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EL FIN DEL PORFIRIATO (1900-1910) 

El iiglo ,XX mexicano se inicia con los filtimos afias de dicta-
,. ~ ·~ ) ' .·. ·". ' .. · 

dura de;J:~~,iai~·- Porfirio Díaz. Los 3;t años que contpusieron su go--

bierno ~obrad mayor sentido si se le:entiende como la respuesta a

un pasado caracterizado por una crisis general de autoridad:en un

país compuesto por .toda una mqitiplicidad de grupos socialis con -
l ,'.'""' J ., : .• i •: ¡' . ("'\ ,• 

intr;resés centrífugos. \\.:.:..tr·avés, del autori ta:-ismo. Díaz., consolidó . . . , .. ¡. ¡ 
su pode.:r person3l pero no el del Estado. La eficacia de'-··¿n 'fgcbier 

no de Díaz se cimentó en su capacidad para controlar a los jefP-s -

políticos y caciques y en la capacidad de éstos para dominar a la

población. La novedad impuesta consistió en que los cacicazgos pa. 

saron a conformar redes que concurrieron a1 más alto nivel. El 

punto de convergencia fuíf el general Díaz quien se p:resentó_ como -
11 e 1 ca·c:i que de los caciques", esto es, el caudi 1 lo. En es t2.s ci r

cuns tancias el Estado s6lo fue una entidad nominal. El personalis 

mo 1":1'.Tn su exnresión formal en las seis reelecciones d~J. dictc::dor. 

Su ] arga pcrmancnci.i en el poder no sólo end.1.::.reció las formas, s1 -

no que tuvo importantes repercusiones ecor:.óraica:; y sociales. 

En este periodo, México se integró al capitalismo internacio

nal: particip6 básicamente como proveedor de materias primas y -

consumidor de productos manufacturados.y de servicios. El creci-
rnien~o econ6mico que esto produjo <lió por resultado una modcrniza
ci6n apoyada en un modelo de crecimiento orientado al exterior, el 

cual favoreció el desarrollo de los sectores de exportaci6n de la

economia local. Este modelo de crecimiento tuvo numerosos efectos 
secundarios, destacando entre ellos una ·economía local creciente-

mente dependiente de un m~rcado internacional sobre el que no se -
~ . ~ + 1 tc~la n1ngun con~ro . 

Sea como fuere, el crecimiento ccon6mico de~ per~odo es ind~! 
cutible. La espectacular expansión de lo'·s· fe-rrocarriles;ligó al -

; 

mercado local con el nacional y a !ste con el norteamericano. Ca-

be destacar que Díaz recibió una r~d ferroviaria de 640 Kms. y que 
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·\-~ 1 

para ·1902 esta red llegó a 15,000 'Kms.: Se desarrolló el comercio

interno, surgió la. economía mercantil, se de:s·ú~·-rollórla agricultu

ra de exportación, aumentó notablemente la producción mincro-meta-

16rgica y surgió la producción manufacturera ftncada en una inci--
. ':~/.... '· .·..--·· ~ . 

piente demanda. interna. Se unió cori'icorreo y :telegrafo a las ciu-

dades y, en alguna m~~dida, al campo. Surgió así la infraestructu

ra para.un Lercadó interno . 

.t.Si~os avances 110 afc:~t.;..::.:v, • .:: la mayoría de la población, ----
·• · ··~,· 1 "·. • ... ' l,.t. d qu1e9 permanec10 _1g:~a ~ La ticrrc 1 ~uJ~~ª di pouGr po 1 1co e-

lof~ h::..L."' ,LJ.aJos, los cuales se vieron favorecidos por la 1 ey sobre
terrenos baldíos que les permitió comprar enormes extensiones de -

5 
tierra a precios muy bajos. También aumentaron las invafiones y -
adquisiciones fraudulentas de las tierras de los pueblos, sobre to 

do del centro y del sur del país, los_cuales ~e vieron afin más res 
.. '· ,:. e,¡ • • J j / I f ~ l r 

tringidos en su capacidad de autoalimcntarse. Por otro lado, la -
situaci6n de los campesinos dependjentes de las haciendas se vol-

vi6 tan injusta· que fueron explotados al extremo de recibir por su 

trabajo s6lo lo estrictamente necesario para su supervivencia. A

esto se unió el mal trato y el peonaje por deudas, particularmente 

intenso en Yucatán y Oaxaca. 

Puede concluirse que durante el r6gimen de Diaz se dcsarroll6 
en México un capitalismo primitivo, sobreprotegido por el poder PQ 

litico y tremendamente injusto con los trabajadores que, si11 embar 
go, produjo cambios económicos sorprendentes y vertiginosos para -

el ritmo entonces conocido. Pero este capitalismo 1 no modificó las 
'i-' .· . ! .:. 

formas tradicionales de vida, sino que ampli6 la ~iíg~aldad :social 
y la heterogeneidad nacional. El sector moderno de la economía se 

montó sobre el antiguo y tradicional. Junto a los artesanos sur-
gicron las f5bricas, junto a la agricultura capit3lista permaneció 
la h~ciend3 tra~irjnnRl v las comunidades indíQenas basadas en una , - . 

conomía de autosubsistcncia. Las clases medias fueron incorpora--
das, en muchas ocasiones, a las filas de la burocracia, donde tu-
vieron una participación política limitada en virtud del autorita-
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rismo extremo de Díaz, quien tom6 decisiones e impuso m~todos sin-

12 menor consideración al potencial político de este grupo. La -

dictadura no permiti6 ningfin cambio legítimo para que estas expre

saran su inconformidad. 

El crecimiento económico que caracteriza al porfiriato cxi-
gi6, para darse, modificaciones a la estructura econ6mica, políti

ca y so~ial del ~aís. La velocidad con quP c~t0 ocurrió sacudió a 

gar a expectativas e inconformidades. 

Para el primer decenio de este ~iglo, el malestar político -

se fue extendiendo a diferentes grupos de la socied3d: a los cam

pesinos, corno víctimas del empobrecimiento; a los trabajaaores ur-
•. · . . .• . .• .. ·~ · ... , . _,.e_: •. ::'" r ...... --:· -... ... : 

banos, como víctimas de un capitalismo:~ sobreexp1otado) .;i '. .. d_':·-:1i~r.i.g..1 .. 1--3;.!!. ,. 

t4'o; a las clases medias, cono resultado de la frustración de su ca. 

pacitlad uolitica; a los empresarios modernos, como resultado de 

las limitantes que la política porfirista imponía al mercado; y a-

los intereses norteamericanos, como resultado del acercamiento de

Díaz con las potenci~s europeas. El ambiente est~ba realmente car 
-·-- .... 

gado: sólo faltaba la chispa que prendiera el i-R-c.-t.'-r-itl:i-G-. 

En Méx..i..c.o, lo.6 pcUd.Ádo.ó poUtlc..c,.s no .t.í.e.nc.n t/w.d.icl..én.: El pa-t6J..,ua.:t.o 

a.c..a.ba c.on R..o.1., Ube;r.ta.dv., pú.büc.M, -lgno"...a. la. Con:'i.Utu.u6n, dMpJ;,.etitig.í.a. .ta. le.y-
,,-

y a.nlquUa. e..t c~l\..',Wmo de te,.~ c..úida.d.ru10.6, Súi c>mba..11.90; e.i._ ~lglo XX .6/l úúc.ia. --

con la. oJtgarú.zac..i..ón de. dubc.l, polW.c.o.t. que. c.ui1n{.1-~a.n e.n lr... 60-'1.mau6n. di.t T'aJt:Ü

do U.be;-Lft.t Me.xi.e.ano, p,'l.iJ1,e.Ji.O e.nc.c..be.zado po!t Ca.mil.o ÁliJv...a.ga. y de,.1.,puú po.'1. Rlc.a.'L

do F.f.ohe.6 MagSn. EJ:te. pa.!it{.do e.xp.ide., en. ju.e..i.o de 1906 un f,lanió-ú:.,:'i:to ~r wi P.to

gJz.atru 2.n el. que ptwpcne. hac.e/1. bu..unóa.t, po!t. me.cü.o de. .ta..6 aJr.ma.ti, l0.6 .ide.a..te.,5 U

bvz.a..e.e-6. El p.'l.cg.tam .. 1. e.-6.tá. .te.e.no de. p:wpo.6,lci.one..b r..enovaáOJr.a.5, e.nbl.e. lc:.5 que -

dv.i:tac.a.n: ,'l.M:tltu.,i,/:.. e.ji.do~ y cü,5:tubuJJr. ü.erv'ta.:.'i oc,fo.tia.-5 e.nt..'le. lo.ti c.ror;pe,,5úW-5, -

to en e.l e.ampo e.amo en la ciudad. E.ti.te. doc.wne.nto e..6 el tfüÍl, .,[_mpo!t:to.nte. de. .e.a - -

etaµa p.·~e.c.u,'v5Ma. de. la Re.\.'o.tuu6n y .ti.élr.vi..6 de. 1t.e6e,,tenc.L1. du,'l.an.te lo. e1.abc.·i.ac..l6n 
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de. la. CoM.tltuci.611 de. 1917. Pc'to, .t,,l bi.e.n e.6 ]11..6.to de..,!>.ta.c.oJt ia. Jtc.volu.CA:6n idea 

l.6gi..r..a. que. pla.ntea. e-f. PcVt.tido Li.be,'l.aJ.. Mexlc.ano, .tambi(n lo e.ó Jc.e..c.01tda.JL .611 pe..ne..

.tlz.a..c.l6n e;,z,t'te .toó ob"~l!.ll..0.6. t:a ha.y dttda. de. .óu. .i.nJlue.n.ci.a e.n ia..6 hue.lgM de. Ca.na. 

ne.a. ( 19 O 6 ) , de Rfo &ta ne.o ( 19 O 7) y de. loJ ó eNr.o c.,J./Ut).1.eJw .6 ( 7 9 O 8) • S.ln embaJtg o , 

.6u.6 ,ln..te:,nto.6 poli.. 011.ga.n.[za1t el. de.JVtoc.amle.n.to del Jté.g,ime.n 6u.Vton :toWme.n:te.. naltl 
-

do.&. Su.ó UdCJLe./2, ,!i,iemp!I.e p~v.ie.gU,Ú[o.6 y e.nc..w'Lc.ela.do.6, .&e. vue.lve.n a.naJtqu.ú.it.cd.-

La 1te.p1teó./..6n. ahog6 e.n eJ.1.o6 e.i pta1r.:te..am.i..ento pov....ü.c.o v .. iabf.e.. 

E~ta compleja situaci6n tambi!n se vi6 afectada por los titu 

beos de Dí.az para nombr:1r un sucesor cuando su edad exigía esa con 
-... - -

sideración. El general Bernardo Reyes promovi6 su candidatura a -

la vicepresidencia con el a~oyo de numerosos miembros de las cla-

ses mediaY y obrera~ en el norte de M€xico, particularmente con el 

apoyo de los ferrocarrileros y de la oficialidad del ej~rcito. 

Díaz pareció alentar el juego democrático de la oposición, pero só 

lo con el fin de dividirla y debilitarla. Despoj6 a Reyes de la -

jefaturD de armas y del gobierno civil de Nuevo León en 1909, para 

aceptar la postulaci6n que le hizo el Partido Reeleccionista, y -

que incluia en la fórmula electoral a Ramón Corral como vicepresi

dente. 

Eó ,impotda.n.te de..ó..ta.c.aJc. a...t Pa.Jtti.do Na.uono.l An;ti/u1.e.e.le..c.ci.01ii..f.,:ta qu.e., é..i.n

c.on.:taJc. c..on una ..i.dc.of.ogí.a. mtLy de.M,iuda., v.i.ve e.o n e.n.tM.í.almo, y po,1¡_ p.'Lir,1e.,"..a. ve.z -

con ww. 01tgo.'ñ:i;~ci.6n. de. al.e.a.ne.e. n.ac.lona..t, lo-6 ldea.le..6 demoC'...tLií:Uc.0-6 e.n e.i mome.n

.to y c.on. e.t lwmb1te. a.de.e.u.a.do par..a. ..lrvi.CÁ.M. la. gM..n Re.vo.f .. u.c..i.6n de. 191 O. Lo má-6 im 

pall...ta.nte. de.l Pa,'l..Udo Na.ci.on.ai. AY1.-ti/Vte.e.le.c.u..01ii..f.,:ta. e..1, -6.ln duda., ia. jefia.:t.u.Jta. de.

Fll.a.n.wc.o 1. Ma.dVto. 

En 1907, de manera independiente, 

ti-Reelecciopista fundado por Francisco 
1910,[o~~ ~l~Ji<lato a la Presidencia de 

surgió el Club,Central 1An-
_,. - ,. . ' 

Madero i quie~,postul~ en-
la RepGblica. Madero rea~ 

i ' . i 

liz6 giras políticas por el país, práctica poco usual para,cl pe--
riodo~ Diaz decidi6 acabar de golpe con la campafia antirrcclccci~ 
nista e hizo encarcelar a Madero en San Luis Potosi. Díaz se re-
eligí6 por s6ptima vez en julio de 1910 y aprovcch6 el centenario

de la Independencia para organizar esplendorosos festejos que real 



-·- .. 

'---·· ···- .--~ 

V 

zaron los loiros de su r~gimen. Un mes más tarde, Madero, reci€n

escapado de la cfirccl, public6 el Plan de San Luis en el que decla 

r6 nulas las ~lecciones; desconoció al gobierno de Díaz, se procla 

m6 presidente provisicnal y convocó al pueblo a levantarse en ar-

mas contra el tirano el 20 de noviembre de 1910. 

Madero deseaba promover una r~:oJuci6n politici sin reformas 

sociales, lo que le acarreó, por un lRdo, la ~i1~patíi nortenrnerica 

na y, por otro, enajenó y aun dividió la unidad revolucionaria, la 
~-· .. ,_ t. > ,_Q __ .,. ' 

.c.1;.;~e a ·la postr5, s{;.'~ la base de su caída y asesinato. 

La revoluci6n maderista se inici6 como un movimiento popular, 

pero en Coahuila, Sonora y otros Estados los hacendados mediatiza

ron los alcances y la profundidad del car§cter popular de la revo

lución. No obstante, es importante reconocer que la Revolución -

desbordó desde sus inicios los objetivos de su lider: en Chihu~-

hua y Morelos los hacendados no pudieron controlar la efervescen-

cia popular. 

En Morelos se desató un movimiento campesino que ya había m~ 

nifestado oposici6n a los gobernadores impuestos por Díaz. Bajo -

el liderazgo de Erniliano Zapata se organizó un ejErcito homogéneo

formada en su mayoría por campesinos, quienes ya tenían un enemigo 

claramente identificado: los hacendados que se habían apropiado -

de la tierra de sus pueblos. Su lucha se orientaba exclusivamente 

a obtener la restitución de las tierras comunales usurpadas por -

las haciendas. Por ello Zapata, tari pronto como pudo, expropió -

los latifundios y repartió la tierra entre los campesinos. Diri-

gi6 11na guerra de guerrillas que lo hizo invencible en su área, p~ 

ro incapaz.de lanzar una ofensiva militar más aliá de sus confines. 

Estuvo limitado por las capturas de armas y dinero que hacia de -

sus enemigos, pues el reparto de tierras había paralizado a los in 

genios azucareros, Onica fuente de riqueza del Estado. Asi, los -

límites de este movimiento fueron la estrechez de su program~ que-

f 
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s6lo atendía los problemas locales, y su incapacidad para extender

el movimiento a los estados vecinos. Su fuerza estribó en la natu

raleza concreta de su objetivo y en lo homog~neo, integrado y leal

de su ejército. Ejército que, sin embargo, jamás rebasó la autori

dad de los ancianos de los P.Ueblos. 

El movimiento revolucionario del Norte y ios ejGrcitos que de

e1 derivaron fueron m§s heterog§neos y profesionales que los del -

Sur. Estuvieron cbmpuestos por campesinos, pero además, por jorna

leros agrícolas migrantes, mineros, ferrocarrileros, trabajadores -
industriales, desempleados, vaqueros y forajidos. Por ello tuvo ma 

yor movilidad y agilidad que el del Sur. Ademis, su ubicación en -

la frontera permitió conformar un ejército profesional, pues los re 

volucionarios surtían alimentos y armas a sus·ho~bres con la venta

a Estados Unidos del ganado que confiscaban a las haciendas o con -

las aportaciones que obtenian de las compafiias norteamericanas. 

Una gran diferencia marc6 los movimientos ocurridos en Chihua
hua, por un lado, y en Coahuila y Sbnora por el otro. En Chihuahua 

se mantuvo el liderazgo popular. 

Con la derrota porfirista en Ciudnd .Juárez, a ;sólo .seis meses-
... 

de proclamado el llamado a las armas, el gobierno de-Día~icapituló-

y Díaz se vif obligado a presentar su renuncia. Los Tratados de -
Ciudad Juárez pusieron en evidencia que Madero, pese a las recomen
daciones de muchos revolucionarios, no deseaba destruir el sistcma

porfirista: mantuvo el Viejo aparato escatal, incluy~ndo al ejérci 

to federal, y los sistemas judicial y parlamentario. No se plante~ 
ron cambios sqciales y, sin embargo, se decrct6 el licenciamiento -
del ejército revolucionario. Muchos maderistas vieron en estos Tra 
tados el pri~cipio del fin del movimiento revolucionario. Acorde -
con ello, el presidente interino nombrado en esa negociación, Fran

cisco León de la Barra, hizo todo lo posible por destruir la Revol~ 
ci6n. Madero ocupó la presidencia de la RepGblica tras cinco meses 
de gobierno interino el 4 de noviembre de 1911. 

FJz.anc-,i..-sc.o I. MctdeJto e.xp-tde .e.a pwne./ta. Le.y Ele.ct0.1r.a.,t que .6e oc.upa. de n.eg.e.a-
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-me.ntaJ.. .ta v.úl.a. de. f..oi pa.,'l;f'..ido,~ po.tltic.aJ. EU.a. pone. e.n e.vidc.nc..la. .6u. JLe.a.c.u6n e.o!'.!: 

tJr.a. .ta cLi.cta..dwL11.. pae..~, de. hecJw, p,'topi.ua ..ea. pJr.of.1.6cur.aci.6n exc.e..~J...va de. pa./r ... t<..dM -

pollüc.01.> 1te.9J...ona.e.u y loc.al.v.i a..l e.5ta.bte.c.e..Jt que. l,6lo .6e 11.e.qu.úJte.n 100 nu.cmb.Jr..o.6 -

pMa. c.cn1.,.ti.f.Jl,i/¡_ un. pa.:r.:t...ldo po.tWco y que. la p,'i..opo-~,lc.l.6n de. ca.nrüda..tu.!r.a.-6 a. puu-

to-6 de el.e.c~c.i.6n popula)t u p,'1.eJrJt.oga,ti,va. e.xdLL!i.lva de. M:t.a-6. 
..., -~- .: i) . .' . : . ."1 

·, ·····- .. ···-·-·--·· -·. 
El régimen de Madero enfrentó graves problemas pues ',había roto 

con las f~erzas que·10 habían llevado al poder y se veía obligado a 

apoyarse en la antigua burocracia de Díaz y en el 0 ~(rcito federal. 
D5tc filti~u ¡u con~:~~~~l .. ~~ ~~µ~p~ciui v deseaba gobernar por su -

propio dereci10-. E::, t.a situación culminó con su derrocamiento y ase

si1~•s, y di6 inicio a la Decena Tr§gica, como se ha llamado a los

días ocurridos entre el 9 y el 19 de febrero de 1913. 

Victoriano Huerta, nombrado por Madero comandante en jefe del

ej&rcito federal~ ftie el beneficiario de esta situaci6n, pues esta

ba apoyado·por los grupos dominantes tradicionales. Su rGgimen re

present6 una restauraci6n conservadora) pero a diferencia de Diaz,-. 
Huerta actu6 como- un verdadero canalla. Mandó ase~nar en torma ar-

tera n revolucionarios tales como Abraham González y Belisario Do-

minguez y terminó por disolver el Congreso de la Uni6n y encarcelar 

a sus miembros. Si11 embargo, sería erróneo considerarlo solamente

como un ebrio incompetente, pues su astucia política le permitió so 

brevivir 15 meses en el poder y salir con vida del pais. Efectiva

mente, Huerta, pese al apoyo del ej§rcito y la burocracia de Díaz,

tuvo que enfrentar desde el primer día de su gobierno una oposición 

armada, y la enemistad del nuevo presidente norteamericano, Woodrow 

Wilson. 

La contrarrevolución promovida por lluerta y el ej6rcito fcdc-

ral propició la radicalización de ciertos grupos sociales y promo-

vi6 la movilización de grandes sectores de la población. Francisco 

Villa en Chihuahua, Emiliano Zapata en ~~rclos y Alvaro Obregón en

Sonora fueron mfis radicales que Vcnustiano carranza, quien encabezó 

la Revolución Constitucionalista a partir de 1913. 

Carranza fue el primer gobernador en desconocer a Huerta. Ex-
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pidi6 el Plan de ~uadalupe en.marzo de 1913. En €1 se proclamó la

destitución del usurnador militar y se convocó a elecciones libres

y al restablecimiento de la legalidad. Este plan fue aceptado por

los revolucionarios del Norte au11que no contenía ninguna reforma so 

cial ni mencionaba el problema de la tierra. 

>:": Carranza no compartía con Madero su f~ en la democracia parla-

mentaria, en la libertad de prensa o en la tolerancia a la oposi--

cién. Su· pr2gma tismo norteíio y porfi ri s ta, en camb i 0. ::e, convenció 
de la nec~sidad ¿~ i:::?11 ir Pl viej0 ~~~A~ito federal y su naciona-

lísrr..o fue más e Pl ,.1ci ........ ,..,.,-o. X . . ·- L.:--:: .. i,.·...4- e1 de Jvl,~,.:i-.:-~, :-.::::-::o ,;.,·. el terreno políti 

co como e:n -el ..::.:-vnómico. En última instancia, estuvo dispuesto a 

rsturrir a la demagogia para ofrecer cambios a los que desputs no -

estuvo dispuesto a acceder. Compartía con Madero la decisión de no 

destruir el sistema de haciendas. 

El deseo de derrocar a Huerta propici6 que se mantuviera cier

ta unidad entre los ejércitos revolucionarios pese a sus grandes di 
.r"""_,,... __ .,:,..~ .. 
......... ...... ,1,.. ......... ..4 ........ .,. z :. ; ::: t ::: ~ ,_ 1 ~ i:- 'l e: "" ::i , 1 h i -r i ñ ::. 1 P 1 :rn d A r; 11 c=Hl a l un e ne ro e s t a -

bleci6 buenas relaciones con Vill~. Este último ajustó temporalmen 

te sus diferencias con Carranza, aunque era claro que tenían metas

y procedi!:iientos distintos. 

El gobierno de Huerta, pese a encontrarse en una situ2ci6n ex
tremadamente difícil, p11do sostenerse hasta julio de 1914 gracias -
al apoyo de la vieja clase dominante: los terratenientes, el clero 

y el ej~rcito. Para ellos la renuncia de Díaz en 1911 no había si& 
nifica<lo una derrota definitiva, pues habían logrado salvaguardar -

la burocracia y el ej6rcito del antiguo régimen. Ahora, sabían que 
con los revolucionarios nunca iban a llegar a un acuerdo. Carranza 
había manifestado con claridad que disolvería al antiguo ejército -
federal y se apoyaría s6lo en el ej!rcito revolucionario. 

El 1 S de julio de 191 ,¡, cuando la situación militar de Huerta
se volvi6 insostenible, €stc rcnunci6 dejando en su lugar a un miem 

bro de la Suprema Corte de Justicia, a Francisco Carbajal. Lastro 
pas de Carranza ocuparon la ciudad de M6xico y Alvaro Obregón la re 
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cibi6 de manos del jefe de la policía el 13 de agosto de 1914. La

unilateralidad de esta acción, asi como la suspensión del servicio

de ferrocarril entre la ciudad de M€xico y Chihuahua~ margin6 al 

ejército villista. El 22 de septiembre de 1914 Villa desconoció a

Carranza y, si no sobrevino un conflicto armado inmediato fue por-

que ambos grupos esperaban imponer sus objetivos en la convención -
i"'t:·· .. -·----~·····--···~.! 

de lídere~ militares organizada par·a::-r1a ciudad de México y luego --

transferida a la de Aguascalientes el 10 de octubre del mismo año.

En esa reuni6n la hc~erogeneidad de los representantes revoluciona-
, 'J ,) ,:>__ ·_ •• I '\. 

rios fe~ impidi~·r~¿t~a~ con unidad y,_cuando los grandes lideres se 

enfrentaron, los convencionalistas tuvieron que tomar partido y de~ 

bandarse. Obregón, el mis importante de ellos, tom6 el lado de Ca

rranza, hecho que fue definitivo en el desenlace de la lucha faccio 
nal contra Villa. 

Obreg6n, quien result6 ser el militar m!s hábil de la Revolu-

ci5n. impuso en Celava. Trinidad, Le6n y Aguascalientes, una serie

de derrotas aplastantes a las fuerzas villistas entre abril y agos

to de 1915 y Carranza triunf6 definitivamente ·sobre sus oponentes -

no s61o en el campo de batalla, sino tambifn gracias a una estrate

gia política que le obtuvo más simpatizantes y apoyo del que logra

ran sus enemigos. 

La revolución fracturó el poder 
ciones, y la lucha armada no lleg6 a 

la constitucionalista, logró imponer 

los generales que habían participado 

de 
su 
su 

en 

Díaz formando 

fin hasta que 
preeminencia. 

el movimiento 

diversas fac-
una de ellas, 

Muchos de - -
armado y que-

habían creado sus propios ejércitos basando su legitimidad en la m~ 
ra lealtad personal, reclamaron para si los cargos políticos a los
que consideraron tener derecho. 

E.6 ,impolr;tan-te. -ln!>L!>-Ü)t e.n que. du.Ji..a.nt.e. .e.a. Re.votuu.6n no hay pcvú.ldo.t,, .toda.

i.a. acUv-<..dad poU.Uc.a. he de.10.,'l.iw.Ua en la-6 óila.-6 de.. .e.a.6 e.jVr.clt.o-6. E.e. podVl. 6e.

de.1.>9aja e..n mLtu de. núcle..06 e.,~pontá.ne.o.6 de tu.e.ha.. 

Q! 
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LA CONSOLIDACION POLITICA DEL NUEVO ESTADO (1920-1940) 

Los constitucional is tas resulta ron victoriosos. ,.Pero, -del-·-lo--
. / .,, 1, l ~. ... ··' . .~., • _.,, 

g:r:q· del triunfo sobre el enemigo' a ¡aquél.-en que. existe y;i; un go- - -

bierno que controle efectivamente· el territorio nacional, hay una -

gran distancia. 

Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, buscó 

la formaci6n de un estado nacional capaz de enfrentar el caos polí

tico, económico y ~acial en que vivíá el país como consecuencia de

la guerra'·civil. De hecho, cada uno de los líderes revolucionarios 

contaba con el apoyo de un fuerte número de seguidores en. sus. zonas 

de acción, y se sentí.a con 1a autoridad suficiente para -~ítn~a1r de- -

cretos y leyes. Tal situación impedía la formación de un poder cen 
' /' . "' . ,. . 

tral fuerte¡rrecons~ituycndolel ¿aciquismo como base del poder. 

Carranza convocó a un nuevo Congreso Constituyente que le: die

ra legalidad y legitimidad a su mandato. Este se instaló en la ciu 

cfarl e". e ílnerétaro el 21 de novi er,1bre de 19 ·16. Ahí, los cons ti tucio-. 

nalistas radicales rech2zaron el proyecto original~presentado por -

Carranza:porque consideraron que no contenía las reformas necesa---
, / 

rias pai~ tlarle solución a los problemas sociales que durante la 1~ 

cha armada cobr~ron fuerza y a los que era necesario encauzar para-
1 ~ 

evitar futuros levantamientos que pusicrf~ en crisis fl gobierno. -

Este gr~po;l9gr6 la coexistencia de las garantías individuales y so 

ciales dando,por resultado el régimen jurídico en el que se susten

ta el sistemu econ6mico mixto, esto es, aquel en el que conscrv5n<l~ 

se los mecanismos de mercado que dejan a los particulares un amplio 

margen de libertad económica, se responsabiliza al Estado de una p~ 

litica económica y social positiva y activa. 

Destacan por su trascendencia y contenido social los artículos 

27, que da al Estado los instrumentos jurídicos y políticos para re 

gu!ar la t~n~n~i~ <le tierra en beneficio del inter6s nacional, y el 

123 que sienta las bases para normar las relaciones entre el capi-

tal y el trahajo, dando al Estado la posición de firbitro supremo. -

Finalmente, la Constitución cornb~ti6 el poder político de ln Iglc~-
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sia Cat6lica al desvincularla de la educación, dejando al Estado el 

derecho de intervenir en la disciplina externa de esa institución. 

La nueva realidad del Estado se sustentaba en una ideología -

que podría denominarse reformismo social y que en términos genera-

les buscaba apoyar la ipdcpindencia económica nacional, liberar los 

recursos huminos para el desarrollo económico y promover la justi

cia social. El Estado quedó como encargado de lograr estos objeti-
. 

vos mediante el control de los recursos riacionales. Por ello, la -
primera meta consistía en expandir el poder del Estado a fin de re

formar y regular las estructura~ internas y externas para alcanzar

un proceso evolutivo de desarrollo econ6mico controlado. Esta ide2 

logia ha legitimado al nuevo grupo en el poder y ha justificado su

activi¿ad desarrollista. 

La. plWc.a..U,da.d de. .e.a. Re.voluc.l611 ,~e. '1.e.f,le.ja en la. cü.veJwida.d de. lM oJtga.niA

mo.6 poUüc.a.6 que. -0e. c.0111.:,.tl-tuye.n. e.u.ando éó:f:.a .te,,•rmino.. Se. óofrma.n :ta.n.:t..0-0 pa.rJ-J.do.6 

pof.J .. ti.c..o¿ e.amo e.x.Ll.túuz.on Je&e.1., fl.e.gional.e1., o loc.o.lu. Ccvur.a.11.za. da. expJz.e.,~.i6n. --

ei..e.c.to,,.a..l o_e. c.a.c.lqu...í.,6ma pollüc..o a1. modJ..6-lc.a.Jr. w .te..ye.1, e.1..ee,toft.aJ..e...!> pa...'l..a. pe.wu.-

ti.Jc.. el. .6uJLg.í.mí.en..to áe c.a.ndlda...tWLC!..6 ,inde..pencü.e.n.te.1., c.on el o.poyo de. ,66lo 50 ci..u.da.

da.nofi del.. V.w:tJ-t.il.o. Polt ello, -0..ln dudo., _lo,6 pJume.Jz.M ptc.e.1.,J..de .. n.tv., de. .e.a. Re.pú.bll

ca. e.nc..u.e.n..tJz.an "o:tlto-t, me.dlo-0 11 p:Vl.a. c.oniJLolcVl al Cong'1..e.J.,o de. .e.a. Uni6n y a. lo.!) 90--

bie1tno-0 <U:ta.;ta1.e..!> y mu.n..-lc.lpa..tu. 

Carranza, congruente con su ambición caudillista, utilizó to-

dos los medios represivos a su alcance para mantenerse en el poder. 

Zapata fut asesinado a iraición el 10 de abril de 1919 y Villa, aun 

que presionado, no depuso las armas mientras Carranza estuvo en el 

poder. 

Aceptando que la supervivencia del gobierno de Carranza depcn
di6 de su capacidad para organizar un sistema de alianzas entre los 

cacjques militares y reconociendo que esto tuvo lugar al mismo ticm 

po que los seccorcs pupul~res ~xi~Ian la pucst~ en prfictica de las

reivindicaciones constitucionales, la Iglesia presionaba para que -
no se cumplieran los artículos anticlericales y el Estado se encon

traba en bancarrota, no resulta sorprendente que Carranza no pudic-

·- ·~! 
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ra debilitar el poder amasado por sus propios generales, los cons

tituciona1istas. Prueba irrefutable de ello fue su incapacidad pa 

ra controlar a Alvaro Obregón, el general mfls prestigiado del gru

po, cuando éste sintió llegar su momento para ocupar el sillón pr~ 

sidencial. 

Por su p~rte, Obr~g6n demostró que al tfirmino de la Revolu--

ci6n el poder político fue heredado por los generales triunfantes. 

Su capacidad militar le di6 piimacía natural sobre ellos, lo que -

le permi.ti6, en el memento conveniente, el 23 de abril de 1920, -

dar un golpe de estado con la rebelión de Agua Prieta y apoderarse 

de la primera magistratura del país. Obregón ganó la partida por

que puso en evidencia la fuerza del apar8to militar y del carisma, 

base indispensable .de todo caudillismo. 

Alvaro Obregón gobernó entre 1920 y 1924, tras el intcrinato

de Adolfo de la Huerta, con una relativa centralización política:

su personalidad y prestigio le dieron la suficiente autoridad mo-

ral para hacerse respetar por to4os los m111rares. ci, a ~u v~~,
supo premiar la lealtad de que fue objeto mediante la concesión de 

puestos públicos y de canonjías económicas. Dicha relación condu

jo inevitablemente al fortalecimiento de los cacicazgos. Surgie-

ron así auténticos feudos en los que sus dirigentes se convirtie-

ron en señores "de horca y cuchillo", pero en los que se respetaba 

la lealtad básica a Obregón. De nuevo nos encontramos con uncen
tralismo personalista carente de instituciones. rE·1sistema políti _.., 
co de Díaz resurgió, pero ahora en manos de una nueva élite. Sin

ernbargo, Obregón se ditcuenta que la sola fuer~a militar no po--
dría pacificar al país. Por ello, además de incluir reformas en -

el seno mismo del ej6rcito para hacerlo más controlable, emprendió 

la tarea de fortalecer al Estado como condición previa para la re

construcción nacional. Partió de la política de conciliación de -

clases postulada en l:1 C~!"!Stitución el~ 1Q17; ~nes entendía que su

poder estribaba en la capacidad para satisfacer las demandas de -
los distintos sectores de la sociedad. Asi 1 ·mientras entregaba -

tierras y procuraba el fortalecimiento de las organizaciones obre

ras, tenia que atender las presiones de la burgucsia, nacional e -



internacional, que exigia la organizaci6n del sistema financiero.

Su toma de posesión coincidió con la depresión económica que si--

gui6 a la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvo que enfrentar -

los problemas de un colapso económico internacional. Uno de ellos, 

que tuvo graves rcpcrcusiohcs para México, fue el encumbramiento -

del ala éonservadora en el gobierno de los Estados Unidos. La pr~ 

si6n qu~ ese gobier110 ejerció sobre el ~exicano para otorgarle su
reonocimiento formal consistió en exigir la dcvoluci6n de los ban

cos de descuento, en obtener los amparos necesarios contra la apli 

cación retroactiva del Artículo 27 Constitucion~l, en lograr la -

restitución de los ferrocarriles a las empresas propietarias, y en 

renovar el servicio de la deuda exterior a través del Convenio De

la Hucrta-Lamont, tan oneroso para M&xico como los tratados de Bu

careli que sefialaban los derechos de reclamo de los norteamerica-

nos, asi corno las obligaciones del Estado mexicano. 

(ia/¡11 demotd./1.a.h. La. de.bili.dad e. .ln.ge.mlí.da.d de. .ia/2 p.'1.ime.,,.uU oJLga.ru.za.ci.onu PE_ 

f..ftlc.Cl/2 pobb1.l1.e.votu..c.lona.J'~, c.onv-le.ne. me.n.c:..lon.a/1. Ll. e.xpe.Jc.ie.nua. dei. Pc..,'t:ti.do U

befl.a1. Ca y,.J.:¡.ti...:t.uc..lo na.Li1,.ta.. E.s.te ¿ e. óuncla. e.n o c:tu.bhe. de. 1916 poi¡_ .ln..i.c..la.liva. de -

.f.o¿ mlU:taJc.e,~. T.le.ne. poh objeto ap.ta:zaJt h.a..!d.a. 1920 ef. e.nóJr.e.ntamle.n,tc de~ -

doó ó,lgww...6 mlU . .talc.M mcU du:t.ac.ada.6, to.s ge.nvc.a..tu Pa.bto Gonzále.7 y AlvaJto -- -

Ob.'l.cgón., c.onó,Úu.e..ndo c.on e.Uo a. Ve.vu.l/2:ti..ano Ccvoc.a.nza. ta. ptc.,úne.,'Ut ptu¾ide.n.cia. c.oiu 

:tltuc..lona.l (1917-1920). S.ln embaJr.go, paJta. e.n.e,to de. 1917 .se. ha.e.e. cf.a.,'to, e.n la.6-

clú.ic.!.L6ion.u del. Cong1tuo Con,~.ti..tuye.nte., que. e..t pa.Jl,t,ldo u domina.do po,'t. Ob11.egón, 

!..o qu.e. caUlia :tal. di_1:; guJ.:.lo en. Ca.,•uta.nza. que., a pe.óa.,'l. de. a.lc.anzali. ta. pJc.M.lde.nc..la. -

91ta.cla..6 a 1.>u p0-0.trd.o..u6n, no .U.arfla. a ninguno de. óUI.> mú.mbJto-6 a. óo,'Ula'L pa.!'...te de.

¿u ga..b.lne.:te. p.'r..e..6ide.nc.ia.L El pcuz,t¿do a..li..ne.o.do c.on Obr...e.gón, log,'l.a. c.otoc.aJz., · c.ua.~ 

do é.td.e. lle.ga. a .ta. ¿,ilJ:.a. JYtU.lde.nc..la.l e.n. 192 O, a. '->Ul> nú.embJc.oó e.n .ta. ma.yo!Úa. de

R..o.6 ptü:/2.to& hnpa,'Lta.n.:teó de. .ta. F edeJc.a.c,i.6 n.. Tal ~.Uw.1.c.i.ó n .te. da. óu.eJt;:a IJ fl.áp.i.da.

me.nte olv.f..da 1.> u. de.pende.nCÁ.Lt. de.J. c.aucü.U.o. En cü.c..i.embll.e.. de. 1 CJ 21, .bú1 pfr-e.v.la e.o~ 

¿.,u.e.ta. c.on Ob,u!g6n, 1'..o.6 rr..f..c.mb.1¡_0.6 de!.. PM.:lldo L.f..beJt..a.l Con1.,.tüuuona.U!;.ta. p1te.1.>e.n--

:t.f..:tu.cl6n pa,'La. pe.'!.mWll. e.e. nombf[.amü:n.:to, jvn.:to a..t p.'te,,5.[den.te de. la. Re.p(í.büc..a. --

ete.c..to, de un PJiime'L M.f..nL.sVt.o y un ga.b.inc..te. de/~,L9na.d01.> poir. el p!top.fo CongJr.uo.-



.---

E4.tC. docwne.n:to .6-lgni.6,lc.a. en el. c.on,t.ex,ta c.a.u.d.Uli.1d:.a., W'l. du.U.z ,impVtdonctbf.e. que 

le. e.u.u.ta. al pa/d.i..do .óu tiupeJLv.i.venc.la.: Ob1tegón oJu.e.n:ta. fu to:imac..i.6n de. w1a. --

al.i.a.nza. e.ntJte. .f.o.6 pa.Jt.tldo.6 opo1.>it.otr..e1:i pa.lut aJ-v'teba:ta.l¡l.e a1. Ube}ul.l CoM.tltuc..i.ona. 

-Ubtlt el.. c.on,t,'to.f. del. Con.gJr.uo de. la. Uni6_9 

El reconocimiento oficial del gobierno norteamericano fus de

terminante para Obreg6n porque, entre otras cosas, implicaba la ex 
clusj_ ,_,.; i:;._2 ... ,1 i u v .,,i1 ...... ~: ... , .•• ,.,.. .. ::; - fe; to rcsul tó par~i r,,.~ armen te im

vortan te porque la selección e iinpu,;~ c:i.6n de Plutarco Eíías Calles , _ 

_ .::n . .i.-e. prc::;iüChci<.J. u.e la República ( 1924-1928) exigiG c:J. esfuerzo -

militar más importante después de la Revolución de 1910, y qud- con 
' ' -

sisti6 en sofocar la rebelión delahuertista. Este movimiento arma 
do fue trascendental porque, al triunfar los obregonistas, la éli

te politico-militar fue depurada a un grupo relativamente homog6-~ 

neo. 
.,, . /" ""• -. , ... 1 j / {._.) { .. ..l}. • ; '\ ........ r_' , ... • .. ' 

Calles había ,J.og-radq el favor de Obregón por haber ,-saoido· ·.:.:-:.. -
J'"\ ~ ~,; , .&,. - • • .. • ... , • ,. , - r - - - -· - .- - - - , ~ +.: - ,.. ,.. - " _., ..: 1 .; "'"·p-..:,..--.a..,3.-T·-ü; e::.l.t: µi--t.-l.··HlV_,.1.c1 1...-U.1.0-UU.lO.\....LUH U.v ......................... .t',_, ................... -~ ··~ ....... ~~ 
1 '----------r 
tares: los obreros organizados a través de la Confederación Regi~ 
nal de Obreros Mexicanos (CROM). La fuente del poder de Calles se 

originó en su habilidad político-administrativa o burocrática, y -

no en el carisma, arraigo regional o genio militar tan propios de
los caciques de la época. 

Calles gobernó con el apoyo de Obreg6n y de los generales --
obregonistas y co11 la ayuda de Luis N. Morones y las fuerzas obre

ras, entonces morones-callistas. Sin embargo, el peso político de 

Obregón era determinante, ya que él personificaba el único elemen
to de cohesión de las fuerzas políticas y armadas controladas por

los militares. No es exagerado reconocer que Calles vivió, duran

te su presidencia, "a la sombra del caudillo". Lo anterior resulta 
más claro si recordamos que, a partir de 1926, el Estado apuntaló

su estabilidad politica en la colnboraci6n que los caciques milita 
res le brindaron para combatir el levantamiento armado de los cris 

teros. 
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Esta rebelión, originada en el conflicto entre la Iglesia Ca

t6lica y el Estado, ccnstituy6 una amenaza bien diferente a las e~ 

perimentadas por el grupo hegem6nic6 en el poder. Once afies ha--

bían transcurrido y s6lo un movimiento armado había tenido 6xito,

el de Agua Prieta en 1920,·ya que la rebelión delahuertista en ---

1924 y la de Gómez Serrano en 1927 habían fracasado. Claro que di 

chas mo~imientos ~e.habían gestado en el seno de la misma €lite r~ 

volucionaria, y su triunfo o derrota no· implicaba la eliminación -. 

del grupo revolucionario que ejercía la hegemonía política desde 

la calda de Victoriano Huerta, ni la derogaci6n de la Constitución 

de 1917, sino que reflejaban, exclusivamente, problemas de ambi--

ci6n personal dentro de un mismo grupo. 

La Rebelión Cristera, iniciada en el otoño de 1926, represen

taba un problema grave porque su posible triunfo conduciría necesa 

riame11te a la marginación del grupo hasta entonces dominante, así-
' como al abandono de los principios revolucionarios asentados en la 

Constitución Política del país. Esta guerra fue el resultado trá

gico del afán modernizador de Calles. Su interés por imponer los

valores del Mtxico nortefio, moderno, sobre el M@xico tradicional,

indígena, del centro, produjo una rebelión campesina que, junto -

con la crisis económica de 1926, impidió el desarrollo de los pro

yectos reconstructores de ese gobierno. No obstante, durante el -

régimen de Calles se llevó a cabo una revisión de la legislación -

mine1·a, laboral, fiscal, civil, mercantil y administrativa. Se -

promovi6 la ortodoxia financiera y presupuesta!. Se crc6 la Comi

sión Nacional Bancaria y se fundó el Banco de México. Surgieron -

diferentes comisiones nacionales, como la de cambios, la de irriga 

ción y la de cr!dito agrícola. Todo ello acompafiado por un inten

to de institucionalizar la cooperación entre las clases trabajado

ras y los empresarios a través de la mediación del Estado. Concre 

tamcntc, Calles ÍurLal~~~6 a ld Confederación Rcgicn~l de Obrcr0~-
:·· ·, .. : '... -,1 ".l ... 

Mexicanos. En el terreno agrario .f.avorecíc:t la pequeña propiedad -

sobre el ejido, aunque realmente repartió poca tierra. 
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Pero, además de los conflictos internos, existía la presi6n -

ejercida por las tirantes relaciones diplomáticas entre nuestro -

país y los Estados Unidos de América. La tensión en este campo -

llegó a niveles altísimos,·ya que la política de ambos países osci 

laba entre la mano dura y la mano conciliadora. El. gobierno de -

los Estados Unidos,,por consideraciones a su propia política inter 

n& y PXtcrna, decidi6 ser el primero en adoptar una política de -

compromiso. iu"1lbo5 p.:i5' .::es lograron aqu€> 110 qP.e rnf s de!:>eaban: Es ta 
dos Unidost la derogación d_e las leves petTolcras más agresivas, y 

México 1_c1 -~~~ur:iC.:a.cl de que el poderoso vecino del norte no vende- -

r~ ~rmas a los enemigos del gobierno. Este acuerdo fue vital pa

ra el gobierno mexicano pues ya para entonces se encontraba en ple 

no-avance la guerra Cristera. 

La subsistencia del sistema caudillista fue corroborada con -

la reelecci6n de Obregón. La exaltación de su personalidad no se

vio c:n::;ombrecida, pues 1as granacs :r1guras cie ia :itevv:i..uL.Í.ÚH ya :i1.:1.

bían sido eliminadas y sus filtimos rivales vencidos en la rebelión 
delahucrti.sta. 

Ademéi6 de. .e.o-6 pafl..:t.úíc.6 de l!..o-b r...o.u.dlU!..06 y homb.tz.e6 ;5u.eJLtu, e.amo 2.-l PCUL-tldo 

Na.e,i.onai. CoopeJW.ti.~.ta. de Jo,-'-ge PJt..i.eto La.c1,te.1u, el Pa.'Lli.d.o La.bow:t.a. Me.X-lea.no de 

Lu,v.. IJ. Mo,'tone/2, e.l Pa.'Lti.do Nacional Ag.11.a..l1,ú.,.ta. de. An.toni.o V..f.a.z So:to tJ Gama., --

e.te.., e.xl6:te.n in11.urr1e/r.a.b.tv., paJr..:Udo,!i pol.Wc.o.t> de. 1.,ub.i.da c.oloJt laca..l que., e.n la.

ma.yolL.fa de .E.M ocM-i.one..6, n.o a..tc.a.nzan h.lqu-i.Vta. el ámbdo de w1 E-0.ta..do, .f.,ún.i:u1a

doM!. oJ.. de. un mwi-i.c.tp.lo a de. wi d.i.li:tlú:to. Impo.6ib.te. pen~aJt. qu.('_ ..te.nga.n de.cl.Ma

uo1~v., de p11,úzc.,lpí.o.6 a pJz.og,'tama.6 de. a.c.ci.ón, S.lg,úMc.a.tü:o de. e..1.>.ta pu.lvVt.-i.za.-- -

u6n po.U.t.ic.a. e...6 el. hi.te.nto, e.rr. 1926, de. 601U11a,'t wia. Alit:J.nza. de. Pa,Lüdo.~ Soc..-i.a.-

.f...i...l.>1:M. A la c.onve.nuón c..Lta.da. paJt.a. ue: 6-in .6e pJr.Me.n:t..a.n 818 de.te.go..do.!i, pe.Jz.o -

c.on una Jr.r_¡J!te.6 e.nta.ci.én muy du,¿gua.1.,. Yuca.tá:n, donde. e1?. Pa.Jr..tJ..do Soc.Á..O..U~-W. dci..-
. . 

SuJre.t,tc lle.ne. ve,11..dade!w pc..~o y ha. a..lc.a.nza.do wia .ln6luo~ua que. L'i.a.~C.-Ú!.nde. a .ta-
11.e.g,lán, env.la w1 hola de.legado, en t,a.;i;to que. GueJV' ... eta c:nvi.a 47 11.e.pttc...\e.ntante/2. -

Ve. h,~c.ho .66f..o c..inc.o pwvli.do.~ .U.e.van. el. nomb1i.e. de 1,oci.o.Jü..bta.,.\; laJ demi.\ tüne.n

nomblLM .tAa.di.c..ion.íl.f..e.J e.amo Pa;Lti.do PoU.U.c.o Ve.nlL~-ti.ana CaJr.M.nza. o Club PoUti.c.a 

Guad.1t.upe. V-ic.to,'t¡a. La-6 .fhnLt.a.c..iane½ de v.itoJ paW.do-! pue.den dcduc.i./1...\e. de..l --
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he.e.ha de que.. Coahu,Uo. e;.,:tá 1r.c.p.1r.e..óen,tado po,'r. 43 pcvi.,tldo.6 poUü.c.o.ó a.u.t.6nomo!i, ··

Cfúft:J.a.hua pon 2 3 y Sa.11 L!LÍ,,6 Po:to.6 . .f. po!t. 34. En ;tale;., c.vc.c.wu..ta.nc.l.cw, Jz.e.t.u.Ua. dl 

6.lci..1 en.c.on.:tli.a.,t un de.nomlna.dolt c.omú.n que. pe.timlta. a..UM, y no 1.ie. diga c.ooti.cü.na1t, 

a. taJ~ y tan dlóeJLente.-0 01r.9a.n,,[..za.clon.v., poLtttc.a.6. ShnbóUc.o de . .f.a jo:z.na.da e,~ 

la. den,i.n.ic..l6n. común que. a.tc.a.nza.n del. .t,ocia,U.,51110 e.amo: 11 wia. :ten.de.nc.ú1 de1,.ú1te:r.e. 

!la.da. c.omp.te..tame.rz;te. de. lwc.e.fz. fie.Liz a. R.a..6 da-óe.-~ 1.iodai.e1, me.uc.crna.1.i e.n wt ambi.e.n

.te. de. .6o~mo mex..::.cano ve.Jr.d.a.dvw y pahz.í.6.t.J..c.o". 

