por lo que Calles se vio obligado 

a abandonar la escena política, y cuando intentó volver a ella fue expulsado del país. 

El PNR, dirigido por Matías Ramos Santos, Emilio Portes Gil y Silvano Barba González en el 

lapso de 1935 a abril de 1938, aboco la transformación del partido en PRM con base en la 

organización sectorial (sectores obreros, campesinos, militar y popular), desarrollado a partir de 

la CTM, CNC y la FSTSE, como sustento principal y el bonapartismo, como expresión especifi ca 

de la autonomía relativa del Estado frente a la clase dominante. 
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La crisis de 1935 reveló la impotencia de una politica predominantemente represiva del Es tado . 

Por lo que marcó el inicio de una nueva politica del Estado en matenal de coa liciones . El 

expresidente de la Republica Emilio Portes Gil fue el nuevo presidente del Comite Ejecut i\'O de l 

PNR, el movimiento obrero reveló ser una pieza clave del poder, tras la renun cia de es te a la 

presidencia del PNR, por lo que vino una nueva etapa de lucha que consistió en que entra ra el 

movimiento obrero, ya que reve ló ser una pieza clave del poder. 

La transformación del PNR en PRM obedeció a una politica de las clases trabajadoras de sus 

organizaciones y sus coa li ciones y fue tambien resultado de una respuesta de las direct1' as 

politicas y militares a las acciones de las masas. 

En realidad, el PRM marcará el limite entre la c ima del bonapartismo mexicano y el principio de 

la declaración de este_ Las relaciones de alianza y control entre las masas y el Estado encontraron 

su institucionalidad, "el desenlace de la sucesión presidencial de 1940 y el desarrollo del regimen 

avilacamachista con la coyuntura de la segunda guerra mundial y la formación de la burguesia 

industrial, marcarian el inicio de la pendiente"50 

En su declaración de principios el PRM, mantuvo el reconocimiento de la lucha por la 

colectivización de la agricultura; en la que apoyo a la clase obrera, el derecho de huelga: el 

combate contra el fascismo o cualquier otra forma de opresión que adopte la clase privilegiada de 

la sociedad con prejuicio de las libertades de los trabajadores y de otros pueblos. 

En 193 7 los comunistas fueron expulsados de los puestos directivos de la CTM tras serias pugnas 

en el interior de la central, en la que quedaron desde entonces los lideres de los sindicatos de 

fábricas, con Vicente Lombardo Toledano como dirigente general , y Fidel Yelásquez Sánchez y 

su grupo como dirigentes reales de la politica sindical. En esas condiciones estalló el confli cto 

obrero-patronal en la industria del petróleo y se inició la epopeya que terminaria en la 

expropiac1on. 
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El proyecto nacionalista se centró en la lucha contra las compañias petroleras y terminó en 

expropiación , acto que despertó el fervor nacional, que incluyó a los católicos militantes que 

tuvieron que apoyar el proyecto . Este acto generó que se fundará el PRM doce dias después de la 

exprop1ac1ón petrolera. 

En esté mismo año el poder hegemónico del presidente Laz.aro Cárdenas del Rio, abarcó a todas 

las izquierdas. El 17 de diciembre de 193 7, éste propuso la transformación del PNR en un partido 

de trabajadores. "Hasta ese momento afirmó, el partido había agrupado de modo forzado y 

obligatorio a los trabajadores al servicio del Estado" ; i 

El 30 de marzo de 1938 se firmó el Pacto Constitutivo del PRM, los integrantes del pacto 

quedaron organizados en forma de sectores. La Confederación Campesina Mexicana, los 

Sindicatos Campesinos, y las Ligas de comunidades Agrarias formaron el Sector Campesino. La 

CTM, la CROM, la CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el 

Sector Obrero. Los miembros de la Marina y el Ejército como ciudadanos y no como 

corporaciones formaron el Sector Militar. Los cooperativistas, los artesanos, los industriales, los 

agricultores y comerciantes en pequeño, los aparceros formaron el Sector popular. 

Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pensamiento neo-liberal y 

social de la Revolución Mexicana, del socialismo y del marxismo. El PRM postuló el respeto a la 

Constitución de 1917, en particular al principio de "no-reelección". Reconoció la existencia de la 

lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de producción, sostuvo el 

derecho de los trabajadores a contender por el poder político para usarlo en interés de su 

mejoramiento. Y preconizó la necesidad de realizar un proyecto nacional de preparación del 

pueblo para el régimen socialista. 

En 1939 seda la creación de un partido de corte derechista el PAN, el cual estará integrado por 

católicos y empresarios que estaban en desacuerdo con la politica del presidente Lázaro Cárdenas 

del Rio . 
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En 1940 el candidato del PRM a la presidencia de la República, el General Manuel Ávila 

Camacho, venció a su oponente, el General Juan Andreu Almaz:in , al cabo de unas turbulentas 

elecciones, en diciembre de 1940, en donde se supnm1ó el sector militar del PRM . Esté subió a la 

pres idencia con apoyo de la CTM y sus lideres, por lo que aumentó el w ntrol de los traba_¡adores 

y borró el proyecto socialista. 

El primero de diciembre de 1940, el presidente Ávila (arnacho, hizo que desapareciera del PRM 

el sector Militar, margi nando al ejérci to de la política de partido, y sometiendo al partido a una 

disciplina militar. , acción que hará que el partido comienza a perder fuerza o presencia propia . 

En 1942 se creó la Confederación Nacional de Orgamzaciones Populares (CNOP), 

convirtiéndose esta en el tercer órgano fundamental del PRl, ya que agrupaba a las clases medias, 

dando el micio a la tercera etapa del partido: el " institucionalismo". 

Luego del encuentro de los presidentes Ávila (arnacho y Roosevelt en Monterrey el 20 de abril 

de 1943, se designo una cooperación mexicano-norteamericana con el fin de desarrollar la 

"cooperación económica" entre los dos paises. Y el PRM realizo una campaña de propaganda 

sobre dicho acuerdo, relegado a un papel secundario, el partido fue dejando de identificarse por 

consiguiente con las masas obreras y campesinas y comenzó poco a poco a adquirir una imagen 

como partido de la burocracia, de la política y sindical. Por lo que la vida interna del PRM se 

caracterizó en el curso de esos años, en el aspecto organizacional, por un mayor centralismo, 

fomentando a la '"Unidad Nacional". Pero los mecanismos de mediación resultaron insuficientes 

para limitar las peticiones de los trabajadores, por lo cual el gobierno tuvo que apoyarse más en 

métodos represivos. 

Vicente Lombardo Toledano, Bassols y Encina anunciaron entonces la constitución de la Liga 

Socialista Mexicana (LSM) el 1 de septiembre de 1944, la cual el objetivo era la "divulgación del 

socialismo científi co", pero de hecho su nacimiento correspondía a un proyecto de algunos 

dirigentes comumstas para crear un amplio trente de izquierda susceptible esencialmente de 

fortalecer la política de " Unidad Nac10nal" , por lo que la LSM no debía intervenir en la 

reorganización del PRM ni en las campaiias electorales. 



En 1944, el PRM sufre una crisis de credibilidad ante los sectores sociales, por lo que se plantean 

los primeros cambios estructurales, en tanto que en las elecciones de 1945, Miguel Alemán 

Valdés es el primer civil postulado por el PRM tra s la larga lista de militantes. 

Ante tales acontecimientos en el IV informe anual en el Congreso del presidente Manuel .Ávila 

Camacho, Herminio Ahumada menciona que '· Para que las conquistas sociales proclamadas por 

la Revolución lleguen a convertirse en realidad y no en engaños o promesas, era menester una 

radical reforma a los procedimientos seguidos, ya que mientras no sea un hecho entre nosotros el 

voto ciudadano, mientras no se depure la función electoral, mientras sigan siendo en ella factores 

decisivos la actuación de un solo partido y la falta de respeto a la opinión pública, la democracia 

no podrá realizarse en México"sz_ 

Por lo que las palabras de Herminio Ahumada en dicha acto, representaron al sector popular del 

PRM, que marco el fin de un período en la vida parlamentaria mexicana. El cual llamaba a la 

democratización de la vida del país, pero fue concebido como el último acto público de 

indisciplina de un diputado del PRM. 

Por lo que la etapa del institucionalismo se formaliza con la transformación del PRM, eq Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en enero de 1946, al mismo tiempo que se proclamaba al 

secretario de gobernación, Lic. Miguel Alemán Valdez candidato presidencial para el período de 

1946-1952, al que Vicente Lombardo Toledano llamo "cachorro de la revolución", por lo que el 

precandidato derrotado en el PRI fue el general Miguel Henríquez Guzmán . Y el candidato 

opositor fue el Lic. Ezequiel Padilla, Secretario de Relaciones Exteriores, el cual era un viejo 

político que había pertenecido al grupo de Plutarco Elias Calles, su labor en la secretaría había 

tenido relevancia por el conflicto mundial armado y porque había contribuido a mejorar las 

relaciones con los Estados Unidos, así que se consideraba un personaje grato al gobierno 

estadounidense. Pero en cuanto a la organización, el partido se debilitaba en la constitución de 

sectores, pues según los estatutos se constituye por orgamzaciones, sindicatos, militantes 

individuales, etc., y ya no sectorialmente, aunque los sectores siguen conservando representación 

en los órganos directivos. 
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Con el cambio de nombre culminaba el proceso de modificaciones realizado por el presidente 

Manuel Avda Camacho, éste había dado fuerza a las corrientes conservadoras en el seno del 

partido sm el1m111ar a la izquierda oficial 

Los presidentes del PRM fueron : "Luis l. Rodríguez, que lo dirigió del 2 de abril de 1938 al 19 de 

JUn10 de 1939; el general Heriberto Jara Corona, que lo encabezó de JUnio de 1939 al 2 de 

diciembre de 1940, y, finalmente, Antonio Villalobos, de diciembre de 1940 al 18 de enero de 

1946, cas i todo el sexenio de Ávila Camacho. 

La aleccionadora experiencia de los comicios de 1946 respecto de las normas establecidas por la 

Ley Electoral del mismo año, aconsejaron la necesidad de un cambio estructural, el 1 7 de enero 

de 1946 empezó lo que seria la última asamblea del PRM, pues el 18 surgió el PRI con el lema 

Democracia y Justicia Social" .53 

Las campañas de crítica al régimen avilacamachista tenía indudablemente como objetivo debilitar 

al Partido en vista de las elecciones de 1946 y por consiguiente la dirección nacional no 

desaprovechó oportunidad para hacer llamamientos a la unidad interna. 

Por lo que a finales del período presidencial de Ávila Camacho el partido existía casi únicamente 

como un aparato electoral y como un legitimante de las decisiones presidenciales, por lo que la 

unidad nacional , que había sido la tesis fundamental de los cuatro años anteriores, habían 

debilitado a la organización. 

En tanto como medida el PAN pidió que se suprimiese el PRM, por ser una genuina imagen del 

totalitarismo, esto a razón de que era el partido que continuaba implantándose con muchas 

dificultades al igual que la Unidad Nacional Socialista (UNS), que eran consideradas las 

organizaciones de oposición más importante. 
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El Partido Comunista Mexicano (PCM) set'íaló que su "formación lucharía por la reorganización 

total del PRM de tal manera que éste se transformar.i en un bloque de organizaciones y a la vez 

en un frente de todas las fuerzas democráticas en el que se encontrase el PCM y las corrientes que 

representaban los hombres más significados de la Revolución Mexicana, por lo que el PRM se 

debería convertir en una fuerza que contribuyera al desarrollo nacional mediante un programa de 

unidad nacional" 54 

Por lo que el gobierno anunciará que se harán nuevas reformas al proyecto del PRM, en las que 

Noé Leona, quien era un destacado senador derechista y enemigo abierto de los lideres 

cetemistas, afirrnó que "dicho proyecto el PRM no buscaba superar la plataforma de acción 

política, sino únicamente transformar de manera radical los métodos partidarios" 55 

Antonio l. Villalobos presidente del PRM hizo llegar a la CTM el proyecto, revisado ya por 

algunos avilacamachistas, a fin de modificar la estructura y la tesis del PRM, convirtiéndolo en el 

"Partido Democrático Nacional"-

El Estado pasó oficialmente del proyecto socialista a un proyecto democrático, muy en boga en 

esos años de guerra mundial contra el eje, por lo que pasó del Frente Popular a la Unidad 

Nacional y de la tolerancia religiosa con Lázaro Cárdenas Del Río, que dio el fin al falso 

anticlericalismo callista, aun liberalismo y una tolerancia más burgueses, en parte constitucional 

y también contrarios a la Ley Suprema, como el nuevo impulso de la enseñanza religiosa. 

Al fin de la segunda guerra mundial , sé encontró al régimen mexicano sólidamente consolidado 

gracias a la política de "Unidad Nacional" preconizada por el gobierno de Ávila Camacho. El 

PRM dominaba por completo la vida política y ninguna fuerza orga111zada parecía entonces capaz 

de hacerle frente Por lo que la experiencia avilacamachista primero al hacer abandonar al PRM 

sus tesis esenciales y luego al ampliar su base social parecía haber logrado desarrnar toda 

tentativa de oposición derechista. 
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En el curso de los a11os de la segunda guerra mundial , el PRM tuvo un papel bastante smgul ar que 

contribuyó, de manera decisiva , a la consolidación del Estado mexicano posrevoluc1on ario . En 

tanto que órgano político de la Revoluci ón , el PRM pennitió al grupo av ilacamac h1sta 

presentarse en 1940 como el heredero legí timo del movimiento armado . 

En la epoca de posguerra se habría por consiguiente para Mexico nuevas fue rzas populares que 

impulsaran las reforrnas de los años del cardeni stas, ya que habían perdido el potencial 

revolucionario que había caracterizado diez aiios atrás 

Por lo que la transforrnación del PRM en PRI, logró que se pasará de un caudillismo a un 

presidencialismo. En tanto que el clero, por su parte, había abandonado sus viejos ímpetus 

sei'ioriales, ya que encontró en el presidente Manuel Ávila Camacho elementos de identidad no 

sólo porque aquel se declaró católico, sino porque ambos eran un poco más laicos y más 

burgueses. 

En tanto que la CTM y otras organizaciones pasaron a la defensiva, porque el gobierno de 

Manuel Ávila Camacho usó en el terreno ideológico viejas forrnas de persuasión paternalista y 

las mezcló con las de conciliación religiosa. , haciendo que se provocara un cambio de proyecto 

histórico, ideológico, a uno estructural. 

El 18 de enero de 1946 se crea el PRI, por lo que rescataban del PRM el reconocimiento de la 

existencia de la lucha de clase como fenómeno del regimen capitalista y el derecho de los 

trabajadores para contender por el poder político; además, apuntaba "Servir lealmente a la causa 

de la emancipación proletaria, con la suprema aspiración de que triunfe la Justicia social" 

El PRI (Partido Revolucionario Institucional) hizo suyos algunos postulados ideológicos del 

PRM, como son la continuación de la Reforma Agraria , la igualdad cívica de la muJer, la 

intervención del Estado en la economía, el mejoramiento de las Capas Sociales en condición de 

manifestar inferioridad cultural y económica, aunque elimmando toda alusión al socialismo y 

aceptando la colaboración de las clases de manera que se permitiera una compos1cmn 

heterogénea. 

50 



En las reformas hechas por la asamblea nacional, en febrero de 1950, el reconocimiento de la 

lucha de clase desaparece para quedarse en desigualdades sociales y económicas que origma el 

sistema capitalista 

También se tÍJO el sentido de la mtervención del Estado en la economía "El partido sostiene la 

necesidad y la obligación del Estado de intervenir en la vida económica para proteger los 

intereses del pueblo, sin quitar oportunidades a la 1111c1ativa privada para que ésta se desarrolle 

dentro del marco de la Ley, y de la moral pública" se, Este cambio se da, en condic10nes de la 

guerra fria, pero la permanencia del partido dentro de estos parámetros siguió. 

Rafael Pascasio Gamboa dirigió a los priístas del 19 de enero de 1946 al 5 de diciembre del 

mismo año; su tarea consistió en organizar la campaña de Miguel Alemán Valdez para la 

presidencia de la República. Y el PRJ abandonó el lema del extinto partido que pugnaba "Por 

una Democracia de Trabajadores", lo sustituyó por otro que obedecía a la nueva retórica 

"Democracia y Justicia Social". Por lo que borró la defensa de la educación socialista a favor de 

una educación avanzada y nacionalista. 

Los obreros dejaron de tener presentación proporcional en todos los niveles y cargos. Se les privó 

del derecho a elegir a los candidatos del partido en sus lugares de trabajo. El cambio del PRM a 

PRJ, fue el de un partido en que el peso del proletariado y las bases populares eran considerables, 

por mediatizados que aquél estuviera, a otro en que se acabó la injerencia directa de las 

orgamzac10nes obreras, despareció el debate político interno en los centros laborales, y 

zozobraron las asambleas de la base, mientras aumentaba el poder de los órganos centrales , 

característico del nuevo proceso de jerarquización del Estado. 

El 5 de diciembre de 1946, pocos días después de que tomara posesión de la presidencia Miguel 

Alemán Valdez, a iniciativa suya el congreso aprobó una reforma al artículo 27 constitucional. 

Por ella, concedió el derecho de amparo a los dueños de la tierra y amplió el tamaño legal de la 

pequeña propiedad, sentando las bases formales del neolatifundismo, restableció el derecho de 

amparo en materia agraria, amplió la pequeña propiedad a 100 hectáreas irrigables o a 300 de 

cultivo comerciales; estableció la mafectabilidad de las propiedades que aún sobrepasando los 
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limites fijados por la ley, hubieran sido mejoradas por obras realizadas por el dueño : ampli o la 

propiedad ganadera para mantener 500 cabezas de ganado mayor a sus equivalentes. 

Miguel Alemán Valdés fue el pnmer civil electo para la presidencia de la Republi ca desde F co 

lndalecio Madero. Su ascenso coincide con el fin de la guerra mundial y el i111cio de la llamada 

"guerra fria" entre los antiguos aliados antifascistas, la URSS y Estados Unidos. Ambas potencias 

buscaban afianzar sus zonas de influencia y se disputaban la supremacia mundial. Por momentos 

parecía inminente el estallido de una tercera guerra mundial entre estos dos paises aliados. El 

gobierno norteamericano se aseguró el apoyo de los gobiernos de América latina 

Ante esta coyuntura, el gobierno de Miguel Alemán Valdés, desde sus inicios, se alineó con los 

Estados Unidos, se declaró anticomunista, abandonó los intentos nacionalistas de buscar un 

desarrollo capitalista independiente de Estados Unidos y abrió las puertas indiscriminadamente al 

capital extranjero, particularmente al norteamericano. Para América latina y México la segunda 

guerra mundial había significado la pérdida de los contactos y mercados europeos. 

El gobierno alemanista dedicó buena parte de sus esfuerzos a desplazar a la izquierda oficial, 

cardenis\110 y lombardismo, y a la izquierda comunista de los puestos públicos y de los 

sintlicatos, en consecuencia fueron encarcelados dirigentes sindicales de izquierda, perseguido el 

Partido Comunista Mexicano y encarcelados algunos de sus dirigentes. Además se privó a este 

partido del registro electoral que había obtenido en los últimos meses del sexenio antenor. 

Al empezar su gobierno, Miguel Alemán Valdés sustituyó, con distintos pretextos, pero siempre 

autoritariamente, a once gobernadores que no le eran adictos, sobre todo aquellos que habian 

simpatizado con la precandidatura del general Miguel Henriquez Guzmán, convirtiéndose en el 

presidente que más gobernadores removió. 

El sindicato de ferrocarrileros fue ocupado por las fuerzas armadas y el gobierno persiguió a los 

ferrocarrileros acusándolos de delincuentes politicos, de irresponsables y corrompidos. Vicente 

Lombardo Toledano, fue expulsado del la CTM, pero no se dio derrotado, creando el Partido 

Popular el cual se hallaba sin bases sindicales, después fundó la Unión General de Obreros y 
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Campesinos de México, donde afilió a la Federación Sindical Mundial, también el Sindicato 

Minero recibió duros golpes Por lo que se tuvo que dar inicio a una nueva reforma del PR1, la 

cual derivó un programa de acción que impulsó a la libre empresa y ofreció con ello la solución 

de los problemas nac10nales . 

Rodolfo Sánchez Taboada estuvo al frente del partido de diciembre de 1946 a diciembre de 1952, 

tocándole hacer frente a los ataques referentes a la devaluación del peso en 1952; durante su 

presidencia se celebró la primera asamblea nac10nal ordinaria, en 1950. 

Conforme al articulo 2 de la Ley electoral de 1946, se retiró a las Asociaciones gremiales (CTM, 

CNC, CNOP) la capacidad de escoger por sí mismas a sus candidatos, función que asumieron los 

órganos directivos del partido. El desplazamiento de los tres sectores hacia el Partido y la 

política económica del Presidente Miguel Alemán, candidato del PRI en las elecciones de 1946, 

produjeron un alejamiento de Vicente Lombardo Toledano líder sindical y otros como Bassols y 

Encina, quienes en 1948 fundaron el Partido Popular con el apoyo de varios sindicatos: que más 

tarde regresarían al seno del PRI ante la derrota electoral de su dirigente en 1952. 

Se formó en 1949 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), dirigida por 

Vicente Lombardo Toledano, esta estuvo vinculada con el Partido Popular y su mayor influencia 

radicó entre los campesinos de los estados de Veracruz, la región lagunera, Sonora, Sinaloa, 

Nayarit, Baja California y otras partes del país donde su influencia era menor. 

Decidió someter a la clase obrera al pleno control gubernamental y a imponerle una disciplina 

favorable al capital, a las dos semanas de haber tomado posesión de la presidencia, Miguel 

Alemán Valdés ordena la intervención del ejército para obligar a los petroleros a levantar un paro 

laboral. 

Cercano el cambio de dirigente en la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, luchaba por imponer a 

Felipe Amilpa, miembro destacado de su grupo, pero se le enfrentan las fuerzas de los sindicatos 

de Vicente lombardo Toledano, durante el IV Congreso Nacional Ordinario de la CTM, en marzo 

de 1947, Fidel Velázquez Sánchez, simuló aceptar que la CTM apoyaría los trabaJOS de 

53 



construcción de un nuevo partido de izq uierda . De esta manera, triunfo Felipe Amilpa y el grupo 

de Fidel Velásquez Sánchez consolidándose al frente de la CTM. Los disidentes abandonaron 

sus filas y formaron la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y buscaron la alianza con 

los ferrocarrileros, petroleros, mineros, que estaban al margen de la CTM. 

Ya fuera de la central , Vicente Lombardo Toledano formó la Alianza de Obreros y Campesinos 

de México (AMO), en marzo de 1948 se alió a la CUT y a los grandes sindicatos de industrias 

para oponerse a la política de Miguel Alemán Yaldés. Todo se encaminaba a construir una nue\·a 

central s indical en la que participarian los sindicatos industriales más fuertes y en la que tendri an 

mucho peso dirigentes comunistas como Yalentin Campa. 

El saldo del gobierno de Miguel Alemán Valdés en el movimiento obrero fue el sometimiento de 

los sindicatos mediante la violencia y la represión, la pérdida total de autonomia de los 

trabajadores, la entrega del sindicalismo de Fidel Velásquez Sánchez, la destrucción de los 

principales núcleos de la oposición de izquierda en el medio sindical. 

El desacuerdo de la politica gubernamental llegó al seno de la misma "familia revolucionaria" y 

de su partido. Conforrr¡e se acercaba el revelo presidencial creció el rechazo al candidato del 

presidente, el lic. Femando Casas Alemán. El descontento fue de tal magnitud, que incluso se 

hablaba de que el ejército vetó éste como posible candidato a la presidencia. El henriquismo 

siivió para presionar al presidente y obligarlo a buscar un candidato de conciliación . En esas 

condiciones, Adolfo Ruiz Cortines, Secretario de Gobernación fue designado candidato del PRI. 

Los opositores de la izquierda oficial, muchos de ellos ampliamente identificados con e l 

cardenismo como César Martino, Graciano Sánchez y otros, se aglutinaron en tomo del general 

Miguel Henriquez Guzmán. Se organizó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) 

y en julio de 1951 la Unión de Federaciones Campesinas (UFCM) Su programa era claro , 

aunque limitado: combatir la corrupción, retornar a los principios originales de la revoluci ón 

mexicana, reanudar la aplicación del Art. 27 constitucional y acelerar el reparto agrario. 



El henriquismo fue un movimiento heterogéneo que unifícó temporalmente a los opositores de la 

politica alemanista. Habia dirigentes campesinos como Rubén Jaramillo, el general Celestino 

Gasea. La presencia de politicos cardenistas y la critica a la acción agraria de Miguel Alemán 

Valdés, le permitió a Henriquez Guzmán contar con el apoyo de un gran número de campesinos 

que consideraban habia llegado el momento de rectificar el rumbo de la política agraria. 

En las elecciones de 1952, el Partido Popular postuló cono candidato presidencial a Vi cente 

Lombardo Toledano, la UGOCM apoyó dicha candidatura al igual que el Partido Comunista 

Mexicano (PCM). Asi que éste presentó un programa más definido ideológicamente y más 

completo que el del henriquismo. 

Realizadas las elecciones, se reconoció el triunfo del candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines con 

2. 7 millones de votos contra 600,000 de Miguel Henriquez Guzmán y una cantidad menor para 

los otros candidatos. El henriquismo intentó algunas acciones de protesta, pero fueron duramente 

reprimidas con lo fue la manifestación del 7 de julio de 1952. 

El ascenso a la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines se dio en medio de una fractura del partido 

oficial. El henriquismo fue durante muchos años la última división importante de la familia 

revolucionaria. Al ascender a la presidencia. Adolfo Ruiz Cortines se preocupó por desarticularlo, 

ya fuera recuperando para los cargos públicos a sus dirigentes, ya reprimiéndolo. En 1954 la FPM 

perdió su registro como organización política legal, esto a raiz de la manifestación de aquel año. 

Durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, fueron presidentes del PRI los 

generales Gabriel Leyva Velásquez y Agustín Olachea Avilés. El primero ejerció de diciembre de 

1952 al 26 de abril de 1956, el segundo encabezó el partido de abril de 1956 al 3 de diciembre de 

1958. Lo más sobre saliente en este periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines fue el servir, al 

mismo tiempo como instrumento de estabilidad politica y el de conductor que pudo ir creando las 

condiciones necesarias, quizá s ilenciosamente pero con resultados eficaces, para la postulación 

pres idencial del Licenciado Adolfo López Mateos . 



En 195 2 nace la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), gracias a la 

fus ión de la COCM, la CPN y lo que quedaba de la CUT, despues de la represi ón de l 

alemanismo. Desde el princ1p10 se proyectó como una rival de la CTM , aunque no llegaba a 

reunir los contingentes de esta, y se mcorporó al PRL La integ ra ción de la CUT a esta nuen 

central ponia en evidencia el aislamiento en que habia quedado la izquierda luego de su derrota 

en el sexenio anterior. 

Frente a la devaluación de 1954, la CTM exigió un aumento sa larial del 24% y amenazó con una 

huelga general s i no se concedía, incluso se presentaron ante las autoridades laborales 50 mil 

emplazamientos a huelga. 

Por lo que su principal objetivo del PRl era conquistar y mantener el poder público mediante e l 

sufragi o, a traves de su acción permanente contra la lucha por el perfeccionamiento democráti co 

y la justicia social, a fin de conservar la estabilidad que demanda la Nación . 

Por otra parte, reconocen que las fuerzas armadas surgidas del propio pueblo, autor de la 

Revolución Mexicana, tiene la alta misión de garantizar la integridad y la independencia de la 

Patria, el imperio de la Constitución y la paz interior. 

El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines promovió el reconocimiento legal del derecho de voto para 

que las mujeres sufragaran en 1955. aprobada Ja reforma, el PRI se apresuró a reclutar mujeres 

para su orgamzación. Además integró a todos los sindicatos de burócratas a sus filas . 

Adolfo Ruiz Cortines adoptó el desarrollo estabilizador, politica que, entre otras cosas, pretendia 

abatir era abatir la inflación controlando los precios de los alimentos, las materias primas 

agropecuarias y lo salarios. Para abatir los precios se llegó a la determinación de qu e s i era 

preciso se importarian productos agropecuarios para mantener los precios bajos y limitar los 

aumentos salaria les. 

La liquidación del convenio de braceros con los EU trajo consigo la repatriación de centenares 

de miles de campesinos desempleados. Esta s ituación, aunada al des inte res del gobierno por 
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impulsar la reforma agraria, contribuyó a crear un clima explosivo en el campo. En 1958 los 

JOmaleros agrícolas encabezados por la UGOCM y su dirigente Jacmto López. 

El general Alfonso Corona del Rosal estuvo al frente del partido de diciembre de 1958 al 1 de 

diciembre de 1964, durante su gestión se efectuaron las II1 asambleas nacionales ordinarias y 

finaliza con la asamblea nacional de programación, en marzo de 1963, en la que se reformó la 

Declaración de Principios que fundamentalmente decían '"El Partido Revolucionario 

Institucional es el organismo que sustenta los principios de la Revolución Mex1cana"57
. 

En la suces1on presidencial de 1958, el partido oficial no tuvo ninguna ruptura. Empezaba a 

prevalecer la práctica de unificarse con el ganador y acatar las decisiones presidenciales. Adolfo 

López Mateos tuvo como principal rival a Luis Héctor Álvarez, postulado por el PAN, que no fue 

un adversario de peligro a pesar de la tensa situación en la que se realizaron las elecciones de 

mediados de 1958. 

La actuación gubernamental de Adolfo López Mateos se define en la primera parte de su sexenio, 

por los conflictos laborales y populares a los que se enfrentó, en la segunda parte por el impulso 

gigantesco a la intervención del Estado en la economía. Éste comenzó su presidencia intentando 

recuperar consenso y revitalizando el discurso revolucionario del régimen. Liberó a los presos 

políticos, concluyó el reparto del latifundio de Cananea, estableció lazos estrechos con los líderes 

de los trabajadores electricistas aliados hasta entonces a los ferrocarrileros, mostró simpatía por el 

triunfo de la revolución cubana, se definió como hombre de extrema izquierda dentro de la 

Constitución. 

En el período de 1964 a 1970, durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, el Revolucionario 

Institucional tuvo tres presidentes: A fines de 1964 y hasta el 17 de noviembre de 1965, ocupó la 

presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Carlos Alberto Madrazo, quien pugna por 

'·integrar una militancia inteligente y razonada, dijo; no queremos rebaños que van y vienen, 

queremos convencidos";". Por lo que intentó democratizar al partido comenzando por el nivel 
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mun1t:1pal Lo sucedió Lauro Ortega Martinez, de noviembre de 1965 al 28 de febrero de l %8. Y 

el ultimo tercio del sexenio mencionado estuvo a cargo de Alfonso Martínez Domínguez, de 

febrero de 1968 al 7 de diciembre de 1 <no 

En 1968, en ' 'La plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, un mitin estudiantil es reprimido por 

soldados y policías, cientos de personas son asesinadas en aras de razones de interés y seguridad 

nacional Desde entonces la vida nacional se modifica por la repres ión, surgiendo más de 16 

grupos guerrilleros en la mitad del país, encabezados por la Liga 23 de septiembre (zonas 

urbanas) y el Partido de los pobres (zonas rurales)"59
. 

Con el movimiento estudiantil popular de 1968 el Estado mexicano entró en un deterioro que 

adquirió multiples manifestaciones, éste sacudió sobre todo a las clases medias, a estudiantes 

universitarios, profesores e intelectuales, el cual término en una masacre que los cálculos 

oficiales se empeñaron en negar mientras, lo cuál constituyó un punto de ruptura en la evolución 

ideológica del país 

Por lo que en 1968 el PRI dejó de ser árbitro de grupos y clases en pugna y fue cuando forjó una 

imagen de patemalismo y represión, de conciliación y corrupcipn, perdiendo legitimidad tanto 

ideológica como política 

El profesor Manuel Sánchez Vite dirigió el partido de diciembre de 1970 al 21 de 1972. Después 

llega Jesus Reyes Heroles, quien permanece al frente del partido de febrero de 1972 al 25 de 

septiembre de 1975, el cual organiza la Vil asamblea nacional ordinana en la que sufren reformas 

la declaración de principios y el programa de acción, proclamándose el PRI como partido de 

clases. 

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez tuvo que enfrentarse a dos grandes crisis: al agotamiento 

del patrón de acumulación de capital que habia estado vigente durante décadas, y a la pérdida de 

consenso y al desprestigio gubernamental producto de la respuesta dada por el gobierno de 

Gustavo Díaz Ordaz al movimiento estudiantil de 1968. de ahí que su campaña electoral estuviera 
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marcada por los intentos de presentar una imagen renovada del régimen revolucionario, y que el 

gobierno asumiera una política populista en su afan de recuperar consenso. 

Luis Echeverría Álvarez fue presidente de 1970-1976, y logró controlar y casi extinguir a los 

movimientos guerrilleros y terroristas, mediante acciones militares, pol1c1ales y políticas e hizo 

esfuerzos para el acercamiento con los intelectuales, los estudiantes y las universidades, tratando 

de sumar fuerzas . 

En 1971 surge una nueva represión contra los estudiantes, la cual va hacer ejecutada por el grupo 

paramilitar "Halcones", el cual se convierte en un incidente de la política nacional durante el 

gobierno de Echeverria. 

En consecuencia, Echeverría buscó atraer a la Juventud a la lucha electoral y partidista; y 

mantener al PRI en el centro de la escena política, a la vez que se otorgo el voto a los jóvenes de 

18 años, con el cual podían elegir un diputado de sólo 21 años de edad y senador de 30 años. 

En la VIII asamblea nacional ordinaria del PRI, en la que se formulo el plan básico de gobierno 

par¡i el periodo de 1976-1982, desde el cual se parte para escoger el candidato presidencial 

idóneo; pero el "Destapamiento" de López Portillo se adelanta a tales intenciones, Porfirio 

Muñoz Ledo entra en lugar de Reyes Hernies, de septiembre de 1975 al 4 de diciembre de 1976, 

y preside la campaña electoral de José López Portillo. 

En 1975 y de modo previo a la postulación de José López Portillo como candidato a la 

Presidencia, el PRI aprobó un Plan Básico: "de partido, que no de gobierno"60
, el cual señalaba 

como grandes objetivos lograr un desarrollo integral en lo político, en lo económico, en lo social 

y lo cultural, consolidando la independencia nacional mediante la politica exterior e interior, 

luchando por obtener empleo productivo y remunerativo para todos los mexicanos, así como 

obtener mayores ingresos reales para la población ya ocupada e implantar una política de 

bienestar completa, sustentada en el derecho al traba Jo. 
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En septiembre de 1976 el nuevo gobierno acabó con la retónca populista, con los alineamientos 

internacionales con el tercer mundo y cedió en la palabra y la práctica a las presiones del 

liberalismo económico con los efectos consabidos de la dependen cia, la especulación financiera y 

crediticia, la inflación seguida de la congelación de salarios, el incremento del desempleo y la 

disminución de inversiones y servicios . 

En diciembre de 1976 encabeza el organismo priista Carlos Sansorcs Pérez, el cual implanta lo 

que se ha llamado la democracia transparente en la selección de candidatos a puestos de elección 

popular, A igual que preside el consejo nacional en noviembre de 1977 que lo faculta para 

convocar a la rx asamblea nacional ordinaria. 

En 1977, con Jesús Reyes Hernies como Secretario de Gobernación, nace " La Ley de 

Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. El congreso de la Unión aprueba la Ley 

de Administración Política, con la cual el Partido Comunista obtiene su registro y decena de 

presos políticos salen de la cárcel'"'1. 

En 1978, el gobierno de López Portillo nacionalizó la banca y las empresas propiedades de ésta, 

medida, que se consideró contradictoria, y
1 

en 1979 se establece una reforma del sistema de 

partidos y una en el PRI, la cual puso ·en movimiento a las principales fuerzas organizadas de la 

izquierda, aunque estas siguieron gravemente limitadas en su base sindical, también se pennitió 

el acceso a la lucha electoral a una derecha que en años pasado, había mostrado más diferencias 

que simpatías con el PAN. 

El 17 de septiembre de 1981 , en el PRI se postuló candidato a la Presidencia de la República al 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, el cual, asumió el Poder Ejecutivo Federal el Iº de di ciembre 

de ese mismo año. En 1983 el PRl empezó a sufrir derrotas electorales especialmente en las 

ciudades grandes y de tamaño medio incluyendo varias capitales de los estados. Su predomi1110 

en la política mexicana seguía siendo ostensible, ya que para 1985 tenia ganadas todas las 

gobernaturas, 298 de las 300 diputaciones federales y 465 de las 4 70 diputaciones locales de 

mayoría, y 2 mil 293 de las 2 mil 376 alcaldías municipales de todo el país . 
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Con el acceso de Miguel de la Madrid Hurtado, a la presidencia se acentúa la lucha alternativa. El 

nuevo gobierno de 1982-1988, intentó primero una política nacionalista con otra abiertamente 

antipopulista, la primera se limitaba a seguu jugando un papel avanzado en el campo 

internacional, y la segunda tiende a coincidir con el neoliberalismo político y económico en auge 

en los Estados Unidos, el cual fue exigido por el Fondo Monetario Internacional. 

En la declaración de principios del PRJ en 1984, estaba el formar una sociedad libre e igualitaria, 

caracterizada por la democracia y la JUSticia social, el 8 de noviembre siguiente, el PRl publicó su 

Plataforma Electoral Básica, en la cual se compromete a defender: el sistema de gobierno 

representativo, republicano, democrático, federal, el sufragio efectivo, la no-reelección, el 

federalismo, la libertad municipal, la división de poderes, la separación entre Estado-iglesia, la 

propiedad originaria, el dominio de la nación sobre los recursos estratégicos, el ejido, el 

sindicalismo, la educación pública gratuita, la seguridad social, entre otras. 

Mientras que la crisis en el partido se manifestaba en el ámbito del Estado y del sistema político, 

el crecimiento del PAN apuntaba a un sistema político amenazador para el gobierno, para el 

régimen y para el mismo Estado, ya que se estaba estableciendo un sistema bipartidista. 

La crisis se acentuó en 1985 y el Estado ya no pareció interesarse ser el abastecedor, sino mas 

bien el objetivo fue impedir que le PAN siguiera creciendo. En las elecciones de ese año se 

intentó romper con el gobierno bipartidista que comenzaba a surgir, por lo que el gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado, tuvo que hacer una lucha intensa entre la reestructuración del 

Estado, que pretende dejar intacto al sistema actual de partidos con su partido de Estado, y la 

posición cada vez más fuerte, la no oficial , de los sectores neoliberales que exigen pasar a un 

Estado con un sistema bipartidista, el cual presentara una posible alternativa de partidos . 

Por lo que Miguel de la Madrid Hurtado, opinaba que le PRI no necesitaba ningún cambio 

radical , sino una adecuación a los nuevos tiempos Y en la XIV Asamblea de los priístas críticos 

exteriorizaron su preocupación por la creciente dependencia del partido con el gobierno. Ya que 

había implícito un deseo de que se pudiera dejar de ser un partido de Estado y se incorporara de 

lleno al incipiente proceso democratizador. 
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La politica económica <le Mi guel <le la Madrid Hurtado y la falta de dec isión para modificar la 

es tructura vertical del partido hizo que profundizaran su cri sis A'im 1smo se dio impulso a la 

gestación <le un grupo mterior del PRI que se autodenomma ··c rJT n ente Democrática", el cual 

cada vez que puntualizó sus posturas o desarrolló acciones para su:iiar fuerzas fue cuestionado 

rnn excesiva dureza por el apartado partidario, hasta llegar a la XII ,\"1ffiblea Nacional , en marzo 

<le 1987, en la que se les mvitó abandonar el partido. 

Por lo cual este presidente, tuvo una tarea inmediata que füe la de r~u c ir las expectativas <le la 

oposición, sobre todo la que se encargaban de encabezaban la Comente Democrática, la cual en 

1989 se convertirá en el Partido de la Revolución Democrática (PRD¡ 

El cambio se fue procesando desde fuera y tambien desde dentro. Desde fuera con la salida de la 

Corriente Democrática que fundamenta la construcción de un espacio político de corte cardenista. 

y desde dentro, con una peculiar liberalización . 

En 1988 asumió la presidencia del PRJ Luis Donaldo Colosio Murneta, bajo su conducción se 

realizó la XIV Asamblea en cuatro sedes, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, entre los 

documentos que se modificaron en la Asamblea se encl!entra el de que "Los hombres y mujeres 

que integramos el Partido Revolucionario Institucional, declaramos nuestro compromiso con los 

valores libertarios, sociales y nacionalistas de la Revolución Mexicana"' oc 

En el PRI, se propusieron luchar además por la plena incorporaci ón de la mujer a los procesos 

políticos, económicos, sociales, y el apoyar las posiciones de lo s JO\ ~nes. En este año tambien 

surge el Partido de la Revolución Democrática (PRO), el cual tiene una tendencia izquierdista . 

En el sexenio salinista, en 1989 el PRI sufre su primer derrota electoral. y el PAN, logra obtener 

la gubematura de Baja California y neutralizaría la de Guanajuato ·Ll'S resultados electorales de 

1988 convirtieron al blanquiazul en un partido bisagra"63 Ya que el PAN habia obtenido 3S 

curules de mayoría y 68 por distribución proporcional, por lo nmm o. ; 111 sus votos era imposib le 

llevar adelante cualquier reforma constitucional. 



Carlos Salinas <le Gortari propuso, el Acuerdo Nacional para la Democracia, cuyos puntos 

prmcipales eran: a) una política de apertura, b) un compromiso para perfeccionar los 

procedimientos electorales; c) la garantía de transparencia en las elecciones; <l) la actualización 

del régimen de partidos, y e) la modernización <le las prácticas de los actores políticos 

Por lo que el PRI debía entrar en un proceso de paulatina reforma, porque el Estado que 

encamaba estaba efectuando una revolución aunque de corte liberal. Así bajo la mano de Colosio, 

para algunos demasiado suave, se pondrían las bases para un proceso de federal1zac1ón dentro del 

partido, por lo que el objetivo a largo plazo, era transformarlo en una organización de ciudadanos 

y no <le sectores . 

El PRI salinista se decidió a enfrentar a los grupos corporativos, para ello, comenzó su nueva 

estrategia con la prisión de Joaquín Hemández Galicia, la Quina, seguida por la <le Jonguitud 

Barrios, líder del sindicato de maestros y a cambio, reestableceria el pacto obrero-campesino, el 

frente nacional ciudadano y el movimiento urbano popular territorial. Por lo que después se dio el 

destape de Colosio, elegido por un mecanismo críptico como sugería la costumbre priista. 

En 1994, aparece el EZLN y entra en vigor el Tratado de Libre Comei;cio de Norteamérica, 

también son asesinados el candidato priista Luis Donaldo Colosio y el secretario general del PRI, 

José Francisco Ruiz Massieu y Ernesto Zedillo gana las elecciones presidenciales. 

Ernesto Zedillo Ponce de León, llega a la presidencia en 1994 e intentó al principio de su 

mandato mantener una sana distancia con el Revolucionario Institucional, la propia dinámica 

presidencial más la voz de los sectores más conservadores del partido impidieron tal situación. 

Entrando ya en al recta final de su sexenio, todo indicaba que lo que señalará el camino del 

continuismo o del cambio en el PRI estará incluido en la manera de elegir al sucesor presidencial. 

En 1995 el presidente de la República, suscribió un pacto con los principales partidos del país 

para llevar a cabo una reforma electoral y política (poderes públicos, federales y el rég11nen del 
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Distrito Federal). Como consecuencia, el IFE se separó del poder Ejecutivo federal y adquinó 

autonomía, como garantía de imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales. 

Las diversas " reformas en materia electoral aprobadas en 1996, conjuntamente con los cambios 

sociales, onginó que después de setenta años en el poder se perdiera en las elecciones 

presidenciales del año 2000, con una votación de 13 576 385 votos (3610%) dando paso a la 

alternancia poniendo al PRI como segunda fuerza lectoral"º4 Y en 1997 el PRI pierde en el 

Congreso de la Unión, además de los gobiernos de la Cuidad de México, Baja California, 

Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. 

En 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control en el Distrito 

Federal, que pasó a ser gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRO). Por lo que 

predominó "la oposición con 261 escaños contra 239 del PRL De los 261 125 correspondientes al 

PRO; 121 al PAN; 8 al Partido verde Ecologista Mexicano (PVEM) y 7 al Partido del Trabajo 

(PT). En el Senado el PRI, tuvo la mayoría con 77 senadores contra 33 del PAN, 16 del PRO, 

del PT y 1 del PVEM'65
. Y en 1998 entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana, 

La presidencia del partido era ocupada por Dulce Maria Sauri Riancho, la cual mencionaba que si 

bien EfI1esto Zedilla Ponce de León había logrado la estabilidad del país después de la crisis de 

1994, " la pérdida de la elección del 2 de julio tendría que incluirse entre los saldos negativos de 

su administración. Por lo que se consideró que Zedilla dejaba un país tranquilo, con una 

transición pacífica, así como un partido democrático del que emergieron candidatos con arraigo, 

ya no producto del dedazo y del centralismo"M 

' ·
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2.2 PARTIDO ACCION NACIONAL. 

En los últimos años del gobierno Canlenista el pais se encontraba, sumergido en una cri sis 

económica, producto de la fuga de capitales y del escandalo extranjero ocas ionados por la 

expropiación petrolera. Por lo que se organizo el PRM, cuyo objetivo seria tratar de subord inar 

políticamente a los empresarios, y de implantar la educación .. soc ialista", laica, contemplada en 

el articulo tercero constitucional. 

En medio de este contexto se va consolidando la organización de los grupos católicos que 

surgieron como respuesta a "La posición sustentada por el Estado mexicano respecto a la iglesia 

desde la legislación liberal del siglo pasado hasta la Constitución de 1917, haciendo crisis en el 

conflicto cristero de 1926, provocado por la legislación de Calles"1
' ' 

Conforme evolucionó el conflicto, la iglesia pasó de la lucha armada con la Liga Nacional 

Defensora de Libertad Religiosa, a la actitud moderada que en 1929 hace posible los arreglos que 

pone fin a la guerra interna. 

Como continuación de esta política de moderación en la relación Ig,lesia-Estado se gestan tres 

organizaciones religiosas-políticas, que fueron : Acción Católica Mexicana, la Legión y la Base. 

La Acción Católica Mexicana fue fundada en 1929, la cual organizaba y controlaba el trabaj o de 

los laicos con base en el municipio, pero el auge de la represión a los católicos, en 1931 y 1932, 

hizo necesario el surgimiento de una organización clandestina conocida como, la Legión, que 

ejerció presión política en el nivel municipal para defender los intereses religiosos. 

Asi, al llegar al sexenio cardenista, y con motivo de las reformas educativas antirreligiosas , los 

militantes católicos vieron la conveniencia de conformar un organismo que pudiera manifestar su 

descontento, por lo que establecieron la Base para que operara en la clandestinidad y diera 

sustento a los postulados sociales, convirtiéndose en la organización de la Base. 

•·· Guilkn: 0 11.Cit . pag 125 
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La Base fue, fundada en 1934, con una organización de tipo militar y se expandió más allá del 

centro del pais y del Bajio alrededor de 1935-1937. '" La cual llegó a tener cerca de un millón de 

miembros y ejerció control sobre algunos sindicatos zapateros de León, Guanajuato, traba¡adores 

queretanos y cooperativas de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y otros estados""' 

La politica aplicada por Lázaro Cárdenas del Rio condujo a la agudización de la existencia en la 

orga111zación Base: la cual tendria que luchar por dos timciones, la primera fue obtener el pode1 , 

y la otra, conservar la función de formar conciencia civica religiosa . 

Dentro de la Base encontramos a Manuel Gómez Morin, Miguel Estrada lturbide, Luis Calderón 

Vega y otros que se organizaron para formar el PAN y la otra facción que se separó fundo la 

Unión Nacional Sinarquista 

El PAN se constituye el 16 de septiembre de 1939, con personas católicas que habían estado 

ligadas a la Universidad, así como con los que colaboraron con los regímenes posrevolucionarios 

y con algunos empresarios y miembros de la clase media. Lo encabezaba Manuel Gómez Morín , 

ex rector de la UNAM, y otros como el Lic. Efraín González Luna, el doctor Ezequiel A Chávez, 

ex subsecretario de Educación Pública, el lng. Manuel Bonilla, secretario ¡\e Fomento en el 

gobierno maderista y el Lic. Roberto Cosío. Por lo que el PAN nacerá como respuesta al modelo 

económico y político nacionalista y corporativo del presidente Lázaro Cárdenas del Río. 

Entre los fundadores del PAN se encontraban anticomunistas, simpatizantes del dictador 

Francisco Franco, terratenientes despojados de sus haciendas, banqueros e industriales, militantes 

de Acción Católica y de la U111ón Nacional de Estudiantes Católicos. 

El objetivo de su creación se convierte en competir con "El partido del Estado que ha contado 

con todos los recursos existentes desde el poder, ya que ha supeditado la intención original con 

que nació el PAN de participar acti vamente en la vida política mexicana, al condenar todos sus 
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esfue rzos a la legitimación de la fachada democrática del régimen s111 obtener los benefí c1us de 

una competencia en ténninos de igualdad"º''. 

El PAN ha vivido el dil ema de la participación desde su nac1m1ento y, su aparición fue 

conve111ente para una elite ansiosa de revestir las formas de la democracia pluralista, pero la 

acción del partido ha estado continuamente ensombrecida por el abstencionismo, el fraude 

electoral y el peso aplastante del PRL 

En la asamblea constituyente del PAN, el 14 de septiembre de 1939, Manuel Gómez Morin 

plantea los problemas para la organización de éste, ya que entonces "Se tenían dos caminos para 

Acción Nacional: 1) la participación concreta de la lucha electoral y abstencionismo y 2) 

concentrar el esfuerzo a la actividad de programa y doctrina";º 

El PAN hizo sentir su presencia electoral en el ámbito nacional desde los primeros años de su 

fundación ; los lazos de amistad profesional y las actividades sociales de tipo religioso, ayudan a 

comprender porque las ciudades como Chihuahua, D.F., Guada lajara, Guanajuato y Morelia 

fueron ciudades en donde se concentraron las primeras actividades panistas. 

En 1939 la 'composición ideológica de la Asamblea Constitutiva fu e heterogénea; el grupo más 

importante numéricamente hablando fue el de jóvenes intelectuales, profes ion is tas, propietarios o 

directivos de empresas privadas, quienes buscaron dar cause a sus inquietudes políticas y 

profesionales por una vía distinta a la oficial. 

El objeto del Partido Acción Nacional, era crear núcleos de organización y defensa para preparar 

políticamente la opinión pública, con el fin de lograr una expresión 111equívoca de la sociedad en 

la lucha electoral. 

c.·i Tomas Cannona Jinu:ncz:. Breve historia Jd PAN ._ México, 200 1. púg. 1 
··i PAN Inlrodrn.:ción al pc.utiJo. Mt.'.-xit.:ti-2002~ pág . ~ -' . 
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El PAN desde 1939, se consideró como una oposición, la cual logro que se capitalizaran los 

errores de las acciones de los gobiernos de la revolución , por lo que fue considerado como aquel 

que aprendió la lección de la neces idad de actuar a nivel de institucional y social. 

En las elecciones presidenciales de 1940 apoyó a Juan Andrew Almaz.án, candidato postulado por 

el Partido Revolucionario de Unificación Nacional y disidente de la familia revolucionaria, en 

es te año se había establecido consejos y comités regionales en 18 entidades federativas En las 

elecciones de "diputados federales de 1943 se postularon a 21 candidatos y se obtuvieron 25 000 

votos". 

Las agrupaciones opositoras eran numerosas aunque limitada su capacidad, como lo era el PAN, 

dado su bajo nivel organizativo. La candidatura de Juan Andreu Almazán, también General , se 

convirtió en la oposición más importante de Manuel Ávila Camacho, candidato del PRJ, sin 

embargo el partido no brindó a Almazán la oportunidad para que éste realizara su campai1a ni 

lanzará su candidatura bajó el nombre de Acción Nacional, por considerarse su oposición '·Sin 

cabeza, sin corazón, ni hombre", producto reactivo de un enfrentamiento pasajero, en este sentido 

"Una continuación velada del régimen"n 

Acción Nacional participó por primera vez en las elecciones legislativas de 1943 , por lo que su 

surgimiento expresa el origen del partido, así como su posterior dinámica, en los fenómenos 

determinados por la naturaleza del sistema político mexicano. 

Manuel Gómez Morín manifiesta que la libertad del individuo frente al Estado, será su 

ciudadanía, esto con respecto a sus derechos y obligaciones que como ser individual le 

pertenecen inalienablemente, por lo que el problema de la ciudadanía, o la falta de conciencia 

ciudadana, dará el inicio a la acción de una '"técnica de salvación nacional" ' 2
. 

Las reformas electorales de éste período de 1940-1970, fueron principalmente dirigidas a obtener 

el desprendimiento de la familia revolucionana, ya que las experiencias de Juan Andréu 

., PAN Ov.<"11. pág . 30 
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Almazán , Ezequiel Padilla y Miguel Henriquez Guzmán , habian contribuido al desprestigio del 

sistema político. 

A lo largo del periodo <le 1940 a 1970, comprende cinco periodos presidenciales, en los que se 

verán, cuatro reformas a la ley electoral , una a la transformación <le un país rural a un urbano, la 

formación de la clase media, la opinión pública y los primeros signos de agotamiento del s istema 

político del partido único. 

En 1946, el PAN colocó cuatro <le sus candidatos en la cámara de diputados, y propone la 

candidatura del Lic. Luis Cabrera para el período presidencial de 1946-1952, como resultado <le 

las elecciones de diputados federales de ese año, se "obtuvieron 51 312 votos de un total de 2 163 

576. esto represento el 2.37% de los votos";3
_ 

En 1949 se celebraron elecciones para elegir diputados federales , Acción Nacional postuló 64 

candidatos, " logrando cuatro triunfos reconocidos, por lo que obtuvo 121 061 votos de un total de 

2 324 305, alcanzando ya el 5.2 % del total, en ese mismo año entra a dirigir el partido el Ing. 

Juan Gutiérrez Luna, quien permanece hasta 1956. En 1952 el Lic. Efrain González Luna, fue el 

candidato presidencial del PAN el cual logró 285 555 votos obtiene el 7.7%" 74
. 

El PAN designó candidatos en todas las elecciones federales legislativas de 1952-1970, 

presentando un total de 1140 candidatos de los cuales se reconocieron 90, el porcentaje de votos 

reconocidos a favor del PAN en las elecciones presidenciales fue del 8 % en 1952; 9% en 1958; 

1 1 % en 1964 y el 14 % en 1970, convirtiéndose en la oposición organizada más importante para 

el régimen priista, después de las decisiones de Ezequiel Padilla y Miguel Henriquez Guzmán. 

De 1956 a 1958 el presidente de los panistas fue Alfonso Ituarte Servin, y en las elecciones 

presidenciales de 1958, postulando a Luis Héctor Álvarez, asi como también se propusieron 139 

candidatos, de los cuales se les reconocen seis triunfos, por lo que se protesto por el fraude 

electoral y decide retirarse de la Cámara, pero algunos diputados electos desobedecen la 
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resolución y son expulsados En esas "elecciones obtienen 749 5 19 votos de un total <le 7 343 527 

y alcanza un porcentaje <le 10.20%"15 

En el período <le 1958 a 1962 dinge Acción Nacional el Lic. José Gonzalez Torres, en este 

tiempo el partido continua en su linea de oposición , con sólidos principios doctrinarios basados 

en la democracia sm abandonar la defensa de la propiedad privada. 

En 1958 ganó en coalición con otras forma ciones su primera capital , la del Estado <le San Lui s 

Potosi, encabezado por el líder cívico, doctor Salvador Nava, así que la parti cipación panista en 

comicios presidenciales pasó de 7.8% al 25.9% entre 1952y1994. 

En 1961 , en las elecciones <le diputados federales, se postulan 95 candidatos, conquistando cmco 

curules y obteniendo el 7.57% <le los votos, en 1962 llega a la presidencia del partido uno de sus 

más brillantes ideólogos, Adolfo Christlieb fbarrola, que permanece hasta 1968. 

José González Torres como candidato panista a la presidencia de la República se enfrenta a 

Gustavo Diaz Ordaz, candidato del PRI y el PAN, el cual obtuvo más de un millón de votos con 

los que alcanza el 11 % de la votación . 

En 1964 presenta 174 candidatos y alcanza dos diputados <le mayoría y 18 de partido, con '·El 

11 .5 1 % de la votación. En 1967 el partido participa en todos los distritos electorales y en todas 

las entidades federativas con 176 candidatos a diputados federales, obteniendo el 12.29% de los 

votos, un diputado de mayoría y 19 de partido" 76 

Ignacio Limón Maurer susti tuye como presidente interino a Adolfo Christlieb lbarrola y ocupa la 

dirección panista de septiembre de 1968 a febrero de 1969, el conflicto de 1968 evidenciaba el 

desgaste del régimen y no era posible soslayar las grandes carencias sociales motivadas por el 

proceso de centralización y concentración de la capital. 

, IJL1n 
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En estos años, el PAN se seguía ubicando en la legalidad burguesa y como partido conservador, 

al afirmar que "No entendemos por cambio revoluc10nario de estructuras, el porvenir de la 

insurrección armada, de la subversión o de cualqwer otro tipo de violencia" 

Por lo que el cambio democrático de estructuras, colocará al capitalismo en mdividualista y el 

socialismo en colectivista, en tanto la solidaridad significará la participación responsable de la 

persona en la convivencia, en la orga111zac1ón de la autoridad, en las instituciones para promover 

y garantizar el orden, el progreso y la paz, a la persona, a la familia y los grupos sociales. 

A pesar de sus fuertes conflictos internos entre los que proponían que la participación del PAN 

debia seguir estrictamente apegada a la doctrina, que sólo debían buscarse los votos conscientes, 

y los que planteaban que se trataba de aglutinar electores y afiliados estuvieran o no convencidos 

de todo lo que significaba el panismo, el cual estaba más cohesionado orgánica e 

ideológicamente. 

Dada su concepción de la política del PAN, practicó la negociación con los gobiernos de la 

revolución a fin de obtener el mejor provecho sin abandonar su lenta pero constante lucha en la 

búsqueda del consenso social; por lo que su critica en determinados momentos a las 

declaraciones de los gobiernos de la irevolución lo ha convertido en un organismo confiable 

socialmente. 

Su oposición " leal" como se dice, le ha válido el lugar de actor político y de interlocutor social 

frente al Estado, dando así que la participación del PAN en este período fue un elemento que 

proporciono la legitimidad de un régimen antidemocrático, al menos electoralmente. 

En 1963 se introduce la reforma de las diputaciones y aumenta su representatividad. Su evolución 

comienza principalmente desde 1975 y una de sus motivaciones originales fue el afianzamiento 

de la vía electoral, como el camino más apropiado para lograr los cambios que ex1gia el 

desarrollo de la democracia en México. 

El Lic. Manuel González Hinojosa fue presidente del partido de 1969 a 1972, en la campaña 

presidencial de 1970 se presenta como candidato el panista Lic. Efrain González Morfin , 
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obteniendo, frente a Luis Echeverría del PRI , .. Casi dos millones de votos y un porcentaje mayor 

al 13% y en las elecciones de diputados de ese año el partido obtiene veinte diputados de partido 

con 1 832 289 votos a su favor, lo que significó un porcenta_¡e del 13 58%"n 

En agosto de 1971 se celebra la VII asamblea general, donde Manuel González Hinojosa, 

menciona que ··después de la regresión en la campaña de 1970, se había insistido en la absoluta 

necesidad de un cambio en las estructuras políticas, esto como única posibilidad real de un 

cambio en las estructuras, para poder cimentar la unidad de los mexicanos en un verdadero 

Estado nac1onal" 7
" . Por lo que la reforma política será el único medio eficaz para conjurar la 

crisis que se ha venido gestando a lo largo del proceso de deterioro de la comunidad nacional. 

Con respecto a la matanza del 1 O de junio de 1971 y la de 1968 el PAN se pronunció en contra de 

los agitadores y del gobierno antidemocrático, ya que se ha señalado la acción subversiva y la 

responsabilidad en que incurrieron los agentes de las distintas bandas comunistas internacionales. 

José Angel Conchello dirige el partido de 1972 a 1975, y por el pragmatismo del líder, se 

abandonaron un poco los aspectos doctrinarios. Ya que mostraba éste un pensamiento 

anticomunista y de la ligereza para caracterizar el gobierno de Luis Echeverria Álvarez, por lo 

que propondrá la libertad individual como plataforma, contraponiéndola al comunismo 

dictatorial. 

Entre el cambio democrático de estructura de Efrain González Morfín y el discurso de José Ángel 

Conchello hay una coincidencia fundamental que es formular una alternativa para enfrentar el 

peligro comunista, aunque Efrain González Morfin, plantea la radicalización del partido, para 

combatir con los comunistas y socialistas por el control ideológico de las masas con base en el 

desarrollo de la doctrina del partido, mientras que José Ángel Conchello, en cambio, combate 

contra la izquierda mediante lo pragmático, la descalificación mediante los calificativos basados 

en el terror psicológico e ideológico, diG1atorial , fascista , destrucción de la clase media, etc. 

Guillen Op.Cit . pág 120 . 
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Su evolución del PAN, comenzó principalmente desde 1975 y una de las motivaciones originales 

füe el afianzamiento de la vía electoral como el camino más apropiado para lograr los cambios 

que exigía el desarrollo de la democracia en México. 

En noviembre de 1975, en un informe ante el consejo nacional, Efraín González Morfín revela 

los matices del conflicto: "debo denunciar, reprobar ante ustedes la creación y mantenimiento, 

incluso mantenimiento financiero, de otro Partido Acción Nacional, con ideología, organización, 

jerarquía, lealtades y comunicaciones al margen y en contra del PAN legítimo y estatutario" i'' 

Ese otro partido encabezado por José Ángel Conchello, representa la corriente práctica, 

participacionista, innovadora, que ante la crisis y la presencia de otras fuerzas políticas de 

importancia trataba de resolver la contradicción en que se encuentra el partido, a partir de la 

agudización de la lucha de clases en México, en el electoralismo, en la masificación y en la 

alianza con las fuerzas económicas que supuestamente pretenden lo mismo que Acción Nacional. 

A la muerte de Efraín González Luna en 1968 y Manuel Gómez Morín en 1973 , el PAN contaba 

con una estructura extendida en prácticamente todo el territorio nacional, su presencia política 

dentro del sistema de partidos era considerablemente más importante, que la de cualquier otro 

partido de oposición, dadas las características pocp consistentes de las PPS y del PARM., ya que 

eran llamados "apéndices del PRf'. 

En el período presidencial de 1976-1982, tras la crítica de la situación de José Ángel Conchello, 

Jugaron como precandidatos Salvador Rosas Magallón, que representaba la corriente de Efraín 

González Morfín y Pablo Emilio Madero, ligado profesionalmente al grupo Monterrey y apoyado 

por la mayoría de la reunión que había sido trabajada por la gente de José Ángel Conchello. 

Pero como ninguno de los dos candidatos llegó a obtener el porcentaje requerido para obtener la 

postulación, el PAN se quedó sin candidato por lo que dejó sin oposición legal a José López 

Portillo, y a raíz de los hechos se acusó a José Ángel Conchello de haber usado procedimientos 

de tipo fascista y una comisión de honor lo suspendió del partido. 
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Después de haber llegado a obtener el 15% de la votación en 1973, sin candidato a la presidencia 

Acción Nacional obtiene el 3% calculado sobre el total de empadronados en 1976 como muestra 

fehaciente de la crisis interna 

Los cambios que sufrió el sistema político mexicano durante los aiius setenta repercutieron en el 

PAN, ya que a mediados de los setentas Acción Nacional sufrió la mayor de sus crisis internas , y 

se tuvo que retirar de las elecciones presidenciales de 1976. 

No obstante en el interior del PAN coexistían otros militantes que incapaces por aumentar el 

avance electoral, percibían que ademas de la crisis de confianza empresarial, el fuerte 

protagonismo de la opinión pública y de la clase medía a partir de 1968, demandaba cada vez 

mas participación, pluralismo, por lo que y ante estas transformaciones, Acción Nacional tenia la 

posibilidad de atraer el voto de un nuevo electorado, así como promover soluciones y cambios. 

Con las guerrillas que se habían destacado, por la falta de espacios para la participación 

democratica, el gobierno de López Portillo propuso a finales de 1977 una reforma política, en la 

cual los cambios se dirigieron sobre todo al marco de la legislación electoral , conforme a ella se 

estableció en la Constitución que "los partidos políticos serán entidades de interés nacional y se 

les concedera acceso a los medios de difusión"~º 

Por lo que la nueva Ley Electoral disminuyó los requisitos para registrar un partido político y 

permitió la formación de alianzas y coaliciones entre las organizaciones políticas; así que se 

estableció un sistema mixto de representación en la Camara de diputados en el cual habría dos 

tipos de diputados : 1) Los que ganaran la votación en un distrito electoral y 2) los diputados 

propuestos por los partidos políticos, los cuales se repartirían en forma proporcional al número de 

votos alcanzados por los partidos, estas medidas fueron adoptadas con el fin de abrir espacios a 

las organizaciones de izquierda. 

La Ley Federal de Organizaciones Políticas Electorales (LEOPPE), quedó a probada en 1977, 

incrementando el número de diputados a 500, de los cuales 100 serian plurinominales, también 

"'' Franc ist:(l c;l>llZÚlez Gúmcz· 1 listoria lk MéXICll 2. México. 2002. pag 177 



contenian facultades para poderse quej ar ante la Suprema Corte por violaciones al voto, despues 

esta será remplazada en 1987 por el Código Federal Electoral, el cual fue implementado por el 

Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

Pero con dicha reforma se estableció un paso muy importante en el sistema <le partidos, sin 

embargo, las ventajas que obtuvieron estos fueron diferenciadas, el PAN logró aumentar su 

votación y con ella su presencia en la Cámara <le diputados y en los gobiernos de distintos 

municipios, mcluso capitales de Estado. 

El presidente del partido, en ese entonces, Manuel Gon:zález Hinojosa, trato de conciliar 

posiciones y de sacar a este de sus crisis, finalmente en enero de 1978, entra como presidente el 

Lic. Abel Vicencio Tovar, el cual quiso conciliar a los integrantes a traves de una reconciliación, 

pero Efrain Gon:zález Morfín no estuvo de acuerdo y sale del partido, asi como Raúl Gon:zález 

Schmal, Julio Senties y Francisco Pedraza. 

El motivo de la renuncia de tan connotados dirigentes se argumento alrededor de la promulgación 

de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) y ante la 

posición del partido ante la nueva realidad política institucional. Sin embargo, los disidentes 

tacharon al partido de haber sido convertido en instrumento del grupo Monterrey, dtl la falta de 

identidad panista, de muchos miembros y demasiados candidatos, así que Efraín Gon:zález 

Morfín, despues de calificar negativamente a la LFOPPE, declaró que "debe reconocerse como 

claramente contraria al bien de Mexico y del partido de acuerdo con la reforma política"~ 1 . 

Otra faceta de la crisis panista radica en la formación <le una fuerte corriente abstencionista que 

habiendo existido antes cobra más fuerza con la reforma política, estos fueron los grupos de 

partidarios de Jalisco, Estado de Mexico y el propio Distrito Federal, encabezado por los 

diputados federal es. 

La decada de los ochentas trajo para Acción Nacional la posibilidad de canalizar electoralmente 

su benefic10, en 1982 no solo marcó el inicio de un nuevo sexenio, tambien fue el año de la 

ruptura entre empresarios y gobierno, esto como consecuencia de la nacionali zación de la banca. 

'' Guiiien Op.Ci1. , púg. i34 



Por lo que los núcleos importantes de la gran burguesía, especialmente la tínanc1era, creyeron 

que era el momento de imponer un sistema bipart1dista en el cual se alternaran el poder entre el 

PAN y PRI, desplazando así a la burguesía de Estado. 

Por lo que en 1983 deciden apoyar al PAN tanto económica como políticamente, ya que lo veían 

como la oposición real del poder, por lo que en las elecciones de Chihuahua el PAN obtiene un 

rotundo éxito conquistando los ayuntamientos de las principales ciudades de la entidad, esto fue 

"Gracias al apoyo de los exdueños del Banco Comermex, la familia Vallina"~2 

Los cambios sociales de los pasados cuarenta años, también dieron su cuota en éste período. 

Parece que el estallido de la crisis económica en 1982, con el consecuente descenso de 

legitimidad para el sistema, fue el detonante de la posterior crisis política del aiio de 1988. El 

ambiente que se vivió en estos años, estimuló la polémica y el debate sobre la democracia en su 

acepción más amplia y, discusión sobre el futuro político del sistema electoral mexicano. 

Sin que los triunfos municipales y de legislaturas en Chihuahua y Durango por el PAN, y otros en 

manos de la oposición no panista, no hubieran sido ni tan sorprendidos ni tan importantes, está 

beligerancia electoral opositora alimentó desproporcionalmente las expectativas de actores y 

observadores políticos nacionales y extranjeros, rompiendo con "La monotonía de los triunfos 

faciales del PRf'. 

Los costos mas altos para el sistema fueron las denuncias del fraude en las elecciones y la 

parcialidad en la calificación que ponía en entre dicho la credibilidad y legitimidad del régimen . 

Aunque el PRI continuó siendo el partido mayoritano 

En 1986 procedió lo que la Secretaria de Gobernación llamaría la renovación política y la nueva 

composición parlamentaria de 500 diputados de los cuales 200 serian plurinominales, por lo que 

el PRI quedo atrapado en los requisitos de la transición económica, ya que fue objeto de la acción 

paralizante de los intereses partidistas creados y de la presión corporativa para no cambiar. 

~' Gonzá lez Ov. Cit . pág. 193 



Manuel Jesús Clouthier del Rincón, entró a las tilas del PAN en 1985, y "encarnó uno de los 

periodos más controvertidos en la historia de éste partido, fue candidato para la gobernatura por 

el Estado de Sinaloa" 41
, el consejo nacional del PAN en 1986, decidió que era necesario buscar 

una nueva estrategia que unificara las diferentes posturds en e l seno del partido. 

En 1987 ganó Manuel Jesús Clouthier del Rincón, la candidatura a la presidencia de la República 

frente a otros panistas, en febrero de 1987, el consejo nacional del PAN eligió a Luis Héctor 

Álvarez como nuevo presidente del partido. 

La elección de Luis Héctor Álvarez, hundió la brecha entre los distintos grupos al interior del 

partido lo que demostró la complejidad del conflicto, vistos superficialmente de un lado estaban 

los seguidores de Luis Héctor Álvarez quienes eran culpados de representar al " neopanismo"42
, 

es decir el acercamiento al empresario, el levantamiento del tono opositor, etc. Y de otro lado, el 

panismo tradicional que pretendía cuestionar estas estrategias en tanto fieles o no a la esencia 

doctrinaria del panismo tradicional. 

La oposición a la política de Luis Héctor Álvarez desembocó en la creación del Foro Doctrinario 

y Democrático (FODDA) para revisar y fortalecer las tesis doctrinarias del partido, lo cual hizo 

aún más patente la división en el PAN. 

En el sexenio de Carlos salinas de Gortari en 1988-1994, el grupo Monterrey y otros sectores 

empresariales, "Habían presionado al PAN para que llegara a una alianza con el PRI, parte de 

este compromiso fue la aceptación oficial del triunfo del candidato panista a la gubernatura de 

Baja Califomia" 43
, así que por un lado, el PAN reconoció a Carlos Salinas de Gortari como 

presidente, a diferencia del Frente Democrático Nacional (FDN) que se negaba a aceptarlo. 

41 PAN Ov.Cit. pág . 2 . 
" El neopanismo es el panismo recimlc y c.mprcsari1' de láctica' pragmáticas\ tradicionales. el cuál esta apegad,, a 
la doctrina Y reserva de hacer nuevos militm1tcs. 
'' Gonzá lez Op.Cir. , pág. 21 O. 
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En 1990 la reelección de Luis Héctor Álvarez quien contendió frente a Gabriel J iménez Remus. 

Hi zo escandalosa y pública la confrontación cuando en las elecciones por la presidencia del 

partido, Gabriel J. Remus "rompió la regla de honor no-escrita en los estatutos del PAN, por la 

cual el precandidato que tuviera por debajo a su oponente aunque éste no alcanzará la mayoría 

requerida para la elección, declinaría a favor del contrario por lo tanto vuelve hacer electo Luis 

Héctor Álvarez" -1-1 _ 

De 1993 hasta 1999 la presidencia del partido la ocuparon el Lic. Carlos Castillo Peraza, Lic. 

Felipe Calderón Hinojosa y Lui s Felipe Bravo Mena, en 1994 fue postulado como candidato a la 

presidencia Diego Femández de Cevallos, quién obtuvo votación de 9 146 841 (26.69"/o), 

recuperando el segundo lugar que había perdido el PAN en las elecciones anteriores. 

El 2 de julio del 2000, "el país optó en las urnas por un cambio en la alternancia del poder 

ejecutivo, llevando al candidato presidencial Vicente Fox Quesada por la coalición del PAN y el 

PVEM (Alianza por el Cambio), a obtener una votación de 15 988 740 votos (42.52%) ganando 

por primera vez la elección presidencial para el PAN"45
. 

Aunque Gabriel Jiménez Remus y sus seguidores no cumplieron la amenaza de dejar el partido , 

sus actividades críticas en el FODDA, as í como la tensión interna quedó una vez mas 

manifestadas con la discusión entorno a la aprobación panista de la reforma electoral. 

Para el periodo 2000 - 2006 obtiene la presidencia tan anhelada. Por lo que Alberto Cárdenas 

Jiménez menciona "lo que los diputados priistas pudieran hacer seria objetar al Presidente 

durante su último informe de gobierno, ya que más bien es que el PRI no pudo capitalizar las 

cosas positivas, sus programas internos y la falta de creatividad, y el desgas te de setenta años de 

gob ierno los llevó a la derrota del 2 de julio"-11' 

'·' PAN Ov C1l. pág. 32 
15WWW .pan.1>rg.mx 
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2.3 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. 

Nace como "resultado del modelo económico neoliberal implantado en nuestro país por los 

gob iernos priístas desde el año de 1982, así como también por el ini cio de las firmas de tratados 

comerciales con los Estados Un idos de Norteamérica, los cuales nos colocaron en una franca 

desventaja, y endeudamiento con organismos financieros internacionales. 

Nuestro país atravesaba ya por una de las crisis más profundas de la historia reciente, en donde la 

sociedad ve aminorado su poder adquisitivo, provocando una devastada calidad de \·ida ' '~ ; . 

Aunado a esto, se redujo el gasto público, la inversión productiva y los servicios sociales, lo que 

se manifestó en un grave deterioro de los niveles de vida de la mayoría de la población. 

El Partido Mexicano Socialista (PMS) nació en 1987 de la fusión de cinco organizaciones 

políticas de izquierda, entre las que sobresalían por su trayectoria el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) y el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) coalición de varios 

partidos entre los que se destacaba el Partido Comunista Mexicano (PCM) 

A principios de 1988 el PMS gobernaba 15 municipios, tenía 315 regidurías, 3() diputados 

estatales y 20 diputados federales . El PMS, bajo la dirigencia de Gilberto Rincón Gallardo, 

postuló como candidato al ingeniero Heberto Castillo Martinez, quien posteriormente en un acto 

trascendente para la izquierda mexicana declinó su candidatura a favor del lng. Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, logrando un impulso definitivo a dicha candidatura. 