Con ·una. ,l.deolog,(a de.6,úú.da. y u.na. volwit.a.d de. .tu.e.ha. c.f.a,,¡_a., el PaJtti..do Comu.

n.ló:ta. Mex.ic.a.no 1.iu.:z.qe. e.n 1919 c.an el. dv..e.o de loMlO.Jr. OJr.ga.niza.c.ione/:i obJz.eJLa.~ in.de. 

penrlle.n.tN del nuevo E.t>.ta.do. Se. a.d.Júetz.e. a. f.01.i pJz.,lnc..lp,fo,~ de. ..ta. II I I n:toma.c.lo

na.1. y cAe.a., e.amo me.d,lo de. c.omw;-lc.a.u6n c.on .tc1:i :t'T.a.ba.ja.do.1.e.1,, et pw...úcüc.o El -

Ma.c.he.t~, q11.e. el.> ilU.6:t-'UJ..do potr. 'Diego UveJLa. y Va.vid Af..f.lv..o S,i.quwo,~. En u:t.0.6-

año1.i ;,- ·.t,¡_o.baja. en la. oJz.ga..niza.u.ón de. Uga.1.i a.g1ta.1i,la1.i y t..ú1cüc.a:to1.i ña.b,ul..u, peJto

.6u pe.net't..'lc.i..ún e;., muy .Virl<.,t.a.d.a. Pa.ll.a. Ue.ga./1.. a lo.ti Vtttba.ja.do,'r.e..!:i, lo-0 p!tu.i.de.n-

.te6 A.tvalw 0bJr.e.g6n. { 79?0-7924) y Plu.taJz.c.o EU.a.6 Ca.U.e,~ ( 7924-7928) a.poyan. a. l::1-0 

a.part.lt.to v.,.ta..t.a.t a. :ttr.a.vé/2 de. la. Con6e.de.;-..a.u.6n Regional. Ob1teP...a. Me.xic.a.na., de.l PaJt

:Udo La.bo,w.:t.a. Me.tic.a.no y del. Pa.,'r.:tJ..do Na.úona.i Ag'1 .. a/r..,i.~:ta.. CieJz.:to que. mu.c.hM U 

ga..6 agfLa..Jl..,,[.a.1:i puman.e.c.e.n in.dt~pe.1icLi.e.n.te.1.i del. E.td.a.do, peti.o c..leAi..o .también qu.e. e.l -

E.td.ado enc.ue.ntluz. fu fio,'Una. de. ca.n.aliza.Jz. ai.gun1i6 Jz.uvln.cUc.a.c..fon.e..6 1.ioual.e..!> a. fln

de.. c.tr.e.aJt e..f con.6e.n6o ,i.n.cl,Upe.n6a.b.te. pM..a. gobeJLna.Jz.. Ob1r.e.g6n y Ca.U.u obtienen -

a.poyo de. .ta. bMe. 1.ioual., pe.tr.o no .to91ta.n le.gilima.Jz. .tiu.1., e.le..c.c..úm.u: amba-6 Ue.ga.

Jz.on al pode.JL c.on l.a. o .. yuda de. w a.tuna.6. 

En ese ambiente tuvo lugar el asesinato del presidente electo 

Alvaro Obregón. No es difícil imaginar la crisis-que sobrevino al 
desaparecer el elemento aglutina<lor del Sistema. Un acontecimien
to circunstancial como la muerte de Alvaro Obregón propició que s~ 
liesen a la luz, con toda su brutalidad, viejos problemas cuyo --
afrontamiento, hasta ese momento, no había sido indispensable para 

el grupo en el poder. Nos referimos a hechos tan graves Lumu L.1. -
fragmentación del poder politice y la falta de legitimación del p~ 
dcr gubernamental. 
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La crisis que nos ocupa se origin6 por el vacío de poder que

representó la ausencia del caudillo en un sistema político organi
zado en torno al poder personal. La gravedad de la crisis oblig6-

a la élite "revolucionaria" a desarrollar nuevos mecanismos de --

cohesión y control político para conservarse en el poder. El ca-

risma personal fue sustituído por el proceso institucional. 

Fue c,-.·1-vn~c:-. cuando ~ ........ ~ "'it 1::: ;,. .... ~:~ ..1 .... 10 superación de la -
c~apa d~ los hombres-necesarios mediante la cr~Rci6n de institucio 
nes politicns, b~sicamente, a través de un partido político aut€n
t1éamente nacional; el Partido Nacional Revolucionario. Así lo re 

conoci6 Calles en su filtimo informe presidencial. 

La. vJ..ole.ne,,i,a, f,lt,,í.c . .a. Jz..eapa,'Le.c.e en e.ad.a. bu.c.v.,.i.ón p.1i.v.,i.de..n.ua1.: el cUe.6.i.na.to 

del. p.'te&.lde.nte ei.ec.,to Alva!i.o Ob,'Le.gón pone. e.n. pe.Ugno e.t dumembtut.m,i.enÁ:o de. la -

fmnU:,,i.a. Revolu.u.on.a.Jv....a... El PRI, e.ntonc.M Pcvr:ti..do Nc.u.on.a.1. Revo.tu.u.oncvúo, PNR, 

( 7929- 793&}, .6(>_ CJtea c.omo u.na c.onóe.detr.a..c..l6n de. c.au.qu.u p0-0.:t:·¿'1..e.valu.uana..'r..,i,o-6 --- , .. 

c.on e.e. ó,C:.n de. e..6.ta.b-t.e.c.vi. .w..!> ,'te.gi...a.,~ cfr.i.. j u.egu nec.eóLV'...{.u..o f-'WLu. 'Lv.>uiv\:/t., ~i:. w.u.

vez pc,'l.. .todc;..6, el Jr.e.l:.e.vo pl1..e.li.i.de.11c.,{.u.J... El Pa.M:ido lle. ptwpone como e.e. nOl! .. O de -

la ne.qoclaci6n poUti.c.a. que. aglu.ti.ne .i.n..te11.uv., dlve,JL,5o.6 y adqu.le.,'i..a. una. pe,/l,5pec.

ti.va. nacional.. Pa.A¿:_ ob.:te.neJt ..e.a. bMe. popu.CM.. que. lo .ti.v.ite..rt.te, .6 e. a.poya. e.n la.6 -

ma.éM y.,o.lilic.a.men:le.. ,i,n.c.ol'l.óc.ien..te..ti que c.on,tJr,.of.a.n loé. c.a.c.,lquw. A.6..l, ba.jo la áOJt 

ir.a. de. wui ú1,ti:tl.tuu.611 paU:tlc.a. no pe,/l,5onai...i.-6;t.a., vi.ve .f.a. c1..a.Jr..a. .i.116-lue..nc...i..(t de. .6u.-

6u.m:!!l.do,'t, Plu.t..tv'tc.o EUcu Ca.Uu, qu.ie.n., a..e. c.on..,t'l.olalt.. al CongJte..!lo de la. Uru.6n y

a .f...01, c.a.U:.quu-mLU.toAM, Jtele.ga a. b egundo tV!mi.no a lo.t:, pnu.i.den.:tv.i foú.R.i.o Pc,'t 

tu G,U. (7928-7930), Pal.cual.. O .. ,¡,t,lz Rubi.o {7930-7932) y Abe.hvtdo Rodlú.guez 

( 19 32- 19 34) • 

El PNR .6e. a.pJtop..i..a del nac.i.on.a...U..6mo y de.l ,'t.eóo1uni,.~mo 1,ou.al que ctVta.c...te...-u

za.n a ta Con..6.t-Ltucl6n de. 1917. Se pnv.,e.nta e.amo plu.tc_.fr __ f.a.b,().¡.ta. y ec.uméni.c.o, ---
~, 2 . 

puc..b pJ¡.,e..te.nde. a .. tta.CA a. .6u.6 fr<.lab ,·Za. .to:ta.Uda.d de .e.a. bou.e.da.d, de.,~ignándo.f>e. como 

el hvi.e.dc . .1w exc..tU-:S,tva de la. Revoluc.i6n Me.u.e.a.na.. En el óondo, 1.>u ba.~e. ,~oc-i.a..t -

V., déb.t.t, pu.e.6 .6e. da. a. :t.M.vé..6 de. .{.O.!) c.au.qu.v., (j no e.n noJtma. dUie.ct.a.. Cue.n,ta. -

c.on e.t apoyo .-i.nvo.C.un.ta,t..(o de lo¿, e.mple.ado1., púb.üe.oJ y de. runpl.-i.01.> gJ¡.,upo ~ de. c.am

pu.üw,!), olvrCAo.6 u capM me.cli.M. S.i.n e1nba...'t90, ú:to1.> no Jz..e.u.be.n lo.ti e.-~pac.io!l - -
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ne.c.ua/Úa.6 pa1ta. ta. pa!tt..lc[pa.ci.6n pallüc.a. 1tea..l, c.wnpUe.ndo t6to c.on la 6u.ncl6n

de .te.gltimadofl.U de. R.tv.:, de.ú6.lone.6 de la. C'Áma.. 

La formación del PNR fue posible gracias al apoyo del ej!rci

to, particularmente de los caciques militares que a estas fechas -

s6lo ambicionaban la estabilidad necesaria para permanecer como -

useñores" en sus 1-e-spectivas áreas. P1utarco Elías Calles fue el

"jefe máximo" de- la actividad polftj ca del país a pesar de haber -

dejado ~e formar parte de la estructura formal del poder. Por --

ello, ~1 período que va de 1928 a 1935 es conocido con el nombre -

de Maximato. En él se sucedieron tres presidentes: Emilio Portes 

Gil, con car§cter provisional y llamado a convocar elecciones para 

el período constitucional que dejara vacío el asesinato de Alvaro

Obregón (1923-1930); Pascual Ortíz Rubio, primer candidato del --

PNR, fue electo para el período 1930-1934; pero s6lo permaneció -

dos rfios y meses en la presidenci~; a su renuncia, le sucedi6 Abe

lardo Rodríguez, presídente sust1 tuto que gobernó iia:::. i..é:i .r_;_11c1~_;_"-ªJ. -

el período para el que fue electo Ortíz Rubio. 

Durante este período, el gobierno triunfó contra los milita-

res rebeldes encabezados por Gonzalo Escobar en 1929 y logró solu

cionar el .conflicto religioso, siendo el Estado el triunfador: la 

Iglesia reanudó sus actividades y dejó de avalar la guerra Criste
ra sin cambio alguno en la Constitución. José Vasconcelos fue de

rrotado como candidato presidencial independiente, demostrándose -

con ello el poderío del nuevo partido oficial. Este logró inte--

grar el caciquismo al concepto de un partido político, modernizan
do con ello al sistema político arcai~o. El PNR logró el monopo-

lio político formando su burocracia partidista con miembros de la

burocracia gubernamental, la cual representaba y legitimaba el po

der de los caciques-militares obregonistas.· Y aunque en primera -

instancia podría parecer que la realidad del PNR era la suma de 
las realidades de los sefiorcs regionales, no fue así, ya que la in 

tcgraci6n de la fuerza de los caciques dentro de una armazón rigi-
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da y autocr5tica limitó la actividad caciquil, restringiendo el p~ 

der de cada uno de ellos dentro del todo, e iniciando un proceso -

inevitablemente centralizador. 

Popu!.a11.mC'.i1,te., el PNR .de Ca.Ue..6 e6 vi6.to como et .í..nld/1.wne..n.:to e.le.ctotc.al. del-
_\ 

91¡_upo en. el pode,,'L, pelta e...6;t? e6 wta v.v.,,[6n. nilape., pu.c.6 el. PNR de.SaJ:Aoil.a. un.a. -<'.m 

po4t:..1.ntL.sJ..ma. -f.a.bolt c.e.:W<.aJ'..iza.c!oM. e. ,Í.r1.,:l.tltur.,lonaiJ.z.a.do,w., e..6:t.o e6, c.wrrple c.on -

el p~pel- de a.ge.n..te. mode.l!.r. .. lza.do1t. No de.be. pe.:Lde..,"J..e .. de.. vi.h.to... qu.e. ta. no.ta. c.a.,'La.c..te. 

w:Uc.a. de .e.a. épac.a. e.,~ el ó-'l.a.c.c...loitamü.n ta poüti.c.o y q1J.e., e .. 11 v.,:t.o.1.i cl/tc.w'L6~n--· 

r.i.Jv.,, 1tuul.T...a. .tota.J!n1e.nte .. n.ovedaóa. !a, C)LMc...lSn de.. una bwwc./7.a .. ua. c.a.pdz de o,'tgani 

za.Jt a lo.6 c.a.eiqu.v, 1te.9,[onr..l.e...6 e.n w.ta. Jtef..a.cúfo je.'Lálr..qU,tc..a. ve,,'1..Üc .. a.e.. qite. pe.'ünlta. -

f.o.. c.e.ntltilizau6n. de. leui de.c,.i.l.)ionu poUUc..a,~. fa.ta n.ue.va. butoc.lta.c...i.a. po.U..t,..,Lc.a.

n.acl,ona.l, c.ompiie..6ta. poi!. l'.a.clque...s v...acllc...lon.ai.e/2 ir.á.6 que poti. lí.de.'l..e.6 ob.'te..tr.01.> o - -

c.ampe.1.>i1io.5, ha..c..e. LL!io de. .f.M niec..an.l.M1M de "pe./1./2u .. :uión" y c.ont,wl r..c.c..c.,.sa,t-io6 pa.

lr.D. .&ome...teJt a. ,f,a, mayo!tla. de. ,t_a..,5 o,'l.ga.iúz!1.cioae..6 po.l[ti.c.M nac..lon.:i..ee..~, .,. ... c.gJ..on.a..e.C6, 

e..6:ta}~iJ.Í.e..6 lj mu.n.lc...lpai.e.1.,. Lcu.i i.nc.oll..po,ta. lj de..6mo v,.z.Llza. ha..~:ta. {¡w1.d)/c....C,.a;!i, e.n 1_13 2, 

:.:: :.~ !, ~:'!.':: '.:": ~~~:n'.."' ~'?. ~ '('rr,r+ í,{n (Jh11 í n r. o .A riJ' :frr MI e> {) ¡,:f.~. ana1r..a..to c.omba..te. de...s p,[ada.-
·~:... ______ ,.. 

Lo!.> c.omwú.6.ta.6, d.itu..gi.do .. !) po:t e1. a.n..tlgua Udv1. óe/uwc.aNr.Lee1to Hetrnán La.bofl. 

de., :OLa.ta.n de. c.omba..t..Ut .t.cu, c.oJ¡_JÚen...tu a.ncvr..c.o-J.iin.di.c.ai..l5;t.a..!.. y ,'teóoJUnüta .. 5 del. m.Q_ 

vi.n-ú.en.,to obite,,'i.o, pVto 1.>on a.gtr..edi..dM polt la. poUci.a. quien, c.n 7 929, MaLta la.,s -

o-6,lcJ..nM c.entlL..tt.ie...s del Pcvc...t.i..da Comr.tn..{-6:ta. Me.xic.a.no y du:t!tuye la. ,ir,1p.tr.c..n.ta. de El

Mac..lie;te., <.ni..c...i.a.ndo e.n. pM .. ale.1.o una. po.t.[;tlc.a. de 1te.p,r.e..6.-i.6n c.o,w...a. la Conóe..de.,'l.a.--

cl6n. S-i.nd.lc.a.t Un.i.:ta/r..la. efe. Méx-lc.o y c.on;t.,'f..a. .fa. Uga. Na.uona.i.. Campe.6ina, 6,tgo.n0-6 -

de ac:.c.i.6 n. áe.1. pa.11..iÁ.do. VWz..a.n.te e.1.>.ta e...ta.pa. de. pV-v5 ec.ucl611, mu.c.h.OJ.> de '-> u,5 mi.em- -
,o 1 

bti..o.& 6e. .tw.dic.o-Uzan de.dlcli..nclo¿,e., e.n. /i+ ce.a.n.de,,~.U .. naje.., a. a,'!.garú.zaJL .6.úidic.a.to-L -
' 

Eti-t.o c.oJ...nc,lde. c.on e.l óamMo "de..6mo.'tonami..ent.o" de. la ConóedVtac...l6n Re.g.fona..l Obtte 

Jut Me.Y.le.ano., pl!.oc.e.~.o qu.e debe. e.nt.e.nde.JLóe. e.amo c.on1.ie..c.uenc.,¿_a dvtec.ta. de la. vatw1-· 

:ta..d de.l p,'1..e.l,ide.n.te. Emü..i..o Poir...te-6 Gil .. po!t a.c.a.ba.'L e.cm e..!i e 91ta.n óavo1¡,Uo de. Cai..e.e-!i 

!f 1ti..va..e. de. 0bfl.r..g6n: LU,{,!i N. MoJr..onu. EJ.ita. de.cl~.i.6n u 1.iu .. 6,lc..le.n..te. pa..'l.a. du---

t.'1.u.l,t a. .f..a. 01¡_ganiza.c.ión ob'tvr.a que -&1:'. phv.ic.n,l:c1. t.:.ú,iiü .todopod,:..:¿c,~::., u qut, ~:1 d,-

6ond;.,,, ,!te.qu.i.CJte. de.1. óa.voJr.. gubeJLname.nta.1. pa.1z.a. J..u 1.iupe..,':.v.-lvenc.ia.. Ta.f.e,,!i ac.onte.c/

m,¿e_¡,¡fM UL:e1tan a.t 9.tr.ue?~W de. ~ o!tgaiúzac...lon.e.6 obtr..c:u:.6 que, e.n wt a¡¡:b i.cn.te.. de.-
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El f¡t.a.ude.. ef..e.ct.otz.a!, como me.c.ani6mo de. W.unóo, u evide.n:te. e.n .ea. p,•L.ime'l.lt

e1.ec.c;..:.6n p1Le1>,ide1~u.al. e.n ..ea. que. pa.'i.t.,í,c-i.¡xt e.l PNR.. En 7929 .tie. e.n61t..e.nta. e..e. c.~ 

m6.:tic.o y va..t'..e..ltaóo JM~ VMc.onc.elo.6, a.poya.do po!t.. e1. e.ndeb.f..e· Pa.JLt..i..do Nac.iona.l An

.t,i/¡J¡_ee.f.e..c.clorú.bm, a una. maqtúna.l'.i.a. pollü.c.a. .:ta.n -lnó.ttanqu.eabe.e. e.amo el E.ó.ta.do -

que.. .la. apoya., pvr.o pll.áct,lc.ame.n.:te. .6.i.n c.a.11.cü.d.a..t.o p1t..e1.iide.nc.i.a.J!., pu.e..6 el .ingetile,,'!.o

Pa.hc.ua! O,tz;Uz Ru.b..i.o l:ió.f.o .tie c:Lwü.ngue pon .6u. me.d.J..ocJLúia.d.. S.ln c.mba}tgo, e1. c.on

.tubeJuu.o e.wten.;te, .U.e.va al Con9Jtuo de. .ea. U;ú6n a. dc.cto.JtaJc. 11 O mU vo:tM a 6a.

vo1r.. de. Va:óc.onc.eloJ.i y 7 m.ü'..l6rz. 900 mil. poJu1,.0Jrtiz Ru.b,i,o. Ve..óde. e.n:ton.c.u y hruta. 
la. 6e.c.ha., e1. PRI nunca. ha. pe:1.cü.da una.. e1ec.u6n impofL.t.a.n.:te, aunque. e.n, vaJi..i.M oc.a 

~i.one..6 Je. ha.ya. vu.el..:to lt e,,~c.u.c.J1a..1r.. .la f/w/:ie. e..n.:tonc.e..6 ptwn.wtc..-la.da. pa,'L wt .Ude.lí. a.n

:tiNLeele.c.C'.i..on<,,t,L1., Ca..Ux.:to Mal.dona.do: "La. democlLa.cla. ha. -0..i.do a,~u-i.na.da., no hu

bo e!.e.c.C'.i..onu •• • 11 • 

Hasta aquí todo parece indicar que el PNR fue un éxito. Mas

si reconocemos que se formó nutriéndose de un sistema persona.lista 

hemos de admitir aue hered6 buena nartP. nP ,1~, lin1it-"'r;m1pc TJ."'1:°'.'"'."2 

les de 6ste. No hablemos de democracia, sino de los limites rea-

les que· impone el ejercicio del poder. El problema surgió cuando

aparecieron otros tipos de poder hasta entonces ignorados por el -

PNR, como el representado por los grupos campesinos conocidos con

el vago nombre de agraristas. Estos se convirtieron en una verda

dera amenaza para el nuevo sistema cuando empezaron a comunicarse
entre si y a plantear la posibilidad de sumar sus fuerzas. El PNR 
no pudo romper la fuerza del agrarismo. Lo sorprendente fue que -

reconoció su debilidad y decidió asimilar el poder político de los 

campesinos; de es ta suerte, Calles apoyó la candidatura pres idcn-.

cial de Lizaro Cárdtnas. Tal elasticidad del partido, originada -

en su pragmatismo, no deja de ser admirable, al menos para su~ fi
nes, es decir, para conservarse en el poder. El PNR, de estructu

ra rigid~ pero de ideología laxa, permjti6 la candidatura de un --

agrarista. 
1 

. i .. ~ 
.~ // 

Lfizaro Cfirdcnas gobernó -0n11934 f 1940. Su proyecto nacion3-

.. 

. ........&....._• 
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lista y revolucionario tuvo como tesis central el intervencionismo 

estatal. Este se expresó en u.n plan de reformas económico-socia-
les en los renglones mfis importantes de la vida nacional: en el -

campe agrario, sindical y ~ducativo. Su nacionalismo tuvo en es-

tos campos sus manifestaciones internas y, en la expropiacidn pe-

trolera, su expresión externa. 

Al dar cumplimiento al artículo 27 constitucional, C§rdenas -
¡. 

carnbi6 las estructuras existentes en el campo: destiuyó a la oli-

garquía terrateniente y benefició a los campesinos que recibieron

ticrras, apoyo econ6mico y organización política. La Reforma Agra 

ria no fue, ni se planteó, corno la solución a los problemas de pr2_ 

ductividad agrícola, y, en esta medida, era aparentemente contra-

ria al desarrollo del sistema capitalista. La Reforma Agraria se

planteó como una soluci6n política y social al descontento campesi 

no, dando a este grupo posibilidad de incorporarse al desarrollo -

econúmico nacional. En otras palabras, puede decirse que la Refor 

rna Agraria fue necesaria para crear el consenso indispensable para 

poder desarr~llar el proyecto modernizador. Es, pues, un elemento 

central para entender el desarrollo histórico posterior, pues sin

el consenso social que ella generó, el autoritarismo, para soste-
nerse, habría tenido que volverse represivo, como de hecho ha suce 

dido en tantos países latinoamericanos. 

La política laboral de Cárdenas alentó la organización de los 
trabajadores fomentando la acci6n de los sindicatos y sosteniendo

la necesidad de que el Estado fungiera como Arbitro de los facto-
res·de la producción. El Estado apoyó las huelgas como medio pari 

fortalecer a los sindicatos que, a la postre, se unificaron en un
frente único. 

La asimilación de los descontentos fue un paso que trajo re-
percusiones importantes para el desarrollo del país. Es evidente

el matiz social que tom6 el r6gimcn cardcnista, pero no por ello -
debe desconocerse que la integraci6n de las fuerzas populares al -
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PNR, convirtiéndolo en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, sig_ 

nificó que éstas fueron sometidas al esquema de burocratización -

propio de ese partido. 

El cardenismo le proporcionó un segundo aliento al movimiento 

revolucionario porque corresponde precisamente al momento en que -
los lineamientos so~iopoliticos asentados en la Constitución ad--
quieren ·realidad concreta. Conviene resaltar que "el momento" pa

ra ello,_fue resultado de la evolución interna. La política soste

nida por Cárdenas sólo pudo tener lugar después de que, tanto Obr~ 

g6n como Calles, recapturaron el dominio de los poderes caciquile~, 

e iniciaron y desarrollaron los procesos corporativizadores que -

culminaron, en el cardenismo, con una maquinaria partidista-esta-

ta.l compuesta por columnas de obreros, campesinos, políticos y m.i

li tar~s. La base de la estabilidad política posterior estaba dada. 

La. wu.c.ci aU.e.Jtna.tiva. poUti.c.a. viable. .ó e. da. e..n el. .6 e.no mwmo del. pa)·..,t.,i,do, -

ahí he ex.ptr.e1.>a.n .te.ndc.nc.ia.-6 di.veMM y a.pJt.ec.,&¡uone..6 e.ne.on:otaa.M cie ia. ll.e.aii.ci.a.á. 

Ca.U.eii .t.u.be1.>:thn6 .la.-6 po1>,{_bil.-i_da.du de. :tal .6..i.:tua.ci.ón y ba.jo t1u .tu.:tel.a. .t.e. de~a.llJl.!!_ 

u.a y V-LÁ.Unóa fu c.a.1w~úia;tuM.. ptr.e..6i.de.ncla.l de. Láza,'Lo Cálr.de.1Ulh (1934-1940).. E~.te. 

iir p!topone. modi6/c.a.1t al. .úM.tl:t.uto poWJ..c.o cuya. imagen dúet1..<.0Jr.[lda. lo mu.U.t'UZ. -

como el. c.onglomvz.a.do de. lot, c.a.clqu.e.L> c.aJ...i..iAf:.al, 1J de .toó poUUc.oh co,'Vtup.ta.6, y
cuya. .tte.a.Udad lo ub.i.c.a. e.a.da. vez máh R..e.jo.6 de. la-6 mv...u. 

La. a.cLltud dd n.aeva p,'LUide.rd.e. de. fu Re.pú.b..V..c.a. Ó'(e.n.te. a. l.a.1, huelgM y a. -

W .lnvM.lonu de _li~'L!ta. u el óunda.me.nto de. hu a.U.a.n.z.a. eon w oJc.ga.túz~c..-i.oneA

papu.f.M.e..t.. Con a.poyo en e.U.a.¿, y en fu n.i.deli.do..d iMti;tuúo1uú. del ej é.,'Lc.,i_,to, y

me..d,¿an.te. fu Jte.no vaci6 n del. p~'t6 o n.a1. a.clrrú.1ú1.>.tJta.:ti.. va, poUlic.o y mitita:t, CS.:r.de. - -

na.& ac.a.ba. c.on fu h1ólu.e11cla. de Pluta!tc.o EUM Ca.U.e.~. S.i.n cmba..l'r.go, .ti.e.ne. bu.e.n

C.J.LÚÍ!Ldo de. e.vi..:talt que. lo.6 ob,teJLo~ y lo1, campe.L>.úta.6 .6e 01t.ga.n,i.c.en en una. c.e.n.br.a..l

ú.n.lca., pue.J.i e.Le.o f..cb h1vúa. -lnvui.nC!J'..a.blu. A c.nmb.i.o, lC.6 o.t.o,'tga. un e~ ¡::.,a.clo e.n -

el. i.Jt:tVI..i..otr. del paJitido donde. .61U UdeJLe.t> p1,1,ed_en di..11..,í.nt.Vt d-i.6e1t.enc,úu, lJ t.-.aba,'l. -

~a.nzM pcvi.a. 6lne.6 e.le.c.to-"..al.U. E.6:ta. nueva. Jc..eaLi.dJ.d .se._ exr':.C.6a. me.di.a.,1te .ta. IL~ 

uv..uc.,t.uJt,..1,e,l6n dci. µa.lL-ti.do tJ .6u c.on601rmac.{6n pe,. ... 4 gMnde/2 .6ec.:to,u?.!J, el campe.~{ 

no, el. obJt~~o, e1. populalL y el m.iUta,t, que, c.o~~e.tvando .6a au;tonon~a pi':.a. 6i--
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ne.h upe.c16leo,.s, 1., e obUga.n a int.eJLve.rúJt e.n po.Uti.c.a. e.1.ecto!ta.l e.xciu..6-<.vame.n.te a. 

tJr.a.vél:. del.. paJLti..do. E.f. .6omet(Jiii.en.to de. f.a6 01i.ga.ni..za.c..i.one.,~ popu.lVLM pv .. nu'..te a.

.6u.6 UdeJte6 pa!'tLi.e.i.pM. e.n e.a. nomin.a.c.i.6n de ca.ndi..da.:tot a. pu.u.to.6 de. ei.e.c.c..i.ón po

pul.cur., J..nc.o "'po.1!.á.ndo,~ e. de he.cho a ..e.a. bl.l!í.oC/Ulua. pall..Üdi.l,:ta... PeJLO, poli. Ji.azone..6 -

de. c.on:t:w.e., la. dDz.e.c.cl6n del. pa1tüdo que.da. e.n ma.no.6 de loJ.i .l[deJz.et, de. .f.06 ¿,e.e.to 

Jte.& men.o.6 nume.Jt0.606; el.- mi..l.U, .. -a..Jt ':f el. populM. A uta nu.e.va. O,'!.ga.n..lza.uón Cáttde.

na.6 d.ri e,!.nomb,'te. de ·Par....üdo de. .e.a. Revo.e.u.u6n Me.uc.a.n.a. (1938-1946). Ve. nuevo 

noJ e.nc.onbi.amM 6Ji.e.n.te a. wi. p!Loc.ebo de mode11.n..lza.u6n, donde. el. a.CLt.o11...l:tJlJU.Ámo 

bu.he.a. Ment....aJ1.1.>e. 1.>ob1te. bctóeJ.i c.M.potr..c.i:..lva.6 y no pe!L6onalu. La. bWtoCll.a.ci..a. M! .. c..to

lU..a..l .6e. e.aloe.a. junto a. ta. br.a.d_,¿uon.a.l de. lo.6 c.a.ci..qu.u pol!.W.c.oJ.i que. opvz.a.n a. n..l 

ve.l mwu:.c..lpa.l o ll.eg.lon.a.l, pa!ta. de.!ipla.za!r.1..a del. nú.c.le.o de. podeJL. La. pe.ne.:t:Jr.a.c..l6n 

C.Olr .. poM..Uva. u má.6 amp.lla. y dJJte..c;t.a. que. e.e. c.on .. tJwl c.a.uqu,il y, poli. e.e.ea, a.bite -

e..no1tme.me.n.te. e.e. upe.cf.Jw de. ac.cl6n de.1. pa.JLt.ldo. 

En .téluni.JW.6 de. demoC/Ulcla in:te.Jr..n.a. no ha.y gru1.n eambio enbr.e e.1. PNR y e.1. PRM. 

Lo.6 u:ta:tu.to.6 ¿, o 11. p'Lo 6u.ndc,mc.n.:te. c.e.nbw.Uza.doli..e..!:. y e.o 11-tlnú.a. la. pJ<..ácti.c.a. de. .6 el.e.e. 

c...l6n he.CJLr..t.a. de. l0-6 ca.n.cüdo..tol a. pu.utob de. ele.c.uón popu1cvz., el .J21.!;una.do "tapa.-
.J:,,,.,,.,rr 
lv(/J1!E'., • F Jt.e..n..:te. a...e. · ex.:t.e.,úoJt, la. ,i.nc.olipo1t.a.c.í.ó n. de. l..o-b -6 ec.toll.U pe pu.1.aJz.2,.,~ "c.am- - -

pJr.u.e.ba.11 ta. a.U,ttnticú.Lttd de..e. PRM e.amo he.Jtede,'r..o ú.,úc.o de. .e.a. Re.vo.f.uci..6n. Meuc.a.na.. -

QuJ...r .. ne,~ qu.c.do.n óue..11..a. J.ion c.onói.de/ú.'1.do-6 e.orno "c.on.t.Juv,..,te.vol..aci...on.aJ<vi.o.!:i" a. me.nM de

qae, e.amo ru. Pa.11..:üdo ComWU:..!i.t.a. Me.u.e.a.no, a.c.e..p:te .fa. "va.ngu.a!i.dla. popul.a .. t" del.. PRM.:.

ta.n cl.LVLa!ile..n;te e.x.pue..6:ta. e.n doc.ume.,i.tM M..dlc.a.l-<.za.do.6 po!t una. ll.U6!Úc.ti de. ,¿zqu..le.!!:_ 

da. 

El dtuuna. de. c.onc...lencla. empie.za., pa.Jt.a. e!. POJl.,Üdo Comuni./.;.ta. Me.xica.na_, con -

lct.6 C/L[.ti.c.,U, qu.e. el jete máwno Ca.Ucu ha.e.e. a. la. po.U.tlc.a. .f.a.bow:ta. d(!;e. p!Le..~,i.-

de.11-te Cáltde.nM e.n jwtlo de. 19 35. Lo.6 c.omun..lótal.> de.c.iaJ,..a.n.: "Nl c.on Ca.Ue.1.>, ni

c.on Cá.r...de.nctó" y, pue a. e.U.o, la. Confie.de!l.a.c,<..6n. Sincüc.a..e. Un..lt:a.,'r..la. de. Mé.u.co, M
ua.e. del Po..t·...:tÁ.do Comwu,,!:,,ta., 6ban.1t el. Par.-to de. Sali..daltida.d con l..M ptu..11c.ipa..e.e.,~ -

f - ,,·· ·, 

c.en..t,to.te,!> ob~e.,~a..6 if c.ampu.úiM qu.e. de.~e.a.11. e~ un 6,'l.e.nte. wudo de. ll.e/2pa..e.do al --
•• 1 ' , / 

p-~C.!, U:?.::..te./ En e-5te p,1f'.f() .!1P. e.lita.ble.e.e. .la c.011,,~ti..tuc.i.6n de.t Com.lté.. .\!ac.tafül.f de-

Ve6en~a P,'1.ole.-talri..a., an.te.c.e.dcsite de. la. Con6e.dvia.u6n de. Tttabaja.dor .. <!/2 de ~M:x.ic.o, -

CTM. Uno!:. me.6M de.6pué.6, e..t Pa'ttido Comu.nl-6..ta apoya. .f.a. cJLc.au6n de. un F,'1..en:te. -

Popue.aJL que. ag:iupe, bajo f.a. dl11.e.c.c.i.ún del pa...•tti..do del E.!:.to.do, a :todo,~ lo~ .6 ec..tg_ 

)[{'/2 drmcJcJu.tti..có6 de. la. tioc.i.e.da.d. F.inalme.nte., en 1936, y e.n me.di.o de. un e.p.l.60--



XXV 

di.o dM.nu'ttlc.a e. .ilur..e.ve!'./2{b.e.G.,.- et Pa.JLti.da Comu.l'U'.h.ta pa.1rti.cipa e.n el c.ongll.e.fio ---
.. , . ' ,,,.. 

C.Onh tltu.-ti.vo· de la CTM. ·- "Alú,.! a1. CÜ.6c.u;túi la. óoJ-umci.611 de .fu d,,ixect.i.va., qtte.da.n.-

c.oma c.ancUda.:to.b a. .la Se.Cllet..aJ'J:.a. de. 01Lga.ni.za.ú6n, Ei.de.l Vc.lázque.z, de la Conóe.de 

Julcí.ón Gene,Jt.a.,( de. Ob.teJw.& y Ca.mr.e..6-ln.o!i de México, CGOCM, que e-6 la. c.e.nbc..al. obtz.~ 

IU1. rru impo,z.:tan.:te. deJ'., momento, y M-igu.z.l A. Vda..-sc.o, de f.c. Ce.nt.Jw.l S.i..ticli.c.ai. Uni.

t:.a.Jr..la. de. Méxic.o. Vela.seo, m.ie.mbll.o de.t Pa.f'JJ...da ComwU/2.t.a., e..6 poi.dula.do po!t :to-

d.M f..oh c.e .. n.t.M.l.et, que. pe,t:te.ne.c.e.n. al Co1ni.:tl Na.uonoJ~. de Ve.óe.nt>a. Plt.oletaJu.a. -6a,,f.-

vo, cüvio e.1:dJi., la. CGOCM, que. p.'topuóo .ta. c.a.ncLi..dxtwr..a. de. Velázqu.ez. fata. ú.W--
•- . 

ma., a1. vvr. lo-fi Jt.Uu.1.;t.a.d0.6 de. la.. vot.a.cl.611, aYiW.na.za c.on .tr.u:.iJul't-6e, lo que .&..lgn ... i..61-, ;_ ·.,- ' ; -
caJL1.a. el. iÍMC.a..60 de. fu wúfrlcaci6n obnVt.a.. En.tone.et,, l'a.len.tln Campa. lLWae./ a-

nombll.e. de. la. ce.nv..ai._ obir.vr.a. del PMildo Comw'l...-W.ta., la. CSUM, la. ca.ncü.da:tUILa. de. -

Vr.lcvt:.c.o. E.6:to phovoc.a. gJta.n a.g-i.:ta.c...l6n e.nt'l.e. lM o:t.Jw....6 c.e.n.t,'ta.1.u qr..te. tambi.tn .e.o

pM.tu.ta.,'l.on, po-'1. lo qw~ Je dec-i.de po.6pane.Jr. .e.a. vo:t.ac.i.6n pa.!"tll el n,inai. de. .e.a. .6e.--

hwn, c.r..uindo Campa. a.nw1c....la. que, ta.n.to la. CSLJ.',{ e.orno la.. CGOCM, v...tá.n de a.c.ue)z.do -

en que. f.Ugu.el. A. Ve1'.a.6c.a ,,se.a. Se.c.Jtef.:alú.o de. Educ.a.ción y F..lde.l Ve.lázquez que.de. e.n 

el pu.uta ce.a.ve. de Se.c/r..e:t:J./úo de. 0Jz.gan.iza.uón de. la. nueva. c.e.nt, .. ,.a.,f.. Con e.te.o, -
I 

loó c.omww;ta,!> p...[eJLdc.h wi c.cVr..go e.-6enc...la.l, qu.cda!tdo en. wia. .t.liu.a.c...l6n muy vr..r..tnvr.~ 

ble. de.n.:ów de. la. CTM que. pJr..on:to loó nu,U-6,-i..c...'l. y .te....!> a..'Z.ll.e.ba..ta. el a.payo de la.6 :t'La. 

ba.ja.áo,'Le.J.i. Pa.ta 19 37 -f.o.6 c.omu.n ... ü,.t.M, bajo el lema. "Uni.da.d a. :toda. c.o.6.t.a..", ac.e.p

.t.an pel'..manec.e-'L, a. c..a.u6a. de la GueNr..a. !.lu.ndiai., e.n óJr.a.nc.a ,,su.boJr.cli.na,c..i6n a.l E-5:ta-

do. 

Poll. o:tJr..o .f.ado, e.n el mi...6mo aiio de. 1937~ -6e. ówida la. UnJ..ón. Na.c...lona.l Sbuvz.-

qul.6:ta e.1w1.e. lo.6 c.a..:t.ó .. U.c.0.6 que. de..óe.a.n p!r.olongaJz. la.-6 a.c..ti.vúia.du que. me.zc.la.n ..e.a ... ~ 

c.onvic.c...lone-6 r..w~g.io.sa.6 con la. ..ln6,lUta.c....lón .6oua1., 01¡_ganí..zada..6 poll. la Uga. Ve.

feMor...a. de. .ta. Li.bVLta.d ReUg.éota. y dv..pu.é,~ po!t la oJz.gLHv~za.u..611 .6e.c.,'l..e-to. otúg.ú1a.

do.. e.n ta.1., c.ong,'l.e.ga.c...lo ne...5 maJr...la.nM, te.ama.da La. füL!> e.. Lo.6 -0.lnaJLqui.1>:ta..6 bw., c.an e...l 

u,ta..b.te.c.,iJn.í.e.n...to de u.n 01¡_de..n C/1..,Úit...i,a.no. Su mw.üc.a. y düc...i.,p.llna. e.x...i.ge. una con-

du.ct.a. maha..t el:itJr.e.cha., de la. qu.e no pueden .6tr..6.t-ta.eJr...6e., tJ que. tJr..a:ta.n de. ...Ü}:puneJL -

al ttv..:t.o de. la. 6oc...leáad. Sw., ide.ai..u tienen w1 pa.Jie.c. ... úio no.ta.ble. c.on lo.6 de. La.

Fa.i.ange., pe.to, f.o~ -6..i.1iaJz.qu ... ü:ta/2, .6e. pJtopone.n -06to e.amo un g:mpo de. p'Le.6i.6n y n.o 

e.amo Wta. a..e..:teltna:ti.va.. e.n e...l pode,'!.. 

de.l c.en.t-'l.o del.. pa.l-6 e!> .lnnegable.. 

Su aJl/z.a..,¿go en tfle. lo~ c..a.mpe1>h1~-6 c.a.t6li.c.o,~ - -

En 7939 CJ 1940 hac.c.n 1.,u p'r.e.6enc..úi e.v.i..de..n ... te. -

medlan.:t.e. poputo.6oJ dc..6 6.U.u e.n f.01.:i que. ma.'Lc.ha.n, cantan lumno.6 ,¡ ¿,a.ludan U.e.van-

-----.-·--
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do el biz.azo deJLe.c.ho a1. hombf!.o i..zqu..lVtdo. Su. pe.Jti..6cüc.o, El S.üuvr.qu.ió.ta., .Ue.ga a. 

t.i.Ju:J.Jt, en 1942, 97 r,úl. 500 ejemp.taJr.e6. Ha.y Mtud.i...0.60.6 que. .&o.6.ti.ene.n que lo.& 1,,l 

ncr.1tqwJ.itíu Ue.ga.n a. con-tcur. e..n v.d.o~ añ0-6, c.an c.eJtc.a. de. u.n mill.6n. de. .6,ÜrJpatlza.n.

.te..6. El par.,üdo dr:. e/2.ta.do 011.ga.ni..za. marii6e,.~taclonu e..n c.cnt.Jut de. u.ta. a.g,tupa.·--

cl5 n. de. C.Olite. fp . ..6 cu .t.a.. 

Como u.na. ame.na za má.6 ..lrJne.cUa;t.a. a..e. e..6 qu.e.nn c..Mde.n.{,6 .ta. de. d(U)aJr...'Lo.fl..o, .!> W!.g e.
en 7939 e.l PaJlj.:,[,do_ Ac.clón Naclon.o.J!., PAN. E-6 wi· pa.JrJ.i,do na.c.iona. .. Ul,ta., c.on...6e1Lva.

do1t y, a.Wtque.. lo nJ...e.gue. 001ur.alme.n..tc?_, c.a..t6Uc.o. Ac.c...i..6r. Na.clon.a.l .tie. pti..opone.. Jr.ege.. 

neJtaJt la.. :t:Jt..a.ye..c...:to.t..la. de! pa...l6 luc.ha.ndo c.on.t.,'Ul quie...nv., c.onó..ldvw. que. ha.n. de...~v..lJt

:.tu.a..d~ .ea. UbVtt.o.d de. e.1~e.ña.n.za, de. CJLe.e..nc..i..M iJ e..l áe.tr.e..c.h..o a. la. pltop.i..e.da.d p,'U.l1a.

da.. Bu..6c..a. daJr. a. i..a.. a.cti.vi.da.d po..llti.c.a. wi l>e.n:t.,é.do del. de.bVt qLLe. ..tf'...a1:icie..nda. e.l -

me/Lo a,&án de. .VU:.un.60, u.to e..6, .6e. p,te.1.>e..nta. c.cmo w1 paJr.:Ü..do doc;t:Júna.rJ.o, opo,~..i.-

t..a!t, de. ac.uón pe1m10:.ne.nte.., que.. no 6..lnc.a. .bu me.ta.. e..n w1a. ei..ec.u6n de...te..•im.ln.a.da... 

El PAN, a.t i.gua...t qu.e. l0.6 o:ttM pcvrJ'.i,daL> que a.pa.itec.e.n a.l Mn.a.l del Jz.éghne.n-
- - "· .J... . . .• • .L - - - ..• - ... r, n - ... ~ : J - • , - .- ... ,... .... - r, J" r, - C\ - o ...... _ : r.... -r, .,: t_ n : - - .. n 1' - "· > : J - 11 .......... r, .. 

1-lA,o'C..U..t..-1....v .. ,-"'\..44..; t....v,,,v \,.A.. 1 ....... vv ..... u.v , .. V\ov'\...,Vl&Ao,"""'-' """'~ ""-"""" ...,,"""/\,...\,o"!.A.,~\.,'II, t u..ir..,,o'\.,.,,.,.,.'-,.44, ~ t """'V\,.,\..lA.V '"'-"'V'"-~ 

ci..or.a.t'J.o Antl-Comun/.J.,,t.a. y el Pa.,v..,..¿do Re..vo.tuc..i..ono.J1.i..o de. Un,l6,i_c.ac.l6n. Na.c..i..ana1., -

tJw.:ta.. de c..cqu..ta.lüall. e1.. du c...o nte..nt.o de lo.6 g,'i.upo.6 me.d..lo1.:,, el.. cl..eJT..o, lo-6 e.o n..6 eJz.

va.doite.& y la. ge.nte. de.. cü..n~.JI.o, c.on..t11..a. lM ne.óo..1tn1a.~ populi,.!),tM 1te..oliza.d.M polL Cálr. 

de..na.ó. El gene..'l.a.1. Ju.cm An.dtw .. u Afma.zán, mi...U:taJt.. de.. piu! ..... 6.t..i.gJ..o y hombJr.e.. de.. n.ego- -

uo..6, lanza . .61.L c.a.ndlda..:t..uJUt p,'LU..i.de..nc..i..a..e. c...omo un.a. uc..i..u6n. del paJz:t.ldo del fa.ta.

do, lJ u a.poya.do po!t u.ta. gama de. paJLtido1., 1t.ec..i..é11 la1una.do..6. Pe/LO, e.orno W -- -

e.lec.c....lonu de.. 1940 .6e.. c...cur.a.c..te..tclza.n po!t la. v,i..olen.ci.a. y e.e. 6Mu.de, u ..únpo.6,¿bte -

de;tVUnlna.JL la. amp.Wu.d de.. ..6u popui.cvúda.d. El .6a.tdo de muv-J:M el d-la. de.. ia.6 -

e.le..c.uanu .6e. e.a.le.u.e.a. e..n 50 y e.l de. hVt.ldo.6 en 150. A Abna.zán .6ólo 1.:,e. le.. ne.c.o

noce.n 151 mil. vo:to..6 y a...e. c.and.i..da..:t..o o ó,i..c.J..a.1, Ma..n.ue.l Av..i.la. Cama.e.ha, c.Vtc.a. de... Z y

med..i.o mi..Uonu. ¿Q_ué.. duda. e.abe. que la. bWl..oef!.acJ..a. pa)Ltú:lw .. ta.. .tie c.onów1de. c.011 el 

apcur.a.:to u:ta..ta.l? Ve.. he.e.ha, ..6e.. v..lve.. u.n. Jr..tgj.me.n un..i..pa.,'Lt.i..d..U.ta. en e...l que e...l phe.1.i.. 

de.n...te. de. la. Re..púb .. U.c.a. u,tLU.za. ai. PRM pa!l.a. .c..on.t:.tol!...a..Jr.., clUc..lpUna.dame..nte., a. f...tl-6 -

6ue.Jz.za..6 poputaJtM de.. ta. .Joci..e..dctd. 
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LA ESTABILIDAD POLITICA Y EL CRECIMIENTO ECONOt1IICO (1940-1960) 

El afio de 1940 ha sido considerado por muthos estudiosos como 

un parteaguas en nuestra hj..stcria contemporánea en virtud de que -

las condiciones econ6micas 9provocadas por la Segunda Guerra Mun--
dial,dieron a México la posibilidad de una r§pida industrializa--

ci6n. A raíz de. elio, las elites socio-políticas nacionales promo 

vieron aquellos rubros de la economía con posibilidad de exportar-

. a fin de aprovechar al máximo las ventajas que ofrecía el mercado

internacional. Las divisas obtenidas por ese conducto sirvieron -

para financiar la creación de industrias que sustituyeron los pro

ductos manufacturados que··1a misma guerra había hecho inaccesibles. 

Pero, para hacer.más efectivo el estímulo externo, se modificó la

orientación pciítica interna dando el gobierno todo su apoyo al -

sector empresarial en perjuicio_ del aliento a las reivindicaciones 

de las clases populares. Esto implicó una política de infraestru~ 

tura subsidiada, abundancia de crédjtos, un sistema impositivo fa

vorable al capital y el desplazamiento del énfasis social del car

denismo. Este último punto se logró a través del control que las

estructuras corporativistas ejercieron sobre el movimiento obrero

organizado. La explicaci6n de ello se fundaba en el convencimien
to de que el desarrollo económico generado por un núcleo reducido
terminaría por beneficiar a la"postre a toda la sociedad. Por --
ello, el gobierno impuso una tregua entre las clases o sectores de 
la sociedad bajo el lema de "Unidad Nacional 11 • Esta se pres en taba 

como la alianza social necesaria para fomentar el crecimiento eco

nómico del país. 

México no tenía alternativas 1 frente al conflicto mundial. El 

gobierno mexicano s~sc~ibía un claro rechazo al fascismo y, además, 
es in6til negar la:import~nc~a que la vecindad con Estados Unidos
tuvo en la tema de postura. En el fondo, el campo de acci6n en el 

que México podía moverse se limitaba a las ncgoci3cioncs con su ve 
cino del norte para determinar la forma e intensidad de la ayuda -

-·-- & 
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mexicana al esfuerzo bSlico. Las negociaciones se rea11zaron y el 

gobierno se comprometi6, durante el régimen presidencial de Manuel 

Avila Camacho (1940-1946), a orientar el sistema productivo del -

país hacia los requerimientos de la economía de guerra norteameri

cana. Este compromiso fue trascendente para todo el desarrollo -

posterior de MSxico, pues implic6 la n~cesidad de reorganizar los-
. .. 

factores de la producción, dando primac~a al capital sobre el tra-

bajo. ,_ 

La nueva política económica favoreció la privatizici6n e in-

dustrializaci6n del campo, la protección arancelaria a los produc

tos fabricados en México, las políticas crediticias favorables a -

la iniciativa privada, un sistema fiscal benigno al capital, y la
aceptaci6n amplia del capital extranjero. La viabilidad de esta -
política econ6rnica dependió de li capacidad del gobierno para imp~ 

nerla sobre los sectores masivos de la población. Así se modificó 

la pu::i..ÍL.ica :':>UL.1.a1. ui::1. guu1ernu ci.anciu I.111 aí. aian cie ren1sLr1ou--

ci6n de la riqueza auspiciado por el cardenismo. De ahí ''las rec

tificaciones" a las medidas tomadas durante ese sexenio. 

Los líderes del movimiento obrero organizado consideraron ne
cesario postergar los intereses de la clase trabajadora a fin de -
contribuir con un gobierno que participaba en la lucha contra el -
fascismo internacional. Vicente Lombardo Toledano hizo explícita

la colaboración de la Central de Trabajadores de Méxi~o (CTM) con
el gobierno a fin de aumentar la productividud. AdemAs, la fuerza 
del sindicalismo estaba siendo constantemente minada por la enorme 

demanda de trabajo. Ello debilitó la capacidad negociadora de los 
organizadores sindicales y favoreció la centralización de poder en 

torno al presidente. 

l. I) . • (', ~- 1 I • • l. • l. ' L • h f (', r"' • ~ • , , l. , • , ~ · - • • ~ • 

l'...C.. .OVL e.e.. rK.M U.YL ,(.YL,:),VLWlleru.u ae l:.OYl,ULU,{,, Ue-L CjéC.U,u.vu, (:'.,,:),{.,{,'.. lLl'.fLU\.:.VU <.lll /JI!.,:.:_ 

.6onal poUtico pMtt hac.Vll.o ac.o,'Lde lJ ~WltWO a. nuevM oll.-lenta.c,,,<'.one...6. Manuel --

Avlf..a Cama.e.ha ( 1940-1946) .{111/JOne l.a. :tu-l6 de fu Uní.dad Na.c.,.iona.,l, que ~!.l~:te.nta -

,fa col.a.bo/r.acJ.6n de .f.~ di6e.11.e.ntu c.la.,6M 6Dcia1'.e.,~ bajo .ia gula de.e Etdado. Con 
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e.ll.a., Je van a 1ter.:ti..6-ú::aJr. la1i poLUlc.M a.gt1,a/ucu, tJ .f.abo,.úll.M de C&z.denM po.Jr.a -

61Le.na1t lo.ti mov-imi.en:t.o.6 de mMaJ y c.an.6oUdaA el a.poya a. !a. .lnlci.ailva. p.túvada. -

Et T'RM c.ont.'tibuye.., du/uty¡,te lM aña.6 de. la. gue:u-..a., a. que !.tu, o,'l.ga.ni.za.ci.oneJ.i .6,ln-. 

c:Uc.alv.. a.c.e.p:te.n. e1,:t.a. Un.e.a. La-Unidad Na.clan.al .6e e.n.:üen.de como el. a.poyo ,UcJr.u 

tlr.í.c;t.o a. .e.u poLUi.c.M del. p-'le~ide.nte.. A.6,[, c.on. fu exc.u .. M. de. .ta. gue,vz.a, dMapa 

ll.ece el .6edM. mLUtaJL y lo¿, di.11),ge.n.:t.u de lo.6 ot:JLM 3 .6e.c.:to11..u lle p.lle.ga.n. fu

clptlrw..dame.n:t.e. a. fu poUUc.a. ptr..v.,,ldenci.a.1., po,t lo que .6on ptr..err..0..do.6 c.on. pu.e.t.:t0.6 

elec..to:-..o.1:~6 y aám.fr1,wtJ1,a.:Uvot>, y c.on. c.a.nonj .ltU e.conómi.ca,~. En tr.e.a..li.d.a.d, a.paJLte. 

de lo-ó emptr..e.t.cvúo¿,, qu.e.. ·de,¿,de. u.:ta..6 fie.c.ha.6 .be. c.on6o.lúia.n e.amo wi .impo,u:.a.,t:te. g.w 

po de. ph.eói6n., el p,tu,ld.!n:te. de ta. Re.pública llólo .ti.e.ne. que. ne.goci.aJL c.on. lo.t, di. 

JL,i.gen:t.e,6 ob,'LM.o.6. fa.ta¿, c.on.6eJl.va.n ma.yotr.. indepe.n.de.hcla. y tíuetr..za. poüt.i.c.a. que -

l.o1, .'l.e.p1tue.n-tante1.> de. lo.6 o:t'L0.6 .6e..c.:toJT.e.ó puv...to que -óu o,tga..ru.za.ci.6n u la. ú.r...lc.a. 

qite. no na.c. .. L6 polt i.n,{c..i.o.Uva. u:ta.:ta.l. Ve. c.ualq u.ie1t f¡0tuna., e1.. a.c.u.Vz.do e.n;t'z.e lo~ -

Udr.JLU .6c.c:totu.af.v.i de ,lmpe.clút fu Jz.e..a.Uza.c.i.ón. de a.c.:t.o1.> po.f'.W.c.0-ó 6u.e..w. del matr.

c.o .l.Mt.U:.u.c...i.onai., .úilúbe. :toda. pM,lbil...i..d.a.d de. e.xp.te.5,lán e..6pon;t.án.e.a. de. lM ob1t.e.~-

1r.01, y lo.6 campu,ln.o;.,. La. au.óe..nc...la. de. e.xpll.e..6.lonu de.moc/z.á.ti..c.a.1i pe..'1.me.a e.n e.l ,ln

:ter....lolL del. paJLt.{do donde. e..f. Conbe.jo Na.cfona.l .6e -Umita.. a .le.g..Uhra,t la..6 de.w.fo

ne.6 del.. Comi.:tC Ce.n.:úz.a.l E j e.c.u.:tú·c. 

Pc.lw .6l la vúla. bz.te.JLna. del PR.M e..6 :tan pob,te., la de. !.al. oll.ga.niza.ci.onv.i opa 

~i..t.o.'W.-!, no e..!i me.jo,'t. El Pa}í....ti.do ComWJM.:ta. e.ntJw.., a. po.t¡;ti.!¡. de. i940, e.n una. .6e.-

gu.nda. r..:tn.pa, .6u. e.:ta.pa. e..6:ta.Lúii..6.ta.. Hetr..nán. La.bonde ,¡ Vai.?,n.t.rn Campa. .6on e.xpu..l6a. 

do.6 y la nueva. cÜJH!.c.tiva., e.nc.a.bezada. poJz.. V,lor.i.-6,lo Enc...f.na.~ cu:ti.c.a. .6e.ve..•i.o1nc.nte. -

a. .6U. an.te.c.MaM po1¡_ ha.bVi. Mwn.ldo una. pM.i.ci.6n opoh.:t.wu.ll:ta. 15,u?.nte. a. Cálz.dc.na..!, y

no habVL .6a.b,ldo o..pUca.Jt la. po.Uü..c.a. de. nJr.e.n:te. popui.a:1... Lo c...üvr.:t.o eó qu.e., dl.l!Uln 

te lo-0 año.6 de.e. mi,i,J...a.c.mna.c.luJ.imo, e.l Pa.'l..tido Comuni.6.ta. púur.de. J.>M ba,~e-6 popula.-

lte.6 e úúci.a. u.n. pe.u.oda de "pUJtgcu," ..i..n:te1tna..6. PoJt t.u paJz.:t.e., el.. Pa.'t.Udo Ac.u.ón

Na.c.,lot1al. .6e p!topane. da.JT. "una. le..c.c,i.6n upw..:tua.l" a.e. polltue.a.,'l. pa.Jut la..6 e.le.c.c..i.o-- · 

ne.6 ptr..v.,,lde.nclai.u de. 1946 a. un c.a.ncli.da..:to de. unidad no.ci.ona.1., a.un.que. e.Uo hnpl:f_ 

que el ,6a.CJÚó,lci..o de .f.M a..6p,th.ac..lonu de. qu.i.ene..6 nii.llt.a..n e.n. ,6Ul) n,U.M. V,ú.,:ti.n-

9!!~.Y!. ~ L!.!.Ü: (\1.f:,,,.12.JrC?.; re/w t!,1;.J-r rf<!.f'f i.nn rR. hnnnf7 tj t>i. PAN .".() qu()_da. .&.i.n c.andi.da..to 

p!t.U úf e. ncla.l • 

Así, al terminar la guerra y desaparecer el enemigo común, el 
.. 
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movimiento obrero se encontró dividido y mnniatado por un poder -

presidencial suficientemente fuerte para destruir su insurgencia.
El presidente Miguel Alemán (1946-1952) eliminó a ''la izquierda -

oficial" dejando que se reubicase en el Partido Popular, encabeza
do por Lombardo Toled~no. Logró una alianza colaboracionista con

la CTM,e impuso e~ "c.harrismo sindical" para controlar a los sindi 

catos estratégicos independizados. Por otro lado, los campesinos-
. . 

mostraron una incapacidad para organizarse y capitalizar su poten-

cial político. Ello, en buena medida, por estar corporativizados
bajo la é1ida del Estado, y ser un grupo heterogéneo y dividido --, 
por las diversas orientaciones de la política agraria postrrevolu-

. . -~ 
cionaria. Manuel Avila Camacho y .Miguel Alemán promovieron la for 

mación de unidades comerciales y agroindustriales con escaso repar 

to de tierra. Así, junto a los comuneros, los ejidatarios, los mi 

nifundistas y los apaccros, aparecieron los jornaleros agrícolas.
Muchos de ellos eran campesinos con derechos ejidales a salvo, pe
ro sin tierra. 

La constricci6n de las reivindicaciones populares no es sufi

ciente para disparar el crecimiento económico. Este tambi!n debe

entenderse como consecuencia de la capacidad, pfiblica y privada, -
para aprovechar el aumento de los precios de exportaci6n. La remu 
neraci6n que éstos brindaron al sector exportador permitió ampliar 

los sectores industriales que, apoyados en las políticas protecci~ 

nistas, dieron la pauta a una industrializaci6n orientada al merca 

do interno. La estructura productiva se transformó hacia niveles
de complejidad creciente a través· de un proceso de sustitución pro 

' -
gresiva. En buena medida se lleg6 al punto de que sólo se rcquc--

ria la importaci6n de productos que ya impl1caban una tecnología -

sofisticada o materias primas inexistentes en el país. 

Los principales beneficiarios de esta coyuntura fueron los em 

presarios privados, quienes desarrollaron las áreas mfis 5gilcs y -

lucrativas de la economía, dejando al Estado la creación de la in
fraestructura física y administrativa y el manejo de aqucll~s cm--

----
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presas que por su tamafio o complejidad no podían ser manejadas por 

intereses particulares. Estas, junto con las empresas arruinadas

por los mismos empresarios, fueron la base del creciente sector pa 

raes ta tal. 

El crecimiento econ6mico produjo inflación y el fin de la gu~ 

rra. condujo a una· s'aturación del mercado internacional qt:e obstacu . -
liz6 el ritmo de las exportaciones mexicanas. Las devaluaciones -

del pei6 en 1948 y 1949 trataron de corregir el déficit comercial

pero c~earon descontrol y más inflación. Así, la política de esta 

bilidad monetaria se convirtió en una verdadera obsesión para el -

régimen del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). 

Ai . .tvurú.nc1/L la. Gu.e11..:w.. Mu.ncü.aJ., el FRM c.an1.ii.dvc.a. ir..ne.c.e .. M./Úo q.onü.nua.,'l. c.on

.tempoJtiza.ndo c.on .R.Li6 or..ga.n,üac.J.onv., de. i.zquJ..vz.da.. Ade,yr.á,~, Je. -hÓ.~/a: de,~p-'te,:S:tlg.Ú!:_ 

d~ 1 pu~...6 la. de.Jte.c.ha. .f.e. c/1. .. U-..,lc.a .6u. a.Uanza c.on fu i..zquJ..e/r.da y 1!..a. i..zquJ.Vtd..'1 de6a--
• 1 ~ , .... ..... o~_,,._, __ , -1,... .J"..:,....,...1- . .., J:() ""'..,,..,,,,."-t-""' .,,,.,,..uftt .. ,..../,.r. "';An trt-1 nnn11/-.Í,""t• J,,17 PPo-

jJ'W..t::..u;.A.. ,•(.4.,'J r''-'"""\.,,'\,../\..'-,............, """'- """"--''"''--·~,...._.. -·- ,... ......... :1-- ....... - ---··"'··'--- r'--- -·-- ~- . · ,, 

ga.da et mome.n;l:o de.· impon.eA un gobi.Vtno de. c.J..vU.v., IJ wi pcur.,t.¿do i..JM.tl.t:u.c..lona.Uza. 

do. En 1946 1.ie düue.i.ve. el Parr..ti.do de. la. Re..vo.euu6n Me.xic.ana. pa.1ta. c.om1eJ1,t.i,1!,!)e

en el Pa.JLt.i.do RC!.voi..u.c.lona.l'Á.O In.1.i.tltuuonaL 

En .t.vrm.i.no6 eJ.>.ta.tu.taJuo.6, et PRI tiende. a limi.;taJr. la. inólu.e.nc,ia. del. 1.iedo1r. 

·obll..e}w, n.o -66lo a.b-'Úendo l.lu.6 pue.Jda.6 a. n.ueva.6 01tga.n,lzac.i..on.v.,, 1.>in.o de.:te.:unlnando 

.la c.ompo1.ii..c.lón del. Con,!)e.jo Vbr..e.ct.lvo poll.. un núme.11.0 i..dé.n.:Uc.o de. mle.mb-'l.o-6 de. c.ada. 

he..cto,'t. PcJui. e.v,i;ta.." .. pugna.& ú1,teJtna.~, lo.'} d.ur.e.c.ti..1..•a.6 de .e.06 .6ee:tc1Jr.e.1.> e-~.ta.bf eQt.?n 

de o.ntennno la dw.tJúbu.c.J..6n de. líUi c.a.ncüda.:t.wz.a.,!> a. pue,!):to.6 de e.i.e.c.c.i.6n popui.a/r. 1 -

.tomando en c.onb,i..de.M..c.J.611 e1. puo e..6peclMc.o de. e.a.da ww de. .l0.6 1.>ecto-'l.e.6 e.n í.o.6-

c.cu.o.5 a CÜAc.u..,!.,[ón. Come puede. veJL6e., .la 6a..U:a. de. deinocJLa.ua. i.n..teJtna. pe,'1.manc.c..e.. 

Lo qu.e 1.>e. .6u..!).tu.uye. .6on lo'-> .b..fmbo.f.o.6 y .to-.6 d.f...6c.u!L.6M a6i_ua.lv.,. Ya 110 6e ha.bla. 

de. pl¿e,pa.'taJl. a..e. pcú.ó pa.,'l.a. el .t.oc..i..aLUmo, .e.a me.ta. a.lwM e.:6 l.J. de.n1ocJta.c.,ia.. Pe.!w -

uto!:. c.amb.[o.6 en .f.oJ CÜ!.i c.u.,'t60.6 .t.e. ac.ompaña.n de. pcL[tlc.a.6 mi!- c.on.CJtc..ta~. En el-

teJi.'l.e.na obJteJto, la. a 6eMiva p.un.cipa.t lle e.n.c.ron.inó a l>epar ... alt a. v.ú:.enl1::. Lt·rr:Gu.túu

Tof.edan.o, de. ab,i.etzX.M c.onv-lcuone.1.> ma.JLJUA.ta.-6, de la. Sc.ctr.eta/Úa Gc.ne.Mf. de la - -

CT/.1. Su pMo a. la opM,i..u6n, c.on la. 6Mmac.i6n del Pa.'C.t-<.do Populcvz., '1..e.!Ju1...t6 muy 

c.on.ve1u'..e11.te a.l pM-té..do cM,c...la.l pue..6, me.di.ante la. c.e.áU6u.ia.. que .6C.i!a1.a. f.a. aó,iUa.-
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cJ..6n aut:omitlc.a de lo.& :tli.aba.jado1r.u de fu CTM a.t p¡¿r, lo de.]6 L>-ln bcu,u .6-lncUc.a. 

lu. U Pa.!l..tido Popul,:vr.. L>e tuvo que Li.mlta.Jr. a lza.c.eJL u.na. .e.abo,'!. de "c.Jú;üca c.on.h 

tAlLcti.va." a. .ea. Revoluu6n J;v.,.tU.u.c.....fon.a..Uzada., y de de.nwic..i.a pvunanen . .te. c.on:t,'l.a. -

et .únpeJL.í.a.U..6ino no-úe.ame,uc.a.no. En ~ e.ampo a.g!l.M..lo, el. p1r..u,lde.n..:te. M.lgu.ei. Ale.

m!n ( 1946-1952) ,'l.eóo,'Urllt eJ_ aJttlc.u.1'..o '1.7 Con..6.tiluuona.l pcvr..a. et>:ta.blec.Vl. el áe.,'1..e-

c.ho d.z. ampcvw a la.6 p.tr.op.le.:taJuN, a.g!Z.lc.o.eM y ampR.fa. el wr.a.ñn lega.l de .f.a. pe.que. 
. -

ña pJr..opJ.e.da.d pcvw. óo.tr..!e.c.vr.. f.a. ag/r.,{.c.u..Uwu:t c.ome,1ua1., dua..te.ncli..endo lM nec.iU.i

do.de1.i de ..C.of.. ejidcr .. t!vr..i..o!J. Todo illo, con el. ctpla.uóO de. lol> clúúge.nJ.:e!l c.ampe-6.l

n0.6 del. pa.Jr.tido. El>:to.ó duaJUtaUot. demuu:tJr..a.n et c.o;i:tJz.al qu.e. el. E.6:ta.do ej vz.c.e

i.ob'1.e Rol! 01tga.nl6m0.6 popu.laJc.u, y el .6e!l.vido que pctt..a· e!>e e.f,ecta le.. pJz.u:ta.n -

f.o.6 .bec.:tatr.e1, del PRI. 

- ( __ 

La. opo.6i.c.i6n, pOlr. 1.iu. pa!Lt.e, no p'1.uen:ta. wia. a.Uvma..U.va poUt.lc.a.. Cua.ndo-

me.no.5, oc.u,ttr.e. u.na. 1.>-ltua.c.i..611 c.6m.{c.a.: el Pa.Jttúio Fu.e.1tza. Popu.la.>r., f,u.nda.do e..n 1946 

como bita.za elecJ.:01c.ai. de. ..e.a. Uni6n Na.c..lon.a.l Súuu1.q11 .. U.ta., 01r.ganiza., en. 1948, c.on -

2, 500 mlU:to..nt.u, u.n. mlti.n en el Henú.c..lclo a. juáJ!..e.z donde. ..e.a. v.d.a.:tu.a del.. Be.nemt 

.':.L!:~ ~~ ~~± [l!.'!.-t,.,_ ~,,.,. 11111 ufl Pn "'º!Jfrfl. mí on:f!rr.J, P.P m1.M.tJ1.o d~. c.PJu?moniM p:wc.lama.: 

"No qu.eJt.e.mM vVri.o, n.l que. no.6 ve.a.11 • Tamb.lf.n. -!>e a.p!T..ove.c.ha. .e.a. oc.Mi6n pa,'T.a. !a.n

zaJr. a..t...aqu.e..6 c.onttr..a. Hidaf.go, Motr.e..tM, Góme..z Fcvúa.t>, ;WÍJtez/ Gab.íno BQJ¡J¡_e,'l.a., Ca.-

Ue1,, Avi.l..a. Cama.e.ha y A.te;r:án. Al mu de. u:t.e. e.ven.to, .e.a. Se.c.'1.(!..tcUúa.. de. Gobe.Ji.na.

cl6n c.anc.eJ...a.. e1- tr..e.gi.A:tJw del a.ne.c.d6üc.o palL,Ü.do e ,Ú1).,ti..t.u.ye., e.n de.!>a.gMv.lo, e.l-

21 de mvr.zo e.amo di.a. de de,5c.a.l'l.l.>o obUga..totr...lo pa.Jw. c.onme..'l'la.lUVl. el nac.JJ11,(.e.n.to del.

héAoe. pa.:tJúo. 

PaJL.üdo.~ me.no.6 c.hu1.ic.01.,, pvr..a .t,,,(_n. n.lngww.. .tiign.lMc.ac.l6n e.n el la.'1.go pia.zo -

pCL<U bon vL!>:to!:i como peque.;1a..6 uútii.onv.i del PRI, de,5pl-i.e.gan .6u ac.1:.ivi.da.d e.n --

1945 y 1952. En 79,;5, el PaJl.:tido Vem6c.Jr.a.:ta. Me.x.fr . .:rno .60!:i.ti.e.n.e. la. c.an.di..da.,tu,,,'l.a -

plr.e.ti..lde.n.c.,i,a1. de. Eze.qu.le.l Pa.d.U..e.a., quie.1t 1.ie ubic.a. a. la. de,'te.c.ha. del c.a.ndida..to otí,i. 

ua.l y, en 1952, .e.a. Fe.dvr..ac.,i.611 de Pa.tv".Á.do1.i d11.,l Pueblo Me:u.ca.1w p,'Lue.n.t.a. .ta. c.an

d,¿da.tW'..a., :ta.mb,i.én a. .fu p11,.í.me1ta. ma.g-Ubl.a.,tu'La., del. !:i upu.e.ll.:to h.e.ptr..<U e.ntan..te. de. la. -

.i.zquú.,'Lda c.Mde.n.U.ta., el gen.Vl..a.l M.[gu.e.l He..n!Úque.z Guzmán. Ve. mayotr. dww.ci6n., -

la Re.vo.f.uci6n Me.xi.c.ana.. Et>te. paJtt,ldo, que. a.ca.ba de peJLde.'L .. w Jte.g.l.&t,'Lo e.n .ia.l, -

úLtúnM e.ie.c.c.fonM ( i9821, .t>Wr.ge e.amo wia. dácl..lva del PRI a. lo-6 vuvz.a.no.~ de. la.

Re.vo.lu.c.-i.6n. Su pJt.e-~cnc..út polWc.a. e.n c.ua.nto a ,lde.a,uo, pe.ne..t'La.ci6n o bt.iun6o -
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dec.toJta!., e1.1 nuli:i. Sólo -6.Dr.ve pat'úl. .6,lmulaJz. la. ex.l6.te.n.c.i..a. de. un l'Ltg..úne.n plu/ú

palLt.ldü t.a.. 

Al iniciarse el gobierno de Ruiz Cortines, Estados Unidos era 

el líd~r indiscutible·del fuundo capitalista. Latinoamérica era su 
zona natural de influencia y M!xico revelaba su dependencia econ6-

mica al .requerir la. importación de bienes intermedios y de capital 

para expandir y mantener su naciente planta industrial. Nuestras

exporta.ciones también se habían concentrado en el mercado norteame 

ricano. Por ello, el fin de la Segunda Guerra Mundial permitió --
. -í .. .J .: 'i -. 

que la ·actividad económica norteamericana d-ism{nuyera I las efímeras 

oportunidades mexicanas de exportar. Al surgir las medidas protec 

cionistas en Estados Unidos, la demanda externa dejó de ser un ele 

mento fundamental del crecimiento económico de México. La disminu 

ción de las exportaciones repercutió en la capacidad financiera -

del gobierno mexicano que, en ese momento, dejó en manos de la em

pr'2'~? :::Y.:i"~,.:¡~ n~r-inn~l ;' PY"tr::injPr::i P.l im!nll.so del mercado inter-

no. De esta manera disminuyó su intervención directa en la produc 

ci6n, permitiendo que creciera el poder político del sector empre

sarial, al que favoreció de mGltiples maneras. Para financiar es

ta política recurrió al endeudamiento externo, pero sin desequili

brar la balanza de pagos, ni afectar negativamente la estabilidad

de los precios. Ello se ha caracterizado como el "desarrollo esta 

bilizador". 

Orientada de esta manera, la política agrícola del periodo no 

di6 importancia a elevar el nivel de vida.de los campesinos. Con
sistió en alentar la prod·ucción -;;// base J· grandes y medianas unida , 
des agrícolas particulares. Por ello, la reforma agraria llegó a-

sus puntos m3s bajos: no se hizo ningún esfuerzo en favor de los

ejidatarios o solicitantes de tierras. 

La política salarial de Ruiz Cortincs se orientó al mcjora--

micnto relativo de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, -

entendiendo que la posibilidad de compra de las mayorías estimula-
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la producci6n de bienes de consumo. ~sí, la producción siguió su

marcha ascendente gracias al control que desde la cima se hizo a -

las demandas de los trabajadores. El Estado, fotalecido por el -
mismo crecimiento econ6mic_o, aumentó su autori turismo. Sin embar

go, las luchas de los grupos independientes por modificar el con-

trol sobre las organizaciones de trabajadores y reorientar la re-

forma agraria llevaron al primer plano el movimiento magistcrial,

las invasiones de tierras y el conflicto ferrocarrilero. Ello ocu 
rri6 ei~1958 ·y 1959. 

Pa.JÚ:t .f.01., a..ñ.o.6 unc.ue.n.ta.&, el PR.1 ya. u.tá. c.on.óoUda.do; lM ,te.6or.n1a,..5 .. 5u.b1.,,i.--

9uien:tv.i .66lo lo ha.n a6,i..n.a.do. El l>eJt.v-i.1,ú,mo al. pr..u,i.den,t.e. de. fu Re.pú.b.ü.c.a. va -

en a.wne.nto, c.on6 í.dvw..ndo J.i.iempJte. que. -f.a.-6 ,i.de.a.1.J e.xp!Luada.J., pon úte. c.ompone.n "W'I. 

eonju.nt.o doct/úna.rvi..o de .tal. c.ongJtue.n.c.,la., p.1r .. 06undhla..d y p!Le.c.,{...6,i.6n" qu.e. de.b2.. bz..6-

pi.Juvr.. .e.a a.c.c.i.611 de.....e paJL..tí.do. Un.a. e.xphu,i.6n, e.n.tJc.e, tan,t.a,..5 o.:tJw.,t>, que. e.jemp.UM,

c.a. el fuc.wu:.o pJúL6.ta., da.ta. de. una a.&amóle.a. en. el año de. 1953: " e1. Pa.Jr...ti.-
.J,. J,. p,. r,,., .• ,..o .. ":~ .... "'.,'''"'p...,.,,.,"""'"' "'"'r.,.,PP" ,.,,,n r,P n11nhP11 01. ,,,, n11tn Pn rr,y,J...Tit-11-
\A.v \A,.:,_~ '"t...vv-,_'"""''-""..,....,.,1,, ~'.,.'-·-,.,_....,_, __ ..., • ., ..., . ..,;;;J_. __ .., L-'"'- -~· ,·~·-·· _._, -- ··-· u· - , 

u6n J.iu lema y ( e1. p,tu..lde.n.te.) Adol6a RU,[z Colltin.M 1.iu ba.n.der..a.". FJta.& e.1.i hu.e..c.M 

como v.,:t.a. J.i e. ha.n c..onve!Ltido e.n .todo un Mt..i....to OJr . .a.t.oJt,i.o que 1te.n,leja. una. gfl.Q.n po

b1te.za. .lde.ológ,i.c.a. y u.n dv.,,i.n.,teJt.ú .to.t.o...e.. poll. con.ve.nc.eJt. a vo..:ta.n...tu qu::¿ de. c.u.al---

qu.,ú?..'c. óMma._. ya &e. lle.nen "mnaJ1.JW..do1.,". -
En lo-6 añ0.6 c.u.M.e.n..tM y uncu.e..n,t.M, .to. opo6,i.c..i6n. utá. e.ne.abe.za.da. po!t e1. -

P@...t<..do Ac..c..ión N{~c.ion.a.l, qU,[e.n c.on.tln.úa. 6UJ1damen. .. ta.ndo lt.L a.c.c..i6n. polU.ic.a. en. va.

l.o,tu mo1c.a!.e.1.i br.a ... u.e.nde.n...tv.,. Su pe/1...6..ió.te.nc.la. e.n lo .. V .. d elec.toll.a.f.., hu c,ü;t.,fra. -

.6.ló.temá .... üc.a. a. lo. ac.c...l6n del.. gobiVc.no y a.e. 61ta.11de.. e.lec...tolz.a.l, M-l como J.iu c.o,i.nc.,l

de.nc..la. c.on .ta doc.bu.n.a. 1.ioc....i..a..f. de .ta. 1 glu,i.a Ca.,tóll.c.a., .te. pe.Mú...ten ob.t:e.nv.. un. n_q_ 

me.JLo C/Le.c..ien.:te de J.i.únpa.tizan.te...6, a.unque. é!>te. 1.ie.a.· mucho me.n.oJt del que pe.n6a.1Lon -

.6uJ.i twidadon..u., qu..le.ne.....~ no ,ima.g,lna.ban lo ",i.n6.tltuc..iona..t" que. :6e. volv'1.Jú.a. el gil.u 

po "~evoe.uc..ionaJt....i..o". Se.tt e.amo óuv1.e., el PAN ob:Ue.ne. e.n. 7952 el 7. 82% de. 1.,u vo

..t.a.c.i.6n pa..,r.a. 1.,1L ca.n.d..lda....to p1Le/2idenc...i.a.f.. E6-'tMn. Gonzále.z Luna. y e.n 1958, e.e. 9. 42%

paJc.a. LU,{/2 f/. At vMe.z. Pa..-'t..t...<.c.ipa en la.6 e.ie.cc.i.o 11e.1.> pa,w. á,i_ptúado.ó 1::n lú tÍü ... 5 ,tu,~ -

oca1i,lone.1.i, Ue.gando.a. ne.c.onoc.bc.f.,e..f.e. ha.&ta. 6 .tuunóo-6 en. 7958. Ve.be. .t:cm,bi.én. de-6 

.taca..'!.be. que., de.~de. 7952, ,i.n.ic.la. J.iu. pa.Jt.üc...¿pac...i.6n e.n la.& e.le.c.c..lone.!> mw1iu.pa.f.e...6. 
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En g,tave. c.on.tll.a.6te. .6e h.a1..e.a. e.l Po.Jr.ti.do Popuf..vr. que, ai. .f..a.11za;t la. c.anclldatu 

IUt; de. l.lu tráx;{mo UdeJL, Vic.e.nte LombM.do To.f.eda.no, en. 7952, -06.f..o ob.ti.e.ne. e.l ---
G • . 

1. 9 8% de. .f.o.6 .6u.ó.tr.a.g.í..o.6. Aiin .6u.poru.endo ai.gún. ó.tr.a.ude. e..te.c.toltai., u i.nne.ga.b.te .e.a. 

6a.l:t.a. de ·a/Vto.J..90 popula!t del nue:vo paJL:t.i.do qu.e, pa,'l.a. eti.t.a. e.le.cc.i..6n., u a.pr¿ya.do

pO!t. el PaJC.tido Comw1-W.ta.. En 1958 el Pa.ll.:Ü.do PopuhtJz. de.ude. ple.ga..,v.ie. a. .ea. c.a.n

clé.da.tu.lr..a.. ptúD,.ta. de. Adcf6o L6pez Mo.-tea.ó, Jr..er_haza.ndo el llcr.ma.do del Pa.lltido Cornu. 

nih.ta. po.Jta. qu.e apoye a. bu. c.a.ncUda..to Mi.gu.el. Mendaza.. Vude. e.6te momento, e1. Pa..11. 

.t.úlo Popul.a.h. u el pa;ttido of¡l.cÁ..tLt de. .ta. -lzquJ...vr.da., u de.ei.Jt, el po..tr;Udo que. --
··-

dentlz.o de. f.a. i.zqui.vr.da. Jigu.e. .la.5 cl{j¡_e,c;tu.c.u oó,ú:.i.a.Eu. Sobtte. el PaJz.t,i.do Comu

w.ta., U ne.c.v.,a,uo a.6,Üwu.Jc. que. -0.lgue. en ple.na. C)1h,.ú.:i, .6U nalta. de. ba..6U popul.a. 

Jt.U u total y lo& p.f..e..l:to.6 ent.tr.e. .6u.6 clúúge.ntu c.ontin.úa.n deb-U.i..:t.á.ndo.f.o. Su di 

v.ll,-l6n i.n:tvz.na. u e.mema., a..t g,'Ulda de. qu.e., c.on bu.en hwnotz., puede decl'z.,6e qu.e.:

"Al... e.nc.on.buvi5e.. do.ó c.amu.n.ú.:i.ta.~ .6e. elle.en .lnme.cUa.tame.nte.: .6.f.. me expu.11.>M, :te ex

pu.l6o". 

En el óo ndo, la. le.y ele.c.tol'..c.f. de. 19 4 5 ha.b1.a. -<.Yll.);ti;tuc.,i.o na.Uzado a lof.i pevúi.. 

aM de. opo.6--tuon, ha.v...e.n.áo mu.y por_o .6.i.gn.-i.{i-<.C.ltT..,{,.Va. .ta. emt.6-<.on de..t va.w. ro1z. - -

e.te.o, e.e. de,!; c..ont.en:to po pula.tz. ~ e m:rnióu.tó, ~ p,'U.me.tz.a. hifi:tancút, a tJr..a.vé.J., del -

ab4..te.nucn..ú.:imo tj, mú dJtamá..ti.c.ame.nte., en movhnle.n.ta-~ popula.'1.e..6 v,iote.ntM. 

L~ inesperada ola de invasiones.de tierra ocurrida en el nor
te del país a comienzos de 1958 llegó a ser controlada mediante el 

encarcelamiento de líderes campesinos, pero también gracias a la -
expropiación del famoso latifundio de Cananea, objetivo de lucha -

desde hacía años de los campesinos del área. Dicho latifundio se

pngó a precio comercial para tranquilidad de los empresarios agrí
colas. Sobre el movimiento magisterial cabe decir que los maes---

·tros de primaria del Distrito Federal se organizaron en un movi--
miento independiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educaci6n (SNTE). Este grupo, el Movimiento Revolucion3rio del Ma 
gisterio, dió nuevo impulso a la lucha por mejoras salariales y -

por debilitar el liderazgo oficial del SNTE. Para abril de 1958,-
la mhyoría de lus escuelas primarias de la capital estaban parali
zadas. Los patios de la Secretaría de Educación (SEP) fueron ocu-
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pados por maestros, estudiantes, representantes de sindicatos obre 
ros y numerosas familias de las zonas margi.nadas del Distrito Fede 

ral, como respuesta a la c~ntraofensiva del SNTE y a la negativa -

de diálogo de l~s autoridades de la SEP. Tal presión obligó a las 

autoridades a conceder un aumento salarial a los maestros. Al cum 

plirse las reivindi~aciones económicas vropuestas por el movimien

to, &ste perdió iu impulso y fortaleza. Los líderes magisteriales 

fueron cincarcelados y el Movimiento Revolucionario del Magisterio
dejó de ser un grupo de presión importante en la vida política del 

país. 

El movimiento ferrocarrilero, es, sin duda, el mis importante 

del período. Surgió como consecuencia tanto de la mala política -
salarjal de la empresa, pues los salarios de los ferrocarrileros -

fueron los Gnicos que disminuyeron de hecho durante el período in-

tica sindical que estaba más preocupada por ei "orden" que por las 
necesidades reales de los obreros. De nuevo la lucha de los traba 

jadores obligó al gobierno a un aumento salarial pero, cuando el -

movimiento pretendió continuar su actividad política para combatir 
l 

el sindicalismo oficial, fue reprimido con violencia: el gobierno 

ordenó la intervención militar del sindicato y de la empresa, apre 
só a sus dirigentes y encarceló a un número considerable de traba

jadores. 

L.o1., movhnie.n.-to.6 6eMoc.cuUz.ileJ1.olí._ tJ 1na.gi,1tvu.al. de 1958-59 pw,le.twn e.n evi-

de.nc.ia. e1. de.,1.,c.on;te.nto de. c.ieJL-tM núcleo.6 de .tM.ba.jado.11.u c.on .6CL .6.ltua.c.i6n e.c.onó 

mi.e.a. y .6LL 1te.a.Lldad poUti.c.a., a,~,[ como la. c.a.paudad 1tep1tuo1ta. del Et.ta.do. SL't- -

vie,'Z.on .tamb,Lé.n pa.Jta. dem0.6.t'uJ...'L a. lo.6 CÜJL<..ge.n.te.,1., de1. Pa./tÜdo Comu.n.,í,,5.ta. lJ del PaJt

.tldo Popu.e.M. l>u. .to,'tpe.za. e.n el man.e.jo de. movhnle.;ito1., 1nMivo1., y .6u. ,lnc.a.paci.dad p~ 

Jul. a.ctu.aJI. e.n óor.ma. c.onjwita.. E.1.,.:ca. e.v.i.de.nua 11.epeil.cLLl1::. áe. rr,-..r:cu.1 ,Ú;¡pa,'i..ta;¡;tc_ .z.;¡-

el. .ln..tvt.-i.o-'L del.. Pa..,'l..tido Comun-ihta.. En. 19 59, ta. dl!t..e.dlva. de. D.fon.ú...lo fl!c,fno· e/2 

Mnaime.n.te. .6u.,!>ü.tu,[da. po,t wia. Comw.l6n PoU.Uc.a. 60-'U;ncfa. polt 5 m-le.mb,10.5, en.ti.e -

quú?.ne.6 6e. enc.ue.n.tJi.a Mnoldo Ma.Jt.tine.z Vvz.dugo. bta. ,'c.enova.c..t6n pJtodujo un c.a.m

bú1 de. Une.a. Mentado e.n el Con91te.1io de. 1960 donde he. 1te.co11oce. que la pa,,,'l..:t.i.up~ 

.á 
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cl6n de lM c.omwilót.M e.n. .ea. v.i.da. polilic.a. de. IM.xic.o ha. de...:.c.e.ncü.do e.n óo!z.ma ex

bta.Olr.di..n.o.1'.i..a. en. .f.M úLümo.6 2 O a.ñM, ha.c.i..é.ndo.6 e. nec.e.--:,a.Ju.o wi ve.tc.da.de.,'W c.amb.lo -

que lo lle.ve. a. a.c:t..u.M. e.amo el pal'..f".Á.do poUti..c.o de-e, pJtole.taJu..a.do. En el :teJVr.eno 

ex.tell.no~ la. n.ue.va. cU.!Le.c..tlva oótc.e.ce p,te..6.t.a..ft paJc..ti.c.uR.a!L a.t.e.nc.l6n a. la.,!i luc..l1a.-6 --

ele.c.tolL..rtle..6 y, e.n. e.t .t~'r.lr.e.n.o lntvc.no, a1; p,UUJ.. a. c.o!Vl.e.g.úl. lo 6 VVtotc.e,-~ come.lidof.i -

eJt la. .6e1.e.c.c.l6n y .:tlz.a.:t.o de. lof.i c.u.adJr.ob del pa.'LUdo, e..U.Jnéna.n.do .:toda.. cll6c.1L.í.mi.na.

cl6n e.n c.oiwrn. de. quie.ne..6 f.io.6:tenga.n. po.&tuita..b. c.,,ú;tf.c.a.,~. A1.>hnl6mo, .6e. de..cJ..de. e.o!?!_ 

ba.tüt :toda. fiotana. de· c.uf.,to a. la. pe)u.,ona.Uda.d. En me.no.6 pai.a.bJz.a.,.5, el Pa.t:Uda Co-
,_ 

mu.nü.t.a. due.a .6u.pe,w.ll. tiu. po...6a.do u.ta..U.1u..6ta. lJ paJtt.lc.i..paJL de. .e.a. ,te.aLlda.d na.clo--

na.l. 

El Po.Jt.Uda Popui.o.ll._ decide., .tamb.lé.n en 1960, 1te.e.1>.t!Luc.twr.aMe y c.ambJ..a.tc. .&u -

nomb.'l.e. poll. et de. Pa.r...U.do Popul.aJL Soc.la.U-6:t.a.. Ello ,i.mp.Uc.a que .11.e.c.onoc.e.. el .ln-

:tVtna.cJ.ona.lümo ptc.ole.t.cvr.,i.a a.un.que. c.oMe.tc.va. .6u. úz.de..pe.nde.nc...i.a. o,'1..gá.n.lc.a. e. .lde.ol6g,l 

e.a.. Ue.n .6~bemo-6 qu.e. e..6.ta. ú..e.tirr.a. u mu.y .ti.nilt.a.da. puu., dude. 1958, -6,lemp-te. ha.

apoya.do l.M ca.ncü.da.:tll-'LM p.>r.u.i.denc.l.a1..e1.> de.f. PRI. 

CRISIS Y PLUR..\LIDAD (1960-1982) 

Adolfo L6pez Mateas (1958-1964) intent6 1 al inicio de su go---
~ 

bierno,mitigar la tendencia hacia la desigualdad en la estructura
social propia del tipo de desarrollo económico que había generado

el malestar de importantes grupos sociales. Ello, unido a una po-
• 

lítica exterior de respeto a la Revolu1..:ión Cubana, que uust:aba sa
tisfacer las demandas de los sectores más politizados, pronto le -

atrajo las presiones de poderosos grupos. 

Al asumir la presidencia de la RepGblica, L6pez Mateas se en

contró con una delicada situación económica. La inversión pfiblica 
y privada era baja, haciendo difícil el desarrollo de las activida 
des productivas y amenazando la estabilidad moüctaria con prc3¡0--

nes inflacionarias internas y desequilibrio en la balanza de -pa--
gos. La administr~ci6n lopczmateista di6 prioridad a la estabili
dad monetaria, dejando que la política de fomento a la producción-

-· 



~~ _...---~---
XXXVIII 

quedase supeditada. Así, todo estímulo a la producción estuvo es

trechamente vinculado a la política de estabilización de precios y 

al mantenimiento del valor externo de la moneda. El gobierno redo 
,,.:it, -

bló los esfuerzos encaminados a fomentar la producción d~ los ren-, 

glones en que había d~ficiencia, mientras mantenía en los demás su 

politica estabilizadora. Esta se instrumentó mediante la modera--
. . 

ci6n y planifica~i6n del gasto pfiblico, asi como a trav6s de los -

controles de precios. 1 Con estas medidas se logró la estabilidad -
.... _.-~ ~- -:- 't . 

económica; pero ~-a-='eco:n'omí~; no pudo crecer al mismo ritmo que la -
demografía, repercutiendo· en un menor ingreso per cápita. 

A partir de 1960 se da una creciente participaci6n del sector 

pfiblico en la economía como respuesta a la contracción de la inver 

sión privada. El crecimiento del sector paraestatal fue una res-

puesta a las necesidades que tenía el país de promover la produc-

ci6n de bienes y servicios básicos de los que los empresarios pri

vauos nu Lp.1eria11 u pou1.an hal:erse cargo. i..a pan:icipación ciei .1::.s

tatlo fue notoria en la petroquímica básica~ la electrificación, -
que fue mexicanizada durante el sexenio. 

Cabe tambi€n sefialar que M&xico obruvo con relativa facilidad 
el apoyo crediticio internacional para financiar sus programas de
fomento industrial y de beneficio social. Ello se debi6 a los de

seos de Estados Unidos de evitar que los países latinoamericanos -
siguieran el ejemplo de Cuba. 

La paz social pudo mantenerse como resultado tanto de una po
lítica de mejoramiento salarial, como de la capacidad del gobierno 

para evitar que se consolidaran líderes cuya lealtad no estuvicra
de1 todo asegura<la. En el campo se inició un activo programa de -
reparto agrario, pero se reprimió toda disidencia política. Sin -
CH1úalgü, d fi11~:, J;;:l gobh:{Jiu utl p1t::,i.u.1.:11i.t: Lúp1.:Z Mr.1t(:üS St:.':: gt::SLÚ 

L 
un movimiento de inconformida~ médica. La negativa guycrnamental-
dc satisfacer las demandas de los m6dicos rcci6n graduados di6 lu
gar a una situación que culminó de nuevo en el ejercicio represivo 
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del autoritarismo estatal. 

Gustavo Díaz Ordaz gobierna de 1964 a 1970. Considera que la 

politica econ6mica del des~rrollo estabilizador debe seguirse con

rigor y que la políti~a social debe conducirse con mano dura. ·Las 

tendencias planteadas por el sistema se agudizan y encuentran su -
crisis en el cambio· d~ comnosici6n de la mjsma socieJad. Efectiva 

~ . 

1'.lc.-:.te., el d1.cisarro1.10 JH.lc~qn:>•·no fue !10rr1ogéneo; al contrario, di6-

lugar a'·una recomposición de las clases sociales, a una nueva diná 

mica social donde las clases medias, crecidas en nfimeros absolutos 

y relativos, pasaron a formar el grupo social de mayor dinamismo -

que, por su acceso a la educación y a la comunicación, ha generado 

mayores expectativas de participación en la economía de mercado. 

En realidad todas las clases sociales se habían fragmentado:
los campesinos, como resultado de las diferentes orientaciones de
,~ nn1í"-t-ir::i ~,Tr::ir~::i nnc:-t-rrPvnl11r-;nn'!lr;::i• lf"'lc: nl-,rprnc: c:iP ,.:t;,,;,.:¡;p,,-nn 

.&. - . ' • • ..::.i, • . .1.: ., . . -- . - . - - • . . ' . - - - • 
' .. / 

en tres grandes. grupos, los sobreprotegidos de las empresas estata 

les estratégicas, los sindicalizados y los desprotegidos, sujetos

ª una explotación más allá de la legislación laboral. Los empres~ 

rios se distinguían entre tradicionales y modernos, grandes y pe-
queños, etc. 

Estos cambios en la composición social no encuentran corres-
pendencia en la est~uctura gubernamental. El discurso y el quehn

cer político cierran los ojos al cambio, hasta que la inconformi-

dad y frustración de las clases medias por no tener acceso a las -
r.,7 

determinaciones primordiales que les conciernen esta111 en 1968. -

El movimiento estudiantil reprimido en Taltelolco puso en eviden-

cia la falta de contacto del partido oficial con sus bases. Dió -
fin al optimismo <lesarrollista e inició una revisión crítica de -
las pu~Luras ucl gui.>it:rnu. De alguna mallera Íue el recu11u1..:.imie11i.o 

oficial de la ine~istencia de la democracia en M6xicc. 

En 1964, e.l- EJ.i.tado mlut.l6.1~e.,.sta. .6u p!Le..oc.upacl6n po!L la e6c.Ma p!r.e..oenc).(1_ de. -
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l.íJh pa.JL:ti.do.6 poUti.c.o.6 de opM.lc.i.6n. E6.to.& no ha.n .&ido CL1pa.c;.e.1.> de. ga.na.Jt, e.ntlte. 
1955 y 1964, m.t6 que. el 6. 2% de la.6 di.pu;to.ci.onu. La. c.on.ve.rú.e.nc...út de. Mt.en:taJt

.6e e.orno wi ll.~g.úne.n ptU!Ú..po.)r;Udí-5.ta. en et qu.e. el PRI 11.e.p,'Le-6e.11.ta. et jU6to med.,i,o -

ha.e.e que ei. E.6:ta.do pJi.omue.va. 11.to~ dlpCLt.ado.6 de pa.Jtt.ldo". E.6.ta.6 .6on, qcv~e.ne..6 <.1 -

pe6M de. pe!Ldvr. .to.6 dl6:tJr..,(;toJ el.ed.01z.a.le..t, donde. c.omp.lte.n, obüe.ne.n c.WLui.e..6 como 

Jc..Uu.V.,ado de. .e.a. p!t.opo.'td6n ll.e.!a.:ti.va. que tc.e.gútP..e..n .6CL6 p~vi.:li.do.6 e.n ta. vat.a.ci.6n, -

.6.le.ndo e-6:ta. no menor.. del 2. 5% del .total... El núme.Jw máx..úno de. d.,.é.,pu .. t.a.do.6 de. pa.!t.

tldo.6 e6 · de 20. Sob,ta. de.ciJr. qu.e. e.n Vo.JÚCU, oc.c..A,lone,!) e.l gobie.JÍno vi...o.ta. f.a. le.y -

palta. ot01z.ga.1t. a.t Pa.,t:U __ do AU-t~n:tí..c.o de. .e.a. Re.volu.c.l6n. Me.x..lc.ana y ai. PaJLU.do Popu-

lcvr.. SociaV...6:ta., 11.e.p1t.e.1.>e.n.ta.c.i6n e.n .e.a. Cáma.na. de. Viputa.dM. 

Lo mú in:te.11.ua.n..te. e.n .e.a. vl_d.a. de l..0.6 paJtti..dM poLlü.c.o.6 de. Ut.o-6 affo.6, e..6-

e.t .lnte.nto de. Jt.e.óo,'Ur.a. qu.e. ,'!.e.a. .. U.za. Ca.Jtlo.6 Ma.dlr..a..zo e.n. el .6 e.no del PRT. E óe.c...tlva.

mente, en. 7 9 6 5, a. rrá.-~ de me.c{,¿o .6iglo del hnpuf..6 o mo dvuúza.doll. c.a.Jl..de.ní.6 .ta., e..e. - -

p)le.6.lde.nte. del. PRI p.e.a.nte.a. .e.a. n.e.c.e.1.>id.a.d de. tte.ubr.u.cl:u.-uuz. a.l paJttido :t:Jr..aba.jando

de a.ba.{o Ita.eta al'JÚba. c.on e.R. objeto de de.moCJta.ti..za.Jl .tu vida. in..teJtna. El pla.n.-

.tearttle.n..to hnp.Uc.a. de.bil.lta.Jt. la. e.ld:Jt.u.c..tu.,'líl. Je.cJ.:.oJu..o.J.. a.l ll.enoltmlVl. lM Uta...tu;to,5. -

en lo Jte.óe.Jt.e.n..te. a. la. e.f.e.c.c.ión. de c.a.nd..lda.:to.6 pa.Jta. lo.6 CLV1.g0-0 de. l!.e.gidoJz.e..6, ,!:i.lncU 

e.o~ y óunc.lona.tc.io.6 mwúc.ipal.e.6, a. nin de. ímpeCÜJt úLteJLve..n.c.íone.t, ..lnju.,6.ü.f,.i.c.a.dM. 