La gran lección de la jornada electoral de 1988 fue que la mayoria de los mexicanos expresaron 

su voluntad de cambiar el sistema, dentro de los cauces legales, poniendo un alto al deterioro del 

nivel de vida, al socavamiento de la Soberanía Nacional y a la continuidad de un régimen 

autoritano y corrupto. 

,- Maitha D. Gastdum Yalt:nzucla 1 hstnna. iJcntiJatl Y rc'\ns tlcl PRD. Méx1w. púg. 9 
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Es así como surge la necesidad de organizar a los participantes de ese gran movimiento electoral 

que en 1988 expresó su anhelo de cambio. Adicional a lo antenor fue la marga expenencia del 

fraude electoral que motivó movilizaciones ciudadanas a lo largo y ancho del país en demanda 

del reconocimiento del triunfo del Frente Democrático Nacional (FON). 

Por lo que la sucesión presidencial de 1988 ha sido la más conflictiva del país, tanto por la 

ruptura del bloque dominante, como por el descontento de la población. Teniendo que al interior 

del PRI, el abandono del proyecto nacionalista provocó, el surgimiento de una corriente que lo 

reivindicaba, y criticaba en su nueva orientación económica, exigiendo la democratización del 

partido oficial. El FDN era encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobemador de 

Michoacán y Porfirio Muñoz Ledo expresidente del PRI y exsecretario de Educación, los cuales 

inicialmente pertenecían al PRI. 

Al salir del partido oficial, en la Corriente Democrática ingresó al Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (P ARM) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue postulado por esta 

organización como candidato presidencial. Pronto se le adhirieron otras fuerzas políticas como: 

El Partido Popular Socialista (PPS), el partido Frente Cardenista de los Trabajadores (PFCRN) y 

el Movimiento al Soc,ialismo (MAS), por lo que los tres partidos constituyeron el Frente 

Democrático Nacional (FON). 

En los años de 1987 y 1988 la ciudadanía mostró especial interés ante la oferta política de las 

diversas candidaturas a la Presidencia de la República, desde la derecha destacó la de Manuel 

Jesús Clouthier del Rincón, candidato del PAN, y desde la izquierda la del Ing. Heberto Castillo 

Martínez, postulado por el PMS, y finalmente Carlos Salinas de Gortari postulado por el PRI. 

El FON fue destacado, por la participación de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio 

Muiioz Ledo, Ifigenia Martínez, Gonzalo Martínez Corbata, Rodolfo González Guevara y 

Enrique González Pedrero, quienes con muchos otros constituyeron la llamada corriente 

democrática. 
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La comente democrática (o democratizadora) y el PMS en palabras del lng. Heberto Castillo 

Martinez coincidieron en " eliminar el sistema presidencialista y el corporativismo, los cuales eran 

sustentos principales de la antigua democrac ia del país, esto mediante un periodo de transición a 

la democracia, el cual debería culminar en el establecimiento de un regimen de partidos, en el que 

el gobierno debera surgir de la asamblea de representantes del pueblo"4
" 

El Partido Autentico de la Revolución Mexi cana (PARM) registra la candidatura a la Pres idenci a 

de la República del Ing. Cuauhtemoc Cardenas, hecho que despertó el interes de gran pa1te de la 

ciudadanía y de numerosas organizaciones políticas y sociales. 

Durante la campaña Pres idencial de 1988, se adhirió el PMS, la Asamblea de Barrios; la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; la OIR-Linea de Masas ; el Movimiento al 

Socialismo (MAS), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y otros grupos ciudadanos 

como el denominado Grupo Polifórum. 

En total contaban con el respaldo de 4 partidos políticos con registro y 25 orga111zac1ones y 

movimientos sociales. El 1 988 el fraude abarco la integración de los órganos electorales, el 

manejo de los medios de comunicación, la adulteración del padrón electoral, la violación del voto 
1 

durante la jornada electoral, el computo de vot0s en las cas illas, en las comisiones distritales y en 

la Comisión Federal Electoral, así como la calificación de las elecc iones legislativas y 

Presidenciales en el Colegio Electoral. 

Por lo que el ascenso del nuevo gobierno fue conflictivo, en muchos sectores populares y fuerzas 

políticas existía el convenc imiento de que era " ilegitimo", por ser producto de un fraude . La 

apreciación de este problema, y otras discrepancias, llevaron a la di so lución del FON, en 

septiembre, Cuauhtemoc Ca rdenas Solórzano, convocó a la formación de una nueva organización 

política, el Partido de la Revolución Democratica (PRD), en la cual se integraron la mayoría de 

los militantes del PMS, los miembros de la Corriente democratica del PRJ y los militantes de 

otras organizaciones de izquierda. 

"' Gastdum Op.CiI , pág. 13. 
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El 21 de octubre de 1988 se proclamó la convocatoria para constituir al Partido de la Revolu ción 

Democrática (PRO) "El partido de la democracia, de la Revolución Mexicana, de la Unidad 

Patriótica, de la re1vmdi cación nacional y popular, de la constitucionalidad y del progreso"'" 

"El PRO tiene, de origen, un carácter plural , producto de la fusión de las más diversas vertientes 

que le dieron v ida, que van del nacionali smo revolucionario, a la izquierda democrática ; de 

grupos que participaron en los movimientos armados de los años setenta, a los ciudadanos que 

por primera vez militaban en un partido político";,, 

El PRO en su declaración de principios y programa de acc1on s intetizan su lucha por la 

instauración de un sistema político plural , que promueva la transición democrática en nuestro 

país, así como el impulsar el desarrollo económico independiente y el rescate de la soberan ía 

naciona l. 

El PRO se constituyó de manera formal el 5 de mayo de 1989 enfrentando el acoso del poder del 

Estado reflejado en medidas institucionales, como la reforma electoral de 1989 en la que el PRl 

en acuerdos con el PAN, estableció un sistema electoral que imponía candados que garantizaban 

la preponderancia del partido oficial en órganos legislativos, limitaba las coaliciones e impedía 

las candidaturas comunes y permitía abiertamente la manipulación del proceso electoral. 

En las elecciones de 1989 en Michoacán y Guerrero, al PRO le tocó aceptar conforme a la 

reforma electoral, las disposiciones establecidas, por lo que abundaron las acusac iones sobre 

fraudes electorales realizados por el partido oficial, al igual que el aceptar la creación de un 

nuevo padrón electoral, dándose con ello la creación del Instituto Federal Electoral , el cuál será 

una instancia autónoma. 

'" WWW.orJ .org_mx/historialhi:>toria.htm. 
'' Gastd~ Op:C it , pag 18 
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Su antecedente 111!'1 edia to del PRO es el FON, el frente electoral creado para las elecciones del b 

de Julio de 1988, y que postuló como candidato a la Presidencia de la Repúbli ca al lng . 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el cual impulsó un movimiento democrático, plural, que 

fortalecía la lucha convergente por las transformaciones urgentes de carácter económico, políti co. 

social y cultural en México. 

Su riqueza social, civil y política está simbolizada en la integración de cientos y miles de 

ciudadanos que fueron testi gos y parti cipantes de las gestas y luchas más importantes del pueblo 

de México en este siglo después de la Revolución de 19 1 O - 17. 

El fortalecimiento del movimiento popular y ciudadano son la respuesta organizada para el 

rescate de heridos y muertos, así como la reconstrucción, por los sismos de septiembre de 1985 

en la Ciudad de México y el desarrollo de una sociedad civil, solidaria, creativa y profesional en 

impulso y crecimiento por la defensa y protección de los derechos humanos, en la educación 

popular, en la participación ciudadana y en la lucha por la democracia en la década de los años 

90. 

El 18 de marzo de 1989 en Jiquilpan, Michoacán, se convocó a la realización de las asambleas 

distritales, la cual permitiera cumplir con los requisitos de ley para solicitar y obtener el registro 

del PRD como partido político nacional. 

Previamente en febrero, se habían presentado y se había dado la primera discus ión sobre los 

documentos básicos del partido: la declaración de principios, el programa de la revo lución 

democrática, y los estatutos del PRD. 

En "el Estado de Michoacán, el 2 de julio, se da la primera parti cipación electoral del PRO como 

tal y los días 5,6 y 7 de mayo de 1989, tuvo lugar la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido . 

Unos días después, el 13 y 14 se celebraron el Congreso del PMS que adoptó los documentos, 

emblema y denominación del PR0"; 1
. 

5 1 WWW .pnJ <>rg .m:-: 
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Pasado ese congreso se presentó a la Comisión Federal Electoral la solicitud de registro del PRD, 

después de una actitud negativa del PAN y de ataques virnlentos del partido oficial , finalmente el 

26 de mayo de 1989, se otorgó al PRD su registro como partido político nacional. 

Integrado el Primer Comité Ejecutivo Nacional del PRD y elegido el Coordinador General del 

Partido en la persona del lng. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se inicia el proceso de 

construcción partidaria y de las alternativas a las permanentes agresiones y represiones del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari . 

"El Primer Congreso Nacional del PRD se efel-túa en el mes de noviembre de 1990, en el que se 

elige el primer presidente del PRD al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y al Primer Consejo 

Nacional por el voto de los delegados al congreso" 52
. Y desde el Estado de Tabasco, una 

movilización social y política de características nueva y ejemplar, sale rumbo a la Ciudad de 

México : "El éxodo por la democracia", al frente del cual viene el Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, dirigente estatal del PRD. 

Este éxodo va impactando en el país y genera fuertes lazos de solidaridad y simpatía por los 

diversos lugares donde pasaba. Llegando al Distrito Federal en enero de 1991, este 

acontecimiento influyó en la caída del gobernador Neme García. 

En "las elecciones federales intermedias de agosto de 1991 tuvieron el 8% de la votación, lo que 

alcanzó para obtener 41 diputados federales por el principio de representación proporcional 

(plurinominales) en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados (1991-94), además se ganaron 

4 senadurías por el Estado de Michoacán y el Distrito federal'"3
. 

En el mes de marzo de 1993, el lng. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, deja la presidencia del 

PRD para postularse nuevamente como candidato a la Presidencia de la República, Roberto 

Robles Garnica fue designado presidente interino por el Consejo Nacional. 

" WWW.pn.1 .urg.mx 
53lhidem. pág . 7 . 
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En el mes de julio de 1993 se realiza el Segundo Congreso Nac1onal dd PRD. l\n·andt' a cabo 

elecciones para nombrar al presidente del partido, y gana la elección d Lic ~\1rtím1 Mwioz Ledo. 

Además, se incorpora la fi gura del Secretario General del PRO en los estatut<''' e> elegid<' por el 

Congreso Mario Saucedo Pérez, como presidente de la mesa dlít'l: ll \ J del Segundo Ct111 seJo 

Nacional del partido es electo Pablo Gómez Álvarez y como secretana . .\ngelic;i de la Pe1ia. es así 

como queda integrado por 128 miembros y el órgano jurisdiccional de gar.int1as' n gilancias 

"El 21 de agosto de 1994 se lleva a cabo las elecciones federales parJ ekgi r :i l Pres ideme de la 

República, el candidato designado por el PRO fue el Ing. Cuauhténwc Cirdc:nas Solorzano 

(recibió el 16.31 % de los sufragios = seis millones), y sus contendienres füemn d candidato del 

PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León (49.7%) y del PAN, Diego Femandez de Ceballos (25%)",. 

Con este porcentaje "el PRO alcanzó 71 curules en la Cámara de Dipuudos en la LVI Legislatura 

(1994-97), todas plurinominales, y una uninominal en el Estado de VerJcruz. producto de una 

elección posterior por las anomalías probadas ante el Tribunal Federal E!e.:toml''
5

; 

En noviembre de 1994 se realizan elecciones para gobernador en el Estado de Tabasco, la 

contienda y la verdadera pugna política se efectúa entre el candidato del PRL Robe110 Madrazo 

Pintado y el del PRO Andrés Manuel López Obrador, quedando .:li:1m1stmda ampliamente la 

acción fraudulenta del gobierno y del PRI en esta elección. 

El 1 de enero de 1994, con la fuerza y frescura del Ejército Zapar:>-:::i de Liberanón Nacional 

(EZLN) y de sus planteamientos imaginativos, se recuperó y se rehab:'.:w de nueni en Mé'\1co la 

identidad de izquierda. Por lo que el PRO resintió " la comperen...,-;l ¡:'1-'htiL·a del EZLN cuya 

influencia no dejó de avanzar incluso entre las bases y simpatizantes ~istas"5'' 

" ~ WWW.pn.l .l1rg .mx 
' ·' lh iJ em . pág 8. 
' " La izquiL,-Ja son la s pL,.sonas. partidos e inst1tucioncs que favorccL11 el cam~, ,. ..:: .tl .1 d1krene1a de Li dercch <J 
que se es llttíZa por Jel'enJer la sociL'\_iad tradicional. Conservar el orden o su:::b:-_:-1 --:-:- 1 , ~ d1rcn .. 1\ L· 1<u-in la ¡;quierJa 
Je )a Jcrecha. (a ÍZqUÍt.íJU SC ha iJt.11tificaJo W n fa LTt:encia Je que hlS ffillYE._'t::ú .-:::: .it.11h ~.:nllJ l"\IS SPll car.tct:S Je 
tran sfonnar la."' instituciones sociales Je una manera que mejora la clm¿:J. , :- :'-iJ11,m:1. a d1fcn.:ncia de b •S 

consLi-va<lon.:s que aJvicrtL11 Je las consecuencia..; pLíVL1·S<1s y no inlcncionad.:!: r .: ...u1~~H ' spu al Y que al.than la 
sabiduría pn.:scriptiva Je las in stituciurn.:s sociales y prácticas ~ulturalcs 4uc h3.r. ~e:":: , í.\:.Y h.h' ¡'\''"\:u ~P li c m rl' 



En diciembre de 1994 ante la situación de las elecciones, una de las únicas iniciativas desde el 

punto de vista de las fuerzas democráticas del país, es el llamado a formar un "gobierno de 

salvación nacional" hecho por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que consistió en una acción de 

gobierno que condujo al pais con rumbo y energía, dejando de lado las políticas económicas del 

salinismo. 

En agosto de 1995 se efectúa el Tercer Congreso Nacional del PRD, celebrado en Oaxtepec, 

Morelos, en donde se discute la linea política del partido, concluyendo en la necesidad de la mas 

amplia unidad y política de alianza para obligar al pacto de la transición política democratica del 

gobierno. 

Un acontecimiento importante en la vida política y cultural de los partidos políticos en México 

fue la elección democratica, universal, por voto directo y secreto de los miembros del PRD en su 

Dirección Nacional el 14 de julio de 1996. Y en 1997 se lleva a cabo la primera elección de Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, fuvoreciendo el voto al candidato del PRD, Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, quien obtuvo "el 48.11 % de la votación"57
. 

En 1996 fueron, cuatro las plantillas que encabezan los candidatos a la Presidencia del Partido: 

Amalia García Medina, Andrés Manuel López Obrador, Heberto Castillo Martínez y Jesús 
' 

Ortega Martínez, este último declinando su candidatura a favor de López Obrador. 

Los resultados electorales dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador como presidente del 

PRD y a Jesús Ortega Martínez como secretario general, para presidir la mesa directiva del III 

Congreso Nacional del PRD, donde es electo como presidente Mario Saucedo Pérez, y como 

secretario Ernesto Prieto . 

A mediados de 1996, Andrés Manuel López Obrador había comenzado su gestión como 

presidente del PRD rodeado de organizaciones de luchas sociales, con la promesa de recobrar la 

concepción originaria del Partido-movimiento, entablando amplias alianzas sociales, denegando 

al partido electorero. Por lo que esté se transformo en el principal impulsor de una maquinaria 

electoral que comenzó a tener triunfos prácticamente durante su mandato. 

' WWW.t:en.prd.org.mx 



De la situación defensiva y de medianía electoral provocada por la persecución encarn izada a la 

que fue sometido durante todo el gobierno de Carlos salinas de Gortari ( 1988-1 994 ), el PRD pasó 

así al triunfo de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el pnmer Jefe de Gobierno 

del Distri to Federal en 1997, provocando una oleada electoral favorab le que és te levantó en 

distintos estados del país 

La renovación de la dirigencia nacional en 1999 se procesa con método de voto uni versa l, de 

1999 - 2002 se llevan acabo el IV Y V Congreso Nacional resultando electa como presidenta 

nacional la Lic. Amalia García Medina y secretario general Jesús Zambrano Grijalva. 

Las elecciones del 2000 abrieron una nueva situación política en el país, la ciudadanía votó a 

favor de un cambio en el poder ejecutivo; al mismo tiempo, los votantes determinaron que ningún 

partido político tuviera la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, este cambio electoral , se 

llegó a considerar el fruto de un largo proceso histórico de lucha política y social. 

Para está elección el PRD formó una coalición llamada, la Alianza por México, con "el PT, CD, 

PAS y PSN, alcanzando una votación de 6 259 048 votos ( 16.64% ), no obstante conservó el 

gobierno de la capital y un número importante de legisladores"5
K 

Mientras que la caída del régimen expresada en el fracaso electoral de la candidatura de 

Francisco Labastida Ochoa y la pérdida del control del Congreso de la Unión por parte del PRI, 

abre la posibilidad del desmantelamiento completo del presidencialismo avasallador y del 

corporativismo sobre el cual éste ha descansado. Y el naufragio de Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano y del PRD, derivaron la disgregación y descomposición de lo que hasta ahora había 

parecido como la única alternativa política legal de izquierda. 

Desde 1988 hasta el 2000 la izquierda mexicana vivió el ciclo del neocardenismo, caracteri zado 

por la presencia y el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la unificación en el PRD de 

la Corriente Democrática del PRI y de la inmensa mayoría de los agrupamientos y tendencias que 

reclamaban . 

;, WWW.cen.prJ.org.rnx 
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Por lo que el neocardenismo se asumió primero como un movimiento electoral democratico y 

pronto derivó en un partido entregado a los procesos electorales, apartandose no sólo de los 

movimientos sociales que había logrado condensar en 1988, sino sobre todo restaurado y 

generalizando las viejas concepciones de la Revolución mexicana y del régimen, contra las que se 

habia levantado la izquierda surgida en 1968. 

El 2 de julio del 2000 por su parte Pablo Gómez Álvarez sintetiza el momento histórico '"La 

izquierda ha sido golpeada en el lance electoral, pero no tanto como para quedar eliminada del 

cuadro nacional, la composición del Congreso abre la posibilidad de un realiniamiento 

profundo"59
. Desde la visión del entonces presidente nacional, el siglo XX en México concluyó el 

2 de julio del 2000 cuando la ciudadanía logro poner fin al sistema de partido de Estado que 

prevaleció a lo largo de 71 años . 

Sin embargo el voto emitido el 2 de julio ha desencadenado un desencanto para la sociedad 

mexicana, pues no se han cumplido las altas expectativas ciudadanas que generó el cambio de 

régimen. En ese entorno el VI Congreso Nacional del PRD se lleva acabo en el 2002 quedando 

electos como presidenta la Lic. Rosario Robles Berlanga y como secretario Raymundo Cárdenas, 

y se dan a la tarea de actuar como una izquierda moderna, que aspira a hacerse cargo de la 

responsabilidad que implica construir un Estado social, democratico y de derecho, pero también 

se enfrentarán a la elección de la renovación de la dirigencia en todos los niveles del partido. 

Es así como el PRD ha crecido, fortaleciéndose a lo largo de sus trece años de existencia, 

buscando convertirse en una verdadera opción de cambio para la ciudadanía, quedándole como 

tarea construir un perfil de partido de izquierda, cuyo programa se proyecte hacía el tercer 

milenio y no hacía esquemas pasados del nacionalismo revolucionario o del socialismo 

burocratico, recuperando los valores irrenunciables como la equidad, la solidaridad y la justicia 

social, siendo capaz de culminar la transición democrática, reivindicando siempre su compromiso 

social. 

"Ernc>iu JiménC'Z Ohn Gacela dd l'RD t.!d cunsc¡o estatal del t.!istrilu lt:t.!crnl. México, 2000, pag 72 
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Por lo que el PRI sufrió el mas duro descalabro desde su fünda1,;1ón , siendo una derrota histórica, 

la cual se hace acompa1iar de otra '·derrota que corresponde a la izquierda mexicana, que no 

pudo, o no supo vincularse a la exigencia del pueblo de México. A la vez la situación será dificil 

con la nueva derecha empresarial gobernando los próximos seis a11os , con un congreso de la 

Unión donde el PRI tendra 209, el PAN 208 y el PRO 52 diputados federales""º 

Todo esta situación sé vera reflejada con el presidente electo de los modelos conservadores, ya 

que no tendrá un proyecto político claro y estara a la merced de las fuerzas dominantes, 

nacionales y extranjeras donde se reciclará el sistema autoritario. 

"' .liméncz Op.Cit. pág. ()O 



CAPITULO 111. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS TRES ADVERSARIOS 

POLITICOS EN MÉXICO: PRI, PAN, PRO. 

En este capítulo se desarrollaran las características generales de los tres partidos con 

representación mayoritaria en las cámaras que son, el PRI, PRD y PAN, con el fin de 

analizar sus ideo logías, triunfos y derrotas, estrategias electorales, así como su programa de 

acción, para poder encontrar las diferencias y semejanzas que hacen la diferencia en sus 

posturas, esto a razón de que se deberá ver que es lo que propone cada uno para la 

transición que vive México y fundamentalmente que es lo que han hecho para llegar a 

identificarse como los indicadores de la democracia mexicana. 

3.1.1 IDEOLOGIA DEL PRI. 
' 

El Partido Revolucionario Institucional (PRJ), en sus estatutos señala que es un partido 

nacionalista, democrático y popular, que con apego a la constitución lucha para que sus 

militantes accedan al ejercicio del poder público, con el fin de contribuir a la integración de 

la representación nacional, estatal y municipal del país, promoviendo permanentemente la 

participación del pueblo en la vida democráti ca. Con la finalidad de que en los actos de 

autoridad se establezca una relación con la ciudadanía, fomentando además la democracia, 

la legalidad y la justicia social. 

01 ¡ 



Asimismo establecen, que el nacionalismo conjugará la libertad, la igualdad y la 

democracia en la defensa de los intereses nacionales, por ello reafirman que "el 

compromiso del Estado como eje del desarrollo será el reconocer que los ciudadanos se han 

el principal motor para la transformación del país, así como el crear la convicción 

democrática de mantener la soberanía, la unidad e identidad de los mexicanos, ya que la 

democracia y la justicia social constituyen su forma histórica y su razón de ser" ."'-' 

Para este partido la justicia social será el principio y objetivo prioritario. Dado que tratará 

igual a todos para no caer en injusticias, ya que el Estado tendrá la obligación de crear y 

garantizar las condiciones económicas y sociales de oportunidad y equidad para que todos 

los mexicanos, logren satisfacer sus necesidades indispensables. Por lo que la justicia social 

será parte de la noción integral de la democracia, por ello se opondrá a la acumulación de 

la riqueza en pocas manos, a los monopolios y la tiranía insensible del mercado. 

De esta forma una de las prioridades se volverá el crear una sociedad igualitaria y justa en 

la que el ingreso y los recursos se distribuyan equitativamente entre las personas y los 

grupos sociales, tomando como referencia los derechos que establece la Constitución 

Mexicana. 

Este partido se manifestará convencido de que para lograr la justicia social, se deberá 

impulsar un sistema de economía mixta, en el que se obligará a planear una rectoría del 

Estado, de tal manera que los propósitos de lucro individual se subordinen a los fines de la 

sociedad, la cual trabajará para satisfacer al mercado interno y externo del país, así como la 

creación de una regularización financiera, al igual que impulsar la reorientación de las 

políticas públicas para evitar que lesionen la economía de la sociedad mexicana. 

'"
3 CEN. PRI Documentll:< Jd PRI 200 1. Mc:-;1c1\ 200 1. pág 17 
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Por ello, declaran que "la partic1pac1ón ciudadana sé convertirú en un elemento 

mdispensable de la democracia, entendida está como un sistema de vida fundado en el 

constante meJoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por eso asumen que en la 

democracia, el pueblo no solo elegirá a sus gobernantes, sino que verificarán el di se1'io de la 

política gubernamental, así como el vigilar que sus representantes cumplan su 

responsabilidad, acaten la voluntad de la mayoritaria y respeten el derecho de las 

minorías" ¡¡i, 

Por lo cual, el voto deberá convertirse en la fuente de legitimidad del poder de la 

democracia que requieren los partidos y las instituciones ciudadanas sólidas, con el fin de 

organizar a la sociedad y poder llegar a traducir sus demandas en hechos. 

La vida democrática reclamará bajo los principios del "sufragio efectivo y no-reelección" , 

una sólida cultura política, que permitirá a los ciudadanos una participación plena en los 

asuntos públicos. Con ello los priístas pretenden estar comprometidos en la tarea de apoyar 

y difundir esa cultura democrática, no solo entre sus militantes, sino en la sociedad en su 

conjunto. 

A su vez los priístas consideran que, la libertad es un principio indeclinable y una 

condición esencial de la democracia, ya que "en el plano individual, la convivencia se 

nutrirá de libertades de pensamiento, expresión, prensa, creencia, culto, reunión, asociación 

dando como resultado valores fundamentales y derechos humanos" 105
. 

1
"
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Por ello, el PRI no aceptará bajo ningún concepto que se limite o restrinja alguna de las 

expresiones de libertad, así como ningún miembro del poder público podrá , por su sola 

voluntad imponer criterios de interpretación y mucho menos realizar acciones que vulneren 

el sentido estricto de la soberanía. 

Igualmente, el pluralismo se verá como la diversidad del pensamiento, creencia e ideología, 

de la tolerancia que fomentará el reconocimiento positivo de la pluralidad, ya que está 

tendrá un valor esencial que pennitirá convertirse en uno de los más grandes retos del 

ejercicio político y de la democracia. 

El reconocimiento de su carácter pluriétnico y pluricultural les exigirá la mas profunda 

cercanía y la más amplia solidaridad con los pueblos indígenas que enriquecen a la nación, 

comprometiéndose a generar las condiciones cívicas políticas que permitan la plena defensa 

de sus derechos como la de todos los mexicanos . 

Reafirmando su más elevado compromiso con la equidad, ya que todos los mexicanos 

deberán ser iguales ante la ley. Teniendo que en el territorio nacional no cabrán los 

privilegios de ninguna índole, ni la discriminación de cualquier tipo, menos por motivos de 

edad, sexo, raza, etnia, color de piel, legua, credo, ideología u opinión. 

Establecerán un orden social que proteja a la familia, a la niñez, a los individuos con 

necesidades especiales y a los que se representen la sabiduría y la experiencia de los adultos 

en plenitud de edad, por eso se tendrán que desarrollar condiciones dignas para jubilados y 

pensionados. 



Se deberá establecer que las mujeres accedan a las mismas oportunidades que los hombres , 

esto porque, .. los priistas estarán comprometidos en fomentar la equidad entre generos, asi 

que de esta forma se establecerá el respeto a la dignidad de las mu¡eres, su libe1tad , su 

iniciativa y a la igualdad de oportunidades"10
' ', ya que estas han luchado por redefi nir su 

papel acorde a los tiempos que marcan los avances de la soc iedad. 

Se pretenderá un Mex ico donde los jóvenes esten incorporados en la toma de decisiones, 

garantizándoles espacios de participación politica y social. Con el fin de alcanzar una 

nueva relación con la juventud, para poder transformarse en un partido moderno, 

competitivo y eficaz donde puedan desarrollarse todas sus potencialidades a traves del 

diálogo y el respeto de las leyes. 

Asi como garantizar la libertad de creencias, como lo establece la Constitución, ya que el 

PR1 considera al Estado laico como compromiso histórico irrenunciable y factor básico de 

la convivencia social y la vida Republicana. 

En tanto que se comprometerá a garantizar la seguridad y certeza legal de todos los 

mexicanos, teniendo la aplicación expedita de la ley, el funcionamiento de un poder judicial 
1 

, autónomo, imparcial, honesto y eficiente, ya que deberá convertirse en uno de los pil ares 

del Estado de Derecho que se pretende llegar a obtener. 

La justicia debe ser constante y perpetua para poder dar a cada uno lo que legitimamente le 

corresponde, estableciendo el valor similar que debe tener con la libertad e igualdad, asi 

que, "Sin libertad, la justicia es incompleta; si n justicia la libertad es debi l; sm igualdad, la 

justicia es quimera; sin justicia la igualdad es utopia"1
" ' 

"~· CEN. PRI Ov.Cit. , pág. 20 
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En lo que respecta a los derechos humanos se referirán aquellas libertades fundamentales 

que se adhieren a la dignidad, asi como a los derechos universales que son inherentes a todo 

ser humano, independientemente del espacio geográ fico y el tiempo, si n aceptar 

restricciones por edad , sexo, raza, origen , etnia, credo o ideología, ya que se asumirán la 

responsabilidad de fomentar y ampliar en las leyes la realidad y la protección de los éstos 

El federalismo reclamará un incremento del capital político y financiero de los Estados y 

Municipios, de manera que puedan aumentar su capacidad para tomar decisiones, por ello 

se tendrá que crear un federalismo renovado que pueda corregir los desequilibrios y las 

inequidades regionales. 

Ya que en el marco del federalismo se declarará la instauración de un nuevo modelo de 

desarrollo descentralizado que se sustente en el crecimiento sostenido y equilibrado de la 

economía y se apoye en los recursos, vocaciones y potencialidades de cada región del país ; 

un modelo de desarrollo regional orientado a abatir rezagos, pobreza y marginación con la 

invariable participación de los habitantes de las entidades federativas y los muni cipios . 

La educación es un derecho y una obligación de los individuos y del Estado, consagrados 
1 

en el articulo tercero Constitucional, por lo cual la que imparta el Estado ha de ser 

democrática, laica, gratuita y será obligatoria en los niveles de primaria y secundaria, así 

como se ampliará la cobertura de las instituciones públicas de educación media superior y 

superior, teniendo también que "pugnar por la obligatoriedad del nivel preescolar" 10x 

Por lo cual, "la educación deberá ser la transforrnadora de toda actividad, porque 

favorecerán la trascendencia del ser humano, el desarrollo de su creatividad, la innovac ión, 

asi como recogerá y conjugará todos los rasgos de la pluralidad, preservando la identidad 

nacional" w~. 

'º" CEN .. PRI 0 11.Cit. pág. 11 
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En lo cual, se pronunciará por el fortalecimiento de la educación pública y por la negativa a 

su pnvatizac1ón, además de la defensa de la universidad pública y demás instituciones 

públicas de educación superior, ya que llegarán ha ser elementos importantes para la 

consolidación ante la sociedad. 

El PRI asumirá las causas de los trabajadores, los derechos consagrados en el articulo 123 

de la Constitución, particularmente los de huelga, asociación, autonomía sindical, 

contratación colectiva, salario remunerador, reparto de utilidades, seguridad social y 

vivienda para los trabajadores de los sectores públicos y privado que deben salvaguardarse 

íntegramente. 

Por tanto, se define a favor de una legislación laboral que considere condiciones de trabajo 

particulares para la mujer y los menores de edad y se pronunciará por erradicar prácticas 

discriminatorias, de opresión o de acoso. 

Igualmente reconocerá las luchas por las reivindicaciones agrarias, ya que las considera 

históricas, además de que influyeron en el origen del PRI, por ello "se pronuncian por 

reactivar el desarrollo rural, modernizar el campo, así como impedir, mediante un orden 

constitucional la creación de nuevas formas de concentración de la tierra, siempre y cuando 

no afecten el patrimonio de las clases agrarias marginadas, propiciándoles un desarrollo 

equilibrado en los sistemas de producción, distribución y comercialización en beneficio de 

los productores del pais" 110
. 

El dominio directo de los recursos naturales y del subsuelo del país corresponderá 

originaria, inalienable e imprescriptiblemente a la nación, los cuales se encuentran 

señalados en el articulo 27 constitucional. 

"" CEN. PRI Ov C1t . pág 2.\ 



Por lo cual , "La extracción del petróleo y la generación de la em::rgia eléL:tnca como 

111dustnas estratégicas deben seguir siendo propiedad de la nación , sosteniendo el pleno 

dominio de éstas, ya que deben ser considerados unos de los recursos naturales más 

importantes".111 

El combate a la pobreza debe ser una prioridad de todos los niveles de gob ierno y de todos 

los sectores sociales, llegando a convertirse así , en el mayor desafio de la nueva sociedad a 

la que se aspira, ya que sé pretenderá un desarrollo sustentable, el cual no puede concebir 

al progreso como el triunfo del ser humano sobre la naturaleza, sino como el resultado de 

su integración armónica a ella. 

La política será vista como la más elevada actividad del hombre, porque su fin primordial 

dependerá de la conducción armónica de la sociedad, por lo que nos ofrecerá la posibilidad 

de moldear la realidad a través de los ideales del partido. 

Manteniendo así que, el poder político no residirá en un fin de sí mismo, sino en un 

instrumento el cual, creará una nación más libre, justa, democrática y equitativa, por lo que 

" los priístas declaran que par~ hacer política en el México del siglo XXI, sé deberá contar 

con congruencia, honestidad, lealtad y sobre todo con un espíritu de servicio y de 

responsabilidad generando los valores indispensables que la sociedad reclame" 11 2 

En tanto que la transparencia en el manejo de los recursos políticos, la rendición de cuentas 

y el combate a la corrupción serán algunas de las obligaciones del poder público, en donde 

el PRI tratará de impulsará en todos los niveles de gobierno. 

111 CEN. PRI 0 11.C1L , pag 2.\ 
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Teniendo que, "su aspiración es consolidar un partido de causas, sensible a los más 

profundos anhelos de la sociedad; que promueva los cambios y que en el contacto cercano 

reconozca las nuevas necesidades de la gente, compartiendo su lucha y su esfuerzo por un 

mejor nivel de vida ; se renueve de acuerdo a las exigencias democráticas dentro de los 

principios y valores que le dieron origen y sustento; represente siempre la opción real del 

buen gobierno; genere certidumbre a los mexicanos y a la comunidad internacional ; 

fomente en la sociedad la democracia, la tolerancia, la conc iliación , la pluralidad, la 

legalidad, la justicia y la unidad; otorgue respuestas claras, precisa y fundadas a las nuevas 

manifestaciones sociales de reclamo por un progreso; fomentando la movilidad política y 

asegurando a sus militantes la oportunidad de acrecentar permanentemente su formación y 

el reconocimiento a la carrera del partido" 1
u 

Por lo cual reafirmarán el propósito de "conformar un gobierno que muestre congruencia 

entre lo racionalmente ofrecido, lo material, políticamente posible; que cancele las 

desigualdades entre los mexicanos y entre las regiones del país, y propicie la reducción de 

la brecha entre los ricos y los pobres; generador de condiciones de desarrollo para la 

comunidad; que vea la justicia social como el principio fundamental para subsanar las 

necesidades de los más desprotegidos; atendiendo al individuo que propicie condiciones de 

desarrollo para la colectividad; que promueva, respalde y se comprometa con el desarrollo 

tecnológico del país, así como también apoye a la comunidad científica, estimule la 

iniciativa, creatividad y reconozca sus aportaciones ; que ejerza y respete la democracia en 

todas las formas y ámbitos de la vida nacional y recuperando la dignidad republicana" 114
. 

"' CEN. PRI 0 11.C1t pag 2~ 
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Asi como "aspiran a construir una sociedad cada vez menos desigual y más en concordia 

con su entorno natural y social; que aproveche los beneficios de la ciencia y la tecnologia : 

pero que no olvide sus costumbres, tradi ciones y cultura; fomentando la solidaridad con 

quienes menos tienen, los que están en desgracia o quienes se encuentran fuera del pais: 

vigilando la actividad politica y sus actores, que audite el servicio público y su pervisen su 

transparencia" 11 5
. 

Quieren qu e cada mexicano este seguro de su propio destino y mas cierto del futuro de su 

familia ; que confíe en sus instituciones y sus leyes; que goce, indi::pendientemente de sus 

creencias, raza, idioma, condición, posición o preferencia, de las garantías individuales que 

se plasmen en nuestra Constitución; que se identifiquen con su pais con orgullo nacionalista 

proveniente del pleno conocimiento de nuestra historia, cultura, tradiciones y de la 

convicción de un mejor futuro para todos vivan en armonía con la naturaleza . 

Se comprometen a mantener una nación libre y soberana, que actúe con dignidad en el 

exterior, siendo un modelo de apego al derecho y a la ética ante el resto del mundo; que 

enfrente los retos de la globalidad y sea ejemplo en la determinación de politicas que 

beneficien primero a sus habitantes ; que este satisfecha con su historia. con su pasado, con 
' 

sus raices, con los hechos, los actos, los hombres, las mujeres, y las instituciones que le han 

dado forma y contenido; que no se circunscriba únicamente a los límites territoriales, sino 

que proteja a cada mexicano que se encuentre dentro y fuera de sus fronteras . 

11 5 CEN. PRI 0 1>.Cit , pág. 2-t 
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Quieren que la revolución siga siendo la República, quieren que por medio de '·la política 

se eviten regresiones a luchas superadas o se cancelen las conquistas populares alcanzadas, 

no se admitirá que se reinstalen privilegios ni fueros, que el poder político se supedite a 

otros poderes de facción o grupo, que el interés general se postergue frente a 111terés 

particular o de coyuntura" .11 6 

"" PRI Oµ.Cít . pag 25 



3.1.2. ESTRATEGIAS ELECTORALES DEL PRI. 

Para hacer frente al proceso electoral de julio del 2000, el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del PRI elaboró las estrategias político-electorales, a fin de lograr un triunfo claro e 

inobjetable en donde las líneas de acción basica, fueron : 

- El asumir una actitud combativa en el debate político y reafinnar la pos ición ideológica de 

dicho partido en relación con las principales fuerzas antagónicas representadas por el PAN 

y el PRD. 

- Nominar a candidatos en los distintos cargos de elección popular con estricto apego a las 

normas estatutarias, en donde el perfil de formación y militancia llegarán a ser garantía del 

triunfo. 