Se pll.opone el .6..l6.te.ma. de e.R.e.c.c.,i.6n diltec.:ta. m:uü.a.n..te el voto .i..ndi.v,i.du.al y .6e.CJte-

.to, y .6 e. e.,.sta.ble.c.c.n lo.6 me.c.aw.'. .. M10.6 paJt.a. M egw..aJL 6 u. e.fJe.ctlv.i..dad. E.e. p,'l.o yec...:to -

no .6e 1te.a.f...lz6 pOll.qu.e. Ma.dlz.azo 6ue. de.htil.u..i.do y mu.,'í..i.6 poc.o dMpuv.. e.n un a.c.ci.de.n

.t.e o.élteo que., polt. cl.efL.to, muc.h.o.6 r.a.Uó.i..c.a.Jt.On de. "aJUr..e.gla.do". E6te. 61t.a.c.Mo de. -

lo. co,~uer....te ~cóo~'rl{..bta 6oJt...ta.lec.e. a qCLi.ene..6 tu6te.ntan ln. vi..6,i.ó~ del. PRT ~oma -

"la.. .tioluu6n. e.nc.on.t!ta.da., .lna.Uv-,.a.ble." pa.tta. la vida. poUtic.a.. de Méxic.o. 

Su e6ect-é.v..i.da.d nunca. e..6 c.u.uüona.da. en .tM el.e.c.c,i.one..6 tJ no pa.!Le.c.e. ,'l.e.1.>que.-

bJutji:...lr.,!ie. po,'L e1 u.M de. la. viole.nci..a. dulw.n.:te. e1. movhnú?.n..to ,6eflJt.oc.a.11,uJ!.v1..0 tJ ma.-

g,U.te,"...útl de. 7958-59, el. aliM,i.n.a...to del Ude,t c.ampe.6,i.110 Rubén Ja..11.0.m.i ... U.o e.n 1962, 

la. c.on..te.ncl6n del. mov.ún.i.e.n.:to mé.dé.c.o de. 1964 o del a1.>e.6bi.a..to del guVUt..i..Ue.11..0 Lu

de Ca.b~:ia..t. :!n 1967. En !tp11'!.{e.ncú1., la ncq_rJ:nri nrr drl. a.pa.JW..to paJc...ti.di.6.ta.-uta.

ti.tl c.on.óoR.,i.cla.do en !0.6 alio.6 dnc.uen;ta., 4e_gu.[a. vlgen.te.. S,i.n emba..Jt.go, el cJt.e.c.i-

mie.n.to tJ la. he.te1to9e.núa.u.6n de. .e.a. 40ci..eda.d me.x..i.c.ana., c.on.óe.c.ue.nc..i.a. del c.Jte.cl--

mle.nto ec.on6mi.co de c,.oa,4 dtca.da.1.i, no e.nc.ue.n.tJta., n..i. pa.JLe.c.e. 11.e.c1.artUVL, una mode.'Ln.i. 
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za.u6n del .&.l6tema. poWi.ea. LM nuevM cJ.Mu medi.M no .tlenen e.anal. paJta. ex

p,c.ualt la 6Jt.U1,br.a.cl61t que .eu p!toduc.e. la .Um.U:a.ci.6n de. l>U pa!Ltlupa.u6n potW

c.a.. Pall. e.U.o, el. mov.únle.n-to e6.tudi.a.n-W.. de 7968 .6e c.onv.le.h . .te., L>hnb6.Uerune.n..te., -

en u.na. !tupt.Ull.a. i..deol6g.lc.a. de.teJUnlna.nte. E-6 wt mov.únle.n.to de Jtec.ha.zo a. lo ex.U

.ten.te q1te. no logJta. p,'te&en.:ta.lt wt pJtoyec..to a..lteJLna..ü.vo; .6in emba1tgo, .6u e.voluc.i..6n 

!Leve.la. el. papel. !te.p,'tUi..vo del. E.6:ta.do, y .6U.6 mueuo.6 .t:.e c.an.v.leA.te.n e.n ba.n.de..'1.M -

c.ant"Jta. w1a. le.g.ltúnláa.d polW..c...a. dehgcuda.da. po!t me.di.o .6.i.glo de. domúúo. 

La. .impOJt . .ta.nua del. mov..únle.n.to de. 68, en.,t:,te .tM pa1tü.do.6 polW..c.o.6, tie.112.. ·

Va.Jt,ÚJ.6 pfuno6, una .lnmed.la.:to y o:úr.o que :taJc.da. va.túM año.& en. e.xpJte..&aMe. Ve. ma. 

ner..a .lnme.cüa..ta., pu.e.de .6 e.ñ.ala.lt.6 e que. el Pa.Jl.,t,Ldo Comu.n.J..J.¡:ta. y !o.6 g'1.upo.6 :tJr.otl:i fu..6-

ta..6 ;Uene.n wia. pa/tf"....lc.J..pa.c.lón .únpOJr . .tan.,te. en. la c.ooJtcü.na.c.l6n y en la. clúte.c.c.i..ón. de 

u.te. mov.únle.n..to, a.un.que. de n..lnguna. tna.neJLa. duempeifan w1 pa.pe.l he.gemón..lc.o. Ve. -

eo.1.1.a.1.quleti. óOJrma, CJ.i:ta CJÚ.6.l6 lo.6 JtevLta.Uza. y le,~ dcr,1u.e..6:tJta. .6u c.a.pa.c.ldad de. pe

ne.tlr.a.ci.611 e.n !M wúveJi.6.lda.du. Polt Ju f.a..do, el PaJL,tldo Popul..aJí. Soc.la.tl,~:ta. --

p.le!t.de c.Jtecüb.lU..dad al. t/w . .:to.Jt de. ha.c.e!t. c.ompa..t.lble..6 ,~u a.poyo 1.,.imuLtáne.o al. E.6:ta.

rln '! of J..nl'Ja!J;..mn. Re2iui..ta. c.aM.c..tVLl6:U.c.o de. u.te Pa.f'..ti.do oue., e.n a.c¡Mto de. -

1968, .6 e.ña..te qu.e. e..e. e.o n6Uc..to polW..c.o-u.tudla.n.,tU. :ti.en.e. ..i.nóli.te.nci.a. de. gnupo-6 -

c.on .. tlto.JÚo.6 a. fu .lde.olog1.a. maJLx..U:ta.-le.n-é.n,ú.,:ta, .únpul6a.dM y oJt.le.nta.doJ.J poJt lo-6 -

,a.gen.tu de. pll.ovoc.a.ci.6n. del. .bnp~mo. I gu.alme.n..te. 1tep1¡_u e.n:ta..tlva. e-6 la. po!:.i-

c.l6n del Pa,'l:tldo Ac.c.l6n Naclon.o.i. qu.e ex.lge. wia. .lnvutí..ga.c.l6n e.xha.U.6.tlva. pa,'l.a. de. 

.te,,tr,ú.na.ti .e.a i..n..teJtve.nc..lón de. g1t.u.po1:, c.omwu'.-6.ta..6 naci.ona.lu y e.x..tll.a.nje..!L0-6 e.n wta. -

ll.ltuac..i.6n que c.a..Uó-lc.a. de. Wg,lc.a y veJi.gonzo.&a. 

El panorama del Estado al dejar la presidencia Díaz Ordaz era 

dificil, tanto en el terreno político, como en el econ6mico. En -

este último, la continuidad del desarrollo estabilizador había --
creado una crisis financiera que dió lugar al notable aumento de -
la deuda externa, la producción agrícola había declinado desde 
1966 y muchas empresas paraestatales atravesaban una situación di
ficil. La rigidez política de Diaz Ordaz fue la respuesta de un -

l . -- • ' ·- · ~ - - - - - - - - • ~ "1 1 ..... ... ... - - ..... .,.. .; ...l" .l ,1,... ""..,....., +- "-. n.,.. .., r 1,""' 1 n 11; o,... r r'\ e• t- t'\ p l!!:>J.U~JlLt; l{Ut; :,c1l\...J.c..1. .J..a. Jt~\...~::,iu&...&.u u(... uu.. ... ut-vu-....1., ..., ,_,.,....., .... "l ........ - .. _...,..J .... -, 

la paz interna. Ello obedecía, a su vez, a la n~cesidad de preseg 

tara México como un buen sujeto del crédito internacional. 
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Luis Echeverría (1970-1976) inició su gestión presidencial r~ 
definiendo la política de desarrollo. El Estado, a travSs de una

mayor participación en la economía, se propuso disminuir la depen

dencia económica mediante la exportación de bienes manufacturados

y elevar los niveles de vida y bienestar de los sectores populares 

atacando el desempleo y buscando una mejor distribución del ingre

so. Sin embargo, la mayor participación del Estado en la economía 

di6 pie.a numerosas fricciones entre éste y los sectores capitali~ 

tas que optaron por/reducir la inversión privada. Esto ocurrió en 

el marco de las crisis mundiales: ,comersial, financiera, petrole-
,,,. =-- . .,) .I ) . 

ra y de alimentos. Tal situación .i-nc-id-i-q (sobre la economía mexica 

na haciendo patente su debilidad y dependenci~y obligando al Esta 

do a recurrir en fórma creciente al apoyo eco;~mico externo. 

El régimen de Echeverría se inició con una política de retraf 

ción de la inversión gubernamental, sin embargo, la recesión econó 

mica resultante propició que a partir de 1972 se incrementara gran 
. . 

demente el gasto público, el cual, desgraciadamente, se ejerció en 

forma desordenada. Ello aumentó el déficit con respecto al exte-

rior, lo cual se entendió como el mal necesario para poder desarro 
llar los proyectos estatales cuyo fin era mejorar la distribución
del ingreso. Desgraciadamente, esto no se cumplió pues las tácti

cas de imposición del nuevo modelo fallaron. Las movilizaciones -
-campesin~s, qui'~ pretendían reestructurar la organización de este -
grupo en función de una nueva política de colectivización agraria, 

fracasaron tanto por la falta de articulación del movimiento campe 
sino como <le la incapacidad administrativa para lograr una colecti 
vización eficaz. En el área sindical, el presidente se propuso li 
mitar el poder de la CTM, y su fracaso sólo sirvió para fortalecer 

la. Las clases medias fueron gra~emcnte afectadas por la infla--
ción y t.crmim1.1vu püf iü.lnife:stürl.¡.--'rcpudic .11 régirr1en. Los e!!!prc

sarios se convirtieron en uno de los principales factores de la re 
lativa desestabilización polí~ica de finales del sexenio, cuando -
impusieron el criterio de p6rdida de confianza. 
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Así, la crisis política interna, el fuerte endeudamiento ex-

terno y los movimientos especulativos de capital, culminaron en la 

devaluaci6n de la moneda en 1976. Esto ocurrió en medio del des-

contento de los diferentes sectores de la población. 

En 1971, a.p!ll'i.e.c.e. el Pa.!Ltldo Vern6C/Ul.ta Me.xic.a.n.o ~oJr.mo.do, en buena. medida., -

po!L loll m!,embJz.o.6 de .ea. !Jn-ú5n. Na.c.-lonal S.lnal!.qui.6:ta. úite.tr.uado¿ en fu pcVtUc.ipa.-

cl611. etec;t...otuil. En .ór.:..pliemb!t.e de e6e. m.l~mo 11,io, un gwpo de inte.f.ec;tu.afv., y ml 

Lltante.& poUticoó he 1teú.11e p,v..n.. denu..nc.-laJL .ta. ma.frg.ln.a.c.í.6n e.n que. .6e enc.uen,f/ta. -,_ 

.&ume.tgido et puébla mex..i.c.a.no e.ama coMecuen.cla. del monopolio de podeJt que e.je.Jt-

c.e e! ,impeJúa.Wma nalLte.ameJU.cano e.n ut!t.ec.ha itela.c.-l6n c.on la. oUgaJtqu.,[a na.c.-lo

nal. Ve. e.6:ta. Jtel.LiU..6n lle deJt,i,vo.. un. mov..úniento 01tga.n,¿z.a..tivo que. c.uhnlna. c.on R.a.. -

óoJumcl6n, en 7973, del PwiZi.do Soci.a.lil,::ta. de lof.J T1taba.ja.do1te..6 y, en 1974, del

PaJc.ti...do J.ie.uc.a.no de la.ó TIC.a.ba.ja.do,'1.U. El plilmeJto .óe pJtopone. nungilt c.omc pue.n:te. 

entlr..e. lo.6 .6 ec.:toJr.e.!> ava.nzadof.. del PR.1 tJ la.ó óu.eJtza..ó 11.e.vófuuo n.a.J-,Á,ai,, e.n .tanto - -

que. el !>egu.ndo pl'i.ocl.ama. .óu ,ide.o.f.ogla. .óae,w..W.ta tJ .óu vcR.u.nt.a.d de a.c...tu.a.Jt en fioJt

ma .ln.dc.pen.cüe.n,te.. La. 6oJr.rr.a.u6n de u.tM oJr.gan..ümM corJr.Lliponde. a lo-6 p,WnVto.ó

pa&M c.onCAe:tM pa,Ír.a. expltUa'l., de. mane.Jta. o,tgan,lzada., R.a.. plu.M.Li.dad .óoe,[,a,t. E.t

aba.Me.o .&e amp.U.a. en · 19 7 6 c.ua.ndo lo.6 gr..upo.6 :tAoúlu.ó:t.a...b, ha..óta. en.tone.cu., dlvhU.

do-6, con.601¡.nun el Pcvr:üdo Revolu.clona.!Úo de .R..o,!> T1w.baja.da11.v.,. 

José López Portillo (1976-1982) tomó posesión cuando amplias
bases del poder del Estado mostraban fisuras importantes, y cuando 

la pérdida de legitimidad causaba un ambiente político muy tenso.
La actitud de López Portillo desde su candidatura fue de concilia

ci6n y de reconocimiento que tanto la clase propietaria del capi-

tal, como los obreros organizados, habían incrementado su cap3ci-: 
dad de presión política. El discurso de toma de posesión fu? fun
damental para iniciar el proceso de recuperación de la confianza.
Este proceso se centró en el reconocimiento del gobierno d~ la ne
cesidad de reorganizarse para ser más eficiente. Para ello, el --
nre~idcntP. nirlió tif>mno v trPCT11:1. r_.~ n .. rinciri~l medida proru~sta -,. .&. ,. , .... ,, - • ... .. .. 

por el rEgimcn para enfrentar. las grandes carencias de la sociednd 

consisti6 en un llamJdo a la programación rigurosa de los problc-

mas nacionales ·y a la explotación racional de los enormes m3ntos -
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petroliferos reci€n descubiertos. 

La Reforma Administrativa redistribuyó las funciones y el po
der de las distintas dependencias. Este reacomodo incluyó, tanto
la redifinición de algunas funciones, como del poder de distintas
dependencias y el sometimiento sectorial de las empresas paraesta
~al~s. Li eficacia· tlc es~u =~forma ha sido obstaculizada por la -
inercia del burocratismo. 

El PRI no .&e. ha. .tr.eut!tuct.wr.a.do, .6U. depe.nde.n.c.ia. del ej_e..c.u:Uvo .6.lgue idé.n,ti. 

ca. y .tM· me.c.a.niómo,~ de c.on;tJ¡_ol a. .6U.6 bcue..6 no lle ha.n. aJ..:te.Jta.do, 6i.n. embCVLgo, ta.
e.he.e.na. poü:.U.c.a. .óe ha. mocll6ic.ctdo al entluvt en v.lgo.tr. la. Re6oJuna PoUtlca.. E.6:ta.

ha. i,a.c.a.do a. f.a. luz wia. ma.yolL p.f.Ultal.lda.d .ldeoR.6g-i.c.a. de la. .6oc.i.eda.d, que c.ue.11-ta. -

ya. c.an fir1e1tza..6 pof,.U,.[c..0.1, c.on c.apa.c.lda.d tj volun.tctd de. conólLonta.'1. o.l E-óta.do. 

La. fLU puetda. o 6,f_cJ..a.l a. fu CJl.i.hJ../2 de. legU-imi.da.d .lni.u.a.da en 7 9 6 8, u la. -

Re.loJzma. Polit.lc.a. a.J..e.11,tada. en .fa. Le.y Fede!ta.l de 0'1..ga.niz.ac.i.oneó Potltí..c_a..6 y P.tr.oce 

i,o¿, E.tec:totLai.Ui de. 7977. En ele..ét .tie c.amb,lan .lo6 JLequ.eJuin.le.n..tM lega.lM pa.,'ta. -

ot.M.gCVL el. ll.e.g.l.6:t.Jw gube1t1wne.n..ta.l a. lo.ti pa;t..ti.dM po¿[;t,¿c.0.6, .6 u,tgJ..e.ndo la. po.6.lb.l 

.u.da.d de. c.oncüuona.tL é/2:.ta. a. la. ob.te.nc.l6n del. 1 •· 5% de vo:ta.u6n :to:ta..t. E,~ta. 1z.e.-

n0Jr.ma. a.blz.e. f.a. po.ti,ibilida.d de. paJz.t,lc..lpa.c..l6n. po.U.t,i.c..a. a. o.tr.ga.11.,{.,6rnO,~ hMt.a. en.tone.U 

mcvz.g.lnado.6. SuJz.ge. una. nueva le.ga.R,,i.da.d e.n ,ea c.oe.x.l.6.te.nc..la. de. pa.Jz.T....i.d0.6 que Jz.e.pJz.e. 

.tie.11.:t..an f.a. cüve.M,i.da.d .6oci.a..l, 1J c.uya. meta. u ,ea democ.M..c.la.. Con la. Jz.e.t501Una po..U. 

tic.a., et fata.do duempe.fia. .tiu pa.pel de. p.tr.omo.to.tr. de. la. mode1tru.za.c.i.6n.. Pe;w c.a.be.

lf.ef'..onoc.e.tr. que en Mt.a.. oc.a6-l6n. el PRI no ówic.i.ona. e.amo .6u age..n..te, .tiino que. .6e. -

mantiene. a. .e.a. za.ga. a.:t.Jr.a.pa.do en .t.u a.u:totu.,,.taJz.,Umo c.e.nv..a.Li.zado.tr. IJ en .6u .6tÚJcll.cUna. 

cl6n, ya no .66lo al p1z.u-i.de.nte. de la. Re.púbUc.a., .6-lno al. a.pa1r..a,to bu.tr.oc.Jz.á.;ür..o e.6-

t.a..t.a.l en 1.,u c.onjan..to. 

La. .tr.e.óo.tuna. po.u..tlc..a. motiva. al PaJz.t,ldo Comun.l.6:ta. a. bU6c.a.JL a.l.la.nza pM.a :te.

neJt un ó-'ten.te. ele.e.tonal mií6 .66Udo. AJ.,,l .tie oll.ga.ni.za. ,ea Coa1ic.i6n de I zquie...tr.da

que. obtiene. .• e.11 7979, 5% de. la. vo:to.c.l6n :total. Con ello .tie. a.bll.e wi nuevo pe.,'ÚE_ 

· do pa.JLa. el Pa.l1.ti.do Comuni..6.ta. c.a1r..a.c.teJúzado polt wia. a.pe/L.tu.Jr.a. id e.o l6 g.íc.a. que. .e.e. -
pe11.mUe. a.lúvz..6e. c.on g.'1.upo~ a.6.[nM lta.,~t.a. c.on.1;.tUt.UJt, e.n 1981, el Pa.Jz..t.,¿do Soua-

.iut.a. Un..iM,c..a.do de. Mé.U:.c.a. El Pa.Jl..Ü.do Vem6c.1La.,ta. Me.x.lc.a.no c.on6.lgu.e. .6u 1z.e.g.l.6.tJz.o-
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y paJc.tlclpa. e.n l1u, elec..clonv., p,.vtf.ame.~ de 7979 donde a.lc.anza. el. 2% de la. -

vo:t:au6 n nav~o nal.. 

López Portillo logró .la relegitimación de la figura presiden
cial gracias a su carisma. Sin embargo, su nepotismo lesionó la -

imagen presidencial. Pero los problemas de los miembros del grupo

en el poder no quedaron ahí. Debe advertirse que se manifestaron -

abiertas diferencias en las posiciones ideológicas de algunos fun-

cionarids, terminando en sustituciones. Sea como fuere, imperó una 

política económica orientada a combatir el desempleo. Tal decisión 

llevó al gobierno a manejar, gracias a los recursos provenientes -

del petróleo, y a la ampliación sin precedente de la deuda externa, 

un presupuesto amplísimo que terminó por fortalecer la demanda has

ta hacerla muy superior a la oferta, provocando una inflación aseen 

dente incontrolada. Ello~ aunado a la crisis agrícola interna, al

desorden en el gasto público, a la crisis económica internacional y 

al descenso en l0S precios.u~i p~L!Úlcu, fucLVH 1~3 ·------- .r: .... -.J-~,.._-
\,...g.l,A..,J(.&....,; .J.. UJ,..1.~-..1,.,-..,.., 

tales de la devaluaci6n d~·peso en 1982. De nuevo surge la insatis 
: ~ ),r:,1,.,,~..} <\ ./ ' 

facción, 'aunada/ahora a la frustración de que ni aun con los recur-

sos obtenidos por las exportaciones petroleras se pudo desarrollar

una economía sana. La inflación y, por consecuencia, la disminu--
ción real del poder adquisitivo de la mayoría de la población crea

ron una situaci6n de mayor vulnerabilidad en que de nuevo se tornó
endeble la estabilidad política. 

Ha.blaJL de. .e.a. W..hna. jo.tr.na.da. ei.e..c.toJr.L:1. -0,i.11. Jtec.onoc.Vl. 1.>u. €.x.,i;t.o Jtela.:üvo, e.,~ 

negaJt ,f,o1.:, be.11e-6,iclo1.:, que. le. apoJ1.:t6 la. 1teó0Jzma. po.lWc.a.. La. vaJu.e.dad de opclo--

nu, a.u.nqu.e. .tr.e.la.:U..vcu,, vuelve. a daJL ~e.ntldo al voto. El PaJLt,ldo SocW..i,ld ... 'l. Un.,l

filc.ado de. Méuc.o Jz.e.a..liza. u.na. ampUa. c.ampa.ña. ele.cto,'Lal tJ a.lc.a.nza., e.n la.,!, ~~ro-
,..-\_. ·. ·:1 

ele.cclon~s;/ é...e. 4% de. la. vota.u.6n. total. El Pcvz.:l,ldo Vem6c.Mta. Meuca.n.o e.óe.c,túa. -

wta c.ampa.ña. electo,W na.c.-i.ona.l qu.e. le. pe/l.mlte. conqt..L,t.6taJt el 2. 3% de. la. vota.u.6n. 

El Pa./...ü.do Soclawta. de lo.6 T,"L.a.ba.ja.done..6 gana., c.n. u.:t.M el.e.cc.-i.onu, e.l 1. <J% en

.e.a. m<'..1ma. vo.ta.C-i.6n, en :t.a.n.t.o que. el Pa.JL.:túio Popula.,'l. Sou.aUl.1:to. a.lc.anza e..e. 2%. El 

PaJitido Ac.cl6n Nac.-i.onal., c.on. 16.6i de. la. vota.c.-i.6n, log.>w. la. mlta.d de lo6 d.iputa.-
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do.& de 1tep,tuenta.ci6n p,toponcianal., a..61. c.omo w1 cUputado de. ,na.yo!Úa.. El Pa.Jt.ti.

do 'R.evo.f.uuon.ruo de lM TMba.jado1tu c.on.6Ígu.e. .6u neg.ú..tlto de.fúú:tlvo, pVta no -

1r..e.ptc.u e_¡¡J.:a.ci6n en. el pa.,ú..ame.nto. El Po.Jt:tldo Au.:t.ési,üc.o de fu Re.vofuu6n Me.xic.an.a. 

pi..eJt..de. .6 u 1te.9L::i:bi.o o 6,lc.-i.ai. pOlr. no a.lc.anzcr.Jt el 1 • 5 % de. vo.ta.u6 n .t.otai. y el Pa.Jtti

do Soc.W Vem6CJr.a:ta. no logM. .6LL ILegltdAo de6biilivo. 

La. le.gi,t..ún-lda.d del 6/..,~,tema polltlc.o pa.!t.a. e. 6 eGto-0 e):e.do}[al..e1, .6 e ne.c.u.pe/t6: 

pello, ¿a.~o u.to da. al PRI la c.cr..pa.cida.d de aJtien.ta-'L pa.u:tic.a.men.t.e la..-6 cJr.Á.,6,ll.) de 

una. .&ov...e.cla.d rni:ú he,tvr.ogé.n.e.a, má.s lnáomrc.da. y má.6 pcvr.,tü~.lpa;t,¿va.? El tx.,U:,o del -

PRI, qw:e.n. alc..a.nz6 el 71. 63% de la vota.ci6n, demae,5.t!ta., una. vez trllU, .6u e.fie.c:tlv.l 

di1.d en la co..pta.ción del .6u.f/La.g.lo. S.ln emba.ll.go, u.to no mocUó.lco.. la..-6 .lúnlta.cio-

neó de. .ea. vida. pa._:1..:túU.1.,:t.a. 6uV-iA. del. pelÚodo de tlec.cione6 y, po,t ende, la. au,::,e.n:

CÁ.a. de. una. po.Jt:tlcipa.c.J..ón poUüc.a. ne.al'. de. la..-6 ba.óe.-6 p,'l..Ü1>:t.a..6. E-6:t.a. inad.f.vida.d, 

a.un.a.da. a la. na...Ua. de. democJLa.c...í.a. in.tell.na., pu.e.de lte.peJtc.uWt en. .6U. c..a.pa.uda.d de. c.on. 

:bi..ol .6obJr.e. l0.6 movhnle.n.to-6 de nebelcüa.. de lo.6 ~'taba.jadoli..e.-6 aóe.c.:t.a.do-6 polL u.n alza 

Ji.i.p.lcla. l.{ pJ¡,on.u.nua.da. del. cM:to de la. v.ldo., a polt la 6a-Ua. de. e./2pacia paJr..tiupa.:U 

vo e.n el.. l> e.no de. l.lu..6 o,'tga.,uza.c..lonu. f.6:te úl.túna punto utá. e./2.tlle.c.hame.nte. Jte.1.a.

c.iona.do a.e. pali,ü.do puu .e.a. de.r:10C/1..a.t.J..za.ci6n. .blncüc.al .ó6lo pue.de da.t'the. en no/Una. --

. eontJc.ola.da., e.orno c.on6e.c.ae.n.c.-la. de. la democ./z.a.:U.za.u6n. de la e6bw.c.:twz.a. de. .6e.c.i.otr.u 

del PR1, ya. qu..e. a.h1. c.uimúia.n la..6 buJtoe!la.Ua..6 c.onpor..o.:ti.va.l>. HM:ta. que e.6.t.e p,'toc.e. 

1,0 ha.ya. c.ome.nzctdo, no .&e pod-tá. ha.bla.JL de 1teó0Jr.ma. po.lU...,lc.a en el ln.:t.e.Jtio,L del - -

PR1. 

El PRI, a.e. igu.ai. que. el Pcvr.,üdo Comu.rú.6.ta. lJ el Pcvi.,t,¿da Ve.m6c..1c.a.:t..'l Me.uc.a.no, 

u.tá a.ve)z.go nza.do de. .6u. pa.¿¡ a.do a.utoJr..lta.Juo. Pati.a. .6 upe.-'z.a.Ji..ta, de.be lu.c.hati. c.an-t'l.a. -

.ta. c.e.t1;f:.,"...ali.za.c.-lón lj c.onbz.a. .e.a c.oMu.pci6n. S,ln embati.go, el ma.yo1t ob.t>.tác.u.e.o a la.

demoCJLcttiza.U.6n de. l0.6 p'1..oc.e.d,&nle.n.to,!> del pcvr.,üdo e.-6 el ";tapa.fumo", e.t>to u, la. 

.&elec.c..-lón oc.ul:t.a. de. lo.6 c.an.d.lda.to-6 a pue6to.6 de. ele.c.c..l6n popii1..alz.. Mie.n;t'l.a..6 e.6:to 

pe.Jr.duJte, -6 e.Jr.á c1..a.,M. la. a.u..!> e.nc..la. de. w1a vi.da pou..t.i..c.a ó1t.anc.a en el .6 e.no mú.imo del 

:t.a.n pondvz.a.do 11 .ln..6.tltu.:ta poUUc.o" del pa.l6. 

Pati.a Jte.c.upcJt.ati. 1.iu papel lú.6t.6Jr..lc.o de. a.gen.te. mC'de.Jtni.za.don. de nue,H:na. vida.

po.U..ti..c.a., el PRI de.be .t'l.a.n-6 óoJr.ma..ue. mi.e.n;f:.,ut6 na.cü.e pu.e.da cli-6putaJr..i.e. .6u. do1núúo. -

E-6:te. c.ambi..o no de.be. e.n,te.nde.Me. e.amo un a.e.to de. gene/t~-6,i.dad o una. bú..6que.da. de. '1..e.

de.nc.-l6n -6ocia.l. EL PRI debe Jr..enoJmJa!L.6e pciAa. ,.sa.tvaJr.~e a. .61 m..wmo. 
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La nacionalización de la banca y el control de cambios abre -

un nuevo capítulo en la historia política y económica del país. En 
el terreno político dió claras muestras de la fuerza del presiden-

cialismo y de la capacidad ~dministrativa del Estado que pudo to--

mar, en el curso de un· fin de semana, las operac~ones que hasta en
tonces realizaban grupos privados., Dió prestigio al presidente Ló-

.. l'-',.~.. / .. \~·,,.....,. '':'. ·L ·, .. ~·:., r; .·.), ¡ 
pez Portillo, pero ·res-tcL=fü~-'.~nuy:-e·:~ímeYói pues su decisión de nacio-

nalizar la banca ·no f:1e congruente con la política económica que él 

propuso y siguió durante su régimen. En el terreno económico, la -

nacionalización de la banca no ayudó a resolver la grave crisis por 

la que atraviesa el pais y, en el terreno social, propició la pola

rización de la sociedad. 

La magnitud de los problemas agobia al régimen de López Porti 

llo, quien entrega un país en crisis. 

El lo. de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid asume el po
der. En su discurso inaugural describe con precisión la situación

nacional: 

"México se encuentra en una grave crisis. Sufrimos una

inflación que casi alcanza este año el cien por ciento;
un d€ficit sin precedentes del sector pGblico la alimen
ta agudamente y se carece de ahorro para financiar su -

propia inversión; el rezago de las tarifas y los precios 
públicos pone a las empresas del Estado en situación de

ficitaria, encubre ineficiencias y subsidia a grupos de

altós ingresos; el debilitamiento en la dinámica de los
sectores productivos nos ha colocado en crecimiento ce-

ro. 

~~ . ·El ingreso de divisas al sistema financiero se ha parali 
zado, salvo las provenientes de la exportación del petró 

leo y algunos otros productos del sector público y de-~ 
sus cr6ditos. Tenemos una deuda extern3 pGblica y priv! 
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da que alcanzan una proporción desmesurada, cuyo servi-

cio impone una carga excesiva al presupuesto y a la ha-

lanza de pagos1 y desplaza recursos de la inversión pro-
ductiva y los gastos sociales. La recaudación fiscal se 

debilitó acentuando su inequidad. El crédito externo se 

ha reducido ~r~sticamente y se han demeritado el ahorro

interno y la inversión. En estas circunstancias están -

seriamente amenazados la planta productiva y el empleo.

Confrontamos así el más alto desempleo abierto de los úl 

timos años. Los mexicanos de menores ingresos tienen -

crecientes dificultades para satisfacer necesidades míni 

mas de subsistencia. 

~1La crisis se manifiesta en expresiones de descqnfianza y 

pesimismo en las capacidades del país para solventar sus 
requerimientos inmediatos; en el surgimiento de la dis-

cordia entre clases y grupos; en .i.a em .. ulli.iuo. ui:'..~tfu6J.c:i J.: 

culpables; en recíprocas y crecientes recriminaciones; -

en sentimientos de abandono; desinimo y exacerbación de

egoísmos individuales o sectarios, tendencias que co---
rroen la solidaridad indispensable para la vida en comfin 
y el esfuerzo colectivo. 

~'se ha difundido un clima propicio para que los enemigos

del sistema, construido con singular empeño de1f1ocrático

por el pueblo, se apresuren a condenarlo indiscriminada
mente y fomentar dudas sobre nuestro rumbo hist6rico. 

' 1 • Este es el panorama nacional. Apuntamos los activos y -

avances, en contraste con pasivos y dificultades, para -
mantener una perspectiva realista, sin catastrofismos ni 

ingenuidad ante las graves ci rcuu::, i.. .. H1cl.::.s. r:ncn.r~r..G~ di 
ficultadcs, serias dificultades, pero no somos una na--
ción venci<l3 y sin recursos. 



XLIX 

~~La crisis se ubica en un contexto internacional de incer 

tidumbre y temor; una profunda recesión está en ciernes. 
Hay guerras comerciales, incluso entre aliados; protec-

cionismo disfrazado de librecambismo. Altas tasas de in 
terés, el desplome en los precios de las materias primas 
y el alza e? los productos industriales, producen la in-

~ . 
s~Jvencia de numerosos países. Al desorden econ6mico --
mundial se afiade la inestabilidad política, la carrera -
armamentista, la lucha de potencias para ampliar zonas -
de influencia. Nunca en tiempos recientes habíamos vis
to tan lejana la concordia internacional. 

~\Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de ti 

tubeos ni de querellas; es hora de definiciones y respo~ 
sabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La si
tuación no es intolerable. No permitiré que la patria -
se nos deshaga entre las manos. Vamos a actuar con aeci 

sión y firmeza". 

Así empez6 un nuevo sexenio, y con €1 la esperanza de que --
nuestra situación critica nos obligue, ineludiblemente, a superar -
las deformaciones estructurales que las épocas de mayor bonanza ha
bían encubierto. 
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LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO 
CRONOLOGIAS 1900-1982 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 

1939 

14-17 de SEPTIEMBRE. Descontentos con el desarrollo del país, 

particularmente co~ las políticas del presidente C6rdenas, un gru 

pode personas se organiza en torno a Manuel G6mez Morín y consti 

tuyen el Partido Acción Nacional con el deseo de regenerar 1~ tra 

yectoria nacional dando a la actividad política un ''sentido del -

deber" que trascienda el mero afán de triunfo. Ellos son, ent.re
otros, Miguel Estrada, Roberto Cosí o y Cosí o, Jesús Guii.a y At?.ev~_ 

do, Efraín González Luna, Carlos _Ramírez Zetina, Ezequiel A. Chá

vez, Rafael Preciado Hernindez, Daniel Kuri y Brefia, Manuel Herre 

ra Laso y Gustavo Malina ·Font. Estos individuos podrían caracte

rizarse como profundamente conocedores de la doctrina social de -

la Iglesia Católica y, por ello, proponen el concepto de la prim! 

cía del individuo frente al Estado, así como la necesidad de lu-
char contra quienes consideran que han desvirtuado la libertad de 

enseñanza, de creencias y el derecho a la propiedad. Entre sus -

principios de doctrina se encuentran los siguientes conceptos: -
"Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción de una cla 
se social, cualquiera que sea, para destrucci6n o dominación de -

las demás". "/La miseria y la ignorancia/ sólo podrán ser evita
das, si la Nación es ordenada rectamente, y su vida se funda en~ 
el reconocimiento de los valores espirituales y se dirige a la -

realización del bien común". "La iniciativa privada es la más vi 
va fuente de mejoramiento social". "La propiedad privada es el -
medio más adecuado para asegurar la producción nacional ... " Su -

primer presi~ente fue su fundador: Manuel G6mez Morín. 

1940 

21 <le ABRIL. El PAN apoya la candidatura de Juan Andreu Alrnaz~n-
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y aprueba el Programa Mínimo de Acci6n Política, entre cµy6s obj~ 

tivos esti: derogar el articulo 3o. Constitucional, reanudar re

laciones con Espafia, reformar la Ley de Expropiación, implantar -

1a votación secreta en las elecciones sindicales, concluir el de~ 

orden jurídico y econ6micd de la propiedad rural y acabar con la

situaci6n servil del Poder Legislativo. En este documento Acción 

Nacional se define ~orno un partido de acci6n permanente que no 

finca su meta en ·una elección determina~a (como ocurría en esa 

época c9n otros partidos). 

1941 

OCTUBRE. Aparece el periódico La Nación, órgano de difusión del

partido. Lo dirige Carlos Septién García. 

1942 

MAYO. Acción Nacional considera equivocada la decisión del Ejccu 

tivo Federal de declarar la guerra a las potencias del Eje, no -

obstante, se solidariza con el esfuerzo de Unidad Nacional. 

1943 

JULIO. Obtiene 25,000 votos en favor de los 21 candidatos a dipu 

tado que postu16 y participa por primera vez en el Colegio Electo 

ral. 

18 de NOVIEMBRE. Rafael Preciado Hernindez, jefe del Comit6 Re-

gional del Distrito Federal, propone que el gobierno designe una

comisi6n para el estudio del problema agrario que sea capaz de -

formular un programa integral de soluciones. Resulta clara la in 

tenci6n de promover las rectificaciones a la política agraria de

Cirdcnas. 
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1946 

FEBRERO. En la IV Convenci6n del Partido Efraín Gonzilez Luna -

marca el criterio a seguir cuando pide que no se seleccione a un

miembro del partido como candidato presidencial, ya ~ue ''la lec-

ción espiritual que daria Acci6n Nacional, al postular una candi

datura de unidad nacional, ~ería un resultado en si mismo y una -

espléndida. victoria". Postúlan a Luis Cabrera, pero éste no ace_E. 

ta, y el partido se queda sin candidato. 

. t 1 ' . .' 

JULIO. Obtiene el 2.37% de los votos y se le reconocen 4 triun-

fos en las elecciones para diputados federales. 

-- Pide el establecimiento de un tribunal electoral que susti-
tr tuya al Colegio Electoral, pues en este los futuros diputados es-

tan involucrados como juez y parte. 

1948 

2 de JULIO. El PAN obtiene su registro. Sus principios de <loe-

trina pueden resumirse así: 1) el individuo, como persona humana, 
es primero que el Estado; 2) el Estado pugnará por la justicia, -
la seguridad y la libertad y luchari ~ontri la miseri~ y la igno

rancia; 3) la libertad implica que el Estado no puede tener domi
nio de las conciencias; 4) la enseñanza no deberá ser monopolio -

estatal; 5) la iniciativa privada debe ser promovida y garantiza

da por el Estado; 6) la propiedad privada garantiza la dignidad -
de la persona; 7) los campesinos, incluyendo los ejidatarios, de
ben tener plena propiedad de la tierra; 8) el Estado tiene la au

toridad no la propiedad en la econornia nacional; 9) el municipio

debe ser autónomo. 

1949 

JULIO. Logra 4 ·triunfos entre sus 64 candidatos a diputados con-

,. 
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una votaci6n total de S.21. 

16 a 18 de SEPTIEMBRE. Juan Gutiérrez Lascurain asume la presi-

dencia del partido en sustituci6n de Manuel Gómez Morín, quien se 

retira para evitar que el partido gire en torno a una sola figura. 

1S51 

17 a 20 de NOVIEMBRE. Durante su X Convención Nacional, el parti 

do censura la actuaci6n del gobierno, sefialando que México no ha

avanzado en la soluci6n de sus problemas pues la oligarquía en el 
poder tiene como única actividad su ocultación y disimulo. Formu 

la.una Plataforma Política y Social en la que propugna por la res 

tauración del equilibrio en la economía interna y la solución de

los problemas del campo. Denuncia la injusticia y la inseguridad 
1 ~1-.,-,-ni """" -r.,_~- ___ .;_.._ __ , ______ .._..... r.'v'-•U.i.d. ··uJJIU ''"'JlU•.l·u·at..0 __ ._,.,_.., __ - "1,.__ -._1"""~.a.a. .JUJV\..VJ .LV.:, Jilá\,,.,.:,L-J.V.:,. .,.. .,¡,""' - -'-6 

a la presidencia de la Repfiblica a Efraín Gonzilez Luna, abogado

sin experiencia política previa, pero conocedbr de las luchas de

los cat61icos. González Luna acentúa el idealismo en el pensa--

miento panista al fundamentar la actividad política en los valo-
res morales trascendentes. Concibe la labor política como un de
ber de cdnciencia, independiente de su éxito o fracaso inmediato. 

1952 

JULIO. Efraín Gonzilez Luna obtiene el 7.71 de la votación to--
tal, después de haber realizado una amplia campafia electoral. El 
partido obtiene el 8.2% de los sufragios para diputados. Se ini

cia la participación en las elecciones municipales. 

1955 

Aparecen los primeros intentos de grupos extranjeros para -
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fomentar los principios de la democracia cristiana en Acción Nacio 

nal. La directiva del partido rechaza esta iniciativa, aunque al

gunos jóvenes panistas hubiesen deseado otra decisión. Solo se -

acepta intercambiar información. 

JULJO. El porcentaje de sufragios panistas es de 9.171. 
' 

1956 

• 12 a 14 de OCTUBRE. Alfonso Ituarte Servín asume la presidencia -

del partido en sustitución de Juan Gutiérrez Lascurain. 

1957 

23 a 25 de NOVIEMBRE. Durante la XIII Convenci6n Nacional se eli

ge candidato presidencial a Luis H. Alvarez. En esta ocasión la -

tónica continúa siendo de crítica severa al gobierno, a quien se -

considera culpable de impedir la realización de la potencialidad -

de los recursos del país, y de hacer la vida pública en México ver 

gonzosa y humillante. 

1958 

El joven político de Chihuahua, Luis H. Alvarez, acomp::iñado

de su esposa, realiza una intensa campaña como candidato presiden

cial del partido, visitando 514 poblaciones diferentes. Concursan 
139 candidatos a diputados y se le reconoce el triunfo i 6, con el 

10.20% de la votación. 

El PAN reconoce el derecho a huelga de los trabajadores y --
., .., • • .,,,,. . , ... ., ., • ... ' . , • ., • .,, • 1 , . . "'11 ~ .. 

Ct:U!:>UJ.'á J.a ap1.1.L.i:H .. J.UH Ut:J. Ut:1.1.LÜ Ut: Ul.~Ul.UL..lUH !:>UC.li:ll. a J.U!:> J.lae--

res comunistas Valentin Campa y Demetrio Vallejo, aunque ello dis
gusta profundamente a los elementos ariticomunistas del partido. 
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17 de SEPTIE.MBRE. José Gonzál_ez Torres asume la presidencia del -

partido en sustitución de Alfonso Ituarte Servín. 

El Consejo Nacional ·del PAN' calificó de "gran estafa" lo ocu 

rrido en las elecciones, y aunque el Colegio Electoral ya había re 
..:...·::- .4 ~:. .' -

conoddo como diputados a 6- ~i-put-a-e-os panistas, el Consejo resol--. ., . 

vió retirarlos a todos y re?fi"az·ar-ra;· curules. Felipe Gómez Mont-

y Jairne.)-Iar011_ aceptaron la disciplina de su partido, los otros cua 

tro, Germin Brarnbila, Antonio López y López, Eduardo Molina Casti

llo y Hurnberto Zebaldúa, figuraron como diputados sin partido. 

1961 

JULIO. En las elecciones de diputados federales el PAN postula 65 
, •. t • • 

candidatos y conquisti·-~ curules con el 7.57% de los votos. 

1962 

17 a 20 de NOVIEMBRE. En la XVI Convención Nacional el partido -

elig_e a Adol"fo Christlieb Ibarrola. Se inicia una nueva etapa pa

ra el partido, pues Christlieb propone e inicia un diálogo con el
gobierno. Promueve la redacción de los principios del partido pa
ra adecuarlos a las normas vigentes del derecho positivo. Define

con mayor claridad los postulados del partido. Es é! quien promue 

ve la idea de la representación proporcional en el Congreso de la

Unión. 

DICIEMBRE. Manuel Lapuente, Hugo Gutiérrez Vega y otros jóvenes -
panistas abandonan el partido al ver que J~te no se unirá al movi

miento democristiano. 

1963 

24 de NOVIEMBRE. A 25 afias de su fundación, el PAN postula candi-

.,., 
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dato a la presidencia a José González. Torres. Propone 1a forma--

ción de una Comisión Nacional de Planeación para el Desarrollo. 

Demanda que la seguridad social sea extensiva a todos las mexica-

nos, así como la derogación del delito de disolución social. Pid·e 

que los libros de texto gratuitos no sean impuestos ·en la escuela

como únicos y obligatorios. Propone la titulación de la parcela y 

la desaparición de -los comisariados ejidales. Sefiala su convic--

ción da que ias formas asociativas de trabajo, que incluyen la PªE 
ticipación de~ trabajador en los beneficios, la gestión y la pro-

piedad de la empresa, son deseables. 

1964 

Durante su campaña presidencial José González Torres muestra 

una actitud menos crítica al gobierno y más positiva. Formula un-
T'.,...nrr~.,..Ynn 1 ..,hr.,...r,l r.,,n ~, n,,.,.,.. ("'r,. .; l""\rnT""l""'lr"\,..,... r--l:,J..-·-·- ------- - .. - -- ..... -- ,...,_ ~ ...... -- ... r-...,--, 

...:In r,;,-,,.,..._..,l_ n1 ~,.,. ____ ..l-
..;.. ___ ,. __ ,._.,...._ ~W~.&.&.\,.,....., "-""""' 

la doctrina de la Iglesia, la idea de la participación de los tra

pajadores en los beneficios de la empresa. Los grupos mis conser

vadores del partido temen que estos planteamientos representen un

movimiento hacia la izquierda. 

JULIO. Gracias a la reforma al artículo 54.constitucional realiza 
da en diciembre 1962 y tendiente a fortalecer los canales legales
de participaci6n política mediante la aplicación de la norma de re 

presentación proporcional a la minoría polítjca opositora, el PAN

obtuvo 2 diputados de mayoría y 18 "de partido" (el máximo que la
ley concede), pues obtuvo 11.51% de la votación. 

1965 

MAYO. En la XVIII Convención se aprueban los Principios de Doctri
na que sustituyen a los anteriores. De nuevo el Partido centra su 
ideología en la dignidad de la persona humana ·como fundamento de -
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la sociedad y del bien comfin como finalidad del Estado. Son coin

cidentes con los postulados doctrinales y sociales de la Iglesia -
Católica y se ·-J~,f~tJJ~/21 papel de la oposici6n política como for

madora de la conciencia ciudadana. 

1967 

Acci6n ~acional participa en todos los distritos electorales 

y en todas las entidades federativas con 176 candidatos a diputa-

dos federales. Obtiene el 12.29\ de los votos, un diputado de ma

yoría y 19 de partido. 

1968 

8 de MAYO. Adolfo Christlieb· denuncia las sanciones que la CTM 'im 

pone a los trabajadores que no someten su libertad política y se -

niegan a votar por el PRI. Sefiala que el Artículo 114 de lacen-

tral obrera previene que, como la organización es miembro del PRI, 

lo son forzosamente en lo individual todos los trabajadores afilia 

dos y colectivamente ·1os sindicatos adheridos a la central. Estas 

sanciones sindicales afectan también a los trabajadores al servi-
cio del Estado y a los campesinos afiliados a ¡a Confederación Na
cional Campesina. 

5 de SEPTIEMBRE. Ignacio Limón Maurer asume la presidencia del· -

partido en sustitución de Adolfo Christlieb. 

OCTUBRE. El PAN exige una investigación exhaustiva sobre el movi
miento estudiantil y la matanza de Tlaltelolco, para determinar la 
intervención de grupos comunistas nacionales y extranjeros en una

situación que califica de trágica y vergonzosa. 
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1969 

7 a 9 de FEBRERO. En la XX Convención Nacional se aprueb~ el docu 

mento llamado Cambio democrAtico de estructuras elaborado por 

Efraín González Morfín. En el se postula el "solidarismo" que si_g_ 

nifica "participación responsable de la persona en la convivencia" 
y que se ubica, teó_ricamente, como postura intermedia entre el in

dividualismo y el colectivismo. Esta proposición es la respuesta

del PAN a los problemas sociales destapados desde 1968. Por ello-.. 
se presenta como "tercera opción": para encauzar los sentimientos 

de inconformidad a la transformación pacífica de las estructuras -

del país. González Morfín destaca como ideólogo del partido. En

él se encuentran manifestaciones evidentes de la doctrina social -

del Concilio Vaticano II. Durante esta convención Manuel González 

Hinojosa es electo presidenti. 

1970 

El candidato presidencial Efraín Gonzilez Morfín exige garan 

tías para el dcrech~1,,a la información y pide la suspensión del ce!!_ 

trol gubernamental f" los medios de difusión. Pide un gobierno d~ 

mocrático, con proceso electoral, para el Distrito Federal. Obtie 
ne, frente a Luis Echcverría del PRI, casi dos millones de votos -
y un porcentaje· de 13.58%. Estd---Í~k1a;~l\p~itido ~l;tener 20 di

putaciones. 

1971 
La nueva reforma al artículo 54 Constitucional, que ampli6 -

la representación proporcional en la Cimara de Diputados, bcnefi-

cia al Partido, lo cual, desde luego no implica una amenaza almo

nopolio politice del PRI, aunque sí ayuda a legitimarlo. 

AGOSTO. Durante la VII Asamblea General Ordinaria,Gonzilez liinojo 

--· 
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sa manifiesta su repudio tanto a los agentes de bandas comunistas

internacionales que, en su opini6n, son los causantes de la agita

ción estudiantil, como _al gobierno que califica de represor. Pide 

una reforma política que conjure la crisis por la que atraviesa el 

país. Por otro lado, se reforman los estatutos que organizan al -

PAN como un partido_ fundado en la afiliaci_ón de miembros individua 

les. Pide que sus socios se organicen en sectores i dPntro de ca

da sect9_r en grupos no menores de 7 n; "":.yores cte SO. 

1972 

13 de FEBRERO. José Angel Conchello asume la presidencia del par

tido en sustitución de Manuel Gonzilez Hinojosa. 

19 7:í 

4 y S de FEBRERO. En la XXIII Convención Nacional se aprueba la -

Plataforma Política. En ella, Acción Nacional exige: garantía -

práctica del derecho de informar y de ser informado, y supresión -

del control gubernamental fl~ los medios de difusión; creación de -
' 

un marco de medidas legales que fomenten el acceso a la propiedad

de _bienes de producción por parte de los trabajadores; liberación

de la afiliación forzosa al PRI de la CTM, CNOP, CNC y FSTSE, me-
diante el reconocimiento de la libertad política de los agremia--

dos; y el establecimient~ progresivo de un gobierno democrático en 
el Distrito Federal. Critica enérgicamente el fraude electoral y

cuestiona los beneficios de la nueva Ley Electoral. 

JULIO. En las elecciones de diputados federales obtiene mis de 2-
millones de votos y casi el 15% de la votación total. De 173 can

didatos, 4 logran una diputación por mayoría y 21 lo son de parti

do. 
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1975 

9 de MARZO. José Angel Conchello termina su gestión como jefe na

cional del PAN. Efraín González r.1orfín lo sustituye. Este relevo 
M;' :·J (' flf":-> ~ ~ 1.··/ ~ ,·: 

requiri6'-7· horas de discusión y 'ó'·votaciones, las últimas'--:V.secre-

tas, ya que, según· se dij o, había habido, por primera vez en la - -

historia del partido,, propaganda previa y compromiso de votación.

Los grupos estuvieron compuestos de la siguiente man~T~: a favor
de Conchellc: Bernd~J~ Ef•~ 7 : Pablo fmi1~0 J¼~ero, Gonzalo Guajar 

do, Graciila Ac~ves, Jes~s_Jlizonªo, Astolfa Vicencio~ Jacinto Fa
lla Rosepd~ Rojn y k~fael Preciado Hernández, entre muchos mis. -' -- - . . 

-er-giupo tradicional estuvo formado por: Ignacio Limón Maurer, Mi 

guel Estrada Iturbide, Salvador Rosas Magallón, Raúl Vel,sco Zim-
brón, Isabel Salas, Luis Calderón Vega, Eduardo Creel, Luis Hinojo 

sa, Efrain González Morfín, Adolfo Christlieb hijo, Manuel Gonzá-
lez Hinojosa, quien se dice que fue· agredido físicamente por un -

grupo de choque de Conchello, los hermanos ~nn~S!ez Sh:~l, ~a. r~
resa Torres Landa y otros muchos. 

8 de FEBRERO. La Asamblea General Ordinaria evalúa las activida-
des d'el Comité Ejecutivo Nacional en forma apasionada, pues el gru 

I 

po tradicional del partido siente que Conchello ha dado prioridad-
al triunfo electoral so~re la doctrina y los principios de acción, 

• 1 .-.J ·\ 

y que ello se ha translucid~~ entre otras cosas, en la formación -
de una burocracia partidista asalariada. En medio de una gran agi 

taci6n se eligen a los Consejeros que han de elegir, a su vez, al

presidente del partido. 

MAYO. José Angel Conchello es destituido como jefe de la diputa-
ci6n panista por haber establecido, sin autorizaci6n de la direc-
ci6n del partido, tratos con los jefes de la mayoría en· la C5rnara-

18 y 19 de OCTUBRE. A pesar de que se realizaron~- votaciones, la 

.. 



12 

Convenci6n Nacional no llega a favorecer a ninguno de los_ precandi 

datos presidenciales. Pablo Emilio Madero, Salvador Rosas Maga--

llón y David Alarcón Zarag~sa compiten por esta nominaci6n. David 
Alarc6n retira su candidatura con el objeto de favorecer a Salva-

dar Rosas Magall6n; sin embargo, este no logra la victoria, pues -

la c,.mvc:s.dón está muy dj"id;r1 o. en!:r.:- "t!"-1 -3icionales y conchellis-
tas. 

NOVIEMBRE. 

nuncia que 
1 

En su informe al consejo nacional_Gonzilez Morfín de-

José Angel Conchello ha puesto al /Partido al servicio -

del grupo Monterrey, de quien recibe orientación y recursos, des--

virtuando con ello los principios tradicionales del partido al dar 

primacía al éxito electoral inmediato. 

21 de DICIEMBRE. Para conservar la unidad del partido, renuncia a 

su pres1aenc1a brrain bonza1ez Mor±in. hs electo Manuel Gonz~lez
Hinojosa. Este cambio obedece al carácter drástico y rígido de 

Conzález Morfín, quien lleva al último extremo la aplicación de 

sus principios políticos. Se juzga que González Hinojosa es menos 

conflictivo y posee, por tanto, mayor capacidad de dirección. 

1976 

25 de ENERO. Ninguno de los precandidatos presidenciales: Pablo

Emilio Madero, Salvador Rosas Magall6n y ·David Alarcón Zaragoza lo 

gra reunir el 801 de la votaci6n de los 2 mil delegados, indispen
sable para alcanzar la postulación. ~l PAN se queda sin candidato 
presidencial, pues confluyen situaciones como las que revive un -

sector del grupo tradicional que propugna por la no participación
P.fl ln rlue r:ilifjc:i un;J f,irc;;:t P.lectoral. 

JULIO. De 129 candidatos a diputados, obtiene 20 diputaciones. 
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18 y 19 de SEPTIEMBRE. Al hater un análisis de la conducta de Pa

blo Emilio Madero, José Angel Conchello y Bernardo Bátiz, el)'arti 

do censura Jas posturas que han llevado a la ruptura de la unidad

interna. Conchello solicita una licencia para separarse de todo -

cargo directivo e inclusive de su membresía por el término de un -

año. 

1977 

12 de ENERO. Manuel Gonzilez Hinojosa, presidente del Partido, -

afirma: "la doctrina del PAN se ubica en la corriente del humanis 

mo politice y dentro de éste en el personalismo, posición que per~ 

mite armonizar los intereses y derechos de la persona humana como

ser individual y como ser social, con los de la comunidad, única -

fórmula para alcanzar el bien común". 

1978 

ENERO. Abel Vicencio Tovar asume _la presidencia del partido e in

vita a todos los panistas a una reconciliación interna que permita 

una mejor defensa de la institución. Por otro lado, califica la -

reforma política como un instrumento mañoso que no lleva más propó 
sito que mediatizar la. acción del PAN, único partido de oposición
auténtica con que cuenta México. 

25 de FEBRERO. Gonz51ez Morfín lee un documento en el que sefiala
que lo importante no es si la propiedad es pfiblica o privada, sino 
el destino universal de los bienes materiales. Pide que se renun

cie al "activismo destructor" y se retorne a los principios que -
dieron origen a Acción Nacional. 

ABRIL. Abindonan al partido Efraín Gonz51ez Morfín, Rafil Goniilez 
Shmal, Julio Sentíes y Francisco Pedraza. Se atribuye la salida -
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de tan prominentes panistas a la coyuntura producida por la Ley F~ 

deral de Organizaciones Políticas y Procesos Electorale~ y la pnsi 

ción del partido frente a ella. 

La comisión de orden del partido acuerda la expulsión de Jo

sé Angel Conchello. 

1979 

JULIO. Acción Nacional obtuvo el 10.7\ de los sufragios. Ganó 4-

distritos uninominales y 39 de representación proporcional. 

1980 

Se habla de un distanciamiento entre P~blo Emilio Madero y -
José Angel Conchello. 

1981 

22 de SEPTIEMBRE. Acción Nacional propone a Pablo Emilio Madero -

como su candidato presidencial. 

1982 

2 de ENERO. Pablo Emilio Madero inicia su campaña pre_sidencial en 

Monclova, Coah. 

¡~. :.,.,, 

30 de JUNIO. Pablo Emilio Mader6 ceTi6iSU campaña presidencial. -

Visitó las 32 capitales estatales durante los seis meses que duró

su campaña, recorriendo mfis de 40 mil ki16rnetros. 

JULIO. Acción Nacional obtuvo el 16.41 de la votación total. Ga

nó un distrito por mayoría absoluta y 17.98\ de la votación para -

... 
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diputados de representación proporcional, lo que le permitirá ocu
p·ar SO curules. 

BIBLIOGRAFIA 

Conchello, José Angel, Arnaldo Martínez Verdugo, Francisco Ortiz Mendoza y Jor 
ge Pinto Mazal, Los partidos políticos de Méxic'o, ~1éxico, For.do de Cultura Eco 
nómica, 1975 . ... 
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PARTIDO ACCION NACIONAL (no PAN) 

1943 

Este partido es organizado por Oct3vio Elizalde. Forma par
te del Consejo Nacional Antirreeleccionista. Se queda sin candida 
to presidencial al ·{~n~~~i~;(Gilberto Valenzuela su postulación. 

PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

1948 

Tras la desaparición del sector militar del PRI, algunos ge-
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nerales carrancistas y villistas encabezados por Jacint~ B. Trevi

ño forman la asociación política y social revoluc ::maria "Hombres.: 

de la Revolución 11 • 

1954 

28 de FEBRERO. Surge el Partido AntEntico de la Revolución Mexic~ 

na. Sus fundadores son~ ademis del general Trevifio, los generales 

JosE Gonzalo Escobar, Alfredo Breceda, Juan Earragin, Rafael Iza-

guirre, Fernando Vázquez Avila, Raúl y Emilio Madero, Francisco J. 
Aguilar y Samuel N. Santos. Postula un ideario semejante al del -

PRI. El general Treviño queda como presidente. 

1957 

militantes radicados en 19 estados y en el Distrito Federal. Su -

lema es "Justicia·para gobernar y honradez para administrar". 

1958 

Participa en las elecciones presidenciales a favor de Adolfo 
L6pez Mateas. Obtiene el 0.43\ de los sufragios para diputados. 

·, 961 

En las elecciones para diputados federales obtiene el 0.49\

de la votación. 

1964 
Renuncia Jacitito B. Trevifio a la presidencia del partido por 
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dificultades internas. Lo sucede Juan Barragán Rodríguez. Postu

la corno candidato presidencial a Gustavo Díaz Ordaz. Obtiene el~ 

0.71% de la votación. A p~sar de no alcanzar el 2.5% establecido

por la Ley Electoral para obtener "diputados de partido", se le -

otorgaron esas curules. 

1967 

JULIO. 

1969 

19 ·¡ 3 

•·-

Obtiene el 1.37% de la votación. 

Apoya la candidatura de Luis Echeverría. 

JULIO. Obtiene el 1.85% de la votación. 

1975 

Pedro Gonzilez Azcuaga es elegido presidente del partido pa

ra sustituir a Juan Barragán, quien falleció. 

1976 

El partido enfrenta una grave división. El presidente del -

paitido, Pedro González Azcuaga, expulsa a Mario Guerra Leal, ---

quien fungía como secretario general. Por otro lado, se desconoce 

al comit6 directivo de Baja California Norte, que se niega a apo--

yar la candidatura de HermQncgildo Cuenca Dfaz para la gubetndtura 

estatal. 
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1977 

MAYO-JUNIO. El teniente coronel Juan C. Peña es nombrado presiden 

te interino del partido para sustituir a González Azcuaga, ,quien -

fue destituido por la gra~ comisión del PARM por sus pleitos con -

Guerra Leal. 

JULIO. En la asamb1ea nacional del partido se nombra presidente -

al general Antonio Górnez Velasco, vicepresidente al contralmirante 

Manuel 'Zerrneño, secretario general a Rubén Rodríguez Lozano y ofi

cial mayor al general Antonio García Abaunza. 

1979 

19 de SEPTIEMBRE. Renuncia Antonio Górnez Velasco, por razones de-· 

edad y salud, a la presidencia del partido. 

OCTüñRE. rii conseJO Nacional escogió entre 6 candidatos a Antonio 

Vázquez del Mercado como presidente del partido. La división in-

ter.na es evidente~ 

1980 

24 de ABRIL. JesGs Guzmán Rubio, quien sustituy6 a Antonio Váz--

quez del Mercado, es acusado de ineficiente y de fomentar la divi

sión interna del partido. 

30 de MAYO. Las acusaciones contra Guzmán Rubio, en el sentido de 

que ha hecho malos manejos de los fondos del partido, lleva a 4 de 

los 10 diputados parmistas a desconocer al Comité Ejecutivo Nacio-· 

nal. Dos más deciden actuar independientemente. 

22 <le AGOSTO. La división en el partido continfia. Los ataques se 
centran ahora en Guzmán Rubio, a quefn se acusa de tener nexos con 

-' 



19 

las autoridades del Departamento del Distrito Federal. 

27 de AGOSTO. Siete comitfs estatales desconocen a Guzmán Ru~io,

a quien acusan de malversaci6n de fondos. 

1982 

A pesar de haber postulado a Miguel de la Madrid, el PARM so 

lo obti~ne el 1.71 de la votP~i6u pb~a presidente y el 0.861 para
diputados de representación proporcional. Se declara que perderá

su re¡(istro. 

OCTUBRE. La Secretaría de Gobernación le retira su registro como
partido político. 

BIBLIOGRAFIA 

Delhumeau, Antonio, et al, México: realidad política de sus partidos, México, 
Instituto Mexicano de Estudios Polfticos, A.C., 1977.· 
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tiplano, 1972. 
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xico, Costa-Amic Editores, 1970. 

PARTIDO CATOLICO NACIONAL 

1911 

17 de AGOSTO. Fundan este partido Manuel Amor, Gabriel Fern§ndez~ 

• 
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Francisco Pascual Garc;a, Luis García Pimentel, Francisco y Luis -
Elguero, Manuel F. de la Hoz, Carlos Díaz Lozano, Rafael Martínez
del Campo, bajo el lema "Uios, Patria y Libertad". Se propone --
~grupar a los católicos para que ejerzan sus derechos ciudadanos.-

• 
Apoya el "Sufragio Efectivo. No Reelección". 

19 de AGOSTO. Postula a Francisco I. Madero para la presidencia -
' y a Francisc~ León de la Barra para la vice-presidencia. 

1912 

SEPTIEMBRE. Participa activamente en la XXVI Legislatura donde se 
manifiesta como· un partido conservador. Es apoyado por los grupos 
que buscan la restauración porfiriana. 

1920 

Postula a Alfredo Robles Domínguez como candidato a la presi 
dencia de la Repfiblica. 

BIBLI OGRArIA 

Casasola (Archivo), Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, México, F. Tri 
llas, 1960, V. 2. 

Urrea, Blas, Obras Polfticas, M~xico, Imprenta Nacional, S.A., 1921. 
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PARTIDO CIVICO TAPACHULTECO 

1947 

ENERO. El PCT toma por la fuerza la Presidencia Municipal para -

oponerse a la imposici6n de Luis Guiza! Oceguera. Hubo una ·decena 

de muertos y otra d~ heridos. Despu!s dA las investigaciones co-

rrespondientes el gobernador .:uan !-i. Esponda se vio obligado a ..t.G-

'.. __ f-·.!;.'.-: .11cencia de su-·..c-argc:-
i 

PARTIDO CIVILISTA 

1 ~¿u 
Se organiza para competir en la sucesión presidencial de es

te afio. Su presidente es el general Federico Montes y tuvo por ob 

jeto postular la candiµatura del ingeniero Ignacio Bonillas. 

PARTIDO CIVILISTA RENOVADOR 

1933 

Nomina a Alberto J. Pani corno candidato presidencial. Pani

no acepta. 
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PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

1919 

25 de AGOSTO. Con el fin de formar organizaciones obreras 1ndepen 

dientes del nuevo estado, el Congreso Socialista, re11:::]Jc en la -
Ciudad de Méxi.cc c_c_-::_~-~~:_:_.,. ...... :.-,._,,... ... w -,i .. r,..,"f''"':ii:~n. adoptada por Mana 

- ~:.:.::-:;:--..;.--;;d·cn J{oy, Fra.nk Se amen, José Al len, Hipóli to Flores, Leonar 

do Hernindez, Francisco Vela, Vice~te Ferrer, Miguel Quintero y -

Fortino Serrano, el Partido Nacional Socialista. Este se declara

partidario de la lucha de clases hasta que el control y poder admi 

nistrativo de la sociedad esté en manos de los trabajadores. Rom

pe con la corriente reformista encabezada por Luis N. Morones y se 

adhiere a la Internacional Comunista. 

..... ,a "I .,,, • - "111 T,... - 'I l'T .. - ...., o • "I • 

k't uc: l~VV J.Ll'JlJI\.L. .Li.L rc:11 L..LUU !'id.l..LUHd..L. vUl.J.i:1.L.l!:> La LamuJ.a !>U HU!llüre-

por el de Partido Comunista Mexicano. José Allen ocupa la secreta 

ria general del partido. Otro grupo permanece como Partido Socia

lista. 

1920 

ABRIL. Dada la política antiobrera de Carranza, el PCM manifiesta 

su simpatía por el general Alvaro Obregón y la Rebelión de Agua -

Prieta. 

1921 

25 al 31 de DICIEMBRE. En el Primer Congreso del Partido se mani

fjcstan claras reminiscencias anarco-sindicalistas. Se renuncia a 

la acción parlamentaria, a la que se califica de ''ineficaz y anti
proletaria". Se reconticnda a los trabajadores no participar en --

. _,_ ----· 
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reuniones politicas hasta que se los indique el partido. Se rati

fica la línea absencionista en materia electoral. José Allen es -

sustituido por Manuel Diaz Ramírez como secretario general dei par 

tido. 

1923 

ABRIL. Durante el Segundo Congreso, se remueve de sus puestos di

rectivos y se expulsa a todos los miembros del Comité Ejecutivo, -

salvo al Secretario General, Manuel Díaz Ramírez. Quedan también

como dirigentes del PCM Rosendo Gómez Lorenzo, Diego Rivera, Ursu

lo Galván y Carlos Palacios. 

1924 

i 5 cie iviitKZú. .Aparece e:i perióciicu E:i iviache ce como meciiu ae comurn 
-:~:J.,'· ,· t. 

cación de los trabajadores comunistas. Da a conocer las luchas --

concretas y los lugares dbnde se realizan. Es ilustrado por Diego 

Rivera,y David Alfaro Siqueiros, y Xavier Guerrero. 

, [ IP.:.ij ,'',, 
JULIO. Se organizan los primeros núcleos campesinos~-.a·.-.-.tra¾'és--/de 

la Liga de Comunidades Agrarias. Se firma ~n pacto de solidaridad 

entre las Ligas Agrarias de Michoac!n, Veracruz, Morelos y otros -
estados de la §epública. Ursulo Galván juega un papel prepondera~ 

te en este proceso. 

1925 

ABRIL. En el Tercer Congreso~ Rafael Carrillo sustituye a Mnnuel

Díaz Rarnírez en la Secretaría General del Partido. En este Conºre - -
so el Jartido toma la determinación de participar en las eleccio-

nes con programa y candidatos comunistas. Se decide trabajar por-
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la creación de una organizaci6n campesina nacional independiente.

El Machete pasa a ser el órgano oficial del Comité Central del PCM. 

1926 
' 21 de MAYO. Por resolución del IV Congreso se adopta el sistema -

de cél11l:1s. El partido cuenta con 600 miembros agiupados en SO cé 

lulas~ 

/ 

15 d_e NOVIEMBRE. Se crea la Liga Nacional Campesina. 

1927 

JULIO. El PCM apoya la reelección de Obregón pues considera que -

es la mejor forma de combatir las presiones reaccionarias de la so 

ciedad exhibidas durante la guerra cristera. 

OCTUBRE. Según datos de El Machete los simpatizantes del PCM se -

encuentran distribuidos de la siguiente manera: Veracruz 1625; -

Puebla 930; Tamaulipas 797; Jalisco 637; Coahuila 345; Durango ---

171; Chihuahua 220; Nuevo León 125; Yucatin 165, sumando en total-

5015. 

1929 
Hernán Laborde, antiguo dirigente ferrocarrilero, asume la -

secretaría general del Partido en sustitución de Rafael Carrillo,
El PCM cuenta con 1500 miembros registrados, de los cuales .701 son 

obreros, el 271 campesinos y el 31 empleados~ intelectuales. En-

estas a~os el PCM tiene en -·· ,_ __ _ 
.::,u uc:1.:.,c ..... - - ·-- .... - - _.., !!" -

UJla lllc:l'jVJ. J.cl 

E~ERO. El gcneral·Pedro Rodríguez Triana es .el candidato comunis-
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ta para las elecciones presidenciales de 1930. 

ENERO. Se forma la Confederación Sindical Unitaria de México··.:. - - -

(CSUM) con el objeto de combatir las corrientes anarco-sindicalis

tas y reformistas del movimiento obrerow La dirigen Julio Antonio 

Mella, Valentín Campa y David Alfaro Siqueiros. Dice contar con -

la representación de· 116 mi 1 obreros y 300 mi 1 campesinos de 315 -

sindicatos y 80 federaciones agrarias. 

14 de MAYO. En Durango es asesinado el líder campesino J. Guadalu 

pe Rodríguez y 14 integrantes de su estado mayor cuando regresaban 

de combatir la Rebelión de Escobar. José Guadalupe Rodríguez era

miembro del Comité Central del PCM. 

22 de MAYO. El PC.M acuerda expulsar de sus filas a Ursulo Galván

por haber determinado sustraer a la Liga Nacional Campesina del -

Bloque Obrero y Campesino y de la campaña electoral, sin previo -
acuerdo de la~ instancias correspondientes. La actuación de Ursu

lo Galván estuvo determinada por la precipitada interpretación del 

PCM de que la crisis mundial de 1929 significaba el fin del capita 
lismo, por lo cual consideró la rebelión de José Gonzalo Escobar y 

otros militares en 1929 corno el momento oportuno para conquistar -
el poder, apoyando primer6 a Calles contra Escobar, para dcspu6s 

atacar a Calles. Ursulo Galván ·Se negó a apoyar la consigna del 
PCM i apoy6 a Calles. 

l .f, 
. .' 

El gobierno fdf€-t--a--la -itegaliz·ación- cle1 / PCM. 

1 
(l. \ 

·-··· ---- -- ---- . -

5 de JUNIO. La poli-
cía asalta las oficinas centrales del Partido y destruye la impren 
ta de El Machete. Se inicia una política de represión contra el -

rartido y contra la C011f~tleración Sindical Unitaria de Mfxico ---
(CSUM), y su filiral, la Liga Nacional Campesina. Se inicia una -
etapa de persecu/i6n a los miembros del partido, lo cual hace que
muchos de ellos se radicalicen y se dediquen, en la clandestinid_ad, 
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a organizar sindicatos. 

6 de JULIO~ En el Pleno del Comité Central se concluye que la cri 

sis econ6mica internacionil y la Rebeli6n de Escobar en México ag~ 

dizan al mAximo las contradicciones de la burguesía y que ha llega 

do el momento de tomar el poder. Se aprueba, como táctica, prime

ro apoyar a Calles contra Escobar y luego volver las armas contra

Calles •'- Se cre6 para ese efecto el Bloque Obrero y Campesino bajo 

la dirección de Diego Rivera, quien entonces pintaba los murales -

de Palacio Nacional. Tiene lugar la primera·gran ruptura interna

con la expulsión del grupo troskist)encabezado por Diego Rivera. 

JUlIO. Rodríguez Triana solo recibe 23 mil votos pese a que la -

Liga Nacional Campesina dice contar con 310 mil. 

1930 

27 de MARZO. Es expulsado ·David Alfare Siqueiros. Se le acusa de 

abandonar su trabajo en la CSUM, de mantener relaciones con una em 

pleada del Departamento Confidencial de la Secretaría de Goberna-

ción y de postular tesis derechistas. 

1932 

25 de ENERO. En la VII Conferencia Nacional se resuelve adoptar -

la táctica llamada Política de Frente Unico en la Base. Esto sig

nifica que el trabajo debe concentrarse en la base para que ella -
obligue a sus dirigentes a tomar posiciones políticas radicales. -

Por ello, el,~artido decide participar en las elecciones de diputa 

dos, senadores y gobernadores. 

lo. de MAYO·. Organiza una manifestación de desempleados. Desfi-

lan 150 mil personas. 16 mil de ellas bajo las banderas de la ---
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CSUM. La falta de apoyo del gobierno a la Confederación Re·gional

Obrera Mexicana, encabezada por Luis Morones, repercutió en una -

desintegración de esa central que benefició a los grupos indepen-

dientes, entre ellos, a los comunistas. 

1933 

ABRIL. ~Postula la candidatura presidencial i Hernin Laborde. 
i 

1934 

DICIEMBRE. Asume la presidencia de la República Lázaro Cárdenas,

quien inmediatamente ordena la liberación de los comunistas que e~ 

taban desterrados en las Islas Marias. La membrecía del Partido -

Comunista Mexicano se había íeducido como consecuencia de la pers~ 
. .,. 

Cu5.J. üa. T"'. --~•--, ... --.-- - 1 ... 1 'll'TT r"-- --~- __ .1 ... , -. T .. _. . . .,. .. : ..•. 1 r,_ -~--.! ,-
J.,,U v.1.::>pc-.1.0...:, Uv.1. Y.1..1. l.,UJ.L.!:,.l.,.;,..:>v u,, .I.CJ. .I.Hl..C.1.~lci\....J.VHU..I.. l.,VJUUÜ..L.:,-

ta solo llegó a contar con 600 militantes reconocidos. Sin embar

go, el clandestinaje fomentó la actividad de los comuniitas en el

seno de algunos sindicatos. 

1935 
12 de JUNIO. Ante las crítjcas que Plutarco Elías Calles hace al

presidente Cárdenas, la dirección del PCM decide: "Ni con Calles, 

ni con Cárdenas; con las masas cardenistas". 

16 de JUNIO. La Confederación Sindical Unitaria de México, filial 

del PCM, fir~a el Pacto de Solidaridad con las principales centra

les obreras y campesinas a fin de ofrecer un frente unido de res-
paldo al presidente Cárdenas, en respuesta a las crítjcas hechas -

por Calles, el 12 de junio pasado, a su política laboral. En este 

pacto se establece la constitución del Comité Nacional de Defcnsa

Pro]etaría (antecedente de la CT.M). 
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lo. de SEPTIEMBRE. Se constituye el Frente Popular con ~l objeto-
/ . 

de agrupar a todos los sectores a¡ntiimperialistas de la·sociedad. 
V . 

OCTUBRE. El Partido lanza la consigna "Con Cárdenas contra Ca---

lles". Apoya la creaci6n del Frente Popular en México, siendo el
Partido Nacional Revolucionario el núcleo organizativo de· dicha -

agrupación . 

. 1936 

26 a 29 de FEBRERO.· ,Tiene lugar el Congreso Constituyente de la -

C6nfederaci6n de Trabajadores de México (CTM). Al discutir la for 

mación del Comité Nacional, quedan como candidatos de la secreta-

ria de organización Fidel Velizquez de la CGOCM y Miguel A. Velas

co de la CSUM. Es te último ~s pos tu lado p.or 8 de las 9 centrales

pertenec1entes al com1te Nacional de Detensa Proletaria. Sblo la

Confederaci6n General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) 
apoya la candidatura de F. Velizquez y, al ver el desarrollo de la 

votación, sus representantes manifiestan que no pueden admitir que 

el Comité Nacional de Defensa Proletaria se convierta en .Gran Elec 
tor, amenazan con retirarse, lo que sería un ·fracaso para la unifi 
cación obrera. Entonces Valentín Campa retira, a nombre de la - - -, 

CSUM, la candidatura de Velasco. Esto molesta a las otras centra
les que lo postularon. Se pospone la votaci6n para el final de la 

sesión, cuando Valentín Campa anuncia que tanto la CGOCM como la -

CSUM están de acuerdo en que Miguel A. Velasco sea propuesto para

la Secretaría de Educación y Fidel Vel5zquez para la de Organiza-
ción. Con ello los comunistas pierden un puesto esencial quedando 
en posici6n de dcbi.lidad frente a Lombardo y Velizquez. 

11 de MARZO. El Comité Central reconoce que fue un error no apo-
yar a Cirdcnas contra Calles. Considera ahora que el gobierno de
Cárdenas 11 ••• no siendo todavía. un gobierno obrero y campesino, se 
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rá sin embargo un Gobierno del Frente Popular Antiimperialista". -

Se señala que "El Partido Comunista debe coger la consigna del pro 

pio Cárdenas sobre la incorporación de los trabajadores al Gobier-

·no". 

30 de MAYO. El Buró Político del Partido es consc:.~nte de la fuer 

za y agresivid;::id de Vice,~:.." , .. ombardo Toledano 1 Fidel Velázquez y -

Fern:1ndo Ampila, antifunc J;-deres de la Confederación General de -
Obrer0s y Campesinos de México, quienes actúan corno dueños de la -

urM. Por tanto, el Buró Político plantea la neces~dad de reagru-

par a las antiguas fuerzas de la CSUM para formar un movimiento de 

izquierda dentro de la CTM. 

19-23 de OCTUBRE. Afloran las diferencias y discrepancias_ entre -

el PCM y la CTM respecto a la organización del Frente Popular. 

1937 
21 de ENERO. El PCM dice contar con más de 10 mil miembros. 

FEBRERO. El PCM firma un pacto de frente electoral popular con el 
Partido Nacional Revolucionario. 

27 de ABRIL. En el IV Congreso Nacional de la CTM estallan las di 

ferencias internas. Los sindicatos dirigidos por el PCM abandonan 
esa central obrera. 

26 de JUNIO. Por infltiencia del secretario general del Partido Co 
munista Nórteamericano~ Earl Browder: los sindicatos comunistas re 

ingresan a la CTM. A partir de este momento la influencia del PCM 
en la CTM disminuy6 considerablemente. 
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SEPTIEMBRE. El Machete llega a tirar semanalmente 50 mil ejempla-

res. 

4-7 de DICIEMBRE. El Pleno del Partido Comunista aprueba la reso

lución del Buró Político en cuanto a que debe orientarse "la forma 

ción del Frent~ Popµlar dentro del Partido Nacional Revolucionario, 

medíante la adhesión a él de todas las organizaciones populares ... 

Todos los comunistas deben adherirse individualmente al PNW'. 

1938 

10 de JUNIO. -El Pleno del Comité Central informa que el PCM tiene 

17;756 militantes registrados, de los cuales 5,592 eran obreros, -

3,972 camp~sinos y 7,792 de otros sectores. 

1939 

28 de ENERO. En el VII Congreso, Hernán Laborde insiste en la ne

cesidad de elevar el nivel político general del Partido mediante -

el estudio serio, profundo y constante de la teoría Marxista-Leni

nista. Critica duramente la linea seguida por el PCM entre julio

de 1929 y 1935, que califica de oportunista. El PCM cuenta con --
30,125 miembros, organizados en 2,766 células· (553 obreras, 1,111-

campesinas, 427 de barrio y 665 de ~nteiectuales y otros sectores). 

16 de SEPTIEMBRE. El PCM apoya la candidatura de Manuel Avila Ca

macho para la presidencia de la República y reconoce al PRM como -

frente antifascista, aceptando·con ello su fracaso para construir

tal frente en forma ihdependiente. 

1940 

24 a 29 de FEBRERO. Tiene lugar el Primer Congreso Nacional Extra 
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ordinario del PCM. Hernán Laborde y Valentín Campa son expulsados. 

La nueva directiva queda formada por Dionisia Encina, Miguel A. V~ 

lasco, Alberto Lumbreras, Dolores Sotelo y Andrés García Salgado.-~ 
' Estos cambios van acompafü:i'dos de críticas severas a la anterior di 

recci6n del P~rtido, a la que se acusa de haber asumido una posi-

ción oportunista frente a Cárdenas y no haber sabido aplicar lapo 

lítica del Frente Popular. Encina se propone: "forjar el gran -

Partido ... Comunista de temple Stalinista'~. Hernán Laborde y Valen- -

tín Campa formarán el grupo Acción Socialista Unificada. 

1941 
22 de JUNIO. La URSS entra a combatir en 1~ I I Guerra Mundial. A 

partir de este momento, el Partido se adhiere incondicionalmente a 

la política nacional e internacional de Avila Camacho. 

1942 

NOVIEMBRE. En el Pleno del Comité Central, Dionisio Encina insis

te en la necesidad de convertir al PCM en un partido de masas y en 

brindar apoyo adecuado al gobierno de Avila Camacho en su lucha 

contra el fascismo. 

.,. 

1943 

OCTUBRE. El PCM vive una crlsis interna derivada de la lucha por
el Control del Partido. Pav6n Flores acusa a Encina de manipular

el Buró Político. Miguel A. Velasco es acusado de promover el re
torno de Laborde y Campa. A Angel Olivo se le acusa de incondicio 

nal de Avila Camacho y a Enrique Ramírez y Ramírcz de representar

la corriente Lornbardista en el partido. 

Durante el IX Congreso se introduce la corriente ideológica-
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browderiana (de Earl Browder, secretario del PC de Estados Unidos), 

que se caracterizó por proclamar la transformación de los partidos 

comunistas en asociaciones de Colaboración de Clases. Ello llevó

en México a que la táctica del Partido ante el gobierno fu~ra de -

apoyo a aquellos actos que juzgaba positivos y de crítica a los -- · 

que juzgaba negativos, sin mantener una postura clasista. 

lo. de NOVIEMBRE. El Partido, periódico de la célula MariAteguia· . •' 

dirigida por José Revueltas, declara que hay una crisis histórica

del partido comunista y del movimiento revolucionario en México. -
Es ta crisis t_if&ne"'":~-i:i-fn~~-auS:aVque no existe todavía una varigua rdi a

política de la clase obrera. 

28 de NOVIEMBRE. En la Voz de México, órgano del PCM, se da a co

nocer la disolución de la célula de periodistas 11:Mariátegui", diri 
. , ~ , -- ,.,. ...... .... _ .. . . .. . ..... .,,,, 

g.Luc:1. pul ,Ju.:,c; 1,c:vuc:.LL.d.:> • .l..i.':>L.U l;:;l[U.L\'d..LC d. ::,u C:A}'U.L:::...LUH. 

1945 

12 de JUNIO. Apoya la candidatura presidencial de Miguel Alemán -
Velasco. Meses después Encina aclara que Alemán era "el represen
tante de la corriente más progresista de la burguesía mexicana". 

1946 

13 de MAYO. Le es concedido registro oficial al PCM al demostrar

que cuenta con mái-de 10 mil afiliados. 

1947 

FEBRERO. En el Pleno del Comité Central del Partido, Encina sefia

la de nuevo la incapacidad del PCM para convertirse en un partido

de masas. Lo mismo ocurre en 1_949 y en 1950. 
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NOVIEMBRE. El X Congreso del Par~ido exhibe las divisiones inter

nas. Por un lado se encuentra Dionisia Encina que por intermedio

de Abel Cabrera y David Serrano informó al Congreso que en su seno 

operaba un grupo anti-part1do que proyectaba apoderarse de la di-

rección para entregar el Partido a sus enemigos. Se instaló un -

Congreso que admitió delegaciones nombradas de manera antide~ocrá

tica. Participaron 125 delegados en lugar de los 500 que se espe

raban. ,._En un. primer momento se atribuyó a David Alfare Siqueiros

la condición de jefe del grupo enemigo. Siqueiros protestó y exi

gió una: investigación. Finalmente se pospuso el análisis de las -

finanzas y la organización del partido. En la dirección electa -

por este Congreso se confirmó a Encina y sus seguidores. Fueron -

tambi€n electos Prisciliano Almaguer, Alberto Lumbreras y David Al 
faro Siqueiros. El Partido vive de lleno su etapa estalinista, 

llena de conjuras y expulsiones. Por otro lado, y de manera sor--
nrr-m <1P.n f"P PC:TP rnnorpc:n ~Prl !'.Ir::! n11P. Pl <Tf"lh; ""rnn r1o ~f; n11,:,.l ¡\1 om;:;n_ 

4..J . . 6 . 0 . . . . - - -· 0 . - . . ""' • -· - . - ... -

representa a la burguesí~ progresista, por lo que el PCM no es un

partido de oposición. Se postula como un partido independiente -
crítico. 

1948 

MARZO. En el Pleno del Comité Central, la Comisión de Control pre 
sidida por Fernández Anaya presenta un informe que denuncia el ca

rácter antipartidario del grupo compuesto por Carlos Sánchez Cárde 

nas, Alejandro Martínez Cambcros, L.E. Delabra, N. Barra Zenil, D. 
Bravo, Sergio Capdeville y Miguel Arroche Parra. Se decide expul
sarlos del Partido. Alberto Lumbreras también es objeto de expul

si6n por oponerse a estas medidas. Forman el Movimiento de Reivin 
dicaci6n del Partido Comunista que pronto se relaciona con otro -
grupo escindido del PCM, la Acción Socialista Unificada de Valen-

tin Campa y Narciso Bassols. 
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1950 

JULIO. Manuel Sinchez CArdenas y Miguel Arroche Parra, que se se

pararon con un grupo importante de los miembros del PCM, forman el 

Partido Obrero Campesino de México. 

1951 

28 de JUNIO. Se le retira el registro oficial al PCM como conse--
•-.-

cuencia de lai reformas electorales que exigían un mínimo de 30 --

mil afiliados. 

1955 

Jos! Revueltas escribe una carta al PCM solicitando su read

misión. En ella señala que el rumbo seguido por los dirigentes -

del partido ha sido totalmente diferente al que él había previsto. 

1956 

Revueltas es readmitido en el PCM. 

DICIEMBRE. En reunión plenaria, se plante~ la revisión autocríti
~a de las ticticas del partido bajo la dirección de Encina. 

1957 
MAYO y JULIO. El Pleno del Comité Central analiza ~os errores y -

debilidades del Partido. Se propone la creacfón del "Frente elec
toral democrático, como uni6n de todas las fuerzas dcmocr§ticas y

progresistas para enfrentarse a la imposici6~, a la burla al voto, 

a la continuac16n de la politica de entrega de nuestra economia a
los monopolios imperialistas y por la elevación de las condiciones 
de vida del pueblo''. Esta alianza electoral queda formada por el-
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PCM, el Partido Obrero Campesino de MExjco y el Partido Pop~lar. 

19 de SEPTIEMBRE. Se da a.conocer la Resoluci6n de la Conferericia 

del Partido Comunista en el Distrito Federal. Esta considera que

la tarea fundamental del Partido es la integración del Fren 1:·e Demo 

crático de Liberación Nacional que significa "la unión de la clase 

obrera, los campesinos, la pequeña burguesía urbana y la burguesía ,_ 

nacional, para derrotar la opresión imperialista extranjera y la -

dominación de la burguesía reaccionaria en nuestro país" .. Se rece 

noce que la deficiente construcción ideológica es la causa funda-

mental del estado, que guarda el Partido, cuya característica esen

cial es su débil arraigo en las masas. Se acepta que ha habido -

violaciones a las normas de la vida interna del Partido, especial

mente del centralismo democrático, la aplicación de una lesiva po

lítica de cuadros, el empleo de métodos de dirección incompatibles 

con las normas del Partido y el desarrollo de las relaciones anor-. . 
males y violatorias de los_ principios organizativos entre la direc 

ción nacional, la distrital y la de base. 

1958 

ENERO. El pleno del Comité Central postula candidato presidencial 

a Miguel .Mendoza López. El Partido Obrero Campesino de México> -

fiel a la alianza electoral, apoya esta candidatura, en tanto que, 

el Partido Popular apoya a Adolfo López Matees. 

Se forma una coalición de organizaciones partidarias entre -

el Partido Comunista, el Partido Popular y el Partido Obrero Camp~ 

sino Mexicano con el prop6sitp de apoyar las luchas del sindicalis 

mo 1ndepenct1ente. Particu1armente para trat~r de intervenir <l~ -

una manera coherente en el movimiento .ferrocarrilero en plena ebu

llición. 
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I 
ABRIL. Aparece un desplegado en ~1 Excelsior protestando por la -----
agresión policiaca contra los maestros. 

·1959 

28 de MARZO. El go1pe firial al movimiento ferrocarrilero de 1958, 

una de las represiones gubernamentales mis fuertes y dramiticas -

contra 'la clase obrera, muestra el fracaso de la coalición partida 

ria entre el PCM, el PP y el POCM y las divergencias t~cticas y es 

tratégicas de esos partidos. 

JULIO-AGOSTO. Dionisia Encina sale de la Secretaría General y és

ta es ocupada por una Comisión Política formada po~ Arnoldo Martí

nez Verdugo, Manuel Terrazas, Fernando G. Cortés-; Antonio Marín y

Adelmiro Maldonado. 

1960 

José Revueltas es expulsado nuevamente del PCM en la VII Con 

vención, pues en sus escritos había reiterado que el PCM vivía una 
"inoperancia histórica" y era expresión de "la quiebra del movi--
miento comunista en México". 

31 de MAYO. Se da a conocer la Resolución General del XIII Congrc 

so Nacional Ordinario del Partido Comunista Mexicano. En ella se
registran importantes cambios de línea. Se reconoce que la parti
cipación activa del PCM en la vida política de México ha descendi

do en forma extraordinaria en los ültimos 20 afios; por ello, se e~ 
tima necesario un cambio que lo lleve a actuar como un verdadero -
'n<> ... +;,.:i,.. ,..,,..,,;+-;re rlo1 -n-rnlo+ ....... ;,.,,1("\ ; .... +no ..... :.-n¿r.c-r.> e-n 1"1 .,;,.:¡,, -nol'Í+;_ t""-. ... _...__...., ~--j. ........ .._ _....,..,,.. .r',1,.. .._,.A._ ... ~.,.. ........... -....v, ..._,..., ~'-"6J.. \,.Á,.1..6. v.J...., ,,1.1. ...,..., • ..._.._...,._ t' J,.,.a.. ... .,., 

f.~ -· 

ca nacionaL;postulando posiciones comba ti vas e independientes. Se 

recomienda al Comité prestar particular atención a las luchas elec 
torales. En términos internos se propone corregir los errores ca-
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metidos en la selección y trato de los cuadros del Partido, elimi

nando toda discriminación a aquellos elementos que presenten opi-

niones críticas. Se decide combatir toda forma de culto a la per

sonalidad o de dirección unipersonal y se ratifica la decisión de

suprimir el cargo de secretario general del Comite Central. Se --
' anula la expulsión <le Valentín Campa y se readmite a los disiden--

tes que habían formado el Partido Obrero Campesino de M!xito. Se

denuncia al grupo "revisionista y liquidador" de José Revueltas. -

Se critica denodadamente al gobierno de López Mateas y la aplica-

ción sistemática del delito de disolución social que, entre otros, 

ha afectado a Encarnación Pérez, Dionisio Encina, Alberto Lumbre-

ras, Miguel Arroche Parra, Demetrio Vallejo, Valentín Campa. Fi-

nalmente, se propone la defensa de la Revolución Cubana. 

1 n,.. 1 
1 .:IV 1 

1963 

El PCM participa en el Movimiento de Liberación Nacional. 

19 al 23 de DICIEMBRE. Tiene lugar el XIV Congreso. Se decide 

apoyar la Confederación Campesina Independiente (CCI). Se crea 
también el Frente Electoral del Pueblo a fin de participar en las
elecciones. Se postula como candidato a la presidencia de la Repú 

blica a Ramón Danz6s Palomino. 

1964 

.... .: .., -
1.-.LUV. 

Arnoldo Martínez Verdugo asume la Secretaría General del Par 
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1967 

El PCM funda la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, 

siendo uno de sus líderes Rafael Aguilar Talamantes. 

JUNIO. En el XV Congreso se acuerda estimular la revolución demo

crático-popular y antiimperialista a fin de preparar una sociedad

socialista. Por ello se acepta la vía electoral y la alianza con

otros grupos ... 

1968 

2 de OCTUBRE. El movimiento estudiantil, de caricter democrAtico

po~ular que pugna·por el respeto de las garantías individuales y -

colectivas, por el derecho de libre asociación y expresión del pen 

samiento, por el derecho de manifestación y protesta, así como por 
1" A,,,_,...._,,,_,:-;:._ ..l,... -1 - .... - - - --.-.L.~--·· , . ., .., ,....,. , • . ~ --- --J.. _b __ ..._v..,,1. u.- 1,.4...a..bu..1.J.V..,;, GL.1. 1..-.1. \...U.LV.::> UC..l. \..,UU.LgU !->C11d.J.. Y 

... 
.1.c:1 .1.1.uc:1a---

ción de los presos políticos, es reprimido a balazos por el ejérci 

to. El PCM juega un papel importante en la coordinación y en las

directrices del movimiento, pero sin desempeñar un papel hegemóni

co. 

1970 

MAYO. En el XII Congreso se reelabora el programa, la lí.nea polí

tica y los métodos del partido. Se inicia una etapa que se carac

teriza por la táctica de la 11unidad de acción11 • 

9 al 14 de DICIEMBRE. Arnoldo Martínez Verdugo declara en el Ple

no del Comité Central: "Para poder crecer, el partido necesita p~ 

sar su orga.nización a la _clandestinidad; es la única forma de ase-
.. ,, 

gurar una /ilitancia eficaz y una garantía mínima para que el miem 
bro del Partido ... pueda mantenerse en su centro de trabajo ... " 
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1971 

Se desprende de la Juventud Comunista un grupo de e]ementos

ultraizquierdista a quienes se les llama "enfermos". El PCM desa

prueba sus tácticas guerrilleras. 

1973 

OCTUBRE-.- En .el XVI Congreso se afirma que el PCM debe mantener su 

independencia y autonomía frente al gobierno, conservando siempre

la suficiente flexibilidad para advertir y valorar las coinciden-

cias, aunque sean limitadas y tempofales. Se plantea organizar -

una amplia coalición de fuerzas dirigidas contra el régimen políti 

co despótico. Considera que la pequeña burguesía ha sido fu~rte-

mente castigada por el capitalismo monopolista de Estado y que; -

por tanto, es factible concretar determinadas alianzas con bases -
,-1 - .,.. - - .; ~ - ... - -· •• - - - - ·- ,.. .": ., . , - • ., . .. • - ., • • - • 
.... .., C,.\.-\.-.l.VJ1 '--UJUUu ... .;>, \.-J1.J..J...J..O.U.a.;:, \..UJ11...ld. .i..v.::, JllVUU}!UJ...J..U.:> y t;;.J.. iUlpt;;!j_d..J...1.~ 

mo. 

1974 
OCTUBRE. El PCM hace un llamado a la unidad de acción de las fuer 

zas de izquierda. 

1975 

DICIEMBRE. Se lanza la candidatura presidencial de uno de sus más 

viejos militantes: Valentín Campa. 

1976 
27 de JUNIO. Culmina la gira electoral de Valentín Campa con¡i¿to 

'Cll 
en la Arena México,)d-e, la capital de la República. Asisten 22 mil-

personas. 
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1977 

ABRIL-DICIEMBRE. A partir del discurso del secretario de Goberna

ci6n, Jesús Reyes Heroles,·del lo. de abril en Chilpancingo, que -

culmina con la puesta en vigor de la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales el 31 de diciembre, tiene lugar -

la Reforma Política. 

•·-
MAYO. Durante el XVIII Congreso del PCM, tiene lugar un Pleno con 
junto de los comités centrales del PCM y del Partido del Pueblo M~ 

xicano, donde se concluye que hay gran cercanía de posiciones. Se 

propone al Comité Central la realización de los miximos esfuerzos

para obtener la fusión de los dos partidos. Al referirse al Parti 

do Socialista Revolucionario se menciona la posibilidad de que tam 

bién se una con ellos. 

SEPTIEMBRE. Señala Martínez Verdugo: "Entendemos por reforma po

lítica un concepto mucho más ampl.io que la reforma electoral ... -

ninguna reforma electoral tendrá efectividad si no es acompafiada 

de medidas más generales que atañen al pleno ejercicio de las li-
bertades democráticas". El PCM propone: la democratización de la 

Ley Federal Electoral y sus correspondientes en los estados; la am 
nistía para todos los presos políticos; la democracia sindical; la 
liquidación de métodos represivos; la ampliación del derecho de rna 

nifestación pública; la observancia cabal de la libertad de pren-

sa. 

1978 

4 de MAYO. El PCM logra, junto con el PDM y el PST~ su registro -

como partido, condicionado al resultado de las pr6ximas elecciones 
federales. 
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1979 

JULIO. La Coalici6n de Izquierda obtiene el SI de los votos emit! 

dos, lo que le permite ocupar 18 curules parlamentarias, gracias a 

la asignaci6n de diputados de representaci6n proporcional. 

1980 

El Comité Central aprueba las tesis políticas que habrán de
presentarse en el XIX Congreso. Se inaugur6 un nuevo estilo al in 

vitar a intelectuales independientes y militantes de otras organi

zaciones a discutir en sesiones de mesa redonda. En el interior -

del PCM se desarrolla una tendencia o facción que busca la renova

ci6n te6rica y organizativa del Partido. 

21 de NOVIEMBRE. Abel Alcántara. Gilberto Aretiello. Roberto RoT-

ja, Rodolfo Echeverría, Gilberto Enríquez, Félix Goded, Carlos 16-

pez Torres, Marcela de Neymet, Joel Ortega, José Rodríguez, Améri

co Saldívar, Rito Terán Olguín y Enrique Semo, siete miembros pro

pie.tarios del Comité Central del PCM y seis suplentes publican un-
./ 

desplegado en Excelsior en el que critican el desarrollo del parti 

do, sefialando que se ha desviado de sus fines en su bfisqueda por -
realizar alianzas con otras agrupaciones. Sefialan que esta desvia 
ción ha propiciado la formación de un partido de opinión y no <le -

acción; la constitución de un partido de capas medias emergentes y 

no fundamentalmente obrero; el desarrollo de un partido de ciudad~ 
nos y no de clase; y a luchar por la modernización y democratiza-
ción del capi talisnio mexicano y no por la constitución de una fuer 

za independiente. 

ió de DlClDlBRE. La Coalición de Izquierda descarta una posible -

alianza con el PST y con el PPS, por considerar que estas organiza 

ciones han sido de apoyo al partido oficial. 

• Ni. 
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1981 . 
9 a 12 de MARZO. En el XIX Congreso del PC.M, Arnoldo :Martínez Ver 

dugo propone 1a·uni6n de ~a izquierda para presentar una opción -

unitaria1;(_.,la Presidencia de la Repúbl{cacen las eleccion_e~ de_. ---
'- •. 1 ------···-·--··-·· ····· .. 