- Combatir las tareas electorales; desterrando la visión y el interés de monopolios en el 

poder que frenan y limitan los esfuerzos colectivos partidistas; desconcentrar hacia los 

Comités Directivos estatales y municipales el gasto de operación electoral ; garantizando la 

presencia de cuadros capacitados en las distintas ins~cias de la estructura electoral. 

- Desarrollar una campaña de medios propositiva, capaz de revestir la imagen de 

animadversión ciudadana hacia esté partido, y transmitir a la ciudadanía la convicción 

democrática de un priísmo abierto en la competencia política. 

Esto fue con respecto a la jornada electoral , en donde dichas estrategias se fueron ajustando 

con base a diversos estudios de prospectiva y metodología que ha venido aplicando el CEN 

del PRI desde 1991 que consiste en una serie histórica de mediciones del comportamiento 

ciudadano frente a los partidos políticos. 
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En donde dicha metodología consistió en clasificar a los electores en dos categorías que 

fueron : electores seguros y electores potenciales . La aplicación sistemática de las encuestas 

les permitió proyectar, en una primera instancia la votación indispensable para alcanzar el 

triunfo y en una segunda medir avances y evaluar resultados. 

De ese modo se pretendió sustentar la gestión de la demanda ciudadana como una forma de 

incidir en el comportamiento electoral, por ello "el propósito de incidir en el voto 

ciudadano era que llegará a ser la mteracc1ón entre la cultura y la práctica politica que 

debería existir, esto es, teniendo en claro que entre los objetivos electorales estaría el 

establecer alguno tipo de campaña política que fuera más exitosa que otras, con el fin de 

llegar a convertirse en la gestión proselitista de este partido durante el periodo electoral" 117
. 

Teniendo en cuenta que usualmente el proselitismo político se ubicaba en el campo del 

quehacer pragmático y con el propósito de obtener el mayor número de votos posible, se 

recurrió sustancialmente más a prácticas vinculadas a una percepción particular sobre las 

motivaciones ciudadanas que en la presentación de propuestas y programas. 

Por ello el quehacer proselitista se estructuró con base en dicha percepción, la cual fue 

compartida por quienes planifican y participan en la campaña electoral, ya que el propósito 

era obtener votos, haciendo que dicho candidatos se vieran obligados a acoplarse a los 

términos. 

' " Hú:tor Te.1era Gaona ·· voto Jw·o y gestión . una evaluac1ún Je las cstrateg1as proselitista:; cn las 
ekccioncs de l 99T~ en Revista mexicana Je sociologia. Mex1co, No. 3, 1999, pág. 69. 
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En la campaña electoral del 2000 el PRl pretendía recuperar o fortalecer su relac1un con el 

denominado "voto duro" 11 ~, entendiendo a éste como aquel que provenía de 

organizac1ones, agrupaciones y sectores de ciudadanos, que independientemente de los 

cambios que se suscitaban en el entorno soc1opolitico y econum1co, mostraban una 

preferencia electoral constante hacia un determinado partido político, esto a través de la 

gestión de sus demandas, llegando a convertirse así en el soporte que servia para gara nti zar 

sufragios electorales. 

Otra de las estrategias fue el clientelismo, ya que se trataba de un fenómeno con profunda 

raíces socioeconómicas y culturales, como decía Franklin D. Roussevelt, "una sociedad en 

la que existen pobres como para vender su voto y n eos tan ricos como para comprarlo, 

donde se podía aplicar totalmente en México" 11 " 

De ahí , que se institucionalizara que el PRI no fuera la Revolución, sino un clientelismo 

depredador que convirtió, parte de los sindicatos y de las organizaciones populares en 

mecanismos reproductores de un intercambio corrupto, no sólo en los procesos 

democráticos sino en su funcionamiento . 

La percepción de las motivaciones ciudadanas estuvo sustentada en los contenidos 

culturales más arraigados de la ya histórica relación política entre gobierno y ciudadanos, 

donde estaba arraigado el corporativismo y las relaciones clientelares, pero dichos 

contendidos empezaron a desgastarse a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Huitado. 

1
" Tc_iera Uv.Cit , pág. 7 1 

" '' CEN. PRI Ov.Cit . pág. 72. 
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La visión que el PRI tuvo que adoptar enseguida fue el trabajar para un solo dia y un sólo 

proceso, ya que no se tenia nada para ganar algo distinto a la elección, por tanto Enrique 

Jackson mencionó que " se trabajaba intensamente, con el fin de dialogar directamente con 

la gente en cada uno de los comités distritales, colonia por colonia y casa por casa 

promoviendo la plataforma política pnísta, que es la base ideológica y bandera de los 

candidatos del partido" 12
" 

Por tanto sí bien la estrategia de promoción del voto fue un elemento que incrementó la 

asistencia ciudadana a las urnas por los oficios del PRI, en contrapartida, generó que se 

perdiera con un mayor número de votos, dejando claro que no fueron suficientes los 

desayunos y transportes proporcionado por comités y candidatos con el propósito de que 

los ciudadanos acudieran a las urnas, para que éstos votaran por ellos. 

Por esas razones es muy probable que la estrategia de promoción del voto empleada por el 

PRI no responda ya a las condiciones políticas y las motivaciones que impulsan a los 

ciudadanos a votar por uno u otro partido, por lo que es posible que un padrón elaborado 

bajo los procedimientos utilizados por este partido no sean algo indicativo del 

compo¡-tamiento electoral, ni tampoco un elemento que induzca la dirección del mismo. 

Otra de las estrategias fue la de actividades o reuniones de trabajo realizadas en vecindades, 

unidades habitacionales y campamentos de solicitantes de vivienda, consideradas las más 

importantes, aunque habría que precisar que no todas ellas contaron con el consenso de los 

vecinos, éstos fueron llevados a cabo con el fin de recoger demandas ciudadanas y 

fomentar la participación ciudadana. Obteniendo como mecanismo el fortalecer, al menos, 

las relaciones clienterales con su voto duro, pero en concordancia, encontrando que los 

ciudadanos buscaban lo mismo. 

"º CEN. PRI U11 .Ci1 . pág 72 
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Dado los resultados de las elecciones de 1997, podría decirse que se argumentaba que los 

ciudadanos se amoldaron a las expectativas de los candidatos del PRI , simulando 

apoyarlos con el propósito de que los candidatos intercedieran o satisfacieran directamente 

algunas de sus necesidades, pero esto fue sólo en parte factible. Pero "las campa11as de los 

candidatos del PAN y PRD mostraron una tónica similar; es decir, también en ellas los 

ciudadanos intentaron construir relaciones clientelares"121. 

Entre otras de las actividades proselitistas se encuentran , el recorrido por las calles o 

saludos de paso, visitas domicilianas, reuniones de trabajo, reparto de propaganda por los 

candidatos, entrega de regalos utilitarios, mítines, festivales principalmente, instalación de 

banderolas, gallardetes, carteles, pintada de bardas y toda aquella propaganda que se 

ubicaron en calles y avenidas de la ciudad , teniendo como resultado que las estrategias 

seguidas no fueron madecuadas sino insuficientes. 

Uno de los factores centrales que influyeron en el establecimiento y la efectividad buscada 

por los estrategas de éste partido, fue la capacidad de respuesta a las demandas planteadas, 

ya que, éste había perdido mucha de su credibilidad a causa de la crisis económica y el 

desprestigio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León . 

Por lo que, no obstante que la estrategia de campaña del PRI se baso en el intento de 

responder a algunas de las demandas ciudadanas, la respuesta a las mismas antes de los 

comicios fue mimma, por lo que sus resultados no pueden considerarse como causa de las 

correlaciones que se encontraron, así como tampoco parece posible afirmar que la presencia 

del candidato haya sido un factor que incidiera de manera favorable en el comportamiento 

electoral. 

'" Tejera Op.Cir. . púg. 70_ 



Sin embargo, destacando los esfuerzos proselitistas , el deterioro del nivel de vida y el 

descredito del gobierno entre algunas de las situaciones que los candidatos priistas no 

pudieron remontar, fue obtener el 2 de julio del 2000 una derrota electoral que dependía del 

clientelismo, pero tambien el triunfo de una lógica que implicó que se estableciera una de 

las mercadotecnias más potentes que no había existido anteriormente en elecciones 

presidenciales. 



3.1.3.TRIUNFOS Y DERROTAS EN LAS ELECCIONES DEL 2000 

DEL PRI. 

Entre los triunfos del PRI se observó "el programa Progresa, ya que a mayor numero de 

votos , mayor fue la presencia del programa y en viceversa, esto es a raí z de que era 

considerado el programa mas importante en contra de la pobreza" 1n 

Apenas dos semanas después de las elecciones presidenciales en que fueron derrotados, 

Dulce Maria Sauri Riancho, presidenta del partido convocó a todos los exdirigentes del PRI 

para que construyeran un mecanismo de "gobemabilidad intema" 123
, con el fin de frenar las 

confrontaciones y divisiones internas que se empezaban a crear. 

Así, que el rescate del PRJ se convirtió en una m1s1on para los 17 exdirigentes priistas 

vivos, entre ellos estaban: Alfonso Corona del Rosal , Alfonso Martínez Dominguez, 

Gustavo Carvajal Moreno, Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega 

Domínguez, Genaro Borrego, Ignacio Pichardo Pegaza, Femando Ortíz Arana, Santiago 

Oriate, Humberto Roque Villanueva, María de los Angeles Moreno, Mariano Palacios 

Alcocer, José Antonio Gonzalez Femandez y Dulce Maria Sauri . 

Mientras que fueron pocos los días de sosiego de María de los Angeles Moreno como 

presidenta del PRJ, la cual se encontraba ahí gracias al presidente Ernesto Zedillo Ponce de 

León que en su anunciada "sana distancia" había dispuso que desde el 3 de diciembre de 

1994 dirigiera el priísmo nacional, ésta tuvo que apoyar al mandatario en la decisión que 

tomo respecto al ajuste económico que dispuso con el objetivo de enfrentar la mas grave 

crisis financiera del país, ocasionando que se propiciara la mas grande irritación popular 

en contra del PRI. 

'" AnnanJ ,, Aguirrc 1 krvis . .. ¡.:¡progresa y los tnuntl>s Jd l'Rl'. cn Conyunturn. Mc:-;1<:0, No •15. 2000. 
púg . .1 7. 
'" Carlos Acosla y Gu1lle1111u Correa. ··Los que hunJit.-ron al PRJ. abura SL1·án sus salvaJun:s ·. en l'rncesll 

Me;; icn N". 12.17 . 2000. pág . 2-t 
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Ya que "el aumento de 50% al IV A y el ini cio del generoso rescate de los bancos, ambas 

reformas aprobadas en la Cámara de Diputados por los priistas, que aún tenían mayoría en 

dicha Cámara, ocasionó que los priistas y los mil es de mexicanos en quiebra, tuvieran que 

enfrentar al PRI de Maria de los Ángeles Moreno a consecuencia del creciente descontento 

de la sociedad"- 12
; 

Es tos se consideran que fueron algunos de los factores que hicieron que el PRI sufriera 

espectaculares derrotas en Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes donde perdió ese ai'io la 

gobernatura en las dos primeras entidades y la capital del Estado en la tercera. Por lo cual 

Ernesto Zedilla Ponce de León, decidió que María de los Ángeles Moreno Uriegas dejara la 

presidencia del partido. 

Y fue Santiago Oñate Laborde quien la sustituye, éste llegó con el ánimo de fortalecer y 

democratizar al PRI por órdenes expresas del presidente de la República, en donde su 

propósito fue hacer de los dirigentes del partido "verdaderos líderes y no simples 

empleados del presidente o de los gobernantes" 125, pero se encontró con un PRI dividido, 

cuestionado dentro y fuera del partido, ya que se vivía una irritación social por la cri sis 

económica que tenía el país. 

Dos meses después de asumir la presidencia, Santiago Oñate Laborde sufrió la desbandada 

de personalidades del partido, que lo abandonaron por la falta de democracia interna, la 

subordinación extrema a los designios presidenciales y sobre todo por " el abandono de los 

principios que le dieron origen al PRf' 126 

"" J\wsta Op.Cit.. pág . 28 
'" J\guirre Op.Cit. . pág. 28. 
'"· [Jem 
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En tanto nue el éxito que obtuvo Santiago Oñate Laborde en la XVII Asamblea Nacional , 

en donde se definieron los ·'candados" con el fin de impedir que militantes sm experiencia 

estuvieran a cargo de alguna elección popular o en la estructura del partido, pudieran ser 

candidatos a la Presidencia de la República, se vio diluido por las derrotas electorales en 

varios municipios de Guerrero, Estado de México, Coahuila e Hidalgo, en 1996. 

Llegó entonces Humberto Roque Villanueva, con el descontento popular y el rechazo de 

muchos priistas, ya que éste había logrado que la Cámara de Diputados aprobara el 

polémico aumento al IV A, pero éste se fue en 1997, a raiz de la derrota del PRI en el 

Distrito Federal y la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputado. 

Quedando Mariano Palacios Alcocer en ese mismo ai'io, después el presidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León anunció que no designaría al siguiente sucesor, ocasionando con ello 

que se desatará una lucha por la candidatura a la presidencia del partido y en 1998 se tuvo 

que llamar a la cordura y sobre todo a que se centraran en los procesos electorales, 

estatales, en puerta. 

A José Antonio González Fernández le correspondió hacer frente a la lucha por la sucesión, 

llegando a tener cinco aspirantes a la presidencia y cada uno con sus simpatizantes, pero 

esto sólo dificultaba la anhelada cohesión del partido, por lo que él fue el encargado de 

establecer las reglas para la contienda interna, de la cual surgiría el candidato presidencia l 

del PRJ. 

Por lo cual la misión de los exlíderes priistas sería hallar los mecanismos que garantizarán 

el fortalecimiento de la vida democrática interna y la elección de una dirigencia nacional 

futura. 
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Sin embargo, desde la era dorada de la hegemonia del PRI, las tendencias electorales han 

ido descendiendo durante el último cuarto de siglo. Este declive se ha dado en los últimos 

cinco años, a partir del inolvidable y catastrófico "error " de diciembre y de la politica de 

sana distancia entre el presidente y el partido que lo llevó al poder, formando una 

pendiente negativa tal que, "permite concebir a la derrota del casi legendario partido como 

una eventualidad cercana y posible" 127
. Dejando que ascendieran el PAN y del PRO en las 

votaciones y asi estrechar los margenes de la competencia electoral. 

Ademas de que, si únicamente hubiesen prevalecido las tendencias federales, la situación 

para el PRI habría resultado ser bastante favorable, pues aunque no habría alcanzado el 

umbral de 50% de la votación, si pudo haber gozado de una cómoda situación frente a los 

dos principales partidos de oposición PRD y PAN. 

Por lo cual un elemento adicional que valida el uso de las cifras de las primeras elecciones 

del PRI teniendo como indicador su voto duro, vendrá siendo la similitud entre el número 

de personas que lo apoyaron en 1997 y los que participaron en 1999. 

Ya que en la elección federal de 1997 el PRI obtuvo 11,4 millones de votos en el ámbito 

nacional y a las primarias de 1999 acudieron 9.7 millones de personas, de las cuales 5.3 

millones apoyaron al candidato Francisco Labastida Ochoa, aquí cabe subrayar dos 

elementos: uno, que las elecciones federales intennedias de 1997 fueron la ocasión en que 

el PRl obtuvo el porcentaje más bajo de su historia en una contienda federal y dos la 

similitud entre los sufragios absolutos que obtuvo ese año y el número de participantes en 

las primarias 

i;- Guadalupe Pachew Méndcz ."Sobre d tilo de la navaja: las ekccioncs Je! aiio 2000 en Méxiw··, en : 
V c1ülas. Mexico. No. l. pág. 1 94 
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Dejando ver que antes de las elecciones presidenciales de 1988 hubiera parecid o 

impensable que el PRI pudiera ser derrotado para la presidencia de la República, ya que los 

partidos de oposición no eran competitivos a escala federal , aunque en lo fueran en un 

ámbito estatales y municipales, esto porque el Congreso de la Unión era dominado tambi én 

por el PRI y la misma situación se daba en los congresos de los Estados. 

Así que "los acontecimientos del 2 de julio del 2000 revelan una transición s ignifi cativa y 

una 111tensificac1ón de la competencia interpartidana en los distritos electora les, esto 

porque en 1997 se contaban aún con 70 distritos priístas fuertes y en el 2000 descienden a 

40 casos, en tanto que se registraron 34 casos de nuevos distritos opositores" . m 

A la vez consideraron que "Vicente Fox Quesada sólo tenia, de acuerdo con las encuestas 

más confiables, posibilidades de derrotar al PRJ en el 2000, pero no era considerado, como 

un hombre de partido sino alguien con apariencia de caudillo y con una personalidad 

carismática él cual no podría llegar a ganar la contienda". m Pero fue Vicente Fox Quesada 

junto con el PAN los que obtuvieron el éxito en las elecciones. 

Mientras que en el PRI era un partido que pudo prescindir de candidatos atractivos y 

carismáticos porque lo que sólo contaban en las elecciones nacionales eran los recursos que 

manejaba el gobierno federal, incluidos entre éstos los medios de comunicación y las 

posibilidades de coacción y compra de votos sobre todo en el medio rural. 

" ' l'ad1cw : Ov.Cit. , pág. 204 
i:·J Octaviu RuJ1iguez Arauj u. "Elecc1011L'O presiJrnciah:s Jcl ai'io 2000. pL1·specll\'1L-< Jel cauJilli snw \ 
cambios L1l la forma Je partido", En Veredas. No 1. 2000. Pág 127 
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3.1.4 PROGRAMA DE ACCION DEL PRI. 

Para el PRI será importante vislumbrar el futuro con la energia y la imag111ac1ón 

imprescindible, a fin de cumplir con las exigencias del postulado sintesis de su ideano de 

democracia y justicia social, ya que el hacerlo supondrá reconocer el pasado y efectuar el 

balance de la actuación que realizó en la conducción politica de México. 

La labor de dicho partido sé convertirá en evaluar y proyectar en lo esencial la 

representación de intereses populares, la defensa de la democracia, la justicia social y el 

ejercicio del poder público para llevar adelante las mejores causas de la nación mexicana. 

La política deberá ser entendida como acuerdo o instrumento para la representación de 

aspiraciones, diseño de vías, medios y acciones que integren los anhelos diferentes y aveces 

en conflicto de la sociedad, el poder será concebido como la capacidad para la conducción 

política, cualidad que le servirá para que las decisiones puedan ser llevadas a la práctica. 

Ya que "la tarea del gobierno debe ser asumida como acción del régimen político para 

emprender y realizar programas, políticas y cumplir sus fines, por 101 que define a la 

gobernabilidad como la capacidad de acción efectiva en el marco de la división de los 

poderes y de su interacción armónica" 13º. 

Por lo cual el poder máximo que integre una comunidad, no admitirá subordinación ya que 

formará la soberanía; de ahí su calidad imbatible, en tanto que la sociedad otorgará a los 

estados capacidad de dommio y a los pueblos la voluntad para decidir el sentido del 

mandato que le confirieron. 

13º CEN. PRI CJv.CiL pag .20 
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Se requerirá de un diálogo que vaya de los Estados a la federación y no en mversa : a la vez 

que se demandará superar los vestigios centralistas que se mantienen y que deben ser 

erradi cados para reconstruir las bases del auténtico desarrollo nac ional en la fuerza del 

pacto federa l y en la integra ción de sus regio nes. 

Esté part ido sostiene que la soberanía será indeclinable, no admitirá subordinación ni la 

autodeterminación o la no-intervención, de nadie, lo cual deberán ser los ejes rectores de la 

soberan ía nacional, por lo tanto propone defenderla dentro de las entidades federativas y los 

municipios, como parte fundamental y directa del desarrollo de las co munidades, para que 

dentro del pacto federal se realicen y se ejerzan cabalmente. 

A la vez, "la soberanía deberá contemplar tanto los diversos aspectos que entraiia la 

conservación de nuestra dignidad como nación, como aquellos que preservan con la 

decisión" .131 

La seguridad nacional debe volverse una prioridad en el ámbito de la coyuntura actual , ya 

que en los tiempos en que corre nuestro país sé está enfrentando también a la delincuencia 

organizada y el narcotráfico . 

Es por ello que esté partido buscará mecanismos de estudio, cooperación , vmculación, 

mtercambio, promoción y apoyo con instituciones nacionales y extranjeras, que permitan 

elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la explotación de los recursos, en 

beneficio de la economía nacional. 

131 CEN. l'RI 0 11.Cí1. pág .3-1 
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Por lo cual del PRJ reivindica la rectoría del Estado como la gran cualidad para garantizar 

la conducción de la Republica, el cual deberá fungir como instrumento pnvilegiado para 

cumplir con los fines de la Constitución, asi como meJor garantizador del orden JUridico y 

de las libertades 111dividuales y como mecanismo mas idóneo para promover la expansión 

del mercado, a pesar de sus insuficiencias, asi como el impulsar el desarrollo social. 

El PRI propondrá una visión del Estado, que se denve de los afluentes que han onentado su 

devenir como son : el liberalismo de la reforma , la política social, el nacionalismo, el 

compromiso por una vida norrnada por el derecho y la democracia, ya que se pronunciara a 

favor de un Estado democrático, en donde se crearan opciones diferenciadas de desarrollo 

permitiendo que el individuo elija entre diferentes alternativas y así ejerza cabalmente su 

libertad . 

Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de "un nacionalismo democrático que 

deberá insistir en la vigilancia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio 

inconclusa ya que existen muchas demandas insatisfechas. A su vez este partido considera 

necesario realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de 

pri{lcipios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México 

actual ... 132 

Los priistas asumen, como prioridad del desarrollo económico, dar respuesta a una sociedad 

que demanda condiciones de mayor justicia social, manteniendo la viabilidad de la 

economía ante la compleja realidad del sistema económico 111ternac1onal. 

IJO CEN. PRI Oe.Cir , pág . 44 
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Para e l PRI la educa.;ión no será solamente la apropiación del conoc11rnento, sir'o un modo 

de integrarse a la realidad participando creativamente en ella y transformándola para 

hacerla más justa, digna y so lidaria, pretendiendo que "la educación s iga s iendo el gran 

medio para la movilidad social , la JUStic1a, el progreso económico y la fortaleza nacional. 

asi como el ba luarte de nuestros mejores valores y patriotismos para poder hacer frente al 

entorno creciente de la globalización" 1
_; j 

Teniendo que promover la implantación de planes y programas educativos que impulsen el 

desarrollo mtegral de los educandos, evitando privilegiar algunas áreas del conocimiento 

humano. 

"La política educativa deberá necesariamente basarse en el mando del artículo tercero 

constitucional, ya que deberá promoverse el fortalecimiento de los valores nacionales y el 

respeto a los derechos humanos; creando una educación para la paz, la tolerancia, el 

entendimiento y la cooperación internacional; así como una educación para la práctica de la 

democracia, la equidad de género en todos los ámbitos de la vida social" 13~ . 

Ya que la educación trabajará en la más alta prioridad del Estado mexicano, el cual debe 

asegurar su universalidad, obligatoriedad, gratuidad y su carácter laico, sm 

condicionamiento para todos los que la requieran . Por lo tanto el PRI rechazará cualquier 

intento de privatizar la educación pública y se pronunciará por fortalecerla , mejorarla y 

garantizar el acceso y la permanencia en ella de todos aquellos que la requieran . 

rn CJ :N. l'RI 011.Cít pag 10•1 
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Por tal , la educac;ón se encargará de respetar la diversidad existente en toda la nación, 

va lorizando, preservando y estimulando a las culturas mdigenas en cada uno de los niveles 

y modalidades del sistema educativo. 

Creando así, una educación que deberá ser el motor para el desarrollo y el bienestar 

humano, generando la competitividad del Estado en el entorno nacional e internacional , 

mejorando su capacidad de gestión, garantizando su participación ventajosa en las 

actividades estratégicas que le competen. 

A su vez la educación promoverá individuos libres, en donde la libertad trabajará 

responsablemente y participativamente, ya que le corresponderá entender como se logro la 

integración social, los vínculos de tolerancia, respeto, cooperación y fraternidad. 

En apoyo a estás ideas, el PRl impulsará la creación de instancias educadoras dirigidas a 

los padres de familia, que contribuyan a prepararlos para participar activamente en el 

proceso educativo, así como reforzar la conciencia de su papel como formadores de sus 

hijos. 

Este partido también promoverá la formación de consensos para adicionar el articulo 

tercero constitucional, a fin de incluir como obligatoria la educación preescolar, integrando 

así un ciclo verdaderamente completo de doce años de educación básica. 

Considerando que la alfabetización de los adultos en un problema graves, conducirá a los 

alfabetizados a que proporcionen la educación básica, de manera que éstos puedan 

comprender su medio social y contribuir a transformarlo, relacionándolo con las 

necesidades de la planta productiva del país. 
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El PRI luchará por dar permanencia a los programas educativos destinados a compensar el 

rezago de las áreas rurales y urbanas marginadas, a través de proyectos que tomen en 

cuenta sus circunstan• :i:i< •.:• .. dtJ1ral P< y los vinculen , mediante actividades comunitarias, con 

el trabajo y la so lidaridad socia l. 

Este partido pugnará por continuar el programa emprendido por los gobiernos priístas de 

creación de bibliotecas y sa las de cultura en las localidades , bamus y colonias que lo 

requieran . Al igual que en cada municipio se cree por lo menos un centro de extensión 

educativa o sala de cultura de enseñanza no escolarizada, que ofrezca cursos de cómputo, 

de idiomas extranjeros , actividades culturales y prácticas deportivas. 

El PRI, con todos los medios a su alcance, apoyará a los jóvenes para que tengan acceso a 

una posición laboral acorde con los estudios realizados, sin distinción de género, en 

particular, apoyará a aquellos que estén por culminar su carrera . 

Esté pugnará por que se garantice a los trabajadores el acceso a los sistemas de educación a 

distancia, abiertos y virtuales, en todos sus niveles. A la vez que demandará que el Estado 

garantice a Jos jóvenes la posibilidad de cursar estudios de enseñanza media superior y 

superior, ya que debe ser considerada como un derecho de la juventud. 

Retomará los programas de intercambio estudiantil entre Jóvenes de zonas urbanas con las 

rurales, así como un estudiante de otros paises. Ya que considera indispensable promover el 

intercambio académico de profesores, de todos los niveles educativos, con otros pai ses. 

Al mismo tiempo promoverá que los gobiernos municipales y estatales destinen, dentro de 

sus planes de desarrollo urbano, más predios a parques de recreación y deportivos, así como 

para que dentro de los edificios destinados a la enseñanza bás ica se amplíen adecuadamente 

las áreas recreativas. 
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"Considera que la ciencia y la tecnología son los motores fundamentales de l desarro llo 

económico nacional : en consecuencia, exigirá aumentar la invers ión en desarrollo científico 

y tecnológico para llegar al 1 S% del PIB, como lo ha recomendado la Organi zac ión de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura"1
;; 

Pretenderá luchar porque la educación superior de los Estados adquiera rangos de 

excelencia académica, con el fin de propiciar el desarrollo de la investigación y frenar el 

rezago existente, el evando los niveles educativos nacionales y logrando la obtención de 

parámetros internacionales. 

Se pronunciará por un desarrollo cultural a partir de la libre participación social, con plena 

libertad de creación, por lo que se propone impulsar y ampliar las actividades culturales y 

recreativas para que lleguen a toda la sociedad, así como promover la conciencia nacional y 

el respeto a la pluralidad de culturas que integran la nación. 

Alentará la participación de la sociedad en las tareas de protección del patrimonio artístico 

e histórico de México, el orgullo por sus tradiciones, costumbres, y el aprecio por las 

creaciones culturales, científicas y tecnológicas de sus meJores hombres y mujeres. 

A la vez vigilará para mantener el contenido cultural de las estaciones de radio y televisión 

del sistema público de comunicación social, con elementos que fortalezcan la identidad 

nacional , así como la de cada región. 

La sana recreación es parte importante en el desarrollo del ser humano, pues permite una 

mayor armonía de su mente, cuerpo y espíritu . El PRI impulsará programas recreativos de 

acuerdo con la idiosincras ia nacional , fomentando la creación de programas generacion ales 

donde el intercambio educati vo se realice e involucre a jóvenes y adultos. 
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Sé pronunciará por la nráctica masiva del deporte, a fin de promuvt:r el desarrollo físico y 

mental de los habitantes del pais, con acti\ idades que fomentan la coordinación de 

esfüerzos, la solidaridad, la iniciativa, la perseverancia y el espiriu1 de competencia. A la 

vez que promovera la creación de una secretaria del deporte, qut: coordine todos los 

esfüerzos en esta materia y desarrolle programas en beneficio de toda la población . 

En lo que respecta a la defensa del derecho de asociación s111dical con plena autonomia e 

independencia, considera que "los s111dicatos deberán formarse expandiendo sus bases y 

promoviendo su unidad, por encima de las tendencias ideológicas y filiaciones politicas" 13
" 

Por lo cual, en las empresas modernas las relaciones laborales deben sustentarse en el 

diálogo, la negociación y la concertación. En la medida en que la elevación de la 

productividad y de la eficiencia se traduzcan en estabilidad en el empleo y mayores 

salarios, ya que con estas medidas la empresa se fortalecerá . 

Debe reconocerse la tendencia universal a la disminución de la duración máxima de la 

jornada laboral, ya que el desarrollo tecnológico deberá traducirse en que, el trabajador 

disponga de más tiempo para su desarrollo personal por medio de la educación , la cultura, 

el deporte, la recreación y la convivencia familiar y social. 

Con ello el PRI se pronunciará por salvaguarda los derechos de los trabajadores al servicio 

de los poderes de la federación , así como de los Estados y Munit:1pios, proponiendo el 

establecimiento del servicio profesional en la administración pública. 
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Para los pnistas se convertini de mayor importancia los derechos de las mujeres 

trabajadoras, contenidos en los artículos 4°, 5º y 123º de la Constitucion y en la Ley Federal 

del Trabajo, para que tenga plena vigencia y así eliminar todo vestigio de di scnminación, 

garantizando la igualdad de oportunidades y de trabajo, asegurando la aplicac1ón del 

principio de que a trabajo igual salario igual , protegiendo la maternidad, erradicando el 

hostigamiento sexual y todas aquellas practicas que lesionen la dignidad de la mujer 

trabajadora. 

Logrando así que, los trabajadores jueguen un papel decisivo en las nuevas realidades 

laborales, tanto en las transformaciones productivas como en los procesos de integración 

económica cuyos efectos sociales corresponderan a los sindicatos . 

Por lo que, la capacitación y el adiestramiento permitirá que los trabajadores asimilen las 

nuevas tecnologías y las formas de organización del trabajo, lo que desde luego debera 

también significar mejores salarios. 

Propondra mejores empleos y salarios; mercado y ahorro internos fortaleciendo programas 

sociales estables ; "consolidando los sectores económicos estratégico~ ; el desarrollo de la 

capacidad para competir con las empresas nacionales, particularmente la micro, pequeiia y 

mediana empresa ... i.;; 

El PRI considera necesario, por tanto, un cambio de fondo en la política económica, que 

responda a las urgencias de la coyuntura recesiva y que se oriente con una visión de largo 

plazo . Ya que manifiesta la necesidad de una política económica que revalore el mercado 

como objetivo de promoción y a la vez como palanca de desarrollo y que debera fortalecer 

el mercado interno para depender menos del exterior. 

" ' CEN. l'RI Op.Cil pág 123 
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Pur ello, las politicas publicas, en especial la presupuesta! , social y infraes tructura tender.in 

que equilibrar el avance económico y social de las regiones, en especial para lus Estados 

del sur y sureste que tienen los mayores rezagos. 

Propone preservar y fortalecer o crear nuevas mstituciones necesanas para la adecuada 

ges ti ón de la economia, tales como : La banca de desarrollo, misma que debe mantenerse y 

fo rtal ecerse como un instrumento de Estado para el otorgamiento de credito a programas a 

largo plazo en reg iones del pais que no tienen acceso a la banca comercial y a la atenci ón 

de sectores que no son sujetos de credito tradicionalmente. 

De esta forma se pronuncia por transformar el crecimiento económico en un desarroll o 

justo y equitativo; al igual que una clara articulación de la politica económica con la social , 

con el objetivo de crear empleos bien remunerados y un desarrollo regional equilibrado que 

ofrezca a la población oportunidades de realización de los proyectos de vida de las personas 

y el bienestar al interior de sus propias comunidades. 

En lo que respecta a salud el PRI reitera su aspiración por lograr que todos los mexicanos 

tengan acceso a dichos servicios, particularmente la población que habita en las 

comunidades marginadas del territorio nacional. Teniendo que los servicios de salud 

estarán comprometidos en brindar mayor calidad y calidez a las personas, logrando obtener 

una as ignación de sus recursos, para que aseguren un adecuado abas tecimiento de 

medicamentos e insumos básicos en las unidades médicas . 

Asimismo el PRJ considerara necesario concluir el proceso de descentrali zación de los 

servi cios de salud publica, asignandose mayores competencias a las autoridades locales , a 

la vez apoyará la institucionalización del "programa del IMSS-Solidaridad, que participa 

en la atención de la salud de la población no derechohabiente" uK 
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1 mpulsará como una de la prioridad nacional la de mejorar la salud de la mujer, pugnando 

por que se le proporcione una atención di gna durante su embarazo, parto y puerperio y se le 

otorgue atención especial izada para la prevención o tratamiento en enferm edades como el 

cá ncer cerv1co utenno y de mama. 

Asimismo, rechazará energ1camente cualquier tipo de violen cia, como el trato ejercido 

contra las mujeres y luchará en todo momento por garantizarles una vida sa ludable y libre 

de violencia. 

Las personas de la tercera edad y los discapacitados deben recibir un trato digno y no 

podrán ser objetos de discriminación en relación con el acceso a la atención de su salud, 

buscando y ga rantizando a las personas de la tercera edad la atención integral de su salud. 

Las Secretarías de Estado deberán atender los asuntos indígenas en el ejecutivo federal y 

estatal, al igual que tendrán que atender la propuesta de ellos mismos, con el fin de 

instrumentar el programa de desarrollo de los pueblos indígenas, así como coordinar las 

instancias que atienden directamente a dichos pueblos . 

Se deberá contar con participación política indígena directa y proporcional , en todos los 

órganos de elección popular, así como en los cargos públicos dentro de los tres ámbitos de 

gobierno, para que difundan y fomenten su cultura, organización política y jurídica, 

tradiciones, idiomas ancestrales y su propio estilo de vida. 

Asi como impulsar la permanente participación de los jóvenes indígenas en las decisiones 

relevantes de la sociedad y el acceso a mayores oportunidades de desarrollo, procurando 

tener mayor difusión en los medios de comunicación social, y dar la presentación adecuada 

de las imágenes de las mujeres y ni1'ias indígenas, con el objeti\·o de evitar los sesgos 

di scriminatorios. 
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Del mi smo modo se promoverá la presencia de legisladores indigenas en el Cong reso de la 

lJ n1ón , en las leg islaturas locales, asi como en las regidurias mun1c1pales, para impulsar el 

cump limiento de las dispos1c1ones electora les que sean consideradas en la ubicación de los 

pueblos y comunidades indi genas, a fin de asegurar su parti c ipacmn politica directa , . 

alentará la formación de consensos para la creación de c1rcunscnpciones electorales 

mdí genas y propugnar un vocero de gest ión de las demandas, para apoyar las iniciativas de 

los pueblos y sus organizaciones. 

La prioridad máxima en política exterior deberá garantizar la soberanía de México, por lo 

que será primero la integri dad y luego la independencia de la nación, pues a partir de la 

forta leza de la soberanía nacional el país puede buscar la atención de sus intereses mas 

profundos mediante la acción internacional , reiterando su convicc ión en la rectoría del 

Estado sobre los recursos naturales con apego a la constitución. 

Se luchará por una política de apertura y de participación responsable en los temas de la 

agenda internacional, rechazando los protagonismos que pueden daríar al pais, ya que no 

tenemos recursos globales, ni intereses y mucho menos intenciones; por lo tanto no 

deberemos involucramos en todos los asuntos del mundo. 

A la vez que se fomentará la diversificación y enriquecimiento de nuestra economía 

mtemacíonal , por ello, será necesa rio la promoción de su esfuerzo auténtico y sistemático 

de carácter interno y externo para fortalecer a nuestros productores, vinculándolos con 

exportadores, para lograr penetrar en los mercados abiertos por medio de los tratados de 

libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con Israel y con 

los diversos países de América Latina 
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Asumirá la plena defensa y protección de los mexicanos en el exterior, así como la 

promulgación de instrumentos consulares que los protejan en los Estados Unidos, como 

son los derechos humanos, civiles y laborales de los mexicanos en aquel pais 13
'
1 

Se propondrá que México contribuya vigorosamente a la consolidación de la codifi cación 

del derecho internacional , a partir de los principios de la igualdad Jurídica de los Estados y 

no de aquellos esquemas destinados para todos menos para las potencias que tienen la 

capacidad de evitarlo. 

En el ámbito político, el PRI apoyará sin reservas la causa del desarme nuclear, químico, 

bacteriológico y convencional, construyendo una garantía implícita de paz y de seguridad 

111temac1onal, también en la forma de definir, eliminar y sancionar el terronsrno por ser un 

indicador que dañe la convivencia; as í corno la necesidad de avanzar en la codificación del 

derecho internacional. 

En la cooperación para el desarrollo, el PRI buscará un replanteamiento de las instituciones 

y mecanismos que le dan cause, con el ánimo de que los paises menos desarrollados sa lgan 

del atraso en el que, se encuentran. A su vez, impulsará el concepto de bienes públicos 

globa les o aquellos productos, serv icios e instituciones que eventualmente benefician a 

todos los países en su conjunto. 

Con relación a los trabajadores migratorios, el PRI sostiene que la prioridad no puede ser 

otra que la defensa de los derechos fundamentales y el reconocimiento de su aportación a la 

economía de nuestro vecino . 
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3.2.1 IDEOLOGIA DEL PAN. 

Los pnncip1os de doctnna , qu e fueron aprobados en la Asamblea Constituyente del l 'í y 1 f) 

de septiembre de 1939 son el fundamento filosófico doctnnano de su actividad politi ca_ lo> 

cuales se centran en el pensamiento filosófico de Boec10, Aristóteles y Tomás de Aquino Y 

"Como su máxima expresión el iusnaturalismo o el derecho natural , que se encuentran en 

la filosofia de San Agustin" 1; n 

El hombre tiene una dignidad única y está llamado a hacer el bien y evitar el mal ; ya que 

por ser persona se encuentra dotado de una serie de atributos que le hacen imprescmdible la 

libertad y la igualdad, así el buen gobierno deberá tener el deber de actuar y garantizar un 

ambiente propicio para el desarrollo armónico. 

Por ello, Acción Nacional será un instrumento valioso que no tendrá un fin en si mismo, 

sino hasta constituirse, ya que para poder alcanzar el gobierno deberá promover el mayor 

bien posible al mayor número de personas. 

Así , la dignidad de •la persona, radicará en la dimensión y esencia espiritual del ser. E l ser 

humano con su cuerpo material, alma espiritual , inteligencia, voluntad libre, 

responsabilidad de sus propias acciones y con derechos universales 111v1olables e 

111alienables, tendrá que asumir las obligacmnes inherentes de la naturaleza humana 

111dividual y soc1aL 

Por lo que su doctrina establece necesariamente la relación entre derechos y deberes, 

haciendo hincapié en que se comprenda el derecho del Estado y la responsabilidad del 

ciudadano_ Teniendo que traba1ar necesariamente en el servicio de las personas y en los 

mstrumentos materiales, culturales y espirituales que le permitan obtener un desarrollo 

pleno . 
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Se mencionan que '·Tienen que hacer cnnsciente el valor que para ellos representa el ser 

humano, su dignidad de persona, y as í quien no se sienta con una naturaleza supenor a lo 

vis ibl e, y no este di spuesto a defenderse y a defender al compañero de las agresiones a la 

di gnidad del hombre, por la mi seria, la violencia, la negación de oponunidades en la vida 

diaria , no estará viviendo este princ ipio de la dignidad de la persona humana" 141 

El bien común deberá de ser e l conjunto de condi ciones espi rituales y materiales que 

permiten el desarrollo integral de las personas. Ya que cada persona tiene derecho y e l 

deber de aprovechar y gestionar ese conjunto de condicion es necesarias para mejorar la 

convivencia humana y posibilitar su realización integral y la de las demás personas. 

La so lidaridad exigirá la formula de convivencia social en la que se conjugue el esfuerzo de 

todos para los fines de la comunidad, sin detrimento de los intereses legítimos de las 

personas . La práctica de este principio se basará en el reconoci miento del otro como 

persona humana, con igualdad esencial y por tanto, poseedora de los mismos derechos y 

obli gaciones . 

También estará basado en el vinculo indisoluble entre individuos y sociedad. "No puede 

sustituir ni perfeccionarse los valores humanos, así que la comunidad no puede vivir sin se 

los va lores personales" 142
. 

Sin embargo, la solidaridad es una exigencia que plantea al individuo la neces idad de 

convivi r y depender en parte de la sociedad misma; asi como el tratar de dar una respuesta 

que sensibiliza las necesidades del otro y genere en el interior de las personas o en el actuar 

de los grupos intermedios, un compromiso para evitar las injusticias, a liviar el dolor o 

sufrimiento del grupo vulnerable o débil. 
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Pur e ll o, el Estado dt.:bt.: gen t.:ra rú una po litica otíc1a l qui.: prupi c1t.: la solidandad , y s i IH> de 

In contran o se prop1c1aran actividades soc 1alt.:s di.: t.:go1smo, 111d1\·1duali snu 1, 

despersonali zac ión y fra nca corrnpc1ón 

La subsid ianedad va hacer un prin c ipio ordenador dt.: la soc iedad , t.:I cual enun c iará qu.: 

cuando un a func ión social no sea realizada por las personas ti entidades a qui enes 

corresponde por el orden natural , las entidades supen ores pueden y deben asum 1 r la 

rea lización de esta fu nción 

Teniendo así que la subs idia riedad se orientara para a liviar la igualdad de condi cion es y 

oportunidades, prop iciando que se desarrollen los miembros de la sociedad, para que cada 

uno cumpla con sus fines, sean individuales o grupales . Por eso, "e l Estado ti ene la 

ob li gac ión, supletoria para con los miembros de la comunidad, ya que debera propiciarles 

los medios para que rea licen sus fin es" 143 

E l hombre es un ser en acc ión; pero esta tiene que ordenarse y regirse de acuerdo con su 

propia naturaleza que es específicamente racional, de tal manera que sus actos li bres y 

conscientes deben guiarse por una norma de acuerdo con lo que se exija en la co nv1venc1a 

respetuosa y ordenada de la sociedad, y a su vez, permitira real iza r sus fine s propios 

S in embargo, en los s is temas po liticos se trabajara buscando, un equilibri o basado 

precisamente en la naturaleza humana, por lo que al traducir dicha imparcialidad se log ra ra 

los reconocimientos de los derechos humanos frente a las atribuciones de la automlad 

públi ca Al mismo tiempo se hablara de la rectoría del Estado, donde se reconocera la 

libertad y la 111ic1ativa particular, la cual se completara con la regulación del mercado po r 

parte del gobierno 
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El humanismo político obtendrá un cuerpo doctrinario susten tado con el ubjellvo de 

conslltuir una teoría pul iti ca , como base a la filoso tia del respeto a la d1gn1dad humana : ya 

que su nombre indica la supremacía del valor de la persona sobre aquellos otros que deben 

tenerla como referen cia, es decir, la economía, el Es tado, la política y e l capita l. 

En tanto, "la democracia logrará concebirse como un sistema de vida y de gobierno, 

perfectible, con posibilidades propias del error humano, la cual se construirá en la libertad , 

pero tambien como un sistema cuyos prmcipios penrntan a tender las necesidades de tod os 

los grupos sociales, mediante el ejercicio ordenado del poder público" 1
.w 

Por lo que está deberá ir más allá de una simple democracia formal, es decir no como 

procedimiento de elecciones autenticas nada más, sino de modo que se tenga un gobierno 

democrático que trate de promover el desarrollo y oportunidades a los sectores más debiles . 

Obteniendo así que la educación en la solidaridad y en el ejercic10 responsable de los 

deberes del Estado, logren adquirir instrumentos idóneos que sirvan para el bien común. 

Lo político aparecerá como fenómeno natural junto con las relac10nes humanas en 

sociedad, ya que significa buscar la organización y los medios para atender necesidades 
' 

sociales que implican cambios o conservación de ciertos bienes . 

Por ello el Estado se verá como la parte de esa sociedad política, pero no lo va hacer todo, 

ya que, generan siempre movimientos sociales, independientes del Estado que se organi zan 

para lograr fines específicos y particulares, esto con independencia de la actuación de los 

partidos políticos, a razón de que son movimientos que producen presión para demandar un 

derecho o expresar una injusticia social, por lo que, deberán encauzarse dentro de las 

normas o estructuras del propio Estado para que pueda ser atendido y no denven en 

movimientos sociales. 



El riesgo de toda soc iedad es que se generen fenómenos Je inconformidad social ya sean 

v10lentos o anárqui cos, por lo que el Estado poseerá de capacidad para dar una respuesta, 

por medio del di<ilogo y consensos, para asi mantener acuerdos que permitan v1v1r en 

armon1a. 

En lo que respecta a los partidos políticos son entidades de interés publico con una 

importancia muy directa para el ejercicio ordenado de la función de gobierno , los cuales 

trabajarán en una v111culac1ón, que propicie la cultura de la democracia, llegando a ser su 

misión fundamental , el motivar la formación de una educación ciudadana en el ámbiw 

político, con el fin de llegar al bien comun. 

Sin embargo, serán necesarios una doctrina y un programa político que mcluya todos los 

complejos rubros que plantean la problemática social , ya que cuando madura una vida 

plural de partidos, los ciudadanos toman muy en cuenta sus tesis y programas, y en ese 

sentido, "deberán favorecer la formación de valores democráticos, de tolerancia y de 

convivencia entre ideologías distintas en aras de la preservación del interés nacional "1
-1
5

. 

En lo que se refiere a su mística se presentará en el sentido fundamental de las contiendas 

políticas, ordenándolas a la busqueda y realización de los grandes valores y su ausencia o 

desprecio generado. Por ello tendrán un sentido político, ya que su fin es la promoción del 

bien comun desde el ejercicio del poder 

Los valores éticos Jugaran un rol de primer orden; conformando y moldeando la 

personalidad moral del ser humano, esto porque no sólo son conocidos por el entendimiento 

smo también son captados por el sentimiento dando auge, a que expliquen el desarrol lo de 

una sociedad o el estancamiento y degradación que pueda en ella existir. 
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Los va lores sociales requerirán tambien la misma 11nportanc1a, estos se generan desde la 

educación familiar con amor y respeto a la vida, creando una gran importanc ia para el 

mundo de la política, llegando a tener un alto impacto en la base de la vida d emocrática , 

logrando así que "e l Estado garantice el derecho y el desarrollo total e integra l de la 

comunidad política concibiendo al poder como algo para serv ir y no para servirse de el',¡,,, 

El político debe tener prudencia, inteligencia y humildad, para garantizar un e.ierc1c10 

adecuado del poder; sin generosidad, amor a la verdad y vocación por la 1ustic1a, el 

individuo con un cargo público resultará una falsificación y un gran peligro, cuando su 

proceder es motivado por ambiciones personales, que hace mucho daño a la comunidad. 

Logrando de esta manera el establecimiento de "dos cualidades o virtudes, las cuales 

destacarán de manera constante en el contenido de la mística panista, además de inc luirlas 

en el lema del partido"
147

. El orden será una de ellas, por que reconocerá en el Estado al 

igual que en la persona un papel adecuado a su naturaleza y fines. De manera que este 

deberá ser su principal rector de la política, a partir del cual se podrán ordenar todas las 

relaciones humanas sin detrimento de un grupo. 

La generosidad se convertirá en la segunda virtud, por significar la trascendencia hacia una 

nueva dimensión de la política en cuanto a que mantendrá su nobleza, permitiendo ofrecer 

talento, experiencias, para bien de la sociedad, incluso exigiendo sacrificios o renuncias 

personales. 

Considerará relevante el reconocer en la persona humana sus cualidades de afectividad, 

libertad, voluntad, apertura y sociabilidad, además de reconocer las necesidades 

espirituales, habrá otras de tipo material relacionadas con la economía, la vivienda, la salud 

y por consiguiente generarán una estrecha relación con los actos de gobierno que les 

afectan . 

'"'" Navarrelc O(J.C11 . púg 2.1 
1
·" lbiJt:m. púg. 2-1 

J l() 



Teniendo que la mi s1on de dicho partido po líti co, :-e deberá expresar en el testimonio de los 

hechos, co ns iderando q ue han s ido opos1c1on pero tambi en propos 1c1ó n Po r lo cual se 

es tima que son un partido que s mte tiza un a ant igua y pa lpi tante asp1rac1 ón humana , la cua l 

pretend e una construcc ión de un pa is que ofrezca meJo res condi ciones para todas las 

fa milias, pero 111spi radas en una fílosofia in tegral y humanis ta que sea capaz de ofrecer 

solu cion es realis tas a los problemas sociales concretos . 
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3.2.2. ESTRATEGIAS ELECTORALES DEL PAN. 

El PAN cons idera que "la primera es trategia politica es la informativa, ya que no nada mús 

se debe aplicar sobre la marcha de los comi cios, s in o que ademas debe contar co n una 

propuesta del partido que mvalide las campañas en su contra"''~ 

Las estrategias de comun1cac1ón , deberan contar con una reacc1on inmediata, sobre todo 

cuando se difama, pero de igual manera ante cualquier acontecimiento no dejarán <le 

mostrarse como alternativa de solución para México . 

Ya que la información que surja de las estrategias <le comunicación deberan, en primer 

lugar, hacer una configuración perfecta de lo que es y ha sido el PAN, para después 

implementar una estrategia de difusión que tenga la intención de llegar a la mente, el a lma 

o el corazón de cada uno de los mexicanos, de una manera profunda que busque un 

convencimiento definitivo y que sea capaz de superar la frivolidad con la que muchas veces 

se acude a votar. 

Otra de las estrategias es que el PAN sigue recurriendo al sistema de convencimiento 

personal de casa en casa, tomando en cuenta que las campañas electorales del PAN se 

realizaron sustancialmente a partir <le "visitas domiciliarias" por sección electoral , pero 

cuyos resultados fueron in ciertos en cuanto a su eficacia, esto como desgaste <le una 

cobertura mínima en extensión y profundidad. 

También consideraron de suma importancia presentar un candidato cari smá ti co, 

emprendedor, con un proyecto viable que contemple las necesidades apremiantes de la 

demarcación y que pueda ganar. 

1
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Para Acc1on Nacional el luchar por las libertades es lo más importante, aunque éstas 

conll even riesgos, manifesta ndo que ''deberian establecerse limites de una manera o de otra, 

pero sin que intervenga el gobierno en cuestiones personales, al igual que los gobernantes 

deberan recurrir a la sensatez, la responsabilidad y e l sentido comun"" " 

En el año de 1997, Fox considero que en el PAN no existían estrategias bien estab lecidas y 

por ello no se había llegado a conformar el triunfo panista, por lo cual propuso trabajar en 

este rubro, y el primer paso fue convencer a los integrantes del partido de la falta de éstas 

Los amigos de Fox, se consideraron una estrategia muy distinta a la habitual por el PAN) 

también a la de otros partidos políticos en México, en el cual se afiliaron oficialmente cinco 

millones de personas, formando una comunidad virtual, ya que nadie los vio congregados 

en plazas publicas. 

Mientras que el PRD y el PRI seguían las estrategias de llenar las plazas publicas, el PAN 

lo hizo a través de Amigos de Fox. Por tanto esto se considero un mensaje que parecia más 

bien un lenguaje apolítico y neutro, ya que era mas bien la idea de crear un gabinete de 

coalicion, que serían en determinado momento quienes gobernarían si se llegase al objeti\·o 

se1ialado que fue la Presidencia de la Republica. 

Convi1tiéndose así , en algo alegado de las contiendas electorales del pasado, logrando crear 

un presidencialismo muy estadounidense, en el sentido de que los secretarios de Estado se 

convertirán en empleados 

Sin embargo, Fox y el PAN tendrán que armonizar en las camaras, con el fin de tener una 

conveniencia entre ambas partes, ya que al final de cuentas no podrían totalmente 

separarse, por lo cual tenian que establecer fines con Juntos. 



Por lo que, ··a pesar de todas las distancias, se \Wl a generar entre ambos una relac1on 

política de negociacion que a veces llegará a ser muy tortuosa y poco fluida, pero 

necesariamente tendrá que darse, ya que no podr<l ver a Fox gobernar sin el apoyo del 

PAN , pero tampoco al PA N subordinado a Fox. Esto por que son muy celosos de su 

autonomía y de su cultura oposicionista" 150. 

La estrategia del PAN, fue y sigue siendo la de supervi sar, ya que tiene que hacer una tarea 

como cualquier otro partido, pero sobre todo, el asegurarse de que se cumpla con lo 

prometido en la campaiia electoral del 2000. 

Esto fue en medida de la distancia que se vio entre el partido y su candidato, en la cua l 

Luis Felipe Bravo Mena justificará la distancia que debe existir entre el presidente y el 

PAN, ya que "no se debe convertir en un nuevo partido de Estado, como lo fue el PRI 

durante 71 años" 151 . Por lo que los panista no pretenderán caer en lo mismo que cayó el 

PRI, y además de que deberá mantener la pureza del partido 

Además de cuidar la relación entre estos menciona la Doctora Soledad Loaeza que "Acción 

Nacional será responsable de las acciones de Fox., mucho más que este de las del partido, y 

si Vicente Fox Quesada, falla, también será primeramente responsable ante el partido que 

lo llevó al poder, comprometiendo su capital político, sus recursos y su proyecto de 

gobierno" . 

El PAN establece que las estrategias deben dirigirse a no reunir a la gente en masas, sino 

hacer grupos pequeños donde manifiesten sus problemas, sus necesidades y en ese ámbito 

tomar nota y canalizarlas a quienes corresponda, de esta manera se podrá hacer llegar a la 

gente sus propuestas, informándoles sus proyectos y acciones . Y con ello se llegaría a 

obtener el voto de la gente que los podría llevará a la presidencia. 
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También consideraron hacer uso de todos los medios de comun1cac1ón para as í dar a 

conocer sus propósitos como candidatos y poder estar más cerca de la gente. Primero había 

que escuchar a la gente para conocer ampliamente sus problemas que les aquepn y los 

grandes rezagos que ex 1stian desde hace mucho tiempo en el pais 

Todas estas estrategias deber.in ser elaboradas bajo la perspectiva que se tienen de los 

problemas nacionales como son el agua, la seguridad, la delincuencia, la educación, salud, 

entre otras . 

Ya que se deberá tener muy clara la problemática que vive el pais y asi poder adoptar los 

programas mas viables para su solución, por lo que no correspondera pelear como un 

partido sino como algo necesario para que se llegue a una modernización donde haya una 

infraestructura, que ayude a formar un patrimonio para todas las familias . 

Igualmente se formaron coaliciones electorales con el fin de poder derrotar al PRI , 

considerando necesario remontar las enorrnes exigencias de la ley y conformando una 

coalición opositora que comprendiera al mayor numero de fuerzas politicas, pero 

, particularmente deberian ser el PAN y PRO. 

Pero al no poder llegar a un acuerdo con el PRO, tuvo que buscar el camino con el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), esto fue baJo afinidades pragmáticas y no por 

conveniencia simbólica, llegando a formar la Alianza por el Cambio. 

Entendiendo que el mayor beneficio que podria brindar fue el de una mayor fuerza 

electoral , y con esto se obtenian mayores recursos de campaña, con lo cual ambas 

coaliciones se empareJaron con los recursos del PRI. 



Por lo que el PAN "acordó otorgarle al PVEM el 4.5% Je la votación para diputados Je 

Alianza por el Cambio si obtenia hasta 35% J e los vo tos y 0.3% por cada punto porcentual 

por arriba de dicha cifra" 152 

No obstante, el PAN tuvo un incremento de catorce puntos porcentuales que obtuvo con la 

Alianza para el Cambio respecto de las elecciones de 1997, pero no consideran haber 

obtenido con dicha alianza ni cos tos ni ganancias concretas, en cambio, para el PVEM, que 

fue su aliado, las ventaj as fueron notables . Esto porque "el PVEM recibió la votación 

nacional más alta de su historia (5 . 7%), logrando alcanzar la mayor representación en la 

Cámara de Diputados y Senadores en su historia". 153 
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3.2.3. TRIUNFOS Y DERROTAS EN LAS ELECCIONES DEL 2000 

DEL PAN. 

En el PAN se dio un pragmatismo de sus diri gentes y los afanes electoreros en un a 

coyuntura supuestamente favorable por la inconformidad generada por la grave situac1on 

económica del pais que la gen te común y algunos especialistas asociaban a la politica del 

gobierno prii sta de Miguel de la Madrid Hurtado . 

En tanto que "la izquierda partidista con la candidatura de Cuauhtémoc Cardenas 

Solórzano por el FDN, en la que comenzaron a sumarse todos los partidos de izquierda, si n 

discutir ideologías, dio el éxito de un líder, extrañamente carismatico, en la cual se 

sumaban todos los que se decían luchadores del socialismo" 154
. 

Por lo que en el PAN ocurría algo semejante, que ya venía desarrollandose desde med iados 

de los años setenta, en donde el líder fue Manuel Jesús Clouthier del Rincón, en este caso 

empresario y político, que años antes estaba con el PRI, pero el PAN lo apoyaría con 

absoluta independencia de los principios tradicionales de dicho partido. 

Con la creación de la alianza política, se tendra la transforrnación en el Congreso, desde el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari , los presidentes priístas no tuvieron en el Congreso 

mayoría suficiente para hacer reforrnas constitucionales, por lo que tuvieron que contar con 

la anuencia de parte de la oposición. 

Así que con la creac ión de "la Alianza por el Cambio se logró refrendar 60 de las 65 

victorias en los distritos en donde el triunfo el PAN en 1997, ganando 45 distritos en donde 

había ganado el PRJ y en 36 donde había ganado el PRD, es decir, el PAN logró avanzar 

sobre el PRJ y sobre el PRD"155
. 
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La Alianza por el Cambio logró. wn tan sólo un punto de diferencia en la votación respecto 

al PR 1, ocupar 45 % de los escaños gracias a seis puntos de sobre representación que le 

aseguran el diseño 111stituc1onal prevaleciente, el cual , disrrnnuyó la posible representación 

del partido mayoritario en la Cámara de Diputados 

Esto se debió a tres razones : a) el mayor peso del principio de mayoría relativa y las reglas 

para el reparto de escaños de representación proporcional ; b) la forma como está 

distribuidos territorialmente los electores ; C) la dinámica bipartidista bifurcada (PRI versus 

PAN, o PRI versus PRO) de la competencia electoral dentro del marco de un s istema de 

tres partidos mayores pero con una competencia bipartidista bifurcada. 

Con dicha alianza Fox y el PAN establecieron una estrategia basada en la mercadotecnia, 

área en la que él y sus asesores más cercanos eran expertos. Teniendo así que la coalición 

PAN-PVEM superaría los nueve millones de votos, logrando adquirir el 31 % de los votos 

y ganar Ja relativa en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Distrito Federal , 

Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes . "Ya que 

obtendrían la mayoría relativa en 79 distritos, incrementando en 16 los que obtuvo el PAN 

' . td 56 por s1 mismo . 

Por ello el triunfo abrumador de la Alianza por el Cambio en estos estados no sólo podemos 

atribuirlo a la existencia de una población urbana informada, sino también al clima de 

libertades plenas en las que se desarrolló la elección y que le dio la confianza a la 

ci udadanía diciendo que su voto seria respetado y llegaría masivamente a las urnas. 
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Cabe destacar que en siete de estos diez estados gobernaba ya un partido diferente al PRI , 

los cuales ya había experimentado procesos de a lternati va, y fueron por lo tanto los estados 

en los que la Alianza por el Cambi o procuró mantenerse, confirmar y aglutinar e l voto de la 

oposición, dicho hecho se considera el primer triunfo de la Alianza por el Cambio. 

Por lo que el pasado proceso electoral del 2000, demostró también que en " los estados en 

los que el componente de concentración urbano-rural de la poblac1ún está más equilibrado 

en (Coahuila, Colima, Chihuahua, Puebla, San Luis Potos i, Sonora, Tamaulipas, \ieracruz) 

Yucatán), los cuales tuvieron diferen cias que van del 0.3 al 6 porciento de la vo tación entre 

el primer y segundo lugar. El mensaje de la campaña ganadora logró penetrar de tal manera 

en el medio urbano que al final de cuentas equilibró el resultado tina! en los Estados que 

tradicionalmente obtenía enormes votaciones para el PRI provenientes del componente 

rural de la población y de un alto abstencionismo de las zonas urbanas" 15
¡. 

En lo referente al clima de libertades en el cual se desarrollo el proceso electoral en estos 

estados, es muy claro cómo la Alianza por el Cambio logró algo que ningún partido de 

oposición había logrado: brindarle al componente urbano de la población el sentimiento de 

utilidad e importancia de su v~to , que fue reflejó en casi empate técnico con el voto rural 

que tradicionalmente era a favor del PRl, con esto obtienen el segundo triunfo de la 

Alianza por el Cambio . 

En tercer lugar se observaron aquellos estados en los que el componente rural de la 

población es dominante (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas). 
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Aunque las votaciones no favorecieron al PRI, '·la diferencia con su más cercano 

competidor no fue suficiente, ya que el pequerio componente urbano-rnformado voto 

abrumadamente por la Alianza por el Cambio, lo cual la llevó a recabar un número de votos 

nunca antes obtenidos en esos es tados donde históricamente el PRI arrasaba con por lo 

menos del 50 % de la votación, cifra que sólo obtuvo en dos estados de los cuales uno era la 

cuna abanderada del tricolor y donde "el PAN obtenía mínimas votaciones (Guerrero, 

donde en la última elección local obtuvo alrededor del 3 % de la votación y ahora el 

13 5%)"1 58 _ 

Por lo que la Alianza por el Cambio tenia que convencer no sólo a los ciudadanos urbanos 

informados de que su voto era útil sino sobre todo dinamitar los operativos territoriales del 

PRI y arrancarles un número significativo de votos al convencer a un sector importante de 

ciudadanos rurales-no informados de que existía un clima de libertades en donde no se 

permitiera que se dieran revanchas posteriores de los actores políticos locales. 

El voto abrumador por la candidatura de Vicente Fox, superó en más de 4 % la votación 

obtenida por los candidatos de la Alianza por el Cambio para diputados y senadores , 

demuestra una cosa clara: "El mensaje ancla de la candidatura de Vicente Fox ("CAMBIO 

Y A" O "CAMBIO HOY") logró el apoyo ratificador y convirtió la transición en la fuente 

de legitimidad de Vicente Fox Quesada" . 159 

Con lo anterior éste, se enfrentará a lo que será el reto más importante de su mandato, que 

se convertirá en la herramienta de la transición. Pero la dificultad no radicara en ser la 

herramienta este sino el significado que Fox le dio a la palabra "cambio" y a las 

expectativas que generado, ya que prometió a los mexicanos que con la sola salida del PRI 

del gobierno, todo cambiaría. 
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En muchos sentidos, Vicente Fox Quesada, el candidato del cambio, podria ser t:I 

pres idente de la continuidad, ya qu e e l triunfo de éste comp letará <:n e l ámb ito politi co t:I 

proceso de modernización desatado en México por los gob iernos ¡mistas a partir de 198 2. 

En donde se pretenderá obtener un a libera li zación de la economia y una refo rma de Es tado 

como la que se emprendió en los últimos gobiernos del PRI, ll evando al pai s a obtener una 

modem id ad democrática. 

Vicente Fox Quesada, "s in compromiso con el vieJo régimen , podrá acelerar el paso a la 

modernización, ya que de los contendientes del 2 de ju li o del 2000 pareceria e l mas 

indicado, para aplicar las reformas rea li zadas tanto en lo económico, en la liberali zac 1ón, 

desregularización, privatización de la petroquímica, apertura a la inversión privada en e l 

sector eléctrico, reforma fiscal , promoción de la pequeña y mediana empresa" . 16" 

Dejando ver que el triunfo de Vicente Fox Quesada va a significar la derrota del viejo 

régimen, pero también del que intentaran Miguel de la Madrid Hurtado y sucesores 

(p ri ístas), y ahora el modelo económico se desarrollará con las fuerzas políticas. 
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3.2.4. PROGRAMA DE ACCION DEL PAN. 

El PAN considerará que la funnulac1ón de un programa es s11nplemente, el seiialam1ento de 

"objetivos concretos para la etapa de acción, donde se deberá dar una interpretac1011 

doctrinal en la cual se logre ver algunos de los más debatidos asuntos de la vida mexicana, 

proporcionando soluciones constructivas y firmes"- 161 

En esta medida, el programa de Acción Nacional no podrá ser un índice de medidas 

gubernamentales que tenga por fin resolverlas, sino será la plataforma política de éste, en 

el sentido de la lucha electoral, por lo cual tendrá que contener algunas indicaciones para 

poder resolver problemas prácticos de la ciudadanía, por lo que se señalará " la concepción 

doctrinal correcta de la nación, del hombre, de la autoridad, de la libertad, de la justicia y 

del bien común" 162 

Considera que será indispensable promover las actividades conducentes, para evitar el 

aislamiento económico o cultural de los numerosos grupos de la población que todavía 

permanecen alejados del proceso general de la vida de la nación. 

En cuanto a la situación de los emigrados, se pedirá atender su reincorporación, en todas las 

áreas, manteniendo la más amplia protección que implique, ya que no se les deberá tratar 

como núcleos inferiores . Por lo que se procurara una sana comente inmigratoria, 

preferentemente con elementos que desde el punto de vista étnico y cultural sean facilmente 

asimilables a los de México. 
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En la posición internacional el PAN manifiesta que " las relaciones con otros paises , debe 

cifra rse en prestar y exigir dignamente el más com pleto respeto que entre las naciones, as i 

como expresar una amp lia co laboración amistosa, con el obJd i\'o de obtener un 

mejoramiento internacional , s in ll egar a constituir subordinaciones, 111 abandono de los 

intereses nacionales" 16
j . 

En lo que se refiere a las guerras actuales , considera que nuestro país debe mantener con 

sinceridad, honradez y sobre todo con una clara actitud de neutra lidad, en mngún caso debe 

promoverse ni permitirse la transformación de asuntos que surjan entre las naciones y los 

particulares de jurisdicción nacional, en asuntos internacionales de gob ierno a gob ierno. 

Esto por que, "Acción Nacional anhelara el pleno cumplimiento del propósito esencial de la 

unidad en la patria y en el esfuerzo común de salvación".164 

En lo que respecta a la Ley de Expropiación, consideran oportuno hacer reformas, no 

deberán quedar a juicio discrecional de los hombres en el poder, la privatización de la 

propiedad, ni a su capricho, sino que la expropiación tendrá que realizarse para el bien 

común. 

Por lo que las prerrogativas esenciales de las personas, ho serán una concesión del Estado, 

s ino el medio más eficaz para realizar el bien común y "su organi zación, por tanto, só lo 

podrá subordinarse a los imperativos de ese bien común, y a los deberes de so lidari dad, del 

buen uso y de activa cooperación que impone" .165 
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En lo que se respecta a las 111stituc1ones intermedianas como es la familia , se llevaran a 

cabo actividades de su promoción y defonsa a fin de alcanzar que se reconozca la sociedad 

familiar como comunidad fundamental en la vida cultural, .1uridica, política, social y 

económica de la nación. 

Asimismo sera indispensable gestionar que la ley civil sea redactada conforme al concepto 

basico de la familia, debiendo ser considerada como una institución , manifostando que el 

matrimonio es el vínculo superior a mero contrato transitorio expuesto a facil 

incumplimiento. Por lo cual debe desaparecer, las legislaciones que ignoran la esencia 

misma de la institución familiar, esto porque se han vuelto objeto de comercio indigno lo 

cual destruye la familia . 

Por lo cual exigirá luchar contra todo lo que moral o biológicamente, debilite o desintegre a 

la familia como son: Las prácticas anticoncepcionales, el aborto, el infanticidio, la 

prostitución, las publicaciones y los espectáculos pornográficos. Esto por medio del ataque 

fundamental de las condiciones económicas y patológicas que son la causa o pretexto para 

seguir manteniendo una situación hostil al desarrollo y fortalecimiento de la familia y 

favoreciendo principalmente todos los factores espirituales y materiales que tiendan a 

garantizar su unidad, su bienestar y su evaluación. 

La protección a la maternidad debe tener amplitud, por lo que habrá que crear reformas a la 

Ley del Trabajo y a todas las que tengan relación con el tema, asi como procesar el estudio 

técnico indispensable para buscar soluciones al problema de la madre soltera y de la 

protección a los hijos sin padre, s in lesionar los principios que forman la institución 

familiar 
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La adopción de todas las medidas tendientes a garantizar y fortalecer la economía familiar 

sera el más grande interés para la soc iedad , así como la protecc ión y el mejoramiento de la 

economía unitaria, debiendo inspirar a los arreglos relativos al salano, al seguro , a la 

politica agra ria, a la constitución y a la defensa del patrimonio familiar, por lo que habrán 

de ser reconocida como unidad fundamental, en la vida jurídica, soc ial , económica, cultural 

y política de la nación. 

En lo referente al municipio 111dica que "deberán orientar sus actividades, con el fin de 

favorecer el desarrollo de la vida municipal, pero sobre todo el asegurar la fun ción 

primordial que compete al municipio como base del orden político nacional"
166

. 

El principio de autonomía municipal sera básico para la vida de la nación, pero sólo podrá 

ser eficaz cuando se asegure la participación real y adecuada de todos los miembros de la 

ciudad, con lo que se pretenderá que esa autonomía se exprese en cumplimiento de 

verdaderos fines municipales, depurando la responsabilidad. Por lo que debera suprimirse, 

toda función de intermediación en la política general electoral, así como el establecimiento 

de procedimientos de iniciativas, referéndums y la renovac10n en todas las 

administraciones municipales de la República. 

En lo que respecta a la reglamentación de la autonomía de los mumcipios, el PAN precisa rá 

establecer la distinción entre el muni cipio rural y el que comprende a la ciudad, teniendo en 

cuenta que la simple acumulación de población implicara una modificación esencial de los 

servi cios municipales y del concepto de gobierno municipal. 

H·" ! IL111á11Jc1.: 0 11.Cit . pú~ . ~ ~ 



Particularmente en los municipios rurales o en los que correspondan a ciudades de corta 

población, la organización habra de basarse en el régimen de consejo abierto, por lo que la 

organización municipal debera orientarse esencialmente a permitir y obtener la más activa, 

ilustrada y constante participación de los habitantes en la decisión de los asuntos 

municipales. 

Por lo cual , las autoridades municipales tendrán que rendir mformes periódicamente de su 

gestión , así como oportunamente someter a discusión pública sus proyectos, al igual que 

publicar datos detallados de los ingresos y de los gastos del municipio 

Todo esto ocurrirá bajo el principio de constitucionalidad de la autonomía municipal y su 

eficaz garantía, mediante el juicio de amparo contra la intervención de los gobiernos, 

estatales o de la federación en detrimento de dicha autonomía y a su vez en funciones 

municipales específicas o en perjuicio de la percepción oportuna y completa de sus recursos 

fiscales . 

Además de que la autoridad municipal se mantendrán al margen de toda participación en 

actividades políticas, tomando en cuenta lo que la definición constitucional le otorgue, esto 
1 

con respeato a su competencia exclusiva de los ayuntamientos sobre los asuntos que le 

confieren, así como "su derecho exclusivo a obtener recursos fiscales provenientes de 

impuestos, derechos y aprovechamientos cuyas fuentes le correspondan". 167 

En lo que respecta a las asociaciones profesionales, sindicatos o de trabajo el PAN estipula 

que tendrán una función especifica de la mas alta trascendencia y con el fin de asegurar el 

cumplimiento de estas, será preciso establecer un sistema que garantice el voto secreto para 

todos los casos de elección de funcionarios, el cual obtendrá la mayoría calificada para 

todos los casos en que se creen o aumenten obligaciones a cargo del sindicato, de la 

asociación, o de sus miembros. 

"'' 1-kmánJt:z Op.Cil. pág. 45. 



En lo que respecta al patrimonio de éstos, se establecerá que no podrá tener otra fünciún 

que la de formar fondos de resistencia, los cuales servirán para obras comunes de auxilio o 

de me_1oramiento de los agremiados, y el darle otro uso será def:Taudar gravemente el fin de 

esas instituciones y el mterés de sus miembros, por lo que la malversación de ese 

patrimonio ha de ser severamente castigada por la ley. 

El problema agrario se centrará en me_1orar la producción nac10nal , en cantidad y calidad: 

pero también será un problema de elevación humana de los núcleos más numerosos y 

necesarios de población en México, por lo que para poder resolverlo, será necesano 

"establecer y fomentar relaciones de justicia, seguridad y armonia entre todos los que 

cultivan la tierra como son los: propietarios, arrendatarios, aparceros y ejidatariosn 16x 

Sin embargo, será preciso establecer un Estado de hostilidad y no de desconcierto de los 

campesinos, en donde se incluya el orden juridico y económico de la propiedad rural, para 

que no sea imposible llevar a cabo un trabajo fructífero. 

Esto con el fin de que, cada núcleo de población rural, tengan asegurado el fondo legal para 

su establecimiento y desarrollo, así como los terrenos de uso común para montes y patales
1 

al igual que orientar y facilitar la adecuada migración interior de la población rural y el 

establecimiento de los mexicanos que se encuentran tuera de la patria. 

Por lo que sé pretenderá establecer el mejor aprovechamiento de las riquezas naturales en el 

campo, ya que su función es la propiedad, y el establecimiento de las formas legales, que 

permitan la libre y fácil organización de los agricultores. 

11
·"' 1 krnánJez. Up.Cit pág. 45. 

1-! 7 



Establecer el uso de un crédito barato, que no exija una complicada tramitación, y que no 

esc lavice al campesino a la usura o a la tiranía de lideres y burócratas, así como la 

adquisición y el empleo, abono y libre maquinaria, en forma de libre cooperación y nunca 

como colectivización forzosa, degradante y esterilizada. 

Ya que consideran que es menester crear instituciones de derecho público y fomentar la 

1111ciativa privada, por ser estas necesarias para vincular la economía general del país, 

especialmente en cuanto al crédito agrí cola, a la mejora de la producción , a su 

industrialización posible y al manej o de los mercados; evitando en todo acto o propósito 

tendientes a burocratizar su funcionamiento o a esclavizar económica y políti camente a los 

campesinos. 

Pretenden "fomentar la implantación de s istemas cooperativistas, que, sin lesionar la 

dignidad, ni la libertad humana, permitan el uso eficiente de la maquinaria y demás 

elementos de la técnica moderna, así como respetar la pequeña propiedad con o sin 

certificado de inafectabilidad; restaurando el régimen de colonización con la propiedad 

privada, así como estableciendo un sistema justo y permanente de explotación ganadera". 169 

Definir con seguridad jl.Jódica la tendencia de la tierra y de los demás recursos naturales del 

campo, así como sus condiciones y garantías; organizando el crédito oportuno y eficaz; 

abnendo el acceso material y económico al mercado, al igual que mejorar las condiciones 

de vida y trabajo en el campo. 