~}}1--"f·'se reconocen tres condiciones necesarias para avanzar en la 

lucha ~or el socialismo: 1) el desarrollo de un partido revolucio 

nario de la clase obrera con influencia en toda la sociedad; 2) la 

constru·cción de un sistema de amplias alianzas con todas las fuer

zas populares; 3) un movimiento de masas autónomo. Martínez Verdu 

go es reelecto como secretario general. El Comité Central deja de 

tener suplentes. 

MARZO. La Coalición Obrero-Campesina-Estudiantil del Itsmo (COCEI) 

obtuvo, en Juchitin, Oaxaca, un triunfo definitivo bajo el emblema 

del PCM. 

15 de AGOSTO. En un documento se da a conocer la fusión del PCM,

el Partido del Pueblo Mexicano, del Partido Socialista Revoluciona 

río y el Movimiento de Acci6n y Unidad Socialista (escisión del -

PPS en 1969). 

8 de SEPTIEMBRE. El Movimiento de Acción Popular, fundado _en 1980 
con la confluencia de miembros de la disuelta Tendencia Democráti

ca del STUER.1'.1, sindicalistas del Consejo Sindical-STUNAM, SUTIN y

ex miembros del Grupo Punto Crítico y del Movimiento Revoluciona-
ria de los Trabajadores (escisión del Partido Mexicano de los Tra
bajadores, 1979) se une a la Coalición de Izquierda. 

OCTUBRE. En el XX Congreso del PCM, último con ese nombre, se rea 

liz~ }R vnt~ci6n p~ra ohtPDPT c8ndidato 8 la Presidencia de 1~ Re

pública por la Coalición de Izquierda (futuro PSUM). Fueron pre-
candidatos: Othón Salazar del PCM y Hcbcrto Castillo del PMT. Ga 
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I 
n6 Salazar pero no acept6 dejando el camino abierto a Arnoldo Mar-

tínez Verdugo. 

23 de OCTUBRE. El Partido Mexicano de los Trabajadores se retira

del proyecto de cre~r un nuevo partido, pues perdió la posibilidad 

de dirigirlo, al no ser Heberto Castillo el candidato presiden---

cial. 
··~ 

7 de NOVIE.MBRE. Tiene lugar el congreso de fusión del PCM, el Par 

tido Socialista Revolucionario, ~l Partido del Pueblo Mexicano, el 

Movimiento de Acción Popular y el Movimiento de Acción y Unidad -

Socialista. El nuevo partido, al que se da el nombre de Partido -

Socialista Unificado de México, PSUM, elige a Arnoldo Martínez Ver 

dugo como candidato presidencial. 

1982 

10 de MARZO. Tiene lugar el Primer Congreso de este Partido. 

. :' d(}., ,~ e/oc!~ a·~ µ¡J(·;·t_t) l' 
JUNIO. Arnoldo Martínez Verdugo cerró su campaña en .. el Zócaio·r

Durante 6 meses recorrió 40 mil kilómetros. 

JULIO. El PSUM obtuvo el 3.65% de la votación total y 4.3% de los 

sufragios para diputados de representación proporcional, lo que le 

permitirá ocupar 12 curules parlamentarias. 

DESPRENDIMIENTOS DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

1940 Partido Revolucionario Obrero Campesino. Grupo de Diego Ri 

I 
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vera para participar en las elecciones de 1940. 

1940 Asociación Socialista Unificada. Grupo formado por Valen-
tin Campa y Hern§n ~aborde. 

1943 Grupo Morelo-s. 

1948 Movimiento Reivindicador del Partido Comunista. 

1960 Partido Comunista Bolchevique .. 

1962 Liga Leninj.sta Espartaco. 

1973 Asamblea Nacional Permanente del Partido Comunista. 

1Q73 

1982 Movimiento Comunista Libertario. 
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PARTIDO NACIONAL COOPERATISTA 

1917 

AGOSTO. Bajo el apoyo de Manuel Aguirre Berlanga, secretario de -

Gobernaci6n de Venustiano Carranza, fundan el Partido Nacional Co

opcratista Jorge Prieto Laurens, Gustavo Espinosa Mireles, Froylán 

C. Manj~rréz~ Rafael Pérez Taylor, Fernando Saldafia, Juan Manuel -

Alvares del Castillo, Gabriel García Rojas, Martín Luis Guzmin.~ -
. , 

Otilio González y otros distinguidos carrancistas. Postula el Co-

operativismo como solución a los problema~ económicos del pueblo.

Propone la nacionalización de la tierra y de las grandes empresas

de servicio público, la autonomía universitaria y la creación de -

una Guardia Civil en lugar de ejército. 

1919 

SEPTIEMBRE. Bajo la dirección de Jorge Prieto Laurens, apoya la -

candidatura presidencial de Alvaro Obregón. 

1920 

-- El Partido se divide, pues su presidente apoya la candidatu

ra de Alvaro Obreg6n, Manuel Aguirre Berlanga la de Ignacio Boni-

llas y Jacinto B. Treviño la de Pablo González. 

1922 

DICIEMBRE. El PNC, coaligado con el Partido Laborista Mexicano, -

el Agrarista y el Socialista del Sureste~ forma la Confederaci6n -

Nacional Revolucionaria y alcanza la mayoría en la Cámara de Dipu

tados por ventaja de uno o dos votos, derrotando al Partido Libe--
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ral Constitucionalista que hacía un año había perdido la simpatía

de Obregón y, con ello, su influencja. Gana en la elección respec 

tiva la Comisión Permanente del Congreso. Se rumora que este ---

triunfo del PNC se debe al apoyo que le brinda la Secretaria de Go 

bernación. 

MARZO. Abandona la presidencia del partido Froylán C. Manjarréz -
para hacerse cargo de la gubernatura del Estado de Puebla. Lo sus 

tituye Juan Manuel Alvarez del Castillo. 

AGOSTO. Tiene influencia definitiva en la formación de la XXX Le

gis.latura Federal, pues, por primera vez, se aprueban en masa me-

diante un dictamen global las credenciales de los legisl~dores. 

Esto significa que solo se aprueban aquellas de los ciudadanos gra 

tos al parttdo dominante. Así, el Partido'Cooperatista Nacional/
logra reunir un poder que ningún otro había alcanzado anteriormen

te. 

SEPTIEMBRE. Manuel Alvarez del Castillo'renuncia a su direcci6n -

para representar a México en Alemania. Lo sucede Emilio Portes -

Gil. 

1923 

Triunfa en las elecciones para elegir Ayuntamiento en la Ciu 
dad de México. Aumentan sus adhesiones y logra influir en los nom 

bramicntos de magistrados y jueces para el Distrito Federal. 

AGOSTO. El vicepresidente del partido, Martín Luis Guzmin, decla

n1 al periódico EI Mundo su simpatía por la candidatura presiden-
cial de Adolfo de la Huerta. 
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lo. de SEPTIEMBRE. Jorge Prieto Laurens, presidente del Congreso

y hombre fuerte del partido, contesta el informe presidencial ala

bando el trabaj.o de Adolfo de la Huerta e insinuando que el gobier 

no se aprestaba indebidamente a utilizar su poder para seleccionar 

al próximo Presidente de la República. Las Cámaras, formadas mayo 

ritariamente por miembros del PNC, ovacionan i Prieto Laurens para 

disgusto del presidente Obregón. 

4 de SEPTIEMBRE. Como consecuencia de la actuación de Jorge Prie

to La~rens, Emilio Portes,~il telegrafía desde Tampico renunciando 

a la presidencia del ParrUiNacional Cooperatista. En su renuncia, 

Portes Gil manifiesta un claro apoyo a la candidatura presidencial 

del general Plutarco Elías Calles. 

20 de SEPTIEMBRE. El presidente Obregón pide al Senado que desco

nuL.ca lu!> puue1e!:> eu e.1. e:.i.aüu u.e .3a11 i.ui.!> i-ui.v!>Í, uu11uc::: el _lJc1:.c1u.v 

18 de septiembre, Jorge Prieto Laurens asumió la gubernatura esta
tal. Dio instrucciones al jefe de la zona militar para que desalo 

.jara a Prieto Laurens de la gubernatura. 

24 de SEPTIEMBRE. El partido ofrece postular a Adolfo de la Huer
ta como su candidato presidencial. 

20 a 23 de NOVIEMBRE. En el Teatro Hidalgo de la capital de la 

República tiene lugar la convención del partido. Asisten 2,000 de 

legados. Adolfo de la Huerta acepta formalmente la candidatura 
presidencial que le o'frece el Partido y, con ella, la plataforma -
política del PNC. 

1924 

MARZO. Queda li~ui<lada la rebelión que trat6 de llevar a la presi 
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dencia de la República a Adolfo de la Huerta. Esta rebelión, que
dividió en dos al grupo revolucionario y causó gran destrucción fí 

sica al país, terminó por desalojar de la escena política al PNC. 
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PARTIDO COOPERATIVISTA 

1920 
Apoya, después del asesinato de Venustiano Carranza, la can

didatura de Alfredo Robles Domínguez. 

PARTIDO CONSTITUCIONAL PROGRESISTA 

1911 

11 <le JULIO. Francjsco I. Madero l~nza un manifiesto en el que --
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señala que el programa y las candidaturas del Partido Nacional An

ti-Reeleccionista, adopta~as en la carnpafia electoral de 1910,·no -

correspon<len a la situación actual, que hay que reconsiderar de -

nuevo la fórmula presidenc~al y construir otro partido. A este --
.. 

propósito Madero nombra una comisión encargada de organizar el Par 

ti.do Cons ti tuci onal-is ta Progresista. Es ta comisión queda compues

ta por: Juan S§nchez Azcona, Gustavo A. Madero, JosE Vasconcelos, 

Luis Cabrera, Alfredo Robles Domínguez, Roque Estrada, Manuel M. -

Alegre, Enrique Bordes Mangel, Eduardo Hay, Jesús Gonz§lez, Adrián 

Aguirre Benavides, Ignacio Fernfindez de Lara, Pedio Galicia Rodrí

guez, Eusebio Calzado, Jesús Urueta, Francisco Martínez Baca, Heri 

berto Frías, Rafael Martínez, Miguel Díaz Lombardo y Roque Gonzá-

lez Garza. Es de notar que ninguna de estas personas desempeña -

cargo alguno en el gobierno del Interinato. 

~! u.e .AGG3íC . .e.u el í'ca.LJ.u n1.ua.1go ::;e inaugura la Convenc1on p1e

bicitaria del PCP,quedando como presidente Juan Sánchez Azcona. 

2 de SEPTIEMBRE. En medio de gran agitación, el PCP aprueba la -

fórmula electoral; Francisco I. Madero para la presidencia de la -
Repfiblica y José María Pino Suirez para vicepresidencia. Los can
didatos a la vicepresidencia fueron, además del triunfador, Fran-
cisco Vázquez Gómez, Alfredo Robles Dornínguez y Fernando Iglesias
Calderón. Dada la tensión existente durante la votación, Ignacio

Soto y Gama propuso, corno medida conciliatoria, la candidatura de

Federico Gonzfilez Garza. Madero aceptó la rno~ión pero la asamblea 

la rechazó confirmándose la fórmula electa. 

2 de NOVIEMBRE. El Congreso de la Unión declara triunfadora la 

f6rmula Madero-Pino Su§rez, representando ello un ~xito para el 

PCP. 



-·--·;..,,._ .~L~ . _ ................. , .. , ,_,¡, ! .............. , ______ _ 

so 

1912 

El PCP llev6 a una mayoría maderista a la_ XXVI Legislatura -

Federal. 

BIBLIOGRAFIA 

,. 
Casasola (Archivo). His!_9r-j__a gráfica de la Revolución, México, F. Trillas, --
1960, V2. 

S&nchez Azcona, Juan, Apuntes para la Historia de la Revolución Mexicana, M~xi 
co, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana,-:: 
1961. 

Urrea, Blas, Obras Polític~, México, Imprenta Nacional, S.A., 1921. 

PARTIDO CONSTITUCIONALISTA REVOLUCIONARIO 

1935 

El Instante, periódico dirigido por Bartolom§ Vargas Lugo, -
publica el 17 de diciembre las declaraciones del Comité Organiza-

dar del PCR. La mayoría de sus miembros acaban de salir de las fi 
las del Partido Nacional Revolucionario. 

PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

1971 

23 de MAYO. En asamblea pública a la que concurrieron aproximada-
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mente 25 mil personas, fue constituido el Partido Demócrata Mexica 

no, en la ciudad de Irapuato, Gto. Este partido resulta de una co 

rriente favorable a la participaci6n electoral en el seno de la 

Uni6n Nacional Sinarquista. Hay que reconocer que no todos los si 

narquistas forman parte del PDM, ni todos los miembros <le éste mi
litan en la UNS. En los principios de acción del partido se ·ha--
lla: la bGsqueda por ser un instrumento de expresión popular; el

respeta·a la integridad corporal y espiritual del individuo; la au 

tonomía de la familia; la defensa de una libertad amplia que no de 

genere en libertinaje; la exigencia de que el ~stado garantice la

libertad y la práctica de la\justicia social; la separación ent~e

la Iglesia y el Estado. La éonvicción de que la tierra debe ser -

de quien la trabaje y la consfderacjón de que la propiedad privada 

sea considerada como un elemeqto necesario del equilibrio social. 

1972 

27 de FEBRERO. El PDM realiza su asamble& constitutiva en el Dis

trito Federal, en Michoac~n, Nayarit y Guanajuato. 

NOVIEMBRE. Presenta ante la gran comisión de la Cfimara de Diputa

dos un documento en contra del proyecto de la nueva Ley Federal 

Electoral, sobre todo contra el articulo 23 de dicha ley. 

1975 

lo. de JUNIO. Realiza su asamblea constitutiva en Baia California. 

14 de JUNIO. Se constituye formalmente e 1nicia los trabajos del-
(')¡¡'3~ ::in rf'lrnn ,··---· ......... . i r, t r.> n ,. -:l n 1· "' e- rl ,e, 1 

- ... ._ -- b ........... >, ... - - ....... ~- .... 

cional Organizador las siguientes personas: Roberto Pic6n Rob1.edo 

(presidente), M8rgarito Bentiz Durfin, Rafael Pl~cido Atila110, Jase 
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I. Valencia González, María de los Angeles Gallegos Ramírez, Jesús 

Flores, Armando Mora Calderón. 

15 de JUNIO. Ignacio González Golláz es electo presidente del par 

tido. 

Presenta su solicitud para registro de partido y le-20 de JUNIO. . & 
es negadr por faltarle algunos requisitos de afiliación. 

1976 

MARZO. Aún sin registro, lanza candidatos a diputados en Morelos, 

Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco~ Aguscalientes, Qu~ 

rEtaro, Colima y Zacatecas. 

1978 

16 de MARZO. Gracias a la reforma pe-lítica de 1977, solicita el -

registro condicionado al resultado de las elecciones federales de-

1979. 

JUNIO. En la asamblea del partido se elige présidente a Gumercin

do Magafia. Afirma contar con 400 mil afiliados. Su base· social -

est§ conformada mayoritariamente por campesinos, jornaleros agríe~ 

las, ejí<latarios, minifundistas, pequeños propietarios, clases me
dias bajas, pequefios comerciantes, pequeños artesanos, etc. 

19'/9 

JULIO. Ocupó el filtimo lugar en la captación de votos; 2\ sola-

mente. 
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1980 

JUNIO. Los dirigentes del partido recalcan la imposibilidad de -

uni6n entre el PDM y el Partido Acci6n Nacional. Mas bien se pro

ponen destruir y sustituir a este 6ltimo. Por su parte, el Parti

d6 Acci6n Nacional tampoco de~ea la unión. 

19 81 

23 de MAYO. En medio de gran agitación e insultos se realiza la -

asamblea nacional para elegir nuevo ComitS Ejecutivo. Gumercindo

Magafia es reelecto después de siete horas de discusión. Juan Agu! 
lera Azpcitia fue derrotado y su grupo calificó de fraudulenta la

elecci6n y criticó a Magafia por el manejo de los fondos proporcio

nados por la Comisión Federal Electoral. 

24 de MAYQ. Con motivo del 44 aniversario de la Unión Nacional 

Sinarquista, se realiza un mitin en la Plaza de Santo Domingo. 

Juan Aguilera Azpeitia, de fuerte influencia en la UNS, declar6 

que los sinarquistas habrían de imponer candidato presidencial en

el PDM. 

JULIO. Ignacio GonzAlez Golliz es destapado como el candidato pre 
sidAnci~l del partido. 

2 de AGOSTO. En el Congreso Ordinario ocurre una profunda divi--
si6n en el partido. Los seguidores de Magafla entran en conflicto

con los de Aguilera. 

í98Z 

Ignacio Gonz§lez Goll~z realiza, durante nueve meses, una 

campaña electoral bajo el lema 11 Para que todos vivarnos JT1cjor". Re 

'" • 
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corre 70 mil kilómetros, acompañado por dirigentes de la Unión Na

cional Sinarquista. 

JULIO. El PDM obtiene 1.93% de los votos para presidente de la 

República y 2.49i para diputados plurinominales. Acreditará 10 di 

putados por este concepto. 

PARTIDO DEMOCRATICO 

1908 
DICIEMBRE. Como consecuencia de la famosa entrevista del general

Porfirio Díaz con el periodista norteamericano James Creelman, en

la que el dictador ofreció retirarse de la vida pfiblica al finali

zar su sexto período presidencial y dio la bienvenida al juego de

mocritico de los partidos, Manuel Calero, Juan Sánchez Azcona, Hc
ribcrto ~arrón, Jase Peón del Valle y Rafael Zubarán Campanai to-

man la iniciativa de fundar un partido al que llamarán Democráti-

co. Envían más de 100 citatorios a las personas que juzgan con el 

valor civil necesario para participar abiertamente en actividades

políticas, pero el ambiente sigue hostilizando el surgimiento de -

nuevos partidos y solo 15 personas ·atienden el llamado. Así se -

constituye el Comité Organizador del Partido Democrático, C.O.P.D., 

cuyas siglas fueron popularmente interpretadas corno Con Orden de -

Porfirio Diaz.~. 

1909 

22 de ENERO. Se constituye el Partido Dcmocr§tico con la siguien-

I 
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te mesa directiva: Benito Juárez Maza como presidente, Manuel Ca

lero y Jos~ Pe61 del Valle como vicepresidentes, JcsOs Urueta, Di6 

doro Batalla, Rafael Zubar~n Campanay y Carlos Trejo y Lerdo de Te 

jada como secretarios. Queda claro que este partido esti formado~ 

por destacados porfiristas enemigos del grupo Científico. 

1o. de ABRIL. Circula el manifiesto del partido red3ctado esen---
•·-

c i a lmen te poi Manuel Calero. Las aspiraciones de dicho documento-

se resumen en los siguientes puntos: conservar la paz promoviendo 

una evolución lenta, sin sacudimientos ni violencias; promover una 

elección directa de presidente y vicepresidente de la República, -

restringiendo el voto a los alfabetos y a los analfabetos duefios -

de alguna tierra o comercio (aproximadamente al 15% de la pobla--

ción). De importancia política resulta la proposici6n de emplear

las reservas excedentes del tesoro público "en forma más útil y -

profunda", pues significa una clara critica a la política financi~ 

ra del ministro de Hacienda, José Ives Limantour. De gran novedad 

es la proposici6n de crear un ministerio de agricultura ~ncargado

de favorecer el mejoramiento de la clase campesina y de inaugurar

una política agraria liberal. En fin, se propone el fortalecimicn 

to de los municipios como cuna de toda democracia, con la conse--

cuente supresi6n de los jefes políticos y una legislaci6n obrera -·, 
que, entre otras ·cosas, permita fij2.r la responsabilidad de l0s em 

presarios en los accidentes de trabajo. Para difundir sus princi

pios, el partido publica el periódico M~xico Nuevo. 

ABRIL. Elementos del Partido Democritico particip~n en la forma-

ción del Club Soberanía Popular, que expresa una marcada simpatía

por el general Bernardo Reyes y desea promover su candidatura a la 

vicepresidencia de la kcpüblica. Esta unión no· resulta sorprenden 

te pues representa la unión de quienes desean impedir que la suce

sión presidencial favorezca al grupo Científico que apoya la f6rmu 

.. --· 
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la Porfirio Díaz-Ram6n Corral. Francisco Vázquez G6mez fue electo 

presidente de esta agrupaci6n y JosS L6pcz Portillo y Rojas, vice

presidente. 

ABRIL-JULIO. Juan Sánchez Azcona toma y defiende, en el pertÓdico 
' México Nuevo, la candidatura de Bernardo Reyes. 

25 de JULIO. El Partido Democrático tiene un escaso alcance pues

se propone como un partido de principios y no como un partido per

sonalista. No logra llamar la atención pfiblica alrededor de una -

figura que despierte la simpatia popular. Los partidarios de Ber

nardo Reyes lograron inclinarlo de su lado pero en esta fecha Re-

y~s reitera su adhesión a la f6rmula Porfirio Díaz-Ram6n Corral, -

eliminindose con ello del juego electoral. El Partido Democritico 

se queda a medio camino, siendo demasiado ind ... ependien te para los -

porfiristas y demasiado por·firista para los independientes._ Es - -

marginado y lentamente pierde vida. 
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PARTIDO DEMOCRATICO MEXICANO 

l 9 /4 5 

23 de NOVIEMBRE. Se integra para sostener la candidatura presiden 



. .JI 

57 

cial de Ezequiel Padilla, quien ejercía el puesto de secretario de 

Relaciones Exteriores, durante la presidencia de Manuel Avila Cama 

cho. Padilla se había dis.tinguido _como el primer canciller rnexic~ 

no alabado por las autoridades norteamericanas. Al no obtener la

postulación pri{sta, lanza su candidatura independiente en sept1ern 

bre. Hace un llama~o a quienes creen en la democracia formal, y -

critica al liderismo obrero y promete el voto a la mujer. En el -

terreno'· económico por promover la expansión económica a través de

la industrialización y de un programa "gigantesco" de obras públi

cas. A la iniciativa privada corresponde el sitial de fundamento

de la producci611. La mesa directiva del Partido Dem6crata Mexica

no estuvo compuesta por Melchor Ortega como presidente y Emilio -

Araujo, Héctor F. L6pez y Antonio Díaz Soto y Gama como vicepresi

dentes. También participaron ~abriel Leyva Vc]jzquez, Adln Martí

nez López y León García. 

FINES. El PDM presiona para que se reforme la ley electoral, seña 

)ando la existencia del fraude electoral, la imposici6n, la inter

vención ilegal de las autoridades en el proceso electoral, etc. 

1946 

30 de MARZO. Concurre a registrarse en la Secretaría de Goberna-

ción gracias a la nueva ley electoral. 

AGOSTO. El colegio electoral no reconoce el triunfo de ningfin di

putado de este partido. 

nTr,1 Tnf"'nr..rT 11 
UlULl\..'UlV-\1 J.t\ 

Medina, luis, Civilisr..o_.x_modernización del autoritaris_.!1).Q, México, El Colegio-

1 

' 
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de M~xico, 1979 (Historia de la Revolución Mexicana #20). 

PARTIDO DEMOCRATICO NACIONAL INDEPENDIENTE 

·-
194S 

Es un partido alemanista (pro Miguel Alemin) independiente. 

1946 

AGOSTO~ El Colegio Electoral reconoce el triunfo de 3 diputados -

de este partido. 

-PARTIDO FUERZA POPULAR 

1946 

13 de MAYO. Este brazo político de la Uni6n Nacional Sinarquista

obtiene su registro, aunque esté constituido por miembros de la L~ 

gi6n <lel Movimiento de Uni6n Nacional que se proclamaba continu3d~ 

ra de la Rebelión Cristera. Solicitaron su registro Antonio Madri_ 

gal U., Gustavo Arizmendi, Ignacio Martínez Aguayo, Luis Ilernfindez 

Espinosa y Enrique Morfín G., así como 13,533 otros firmantes. Pa 

ra obtener el registro tuvieron que eliminar de su declaración de

objetivos, preceptos como los siguientes: luchar "por la indisolu 

bilidad del matrimonio", o porque "la esfera de acci6n de la Igle

sia no sea limitada al recinto de los templos 11 • 

...... 

-~ 
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Presenta las candidaturas de 6 senadores y 40 diputados, 7 -

de los cuales coinciden con Acci6n Nacional. 

AGOSTO. El Colegio Electoral reconoce el triunfo de un diputado -

de este partido. 

1948 

19 de DICIEMBRE. Al finalizar el X Congreso de Jerarquías de la -

Unión Nacional Sinarquista, unos 2,500 militantes organizan un mi

tin en el Hemiciclo a Ju5rez. Durante el mitin cubren la estatua

del Benemérito con un velo negro, mientras el maestro de ceremo--

nias proclama: "No queremos verlo, ni que nos vea 11 • Entre los 

oradores estin Rafael Berna! y el jefe nacional de la UNS, Luis 

Martínez Narezo. Lanzan ataques a Hidalgo, Morelos, Gómez Farías, 

Juárcz, Gabino Barreda, Calles, Avila Camacho y Miguel Alemán. 

1949 

28,de ENERO. Después de esclarecer los hechos del 19 de diciembre 

pasado, el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, a peti 

ción de las cámaras, el PRI y otras agrupaciones de obreros y cam

pesinos, cancela el registro del PFP. 

PARTIDO LABORISTA INDEPENDIENTE 

1929 

Facción disidente del Partido Laborista Mexicano que se ad--

-· 
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hiri6 al Pirtido Nacional Revolucionario. 

PARTIDO LABORISTA :M.EXICANO 

1917 

20 de FEBRERO. Este partido nace con el nombre de Partido Socia-

lista Obrero. Es organizado por Luis N. Morones y secundado por -

José Barragán H., _Enrique Arce, Juan Tud6, Gabriel Hidalgo, Jacin
to Buitrón, Ezequiel Salcedo y Manuel Leduc. Presenta un programa 

clasista bastante avanzado. Rompe con la teoría y la práctica que 

aparta a los obreros de la acción política. Es el primer paso de-
. ~ . - . 

,u1c.1. rcu - ~ .1.11u.L ca .1. 1 smo. 

MAYO. Desaparece ante· su fracaso electoral. 

1919 

29 de DICIEMBRE. Resurge con el nombre de Partido Laborista Mexi
cano bajo los auspicios de la Confederación Regional Obrera Mexica 

na, que le atribuye el papel de instrumento político de la clase -

obrera. Su programa postula el respeto a los derechos de los obre 

ros, el impulso a la educación, el crédito a los campesinos, la 
protección a los artesanos y el mejoramiento de la vivienda, ]a 

alimentación y la seguridad social. El partido manifestó su deci~ 

sión de colaborar con los gobiernos <le la Revolución. 

1920 

MARZO. En el Teatro Calderón de la }=iudad de Zaca.tecas ti ene lu- ·-
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gar su Primera Convenci6n Nacional. Ailí se expresan claras mues

tras de oposición a la candidatura presidencial de Ignacio Boni~-

llas y se apoya en cambio la de Alvaro Obregón. 

20 de ABRIL. En un manifiesto a los miembros del PLM, Luis N. Mo

rones, Salvador Alvarado y Ricardo Treviño invitan a los trabajado 

res a apoyar la R2belión de Agua Prieta dirigida por Alvaro Obrc-

g6n y Adolfo de la Huerta en contra del presidente Venustiano Ca-

rranza. 

1921 
' 

13 de MAYO. Un grupo de 150 trabajadores "sociales" invade la Cá

mara de Diputados. La mayoría trabaja en el Departamento de Esta

blecimientos Fabriles de la Industria Militar que dirige Luis Moro 

Hc::.. G1·iurn vivas a 1a Kevo1uc1ón Bolchevique e implantan una ban 

<lera rojinegra en el recinto legislativo. 

18 de J\1AYO. Los miembros del Partido Liberal Constitucional ista -

se quejan.ante el Presidente de la Repablica por los eventos del -

pasado día 13, así como por la reunión organizada la noche ante--

rior por el PLM y el Partido Nacional Agrarista frente a la C&mara 

de Diputados. 

1922 

El PLM se une con el Partido Cooperatista N~~fonal, el Parti 
do Nacional Agrarista y el Partido Socialista del Sureste para for 

mar la Confederación Nacional Revolucionaria y arrebatarle al Par-

tido Liberal Consti tn,i cm,'\J ista 

te del Congreso de la Unión. 

pl rnn.,..rAl Me>, ,,, r,... .... ;r~~n 
-- --,,,. .. -~--. -- .a.,• .._..,v,11..&..J.&.V!.L 

n,...,.....,.,,," __ _ 
.a...., .l. Hll:L.ll'vll 
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1923 

El PLM contribuye con hombres para luchar contra la rebe-lión 
de-Iahuertis ta .. 

1924 

Et P!esidente Obregón se niega a crear los puestos de agrega 
dos obreros en las embajadas de México en el exterior. Morones in 

siste infitilmente. 

ABRIL. Pasada la rebelión delahuertista y su campaña electoral, -

Plutarco Elías Calles asiste a la Convención del PLM en Zacatecas. 

DICIEMBRE. El presidente Calles encomienda a Luis N. Morones, lí
der del PLM. la Secretaría· de Tnduc.tri r1. r.nmP.rc-i n v Tn~h::ii0 rcm-. . ., 

esto se inicia el período de auge de la CROM. Morones se convier-
~: cJ .t:.. ; :; . ·' '"l .~ q .· :. 

te en una figura principal de la política por los p,:r~-imos cuatro-

afios. A pesar de ello, el PLM no llega a controlar la mayoria, ni 

en ·1a Cámara de Diputados, ni en el Senado. Tampoco logra gran in 

fluencia en los gobiernos de los estados. El mismo Morones no pa

rece considerar al partido un instrumento determinante para el lo
gro de sus aspiraciones políticas, mas bien lo ubica como un ap~n
dice de la CROM. Sin embargo, su situación de partido dominante -

para establecer un sistema de "contribuciones espontáneas" de los

empleados pGblicos es el hecho que le permitió contar con sobrados 
recursos para el desarrollo de sus actividades y el enriquecimien

to de sus dirigentes. 

192í 

28 de SEPTIEMBRE. Ante la imposibilidad política de postular como 

candidatos prcsidcnciale.:; a Luis Morones o a Celestino Gasea, el -

.... J. -> ,. 
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PLM apoya .la reelección de Obregón, atinque condiciona su apoyo a -

que éste permanezca dentro de las "normas correctas 11 • 

1928 

30 de ABRIL. En el Teatro ijidalgo de Orizaba, Morones pronuncia -

un discurso para iniciar las festividades del Dia del Trabajo. En 

él incita a los enemigos de Obregón, pues después de alabar desme

didamente a Calles, sefiala que hay quienes quieren imponer su aut~ 
ridad a toda costa, aah con el sacrificio de otros. Agrega que -

sus enemigos pueden quitarle todo menos la voluntad de luchar por

los trabajadores. 

8 de .MAYO. Obregón contesta a las insinuaciones de Morones dicien 

do que las fuerzas enemigas no han sido capaces de ooonerle un con 

trincante presidencial. Sin embargo, señala que cuando forme su -

gobierno, tendri presente los deseos de Morones de no participar -

en él. 

20 de JULIO. Algunos grupos campesinos y obreros que apoyaban a -

Obregón incuipan a Morones por su asesinato. Sefialan que el líder 

del PLM había dicho que Obregón nunca l~egaría a tomar posesión. 

JULIO. Luis Morones, Celestino Gasea y Eduardo Moneda renuncian -

a sus puestos en el gobierno. Protestan total inocencia en el ase 

sinato.de Obregón. 

27 de JULIO. Calles recibe a Portes Gil, Luis L. León y Marte G6-

mez, quienes le sugieren que pida la renunc5a a Morones. Este in

dica que ya la t5enc en su poder pero no considera adecuado acep-

tarla. Pronto se dio cuenta de que era necesario hacerlo. 
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4 de DICIEMBRE. En la IX Convención de la CROM, Morones ataca la

administraci6n de su antiguo enemigo, Emilio Portes Gil, aprove--

chando la presencia en e1·acto del general Plutarco Elías Calles,

ª la saz6n presidente del Comité Organizador del Partido Nacional
Revolucionario y hombre fuerte de M~xico. 

4 a 7 d~ DICIEMBRE. Las palabras de Morones causan una crisis que 

provoca: la renuncia de los miembros de la CROM a sus puestos en

el gobierno, el retiro de los delegados de la CROM de la Conven--

ci6n Obrero-Patronal; la renuncia del general Calles a la preside~ 

cia del PNR y la escisión definitiva de Portes Gil con la CROM y -
el PLM. 

19?Q 

El PLM no asiste a la Convención Constitutiva del Partido Na 

cional Revolucionario. 

1930 

MARZO. El PLM apoya al presidente Ortíz Rubio en contra de las rna 
niobras realizadas por Portes ·Gil en la presidencia del Partido Na 
cional Revolucionario. 

8 de JUNIO. En una reunión del partido, Morones lanza otro de sus 

ataques verbales contra Portes Gil, a quien acusa de haber partici 
pado en el atentado contra el presidente Ortíz Rubio. Critica tam 
bi6n a Saturnino Cedilla, a Marte G6mez y a Gonzalo Santos. 

9 de JUNIO. Portes Gil envía una carta al secretario de Goberna-
ci6n, C. Riva Palacio acusando a Morones de difamador. 
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1933 

JUNIO. En la Convención del PLM se discute ampliamente los nom--

bres de Luis Morones, Cele...stino Gasea, Adalberto Tejeda y Lázaro -

Cárdenas como posibles candidatos a la presidencia de la República. 

Se aclama finalmente a Cárdenas. Para ahora el PLM y Morones tie-. 
nen poca influencia. 

PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA 

1901 

Ver Partido Liberal Mexicano. 

PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA 

1916 

21 de OCTUBRE. Los militares toman la iniciativa de aplazar el en 

frentamicnto entre las dos figuras militares mayores, los genera-

les Pablo Gonzalez y Alvaro Obregón, reconociendo que Venustiano -

Carranza debe ocupar la primera presidencia constitucional. Gonzi 

lez lanza la idea de "unificar el criterio del elemento revolucio

nario". 

25 de OCTUBRE. Se refinen en la Casa de los Azulejos lo~ generales 

Pablo Gonz~lez, Alvaro Obregón, Cándido Aguilar, Alejo Gonz51ez, 
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Cesalco Castro, Benjamín Ilill, Eduardo Hay y otros muchos oficia-

les, así como los abogados Jes6s Urueta, José Inocencia I,ugo, Ma-

nuel García Vigil, Eduardo Neri y otros y constituyen formalmente

el Partido Liberal Constitucionalista, que s~ proclama defensor de 

la corriente maderista y postula candidato a la presi<lenci?. de la

Rep6blica al jefe del Ej!rcito Constitucionalista: Venustiano Ca

rranza .. _ 

DICIEMBRE, ENERO 1917. Los miembros del PLC presentes en el Con-

greso Constituyente actfian abiertamente en respaldo a las ideas de 

Obregón. Carranza resiente esta situación y tiene que apoyárse en 

diputados adictos a su persona, como José Natividad Macías, F€li.x

F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Hilario Medi-
na. l'a-;tor Roll;:ii X" n~r;:¡ P.nf"r~nt;::irc::P. ;::il or11nn r,p ()hrt:>ry;;n f°'IT"(T'Clni '7<")t11"' 

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

en torno a los generales Francisco J. MOgica, Esteban Baca Caldc-

r6n, Heriberto Jara y donde destacaban Rafael Martinez Escobar, -

Juan de Dios Bojórquez y Froylán Manjarrez. 

1917 

MAYO. Carranza, electo con apoyo del PLC, no llama a ninguno de -

sus miembros sobresaiientes a formar parte de su gabinete. 

1918 

JUNIO. En ocasión de las eleccion~s de una nueva legislatura fed~ 
ral, el PLC lanza todo un programa.que deben aceptar y sostener 

sus candidatos a diputados y scnR<lores, y en el cu~l figura "el es 

tablecimiento del régimen parlamentario de gobierno". 
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1919 

Combatido por grupos carrancistas, el PLC sufre su primera~ 

derrota al elegirse la Comisi6n Permanente del Congreso. 

lo. de JUNIO. Obregón lanza su candidatura pres\denciai y declara 

que no desea que la sostenga un sólo partido. La razón que esboza 

es que el PLC, como las otras agrupaciones más o menos definidas,

no son sitio fracciones del viejo Partido Liberal; por lo que apo-

yarse en cualquiera de ellas solo ahondaría el divisionismo exis-

tente. 

AGOSTO. En el Teatro Colón de la ,é°iudad de México tiene lugar la

Convención donde el PLC postula la candidatura presidencial de Al
varo Obregón. 

1920 

Apoya con las armas la candidatura presidencial de Alvaro -

Obregón en contra de Ignacio Bonillas (y Venustiano Carranza), lo

cual va a crear una segunda etapa dentro del partido. Ahora sus -

miembros más prominentes son: Rafael Zubarán Campanay, José Hermi 

nio Pérez Abreu, Fernando Iglesias Calderón, José Suirob, Enrique

Bordes, Inés Nove lo, Antonio I. Vil lar real, Echrnrdo Neri, Basi 1 io -

Vadillo y Rafael Martinez de Escobar, quien funge como presidente. 

En el gabinete de Obregón representan al PLC: Benjamín Hill, 

secretario de Marina y Guerra; Rafael Zubarin Campanay, secretario 

de Industria, Comercio y Trabajo; Antonio l. V.iJlarrcal, secreta-

rio de Agricultura y Fornento; Cutberto Hidalgo, secretario de Rel~ 

cienes Exteriores; Amado Aguirre, secretario de Comunicaciones; -

Eduardo Nerj, Procurador General de la RepGblica, así como una ma

yoría de los altos funcionarios de la Federación y de los Estados. 
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1921 
18 de MAYO. Los miembros del PLC se quejan ante el presidente --

Obreg6n de que un grupo deLtrabajadores del Departamento de Esta-

blecimicntos Fabriles de la Industria Militar que dirige Luis N. -
Morones irrumpió en- la Cámara de Diputados para pedir la aproba- - -

ci6n inmediata de la Ley de Trabajo. Acusaban a Adolfo de la Huer 

ta, secretario de Hacienda y a Plutarco Elías Calles, secretario -

de Gobernación, de ser los autores intelectuales de ese acto viola 

torio. A partir de este momento el partido pierde la simpatía de

Obregón quien entendió la acusación como extensiva a todo su régi

men. 

14 de DICIEMBRE. Sin consulta previa con Obregón, el HLC presenta 

en la Cfimara de Diputados un proyecto de Ley que pide la reforma a 
., - ,, - - .... +..; + .... - .: ::::__ - .... - ..., ... _ - ___ __,,.: •.: -· .: ... - + - - 1 n- .... ,... ..:; .l - - ,4-.. ,... ..:a: - , - n - - ,.-:. 1-,. , .: - -
.L~ \.....r'-'AA.J'-'J.'"'"l.A-.&..V_.,.a. J:-".,_..._._ t"- ... .a,1..&.....,..&...&.' j'-4J.I..'-"' -..L .a. J..,.,_,.&..""""VJ,1r,.1,.....,. -- ~....,_ "'"' _ _t"..,.._í..,...._....__,..._ 

electo, un Pri~er Ministro y un gabinete designados por el propio

Congreso. Los secretarios de Estado se nombrarían de una terna -

que el presidente enviaría al parlamento. Este documento, en tér

minos de la política del momento, significó un desliz que le costó 

al partido su supervivencia, pues el caudillo le retir6 su apoyo. 

1922 
22 de OCTUBRE. Con la venia de Obreg6n, Emilio Po~tes Gil, presi-

, ,1 -~ '); (1.. .-, ·' i' . _/ 

dente del Partido Cooperatista Nacional, a~:Mi....::-de..-dcs.l:wnestii!.ad'/a-

algunos dirigentes del PLC. 

23 de OCTUBRE. Se desata una crisis ministerial. Rafael Zubarán

Campanay renunció unas semanas después. 

30 de DICIEMBRE. El PLC pierde la mayoría en ]a Comisión Permancn 

te de la Cfimara de Diputados. La simpatia de Obregón estaba con -
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--··-. 

el Partido Coopcratista Nacional que había organizado, para ese -

efecto, la Confede:tación Nacional Revolucionaria compuesta por el

Partido Laborista Mexicana, el Partido Nacional Agrarista y el Par 

tido Socialista del Sureste. 
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PARTIDO LIBERAL DEMOCRATICO 

1919 

Apoya la candidatura presidencial de Ignacio Bonillas. Los

gobernantes de Veracruz y Guanajuato, C~ndido Aguilar y Federico -

Montes solicitan licencia para dedicarse a las actividades políti

cas en pro de la campafia civilista. El comit€ ejecutivo de la ca~ 

pafia bonillista está integrado de la siguiente manera: general -

Federico Montes: presidente; Alfonso Cravioto y Horacjo Uzela: 

jefes de propaganda; Andr6s Ozuna: jefe de organización; Amador -

Lozano: encargado de la Hacie11da; Manuel A1rnya: tesorero; R:1món

Blancarte: secretario y Emilio Araujo: prosecrctario. 



70 

PARTIDO LIBERAL MEXICANO 

1900 .,, 
7 de AGOSTO. Ricardo y Jesfis Flores Magón inician en la ~iudad de 

México, la publicad .. ón del periódico Regene~aci~n con el propósito 

de combatir y denunciar los malos manejos de la administración de

justicii y las arbitrariedades de las autoridades. 

30 de AGOSTO. Aparece la "Invitación al Partido Liberal". En --

ella, Camilo Arriaga y otras 125 personas invitan a sus simpati.zan 

tes a que se agrupen en clubes políticos a fin de luchar por la vi 

gencia efectiva de las Leyes de Reforma. Se convoca a los repre-

sentantes de todos los clubes liberales a que asistan al Congreso

que tendrfi lugar en febrero próximo en San Luis Potosí. 

1901 

5 de FEBRERO. Concurren al congreso representantes de 50 clubes,

entre ellos Ricardo Flores Mag6n, delegado del peri6dico Regenera

ción, y los dirigentes del Club Liberal Ponciano Arriaga de S.L.P.: 

Camilo Arriaga como presidente y Antonio Soto y Gama como vicepre

sidente. Se decide confiar en estos filtimos la organización del -

Partido y se resuelve iniciar campafias de denuncia contra el despo 

tismo y la arbitrariedad. 

28 de FEBRERO. Regeneraci6n da a con~cer las resoluciones del con 

greso: respeto y observancia de las leyes, educación liberal y e! 
vica, abolición de toda t~ndencia personalista en los gobiernos y-
__ ,.. ...... ~t-1 ..... -.; .... ~.:--·- ..l- .,...., \...o---.lc- __ ,~ • .:-- _.,..... , __ r,,, .. __ .;,....,...._.,.,,......;,.,....,.. ._.t:t...1.: 
J.\..,.,'">l-<..LU.J..\...'..\.,,.J..JIJ.L\.,Jll...V Uf,.;. .J..Q. JJ jJJ.U~I.'¿ lJVJ_.J..1.,...L\..o tu . .J,.\J:, .llUl\...J..\..IJ..l{J.J.J.\..I.:, flUU...!.~ 

cos. 
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MARZO. Un manifiesto da a conocer la formación del Partido Libe-

ral Constitucionalista. Este se prop~ne, entre otras coasa, lu--

char por la libertad de i~prenta y de iufragio, por la supresi6n -

de los jefes políticos y la promoción de los medios necesarios pa

ra mejorar la situación de los campesinos. Se convoca a una asam

blea para el 5 de febrero del siguiente año. 

,. 

1902 

5 de FEBRERO. La represión gubernamental impide que se celebre la 

asamblea convocada. 

1903 

!> de ft.HRElW. .En el local del per1bd1co 1:1 HlJO de Ahl!._1Zote, ct1r.!_ 
gido por Ricardo Flores Mag6n, aparece el letrero: ''La Consti tu- -

ci6n ha muerto". 

23 de FEBRERO. El Club Liberal Ponciano Arriaga, cuyos dirigentes 

han estado en la clrcel, lanza su filtimo manifiesto: ''Mexicanos -

no os llamamos a la revolución; os llamamos a salvar a la patria y 

a discutir y poner en práctica los medios de esa preciosa salva--

ci6n; para eso, os·pedirnos la organización de mis clubes libera--

les". 

11 de ABRIL. El Club Antirreeleccionista Redención, que resultó -

de una escisión del Club Liberal Ponciano Arriaga, lanza un mani-

fiesto llamando al pueblo a la lucha .electoral en contra de la sex 

ta recíección de Porfirio Diaz. Firman Sant:jago de la iioz, Marco

L6pez, Santiago R. de la Vega, Ricardo Flores N3g6n y Juan Sarabia. 
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1905 

FEBRERO. Aparece en St. Louis Missouri e 1 periódico Regeneración, 

mostrando que la cárcel y el destierro no doblega la voluntad de -

los Liberales. Regeneración es ya el órgano rector de los movi--

mientos antirreeleccionistas. 

28 de SEPTIEMBRE. Para evitar la represión gubernamental, se ins

tala en St. Louis Missouri la Junta Organizadora del Partido Libe-. 
ral Mexicano formada por Ricardo Flores Magón (presidente), Juan -

Sarabia (vicepresidente) y Antonio I. Villarreal (secretario). 

Desde allí dan a conocer, a través de un manifiesto a la nación me 

xicana, sus estatutos. Señalan que Regenera~ión será su diario 

oficial, que formarán células secretas en México, por lo que no da 

rán a conocer el nombre de sus asociados, y que podrán dar apoyo -

financiero a los liberales mexicanos perseguidos. 

OCTUBRE. Afloran públicamente las diferencias ideológicas entre -

Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, pues el primero no deseaba

comprometerse enteramente a la clase de revolución obrero-campesina 

vislumbrada por el segundo. Arriaga deseaba fungir como moderador 
y apoyo prudente del PLM. 

12 de OCTUBRE. Como resultado de la 
. ,. 

presion ejercida por los ogen 

tes de Porfirio Díaz, son allanadas las oficinas de ~e[~neraci6n -
en St. Louis Missouri. La policía detiene, acusados de difamación 

por el cacique oaxaquefio Manuel Esperón y de la Flor, a los herma
nos Ricardo y Enrique Flores Mag6n y a Juan Sarabia. 

DICIEMBRE. Gracias al apoyo finauciero de anarquistas y socialis
tas mexicanos y norteamericanos, Juan Sarab1a y los Flores MagGn -
pueden pagar la fianza de 10 mil dólares y salir de la cfircel. 
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1906 

lo. de FEBRERO. Se reinicia la publicación de Regeneración en St. 

Louis Missouri. 

20 de FEBRERO. Regeneración invita a sus lectores a enviar suge-

rencias para élaborar el programa del PLM. Quienes contestan pro

poniendo la acción armada son reclutados para encabezar las unida

des armadas d.el partido. 

MARZO. Temiendo ser extraditados a México, los hermanos Flores Ma 
gón y Juan Sarabia huyen a Canadá. Librado Rivera, Antonio Villa

rreal y Manuel Safabia se encargan de Re2eneraci6n. 

1 a 6 de JUNIO. ~iene lugar la huelga de la compañía minera de Ca 

nanea como respuesta de los trabajadores mexicanos al hecho de que 

gable la influencia del PLM en este evento, cuyo saldo, como canse 

cuencia de la represión ejercida por-el gobierno, fue de entre 30-

y 100 muertos. 

1o. de JULIO. Aparece el .Manifiesto y_ Programa del Partido Libe-
ral Mexicano. Es el documento m&s importante de la etapa precurso 

ra de la Revolución. Abandona la tesis de un cambio pacifico y -

propone hacer triunfar los ideales liberales por medio de la fuer

za. El programa esti lleno de proposiciones renovadoras, entre -

las que destacan: restituir ejidos y distribuir tierras ociosas -

entre los campesinos; fundar un banco agrícola; limitar la jor11ada 

rnfixima de trabajo a ocho horas; prohjbir el trabajo infantil; fi-
jar un salario mínimo tanto en el campo como en la ciudad; hacer -

obligatorio el descanso dominical; abolir las tiendas de raya; --

otorgar pensiones de retiro e indemnizac5ones por accidentes de -

trabajo y proteger a la raza indíge~a. Tambi6n se retoman algunos 

.JJL_-
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planteamientos liberales como: suprimir los abusos del clero cató 

lico, clausurar las escuelas que pertenecen al clero y fomentar la 

instrucción pfiblica en manos del Estado. También se proponen algu 

nas reformas constitucion~les: reducir el período presidencial a-

4 afias y suprimir la reelección para presidente y gobernadotes. 

SEPTIEMBRE. El PLM expide la Proclamaci6n a la Naci6n en la que -

afirma ,que 1~ revolución armada es el finico camino para lograr re

formas trascendentes en México. Se planea el inicio de la violen

cia para el 16 de septiembre. 

2 de SEPTIEMBRE. Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón llegan a El

Paso, Texas, para organizar en México la revolución que derrocará

al régimen de Díaz. Ahí se encuentran coordinando las actividades 

de la frontera Antonio I. Villarreal, César Canales, Prisciliano -

12 de SEPTIEMBRE. En St. Louis, Missouri, Librado Rivera es arres 

tado como consecuencia a los cargos interpuestos por William C. -

Gre~n, duefio de la compafiía minera de Cananea. 

15 de. SEPTIEMBRE-lo. de OCTUBRE. Las autoridades norteamericanas, 
gracias a la ayuda de los detectives de 1~ com~~fiía Pinkerton, con 

' lt . ., . ~ . • . 

tratados para ese efecto, destrozan las a~4.~:i·d-a-de.s-ldel periódico-

Regeneración. Este hecho, así como la evidencia de que el gobier

no de Díaz y las autoridades norteamericanas tienen conocimiento -

de la fecha programada para la rebelión, hace que ésta sea cambia

da. 