En la retribución de trabajo, deberá hacerse conforme a criterios de justicia y equidad de 

manera que permitan a los trabajadores un nivel de vida verdaderamente humano, una 

posibilidad real del ahorro e inversión, para hacer frente a sus responsabilidades familiares 

con dignidad 

11
·• 1-krnánJcz Op.Cir. pág. 50. 
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Asi .:orno también , deben ponerse en practica todos los medios adecuados para garanti zar a 

todos los adultos no incapacitados, la pos ibilidad constante de trabajo, aplicindosc 

sanciones a quienes, sin causa justificada, eludan el cumplimiento del deber de trabajar, y 

todo trabajador deberá contar con una remuneración mínima suficiente para fomentar y 

sustentar decorosamente a su familia. 

Por tanto las condic10nes de trabajo han de ser tales, que permitan al trabajador llevar una 

vida familiar activa, tener el necesario esparcimiento y estar en constante posibilidad de 

mejorar moral. 

En "la administración pública o de servicios públicos deberá regirse por leyes de servic io 

civil, protectoras del trabajador y del público y organizadoras de la administración o del 

servicio, y no en principios de carácter social".170 

El Estado estará obligado a mantener y a conservar condiciones sociales y económicas 

adecuadas para garantizar la abundancia de oportunidades de trabajo y la suficiencia de la 

remuneración que el trabajador obtenga para cubrir y asegurar su costo de vida familiar. 

La organización económica general estará basada en una economía nacional en la que el 

trabajo sea aplicado en condiciones morales y seguras para la producción, asi como en el 

mejor y más razonable aprovechamiento de los recursos humanos y naturales de México, en 

la certeza de un orden justo que garantice, proteja y regule el bien común, el trabajo en 

todas sus formas , la iniciativa y la propiedad privada, que son expresiones y defensa de la 

persona y de la comunidad humana esencial que es la familia y , a la vez, constituyen los 

medios mejores para obtener el máximo beneficio colectivo. 



El Estado tiene todos los medios e instrumentos técnicos necesarios para hacer que el 

trabajo la iniciativa y la propiedad, cumplan debidamente su mi sión social , sin necesidad de 

acudir a reemplazar esos medios y cambiara los estímulos normales de la vida social, por la 

col ectivización esterilizan te y la coacción opresora. 

Los s istemas monetarios y de crédito, son parte substancial de la economía e instrumentos 

bás icos del desenvolvimiento económico nacional, que '"el Estado debe proteger 

cuidadosamente, manteniéndose siempre subordinados a los fines y objetos que les son 

propios sin poder utilizarlos jamás ni como medio de acción política, ni para fines 

fiscales".171 

En los que respecta a la determinación de tarifas y cargas para los servicios públicos, ha de 

hacerse técnicamente, sin otro fin que el de asegurar la generalidad y eficacia del servic10, 

su conservación y su extensión adecuada, siempre y cuando "se trate de servicios que el 

Estado o el municipio posean o controlen, por lo que los ingresos relativos no podrán ser 

considerados como medio fiscal" . 172 

La depuración, el arreglo y la norrnalización de la deuda pública, el restablecimiento 

consiguiente del crédito nacional, serán base indispensable para la organización de una 

economía nacional verdaderamente autónoma. 

Por lo que, la independencia econom1ca de México no puede citarse en nuestro 

apartamiento de los mercados mundiales de consumo o de crédito, ni en la subordinación a 

un mercado único. Más bien ha de consistir, por el contrario, en una vinculación entre 

estos mercados, para asegurar una adecuadas salida a nuestros productos y para obtener los 

recursos indispensables en nuestros desenvolvimientos económicos, no con la venta o 

entrega de nuestras fuentes de riqueza, sino con los créditos y las oportunidades de 

inversión justamente remunerada. 

'" 1-kmánJez U11.Cít pág. _¡ g 
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Asi es que si Mexico cuenta con recursos naturales y posibilidades de todo orden para 

construir una economía nacional abundante, estableciendo y asegurando a todos sus 

habitantes un nivel de vida incomparable meJor que el actual. "El PAN establece que no 

aprovecharlos seria defraudar al pueblo y tra1c1onar a la patna" 11·' 

En lo que respecta a las instituciones de cultura considera su conservación , por ser una 

condición entre los medios e instituciones para la fonnación y difusión de la cultura, ya que 

constituyen un deber para el Estado; pero no son ni pueden ser monopolios suyos. 

En el cumplimiento de ese deber, el Estado no puede ser partidista ni secretario. "Su 

función de tutela ha de limitarse asegurar que todos los habitantes de la nación reciban, por 

lo menos, una enseñanza elemental y a la determinación de los requisitos puramente 

tecnicos, los cuales son necesarios para el otorgamiento de títulos que capaciten a ejercer 

una profesión o una difusión social determinada" .174 

Debe el Estado respeto y estimulo a las instituciones de cultura pública o privada. Y estar 

obligado a proporcionar a las primeras, los elementos económicos suficientes para cumplir 

la función que señala la Constitución, dotándol~s preferentemente de un patrimonio propio, 

o restituyendoles el que disfrutaban antes de que el propio Estado indebidamente se 

aduei'iara de el. 

El trabajo universitario no ha de limitarse en fonna alguna a la preparación profesional o 

tecnica, sino orientarse a la investigación científica y en el más amplio sentido, a la 

fonnación y difusión del saber. Por razones históricas, además, la autonomía universitari a 

debe ser mantenida y garantizada en Mexico como expresión y defensa de la libertad y de 

la acción civilizadora, frente a los abusos del poder y a su constante deserción de los fines 

más altos de la nacionalidad. 

,., Ht:rnánJez Or .Cit pú~ . ..¡0 
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Por lo que, "el pnnc1p10 de libertad de enseñanza en los ténrnnos de la declaración 

universal de los derechos del hombre suscrita por México, debe ser el fundamento del 

sistema escolar mexicano" 1 75 

Por lo cual, será obligación de los padres de familia, el Estado y todas las instituciones 

sociales, el conseguir que todos los niños de Mexico reciban la instrucción primaria y que 

se generalice la que corresponde a los grados de enseñanza secundaria y técnica. 

El "gobierno federal deberá subsidiar las actividades universitarias sin comprometer su 

autonomía, derramando equitativamente los recursos entre todas las universidades del 

país"- 176 

En lo que respecta a la administración de justicia piensan que será necesario asegurar la 

independencia y su funcionamiento del poder judicial, por lo que la designación de los 

funcionarios judiciales deberá estar exenta de consideraciones políticas. 

En la política federal será necesario restaurar y fortalecer el régimen de descentralización 

política, económica y administrativa que corresponde a las condici
1
ones geográficas y 

tradicionales de nuestro país. 

Por tal deberá limitarse con la mayor claridad técnica las facultades fiscales de la 

federación y de los estados, evitando la doble imposición y la evasión fiscal, y asegurando 

los medios propios a los estados y municipios. 

El desarrollo integral de México deberá ser el resultado del esfuerzo permanente y 

coordinado de todos los mexicanos para lograr niveles superiores de la vida, sin detrimento 

de los derechos humanos ni de los valores espirituales. 

, .
5 HemánJez Op.Cit. púg. 4 7 
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3.3.1. IDEOLOGIA DEL PRO. 

Este partido rechaza cualquier financiamiento que provenga del extenor o de 111stituc10nes, 

organizaciones o grupos religiosos; asume que "México es una nación libre, republicana e 

independiente, con una composición pluriétnica, multilingüística y pluricultural , sustentado 

originalmente en sus pueblos indígenas, y que todo ello debe expresarse en las leyes que 

rigen a todos los mexicanos".177 

Conduce sus actividades por medios pacíficos y democráticos, reafirmando el principio 

fundamental de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que 

todo el poder público debe instituirse para beneficio del mismo. 

Se identifica con las luchas obreras, campesinas, populares, feministas, estudiantiles, del 

movimiento nacional indígena y de los movimientos sociales progresistas de la segunda 

mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI, reconociendo también los anhelos de 

libertad y justicia social. 

En el 2001 , al inicio de un nuevo siglo y milenio, sus militante¡; ratifican el llamamiento 

fundador de este partido asumiéndose como miembros de una organización política de 

izquierda plural amplia moderna y democrática. 

Declara que se ha constituido por mujeres y hombres iguales, libres, dispuestos a luchar por 

la República, por la vigencia plena de los principios constitucionales, los derechos 

humanos, y a fundar las instituciones basándose en la libertad, la justicia, la equidad, la 

razón, la tolerancia y la legalidad . 

' ';CEN.PRD. L>cdaración Je principio:; programa< y c:;tatulus Jd PRD. Méx1w. 21~)0 . púg <l 
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Se propone recoger las aspirac10nes, intereses y demandas de la ciudadanía, en especial de 

quienes sufren la explotación , la opresión y la injusti cia. A la vez "se compromete con las 

mejores causas del pueblo, de la nación y sus regiones, para construir una sociedad justa, 

igualitana y democrática, que tienda a suprimir la explotación del hombre por el 

hombre". 1 7 ~ 

Entre sus propósitos esta el contribuir a la creación de la dimensión ética de la política, 

sustentadas en el humanismo, en los valores del pensamiento critico, el compromiso 

democrático y la vocación social. 

No buscará el poder por el poder mismo, sino que lo concibe como medio para transformar 

democráticamente la sociedad y el Estado. Por lo cual rechazará el corporativismo, el 

clientelismo y la manipulación de intereses y sentimientos populares pues estos conducen a 

profundizar el autoritarismo y la injusticia. 

La participación política deberá entenderse como una tarea de servicio público y 

representación de los diversos intereses y aspiraciones de la sociedad, la política postulará 

bases en " la ética, en los principios democráticos, la crítica y autocrítica constructivas y la 

acción honesta y responsable" . 179 

Se asume como partido de izquierda y reafirma, sus convicciones, su ideología y sus 

proyectos de gobierno, privilegiando sus compromisos con las grandes mayorías de los 

mexicanos, para "transformar la sociedad y el Estado hasta lograr la equidad y la justicia 

para todas las personas y la plena democracia política, social y económica" . 1 ~0 Al igual que, 

asumirá la representación de una parte de la sociedad, pretendiendo que en sus propuestas 

se identifiquen la mayoría 

' '"Gastdum : Op.Ci1. , pág. 102. 
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No intentará imponer una moral pública m mucho menos sancionar la vida privada de las 

personas. Si no que se comprometerá a entablar una re lación abierta, fluida y permanente 

con las luchas, movimientos y organizaciones sociales. Para reconocer sus demandas y 

objetivos de lucha y poder abrir el cauce, el cual servirá para escuchar su voz y apoyar el 

ejercicio de su libertad de manifestación y organización democrática. 

Considera que todos los mexicanos tienen derecho a realizar plenamente sus aspiraciones. 

las cuales se dirigirán a obtener una vida plena y feliz, reafim1ando la vida colectiva, la cua l 

tendrá valores de amor, generosidad, solidaridad y mutua comprensión, como principios de 

conv1venc1a armónica . 

Con lo cual, se pronunciará por la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la 

equidad, la democracia, la libertad y la justicia. Esto a través de "las acciones de gobierno y 

de participación de la sociedad, la cual deberá construir un sistema económico que asegure 

el continuo mejoramiento del nivel y la calidad de vida del pueblo". m 

Se pretenderá erradicar la pobreza y las desigualdades, logrando que sea posible el acceso 

de todos los mexicanos a los beneficios del progreso y la cultura, el cual abrirá el ca1n1110 

hacia una nueva forma de asignación de la riqueza social y de la distribución del excedente 

económico . 

Estará comprometido con la conquista de los derechos sociales fundamentales como son : la 

alimentación , el trabajo, la educación , la cultura, la vivienda, un medio ambiente sano, el 

descanso, el esparcimiento, contando con una cobertura sanitaria y de salud amplias y 

universales, un retiro laboral, una jubilación justas; es decir, el derecho de todos los 

mexicanos reconociendo las diferencias de genero, con el fin de vivir y morir con di gnidad. 

También se habrá de crear una lucha por una sociedad igualitaria, para acabar con la 

discriminación y exclusión, en particular las que sufren los pueblos indios de México y las 

mujeres. 

'" CEN. PRO Ov.Cit . pag 103 
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Rechaza la acumulación de privilegios por el ejerc1c10 del poder. Así como, exige el 

cumplimiento del derecho a la información de todos los mexicanos, alejándose de la 

manipulación, la cual se centre en el servicm de intereses particulares o de grupos. 

Se comprometerá a luchar por una equidad de genero en donde todas las actividades 

humanas, tengan la finalidad de la igualdad de oportunidades y condiciones para el acceso 

de mujeres y hombres al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la soc iedad. 

Así mismo, se compromete a luchar por la participación equitativa de las mujeres en la 

toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar. 

Para ello, se propondrán políticas públicas y mecanismos necesarios que permitan 

identificar y revertir la discriminación, la desigualdad, la opresión y la exclusión de las 

mujeres con el objeto de emprender las acciones y cambios necesarios para la construcción 

de la equidad entre los géneros. 

Con lo cual se " luchará ppr las reivindicaciones de la mujer trabajadora y la equidad entre 

los géneros habrá una sociedad justa e igualitaria, por ello, se trabajará para acabar con la 

explotación de la fuerza de trabajo ... 1 ~ 2 

Convocará a defender las conquistas y derechos de los trabajadores a dignificar el trabajo 

domestico, y a que todos los trabajadores gocen de salarios dignos y prestaciones, 

capacitando condiciones de trabajo satisfactorias y seguras, ya que debe hacerse realidad el 

derecho esencial a acceder a una vida digna mediante su trabajo . 

'"' CEN. PRD: Op.Cir . pág. 104 . 



Propondra una nueva sociedad en la que el trabajo, la producción y el conocimiento s irvan 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los seres humanos. Asi como se 

pronunciara por la construcción de una sociedad democratica, donde todos puedan 

organizarse libremente para defender sus intereses, logrando que la c1udadania ten ga acceso 

a la información y a la cultura. 

Entiende la democracia no solamente como un sistema politico, sino también como una 

forma de vida, no la concibe como una forma de dominación de unos individuos, grupos o 

una clases sobre otras. 

Por tal , aspirara a construir una sociedad democrática en la que prevalezca la solidaridad y 

la fraternidad entre todos; teniendo respeto a los derechos de las minorías, la diversidad y la 

diferencia; logrando que se de una plena vigencia en los derechos individuales, sociales y 

colectivos. 

Logrando al final la obtención de "una democracia representativa, participativa, incluyente 

y plural, para que todos los ciudadanos sean libres de expresar sus opiniones y de elegir su 

forma de vida; en la que se permita el cambio pacifico de los gobernantes y la 

transformación permanente de la sociedad". m 

En la construcción de una sociedad democrática, resultará fundamental garantizar la 

libertad de organización de los trabajadores para luchar por mejorar sus mgresos, sus 

condiciones de trabajo y su nivel de vida, las cuales serán vitales para reclamar el 

cumplimiento de la ley y la aplicación de políticas públicas encaminadas a redistribuir la 

riqueza. 

Esté "postula la formación de un Estado democrático y social en el que todos los niveles de 

gobierno rindan cuentas a la ciudadanía, as i como una transparencia en la administración de 

los recursos, efic iencia en sus programas y acciones de gobierno" . ix• 

" ' C EN. PRD Op.Cit .. pág. 10) 
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Se sienten comprometidos con el principio de separación entre la iglesia y el Estado, y se 

opondrá a que se utilice el poder político para imponer dogmas o creencias religiosas; al 

igual que se pronunciará por un Estado laico que sea tolerante con todas las formas de 

pensamiento y estilos de vida. 

Las artes y los descubrimientos científicos y tecnológicos, son una fuente de 

enriquecimiento y de expansión del potencial humano. Por ello, lucharán por ampliar los 

espacios para su expresión, auspiciando su desarrollo libre, espontáneo y el acceso de toda 

la población a su disfrute. 

La soberanía será la capacidad del Estado mexicano, la cual fingirá como expresión de la 

voluntad popular libremente manifestada, así como la de asumir sus decisiones y 

compromisos frente al resto del mundo en beneficio común y a favor de la convivencia 

justa y equitativa. 

El desarrollo tecnológico y científico ha sido manipulado deliberadamente para profundizar 

la dependencia y la explotación irracional de los recursos naturales de los paises en 

desarrollo. Por ello, se deberá asumir¡ la problemática como un asunto estratégico, 

considerando que la generación y aplicación de conocimientos debe ser una herramienta 

básica al servicio de la soberanía de las naciones, con el fin de promover un desarrollo 

equitativo y sustentable en el ámbito mundial. 

Luchará por liberar al país y al pueblo de México de toda forma de dominación extranjera 

que se sustente en la fuerza militar o en el poder económico y político. Asimismo, "aspiran 

a una nación abierta al mundo, a sus culturas, al comercio, al intercambio tecnológico y 

científico y al conocimiento mutuo a través de la convivencia respetuosa y pacifica". 1 ~ 5 

"
5 CEN. PRD OP.Cir., pág. IOG 
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Se manifestar;i por un orden internacional basado en la paz, en el respeto a la soberanía de 

los países, en la ayuda y cooperación económica a las naciones mas necesitadas, en el 

intercambio comercial , científico y tecnológico que apunte hacia el desarrollo y bienesta r 

de todos los países 

Pugnará por la existencia de un derecho internacional justo y equitativo y en particular en la 

aplicación de leyes y regulaciones al capital financiero especulativo. Así como se 

pronunciará por la democratización de los organismos internacionales y rechazará su 

utilización por parte de las naciones hegemónicas para enJu1c1ar e intervenir 

unilateralmente en otros paises. 

Aspirará y convocara a construir otra globalización, la cual este dirigida por los de abajo, 

los ciudadanos, el pueblo y las comunidades que son la sustancia de las distintas naciones 

del planeta. 

Trabajará por la defensa y protección de todos los derechos de los mexicanos que laboran 

en Estados Unidos y en otros países. A la vez que, se comprometerá a luchar por una 

política internacional que promueva el cuidado y la protección del medio ambiente para un 

desarrollo sustentable; a favor de la paz, el desarme mundial y la solución pacifica de las 

controversias . Estableciendo relaciones de solidaridad con los movimientos y partidos 

democráticos y de izquierda 



3.3.2. ESTRATEGIAS ELECTORALES DEL PRO. 

Con el proceso electoral del año 2000 el PRO tuvo que mos trar mucha fuerza política, las 

estrategias a seguir fueron una de las prioridades dentro de este partido, aunque había 

algunos que declararon que "la actitud de la dirigencia del perredismo, proporcionaba 

madurez y capacidad, pero esta sólo contribuyó a entorpecer el camino de los consensos, 

que venían siendo el mandato de la voluntad popular" . 186 

Aunque por otra parte hay quien opina como Manuel Guillermo Ruiz Salas que las lecturas 

del pasado proceso electoral federal que renovó la totalidad de la Cámara de Diputados, un 

tercio de la de Senadores, en seis estados y el DF las gobematuras, además de congreso 

local y alcaldías, muestran un nuevo mosaico electoral y la consolidación de un sistema de 

partidos reales y competitivos. 

Por lo cual tenemos que una de "las estrategias más importantes que tuvo el PRO fue la de 

forrnar una Alianza por México con tres partidos políticos de reciente regis tro con quienes 

no compartía ni orígenes ni doctrina, ellos son: Convergencia por la Democracia, el Partido 

de la Sociedad Nacional, el de Alianza Social y el Partido 1del Trabajo, que en las dos 

elecciones previas había ratificado su registro como parti'do políticoº 187 

Por lo que, el PRO había encontrado una vía para reducir la carga del ordenamiento legal, 

aprovechando que la ley electoral permite que ese 2% de los votos se obtenga en cualquiera 

de las elecciones presidenciales, mientras que "la distribución de los votos en la elección de 

diputados se fijó de manera diferenciada en función del porcentaje de votación que 

alcanzara la coalición y escalonada a favor del PRO, seguido del PT, Convergencia por la 

Democracia y en último lugar los dos partidos restantes" . 188 

w, Tejera Op.Cit. , pág. 1 O 
1
" ; Jáquez Op.Cit. , pág. 60 
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Ya que "la Alianza por México nbtenia 10% de la votación de diputados, el PRD se llevaría 

4 puntos porcentuales, 2 puntos el PT y Convergencia por la Democracia, un punto de PSN 

y P AS; si obtenía el 20"/o de los votos, el PRO absorbería 12.4 puntos porcentuales, el PT 

3.6 puntos, Convergencia para la Democracia 2 puntos y los dos restantes 1 punto y así 

sucesivamente". 1 ~9 Con ello lograron que muchos de los ciudadanos votaran por el PRO a 

causa de la nueva cultura política que parecían haber superados las relaciones clientelares . 

No obstante, la fuerte polarización hizo que la coalición resultara gravosa para el PRO y 

muy benéfica para los partidos emergentes o con menor fuerza electoral. El dato 

contundente es que "el PRD perdió siete puntos porcentuales respecto a su votación en 

1997 y como consecuencia del convenio de coalición tuvo que ceder 7% de la votación 

obtenida por Alianza por México a los partidos adherentes, sin que pudiera identificar con 

claridad que votos aportaron éstos a dicha alianza". 190 

Por lo cual el PRD mantuvo su índice histórico de votos, sin embargo, éste quedó 

disminuido en términos porcentuales ante la alta participación electoral. En términos reales, 

sus alianzas con partidos que poco o nada tiene que ver con la izquierda los dejó con 

escasos recursos y con la mitad de la representación en la Cámara de Diputados. 

Otra de las estrategias del PRD fue la falta de credibilidad que sufrió el PRJ en las 

elecciones del 1997, ya que la estrategia era crear una cultura política, orientada a acumular 

los votos suficientes con el fin de reafirmar el voto de nuevos simpatizantes. 

Al igual que se siguió considerando los clientelares en los cuales se sigue motivando a los 

ciudadanos a pertenecer a dicho partido a cambio de vivienda, de bonos, de regalos, entre 

otros, estrategia que también siguió manejando el PRJ. 

'".Jáquez OvC11., pág. GO 
'"IJ IJt:m. 
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También "se tuvieron mecanismos llamados candados al voto clientelar que consiste en 

toda una estrategia política electoral que promovió la cultura de los ciudadanos para evitar 

que sean engañados con el discurso del PRI" . 191 En ésta participan también las brigadas por 

México y los ayuntamientos perredistas. 

Esté diseñó un documento en el cual se encontraban las justificaciones para hacer entender 

a la ciudadanía del verdadero interés del programa Progresa, que era desempeñado por el 

PRI y con el cual se veían beneficiados con los votos, así se pretendió prevenir a la 

población del uso de los recursos públicos que eran destinados a las campañas electorales 

del PRL 

Entre los puntos de dicho documento se destaca que el PRI quería movilizar el 

abstencionismo en forma masivo garantizando su voto duro y comprando el voto opositor; 

ganar elecciones por mayoría, aunque pierdan algunos espacios; hacer creíble la elección ya 

que también reparte entre opositores; controlar el descontento y la desmovilización de la 

lucha postelectoral, entre otros. 

Esto no fue más que otro tipo de estrategia dirigida por el PRD, ya que se trall\ba de hacer 

propaganda en contra de su mayor adversario político y una de éstas fue la de difamación 

Por lo que, el PRD acordó, en reunión de Consejo Nacional , iniciar en el país una campaña 

de información basada en dicho documento y seguimiento de los programas que el 

gobierno usará para comprar votos en las elecciones, lo cual sirviera para impedir que los 

militantes del partido y los ciudadanos en general se organizarán para exigir sus derechos . 

19 1 Aguim:: Op.Cil. , pág. 40. 
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La aglutinación en las explanadas, fue otra estrategia que tenia como fin , el escuchar las 

demandas, para poder encontrar so lución a la problemática, dejando en cla ro que se debía 

ayudar al más desprotegido, siempre y cuando no se llegará a perder el ob_Jetivo de la meta 

a seguir" . 19! 

Al igual que la de ir haciendo que el concepto que se le había dado de un partido violento 

se fuera a minorado, esto influyó totalmente en el proceso electoral. Por lo cual en la 

práctica, el PRO se convirtió en una federación sumamente heterogenea de grupos que se 

integraron bajo el acuerdo (tácito, no explicito) de compartir subsidios y sobre todo, líder 

moral. Generando, el crecimiento de una militancia clientelar de asociaciones de colonos y 

campesinos que se han reproducido dentro del partido. 

Pablo Moctezuma Barragán consideró que "dentro del PRD existen organizaciones sociales 

que habían sabido guardar distancia de las corrientes predominantes, pero tambien existen 

grupos de solicitantes de vivienda, de ambulantes, de bici taxis que operan bajo el vieJO 

esquema priísta: la presión, el chantaje, la transa". 193 

La práctica política y organizativa implementada en el PRO, se reflejó en los resultados 

obtenidos en las elecciones del 2000 y reconoció errores estrategicos y de carácter 

estructural que implicaron la revisión a fondo de estas; ya que no seria posible seguir 

soportando la falta de responsabilidad e institucionalidad en la vida partidaria, ni en el 

cumplimiento de los estatutos, así como en las relaciones entre la militancia, sus dirigentes 

y la base, entre este y la sociedad. 

'": Ratil Monge y Maria Luisa Vin1:; ·· La:; dccrn>nes dd 2 de JWlt> man:arnn el lín Jd corp<>rall\'1:;nw en el 
DF .. en Proceso. No 1237, 201)() . pág .lS 
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Por lo que, "en el pasado proceso electoral surgieron dos actores muy influyentes en la 

decisión de los electores: los medios de comu111cación y las encuestas" 1
"

4
, éstas como una 

forma instrumental para tomar decisiones, las cuales transgredieron su ámbito de 

111dicadores y referencias, transformándose en medios de presión e influencia política 

La elección de dicho año, dio la pauta para identificar al menos tres situaciones: 1 )la 

estrategia comunicativa en los medios de información estuvo centrada en la elección de jefe 

de gobierno, 2) a pesar de elegir por primera vez a los jefes delegacionales el proceso no 

fue suficientemente atractivo para los medios y sólo de forma aislada se le dio espacio para 

que fueran conocidos por los electores en detrimento de sus propuestas y del proceso 

inédito de elegir por primera vez de manera directa los delegados, y 3) las candidaturas de 

diputados asambleístas y federales sólo fueron retomadas por los medios impresos , 

haciendo vació los medios electrónicos. 

Teniendo que, los métodos de comu111cac1on con la sociedad emprendidos por el PRD 

continuaron siendo tradicionales entre los cuales estuvieron; "propagandas de mano, 

volantes, trípticos, presentaciones personales de los candidatos, propaganda visual, 

gallardetes, mantas, algunos espectaculares y propaganda móvil y por supuesto el contacto 

directo, cara a cara, con la gente". 195 

Pero estos métodos tradicionales mostraron un desgaste, porque en el contexto de las 

campai'ias la saturación de imágenes y propagandas produjeron un efecto de refracción en 

los electores, así como una contaminación visual y reciclaje de desechos sólidos, entre 

otros. 

Esto fue porque se produjo una producción de grandes cantidades de propaganda sin medir 

su efectividad y aceptación, sin ningún disei'io estratégico para que sirvieran como 

verdadero vehículo de información. 

"' Junénez Op.C1t , pág 83 
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Los medios de comunicac ión electrónicos, no füeron su estrategia, pero c1)nsideran que era 

necesario fortalecer y prolesionalizar a los equipos encargados de la comunicac ión socia l 

en todos los niveles de dich o partido. 

Por lo cual implementaron programas para arraigar en sus militantes la creación , evaluación 

y difus ión de su propia información, así como el garantizar la vida ins tituciona l de las 

estructuras de su partido, con el fin de tejer en todas las unidades territoriales que evalúen 

el comportamiento de los medios, con ello procuraron no pe rder el contacto directo con la 

gente. 

Ya que el PRO deberia seguir viéndose como una opción real de gobierno, haciendo énfasis 

de sus compromisos con los sectores marginados y no permitiendo más arrebatos de 

banderas y símbolos históricos de lucha. 



3.3.3. TRIUNFOS Y DERROTAS EN LAS ELECCIONES DEL 2000 

DEL PRO. 

Con la propuesta de la Alianza Opositora (ANO) el PRO se impuso una camisa de fuerza 

que impidió la construcción y elaboración a profundidad de la plataforma electoral que 

reivindicará las luchas políticas, sociales, económicas, rurales, urbanas, ecológicas, y 

culturales, pasadas, presentes y futuras del pueblo mexicano . 

Ya que se descuidó el objetivo histórico de construir un programa de gobierno nacional de 

contenido democrático, progresista, revolucionario y popular. Con una estrategia de 

legitimación de las luchas, protestas sociales y acumulación de fuerzas que tuvieran como 

objetivo claro, coherente y contundente la derrota ideológica, política y electoral de los 

partidos neoliberales PRT y PAN. 

Por tanto la propuesta de la ANO da el m1c10 a las negoc1ac1ones con el PAN y el 

establecimiento de frágiles acuerdos y absurdos tiempos políticos, todo ello sin 

información, discusión y decisión de las amplias bases de militantes y simpatizantes del 

PRO, lo cual entrampó y debilitó la definición de sus propios candidatos, campaña y 

jornada electoral, dando el fortalecimiento a las fuerzas que pugnaron por su liquidación, 

entre los cuales estaban los conservadores, derechistas y neoliberales . 

Por lo cual "consideran que las elecciones federales del 2 de julio del 2000 constituyeron, 

en primer lugar, una derrota histórica y político-electoral para el conjunto de las fuerzas 

democráticas progresistas y revolucionarias de México y en segundo lugar, la de los 

candidatos del partido oficial y sus aliados oportunistas" .196 

' "G Junénez Op.Cit. pag 88 
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El rechazo de la población que tenía hacía el régimen pri ísta, el desa rroll o de una campa1ia 

bien diseñada desde el punto de vista mercadotécnico, no eran factores sufi cientes que 

pudieran explicar el triunfo de Acción Nacional , 111 el notorio retroceso electoral del PRD, 

ya que también existieron importantes causas estructurales de dicho partido. 

Por lo que, en la derrota electoral del PRD mfluyeron los errores cometidos por las 

direcciones a niveles nacionales, estatal y municipal, teniendo que el Comité Ejecutivo 

Nacional y el Comité de Campafia de Cuauhtémoc Cardenas So lórzano no establecieron la 

coordinación de trabajo necesaria, ya que la estrategia que éste di seiló no fue conocida 

oportunamente por el conjunto de su partido, por lo cual hubo grandes ineficiencias 

administrativas de organización, pero sobre todo de imagen. 

Desde la Convención Estatal Electoral, el proceso de selección interna estuvo marcado por 

irregularidades diversas, en el cual todos tuvieron parte de responsabilidad, la cual se 

asumió como un error que debería superarse. El derecho y la obligación de la Convención 

Estatal a decidir candidaturas sobre la base de argumentos, perfiles y merecimientos, se vio 

sustituido por los acuerdos entre corrientes, lo cual trajo como resultado que en algunos 

casos los candi¡.latos del partido no resultaron ser los más adecuados. 

Por otro lado se dice que con el fin de la campaña presidencial terrninó la tregua en el PRD, 

ya que fueron vanos los llamados de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el 

mismo día de la elección para que se mantuvieran unidos. 

Abatidos por los resultados de la elección , dirigentes y militantes se repartieron la culpa 

algunos achacaron la responsabilidad a la dirigencia nacional , y está la dividió entre las 

pugnas de las corrientes de expresión y la moperancia de los partidos que formaron la 

Alianza por México. 

IG7 



Despues, "las diferenci as se profundizaron y se hicieron públicos los desencuentros y el 

rnmor de que la presidenta nacional , Amalia Garcia Medina, seria susti tuida. Fuera y dentro 

del partido y apenas se especulaba acerca de una separación de Cuauhtemoc Cárdenas 

Solórzano, que permitiera el surgimiento de liderazgos frescos, el excandidato presidencial 

se hizo presente" .197 

En el contexto de la división, los perredistas discutieron tambien sobre el futuro de su 

partido, disminuyendo tanto en el ánimo como el porcentaje Ya que el porvenir del PRD 

no estaba en las manos de su lider, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, ni en las manos de su 

fi gura más popular, Rosario Robles Berlanga. Por lo tal, quedaban dos caminos para ese 

instituto politico que eran : "se institucionaliza o se extinguía" . Por lo que, Cuauhtemoc 

Cárdenas Solórzano opinaba que el partido "debe perfilarse hacia la institucionalización 

porque sólo así llegará a una autentica consolidación nacional" 1 ~. 

Soto agrega que, "aunque el peso de Cuauhtemoc es invaluable, el partido no debe 

depender de el" 199 Sin embargo, empezaron a sonar los nombres de los posibles sucesores 

de Amalia García, entre ellos estaba Rosario Robles Berlanga, a quien el Comite Ejecutivo 

Estatal del PRD impulsaría. 

Por su parte Rosario Robles Berlanga mencionó que consideraba que " eras una pieza 

importante para la transformación del partido, pero no compartía la idea de la renovación 

inmediata de la dirigencia perredista, pues no debía romperse el grado de institucionalidad 

que habían alcanzado, ya que se deberían respetarse los tiempos"200
. 

,,- Maria Scherer !barra. "En mcJío Je prolümlas Jiferencias. el PRD busca rect,mposición" . en : ProceSt.> 
Nn 1237. 2000. pág . 2G 
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Hasta entonces, se culpaba al voto util y al divisiomsmo propiciado por la corriente de 

op111ión dentro del partido, por lo cual Máximo Soto Gómez dijo que ·· algunos miembros 

de la dirigencia no supieron aplicar un programa integral de trabajo que contemplara los 

puntos de vista políticos, electorales y financieros" 201 

Por lo cual, la dirigencia tuvo voluntad, pero le faltó ofi cio, ya que no se supo adecuar a las 

nuevas circunstancias del país, por lo que no contempló que la sociedad estaba cambiando, 

y se mostró como un partido anticuado, premoderno, el cual no 111corpora instrumentos 

novedosos de carácter político y sólo busca llegar a los electores. 

Teniendo que el PRD tanto en su estructura como en su discurso, se mostró anticuado, 

ajeno al dinamismo de la sociedad, esto porque los electores no querían una izquierda 

gruñona de oposiciones radicales. Sin embargo, no propuso nada fresco para una sociedad 

avanzada, y les dijo poco a las mujeres y a los jóvenes con su discurso que no estaba 

enfocado a las grandes urbes y a sus problemas. 

Además de que dicho partido se encontrará dividido en un sector dominado por la comente 

encabezada por Amalia García M_edina, otro por la corriente nueva izquierda con Jesus 

Ortega Martinez a la cabeza, y uno más dividido en pequeñas fracciones cuyos lideres son 

los senadores Héctor Sánchez y Félix Salgado Macedonio, René Bejarano Martinez, 

Gerardo Femández Noroña y Raúl Álvarez Garín. 

Lázaro Cárdenas Batel reconoce que el partido" no fue capaz de explotar la animadversión 

de los electores en contra del priismo y traducirla en votos a favor del PRD"202
, por eso no 

será posible, que dicho partido comprenda el momento que está viviendo, y lo que deberán 

tratar de superar los grupismos. 

'"' Sd1ercr· Ov.Ci1. , pág. 2 
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Camilo Valenzuela mencionó que, las prácticas facciosas son el ongen de los males del 

partido y de no extirparlas de su vida cotidiana, advierte, '·el PRD podría convertirse en un 

nuevo PRJ, que vive sólo de la busqueda de espacios de poder. Por lo que el éste deberá 

hacerse de instancias colectivas de decisión, evitando la conducción caudillista"203 

En tanto con todos estos sucesos se considera que "seria una injusticia y un error político 

pretender hacer a un lado del escenario nacional al ingeniero considerando que el partido 

surge del movimiento cardenista de 1988"204
, y porque ante las nuevas circunstancias 

políticas del país, gobernado por Vicente Fox Quesada y agitado por la crisis del PRJ , 

varios sectores de la población van a buscar rearticularse en el PRD. 

Y se advierte que el PRD puede convertirse en un partido marginal o bien, renovarse y para 

lograrlo, será necesario combinar nuevos liderazgos con la experiencia de políticos como 

Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano. Por lo que "no existirá ninguna razón para marginar a los 

líderes maduros"2V5
_ 

Por lo cual el saldo que dejo la derrota fue que en 19 estados de la República, el PRD 

obtuvo una votación inferior al 1 O %, y su presencia territorial se ha regionalizado, 

concentrando su fuerza principalmente en unas 1 O entidades del país (Distrito Federal, 

Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California 

Sur), con una presencia que ha vuelto hacerse marginal en las restantes. 

En el ámbito nacional, en dicho partido tuvieron un descenso de aproximadamente 560 mil 

votos para Diputados Federales. Pero "los 52 Diputados que tendrán en esta legislatura 

contrasta con los 127 de la pasada, por lo que la representación del PRD en la Cámara de 

Diputados se ha a reducido al 1 O% del total". 206 

'
03 SchereJ Op. Cit .. pág. 2 7 
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Por lo cua 1 la derrota electoral de di cho partido no debe ser soslayada pero tampoco 

magnificada, sino abordada en sus justos temlinos: como un proceso dinámico que puede 

conducir a este partido a una etapa de decadencia y exacerbación de sus problemas , pero 

tambien representa la valiosa oportunidad para superar viejos lastres y corregir deficiencias . 

Por el contrario, las organizaciones políticas que se hunden en pugnas internas y actitudes 

derrotistas, generalmente lo que hacen es cavar hacia abajo en un curso decadente que la 

puede llevar a la destrucción total. Ya que crisis significa opción, seguramente el PRD 

tomará la opción de su crecimiento y consolidación, asumiendo la responsabilidad histórica 

de ser el único partido de real oposición. 

111 



3.3.4. PROGRAMA DE ACCION DEL PRO. 

El instrumento programático del PRD, para llevar a cabo su objetivo fundamental , es la 

instauración en México de un Estado democráti co y social de derecho, en donde el éste se 

base en la libertad política para todos los mexicanos y todas las instituciones públicas 

democráticas, as í como aquel en el que se encuentren el medio político para la realización 

de las refom1as sociales necesarias para combatir la desigualdad y garantizar la expansión 

sos tenida y sustentable de la economía. 

En el Estado democrático y social se utilizará la planeación democrática con el propósito de 

lograr la intervención de la sociedad para el establecimiento de las metas y la realización de 

las mismas . 

Una nueva constitucionalidad será la expresión jurídica fundamental del Estado 

democrático y social, en la que se plasme los derechos políticos y sociales, la defensa de los 

derechos humanos, la reivindicación de los derechos de la mujer, la juventud, la niñez y la 

tercera edad. Así como el acceso de todos a la justicia; los derechos de los pueblos indios; 

la preservación y disfrute de los recursos naturales; y ,el ejercicio de la soberanía e 

independencia nacional. 

Los derechos establecidos en la declaración universal de los derechos humanos y en otras 

resoluciones y declaraciones internacionales serán incorporados plenamente al régimen 

jurídico mexicano. Además, "se promoverá la integración de un capítulo constitucional 

referente a los derechos humanos, que deberá establecer la supremacía de los mecanismos 

internacionales frente a la legislación interna"w7 

''" Gastdum Op.Cit.. pág. 108. 
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Por lo que, el ejerc11,;io de los derechos individuales se promover<l y protegerá mediante la 

acción de los mecanismos de justicia, la administrat.:ión pública y la legislación , así como a 

traves del proceso educativo, la perspectiva de eq uidad de genero y la promoción de una 

cultura acorde al respeto de tales derechos. 

Los derechos a la vida, libertad, educación, cultura, lengua, actividad profesional, trabajo, 

recreación, tiempo libre, manifestación y publicación de ideas, asociación , petición , voto 

pasivo y activo, justicia, privacidad, preferencia sexual , libre decisión sobre el propio 

cuerpo, la paternidad y la maternidad responsables, no solamente deberán ser garantizados 

por el Estado mediante la prohibición a la autoridad para restringirlos o violarlos, si no 

también a través de la obligación de proveer las condiciones necesarias para su pleno 

disfrute 

La educación pública <lebení seguir siendo gratuita, laica, obligatoria y humanista, 

sustentada en principios sociales, científicos y éticos, en todos sus niveles. Y el acceso de 

todos los mexicanos a los servicios de salud y a la salud sexual y reproductiva, los cuales 

serán garantizado efectivamente por el Estado, sin discriminaciones, a través de un sistema 

nacional. 

La seguridad social sera convertida en un sistema universal en beneficio de todos los 

mexicanos , quien por serlo y residir en el territorio nac10nal, tendrá derecho a la jubilación 

o a una pensión vitalicia y suficiente que garantice una vida digna. Por lo cual , todos los 

mexicanos tendrán derecho a la vivienda, la cual el Estado organizará por medio de un 

sistema nacional integrado a cargo de la Federación y los Estados. 

El derecho a la alimentación será garantizado por el Estado, mediante subvenciones en 

alnnentos a los más pobres, especialmente a los niños y a las personas de la tercera edad, 

hasta lograr la erradicación de la pobreza. 
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El Estado deberj garantizar el derecho al empleo y al salario JUSto, mediante programas que 

puedan ser fiscalizados por el poder legislativo; al mismo tiempo, promovera una politi ca 

de capacitación laboral , donde los trabajadores tendran derecho a un seguro de desempleo 

Los campesinos tendrán el derecho a la tierra, a las aguas y a la organización productiva 

bajo su propia dirección y el Estado debera garantizar que los precios de los productos 

básicos campesinos se mantengan siempre por encima de los costos de producción . 

Los niños tendran el derecho a la protección del Estado y de la sociedad, a la alimentación , 

el vestido, la educación, el esparcimiento y "se prevendra y castigará el maltrato en sus 

diferentes formas, la explotación y la discriminación de los menores" . m 

Los jóvenes, por el hecho de serlo, tendrán derecho a la educación, la cultura, la salud 

sexual y reproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación y la información, sin que 

ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el ejercicio de tales derechos ; el Estado 

creara y desarrollará permanentemente las condiciones necesarias para su disfrute y la 

ciudadanía se obtendrá a partir de los 16 años. 

Las mujeres y hombres, a partir de los 55 años las primeras y 60 añbs a los segundos, 

tendrán el derecho a la jubilación o pensión tanto contributiva como no contributiva; así 

como obtendran atención médica y el derecho a la realización de actividades productivas , 

de esparcimiento y diversión . 

El servicio urbano de transporte colectivo sera gratuito para todas las personas mayores de 

60 años, quienes ademas gozaran de descuentos en todos los demás servicios de transporte 

y en el acceso de todos los lugares de arte y cultura del país . 

La sociedad y el Estado se organizaran para la promoción de los derechos de las personas 

con discapacidad o capacidades diferentes, con el fin de brindarles, las rehabilitaciones, el 

transporte, el traslado y el trabajo. 
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Mediante acciones atírmativas, las otícinas publicas y las empresas emplearán 

obligatoriamente a discapacitados. El lenguaje de señas y los sistemas de lectura de los 

invidentes serán introducido en los medios de comuni cac ión conccs1onados y en la vida 

publica del pais . 

El Estado, por mandato constitucional y por una responsabilidad ética impostergable, 

tomará un papel protagónico en el combate a la desigualdad y la pobreza. Así corno 

reorientará las políticas públicas y los recursos de la Federación, de modo que exista una 

política congruente que combata, por un lado, la desigualdad, la pobreza y por el otro 

fomente el crecimiento económico. 

El Estado trabajará periódicamente en una evaluación técnica de los programas tanto de 

beneficio universal como los focalizados para medir avances y definir los mínimos de 

bienestar. 

La equidad entre los géneros será política de Estado, por lo que está se promoverá mediante 

la educación y las leyes. "quedando prohibidas todas las fonnas de discriminación de la 

mujer y se penalizará, se perseguirá todo abuso, incluyendo el hostigamiento sexual ; se 

impulsará la prevención de la violencia intra familiar y se apoyará a las victimas de la 

misma" .
2
'"' 

Los códigos de lo familiar y todas las leyes promoverán la equidad entre mujeres y hombre. 

Por lo que, el Estado obligará a que se de la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado y organizará estancias infantiles para todos los niños . 

Las autoridades no podrán prohibir o impedir fonnas de vestir o expresión artística bajo 

consideraciones morales correspondiente a un individuo, grupo de individuos o cualquier 

religión, los derechos culturales y políticos de los pueblos indios de México serán 

plenamente reconocidos . 
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Los derechos especifícos de los indígenas deberán expresar, efectivamente, el 

reconocimiento de que la nación mexicana tiene una composición multiétnica, pluricultural 

y plurilingüe. Por lo que la ley determinará la forma de representación en los poderes tanto 

federales como estatales de los pueblos indios de México. 

Los trabajadores de la ciudad y el campo ejercerán el derecho a la libre sindicalización, "no 

se permitirá la afiliación colectiva y forzosa de los miembros de sindicatos, federaciones, 

confederaciones, uniones o frentes de un partido o agrupac1on política nacional o 

estatal" . 2 10 

Los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga no podrán ser negados o 

limitados por ninguna ley, los trabajadores del Estado gozarán de estos mismos derechos, 

en los que encontraremos que la jornada laboral máxima será de 40 horas semanales con 

pago de 56 horas, sin menoscabo de las reducciones conferidas a las mujeres en la 

lactancia, lo que será valido en todo el territorio nacional. 

El Congreso de la Unión establecerá el salario mínimo general y los minimos profesionales, 

los trabajadores tendrán derecho a crear libremente empresas cooperativas, cuyo régimen 

interno será democrático. El Estado promoverá, mediante asesorías técnicas y 

financiamiento, la creación y desarrollo de las cooperativas. 

La economía estará dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía 

productiva en la que se deberá establecer un equilibrio entre el sector de importación y el 

mercado doméstico. Asi como el, propiciar nuevas relaciones con el exterior; pretendiendo 

impulsar un crecimiento económico respetando la naturaleza y garantizando sustentabilidad 

del país, esto por medio de la planeación democrática del desarrollo, la cual deberá definir 

nuevos vínculos entre el campo y la ciudad; rescatando el ingreso popular, el 

restableciendo de los mecanismos de financiamiento productivo y el nuevo papel del 

Estado y el mercado. 
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La nueva economía reg1unali zará los programas <le <lesarrulln para superar lus 

Jesequilibrios existentes y promo\·er el desarrollo de acuerdos a las condiciones 

particulares <le cada zona geográfica del país. 

La economía política necesitará llevar a cabo una política ambiental coherente y sistemática 

que pennita el aprovechamiento racional , la conservación <le los recursos naturales 

renovables y no renovables, privilegie proyectos productivos con ba1u impacto ambiental , 

en donde se incluyan los costos, beneficios ambientales y <le sa lud como parámetros de 

planeación. 

Luchará porque se aplique una política de Estado que contemple la gradual pero sostenida 

recuperación salarial, con aumento superior a la inflación regis trada durante un a1io. Por 

ello, la tarea de la política económica del Estado será vincular las condiciones de 

competitividad de los mercados financieros nacionales con los internacionales, con el 

objeto de reducir las tasas de intermediación en beneficio de ahorradores e inversionistas 

productivos. Además de promover la inversión extranjera productiva, apoyando la creación 

de tecnología mexicana y defensa <le la soberanía tecnológica . 

Se acortará la fecha legal max1ma para la presentación por parte del ejecutivo de los 

criterios generales de la política económica, el plan de ingresos, el financiamiento público y 

el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con el objeto de que se logre 

organizar la discusión pública, y así los legisladores cuenten con sufi ciente tiempo para 

analizarlos, discutirlos y aprobarlos. 

La reforma fi scal integral se realizará sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudadora, 

para asegurar el financiamiento sano del gasto público, esto para eliminar que el sistema 

fiscal se ap lique como regimen simplificado a medianas y grandes empresas agropecuarias 

y de transporte. 
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Se eliminaran los recursos destinados a gastos onerosos y legales, poco transparentes, 

inefi cientes o de baja prioridad con el propósito de elevar las asignaciones a los rubros que 

conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el cumplimientos de las 

responsabilidades sociales del Estado. 

La "nueva estrategia económica incluye la política monetaria y finan ciera como medio, no 

como fin . Para llevar a cabo esta estrategia, será necesario recuperar la política monetaria 

como instrumento de crecimiento ... ~ 11 

La reforma financiera tendrá como propósitos: regular las operaciones de la banca 

comercial para recuperar su función de promotora del crédito; evitando prácticas 

especulativas y vincular las operaciones bancarias a la esfera productiva; recuperando el 

papel de la banca de desarrollo como promotora del desenvolvimiento de sectores 

económicos y socialmente estratégicos; regulando las operaciones de la bolsa de valores, 

para que cumplan con su papel de mercado extrabancario de capitales complementarios, 

garantizando una adecuada y rigurosa supervisión pública para eliminar prácticas anómalas 

e ilícitas. 

La política cambiaría, deberá usarse para el descenso en las tasas de interés con el fin de no 

provocar una fuga de capitales, buscando la revisión de los tratados comerciales con los 

diferentes países. Con el fin de que incrementar el gasto público en ciencia y tecnología, 

estableciendo mecanismos para garantizar la continuidad racional de los esfuerzos y los 

recursos destinados a ellas. 

Se identificara y dara prioridad a areas de investigación claves para el desarrollo científico 

nacional en función de las prioridades del desarrollo productivo, social, regional , ambiental 

y político, así como áreas particulares, donde es posible alcanzar alta competitividad 

internacional, con base en el uso innovador de los recursos naturales. 
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Se creara un nuevo marco institu cional para democratizar, reg ionali /,a r y descentrali zar la 

programación, presupuesto y admini stración de la acción pública de acuerdo con las 

características y peculiaridades del territorio, del medio ambiente natural y cultural. 

Se establecerá un sistema descentralizado y reg ionalizado para el presupuesto, además de 

una canalización y asignación de apoyos productivos con participación de representantes de 

los productores democráticamente elegidos, estableciendo un sistema de crédito preferente 

canalizado por la banca de desarrollo y de seguros agrícolas . 

También se promoverá la industrialización y comercialización eficiente, competitiva y 

remunerativa de la producción del campo para contribuir al abasto nacional de alimentos 

básicos y procesados. 

Sé pretenderá mejorar las condiciones de vida de los pescadores y acuicultores y sus 

familias, creando un programa integrar que impulse tanto la pesca tradicional como la 

acuicultura, esto a través de la ampliación del crédito a la acuícola, en el que se incluya la 

reapertura de los apoyos para la construcción de granjas bajo esquemas flexibles de 

financiamiento para lograr obtener la diversificación de la producción acuícola. 

La nueva política industrial tendrá como objetivo resolver los problemas estructurales de la 

economía mexicana que las fuerzas del mercado no puedan corregir. Creando la 

reconstrucción de las cadenas productivas para articular la estructura industrial , 

disminuyendo la dependencia de insumos intermedios, importados e impulsar a la mediana 

y pequeña empresa en condiciones de equilibrio los cuales, han mostrado tener una gran 

flexibilidad para ajustarse a los mercados nacionales e internacionales y con ello, "dar lugar 

aun crecimiento sostenido con generación de empleo, sin caer en el déficit externo 

incontrolable" . 212 
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Se mantendrá la propiedad de la nación sobre las industrias petrolera y eléctrica, 

entendiendo la explotación, extracción, transformación y distribución en el primer caso, y 

la generación y distribución de la segunda. 

Se "estimulará la asociación y organización de la población trabajadora, proporcionándoles 

apoyos financieros, tecnológicos y de capacitación bajo un esquema flexible, con 

prioridades definidas y sujeto a evaluación de resultados ... 213 

Un elemento central para la superación de la pobreza y el avance de la justi cia distributi va 

sera el fijar una asignación de recursos federales que permitan fortalecer las capacidades 

productivas de aquellos municipios o regiones que, en las condiciones actuales , no pueden 

generar localmente los recursos requeridos de inversión productiva. 

La educación no podrá encarar los retos y será preciso emprender una reforma en todos sus 

niveles con la participación de quienes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en la investigación científica y técnica, y en la promoción y difusión de las artes, "no será 

función del Estado educar a la sociedad sino financiar, promover y apoyar a la educación, a 

la investigación, a la creación artística y cultural de todo para be11eficio del pueblo". 214 

El Estado no financiará por nmgún medio la educación privada y garantizará que la 

educación pública sea laica y gratuita con oportunidades igualitarias para todos los niños, 

los jóvenes; por lo que elevará a rangos constitucionales la obligación del gobierno de 

aportar como mínimo el 8% del PIB. 

Sin embargo estará obligado a crear las adecuaciones arquitectónicas pertinentes en los 

edificios escolares para facilitar el acceso de personas con capacidades diferentes, esto para 

garantizar que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios hasta culminarlos, 

mediante los apoyos económicos necesarios en todos los niveles de educac ión pública 

'" lbiJt.:ITl . pág 120 
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Los sistemas de becas abarcaran a todos los estudiantes de bajos recursos, los libros de 

texto serán gratuitos en los niveles de primaria en todos los tipos de educac ión , en 

secundaria y bachillerato de las escuelas públicas. 

Deberán también promoverse la educación de personas adultas y la capacitación sistemática 

de los trabajadores de la ciudad, el campo, y esta deberá desarrollarse con la participación 

de los sindicatos. 

Las y los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes a partir de la enseñanza media, 

tendran acceso gratuito a la red internacional (intemet) y se definirán subsidios para 

promover la adquisición de los equipos personales de los alumnos. 

Los pueblos indios tendrán derecho a la educación bilingüe en todas las escuelas del 

sistema educativo nacional y se impartiran citedras del o los idiomas originarios propios de 

los pueblos indios. 

El CONACYT se convertirá en una institución bajo la exclusiva dirección de los 

representantes de los investigadores de todo el país. Su objetivo fundamental será elevar la 

calidad de vida manteniendo, enriqueciendo y transformando positivamente los ecosistemas 

mediante tecnologías adecuadas a estos fines y con la activa parti cipac ión protagónica de la 

población en las decisiones fundamentales del desarrollo. Esto con el fin de impulsar un 

desarrollo sustentable que se requiere para terminar con el centralismo y con la visión 

tecnocrática de la planeación. 

Se promoverá una planeación descentralizada que tenga como referente la regionalización 

física, biológica y social del país, garantizando que dicha planeación sea integral , 

incluyente y democráti ca, asumiendo compromisos de los sectores públicos, pnvados y 

sociales. 
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También "luchará por una nueva constituc1onalidad en la que se establecerá un Estado 

federal , representativo y participativo; pluriétnico, multilingüe y pluricultural ; nacional y 

democrático" . 215 

Entre los temas que destacarán en la nueva constitucionalidad se encontrarán : La reforma 

económica y social; el nuevo régunen político; el papel rector del Estado; la preservación 

del medio ambiente así como el impulso al desarrollo sustentable y la v1genc1a del principio 

de soberanía nacional frente al nuevo contexto internacional. 

El sistema político será de carácter parlamentario; el presidente de la República obtendrá el 

grado de jefe de Estado y de las fuerzas armadas; formando así el poder Ejecutivo donde se 

establecerán sanciones parlamentarias y todas las resoluciones del parlamento estarán 

obligadas ha establecer una relación con el Ejecutivo y el parlamento se creará de manera 

bicameral. 

Serán reconocidos como derechos políticos de los ciudadanos el referéndum, el plebiscito, 

la iniciativa popular y revocación del mandato, el Instituto Federal Electoral (IFE) formara 

el órgano responsable de organizar el estos para y el plebiscito. Por tal, "la ciudadanía 

tendrá derecho a votar en referéndum las leyes federales y de los Estados que sean 

impugnadas por un número de ciudadanos definido por la legislación, las candidaturas 

comunes y las coaliciones electorales no podrán ser limitadas o restringidas" 21 6
, los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero gozarán del derecho al voto en las 

elecciones federales . 

'" Gastelwn Op.Cil pág. 1 23 
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Los partidos politicos y candidatos , asi corno los prei;andidatos, no podrán i;omprar ti empo 

de transmisión en radio y televisión, gozando de acceso a esos medios por cuenta del 

Es tado de manera reglamentada por las leyes. Los órganos del poikr publico no podrán 

realizar propaganda politica y los mecanismos de información oficial serán precisados por 

las leyes 

Se prohibirá el uso de los colores de la bandera nacional en los emblemas Je los partidos 

politicos y la composición de los parlamentos de los Estados y de los ay untamientos será 

establecida en la Constitución de los Estados. 

Se establecerá un tribunal constitucional para garantizar que las leyes sean congruentes con 

la Carta Magna de la República Mexicana. Este tribunal independiente de cualquier otro 

poder y sus integrantes, los cuales serán nombrados por el parlamento mediante mayoria 

calificada de dos tercios. 

Las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarán nombrados 

directamente por el Senado, mediante mayoria calificada de dos tercios . E l minis teri o 

público será una institución de carrera, independiente de la administración pública cuyo 

titular será nombrado directamente por el correspondiente órgano legi slativo mediante 

mayoría de dos tercios. 

La policía judicial se limitará a las investigaciones y de más actividades que se deriven de 

su subordinación al ministerio público y al auxilio de los jueces. La admmistración publica 

de la federación y de los Estados contará con el sistema de servicio civil de carrera. Las 

leyes funcionarán bajo los principios de honradez, eficiencia, disciplina, probabilidad, 

responsabilidad y sin discriminaciones por motivo de genero. Al igual que, se debera 

modificar el artículo 39 de la constitución para incluir que la soberania popular se ejerza a 

través de la parti cipación políti ca de la ciudadanía. 
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La seguridad publica será organizada por la federaciun los Estados y municipios , a través 

de la carrera policial, pero no podrán ser usadas por las y los gobernantes para su beneficio 

de seguridad personal 

Se independizara la fuerza aérea del ejército, elaborando programas óptimos de compras, 

mantenimiento del material de vuelo y entrenamiento, a la vez se reestructuraran los 

programas de estudio de las escuelas militares y en los casos de Heroico Coleg io Militar y 

la escuela militar de aviación, sus cursos se elevarán a nivel licenciatura. 

La fuerza armada deberán actualizarse tomando en cuenta las nuevas realidades del país y 

los compromisos bilaterales fronterizos y multilaterales de la región, sin desvirtuar 

principios patrióticos y de resguardo de la integridad de la nación, así como dejará de 

participar en actividades que no son compatibles con sus funciones, tales como el combate 

al narcotráfico y de seguridad publica. La inoperante ley de imprenta vigente será abrogada 

y se establecerán disposiciones congruentes con las garantías constitucionales. 

La constitución impedirá la publicidad, a través de cualquier medio de bebidas alcohólicas 

y tabaco, así como la identificación de las víctimas de , abuso sexual y de infractores 

menores de edad, por lo que se promoverá una nueva cultura de y para la democracia, y de 

los medios de comunicación deberán ser voluntarios promotores de ésta. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI); se convertirá en un 

organismo independiente en su funcionamiento, cuyo titular estará nombrado por una de las 

cámaras legislativas. 

La productividad es una tarea social compartida por empresas, trabajadores y gobierno que 

no pueden ser cumplidas subordinando al trabajo o sobre explotando la mano de obra; en 

este sentido deberán valorase y ser punto de referencia las recomendaciones y los acuerdos 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); firmados por México . 
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Se requerirá establecer el marco legal que obligue a todas las personas a brindar 

capac1taci6n de gestion mixta a sus trabajadores, destinando montos específi cos e 

instituciones ágiles, ya que el mundo vive una nueva era, marcada por el poderoso 

fenómeno de la globalización. 

Reivindicará junto con las corrientes de izquierda democrática en todo el mundo , la 

necesidad de la lucha para que la integracion global se redundará en beneficio de toda la 

población del planeta. Por que se pretendera que es necesario vincular la refom1a 

tecnologica y el crecimiento matenal derivado de ella, con el avance social, en proceso 

democrático y sustentable. 

Así que la principal tarea de hoy será dar al proceso de globalización una dimensión social , 

con el objetivo de colocarlo al servicio de la humanidad, de la paz y la seguridad de la que 

dependerá el respeto mutuo entre las culturas. 

Considerará que el elemento fundamental para el establecimiento de una sociedad 

democrática mundial sigue siendo "el Estado-Nación, incluyendo a partidos políticos , 

instituciones públicas, organizaciones, movimientos sociales, que canalicen y respondan a 

las aspiraciones de los habitantes de la nación". 217 

Apoyará la redacción de una carta de trabajadores inmigrantes, en la que se estipulen las 

responsabilidades de los países receptores y los derechos de los emigrantes, incluyendo el 

derecho a un proceso legal para los que hayan llegado a un país sin previa autorizac16n, 

siempre y cuando sea adoptada por la ONU. 

Se pretenderá reducir las barreras legales y administrativas con el fin de facilitar, la 

obtención de la ciudadanía y desarrollo de programas con el proposito de incrementar la 

participación de los inmigrantes y de los nuevos ciudadanos en la vida cívica, social y 

cultural de esos nuevos países . 
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CAPITULO IV. 

MODELO DEMOCRATICO ACTUAL EN MEXICO. 

En este último capitulo, se analizará, lo que ha ocasionado la transición política vivida en 

JUiio del 2000, viendo cuál fue el impacto de ésta en los mexicanos y sobre todo ver cuales 

son las propuestas de campaña que ha llegado a desarrollar el presidente, en función de esto 

podremos decir si México, es un país que adquirió una transición democrática, o só lo el 

permanente gobiernos priistas, en donde no adquirimos nada más que, un cambio de siglas 

del partido dominante, y no la estructura de forma de gobernar, a la que aspirábamos los 

mexicanos, al depositar en las urnas el voto contra del gobierno priista, el cual ya no cubría 

las necesidades de la población. 

4.1. TRANSICION DEMOCRATICA EN MÉXICO EN E'-AÑO 2000. 

Han sido tantos los cambios que México ha experimentado, como lo fue en 19 1 O cuando se 

derrumbó una dictadura de tres décadas y se inicio un movimiento revolucionario que duro 

diez años, con el país predominantemente urbano que noventa años más tarde celebrará el 

fin de la prolongada era de la posrevolución con la transición pacifi ca del poder 

presidencial que en julio del 2000 pasó por primera vez a manos de un partido de 

oposición. 
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Desde "los a1ios cuarenta y los setenta la democracia, para muchos, era un concepto lej ano, 

carente de sentido prá ctico" 21' El cual entraba no entraba en la perspectiva de reno\·ac1ón 

nacional , de los aiios setenta, donde el panorama comen zó a nublarse : apareciendo s1g1ws 

que evidenciaron e l agotamiento del modelo intervenc1on1sta del Es tado, as1 como cl 

incremento de la deuda pública ; cns1s fiscal , recesión económica , 111etí c1e11c1a, 

burocrati smo, el abandono de los principios y de las acciones nacionales y el debilitami ento 

del pacto 111ternac1ona l. 

Por lo que, el agotamiento justificó la adopción, a principios de los aiios ochenta, del 

modelo neoliberal basado en el establecimiento de facilidades para la penetrac ión del 

capital extranjero, la apertura comercial, la privati zación de las empresas públicas, la 

ruptura de pacto interclasista (aunque los trabajadores s1gu1eron subordinados 

corporativamente al partido oficial), la liberalización económica, el alejamiento del 

principio de justicia social, entre otras. 

La aparición del neoliberalismo y la tecnocracia causó buen impacto en el mundo, por lo 

que nuestra imagen internacional decayó: México se había convertido en un país de 

continuos y bochornosos escándalos producto de la corrupción de la elite, de la violencia 

que no logra ser controlada y de los rumbos que a cada rato registra nuestra economía. 

La alianza de izquierda, nacida como resultado de una división en la cúpula del PRI , 

llevando al país, ha uno de los paso de la " transición"219, mientras el PAN se acomodaba 

con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari . 

' " Mmtínez Op. Cil ., púg. 1-1-1 
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"Desgastada la izquierda, o más bien el neocarden1smo, vio cómo el PAN y el fox1smo, 

aparecieron, y arrancaron de sus manos la estafeta opositora, el 2 de julio del 2000 

obligando al último presidente priista, que se encontraba muy distante de su partido , ha 

reconocer el triunfo de la oposición en las urnas" 22
" 

La soberania nacional se expresaba mediante el voto y los partidos politicos, las cuales son 

111stituciones apropiadas para organizar la competencia por el poder y la representación 

ciudadana, caracteristicas que tendrán que satisfacer en la nueva democracia en México 

La democracia no es negativa de hecho es más soportable la pobreza con ésta que sin ella, y 

es mejor que la dictadura o el totalitarismo, pero la democracia impuesta huele mal y, por lo 

mismo, milita en contra de si misma. Por lo cual la transición democrática ha servido para 

generalizar sistemas multipartidistas como sinónimo de democracia, el cual deberá 

satisfacer a su población y no caer nuevamente en un sistema autoritario. 

México cerró el "siglo XX con una idea de la democracia muy distinta de la que lanzó la 

Revolución en 191 O, pues que ya no se cree que la democracia sea triunfo de la mayoría 

absoluta, sino que se ha instalado la idea de que la diversidad social y únicamente puede ser 

representada con fidelidad en una democracia plural, cuyo funcionamiento sólo garantizan, 

instituciones que hoy en día ya tienen una historia que contar"
221 

Por ello el 1 de diciembre del 2000 se apaga el régimen autoritario más longevo del siglo 

XX y se inicia en México uno nuevo, cuya primera gran tarea es consolidar la democracia 

recién ganada, pero sin contar con mayoría en el Congreso, hecho que se convertirá en el 

determinante del inicio de los nuevos gobiernos en México. 

:cu LL>renzt> Men:r ·"La k11ta marcha"" <:n : Procese>, Mcx 1co, N L> 1330. 2002, pág. 12 
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En el ario 200 1, al agotamiento del gran impulso rnrcra l, de la energia extraordine1na, 

producto del advenimiento de la democracia, lo llego a conformar el pasó a l pro1.:c>o 

ordinario . Si bien todo lo ex traordinario llega a su tín , lo importante en el caso del fox1 smo 

es que la gran energia del despegue se consumió s in haber obtenido ningun logro que 

realmente sirva de in signia en la primera etapa de la democracia conquistada tres arios 

antes. 

Como quiera que sea, eligiendo la fecha que se quiera, a tres años del 2 de julio del 2000, el 

nuevo régimen ya lleva tiempo de estar instalado en la "lenta marcha", hacia la transici ón, 

pero, desafortunadamente, promete ser tan lento y largo, como lo fue en épocas pasadas . 

En el 2000 más del 50% de la población vivía en entidades gobernadas por un partido 

distinto del PRI. La alternancia entre los partidos en el gobierno es una experiencia cada 

vez más frecuente, el pluralismo político ha transformado el papel de la Cámara de 

Diputados en la relación entre los gobernadores y el gobierno federal, todo ello en virtud de 

la competencia electoral y del voto. Por lo que un Estado democrático deberá asentarse 

sobre una base de parlamento, un s istema de partidos y una prensa libre. 

Las cuales son características que marca la Constitución, pero los gobiernos príistas nun ca 

las llevaron a cabo, ya que siempre cayeron en un autoritarismo, el cual se pretende que 

ahora con la nueva disposición de las Cámaras de no ejercer una mayoría a nivel poderes, 

se pueda quizás llegar a conseguir lo que realmente quiere decir la tran sición democráti ca y 

no si mplemente un cambio de partido en el gobierno. 



4.2. IMPACTO DE LAS ELECCIONES DEL 2000 EN MÉXICO. 

El 2 de julio del 2000, Vicente Fox Quesada, gana las elecciones presidenciales en México 

y el entonces todavía presidente Ernesto Zedillo Ponce de León le reconoce de inmediato su 

tnunfo. De golpe, cambia lo que no había cambiado en 70 a1ios. De pronto la sociedad 

había alcanzado una meta que parecía inalcanzable, el cambio político en México. 

Por lo que, el PAN menciona que en la transición el gobierno deberá será responsable, y se 

llevará a cabo por medio de las reformas jurídicas y administrativas que se1iale la 

legislación, la cual permitirá a los grupos intermedios cumplir con su función . Por lo que en 

el gobierno, no sólo existirá eficiencia en la administración pública, sino que tienen que 

ejercer su función con un alto sentido de justicia distributiva. 

Los límites del gobierno mexicano fueron evidentes, a razón de la incapacidad de tomar 

decisiones, se había fracasado en los valores esenciales del partido, por lo que el régimen 

príista dejó de funcionar. Así que, como no era una cuestión que se podía solucionar, el 

pueblo mexicano optó por cambiar de sus puestos oficiales al PRJ, con el fin de tener una 

transición en el gobierno, el cual estará conformado por un partido de derecha, que es el 

PAN, que recurrió a una de las técnicas del pasado que era formar la Alianza. 

Esto fue a consecuencia, de todos los acontecimientos que el PRJ había suscitado, pero más 

brevemente fue por las reformas modernizadoras ( de una política nacionalista, al igual que 

un neoliberalismo político y económico) iniciadas en el sexenio de Miguel de la Madrid 

Hurtado, aceleradas en el de Carlos Salinas de Gortari, continuas y culminadas en el ámbito 

político por Ernesto Zedillo Ponce de León, las cuales fueron emprendidas a contrapelo de 

las creencias del PRI, al punto de que produjeron en , 1987, la escisión de ese partido de 

algunos integrantes, como fue la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz 

Ledo, los cuales formaron la Corriente Democrática, esto en protesta contra la continuidad 

de las reformas modernizadoras que anunciaba la candidatura de Carlos Salinas de Gortari 

en ese mismo año. 



La oposición neocardenista o Corriente Democrátii..:a , fue uno Je los elemento importante 

para la modernización política del país, al igual que el partido de derecha PAN. Los cuales 

es tablecieron condiciones de competencia e lectoral im: \'t:rsi bles. Obstaculizando, la 

modern 1zación económica. 

Los pres id entes modernizadores del PRI, forzaron la mano de su partido para ponerlo al 

lado de lo que el partido rechazaba; supresión de subsidios, venta de empresas 

paraestatales, privatización telefóni ca, bancaria de pensiones: la reforma del articul o 27, 

que puso fin al reparto agrario ; el reconocimiento jurídico de las igles ias: la autonomía del 

Banco de México y del instituto Federal Electoral (IFE) ; el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte y con la Unión Europea. Componentes que eran de gran importancia 

para la formación del Estado, por lo que éste comenzó a adquirir características que eran 

meludibles, esto a razón de que se creía que el PRI no podía convertirse en un obstáculo 

para la transición, por lo que eran cosas que no se podían cambiar. 

A partir del gobierno de Carlos Sal inas de Gürtari , los presidentes priistas no tuvieron en el 

Congreso mayoría suficiente para hacer refonnas constitucionales. Por lo que no contaban 

,con la anuencia de parte de la oposición, conformada principalmente por los partidos PAN 

y PRD, y es en las elecciones del 2000 cuando el PRI perderá la presidencia de la 

República 

Las reformas electorales emprendidas parecen hoy menos extranjeras y menos costosas 

políticamente que en los ochenta. Por lo que empezaron a arroJar frutos. Al menos, han 

creado en los electores una fe mayoritaria en la alternativa de la transición democrática. 

Por lo cual los mexicanos no vivimos una transformación política como en otros paises, la 

cual se ha ido dando poco a poco, día tras día, ya que los pa11idos de oposición han ido 

ganando contiendas electorales en diferentes estados de la Repúbli ca y sobre todo porque el 

PRI, perdió la mayoría absoluta en las Camaras de Senadores y Diputados, esto a 

consecuencia de que hoy contamos con instituciones co mo el IFE que cuenta con la 

confi anza de mas de ocho de cada diez compatriotas. 
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La his toria de esta elección qu1zas enfatizará la ruptura de la continuidad ¡Jnista, 

particularmente si el PRI no vuelve a alcanzar el poder, "s111 embargo, nos advierte que 

detrás de toda ruptura hay elementos de continuidad, en ocasiones más relevantes que los 

puntos de ruptura mismos" 222
. 

El gobierno de Vicente Fox Quesada, habrá de impulsar una profundización de la políti ca 

económica neoliberal , la cual terminará favoreciendo al capital especulativo nacional e 

mtemacional , lo que podrá traer como consecuencia la concentración de la riqueza en unas 

cuantas manos favoreciendo el fortalecimiento de oligopolios y monopolios nacionales y 

extranjeros, dando como consecuencia un seguimiento del régimen príista. 

La política del nuevo gobierno dependerá, entonces de que, el PAN tenga la capacidad de 

conformar mayoría legislativa, por lo que México ha entrado en una lucha política. Por tal , 

la conformación de mayoría legislativa presenta el reto de construir en la sociedad una 

correlación de fuerzas. Así el nuevo gobierno deberá ser responsable socialmente, con 

honestidad y compromiso con la participación ciudadana, estableciendo políticas públicas 

para proteger sectores vulnerables. 

A pesar de la derrota del PRJ, esta elección muestra signos de continuidad como son: la 

clientela electoral de los partidos que es sorprendentemente similar a la de elecciones 

anteriores. Más aún, el porcentaje de votos alcanzados por el PRJ es parecido al de los 

comicios de 1997. 

Un problema potencial para el PAN estará en la volatilidad del sector urbano, el área 

metropolitana de la ciudad de México, que en esta elección le otorgó sus votos a Vicente 

Fox Quesada, el cual es prototipo de la volatilidad electoral: cardenistas en 1988, priístas en 

199 1 y 1994, cardenistas otra vez en 1997, foxistas en el 2000. 

Dado que el PRJ y la oposición enfatizaron la agenda de la transición , este se convirtió en el 

eje del proceso electoral , por lo cual para un partido gobernante, no exis tir.i nada peor que 

'" Jorge rlucnJia LarcJn, --J,n real en hu >t:a Je k• 1maginwin". ~11 · NcX<• >' ~ Méx1w. Nn. 272 . 2000. p:ig )8 



una campaiia electoral dominada por el deseo de transición de la forma de gobierno entre 

la población , en donde deberá demostrar que ésta en realidad bendíc1ará al país y no será 

la continuidad de un régimen priis ta, el cual tendrá nuevos integra nt es. Por lo qu e el éxtto 

de Vicente Fox Quesada no sólo deberá estar en vi11ud del referéndum de la alternati'a 

política, ni en constituirse en la encarnación del mismo PRI. 

La agenda del cambio, tan exitosa durante la campaña electoral , puede constit1.11rse en el 

talón de Aquiles del gobierno de Fox, ya que su campaña enfatizó correctamente la 

transformación con relación al PRI, por lo que era más fácil movilizar al electorado en 

contra de algo, que a favor de algo. De ahí que el sello de la coalición foxista quizá sea el 

antipriismo, por lo cual el reto para Fox es no caer en un sistema priista, que como señaló 

Gracián, " lo real nunca puede alcanzar a lo imaginario" . 2z.; 

Una liberalización de la economia y una reforma del Estado como la que emprendieron los 

últimos tres gobiernos de México no podía terminar sino en la modernidad democrática. Sin 

embargo no era indispensable para la democracia que el PRJ perdiera las elecciones, las 

instituciones ya eran democráticas : el PRI podía ganar o perder. Lo tnevitable era que éste 

llegara a enfrentar en algún momento una contienda electoral sin complementar al cien por 
1 

ciento el capitulo de la modernidad electoral de México. 

En tanto, es posible que Vicente Fox Quesada, sin compromiso con el viejo régimen , pueda 

acelerar el paso modernizador en los demás órdenes, de los contendientes del 2 de julio del 

2000 parecía el más identificado con las reformas realizadas hasta ahora y con las reformas 

pendientes en el ámbito económico liberalización , desregulac1ón , privatización de la 

petroquimica, apertura a la inversión privada en el sector eléctri co, reformas fiscal , 

promoción de la pequeña y mediana empresa. 