24 de SEPTIEMBRE. Francisco Madero se opone a los planes de rebe
lión del PLM y se niega a darle armamentos a Prisciliano G. Silva . 

• .. 
• 
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SEPTIEMBRE-ÓCTUBRE. Las fuerzas federales derrotan los intentos -

de rebelión de Juan José Arredondo en Jiménez, Coah., los de Hila

rio Salas en Acayucan, Veracruz y los de Jesús M. Rangel en T3mau-
~ 

lipas. Fracasa el intento de revoluci6n promovido por el PLM. 

5 de OCTUBRE. Son 'arrestados en Ciudad Juárez, Chih., Juan Sara-

bia, César Canales y Vicente <le ia Torre. 

19 de OCTUBRE. En El Paso, Texas, son arrestados Antonio Villa--

rreal, ·Lauro Aguirre y José Cano, entre otros conspiradores del -

PLM. Ricardo Flores Mag6n y Modesto Díaz logran escapar a la ciu

dad de Los Angeles, California. 

OCTUBRE. Las autoridades norteamericanas descubren las oficinas -

del PLM y confiscan los documentos que daban a conocer los nombres 

como en México. 

DICIEMBRE-ENERO 1907. El activismo obrero de los trabajadores tex 

tiles de Orizaba, Ver., con influencia del PLM, culmina en un inci 

dente violento, y en una represi6n masiva en la flbrica de Río --

Blanco. Se calculan en más de 100 los muertos. 

1907 

7 de ENERO. Juan Sarabia es condenado a 7 afias de prisión en San

Juan de Ulfia. 

lo. de JUNIO. Comienza, en Los Angeles, California, la publica--

ci6n de Revolución. periódico que sustituye a ReQeneraci6n. 
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1908 

PRIMAVERA. El PLM envía al periodista norteamericano John Kenneth 

Turner a M§xico para hace~ un reportaje verfz sobre la huelga fe-

rrocarrilera apoyada por más de 3 mil hombres. Este conflicto tie 

ne influencia ideológica y organizativa del PLM. 

7 - 9 de JUNIO. Ricardo Flores Magón escribe a su hermano Enrique 
,. 

a El Paso, dándole detalles de la rebelión que debería estallar el 

próximo día 24. 

23 de JUNIO. Las autoridades norteamericanas allanan la casa de -

Prisciliano Silva en El Paso, Texas y confiscan 3000 cartuchos. 

Ese mismo día, la mayoría del comité del PLM encabezado por Ricar

do y Enrique Flores Magón y Librado Rivera, se comprometen secreta 

mente con el movimiento anarquista y se proponen desplazar a Anto

nio Villarreal y a Manuel Sarabia de la directiva del partido. 

JUNIO. El_gobierno somete los pequeños levantamientos ocurridos -

en Coahuila y Chihuahua. Fracasa el segundo intento de revolución 

organizad6 por el PLM. 

1910 

AGOSTO. Salen de prisión Ricardo Flores Ma2ón, Librado Riáera y -
~ /i 

Antonio Villarreal y se van a Los Angeles, Calif., a reiniciar la-

publicación de Regeneración. 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. Regeneración se radicaliza: enfatiza la ne 

cesidad de acudir a la violencia para lograr las metas socio-econó 

mJ.La!:> yue se propone. Aparecen frases como: .Nuesr.ros voios serán 
balas de nuestras pistolas o; La violencia que libera no es crimen, 

es una virtud o; M6xico cst§ envuelto en una lucha de clases, etc. 
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1911 

3 de ENERO. Se expiden las "Instrucciones Generales" a los revolu 

cionarios del PLM, sefialando que la lucha es contra los capitalis

tas explotadores independientemente de su nacionalidad. Se permi

te el contacto con las fuerzas maderistas, dejando claro que se -

trata de dos movimientos diferentes. 

,_ 
29 de ENERO. Mexicali, B.C.N., cae en manos de los magonistas. 

14 de FEBRERO. Finaliza el exilio de Francisco Madero, quien en-

tra al país como el gran líder revolucionario pasando la población 

de Guadalupe, Chihuahua, recien tomada por las fuerzas rebeldes 

del liberal Prisciliano Silva. Madero encarcela a Silva. 

25 de FEBRERO. ~egeneraci6n califica a Madero de traidor a la cau 

sa de la libertad pues no reconoce al PI.M. 

26 de FEBRERO. Antonio Villarreal deja el PLM y se une a los made 

ristas. 

FEBRERO. Pascual Orozco, líder maderista en Chihuahua, mantiene -

contacto permanente con-·los magonistas. 

17 de ABRIL. Las tropas de Madero desarman comandos del PLM en -

Chihuahua. 

1~ de JUNIO. Juan Sarabia y Jes6s Flores Mag6n fracasan en su in

tento de acercamiento con Ricardo Flores Mag6n y los radicales del 

PLM. 

28 de JULIO. Se divide en forma definitiva el PLM. Los moderados, 

encabezados por Juan Sa1·abia, Antonio Díaz Soto y Gama y Camilo --
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Arriaga, forman la Junta Iniciadora del Partido Liberal (PL). Es

te, a su vez, se desintegra lentamente, pues Arriaga se unirl al -
Partido Constitucional Progresista de Madero; Soto y Gama se irá -
con el zapatismo y Sarabia permanecerá independiente. 

23 de SEPTIEMBRE. El PLM publica un manifiesto Anarquista-Mexica
no que se proununcia contra el capital, la autoridad y el clero. -

Proponen. la expropiación, por medio de la fuerza, de toda propie-
dad capitalista, así como la abolición del Estado y la lucha vio-

lenta del proletariado por su emancipación. 

1918 

MARZO. Librado Rivera y Ricardo Flores Magón publican el último -

manifiesto del PLM, en él hacen un último llamado a la revolución-
'!l-n"::l·"l"'n1,; .-+n -~·----i- .... -~ ....... 

AGOSTO. Ricardo Flores Magón es condenado en Estados Unidos a 20-
años de cárcel y Librado Rivera a 15. 
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PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA 

1911 

Gustavo A. Madero y JosE Ma. Pino Suire~ forman este partido 

para apoyar la f6rmula electoral Francisco I. Madero-José Ma. Pirio 

Suirez, para presidente y vicepresidente de la Repfiblica respecti

vamente~-

PARTIDO LIBERAL YUCATECO 

1916 

OCTUBRE. Se funda este partido como el instrumento del coronel -

Bernardino Mena Brito para luchar contra el Paitido Socialista del 

Sureste. Su aparici6n responde a una inquietud de la burguesía y-
.,, ., 

de :.,parte de 1 a pequeña burguesía, pJ>-I\/2"0.5'-dem.amia.s-jropü.J...ft-re'S_ Na - -

ció apoyado por los carrancistas pero sin una fuerte vinculación -
con las masas locales. 

1919 

Carranza fortalece al PLY para promover la candidatura presi_ 
dencial de Ignacio Bonillas en el territorio yucateco. 

1920 

Despu6s del asesinato oe Carranza y el triunfo de la Rcbe--
li6n de Agua Prieta, muchos miembros de este partido se unen al --
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Partido Liberal Constitucionalista. 

1921 

Postula al general Mena Brito a la gubernatura de Yucatin .. 

BIBLIOGRAFIA 
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19 71 

SEPTIEMBRE. Disgustados porque la mayoría del pueblo mexicano se

encuentra marginado del crecimiento econ6mico y carece de libertad 

política, Dernetrio Vallejo, Heberto Castillo, Octavio Paz, Carlos-
,::,- . 

Fuentes y Luis Villo:r¡-~· entTe otros intelectuales y militantes polí 
ticos, firman un manifiesto en el que denuncian el monopolio polí

tico y econ6mico impuesto por el imperialismo norteamericano en e~ 

trecha alianza con la oligarquía nacional y proponen la formaci6n

<le UH nuevo organisr.10 político. 

NOVIEMBRE. Hcberto Castillo, Demetrio Vallejo, Octavio Paz, C6sar 
del Angel, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Rafael Aguilar Ta
lamantcs y otros mas crean el Comité Nacional de Auscultaci6n y -

Coordjnación (CNAC). Este comité inicia una auscu]tación en dife
rentes partes de la RcpGblica a fin de decidir si el organismo po-
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lítico que conviene crear debe ser partido, movimiento, alianza o

frente. EJ. CNAC postula: el respeto a las garantías individua--

les; la libertad de los presos políticos; la nacionalización de -

las industrias básicas y d~ la banca; el control de cambios y la -

revisión de Ley Federal Electoral, así como de las leyes agrarias, 

laborales y educativas. 

1972 

MAYO. La experiencia de la CNAC lleva a Demetrio Vallejo, Heberto 

Castillo, Carlos Sánchez Cárdenas, Luis Tomás Cervantes Cabeza de

Vaca y a Romeo Gonzilez Medrano a concluir que es necesario formar 

un partido político de masas, revolucionario e independiente. La

participación politica en el partido se pla~tea como individual. 

AR'Rl T.-MAYO. "F.l rNAr. c::nfrp c::11 ~.;,T~C;;;T'\ ~, C'OT'\f"')"l""'l-..,..C""n, 'lr,1,if"\~·-
. ·· - ·· ·· -- -· -- - - r - - ·- - - - ·- -1 - -

llos que no qui~ren formar un partido político, sino una organiza

ción mis amplia. Se separan Alfredo Domínguez y otros del Frente

Aut&ntico del Trabajo (FAT). 

JULIO. Quienes desean que la participación política se de por or

ganizaciones y no individualmente, como se viene haciendo en CNAC, 

se separan para formar el Movimiento de Acci6n y Unidad Socialis-

ta (MAUS). Carlos Sánchez Cárdenas encabeza este grupo. Lo con-

forman, entre otros, Miguel Arroche Parra, Miguel A. Velasco y Al
berto Lumbreras. 

OCTUBRE. Se consolida el CNAC al establecer una política dirigida 

en tres direcciones: 1) al reclutamiento individual, 2) a la coor 

dinaci6n de grupos ya existentes, 3) a invitar a grupos, frentes y 

movimientos afines. , 

... 
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FINES. El CNAC cambia su nombre, a petición de Rafael Aguilar Ta

lamantes, por el de Comisión Nacional de Auscultación y Organiza-

ción (CNAO). 

1973 
• 

27 de ENERO. Varios miembros del Comit~ Coordinador de la CNAO de 

ciclen separarse para formar su propio partido. Ellos son: Rafael 

Agui lar 'tal aman tes, · responsable de organización, encabe.za a Angeli 

na del V~lle, responsable de finanzas y~ Graco Ramírez~ responsa 

ble de relaciones juveniles. Acusan a la CNAO de confundir a los

mexicanos revolucionarios. Después de esta escisión el comité --

coordinador de la CNAO queda compuesto por Heberto Castillo como -

responsable de la comisión; Raúl Macín en organización; Demetrio -

Vallejo en relaciones obreras; César del Angel en relaciones camp~ 

sinas; Héctor Popoca Boone en finanzas; Jorge A. Villamil en rela

ciones juveniles y Silvia MillAn en relaciones femeniles. 

23 y 24 de NOVIEMBRE. Se celebra el primer pleno nacional int~1no. 
:1.L ,~. :-1 

Se acuerda: 1) cons ti tui r el partido en ~-<tlI?!f-S:.~;e agosto .p:.r-:óx,4me,-

y 2) formar una comisión que recorriera las principales ciudades -

para consolidar los comités de la CNAO. 

27 de ENERO. La CNAO establece sus objetivos 
.,. . 

m1n1rnos 

tivo. Se confirma la idea de que para modificar a la sociedad se

requiere un nuevo partido político que tome el poder. Se enumeran 
las metas de ese partido, las que coinciden con los planteamientos 

expresados en la formación de la CNAC en noviembre de 1971. 

S,a 8 de SEPTIEMBRE. Los representantes de 99 comités de base ---
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asisten a la Asamblea Constituyente del Partido Mexicano de los -

Trabajadores. Esto representa un claro éxito de Heberto Castillo, 

Demetrio Vallejo y CSsar del Angel, quienes encabezaron casi 2.--

afios y medio de .trabajos_~reparatorios y una gira de 3 meses. (11 

de febrero al 11 de mayo de 1974). El lema que se adopta es: "In 

dependencia Económica, Soberanía Nacional y Revoluci6n''. En la de 

claraci6n de principios destacan los siguientes puntos: la nacio

nalizaci6n d~ la banca, de las industrias básicas, de los medios -

de comunicación y transporte y de los servicios públicos; el con-

trol de los precios y una escala m6vil de salarios; la reducción -

de la pequeña propiedad agrícola hasta el área que pueda trabajar-
-

una familia, y la preparación de cambios estructuraíes para condu-

cir al .País a un r!gimen _soc~alista. El programa de acción propo

ne puntos concretos como: la elección por el pueblo de los magis

trados del Poder Judicial o la sindicalización de las trabajadoras 
~ ri-"".;,....;1.;,.... 
- - - ,,.& -- - ............... - • 

T-+-,......_"_ ,,... 
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te) y Demetrio Vallejo, Hugo Velasco Bedrfin, Juan Ignacio Ibifiez,

Alfredo Pantoja, Luis T. ·Cirvantes, Salvador Ruiz V., María Tere~a 

Rivera C. y Javier Santiago Carrillo. 
( 

1975 
FEBRERO. La asamblea nacional extraordinaria tiene como objetivo

estratégico participar en las elecciones de 1976. Por ello, se -

propone aumentar la membresia del partido a través de comités de -

base en toda la República. 

1978 
5 a 8 de SEPTIEMBRE. El PMT ratifica su plan de afiliación con o~ 

jeto de reunir ·10~ 65 mil afiliados exigidos por la nueva Ley Ele~ 

toral y obtener de esa manera su registro definitivo (mismo que no 

a lean zó). 
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1981 

JUNIO. El PMT declar6 que sus conversaciones con la Coalición de

Izquierda (ver PCM) se habían frustrado. 

15 de AGOSTO. En su convenci611 nacional extraordinaria> se entre-
' 

gó un documento firmado tanto por los dirigentes del PMT como por-

aquellos de los partidos que conformaban la Coalición de Izquierda, 
•.-

s efi al ando que· el PMT iba a desaparecer para fundirse con otro toda 

vía sin nombre. 

4 de OCTUBRE. El Comité Central del Partido Comunista lanza, cn-

trc otras, la precandidatura a la presidencia de la República de -

Heberto Castillo. Este, aunque muy popular, no obtuvo la nomina-

ción. 

23 de OCTUBRE. El PMT se retira del proyecto de nuevo partido, -

tanto porque su dirigente no alcanza la nominación y con ella el -

control, como porque la dirección provisional del nuevo partido e-~ 

taba formada por un r~presentante de cada organización componente

y no basada en la estructura de direcci6n propuesta por el PMT. 

BIBLIOGRL.F!A 
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PARTIDO NACIONAL AGRARTSTA 

1920 

13 de JUNIO. Antonio Díaz Soto_ y Gama, Aurelio Manriqne, R;:ifael -
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Ramos Pedfueza, Rodrigo G6mez, Felipe Neri y Felipe Santibáflez fu~ 

dan el Partido Nacional Agrarista, cuyas metas fundamentales son -

la consumaci6n de la reforma agraria y el triunfo de los ideales -

proclamados por Emiliano Zapata. Es el primer partido político -

que presenta planteamientos sistemáticos sobre temas agrarios . 
• 

Considera a los campesinos como una clase explotada que debe lu---

char contra su miseria inmediata, sin ninguna elaboración te6rica-
·-precisa. 

JULIO-AGOSTO. Los directivos del PNA acompañan con frecuencia al-

candidato Obregón. El PNA nunca va 
,. 

mas allá de las aspiraciones y 

di.$CUTS0S que sobre materia agraria sustenta Alvaro Obregón. 

1921 

MAYO. El PNA aprovecha las diferencias entre los partidos Labori~ 

ta y Liberal Constitucional para lanzar fogosos discursos en honor 

de Zapata. 

--.- Los diputados agraristas promueven un período extraordinario 
de sesiones. En El y en largos y ardorosoi debates reclaman al -
presidente Obregón el reparto de tierras. 

El PNA da su apoyo, dentro de la Cfimara de Diputados, a las

peticiones presupuestarias hechas por Jos~ Vasconcelos. Destacan

los discursos de A. Díaz Soto y Gama en favor del gasto educativo. 

1922 

El PNA se une al Partido Nacional Coopcratista, al Socialis

ta del Sureste y al Laborista, para quitarle mayoría al Partido Li 
beral Constitucionalista en la formación de la Comisión Permanente. 

.... _']_: 
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1923 

MAYO. El PNA promueve la organización del Primer Congreso Nacio-

nal Agrarista. Asiste Obreg6n y un pfiblico formado por 1,078 del~ 

gados campesinos entre loi que destacan Francisco Mfijica, Luis Még 
dez, Antonio Díaz Soto y Gama, Lauro A. Ca]oca, Aurelio Manrique y 

Graciano S5nchez. -Los puntos trat~dos de mayor intcr!s fueron: 

el aprovechamiento del ejido> la intensificación del reparto de 

tierras., la ~efensa de los agraristas contra los jueces federales

y magistrados de la Corte; la acción obstruccionista agraria de -

los jefes militares, la actuación frente al clero y la unificación 

agraria nacional. La Confederación Nacional Agraria, organizac1on 

interna del PNA integrada por Gildardo Magafia, Miguel t1endoza 16-

pet y Andrés Malina Enríquez, acusa a Soto y Gama de actuar como -

dictador en el seno del PNA, interesándose mas en obtener curules

que en defender a los campesinos .. Por ello, este grupo decide se-

NOVIEMBRE. En su gran Convención ei PNA postula la candidatura 
1 ' f ' "f}·re-si-d-en-c-i-al' de Plutarco Elías Calles X' e:.v1 <'- f c, ( ,( ~ '· .;,· :·.1..' ,:,;. :.:... ' 

. jlé:•.'l'Y-

El PNA contribuye con hombres 1}\ aplacar la rebelión delahuer 
tista. 

19 2 4 (/ .<>.:. l\.,_,o.:.; •,) _; 1_1 ,-c. (:.: f } 
•. :::'...-1.!-' ·--·-- . . . ~-'/ 

Rodrigo Górnez p-res--id~ PNA en sustitución de Soto y Gama, -

quien desempeñó es,R f~~-c\1ón desde su fundación. 

1925 

FINES. Soto y Gama enfrenta a la mayoría callista dentro de la C& 
mara de Diputados al discutir la Enmienda Pani al Copvenio De la -

·· '. 7 'L 
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Huerta-Lamont, y obtiene que la Cámara llame a Pani a,expiicar el-
--.; .,,./:",('"·'ftf ·,/.-•., , ... ~ _- ,( .':•. ,·~·::.tt.~I.~, ._A (l ... ,_/ 

alcance de la iniciativa, -q--k-€-i-fán.do·.--éon ello·'-a-lla"·-opinión nacional. 
1 

A partir de este momento fas relaciones entre el PNA y Calles que-

daron prácticamente rotas. 

19 2 7-19·28 

El PNA apoya entusiastamente ·la campaña reeleccionista de -

Obregón. Sus líderes acompañan con frecuencia al caudillo. 

1928 

Después del asesinato de Obregón, sus líderes manifiestan su 

desconfianza en Calles. 

1929 

27 de ENERO. El PNA postula corno candidato a la presidencia de la 

República al general Aarón Sáenz. 

MARZO. El PNA, que no asistió a la Convención Constitutiva del -

PNR, se niega a condenar la Rebelión Escobarista. 

Dada la hostilidad del PNA frente a Calles, éste logra que -

Leopoldo Reynosa.Díaz, miembro del PNA, expulse al grupo de Aure-

Ii~ Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama, siendo esto el fin del -

partido. 

- - " . ,..· .-_. ,_, - . ·:; '•. ~i 
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PARTIDO NACIONAL ANTI-REELECCIONISTA 

1908 

DICIEMBRE. Francisco I. Madero publica su libro La sucesión pre-

sid~ncial 1910, cuya significación política es trascendente pues -

revitaliza al movimiento anti-reeleccionista. El libro no escati

ma clogjos al dictador por haber impuesto la paz y logrado un des

tacado progreso material, pero tampoco evade las críticas valien-
tei en ·mis de un sentido: inculpa al régimen de acabar con las li 

bertades públicas, de hollar la Constitución, de desprestigiar a -

la ley y de acabar con el civismo de los ciudadanos. En este tex

to sefiala que la nación se contentaría por el momento con elegir -

vicepresidente, ya que este seri indudablemente sucesor de Porfi--

ria Díaz quien, por 
n~ ~ 1Q1n P,to P~ 

1909 

su avanzada edad, difícilmente llegará con vi
~, -fin rlPl 

19 de MAYO. Se forma en la Ciudad de México el Club Central Anti-
; 

Reeleccionista. Este funge como el comité directivo nacional en -

el que converge la acci6n de los clubes anti-reeleccio11istas loca
les y regionales. Tiene como primer objetivo nombrar un comit6 r~ 
dactor encargado de elaborar el programa polí.tico anti-reeleccio-

nista. Emilio Vizqucz G6mez es nombrado presidente; Francisco l.

Madero y Toribio Esquive! Obregón, vicepre~identes; Filomena Mata, 
Paulina Martínez, F§lix F. Palavicini y José Vasconcelos, secreta
rios. Luis Cabrera es vocal. El más conocido de estos personajes 

es filomeno Mata quien lleva 20 afios en la oposición. Es tambi6n
el editor del pe1·iódico El Diario del Hog_;:n.:_. 

22 de MAYO. Se presenta y aprueba el documento que declara formal 
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mente constituido el Centro Anti-Reeleccionista de .México, Se ex

ponen como motivos para su creación la necesidad de ejercer los de 

rechos políticos como únic~ salvaguarda contra la apatía política

del pueblo que resulta de la presi6n que en ese sentido han ejercí 

do los funcionarios pGblicos. El manifiesto invita a formar otros 

clubes bajo el lema'"Efectividad del Sufragio. No Reelección". 

De esta manera se propone despertar la conciencia ciudadana y pro

mover reuniones políticas donde se discutan los principios genera

les del gobierno~ qHe se sujetarin los candidatos del Centro. De 

estas reuniones saldrá el Partido Nacional Antí-Reeleccionista que 

deberá participar en las próximas elecciones. 

JUNIO. Se inicia la publicación del periódico El Anti-Ree~c~io-

~Jsta, primero bajo la dirección de José Vasconcelos y luego de Fé 

lix F. Palavicini. 

···"_¾,¡·. :!.1t.· 

! I 'Í . • 
l -) .. ' ' - ·.:_.,~. __ -:_-, ·.:: 1) / 

16 de JUNIO. Se da a conocer el texto del manifiesto. Ser·eñf.:rti--
, ,. ..... f'. 

~~:.;.,ía necesidad de salvar a la República de las garras del absolu-

tismo devolviendo a los estados su soberanía, a los municipios su-, 
libertad y a los ciudadanos sus prerrogativas. 

JULIO. Madero acentúa su préd~ca para formar un partido verdader~ 

mente nacional que pueda llamarse democrático y que elija a sus -

propios candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, o sola 

mente a la filtima si se encuentra un entendimiento con Díaz. 

30 de SEPTIEMBRE. El gobierno clausura el peri6dico El Anti-Re--

e leccionista. --------

15 de DICIEMBRE. F.1 C-:ln"b t:i:?ntn~l Ar.ti-Reclcccicnistéi lanza Uii !>e

gundo manifiesto con el propósito bien concreto de convocar final

mente a una convención nacional para el día 15 de abril de 1910. -

---·-· J. 
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Lo tardío de esta fecha, dos meses antes de lás elecciones prima-

rias, revela la dificultad de fundar un nfimero suficiente de clu-~ 

bes anti-reeleccionistas para darle autenticidad a la Convención. 

16 de DICIEMBRE. Madero se refine por primera vez con los directi

vos del Partjdo Nacionalista Democr§tico. Queda en marcha la posi 
bilidad de un acuerdo. 

1910 

MARZO. Madero publica el folleto El Partido Nacional i~ti-Rcelec

cionista y la pr6xima lucha electo~al que tiene por objeto divul-

gar tanto la doctrina del partido corno el reglamento de la pr6xima 

convención. En 12 cl5usulas sefiala la forma en que deber~n proce

der a la formaci6n de los clubes anti-reeleccionistas y a la desig 
nación de delegados, se expliciti una serie de instrucciones v el

modelo de un acta constitutiva de un Club. 

15 de ABRIL. En la Asamblea Nacional.Anti-Reeleccionista, a la -

que asisten delegados de todo el país, s~.designa a Francisco I. -
Madero como candidato a la presidencia de la Repfiblica y a Francis 
co Vizquez G6mez como candidato a la vicepresidencia. La candida

tura de Madero triunfa sobre la de Toribio Esquivel Obreg6n y la -

de Fernando Iglesias Calderón. 

16 de ABRIL. Madero se entrevista con Porfirio Díaz y ~te le ase 
gura que entregará el poder a quien el pueblo elija. 

20 de ABRIL. Lbs sefiores Madero y V&zquez G6mez presentan su pro

grama de gobierno fun<lado en las siguientes aspiraciones: reesta

blecer el imperio de la Constitución; reformar la Constitución pa
ra incluir el principio de No-Reelección para presidente, viceprc-
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sidente y gobernadores; _lograr la efectividad del sufragio; alcan

zar la libertad de expresión; mejorar la instrucción pública; mej~ 

rar la condición material, intelectual y moral del obrero; comba-

tir los privilegios; fomentar la agricultura y la irrigación; mej~ 

rar las condiciones del ejército; estrechar relaciones con los pai 

ses lat'inÓamericanos • .. 

22 de MAYO. El candidato presidencial Francisco I. Madero señala, 
¡ -

en Orizaba, Ver., "El edificio de la dictadura ya se bambolea, ya-

vacila, ya está próximo a derrumbarse y no podrá resistir el pri-

mer embate del pueblo". 

7 de JUNIO. Francisco I. Madero y Roque Estrada son aprehendidos

en Monterrey, N.L. Se les acusa de incitar al pueblo a la rebe--

lión. Se les trasladará a la penitenciaría de San Luis Potosí. 

26 de JUNIO. Estando en la cárcel el candidato de la oposición, y 

en medio de una paz impuesta por el terror, se realizan las elec-

ciones presidenciales . 

. 22 de JULIO. Madero y Estrada obtienen su libertad bajo fianza -

después de haber sufrido 45 días de prisión. El padre del candida 

to obtuvo esa resolución del gobierno del centro, gracias a la ayu 

da de su amigo José lves Limantour. La fianza pagada por Madero -

fue de $10,000 y de $5,000 por Roque Estrada. 

lo. de SEPTIEMBRE. El Comité Electoral del Partido Nacional .Anti

Reeleccionista, presidido por Federico GonzAlez Garza, entrega al

oficial mayor de la Cimara de Diputados un memorial de protesta -

por los incontables atentados y fraudes cometidos durante las clcc 

e iones, pi d.i. E:i"i Ju la uul i.ciad <le l acto e le e toral. 

.,.".l 
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11 de SEPTIEMBRE. Al tratar de realizar una rnanifestaci6n para -

"rendir culto a los héroes de la Independencia", los miembros de1-··· 

Partido Nacional Anti-Rieleccionista son disueltos por elementos -

de la policía. La sangre corre sin que se evite que la casa del -

presidente sea apedreada. 

5 de OCTUBRE. Se da esta fecha al Plan de San Luis Potosí, aunque 

fue redactado_ varios días despuSs en San Antonio, Texas. El Plan

consta de 15 artículos. En el primero se declaran nulas las elec

ciones anteriores; en el segundo se señala que el gobierno de Díaz 

será desconocido a partir del nuevo período presidencial; el terc~ 

ro, de.gran importancia, señala que es de justicia restituir a sus 

antiguos poseedores los terrenos de los que se les haya despojado

arbitrariamente. Propone para ello la revisi6n de las disposicio

nes y los fallos injustos. El artículo 4o. se consagra al princi-
""'.;,,.., ...:In ~ln_Dno1n,--.;Á"• r.\1 C,..., ~,.,.-1...,_n - l..~"~"-,.... ,.....~,..,,..;,=1,....,.,+- --- ..... ~~.;,.... r-- -- .. ~ ...... _. ..... ___ ..._..., .... , ---- _._.. ___ ....,""' ... _ - ··---·- .t" .. --~'" ... - .... """- t'¿_,,.._....,..__ 

nal; en el 7o. señala el 20 de noviembre para que todos los ciuda

danos tomen las armas a fin de arrojar del poder al gobierno ilegí 

timo de Díaz. 

20 de NOVIEMBRE. Se inicia la revo.lución maderista. 

1911 
.I 

21 de MAYO. Tras las derrotas militares impuestas por los ejérci

;os maderistas, firmaron un acuerdo ~e paz los representantes del-
, ce • .• . 

Gobierno y los de la Rcvo 1 uci ón. En-'et( se acuerda 1 a renuncia de-

Día z y de Corral y la formaci6n de un gobierno interino presidido
por Francisco León de la Barra, ~-c.t,u.a--1 secretario de Relaciones Ex 

teriorcs del gobierno del general Díaz. 

24 de MAYO. Presentan sus renuncias Porfirio Díaz y Ram6n Corral-
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a los puestos de presidente y vicepre~idente de la Repfiblica res-

pectivamente. 

~ 

27 de MAYO. Porfirio Díaz sale del país. 

/ 

7 de JUNIO. Francisco I. Madero entra triunfante a la Ciudad de -
/ 

M~xico donde lo aclaman 100 mil personas . 
... 

9 de JULIO. Madero lanza un manifiesto en el que sefiala que el -

program~ y las candidaturas del Partido Nacional Anti-Reeleccionis ,_.,.. 

ta, ad~ptados durante la campafia el~ctoral de 1910, no correspon--

den a la situación presente. Señala que hay que reconsiderar la -

fórmula presidencial y formar otro partido. A este propósito, Ma~ 

dero nombra una comisión encargada de organizar el Partido Consti

tucionalista Progresista. Esta decisión es consecuencia del dis-

~anciamiento que, ciescie ia lucna armacia, na surg1óo entre ~iaáero y 

los hermanos Vizquez G6mez. Para estas fechas resulta claro que -

los V5zquez Gómez consideran a Madero demasiado moderado y dispue! 

to a entenderse con los antiguos porfiristas. De quedarse la-fór

mula electoral original: Francisco I. Madero-Francisco Vázquez Gó 

mez, es claro ~ue el segundo tratari de ejercer una fuerte presión 

sobre el primero siendo muchos los puntos en que sostienen posicio 
nes diferentes. 

27 de AGOSTO. Queda constituido el Partido Constitucionalista Pro 
~ -

gresista, dando lugar a una ¡~amblea tormentosa en la que sus afi--
liados discuten acremente las candidaturas a la vicepresidencia ·de 

la RepGblica, ~sta recae sobre José ~Jaria Pino Su~rez, quien se c~ 

racteriza por una personalidad -más dócil y una clara disposición -
n:-:i.T::i SPPuir ln-; lirn~;:imientoc; ele M;:iclero. Su elección es vista como 
~ V 

necesaria a la estabilidad. Ella repr6scnta, sin embargo, un gol
pe mortal para el Partido Nacional Anti-Reeleccionista que insis--
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ti6 en la candidatura de V5zquez G6mez. 
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PARTIDO NACIONAL ANTIRREELECCIONISTA 

1927 

PRINCIPIOS. Vito Alessio Robles regresa de Suecia donde había si

do enviado por Calles a desempeñar una misión diplomática como con 

secuencia de su oposición en el Senado a los proyectos de Luis N.
Morones. Regresa disgustado por las modificaciones hechas a la -

Constitución para permitir la reelección de Obregón. Se dedica a

organizar la Gran Convención del Partido Nacional Antirreeleccio-

nista. 

23 de JUNIO. La Gran Convención Antirreeleccionista aclama como -
candidato presidencial al general Arnt1lfo G6mez, comandante mili--
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• 
tarde Veracruz. Este, al ser informado, sefiala que mientras de-~ 

sempeñe un puesto militar no puede comprometerse en política. Pi

de que se guarde la unión_pues piensa que el presidente respetará-

/ el mandato de la opinión pfiblica ... 

' 26 de JUNIO. Alvaro Obregón, al anunciar su regreso a la vida po-

lítica califica de conservadores a los antirreeleccionistas . .. 
26 de JUNIO. Gómez pide que Obregón desista ser candidato presi-

dencial, en cuyo ~~so él y Francisco Serrano harán lo mismo. El -

ofrecimiento no fue aceptado. 

·JULIO-AGOSTO. Gómez realiza su gira electoral en compañía de Ra-

fael Martínez de Escobar, Francisco J. Santamaría y Enrique Bordes 

Mangel. Lanza amenazas verbales· contra Obregón, a quien llama "Al 

varo Santana11 • Señala que si el voto es burlado acudiri a las ar~ 

mas para hacerlo cumplir. 

28 de AGOSTO. Gómez y Serrano asisten a un banquete en el restau

rante La Bombilla, de San Angel. También acude Juan Barragán. G6 
mez acusa a Aar6n Slenz de haber tratado de arrestarlo. 

SEPTIEMBRE. Se reúne una Comisión :Mixta Unificadora que tiene por 
objeto sumar las fuerzas de Gómez y Serrano en un solo partido y -

tras un solo candidato. Félix F. Palavicini preside las sesiones

en que participan los antirreeleccionistas (pro-G6mez) encabezados 
por Vito Alessio Robles y Calixto Maldonado y los serranistas re-

presentados por Carlos A. Vidal. No pudieron llegar a ningún---
acuerdo, pues ninguno de los dos candidatos presidenciales quiso -

lo. de OCTUBRE. G6mcz avisa a sus partidarios Rafael Martinez de-
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Escobar y Francisco Santarnaría que al día siguiente tendrá lugar -

la r~vuelta armada organizada por Serrano. Sefiala que no tiene -

mas alternativa que unirse a ella aunque sabe que perderá la vida. 

5 de NOVIEMBRE. El general G6rnez es capturado y asesinado por las 
fuerzas federales. Vivió un mes más que Serrano, quien fue asesi

nado el 3 de octubre. 

1928 

En Laredo, Texas, Antonio I. Villarreal y·José Vasconcelo~ -

acuerdan trabajar de manera independiente para obtener la nornina-

ci6n del Partido Nacjonal Antirreeleccionista. 

Muchos j6venes vasconcelistas se unen al PNA, que agrupaba -

personajes m~s experimentados corno Vito Alessio KobJes, ~ranc1sco

Vázquez G6mez, Victoria G6ngora, Calixto Maldonado y José G. Agui

lar. Deseaban distraer al partido de su orientaci6n villarrealis

ta. 

Desde Mazatlin, Sinaloa, Vasconcelos escribe a sus j6venes -

admiradores sefialando que considera posible un arreglo con el PNA, 

siempre que éste se incline por €1 en una Convenci6n y no como re

sultado de una maniobra política. 

2 ~e JULIO. Tiene lugar, en el Front6n Hispano Mexjcano de la ca
pital de la RepGblica, la Convención Antirreeleccionista bajo la -

presidencia de Vito Alessio Robles, Calixio Maldonado y JosE G. -
Aguilar. Asisten aproximadamente 83S delegados de diversas partes 
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1929 

JULIO, PRINCIPIOS. Por aclamación, Vasconcelos es nominado candi

dato presidencial del PNA. Su contrincante fue Francisco V5zquez

G6mez, pues el general Anionio Villarreal se autoelimin6 al secun

dar la rebelión de Escobar en márzo. 

JULIO. Vito Alessio Robles acepta la candidatura antirreeleccio~ 

nista para el estado de Coahuila, con la idea de que como ahí las

elecciones tendrían lugar dos meses antes que las presidenciales y 

tanto €1 como Vasconcelos serán declarados perdedores, pudiendo en 

tonces dedicar ese tiempo a preparar la rebelión de Coahuila. 

28 de NOVIEMBRE. El Congreso de la Unión contabilizó 110 mil ve-

tos a favor de Vasconcelos y 1 rnill6n 900 mil a favor de Ortíz Ru

bio. Calixto Maldonado afirmó: "La democracia ha sido asesinada, 
"'"' - i.. 1. l.. - _ ..... , - .... - ! -- - ,.., - ' ' 
.a.a.V 1,.1.r,.A.VV '-' .L.'-' '-~.J. '\.J.11.V.J" • • 

1933 

JULIO. Durante la sesión del PNA, Vito Alessio Robles manifiesta

su apoyo a Luis Cabrera y a Antonio Villarre2l y acusa a Vasconce

los de haber tomado ventaja de su candidatura en 1929 sólo para ha 

cer dinero y vivir bien. El PNA desconoce a Vasconcelos, quien ha· 

hiendo fallado en organizar una rebelión, se dice que vive c6moda

mente en España. 

19 di NOVIEMBRE. El PNA que apoya a Luis Cabrera, la Confedera--

ci6n Revolucionaria de Partidos Ind~pendientes, que apoya a Villa

rreal, tienen una reunión en el Teatro Politeama. La reunión es -

disuelta poi las autoridades con gases lacrimógenos. 
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1934 
1 

25 de ENERO. Luis Cabrera hace declaraciones pfiblicas en las que-

declina la nominación que ~e hizo el PNA para candidato presiden-

cial. 

1o. de ABRIL. Tiene lugar la Convenci6ri d~l PNA; a ella se unen -

agrupaciones opositoras como el Partido Acci6n Nacional (organiza

do por Octavio Elizalde y sin conexi6n alguna con el actual PAN),

la Confederación Nacionalista Democrática y la Social Anticomunis

ta. Postulan a Gilberto Valenzuela, qu1.en se encontraba exiliado

en Estados Unidos desde el aplastamiento de la Rebelión Escobaris

·ta en la que participó. 

ABRIL. GiJ berta Valen zuela renuncia a la candidatura del PNA al 
., . . . . , .. . . , , 

UaL ::,e; \...Ut:!LLC1 uc:: l.jUC:: .J.d.::> áUl.VL .u.lé1ü.cS JIU pt::.LUIJ.. Lt;U ::,u 
. -

.L ~.1.Hg1 c::::,v i:t .la-

nación. Esto representó el colapso del partido. 
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PARTIDO NACIONAL CONSTITUCIONALISTA 

1945 

Apoya la candidatura presidencial del general Agustí.n. Castro, 

secretario de la Defensa Nacional en los 6ltimos meses del gobier

no de Cárdenas. Cuenta con la simpatía de los viejos cuadros del

ejército. Ayuda al partido oficial en tanto divide a la oposición. 

PARTIDO NACIONAL INDEPENDIENTE 

1911 

Alfonso Cravioto, José Pallares, Luis Jasso. Fernando Galván 

y Antonio Navarro organizan este partido. Su programa. de acción -

propone: efectividad del sufragio, libertad de imprenta, fraccio

namiento de la gran propiedad, protección legal al trabajador, li

bertad ~e los indígenas y no reelección. Postula la fórmula Fran

cisco l. Madero para presidente, Francisco Vázquez Gómez para vice 
presidente de la Repfiblica. 

PARTIDO NACIONAL INDEPENDIENTE 

1 9 4 5 e;.-, U í~Í ('.,... f<U'1'... 
·r-~~e ~ bd nclar ap0yo a Miguel Alem2n. Es dirigido '1 ,, .,..._r,...,. \Tn 

!"'- ...... -

jar Vázquez. 

~· 
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PARTIDO NACIONAL LIBERAL 

1911 

Fernando Iglesias Calder6n y Jesús Flores Mag6n organizan es 

te·partido para promover la fórmula electoral Francisco I. Madero

para presidente de la República y Fernando Iglesias Calderón para

vicepresidente. 

PARTIDO NACIONAL REPUBLICANO 

1 O?fl 

19 de JULIO. Se reúne en la ,Ciudad de México y postula al ingenie 

ro Alfredo Robles Domínguez como su candidato a la presidencia de

la República. Es presidido por el señor Rafael Cisneros y Villa-

rreal. El general Alvaro Obregón, contrincante político del inge-· 

niero Robles Domínguez declara que "el Partido Republicano nació·
muerton. 

PARTIDO NACIONAL REVO°LUCIONARIO 

1927 

Nombre que toma el Comité Pro-francisco Serrano en la conven 

ci6n sostenida en el teat10 Abreu. 
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PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

1929 

Ver Partido Revolucionario Institucional. 

PARTIDO NACIONAL DE SALVACION PUBLICA 

1939 

FEBRERO. Este partido nace por iniciativa de Francisco Coss, Ber

nardino Mena Brito, Adolfo León Osario y Luis del Toro, todos mili 

tares, cuya oposici6n al rEgimen del presidente Cárdenas ya se ha

bía manifestado en el Centro Unificador de la Revolución. El PNSP 

postula, entre otros principios, la limitación del período y de -

las facultades presidenciales; la supresi6n de los latifundios en-. 
~oder de ios políticos y el afianzamiento de la propiedad ejidal;-

la lucha por una vida digna para los militares; la no sindicaliza

ción de los empleados pfiblicos. Este partido mezcla rectific~cio

nes al cardeni.smo con posiciones antisemitas. 

1940 

Es virtualmente inexistente por efecto de las deserciones y

desaparece al ser derrotado en las uinas: postula a Juan Andreu -
Almaz§n a la presidencia. Sólo obtiene el 5.71 de la votación. 
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1978 (Historia de la Revolución Mexicana #18) • 

.. 
PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA 

1919 

Ver Partido Comunista Mexicano. 

PARTIDO NACIONALISTA DEMOCRATICO 

1909 

13 de OCTUBRE. Se constituye con un programa político muy escueto. 
" Pide el r~speto a las leyes, el cumplimiento de los· preceptos cons 

titucionales y la derogación de las leyes que así lo merezcan de -

acuerdo a las convenciones del partido. De mayor importancia, o -

cuando menos de mayor claridad es su afirmación de que el régimen

porfirista ha impedido que los hombres más meritorios alcancen las 

posiciones m5s destacadas (alusión a que Bernardo Reyes no fue el

candidato a la vicepresidencia). El partido elegirá candidatos de 

entre los miembros de la administración, excepción hecha por aque

llos ligados al grupo Científico. Los directivos de este partido, 

que en buena medida es heredero del Partido Democrático, son de m~ 

nor renombre que aqu61. Su presidente es Samuel Espinosa de los -

Monteros. Entre sus afiliados se encuentran: Rafaél Zubarfin Cam

panay, José Fcrrcl. Juan Sfinchez Azcona, Irineo Paz y Luis Curiel. 
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1910 

lo. de SEPTIEMBRE. El Partido Nacionalista Democritico entrega -

junto con el Partido Naci~nal Anti-Reeleccionista, un memorial de

protesta a~ oficial mayor de la Cimara de Diputados. Este documen 

to hace referencia a los incontables atentados y fraudes cometidos 

durante las elecciónes del 26 de junio _pasado. Pide la anulaci6n

del acto electoral. 

16 de DICIEMBRE. Tiene lugar el primer encuentro entre Francisco
!:; .. ~_.., 

l. Madero y el Partido Nacionalista Democrático encaminado ~~enten 

dirniento. 
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PARTIDO NACIONALISTA MEXICANO 

1934 
Es fundado y dirigido por José A. Inclán. 

1939 

Se une al Partido Revolucionario Anti-Comunista di'rieido por 

Manuel Pfrcz Trcvifio y que postula a Joaquín Amaro a la prcsidcn-

cia de la Rcpfiblica. 



104 

PARTIDO OBRERO CAMPESINO DE MEXICO 

1950 

Se constituye al fusionarse Acción ·socialista Unificada, gru 

po fundado por Herna.n Laborde y Valentín Campa al ser expulsados -

en 1940 del Partido Comunista Mexicano, y por el Movimiento de Rei 

vind.icq_ción de 1 Partido Comunista, fundado por Migué 1 Arroche Pa- -

rra, Carlos Sánchez Cárdenas y Alberto Lumbreras en 1948 al ser -

también expulsados del PCM. 

1957 

~ Se reconoce la falta de uni6n entre l~s organismos de iz----

quierda y se propone realizar diilogos y adoptar medidas orgánicas 
(ip 11ni f'i r~ri nn Pnt-rP (;:¡::, ".l r<>ñ-f-,:, 4=('"\.,..,.,..,,.,.. --

- - - - s. . --

parti de un frente electoral con el Partido Comunista Mexicano y -

con el Partido Popular. 

1958 
FEBRERO. El pleno .del Comité Directivo del POCM resuelve apoyar -
al licendiado Miguel Mendoza L6pez, cuya candidatura a la presiden 
cia de la Reptiblica fue presentada por el PCM. 

Se forma una coalición de organizaciones partidarias que in
cluye al PCM y al PP a fin de apoyar las luchas sindicales indcpe!!_ 

dientes, particularmente al movimiento ferrocarrilero que en este

afio cobró gran vigor. 

1959 

28 ele MARZO. El golp_e final al movimiento ferrocarrilero de 1958-

,, 
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exhibe con claridad el fracaso de la coalici6n partidaria entre el 

PCM, el PP y el POCM. 

Poco despu6s de la derrota ferrocarriléra el POCM se desinte 

gra totalmente dis~ingui€ndose tres posiciones: una independiente 

que se centra alrededor de Demetrio Vallejo, otra que se adhiere -

al Partido Popular y una tercera que coincide con el Partido Comu-·-
nista y e~ representada por Valentin Campa. 

PARTIDO POPULAR 

1948 

Ver Partido Popular Socialista. 

PARTIDO POPULAR EVOLUCIONISTA 

1911 

JULIO. Jorge Vera Estafiol organiza este partido a fin de promover 

la fórmula electoral Francisco I. Madero-Francisco León de la Ba-

rra para presidente y vicepresidente de la RepfiblicaJrespeetivame~ 

te. 

20 de SEPTIEMBRE. El PPE pide a la Cfimara de Diputados que aplace 

la clecci6n presidencial. Sefiala que no se ha hecho la divisi6n -

comicial en todas las entidades federales. Argumenta que los al-

tos funcionarios violan la ley electoral y que el país no se halla 

• 
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y Hernán Laborde; por el grupo "El Insurgente": José Revueltas; -

por la Universidad Obrera: Vicente Lombardo Toledano. Asiste tam 

bién la Liga Socialista Mexicana. Se enuncian ya las característi 

cas del Partido Popular: "Por lo expuesto, es fácil comprender -

que el partido que concebimos ha de ser de verdad un partido nuevo, 

un partido que for·mará parte del régimen revolucionario 1 pero que

no dependerá del gobierno. Conservará frente al poder público su

indep~ndencia completa, pero colabcirarA con el gobierno en el desa 

rrollo del programa revolucionario de una manera directa o indirec 

ta, haciendo labcr crítica constructiva ... " 

26-28 de MARZO. Vicente Lombardo Toledano, secretario general de-

la Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM) invita, en el IV

Congreso Nacional de la CTM, a todas las organizaciones sociales -

del pais a formar el Partido Popular cuyo programa ser&: a) En la 

esrera 11acionaJ., la emanc1pac1ón cte 1a nacJ.on, e 1 des arro110 e cenó 

mico, la revolución industrial, la elevación <lel nivel de vida del 

pueblo, e 1 perfeccionamiento de las instituciones demo:~:::,t~_c __ a_s ;-.. -'~ \/ 1 / 

En la esfera internacional, la _conservación de la p·az, ;,ra-·exteim"i.-=----· 
naci6h del fascismo, la independencia de los países coloniales, la 
emancipación de los países semicoloniales, la política de buena ve 

cindad y la unidad de A.i11érica Latina. 

25 de SEPTIEMBRE. Más de 200 hombres y mujeres integran el Comité 

Nacional Coordinador del Partido Popular. Es un grupo relativamen 
te heterog§neo ideol6gicament~. Destacan los lideres populares Ja 

cinto L6pez y Vidal Díaz. 

Se crean suficientes comit6s estatales provisionales como P! 
ra cumplir ampliamente c.on loe; rP.cpiisitoc; ,h~ 1;:i l.P.y El0.ctor;:il. 
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en paz. La Cámara rechaz6 tal. petici6n. 

BIBLIOGRAFIA 
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

1946 

lo. de AGOSTO. En un mitin fte ma~as organizado por la Federaci6n

Si::::::::..::::.l ~-!~;-;.Jié...l ~vü mvi..;.vv u.t: la inic1ac1on de la campaña intern~ 

cional contra el fascismo español, Vicente Lombardo Toledano plan
tea por primera vez en un foro público la necesidad de crear un -
partid.o popular. 

lo. de SEPTIEMBRE. Al concluir la campaña internacional antifran

quista, en el mitin organizado por el Sindicato Nacional de Traba

jadores de la Educación, Lombardo Toledano reitera su tesis de la
necesidad de formar un nuevo partido. 

1947 

l·O al 16 de ENERO. Tiene lugar la mesa redonda organizada por Lo~ 
bardo Toledano a fin de discutir la confusión por la que atraviesa 

el movimiento de izqujerda del país. A.,.; c;tpn nnr ,:,.l v~~-1-; rll"'\ r"~·· 
~ --• r-- _._ •-.A...,J..'"4V '-J""Jli.U 

nista Mexicano: Dionisia Encina, Carlos Sinchez Cirdenas y David

Alfaro Siquciros; por Acción Socialista Unificada: Valcntín Campa 
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1948 

20 de JUNIO. Se integra el Partido Popular y da a conocer su doc

trina política en un docu_n1ento llamado Razón histórica del Partido 

Popular que propone: 1) la lucha contra la p~netraci6n imperiali! 

ta; 2) el control de las inversiones extranjeras y la política de-

nacionalización; 3) e 1 impulso a la agricul tur·a j·~Ía minería; 4) -

la distribución de la riqueza; 5) la democratización del movimien

to obrero; 6) la igualdad entre el hombre y la mujer; 7) la educa

cjón para el pueblo; 8) la ampliación del sistema democrático; 9)~ 

el.derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

1949 
El PP participa tanto en las elecciones para diputados fede

rales como· en _las de la gubernat-ura de Sonora. Lombardo reconoce

el fracaso del partido en este último concurso, lo que lleva a Nar 

ciso Bassols y a Víctor Manuel Villasefior, entre otros, a abando-

nar el partido tjldando a Lombardo de ~star haci~ndole el juego a

Miguel Alemán. 