El nuevo presidente Vicente Fox Quesada encontrará a lo largo del camtno resistencias 

simil ares a las que encontraron sus antecesores . En parti cular la red de mtereses , háb itos, 

identidades y creencias que siguen adscritas, con genuina conv1 cc1ón, al hori zonte del 
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nacionalismo revolucionano~ las cuales tendra que aminorar y hacer que los poderes se 

unan mas para que juntos colaboren en la formación del gobierno, lo cual debera ser según 

la Constitución. 

Las corrientes centrales del PRI y del PRO comparten hoy las trincheras del nacionalismo 

revolucionan o. Es previsible por ello una convergencia entre sus respectivas bancadas en el 

Congreso frente al adversario común que pueda representar al gobierno (neo) liberal de 

Vicente Fox Quesada. 

A la vez que, "las trincheras del nacionalismo revolucionario son hoy mas una resistencia 

que una propuesta del futuro" 224
. Constituyen una mezcla de valores fundamentales 

estatistas o antiliberales. Entre las cuales: las primarias del sector público y del 

intervencionismo estatal, apoyaron al sindicalismo y al agransmo corporativismo, 

nacionalismo defensivo, rechazo a las privatizaciones, a la globalización, a la economía de 

mercado. 

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el partido del presidente tendrá una posición 

menos cómoda que en la actual legislatura pues, estará limitado de 43 diputados para 

alcanzar la mayoría simple que se requiere para aprobar las leyes ordinarias. 

Adicionalmente, necesita para reformar la Constitución la cooperación del PRI pues el PRO 

no reúne los suficientes votos para que, sumados a los del PAN, alcancen las dos terceras 

partes de los 500 diputados. 

Por otra parte y a diferencia de lo que ocurrió en el último trienio de la administración de 

Ernesto Zedilla Ponce de León, Vicente Fox Quesada no contará con la mayoría en el 

Senado. La fracción más numerosa, aunque tampoco alcanza la mitad más uno, será la del 

PRI con 60 senadores. Esto significa, que el presidente Vicente Fox Quesada no tendra a su 

alcance la válvula de seguridad que tuvo Zedillo. Por lo cual se verá obligado a negociar 

con los dos partidos legislativos que son PRO y PRI, los cuales tienen mayor participación 

en nuestro sistema bicameral, fomentando así al pluralismo en estas. 

"' 8uenJrn 01>.C11 pág. 53 
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4.3. ANALISIS DEL NUEVO GOBIERNO FOXIST A. 

El nuevo sexenio enfoca su desarrollo en "tres reformas que son : la social , económica y la 

institucional "225, éste pretendían derribar en un a1io al viejo sistema y así establecer las 

bases de un Estado democrático moderno en el que se consideraba que había que ir al 

fondo , pues la alternancia no es la transición, ni la derrota del PRI es todavía el cambio. 

Se1ialan que no se quería entender que en México había también una tran sición hacia la 

democracia y que su lentitud denvaba de la naturaleza de un sistema, que era el 

presidencialismo el cual, dotaba al Ejecutivo de las mayores facultades constitucionales , 

políticas, ya que eran considerado un sistema de partido dominante capaz de transformarse 

a sí mismo y de articular el mando de todas las instituciones del país para dárselo en última 

instancia a una persona, que era el presidente en tumo. 

Por lo que, el centralismo es el que impedía la autonomía de los estados y municipios en 

aras del control del poder y de sus recursos, y el corporativismo es el que controlaba 

subordinadamente a las diferentes instituciones y organizaciones sociales del Ejecutivo y 

que se valía de dispares procedim,ientos como eran; la intimidación , la conveniencia, el 

conflicto de intereses, la negociación y la cooptación. 

Con lo cual el patrimonialismo que por un prolongado ejercicio del poder creo un sistema 

de complicidades que protegía como una mafia los intereses creados, a cambio de la 

disciplina, de la obediencia y de la corrupción , fue la que desdibujó las fronteras entre el 

uso del patrimonio público y privado . 

.:.:
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El sistema que se pretendía desmontar, mediante reformas constitucionales, permitía una 

nueva manera de organizar las cosas, de redi stribuir los poderes públicos y de establecer 

nuevas reglas del Juego, para poder así acabar con el régimen que operaba al país, en los 

sexenios príistas . 

Sin embargo, se pretenderá acabar con el centrali smo devolviendo a los estados sus 

facultades fis cales para que incrementen su participación en dichas áreas, por lo cual 

pretenden modificar los artículos 29 al 73 de la Constitución para volver a la distribución 

de competencia que estaba en la Constitución de 1917, con lo cual también hay que 

devolver a los municipios que son la célula de la sociedad política y preexistente al Estado 

nacional , sus facultades soberanas originales, y así resolver el problema de la autonomía de 

los pueblos indígenas que no podemos seguir prorrogando y que podrían propician la paz 

en Chiapas 

Con el fin de combatir el "verticalismo'', m se propondrá una división horizontal de poderes 

para que cambie la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se estará a favor de un 

sistema semiparlamentario de gobierno, respecto al corporativismos, que consideran un 

elemento del cambio de relaciones entre empresarios y trabajadores, entre instituciones y 

organizaciones sociales, para que puedan relacionarse con absoluta libertad. 

En consecuencia, luego habrá que romper el nudo de las complicidades que propician el 

patrimonialismo. Esto implica, primero, un nuevo sistema de selección de personal de la 

administración pública; segundo, el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas; 

y, tercero, el establecimiento de una comisión de transparencia del Congreso . 
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Se necesitara establecer una frontera clara entre las complicidades del pasado y el nuevo 

régimen, ya que la transparencia será la má xi ma en las relaciones ctu1 los liderazgos y con 

los empresarios, sobretodo con los más poderosos, ya que la reforn1a del Estado no se 

podría dar si n el cambio político, por ello hay que const111ir los consensos con las fuerzas 

políticas existentes; el PRD, los renovadores del PRI y el ala progres ista del PAN. 

Teniendo en cuenta que, el riesgo en la transición será no aprovechar las grandes 

oportunidades que existen ahora; por eso hay que mantener y acrecentar la confian za de la 

población en el cambio y no hay que f111strarlo, ya que uno de los mayores obstáculos para 

la transición, será entender que los adversarios no están muertos, sólo derrotados, y que el 

PRl es sólo la idea de la encamación del dinosaurio y el verdadero dinosaurio es la cultura 

política autoritaria no superada. 

En la democracia tendremos que seguir hablando de transición, que va a ser un proceso que 

todavía no termina de ser, al igual que la reforma del Estado, la falta de un verdadero 

proyecto nacional, y de los consensos sociales y políticos del país. Por lo que la 

preocupación de ahora será la gobemabilidad, la cual girara entorno a la democracia que 

considere el Ejecutivo que está en manos del PAN, el cual considera que, el Estado debe . 
generará una política oficial que propicie la solidaridad, para no caer en actividades sociales 

de egoísmo, individualismo, despersonalización y franca corrupción, expuestas en su 

ideología de partido . 

Por lo que, la democracia logrará concebirse como un sistema de vida y de gobierno, 

perfectible, con posibilidades propias del error humano, la cual se construirá en la libertad, 

pero también como un sistema cuyos principios permitan atender las neces idades de tod os 

los grupos sociales, mediante el ejercicio ordenado del poder público 

Consideran que como el sistema político está débil, lo cual es consecuencia del 

autoritarismo y de la falta de intervención del gobierno, no será posible realizar todos los 

cambios planteados en la cam paiia electoral , esto debido a que el nuevo E.1ecu ll vo no 



c:ontará con la mayo ri a en las Cámaras, asi que tendrá que consolidar con la opus1ciun para 

lograra la aprobación de los proyectos gubernamentales 

Después de tres al'ios de sexenio de Vicente Fox Quesada, sé preside un a adm ini stración 

paralizada y contenciosa que no ha cumplido las promesas de hacer de México un pais 1rnis 

rico , mas seguro, más educado y menos corrupto . Asi que "el gobierno está atrapado, por 

haber ofrecido una reforma del sector eléctrico, y no queda claro s i ocurrirá; ofrec ió 

modificaciones a la Ley laboral , pero s iguen pendientes"227 

Por ello se ha venido desencadenando una mala re lación entre el poder Ejecutivo y el 

Legislativo, las relaciones ambiguas entre el presidente y el PRI, las relaciones 

disfuncionales entre Vicente Fox Quesada y el gabinete que nombró. 

Después de casi tres años, sólo se tienen buenas ideas, pero no una estrategia coherente 

para llevarlas a cabo; hay buenas personas en el equipo, pero no la suficiente coordinación 

entre ellas; un presidente que no confía en los partidos ni sabe exactamente cómo lidiar con 

sus representantes ; un Ejecutivo que le apuesta al cambio por la vía del Legislativo, pero no 

logra construir puentes con él; hay una facción que quiere concertar con el PRI y otra que 

quiere debilitarlo. 

Vicente Fox Quesada ha llegado a reducir la definición de la palabra "cambio a su minima 

expresión, consecuencia de que la realidad era muy diferente a las propuestas de campalia 

que lanzó. Antes del 2 de julio del 2000, cambio significaba remodelación; hoy sig nifica 

mantenimiento, al igual que antes era posible resolver todo en 15 minutos; hoy ni s iquiera 

un sexenio será suficiente, ya que según él, "el gobierno de la transición hace su trabajo", y 

esa labor, por lo visto, se limita a mantener la estabilidad y seguir con líneas prii stas 
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Desde los Pinos, "el presidente cree que los robos a caminos han bajado 30 %, que el 

avan ce en seguridad ha sido satisfactorio, que la mayor parte dc las reform as fueron 

aprobadas y están en marcha, que en sólo 1 S meses la atención a los más necesitados 

aumentó 50 %, que en los s indi catos hay democratización, que el déficit publico es so lo de 

0.65 %, que en Chiapas hay paz, que cada compromiso de campaiia está s iendo atendido, 

que la población sabe que la mayor parte de la culpa recae sobre los hombros de la 

oposición" 22
' 

En términos políticos, el panorama es igualmente peligroso a los anteriores príi stas , dado 

que la desilusión con la democracia puede facilitar el regreso de la autocracia. Así que, el 

tropiezo de los foxistas puede levantar a los priístas en las próximas elecciones del 2003 ; 

esto porque en la medida en que Fox se encoge, el PRJ puede crecer, frente a la 

incompetencia de los panistas y su mala administración del poder. 

Pero peor aun es la incapacidad para darle cuerpo a la transición, ya que debilita las 

aspiraciones que acompañaron a la alternancia, Vicente Fox Quesada, dijo que la 

democratización traería consigo más empleo y menos desocupación, más riqueza y menos 

marginación, más oportunidades y menos migración, le dio a la democracia un contenido 

sustantivo, de mejoras reales basadas en resultados tangibles, ya que cuando no aparece, la 

validez del cambio comienza a ser cuestionada y la desilusión comienza hacer que los 

ciudadanos se vuelvas inconformes a tal acción, ocasionando quizás un abstenc10111smo más 

marcado en las elecciones del 2003. 

En estos tres años, México no es el mismo, pero no necesariamente gracias al presidente, 

muchas de las reglas no escritas han sido borradas, muchas de las prácticas heredadas 110 

fueron . Pero el impulso principal a favor del cambio no proviene del Ejecutivo, s ino de 

qwenes votaron por el, los grupos de la sociedad civil, los medios, los estudiantes, los 

Jovenes y la opinión publica. Ya no es tan facil que el poder presidencial coarte la 

autonomía judicial ; así como tampoco que el gobierno esconda lo que tiene la obligación de 
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enseriar, así que Vicente Fox Quesada tiene razón cuando habla de una "revolución 

silenciosa", pero se ha dado gracias a la tropa y no a su líder. 

Por ello en el caso mexicano, la fecha simbólica de la transición no esta a discusión, y para 

algunos sólo fue un cambio de regimen, es decir, de las reglas básicas en virtud de las 

cuales adqweren y ejercerse el poder, en tanto que para otros, se trata de una "mera 

alternativa" y, por lo mismo, no se ha llegado a dar 

"Así tenemos que en el primer bienio del gobierno del presidente Vicente Fox, la economía 

mexicana creció a una tasa de apenas 0.5 %, que equivale a una quinta parte del promedio 

anual de las pasadas dos decadas, mientras que la inflación constituye un obstáculo para el 

desarrollo del mercado interno"229
. Por tal tenemos que la economía está atorada, estancada 

y no existe ningún estímulo para generar crecimiento. 

Los primeros dos años de la administración del presidente Fox están marcados por un lento 

crecimiento, que representa apenas una quinta parte del promedio anual registrado durante 

los pasados 20 años, la economía aumentó a una tasa de 2.4 % todo a pesar de la política 

monetaria restrictiva del banco central, de la contradicción del credito, la alza del dólar, los 

bajos empleos y los pobres salarios. 

Por lo cual el presidente sostuvo que " la aplicación de la Ley ha sido ajena a cálculos 

políticos y agregó que su gobierno ha asumido el combate a la corrupción como obligación 

legal y etica, no como asuntos de propaganda o ajuste de cuentas, como gobierno ha 

tomado el camino no seguro de restaurar el impeno de la Ley, de erradicar la corrupción y 

terminar con la impunidad" 

Que la vitalidad del país está en su capacidad de renovarse, que la división y el equilibrio 

entre los poderes, no es fragmentación de responsabilidades, es congruencia de deberes, por 

eso hoy la transición democrática es la consigna, su relación ha de verse en terminos de 

colaboración y de responsabilidad 
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Manuel Camacho Solis critico al gobierno, por considernr que .. la tran sición no ti.J e e l 

propósito del presidente Vic1.:nte Fox Quesada, sino su objetivo fü e quedarse en la 

pres idencia, con los pnvilegios asociados al s istema presidencial , por lo que, y la falta de 

vo lunta d de la transic ión demuestra que el gobierno no ha realizadl> lo que está en sus 

manos, ya que no hay austeridad en los sueldos de la burocracia, los grandes intereses 

econom1 cos se sienten protegidos y de nuevo rodean a las casas pres idenciales, los 

privilegios y los fuero s, asi corno persiste la cerrazón hacia discutir el modelo económi co, 

político y social. " 230 

Por lo que respecta a crear una nueva Constitución para fomentar la transición en México, 

es algo dific il , ya que no existen condiciones para impulsarla, esto porque existen tres 

problemas que son: " primero, es muy improbable que se pudiera convocar a un 

constituyente, que tuviera la grandeza necesaria corno para ofrecer a la nación un proyecto 

ajeno a los intereses de corto plazo de los partidos, jefes políticos, e intereses que estarían 

en juego; segundo ese proyecto no tiene tras de si una coalición que lo hiciera posible; no lo 

quiere la mayor parte de las fu erzas políticas y tercero, abriría un debate sobre decisiones 

fundamentales que, en vez de conciliar al país en torno a nuevas reglas para dirimir los 

conflictos, reabriría heridas históri cas y pondría en evidencia los profundos disensos 

· n:'3 1 existentes . 

En sus principios de partido, el PAN establece que la democracia lograra concebirse como 

un sistema de vida y de gobierno, perfectible, con posibilidades propias del error humano, 

la cual se construira en la libertad, pero también como un sistema cuyos principios 

permitan atender las necesidades de todos los grupos sociales, mediante el ejercic io 

ordenado del poder público. Sin embargo, vendra a convertirse en a lgo totalmente 

inalcanzable, ya que Vicente Fox Quesada no ha podido llegar a conseguir el sistema de 

vida que quieren los mexicanos que votaron por él y hasta los que no votaron que tienen 

que asumir e l nuevo sis tema politico que gobierna el país. 

~ . • P Manuel L'ainachn SPlí;-; Mé:\tCll, altc11Hull.:1a :-; 111 lran:'1c1ún Mé:\ 1cn. 200.\ . púg 2 
.:.ll CmnachP· Oe.Cit .. púg 
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Así es que, al nuevo presidente Fox le tocara, realizar los propósitos del partido que lo 

llevó al poder entre lo que destaca, ir más a llá de una simple democracia formal, como 

procedimiento de elecciones autentica, sino de modo que se ten ga un gobierno democrático 

que trate de promover el desarrollo y oportunidades a los sectores más debiles. Obteniendo 

asi que la educación en la solidaridad y en el ejercicio responsable de los deberes del 

Estado se logre adquinr instrumentos idóneos que sirvan para el bien común, y no para el 

internacional o los de la misma elite. 

No obstante, tendrá que influir en el sistema de partidos, una doctnna y un programa 

politico que incluya todos los complejos rubros que plantean la problemática social, ya que 

cuando madura una vida plural de partidos, los ciudadanos toman muy en cuenta sus tesis y 

programas, y en ese sentido, "deberán favorecer la formación de valores democráticos, de 

tolerancia y de convivencia entre ideologias distintas en aras de la preservación del interés 

nacional, razón por la cual no deberá añorar tener la mayoría en las Cámaras, ya que esa 

será una buena señal de democracia en la que todos participen en la resolución de las 

dificultades del pais y no se mueva todo bajo un interés de partido. 

Para el PAN, el político debe tener prudencia, inteligencia y humildad, para garantizar un 

ejercicio adecuado del poder;, sin generosidad, amor a la verdad y vocación por la justicia, 

el individuo con un cargo público resulta una falsificación y un gran peligro, cuando su 

proceder es motivado por ambiciones personales, que hace mucho daño a la comunidad, 

características que debe satisfacer Vicente Fox Quesada, por ser su candidato. 
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CONCLUSIONES. 

Hace ya tiempo que, en nuestro pais se vive el "gobierno de la transición democráti ca", la 

incertidumbre y la decepc ión cunde entre grandes sectores de la población, se pensaba que 

esta sería suficiente para que se realizara una transformación económica, política y social, o 

que al menos se hubieran sentado sus bases. Pero lo que realmente, Méx ico necesitará , no 

es una simple alternativa politica, sino un cambio radical en su gobierno y en su sistema 

económico y social. 

La derrota príista, dejó ver que México había experimentado, la democracia, a razón de las 

nuevas estrategias políticas que se llevaron acabo por los tres partidos mayoritarios que son 

PAN, PRD y PRI, las cuales ya no favorecían tanto al voto duro o clientelar, sino más bien 

el dar el desprestigio al partido del Estado, el cual llevaba en el poder más de setenta años, 

y requería una transición, esto a medida de que la sociedad ya no estaba de acuerdo con el 

neoliberalismo implantado por los gobiernos del PRl 

Otra de las estrategias se creyó que lo era, fue la de formar alianzas entre los partidos 

fuertes que eran PRD y PAN, con los partidos pequeños, pero esto no es nuevo en nuestro 

sistema de partidos, ya que como pudimos observar en los primeros capítulos, las alianzas, 

para derribar al partido del Estado vienen desde la Independencia, en donde los partidos 

tenían que unirse para formar más poder y dar una derrota al autoritarismo. 

Pero en realidad la diferencia va a radicar, más en el sentido de que anteriormente, si era 

necesario, que para unirse dos organizaciones, tenían que tener la misma ideología, aunque 

lo que pudimos observar en julio del 2000, fue que las alianzas se dieron más por los 

mtereses de llegar a obtener la presidencia, tan anhelada por el PAN y PRD, durante 

muchos ai'ios, sin importar sus posiciones, así que lo importante era lograr la transición 

democrática, s in pensar en si les iría a beneficiar o perjudicar a la hora del reparto de votos 

como lo fue el caso del PRD. 
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El PRI, desde sus comienzos como PNR y PRM, ha vivido creyendo qu e es el impulsor de 

una democracia, por ello es que ha tenido que ir modifi cándose de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad, ya que el gobierno, debe ejercerse de acuerdo a éstas, aunque 

dentro de ellos existiera un autoritarismo, que era el que ejercían a la hora de elegir a su 

candidato presidencial, por lo que a la ahora de aplicar la democracia para elegir a su 

candidato, Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo que afrontar el descontento de su partido, el 

m al consideraba que el fue una de las personas que hi zo que el PRI , comenzará a 

debilitarse, esto por la distancia que existía entre el Ejecutivo y el partido . 

Podríamos decir que una las mayores derrotas priistas que los llevo a perder la presidencia, 

fueron los descontentos de la población desde lo sucedido en 1968, en los setenta y en 1988 

con la designación de Carlos Salinas De Gortari, como candidato presidencial , lo cual trajo 

como consecuencia que saliera del partido algunos de sus integrantes como fueron 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, los cuales formarían la Corriente 

Democrática que después de un tiempo y con la consolidación de los partidos de izquierda 

formarían el PRD, partido que entrará en la contienda electoral igual que PAN. 

Después de haber perdido en 1997, la capital del país, y esta haber quedado en manos de la 

izquierda, al igual que parte de la república, como lo fue el norte, en manos del PAN, el 

PRI, comenzará a sufrir más el quebrantamiento dentro de su partido y al no existir tanta 

relación con el presidente, como en los sexenios pasados, tuvieron que adaptarse a las 

exigencias de los otros partidos, que comenzaron a querer provocar en México una 

transición o cambio, logrando ser la bandera de la campaña presidencial del PAN, pero que 

en realidad será su propio talón de Aquiles, al lograr la presidencia, en el 2000. 



Una tran sición , no debera llegar a ser un "cambio para que todo s iga igual" , eso ya lo 

hemos visto en las épocas pasadas, donde notamos como la acc ión comienza a diferir del 

di scurso, mientras los supuestos impul sores de esta nos piden mas tiempo en plazos que ;;e 

multiplican hasta el infinito, por que un sexenio, nunca les fue sutí c1ente, acción que ha 

manifestado el nuevo gobierno Fox1sta, en donde en algunos casos estamos viendo hasta 

retrasos, como lo son en lo económico y lo soc ial. 

Pero esto no significa que la transfonnación no sea posible, esta se convertira en un 

producto necesario en la existencia de la sociedad humana, como lu demostró e l cambio 

radical experimentada en la historia príista, procesos que se verificó en periodos de los 

siglos XIX y XX . 

La transformación democrática, es el resultado de un proceso histórico en el que 

mtervienen cambios independientes de la voluntad individual del hombre y otros en el que 

la voluntad individual es determinante. Durante el periodo de crisis histórica la democracia, 

no se ha realizado sola, sino que necesitó de la acción individual coordinada 

colectivamente, la cual determinará el alcance y la forma en que esta sede. 

Así que, ésta pasara por varios procesos, como es, la liberalización , la cual se encontrará en 

la manejara de manejar los procesos electorales, en donde los adversarios políticos tuvieron 

las mismas oportunidades, y lo democrático en lo referente a los procesos aplicados dentro 

de las instituciones como lo fue el [FE, por lo que entonces, podríamos decir que el país s i 

avanzó en dicho proceso de transformación política. 

Por ello, fue fundamental que tal proceso pasará sin violentos sucesos por parte del partido 

de Estado (PRI), el cuál entrego la presidencia sin conflicto, a pesar de lo que pasaba dentro 

de este partido , el cual agredía al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por no haber 

apoyado lo suficiente al partido que lo había llevado al poder en 1994. Sin embargo, a pesar 

de haber llegado a dicho proceso todav ía no se tiene resultados de igualdad, ya que los 

mexicanos no han alcanzan concebir el beneficio, que debería fomentar dicha democracia . 



Antes que nada, entonces el pais requemá que el presidente, establezca bases sutí c1entes 

para acabar con la marg inación, asi como reducir las exclusiones sociales, combatir la 

concentración del ingreso, los pnvileg1os, las desigualdades y la irracionalidad en la vida 

humana. 

Actualmente el gobierno panista, se encuentra en un momento de crisis, provocada por el 

ciclo económico, la tecnológ ica, el agotamiento ecológico y energético mundial, lo 

ideológico-cultural que se manifiesta individualmente, en el hastío de la población . Esto 

porque en su campaña prometió más de lo que era posible, por lo que la población quiere 

ver resultados, y sobre todo bienestar, pero son cosas que no ha podido lograr Vicente Fox 

Quesada. 

Las clases dominantes del gobierno, conformadas por los empresarios, políticos y gente que 

forma las elites sociales, cargarán todo el peso de esta crisis en las clases explotadas, como 

son los obreros, campesinos, agricultores, ganaderos, sólo por mencionar algunos, esto a 

razón de que están desorganizados y desinformados, cosa que al gobierno le conviene ir 

erradicando, para que no suceda lo de 1968 y 1977, episodios en los que la sociedad se 

organizó, para hacerle frente al mal gobierno, el cual no permitía la superación, como lo es 

el actual. 

El nuevo sig lo para México, necesitará de la acción inteligente e individual, coordinada 

colecti vamente, de ella dependerá que las transformaciones que se reali cen sean en 

periodos reducidos y al menor costo humano posible, para la sociedad. Por ello el 

Congreso, el cual estará organizado de forma totalmente diferente de como lo fue en 

sexenios príistas, en donde a los partidos políticos les tocará hacer funcionar un equilibri o 

dentro de las fuerzas políticas del país, las cuales deberán servir a la sociedad, esto como 

medida para poder lograr una transición, en la que no sigan reinando los privilegios en 

ciertos sectores, sino que ahora se deberá ver por las clases menos protegidas, en contra de 

lo que el Ejecutivo algunas veces considere. 



Así, la Jornada históri ca del 2 de JUiio del 2000, sera recordada por much as cosas, pero en 

:inimo de sí ntesis , se destacan dos elementos que son: nunca haberse apartado de la 

legalidad (todos los votos contaron y fueron contados) y no haber mstalado en el país , 

aduanas perversas o negociaciones indignas, en el umbra l de una nu eva gobernab ilidad , en 

el segundo aspecto las lógicas que operaron : por un lado, las instituciones electorales, 

füerza de diseños y rediseños, fun cionaron alejadas del fantasma de la burla al c iudadano, y 

operaron muy próximos a los controles y a las oportunidades que reclamaba la sin1ación. 

Por lo que al nuevo gob ierno le tocará seguir cimentando estas actividades, para que no se 

pi erda la credibilidad de la democracia. 

En efecto, las mstituciones electorales, emplazadas a producir resultados e lectoral es 

confiables y oportunos, y bajo un ambiente adicto a la conspiración, debieron hacer su 

anticlimático aporte a la trama: sin pasiones, decir y contar el veredicto ciudadano. Por 

fortuna, lejos quedaron los escenarios del caos, y cerca la frialdad de las cifras : los electores 

quisieron que en la elección presidencial hubiera un margen considerable en la distancia de 

los contendientes, que en el legislativo federal , la capital del pais estuviera en manos de 

partidos diferentes. 

Más allá de las crisis que los resultados desa ten en cada una de las fuerzas políticas, y sobre 

todo en las recomposiciones por venir, el hecho incontrovertible es la transparencia con la 

que se condujo la jornada electoral. Las instituciones cumplieron y contribuyeron los 

medios, el esfuerzo ciudadano fue coronado por el accionar de los actores políticos, 

rehuyendo a la tragedia anunciada, candidatos y partidos atendieron el sentido común y 

consiguieron bordar el fino tejido de la alternancia. 

Pocas son las , impugnaciones y mucha sensatez han sido el meJor cultivo para la cas i 

definitiva implantación de la ciudadanización de los organismos electorales . Por lo cual 

podríamos decir que se equivocó el oráculo que predijo una catastrofe in controlad a, los 

ánimos se serenaron y los actores políti cos han demostrado que pueden acatar el mandato 

de las urnas sin demas iado sobresalto . 
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Así , con la legalidad electoral sembrada, lo que resta para el pais es habitar el mapa de la 

pluralidad trazado en las urnas. Si tomamos las reacciones el día de la jornada electoral 

como anticipo de la nueva civilidad que cambia el animo de los actores políti cos, sin duda 

podemos estar cienos de que la nueva polaridad de fuerza podra derivar en el 

entendimiento productivo 

Por lo qu e podemos señalar que 

1. -Lo que nos queda esperar es que la madurez mostrada por los actores el día de la 

jornada se prolongue y permita que la alternancia no sea sinónimo de caos o meficacia 

gubernamental, sino simplemente lo que es, un transición de ánimo, una renovación de 

elites gobernantes, circunstancias que al PAN le tocara demostrar, que el voto no fue algo 

innecesario, para una democracia, que existió en junio del 2000. 

2. -Con el fin del régimen y el tumo de las alternativas, asistimos también a una sensación 

de tiempo desperdiciado: tantos años, golpes contra el muro y jalones para tirar la estaca 

que tenia amarrados; y estudios sobre la imposibilidad de demoler al régimen, para que el 

dinosaurio resultara, finalmente, de papel. Comprobamos también un hecho, en México la 

alternancia es hija de la democracia, y no al revés. 

3. -El PRI y el PRD, fueron simplemente jugadores individuales de un juego que ha 

cambiado, ante una situación nueva, esos jugadores deberían cambiar su forma de jugar, 

incluso replantearse las reglas del juego, pero los tendría que hacer como individuo 

racionales y no como agrupaciones conflictivas ni contradictorias de experiencias y de 

intereses. Por lo que al PRI, le tocara ahora estar del otro lado de la barrera, acontecimiento 

que tendrá que aprovechar, para poder lograr alcanzar la presidencia en el 2006, jugando lo 

mejor posible sus canas, fomentando en la Cámara, la mayor panicipación y el apoyo a las 

iniciativas, mandadas por el Ejecutivo y no volverse un obstáculo, el cual no permita que 

PAN alcance las metas fijadas, esto siempre bajo la prudencia de que ahora si beneficien a 

los pobres. 



4. -Una vez que las elecciones se han perdido, nadie puede demostrar que con otro 

candidato u otra orientación de la campa1ia tampoco se habrian ganado, o que los resultados 

habrian s id o incluso inferiores u sobre todo, que el costo de mtentar ganarlas a cualqu ier 

precio podria haber sido excesivo para la sociedad y la economia mexicana. Por lo que a 

México ahora le tocará viv ir una transición democrática, la cual fue implantada con los 

votos en las elecciones. 

5. -Por tanto Fox deberá lograr el apoyo de la oposición no sólo para introducirlas a las en 

las reformas que requiera el gobierno, sino sobre todo para garantizar su continuidad en el 

tiempo, s i el PRI permanece paralizado por las disputas internas, en un primer momento 

Vicente Fox Quesada podría tener mayor margen de maniobra, pero, la legitimidad de los 

cambios a medio plazo seria menor, los apoyos externos que pueden necesitar su gobierno 

no son dificiles de alcanzar, pero un amplio consenso es casi imprescindible si se pretende 

no sólo legislar sino acabar con la corrupción en un sexenio; meta realmente muy 

ambiciosa s i se recuerda que no se trata de combatir conductas individuales, sino de superar 

una cultura y unas reglas no escritas que permiten, cuando no incentivan , la 

discrecionalidad de los funcionarios . 

La reapari ción de un si ndicato de gobernadores que imponga su peso mstitucional no será 

descartable, pero qu izás una consecuencia más inmediata podria ser un en tronque opositor 

del PRl que le aproximara al PRD, lo que a su vez llevaria a ambos partidos a competi r en 

un mismo terreno electoral, dejando al PAN y a Vicente Fox Quesada una amplia ventaja 

en lo que se refiere a las nuevas clases medias y a los jóvenes. 

Por lo vivido en jumo del 2000, a l PRD solo le tocará seguir en la lu cha por la pres idencia, 

que s i lo relacionamos por lógica, quizás podrían llegar a tener una mayor oportunidad en el 

2006, esto a razón de que como observamos en el capitulo cuatro, Fox no ha podido 

cimentar las nuevas bases de la transición en el pais, esto porque no acaba con proyectos 

como son el neoliberali smo , implantado por los priistas, se s igue beneficiando a solo una 

parte de la soc iedad, y el cambio que ofreció en México, no llega, por ello, podemos decir 

que solamente se logro cambiar las siglas de PRI por las de PAN , suceso que deberá 
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aprovechar el PRO, para demostrar que a pesar del fraude que surrió en 1988, pueden t:l los 

lograr llegar al poder e implantar sus programas, nada más que ahora a ellos quizás les 

toque combatir el abstenc1on1smo en las urnas, esto será refleJÓ de lo que llegue a pasar en 

Junio del 2003 en donde se llevaran a cabo elecciones para los diputados , las cuales deberán 

estarán , basadas en el descontento de la sociedad. 

En lo que respecta al PRI, como podemos ver su derrota presidencial en el 2000, en 

realidad no significó la transición democrática que México esperaba, lo único que se obtuvo 

fue un cambio de partido político, el cual solo estuvo dirigido a obtener la mayoría de 

votos, y derrotarlos, por lo que le tocará seguir unido como lo ha hecho en tantos años, pero 

sobre todo ir cambiando, ciertas prácticas clientelares que hasta la fecha tienen, esto es 

porque con las elecciones del 2000 vieron, que su voto duro no tiene el peso que 

anteriormente tenia, así que deberá no ser un obstáculo en la Cámara sino un vehículo, el 

cual ayude al Ejecutivo a lograr mejoras en el país. 

El PAN, deberá apoyar a su candidato, a que cumpla lo más posible sus propuestas de 

campaña, basándose en realmente en su ideología, donde todo esta orientado a la familia , 

mexicana y no a la extranjera, fomentando la subsidiariedad que es uno de los puntos más 

importantes en sus bases como partido, y no dejar de lado su programa de acción, el cual en 

realidad deberá llevarse a cabo en la mayor parte de este y no pasar lo que en el PRl, que 

los programas de acción son documentos que la población no conoce, por ello no reclaman 

muchas de las veces y cuando se hace se tachas de ser guerrilleros, prácticas que se 

vivieron en los gobiernos anteriores, por lo cual le tocará acabar con el autoritarismo, y 

cumplir realmente lo que establece la Constitución Política Mexicana. 

6. - Lo que podemos esperar en lo que respecta a la composición del Congreso es 

a) Obtener la mayoría: Si el PAN obtiene la mayoría en las elecciones de julio del 2003 en 

la Cámara de Diputados, estaremos hablando de que tendría mayor fuerza el presidente 

lo cual , podriamos caer en prácticas de autoritarismo del anterior régimen priista. 

21() 



b) Si se pierden mas lugares en la Camara : El PAN, puede empe7,<lí a perder puntos para 

las próximas elecciones del 2006, generando que el presidente, comience a debilitar su 

mandato, esto a consecuencia de que ha demostrado hasta un alto nivel , que no puede 

elaborar una buena relación, n1 el puente necesario entre é l y los partidos, tendríamos 

como resultado la falta de credibilidad de el y de su gabinete, si n embargo, esto 

provocara que el PRI demuestre su derrota y falta de experiencia: que es un elemento 

que sigue utilizando, cuando en realidad cada vez son menos los qu e creen en ellos. 

c) Si se logra establece un equilibrio dentro de la Cámara por los diferentes partidos que la 

van a constituir: Dará, como resultado, quizá una verdadera "democracia" , siempre y 

cuando Fox se centre en lo que debe hacer que es crear una conciencia tanto en el 

ámbito presidencial como en el ciudadano de que la mejor opsición es la democracia, ya 

que el apoyar a unos nada más ha traído como consecuencia al país más pobreza para la 

mayoría. Pero si el presidente establece el puente que se requiere en la coordinación con 

los demás poderes, que logrará derrotar en definitiva al PRI y poder dar batalla creíble 

para el próximo sexenio, dando así quizás el pnmer paso y el más importante para que 

surja la transición democrática. 

7. - No hay que olvidar que quedó demostrado que la ausencia de la mayor ía por parte del 

partido del presidente no necesariamente lleva a la parális is, 111 a la bancarrota del país y 

que la posibilidad de construir alianzas está presente. Pero también quedó demostrado que 

poco puede hacerse si, en el afán de convertir en realidad sus proyectos, el ejecutivo no 

logra convencer a los representantes de otros partidos de brindar su apoyo legislativo. 

Por lo cual los partidos y legisladores están aprendiendo a vivir en democracia, y cuando 

ésta nos lleva a la pluralidad, casi siempre, no hay otra vía que la deliberación , la 

negociación y el acuerdo. 
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APÉNDICE . 

VOTACIONES COMPARADAS DE 1997 Y 2000 . 

PJ\RTmo. 1997(%). PARTIDO 2000(%) 
--- - 39 14 PAN - ---i~~Al.L\NZA POR-Ü.C AMBIO 

PAN. 33.40 
PVloM. PVEM 3 .~ 5N 
-----+------<- ---- - ------- --· -----+---
PRf 39 .11 PRI. 37 .79 
PRD . 25.70 ALIANZA POR MEXICO , 1 Q 13 

PRD. l l.75 
~- ---------~ -~--

PT 2.58 PT. 338 
CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA. 2 
PAS 1 

--- --;-------- ------------------ie--------j 
SN 1 

CÁMARA DE DIPUTADOS (2000-2003). 

MAYOR!A PROPORCIONAL TOTAL 
ALIANZA POR EL CAMBIO.* 14 1 82 223 

PRI. 131 78 200 
ALIANZA POR MEXICO _•• 28 40 68 

TOTAL 300 200 500 

* PAN208. PVEM 15 

* * PRD 53 . PT q CD 2. PAS 2. PSN 2 
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CÁMARA DE SENADORES (2000-2006). 

/\l .l/\N/./\ l'OR EL 
C/\MBl!l • 

J>Rl 
ALIANZA l'l)R 

MfóXICO •• 
TOTAL 

*PAN .lG. PYEM 5 

**PRD 15. PT 1. CD 1 

MI\ YORI/\ 
Rl'LATIV /\ 

28 

32 
4 

G4 

l'RIMl ll ·:R/\ Rl.:i'Rl '. SI ·:NT.'\Cll JN 
MI\ YIJRÍ/\ J>RI JJ>ORl'lO NAI . 

10 11 

15 11 

7 (, 

-
32 32 

VOTACIONES PRESIDENCIALES DEL 2000. 

- - - -- -- ~- --
PARTIDO. C/\NDID/\TO TOTALES (%) 

ALIANZA POR EL YICENll~ FOX 1 44 
CJ\MBIO. QUES/\DJ\ 

PRI. FRANCISCO .17 
L/\BASTIDA OCHO/\ 

ALIANZA POR CUAUf-ITEMOC 1(, 

MÉXICO. CÁRDENAS 
SOLÓRL./\NO 

OTROS. ; 

RESULTADOS PRESENTADOS POR MITOFSKY 
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i 

51 

(,() 

17 
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