1951 
DICIEMBRE. El PP postula a Vicente Lombardo Toledano como candida 

io presidencial en las elecciones de 1952. El Partido Comunista -

Mexicano y el Partido Obrero Campesino de M6xico apoyan la candida 
tura de Lombardo. 

19S2 
11TT T f'\ 

,VV.....,.LV• Sólo obtiBnc ·el 1 fl Q q A " 1 ..., ,. r,.... -t· .... ,, .. ..; ~'" .,_ "" + ,.., 1 
•••l\,.,IJ \.l.\,., ..L'L4 V'-1~4..&.~l.'-IJj, 4...V\.U..\..., 
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1955 

ABRIL. En el IX Consejo Nacional, Lombardo Toledano presenta un -

documento llamado: ~erspectiva de México, una democracia del -

pueblo. En él declara: "El Partido Popular no puede ser dirigido 

por varias concepciones sobre la Revoluci6n Mexicana y sobre la e~ 

trategia y la tácfic·a a seguir. Una s_ola preocupación debe diri- -

gir !l partido: La necesidad de desarrollar la revolución antiim

perialista y democritica de MGxico, con las fuerzas del pueblo, ba 

jo la dirección ideológica y práctica del proletariado, aliado en

primer lugar a los c~mpesinos, a las clases medias, y en cuanto -

sea posible, a la burguesía democrática y progresista". 

NOVIEMBRE. Con la aprobación de la Segunda Asamblea Nacional se -

inicia el lntenso debate en torno al documento de tombardo: La 

pers_P.ectiva de Méxi<;.o, una democracia del pueblo. En esa misma 

asamblea se produjo una divisi6n motivada por las. proposiciones re 

lativas a cuál debería seT la base de composici6n social del parti 

do. Por un lado, Enrique Ramírez y Ramírez sefiala que deben serlo 

los obreros, en tanto que Vidal Diaz considera que deben serlo_los 

campesinos. Esta última opinión triunf6 porque el 60% de los miem 

bros del PP eran campesinos, frente a solo un 9t de obreros y arte 

sanos, 

dias. 

núcleo 

1956 

el resto lo formaban intelectuale~, estudiantes y clases me 

Esto explica que Ramírez y Ramírez haya quedado fuera del -

del partido. 

JULIO. El partido no apoya al movimiento magisterial, pues consi-· 

<lera que "el conflicto ocurre en el seno de la fracción nacional -

r~volucionaria ael ~agisterio a 12 que pertenece~ 
<::"'''.•\ 

gentes de la sección IX E~~riie los dirigentes del comité nacional. 

Todos e 11 os son miembros de 1 PRI sin exccpci ón". 
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1957 

El Partido Comunista, el Partido Popular y el P~rtido Obrero 

Campesino de México acordaron constituir una alianza electoral pa

ra la postulación de un candidato a la presidencia. 

1958 

-- Se forma una coalición de organizaciones partidarias con el

PCM y el POCM a fin de apoyar las luchas sindicales independien--

tes, particularmente el movimiento ferrocarrilero. 

--- El PP decide apoyar la candidatura presidencial de Adolfo 16 

pez Mateos y rechaza el llamado del PCM para apoyar a su candida-

to, Miguel Mendoza. 

I 
ABRIL. Aparece un desplegado en el periódico Exc~lsi_'2._!:_ protestan-

do por la agresi6n policiaca contra los maestros. 

SEPTIEMBRE. El PP, que en un principio se manifestó en contra·del 

movimiento magisterial, pide a las autoridades del trabajo y al Co 

mité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de trabajadores de

la Educación (SNTE) que reconozcan como legítimo al Comité de la -
n 

seccl6n IX, presidido por 0~6n Salazar. 

SEPTIEMBRE. Se produce una escisión importante al expulsarse a En 

rique Ramírez y Ramirez, Rodolfo Dorantes, Celerino Cano y otros. 

1959 

28 de MARZO. La represi6n gubernamental del movimiento ferrocarri 

lera de 1958 precipita el fracaso de la coalición entre el PCM, el 

PP y el POCM. 
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1960 

16 de OCTUBRE. Durante la tercera asamblea nacional se rcestructu 

ra y cambia su nombre al de Partido Popular Socialista. A partir-

de este momento reconoce el internacionalismo proletario y la soli 

claridad con los partidos revolucionarios de otros países, aunque -
conservando sJ independericia org&nica e ideológica. 

1961 

Obtiene el 0.54% del total de los sufragios. 

1 g63 

ENERO. El PPS condena el surgimiento de la Confederaci6n Campesi
na Independiente, sefialando que era un grupo sin representación ni 

ideología. 

lo .. de JUNIO. Tiene lugar la fusión del Partido Popular Socialis

ta con el Partido Obrero Campesino de M§xico, formado en 1950 con-_ 

mil.it:antes expulsadcs del PCM. El PP invita al Partido Comunista
Mexicano a fusionarse con €1. 

1964 

Apoya la candidatura presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. En 
las elecciones para diputados obtiene el 1.3% de la votación, lo -

que scgfin la reforma electoral de L6pez Mateas le permite acredi-

tar 10 diputados. 

1966 

JULIO. Aflora una discusión entre Rafael Estrada Villa y Vicente-
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Lombardo Toledano, que culmina con la expulsión del primero. 

OCTUBRE. El Comité Nacional contesta los ataques en su contra y -

condena ."a los grupos troskjstas, intelectualoidcs que enseñan la

guerra de guerrillas en el café". 
'-

¡,.,.. 

1967 

El PPS logra el 2% de la votaci6n. 

19.ó8 . 
5 de AGOSTO. El PPS sefiala que el conflicto político-estudiantil-

tuvo influencia de gTupos contrarios a la ideología marxista-leni

nista, impulsados y orientados por provocadores y agentes del imp~ 

rialismo. 

16 de NOVIEMBRE. Mucre Vicente Lombardo Toledano y con él termina 

una etapa en la vida del PPS. 

1969 

ENERO. En la IV Asamblea Nacional Ordjnaria se elige a Jorge ---

Cruickshank Garcia secretari6 general de la Direcci6n Nacional del 

Comité Central. Se expulsa a 26 miembros del Comité Central enca

bezados por Miguel Arroche Parra, ya que los antiguos miembros del 

Partido Obrero Campesino de México-no estin de acuerdo con el nom

bramiento de Cruickshank. 

DICIE~·íBRL El PPS dpüyd la cauJ.iclaLu1 a pre!:>iclencial de Luis Eche-

verria Alvarez lanzada por el PRI. 
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1970 

JULIO. El PPS obtiene el 1.351 de los votos. 

1973 

.JULIO. Se incrementa el nfimero de votos que obtiene el partido a-

3.46~. Obtiene 10 diputados de partido. 

1975 

En la VI Asamblea Nacional Ordinaria se designó candidato a

José López Portillo. 

NOVIEMBRE. Alejandro Gascón Mercado, candidato del PPS, participa 

en las elecciones para gobernador de Nayarit. El PPS afirma haber 

obtenido el triunfo y pide la nul.in::irl r'l}1·l~P,:-,:-~~~e!:. Pi~~!~ . .:~.:.:.. 

el Comité Central acepta el triunfo priista. Se atribuye este cam 

bio de postura a una alianza de Cruickshank con el PRI. 

1976 

Jorge Cruickshank acepta ser postulado com~ candidato a sena 

dor por Oaxaca por una coalición con el PRI. En protesta por este 

acto y en apoyo a la posición de Gascón, 22 candidatos a dip~tados 

federales por el PPS retiran su postulación que ya estaba registr~ 

da en la Comisión Federal Electoral. 

JULIO. Se reúne el Comité _Central del partido para expulsar al·_...; 

grupo disidente encabezado por Alejandro Gasc6n Mercado, Manuel -

Stephcns García, Salvador Castaficda O'Connor y otros. En septiem

bre de i9J/ formir5n el Partido del Pueblo Mexicano . 

.. 
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1979 

JULIO. Obtiene el 2.8\ de la votación, lo que le permite acredi-~ 
tar 11 diputados de representación proporcional. 

1982 

Apoya la candidatura presidencial de Miguel de la Madrid. 

Obtiene e1!~~ % de la votación; acredita 10 diputados pluri

nominales. 

DESPRENDIMIENTOS DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

1966 Partido Popular Socialista Revolucionario. 

1969 Movimiento de Acción y Unificación Socialista. 

1976 Partido Popular Socialista Mayoritario. 

BIBLI OGRAFIA 
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PARTIDO PROGRESISTA 

1920 

13 de ENERO. Lanza formalmente la candidatura del general Pablo -

Gonzalez. Dio inicio a una campaña movida, pero desorientada. En 

tre·quienes lo respaldan se cuentan numerosos hacendados y hombres 

de negocios .. También lo apoyan numerosos dirigentes del ejército. 
La campafia de Gonzilez nunca alcanzó el vigor necesario para garan 

tizar la posibilidad de una victoria. 

PARTI'DO PRO-PATRIA 

1933 

El presidente Abelardo Rodríguez frena a este partido en su

intención de postularlo para el período 1934-1940~ pe~e a la cliu
sula constitucional de No-Reelección. 

PARTIDO DEL PUEBLO MEXICANO 

1977 

SEPTIEMBRE. Alejandro Gascón Mercado, Manue 1 Stephens García, Sa_!_ 
va<lur Ca::, i.aííe<la O' Cu1rnur y otros Íundan el Partido del Pueblo Mexi 
cano. Este partido resulta de la escisión ocurrida en el seno del 
Partido Popular Socialista con motivo de lAs elecciones para gober 
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nador para Nayarit en 1975. En esa ocasión el PPS afirm6 haber ob 

tenido el triunfo de su candidato, Alejandro Gasc6n Mercado, y pi

dió la nulidad de las elecciones. Finalmente, el comitE central -

del PPS acept6 el triunfo pri!sta. Este cambio de postura se atri 

buyó a que su dirisente nacional, Jorge Cruickshank, realizó una -

alianza con el PRI. Gasc6n Mercado y su grupo se manifiestan in-

conformes y finalmente fueron expulsados del PPS en julio de 1976. 
~- .... 

1981 

7 de NOVIEMBRE. Tiene lugar el congreso de fusión del Partido Co
munista Mexicano, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido 

del Pueblo Mexicano, el Movimiento de Acción Popular y el Movimien 
to de Acción y Unidad Socialista. El nuevo partido, el Socialista 

Unificado de iiéxico, PSUM, postula a Arnoldo Nartínez Verdugo como 

su candidato presidencial. 

PARTIDO RADICAL TABASQUEÑO 

· 1919 

Ver Partido Socialista Radical. 

PARTIDO RECONSTRUCTOR JALISCIENSE 

1923 

Postuló a Roque Estrada para la presidencia de la Repfiblica. 

.· .• JIL . ;a .' 
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PARTIDO REELECCIONISTA 

1909 

FEBRERO. Dada la agitación política partidista provocada por la -

entrevista del general Porfirio Díaz con el ·periodista norteameri

cano James Creelman, en la que el dictador ofreció retirarse.de la 

vida pública al terminar su sexto período presidencial, los más i~ 

portantes porfi ris tas, los llamados "Científicos"·, se reúnen en ca 

sa de Pedro Rincón Gallardo y promueven la formación del Partido -

Reeleccionista. Entre ellos se cuentan Rosendo Pineda, Joaquín D. 

Casasús, Jos~ Castellot, Diego Redo, Pablo Macedo y Diego y Emilio 

Rabasa, Sebastiin Camacho, Fernando Pimentel y Fagoaga, Francisco
M. de Olaguibel y Miguel Lanz Duret. 

? ..:1,.. APDTT e- ~-~-- ;.,. __ , 

'j'e " . I 
{ . _! /1 <', ¡ 1~'. : .. .-·: ___ ,.,/ --- -... _,,. .. -

,,.,_ ,..4,._,._,.,..T"'~\.... .. -- ---- -- ..... _ ....... -· -- ..,_loAo.l...,'-" W.1.,t,, ""J.. .l~U.\...I.V .l UUA.Vl:,U..J 

la Convención Nacional Reeleccionista y lanza la fórmula electoral: 

Porfirio Díaz para presidente de la República y Ramón Corral para

vicepresidente. Corral es amigo cercano de Díaz y obviamente cuen 

ta con la. simpatía de ffeste aunque en realidad no es popular, pues
se le identifica con los 'hombres de negocios. Este ''partido" no -
necesita programa, ni declaración de principios, pues se trata de
un conglomerado de amigos de confianza del dictador. Cuentan con

el apoyo del periódico El Imparcial. 

lo. de MAYO. Aparece el. semanario El Reeleccionista dirigido por

el jóven filósofo Ant.onio Caso y por Angel de la Peña. Se propone 
defender con "razones y argumentos" la candidatura de Corral. 

5 de JUNIO. Aparece el periódico El Deba_te dirigido formalmente -

por Guillermo Pous y realmente por Rosendo Pineda. Insatisfecho -
con la labor de El Reeleccionista, se caracteriza por su agresivi-
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dad y por sus burlas al Partido Dcmocr5tico. 
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PARTIDO REIVINDICADOR POPULAR REVOLUCIONARIO 

---. 

1945 

Apoya la candidatura del general Enrique E. Calderón para la 
presidencia de la Repfiblica. Esta candidatura fue fitil para mante 

ner la estabilidad política en tanto atrajo a cardenistas y enri-

quistas que de otra manera se hubiesen podifo unir a la candidatu
ra de Ezequiel Padilla. Contó con simpatías en el sector ferroca

rrilero. 

PARTIDO RENOVACION POLITICO-SOCIAL 

1945 

3 de AGOSTO. Postula la candidatura pre~idencial de Ezequiel Padi 

l la. 

~• 

:f 
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PARTI-DO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

1938 

Ver Partido Revolucionario Institucionali 

PARTIDO REVOLUCIONARIO ANTI-COMUNISTA 

1939 

ENERO. Presidido por Manuel Pérez TrevÍño, busca· amalgamar a la -

oposición en torno a un programa común. Sus simpatías son para el 
oi:>nPT::il .Tn::inn'l'n llm::i,-·n 
~ . . l . 

~p ;nrnTnn--r::in <:>1 PPllr ,.,,,.+,-n ...,.,.,,,,,,,.;;ne- tTT11-
- · · • · • •· - 1. · - - • • · · · - • •· · - - • · - - - - r - -1 -· - - • - - o ·· ·· 

pos: El Partido Social Dem6crata de Jorge Prieto Laurens, el Par
tido Nacionalista de José A. Inclán, la Vanguardia Nacionalista de 

Rubén .Moreno Padrés y el Partido Antirreeleccionista Acci6n. 

8 de MARZO. Amaro publica un maniriesto a la nación en el que ata 

ca frontalmente la política del presidente Cárdenas: denuncia las 

tendencias comunistas fascistas que, en su opini6n, inspiraban los 
actos del gobierno, sobre todo la colectivización de los ejidos. 

ABRIL. Amaro se incorpora como secretario general del partido. 

1940 

16 de JUNIO. Por falta de apoyo, Amaro se ve obligado a renunciar 

a sus aspiraciones presidenciales. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA 

1939 

ABRIL. Este partido es presidido por el general Simón Díaz Estra

da, tiene poco éxito por su ambigUedad tanto de nombre como de doc 

trina: se propone luchar contra toda doctrina -fascista, nazi o -

comunista- que no se amolde al r·égimen "democrático" de México. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

1928 

1o. de SEPTIEMBRE. En su filtimo informe presidencial, Plutarco -

Elías Calles habla por primera vez de "institucionalizar" al país: 

señala la necesidad de "orientar definitivamente la política del -

pais por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pa 
sar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de -
un hombre a la nación de instituciones y de 1eyes". 

5 de SEPTIEMBRE. En una junta en Palacio Nacional Calles obtiene

el consenso de los militares mis prestigiados ~~ra dirigir la poli 

• ··---· ------- -- --~---'-~ 'W,, ... ,.,....,, .... ~ •• _,. -
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tica y preparar la formación de un partido político. 

lo. de DICIEMBRE. Se forina el Comité Organizador del Partido Na-

cíonal Revolucionario, presidido por Plutarco Elías Calles, y en -

el cual participaron Manuel Pérez !revifio, Aar6n S§enz, Bartolomé

García Correa, Luis L. Le6n, Basilio Vadillo, Manlio Fabio Altami

rano y.Davi~ Orozco. Ademis de invitar a todos los partidos y --

agrupaciones políticas a unirse y formar el· PNR, el Comité Organi

zador se reserva para sí las funciones· mis importantes: 1) lanza·r 

oportunamente la convocatoria a la convención constitutiva, sefia-

lando las bases a las que deberían sujetarse las agrupaciones que

désearan formar parte del PNR; 2) redactar el reglamento interior

de la convenci6n; 3) preparar la declaraci6n de principios y el -

programa de acción del PNR; 4) preparar el proyecto de estatutos -

1929 

5 de ENERO. Aparece la convocatoria de la Primera Convención Na-

cional del PNR, que tendrá lugar en la -Ciudad de Querétaro, a par
tir del 1o. de marzo de 1929. La nota característica del documen
to es su generalidad y la falta de definición ideológica. Se abre 

un período de poco mis de dos meses para manifestar adhesiones al

PNR; se calcula el nfimero de delegados en.proporción de uno por ca 

.da diez mil habitantes (suponiendo que todos los habitantes del 

país quisieran formar parte del PNR); las credenciales para asis-
tir a la convención serían expedidas, en última instancia, por los 

presidentes municipales .•. 

20 de ENERO. Aparece el proyecto de la declaración de principios
y el programa de acción del PNR. Lo que m§s destaca en la primera 

es la identificación del Partido con las clases obreras y campesi-

i. -
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nas, aunque sin proponer la destrucción de las otras. En cuanto -

al programa de acción, puede decirse que es contradictorio: por -

un lado propone una suerte de populismo, y por el otro, en su poli 
~ -

tica financiera, propone que el país dedique la mayoría de sus re-

cursos al pago de la deuda interna y externa, incluyendo la agra-

ria, lo cual s6lo lieneficia a los propietarios. 

26 de ENERO. Se da a conocer el proyecto de estatutos. Las unida 

des básicas del partido son los comit~s muni~ipales, cuyos miem--

bros deben ser elegidos por todos los ciudad~nos del municipio que 

formen parte del PNR. Por encima están los comités del estado o -

territorio, domiciliados en las-capitales respectivas y elegidos -

por los delegados municipales. La burocracia nacional del partido 

se concentra en el Comité Ejecutivo Nacional, nombrado por el Comi 

té Directivo Nacional que es integrado por un representante de ca

aa uno ae 10s partidos de 1as entidades de la república, elegido -

en la correspondiente convención del estado o territorio. Final-

mente, y con carácter estrictamente temporal -períodos electorales 

federales o locales-, se crean los comités de distrito. Se advier 

te la voluntad centralizadora en las facultades otorgadas al Comi
té Ejecutivo Nacional. El CEN queda con el control casi absoluto
de las decisiones del partido. 

~ 

1 a 4 de MARZO. Se constituye el PNR bajo el lema "Instituciones-

y Reforma Social". Se postula candidato a la presidencia al inge-
niero Pascual Ortíz Rubio. Se aprueban la Declaración de Princi--
pios, el Programa de Acción, los Estatutos y se define la primera
directiva: Manuel PErez Trcvifio, presidente, y Luis L. León, se-
cretario general, mfis los órganos del CEN: Secretaría de Actas, -
<lP. 'Pr<~ns::i 1 

rería. 

n:1r::i . Asuntos nel n·i st.ri to Fi:>cler::il. del Exterior y Teso-
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25 de ENERO. El presidente Emilio Portes Gil expide un decreto -

que fija a los empleados públicos la obligación de cooperar al sos 

tenimiento del PNR: descµento de siete días de sueldo cada año. 

29 de ENERO. En este día se aprueban los estatutos del Bloque Na

cional Revolucionario, que funcionará como intermediario entre los 

diputados del PNR y del Comité Nacional Ejecutivo de ese partido.-

De est¡ manera se establece el mecanismo que permitir& al PNR con· 

trolar al Congreso de la Unión. 

11 de FEBRERO. Deja la presidencia del PNR Manuel Pérez Trevifio,

y_es sustituido por Basilio Vadillo, representante del ortizrubis

mo. 

22 de ABRIL. Basilio Vadillo es- sustituido por Emilio Portes Gil

con el-propósito (q~e después se demostró fallido) de alinear el -

PNR a la voluntad de Calles. 

15 de OCTUBRE. Corno resultado de una maniobra conciliadora entre

~l presidente Ortiz ~ubio y Calles, sale del CEN del PNR Emilio -
Portes Gil y le sucede Lázaro Cárdenas. 

1931 

28 de AGOSTO. Calles obtiene finalmente el control absoluto del -
partido al lograr que Manuel Pérez T~eviño sustituya a Lázaro Cár
denas en la dirección del PNR, pues este último demostraba, en la
opinión del Jefe Máximo, una lealtad "excesiva" al presidente ·de -

la República. 

1932 

12 de MAYO. Con el objeto de que Manuel P&rez Trcvifio pueda ser -

... 
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precandidato del partido a la sucesión presidencial, deja el CEN -

del PNR en manos de Melchor Ocampo. 

9 de JUNIO. La aceptación de la precandidatura de L&zaro Cirdenas 

retira de la lucha electoral a Manuel Pérez Trevifio, quien vuelve

a la direcci6n del·partido para, ahora con más razón, sujetarlo al 

control de Calles. 

·-
25 de AGOSTO. Como consecuencia de su fallida precandidatura, P!

rez Trevifio es sucedido por Carlos Riva Palacio en la direcci6n -

del PNR. 

30 de OCTUBRE. Tiene lugar la Primera Convención Nacional Extraer 

<linaria del PNR en la Ciudad de Aguascalientes. Se adopta ahí el

principio de la No-Reelección de_presidentes de la República y go-
,.. . . . . , ·- . - - . . ... , ,. .. .. . . .. 
uc;LHClUVtt.:>, '-UJIIU LC:~U.1.1..ClUV UC UJld. U.l~L.U::.l.U~l .lHJ.Cl.aUd l)Ur L.a.l.Le!:> -.-

. desde octubre de 1931 y ampliamente ventilada en el Congreso Nacio 

nal de Legislaturas a principios de 1932. En el caso de los dipu

tados y senadores se prohibe sólo su reelección inmediata. 

1933 
3-16 de DICIEMBRE. Tiene lugar la Segunda Convenci6n Nacional Or

dinaria del' PNR, en la que es designado candidato presidencial el

general LAzaro Cirdenas. Se aprueba el primer Plan Sexenal traza
do con el objeto de controlar a·cárde~as, pero modificado por pre~ 
si6n de los cardenistas antes de su aprobación. En la misma con-

v~nción se modifican los estatutos del PNR para l-0grar una mayor -
centralización de la estructura interna y del gobierno del parti-
do: se suprime el precepto que reconoce la autonomía de los parti 

dos de los estados y territorios, y se aprueba en su lugar la pre
eminencia de la dirección del PNR en la organización y el control-
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de todos los elementos revolucionarios. Como resultado de lo ante 

rior se suprime la participación de los partidos locales en las -

convenciones nacionales y en el cornitE directivo nacional, que a -

par~ir de entonces queda integrado por un representante del PNR en 

cada una de las entidades federativas. elegido por las convencio-

nes correspondientes de los estados, los territorios o el Distrito 

Federal. 

1934 
14 de-DICIEMBRE. Matías Ramos sustituye a Carlos Riva Palacio en

la presidencia del CEN del PNR. Este cambio señala la reafirma--

ción de posiciones del grupo militar, y la necesi.dad que Cirdenas

tenía de contar con el apoyo de un grupo . 

. 1935 
JUNIO~ La pugna entre Cirdenas-Calles se hace evidente al publi-

carse la entrevista de Ezequiel Padilla, titulada "El general Ca-

lles señalando rumbos'', donde el Jefe Máximo critica ampliamente -
la política del gobierno cardenista por su apoyo a los sectores po 
pulares y por pretender una división en el seno del partido. Las

repercusiones no se hacen esperar: los parlamentarios apoyan mayo 
ritariamente a Calles, las fuerzas populares actúan con vigor a fa 

vor de Cirdenas, quien destituye a los callistas qu~ ocupan pues-

tos importantes en el gobierno. 

15 de JUNIO. Emilio Pories Gil recupera su pos~ci6n como presiden 

te del CEN del PNR sustituyendo a Matías Ramos. Este cambio esti
ligado a la crisis entre el: presidente C5rdenas y el Jefe Mfiximo;

Plutarco Elias Calles. 
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1936 

FEBRERO. Bajo el lema "Por una sociedad sin clases", se forma la

Confederación de Trabajadpres de México, como un paso más de la -

Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos, organiza

ción promovida po~ Vicente Lombardo Toledano. 

ABRIL. Es expulsado del país·el general Plutarco Elías Calles. 
,_ 

20 de AGOSTO. Sale de la presidencia del CEN del PNR Emilio Por-

tes Gil y le sucede Silvano Barba González, quien es amigo perso-
nal del presidente Cárdenas. 

4 de SEPTIEMBRE. El CEN del PNR expide un manifiesto en el que re 
conoce la creciente influencia de los obreros y campesinos organi

zados en la dirección política y- económica de la comunidad, por lo 

que se propone mantener una política de "puerta abierta" a estas -

organizaciones. 

1937 

FEBRERO. La Confederación Campesina Mexicana, el Partido Nacional 
Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México y el -
Partido Comunista Mexicano firman un pacto de frente electoral po
pular, que posteriormente permitir! a algunos comunistas· ocupar va 

rios puestos clave en la Confederación Nacional Campesina. 

18 de DICIEMBRE. Lázaro Cárdenas, como presidente de la Rcpúbli-
ca, expide un manifiesto a la nación donde sostiene la necesidad -

da transformar los estatutos del PNR para incorporar a sus filas -
.n 1n~ ,..,,n,,'l""'"r:'".;n,....,_ ,.. ,",..-t...-- .. ~---..-.- ... -, ...... - ..... ,.,...._;".") __ , __ ..,,..,_·-...-:t..,~---
«.& ..... ....,...,, ""...,, ... 1..,....,.....,.J . .1 v:., 1 u. .1-v~ vu.1.\,;,,.&.\.,..:, Jua.J1uo..1..\:.....,..,, a. .1.u::, c1upi.cauu:, pltU.l..lL.U:> 

y a los militares. Reconoce que el PNR ha actuado sin tomar en -
cuenta la opinión de la "masa" que lo sustenta y que ha coacciona:. 
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do a los empleados públicos a pagar siete días de salario en bene

ficio del partido, por lo que dicta un acuerdo presidencial median 

te el cual se deroga el que con ese objeto había emitido Portes -

Gil. 

Las cámaras legisla_tivas federales aprueban la iniciativa enviada

por el presidente Cirdenas a fin de otorgar el voto a la mujer, -

iniciativa que naufraga en las legislaturas estatales. 
;. 

1938 

30 de MARZO. Sale de la presidencia del CEN del PNR Silvano Barba 

Gonzllez y se disuelve el PNR para dejar paso al Partido de la Re

volución Mexicana, nacido bajo el lema "Por una Democracia de Tra

bajadores". La declaración de principios del PRM mantiene el reco 

nacimiento de la lucha de clases_·como inherente al regimen capita

lista, la lucha por la colectivización de la agricultura, el apoyo 

a la clase obrera y el derecho a la huelga, el combate contra el -

fascismo o cualquier otra forma de opresión ''que_ adopte la clase -

privilegiada de la sociedad con perjuicio de las libertades de los 

trabajadores y de otros sectores del pueblo", la intervención del
Estado en la economía, la implantación de un programa educativo -
oficial en las escuelas particulares, la no intervención y la auto 
determinación de los pueblos como principios rectores del derecho

internacional, la igualdad socio-política de la mujer, la libertad 

para los indígenas, el establecimiento del ·seguro Social, el con-
trol de los precios y el fomento de la construcción de habitacio-

nes populares. 
Se firma el ·pacto constitutivo del PRM, según el cual las ligas de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y la Confederación -

Campesina Mexicana formarán el Sector Ag1·arlu, y la Confedcraci6n
de Trabajadores de M§xico, la Confederación Regional de Obreros Me 
xicanos, la Confederación General de Trabajadorcst el Sindicato de 

1 
1 

i 
¡ 
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Electricistas y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, -

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Sector Obre

ro. Los miembros del Ej6rcito y de la Armada,. el Sector Militar -

"en su exclusivo carácter de ciudadanos" y no en representación -

del ejército. En fin, se crea un cuarto sector, el Popular, forma 

do con cooperativistas, artesanos, industriales, estudiantes, pro

fesionistas, etc. Los sectores campesino, obrer~ y popular conser 

varían_plen~ autonomía en la consecusión de sus firialidades especí 

ficas; los cuatro sectores se obligan a intervenir en política --

electóral exclusivamente por medio d~l partido. Las agrupaciones

campesinas se comprometen, además, a no admitir en su seno a los -

contingentes que a la fecha pertenecieran a cualquiera de las orga 

nizaciones obreras, y éstas a su vez se obligan a no admitir ele-

mentas de las agrupaciones campesinas. El -radio de acción común y 
la cooperación de ambos sectores se fijarían de común acuerdo. 

T ·" e: ;;rcr::innc; ñi rPrf"i'1n<: ñPl P::irti t1n ñP. l ;:i R1:"rnl11ri nn fvfPvi r;:in;:i 
V .. c:nn -

los siguientes: Consejo Nacional, Comité Central Ejecutivo, Conse 

jos Regionales, Comités Ejecutivos Regionales y Comités Municipa-

les. El Consejo Nacional se integra con 32 miembros: seis provie 

nen de cada uno de los cuatro sectores; uno por cada uno de los -
bloques del partido en ambas cámaras, más los miembros del Comité

Central Ejecutivo, que a su vez se integra con 6 miembros: el pre 
sidente y los secretarios de Acci6n Femenil, Agraria, Obrera, Mili 

tar y Popular y Cultural. 

4 de ABRIL. Ocupa la presidencia del Comité Central Ejecutivo --

(CCE) del PRM Luis I. Rodríguez. Afirma que el Partido debe dejar 
de ser sólo organizador de luchas electorales y regulador de quere 
llas entre caudillos, para ser el partido de las reivindicaciones

socialcs. 

28 de AGOSTO. Se constituye la Confederación Nacional Campesina:-

,. 
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en todos los estados y territorios, los ejidos y los comités agra

rios que solicitan tierra son integrados en comités regionales, -

que a su vez se agrupan e~ una liga de comunidades agrarias y sin

dicatos campesinos correspondientes a cada estado. Graciano Sin-

ches es electo secretario general. 

SEPTIBIBRE. 150 mil empleados del gobierno federal se afilian al

Sector '·Popular. 

DICIEMBRE. Varios miles de abogados se incorporan al Sector Popu

lar como resultado de la aprobaci6n del Estatuto Jurídico de los -

Trabajadores al Servicio del Estado. 

1939 

19 de JUNIO. Sale de la presidencia del PRM Luis I. Rodríguez y -

le sucede Heriberto Jara para preparar la campafia del general Ma-

nuel Avila Camacho. 

27 de SEPTIEMBRE. Se da a conocer el Segundo Plan Sex0nal que de

bido a las consecuencias producidas por la Segunda Guerra Mundial, 

casi queda sin efectos pricticos. 

1940 

2 de DICIEMBRE. Cumplida.su misión, al día siguiente de la toma -

del poder por Avila Camacho sale de la presidencia del PRM Heriber 

to Jata y le sucede Antonio l. Villalobos, quien dio prioridad ab

soluta a los conceptos de "Unidad Nacional". 

10 d~ DICIEMBRE. Por acuerdo presidencial es suprimido el Sector

Militar del PRM. 
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1942 

10 de ENERO. La Suprema Corte de Justicia juzga conveniente negar 

la tradicional identificaci6n del partido y el Estado, y precisa -

que el 11 PRM no es una dependencia del Ejecutivo Federal ..• " 

1943 

' .. 

16-28 de FEBRERO. Se crea la Confederaci6n Nacional de Organiza-

cienes Populares como resultado de la reorganizaci6n del Sector Po 

pular (iniciada en diciembre de 1941). La CNOP llena un vacío al

dar lugar a la clase media y se organiza en 10 ramas, la mayoría -

de ellas basadas en la afinidad profesional. La Federación de Tra 

bájadores al Servicio'del Estado (FSTSE), constituida en 1941 con

aproximadamente una tercera parte de maestros, es el primer grupo

organizado del Sector. A él se µnieron luego los cooperativistas, 

tuales, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores no asalariados 

completaron dicho sector. 

1946 
117-20 de ENERO. Deja la presidencii del CEN del PRM Antonio I. Vi 
· llalobos y el PR1>-i se disuelve para. vol verse Partido Revolucionario 

Institucional. El cambio, seis meses -antes de las elecciones pre

sidenciales, tiene por objeto estrechar filas, reforzar cuadros y

darle un nuevo atractivo al instituto político. Bajo el lema "De
mocracia y Justicia Social 11, _el PRI hace suyos algunos postulados

ideológicos del PRM, tales como la continuación de la reforma agr~ 
ria, igualdad cívica para la mujer, intervención del Estado en la
iconornía, mejoramiento de las capas sociales pauperiza<las. Conser 
va incluio, en el artículo sexto de su Declaración de Priricipios y 

Programa de Atción, el concepto de que la lucha de clases es un fe 
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n6meno inherente al r!gimen capitalista. El PRI se diferenciad~

sus predecesores en tres aspectos; a) 1~ membresía individual ya

no depende de la adscripción del aspirante a alguno de los secta-

res medios. b) Se redefinen las funciones de los sectores del par 

tido, lo cual sign~fica que en la nominación de los candidatos a -
puestos d~ elecci6n tendri mayor peso el criterio geográfico. Es

to implica una limitación de la autonomía de las asociaciones en -
~ - . 

su capacida~ de decisión sobre sus miembros y el fortalecimiento -

de los 6rganos directivos del pirtido. El cambio implica un debi

litamiento de los sectores. c) Se logra un convenio en que las or 

ganizaciones sectoriales se comp.rometen a no tener luchas entre - -

sí. 

Los estatutos modifican la composición del Consejo Nacional, que -

queda integrado por tres representantes (uno de cada sector) de ca 

da entidad federativa. Dentro de los 32 delegados por cada sector, 

2 deben ser mujeres y 2.j6venes, lo cual incorpora al Consejo Na-: 

cional 6 delegadas y 6 delegados juveniles. El Comi.tG Central Ej~ 

cutivo se integra con el presidente y los secretarios de los secta 
. .. . -

res obrero, agrario y popular, a los que se añaden 4 secretarías:-

juvenil, femenil, de acci6n política de diputados y de acci6n poi! 

tica de senadores. Se nomina a Miguel Alemfin ValdEs candidato del 

PRI a las elecciones presidenciales. 

19 de ENERO. Queda como presidente del CCE del PRI Rafael Pasca-

sio·Gamboa para dirigir la campafia.de Miguel Alemin. 

7 de MARZO. La Tesorería de la Federación ordena, a petición del

PRI, la suspensi6n a los descuentos a los sueldos de los bur6cra--
t2.s n11P -r; ,n1-r,:ih,:in ,-- --o-----·· rf"\mn r11n+-;,,:, c;-nrlir"':l1~c: '\T n110 rlo 

--~,,- ...--- --- __ .a .. - .... -- .... -- J "1.-- --

han al partido. 

5 de DICIEMBRE.- A los pocos días de tomar posesión Miguel Alemán, 
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sale de la presidencia del CEN del PRI Rafael Pascasio Gamboa y le 

·sucede Rodolfo Sfinchez Taboada. 

DICIEMBRE. Se reforma el artículo 11 s, ~%ii-;fe1 voto a la mujer-

en las elecciones municipales. 

1950 ·~ 
3 de FEBRERO. I Asamblea Nacional ordinari~ del PRI. Se reforman 

los estatutos para volver a dar fuerza,a la estructura sectorial:

se señala expresamente que todos los miembros del partido deben -

qu~dar agrupados en uno de los tres sectores. Se adopta nuevamen

te el sistema de asambleas. Los delegados a las asambleas (munici 

pales, distritales, regionales y nacionales) son designados direc

tamente por los sectores. Las reformas intentan responder al des-

-contento en el seno de los sectores y a los constantes conflictos

internos emanados del sistema de elección directa de candidatos. 

1951 

11 a 14 de OCTUBRE. En la I Convención Nacional Ordinaria del Par 
¿1_ ·· 

tido se postula a Adolfo Rur .. z Cortines como candidato presidencial. 

1952 

S de JULIO. 
:.;/ 

Adolfo Ru1z Cortines da a conocer sus conceptos y pla 

taforma como candidato del PRI. Se inicia la propaganda del parti 

do.a través de lo que se llamó los "votos razcnrldos" de los inte--
"'"· lectuales a favor de la candidatura de Adolfo Ruí2 Cortines. Par-

T .... ,..:~- ,,. l\.T,,h"'- r,,..,_...,..; 110 A-ntr,.-.1•0 (',.,~i,...n 
VlA...Ll.U..JI. J ,,uuv.a. ~~J..¿..L.J..i , ,1\.11, l.J.i.a. '-''.A.a.J"".&.'-" Leal, 

Daniel Cesio Villegas, Luis Enrique Ciro, Carlos Graff Fern6ndez,

Julio Jirn6ncz Rueda, Manuel Martínez B§ez, Samuil Ramos, Alfonso -
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Reyes, Manuel Sandoval Vallarta, Jesfis Silva-Herzog, etc. 

4 de DICIEMBRE. A lo~.pocos días de la inauguraci6n de Adolfo --

Ru1'.z Cortines5~-Íe-fdé..:'..~~d/residcncia del CEN del PRI 0Rodolfo Sán-

chez Taboada f-/i~stí€-cd-c"'tGabriel Leyva Velázquez. 

·-1953 

7 de FEBRERO. Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, que modifica -

la Declaración de Principios. No se habla más de lucha de clases, 

aunque sé deja constancia de que el sistema capitalista produce de 

sigualdades que deben ser eliminadas. La intervención del Estado

en el -desarrollo de la economía fue compensada con una declaración 

a favor de la iniciativa privada. La tenencia colectiva de la tie 

rra deja de ser "fundamental 11 y se coloca a su lado la tenencia - -

privada; se elimina la preeminencia del artículo que propone libe

rar al país de la influencia econ6mica extranjera. Se da una im-

portancia especial a las capas de la ciase media. El PRI se impo

ne como deber abogar por la unidad de todas las clases, grupos y -

_personas. Se reelige en la presidencia del PRI al general Gabriel 
Leyva Velázquez. 

1956 

26 de ABRIL. Como aspirante al gobierno de su estado natal, Sina
f'RL 

loa,deja la presidencia del CEN de1<..:p.~~Gabriel Leyva Velázquez y-

ie-iucede Agustín Olachea Avil~s. 

1 n ,- -
1 ::J~' 

16 de NOVIEMBRE. En la! Convcnci6n Nacional Electoral se postula 

a Adolfo L6pcz Matees como candidato presidencial. 
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1958 

4 de DICIEMBRE. Sale de la presidencia del PRI Agustín.Olachea y

le sucede Alfonso Corona_ del Rosal para dirigir la campafia electo

ral de Adolfo López_Mateos. 

1959 

Jví.AYO. ·se incorpora un nuevo procedimien t;o para la se lección de - -

candidatos·estatales, locales y municipales del partido: los pre

candidatos deben contar inicialmente con apoyo popular manifestado 

al Comit€ Municipal del PRI. Este mandaría informes al Comité Es

tatal y al Comité Central. El Comit! Estatal también haría reco-

mendaciones. El Comité Ejecutivo Central deb~ formar una terna, -

de la que escoge candidato definitivo la convención local del PRI. 

1960 , 

27 de MARZO. III Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Se aprue-
ban reformas a_los estatutos y se distingue entre asambleas y con

venciones. Las priJ11eras tienen por objeto revisar normas y progra 

mas internos, así como seleccionar a los dirigentes del partido a

ios comités ejecutivos. Las convenciones son convocadas cuando el 

partido nomina candidatos a puestos de elección popular o para --

aprobar los proyectos y programas propuestos por el gobierno. Los 

presidentes de los comités estatales obtienen calidad de miembros

del Consejo Nacional, al que también asisten 15 representantes de

cada uno de los sectores -agrario, obrero y popular- electos sobre 

una base nacional. El presidente y el secretario general del CEN

pasan a ser también los directivos del Consejo Nacional. El CEN -

qu~da PnrRrgarlo ~~ convocar l~s reuniones del Consejo Nacional y -
~ i}) ::l/ .• ., l ~-....~_ > ,~ : 

e 1 presiden te de 1 CEN f!H¼H-t-sn-Í'ir,en esas reuni enes e 1 voto de cali- -

dad en caso de empate. Se refuerza así la influencia determinante 
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del presidente del CEN. El CEN está compuesto por seis miembros -
aparte del presidente y del secretario general: secretario de ac

ci6n agraria (normalmente-el dirigente de la CNC), secretario de -

acción popular (dirigente de la CNOP), secretario de acción políti 

ca del senado, secretario de acci6n política de la Cimara de Dipu

tados, secretario de organización (nuevo), secretario de prensa y

propag~nda (nuevo), secretario de finanzas (nuevo). El secretario 

de organización se encuentra encargado de mantener al día los da-

tos sobre membresía, reclutamiento y votación de los miembros; el

secretario de finanzas se encarga de cobrar las cuotas y las ''con

tribuciones especiales''. Los nuevos estatutos puntualizan el fun

cionamiento de los comitfs del partido a todos niveles en lo refe

rente a membresía y cuotas, hacen explícita la creciente fuerza -

del CEN y abren nuevos campos a la organización de actividad polí

tica en todos los niveles. 

1963 

6 de MARZO. Se celebra la Primera Asamblea Nacional de Programa-

ción, bajo la presidencia de Alfonso Corona del Rosal, con el obje 
to de elaborar y redactar un programa para el candidato presiden-
cial del PRI. La asamblea crea el Instituto de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales (IEPES), dedicado a la investigación y el -

análisis de la problemática nacional. 

15-17 de NOVIEMBRE. En la II Asamblea Nacional Extrarodinaria se-

reforma la Declaraci6n de Principios del PRI, para postular como -

deberes fundamentales del PRI la estabilidad p9lJtica y la bfisque-
! J. .J .. LI' '{ •.J .;, ~_I (\ ~\.~ ,,,,,. 

da de una nueva sociedad en la que el Estado \i-:Ebt..Úr.ll..i.Nre/ como pla- -
neador del desarrollo econ6mico e instrumento de una distribuci6n
equitativa de la riqueza. Para ello propone: un sistema de segu

ridad social, la inversión extranjera s61o como complemento de la-

.cJ!J.., •. 1 
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formación de capitales nacionales; fortalecen el sindicalismo y e~ 

tablecen una legislación protectora del trabajo: la nueva declara 

ción ataca al latifundio privado y al minifundio improductivo; se

fiala que la instrucción pfiblica debe ser incumbencia exclusiva del 

Estado, obligatoria, general, laica y gratuita, etc. 

17 de NOVIEMBRE. En la III Convención Nacional Ordinaria se elige 
·-ª Gustavo Di~z Ordaz candidato a la presidencia. 

1964 

4 de DICIEMBRE. Sale de la presid~ncia del PRI Alfonso Corona del 

Rosal y le sucede Carlos A. Madrazo. 

1965 

28, 29, 30 de ABRIL. En la IV Asamblea Nacional del PRI Carlos Ma 

drazo plantea la necesidad de reestructurar al partido de abajo ha 

cia arriba con el objeto de obtener una mayor democracia interna.-

El planteamiento implica debilitar la estructura sectorial. Se re 

formaron los estatutos en lo referente a 1~ elecci6n de candidatos 

para los cargos de presidentes municipales, regidores, síndicos y-

funcionarios municipales del partido a. fin de ""''"'ºrl;.,. ; ,,.,..c.,."e11c1· o-...... UP'-'"-A-.J.. ,l. .,l..lt..i. .... .L" 

nes injustificadas. Se propone el sistema de elección directa me

diante el voto individual y secreto. Para asegurar la efectividad 

de este cambio, se nombran Comités y supervisores de zona, así co

mo delegados del CEN para que actGcn en las diversas entidades fe

derativas. También se estipula que ]as-convocatorias para dichas

elecciones sean expedidas por los comit6s directivos estatales pr~ 

via autorización del CEN. finalmente, el CEN, por conducto de sus 

delegados, sometería a la consideraci6n de cada asamblea seccional 

a los precan<lidatos que cumplirán los requisitos estatutarios y --
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las condiciones políticas necesarias. Este mismo delegado debería 

estar presente durante la votación. Durante la asamblea, se adop

tan nuevas formas de organización interna del partido y se crean -

nuevas entidades como el Movimiento Nacional de la Juventud Revolu 

cionaria, la Comisión Nacional de Fomento Deportivo y Recreativo y 

la Asociación Femenil Revolucionaria. 

22 de NOVIEMBRE. Protesta como presidente del partido Lauro Orte

ga en sustitución de Carlos A. Madraza. 

1968 

27 de FEBRERO. Alfonso Martinez Dornínguez asume la presidencia-~ 

del partido y sefiala que corresponde ahora a la generación formada 

en el seno del mismo asumir la dirección. 

1969 

15 de NOVIE.MBRE. .La IV Convención Nacional Ordinaria eligió a - - -

Luis Echeverría A. corno candidato a la presidencia. 

1970 

7 de DICIEMBRE. Manuel Sinchez Vite asume la presidencia del PRI

en sustitución de Alfonso Martínez Domíngu~z. 

1971 

MARZO. En la VI Asamblea Nacional Ordinaria presidida por Manuel

~inchez vite se reforman los estatu~os del partido a fin de lograr 
una mayor movilidad en sus cuadros, ofrecer oportunidades a las 
nuevas generaciones y agilizar los trámites internos. Se crean --
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dos nuevas secretarías en el CEN: la de capacitaci6ri política y -

la de acción social. 

1972 

21 de FEBRERO. Protesta como preside~te del CEN Jesús Reyes Hero

les en .sustituci6n de Manuel Sinchez Vite. 

19-21 de OCTUBRE. La VII Asamblea ordinaria emite una declaración 

de principios y un programa de acción en el que el PRI busca el re 

conocimiento·y la formación de una sociedad nueva que, por vía le

gal, abandone el dispendio y la miseria. Se propo~e una mayor in

tervención estatal en la economía que permita una mis eficaz regl! 

mentaci6n de la empresa privada y de la inversión extranjera. Al-
..,.... n. ..r: n ._,....,,"".,... r " 1 ",... r, ~ ~ ,., +,, +.,...,... -------·-- --- -------~- -l"'t. .;,...,,_,,'l.,.,.r'\..,....,....T .. 1'3i,T\ 

-- .,A,,.1,1,_ ... _, -- .. ~ ....... - ...... 

, .... ",..+._,,,...+,,,......, 'h,t-;,....;,-.., ..... -- ---¿----·- ~----- ~ 

las secciones integradas por "núcleos'' de los sectores para conci

liar el aspecto sectorial y el seccional. Se crea la Comisión Co-

·¡ordinadora de Convenciones. Se propone la votación personal, di-

recta y secreta tanto para la designación de delegados a las Con-

venciones como para los acuerdos de éstas. Se sostiene, en gene-

ral, que el PRI es un partido que aglutina a través de los secto-
res·a las clases heterogéneas de la· sociedad. 

1975 

SEPTIE~1BRE. Se publica el Plan g.ásico de ~obierno 1976-1982 en la 
VIII Asamblea Nacional Ordinaria. Los objetivos de este plan son: 
1) lograr el desarrollo integral del país; 2) consolidar la jnde-

pcndcncia nacional; 3) luchar por el empleo productivo y remunera

dor; 4) mayores ingresos reales para toda la población; 5) una po
lítica de bienestar social completa; 6) mantener entre 1976 y 1982 
una tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto del 8%; 
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7) obtener un desarrollo geogrificamente equilibrado. Originalrnen 

te se pens6 que s6lo cuando el Plan estuviese terminado el partido 

elegiría al candidato que.necesariamente se comprometería con él,

haciendo una consulta popular y elaborando con ello su propio plan 

de gobierno. El hecho de que el candidato fuese seleccionado an-

tes de haberse terminado de elaborar el Plan, le rest6 vigor. 

25 de SEPTIEMBRE. JosE L6pez Portillo rinde protesta como candida 

to del_PRI a la presidencia de la República. Porfirio Muñoz Ledo

sustituye a Jesfis Reyes Heroles en la presidencia del partido. 

1976 

23 de ENERO. Con el propósito de difundjr ampliamente el Programa 

de acci6n y la declaración de principios del PRI, así como de coor 

dinar la promoción del empadronamiento y de las tareas correspon-

dientes a este proceso, el CEN del PRI crea la Comisión Consultiva 

de Ideología y Programa, y la Comisión de Acción Cívjca y de Capa

citación Electoral. 

4 de DICIEMBRE. Carlos Sansores PSrez ocupa la dirección del par
tido en lugar de Porfirio Mufioz Ledo. 

1979 

8 de FEBRERO. Protesta Gustavo Carvajal-Moreno como presidente 
del partido. Sefiala que la tesis fundamental del partido es el na 

cionalismo democritico popular y antiimperialista. 

1981 
19 de MARZO. Toma posesión Javier García Paniagua y en su discur-
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so aJerta contra una clase empresarial que no siempre respeta los

bienes del país. Sefiala que históricamente la clase obrera ha si

do, es y seguiri siendo l~cxpresión lficida de los mejores objeti

vos nacionales. 

10 de OCTUBRE. Protesta como candidato_ presidencial Miguel de la

.Madrid. 

14 de OCTUBRE. Toma posesión Pedro Ojeda Paullada como presidente 

del partido en sustitución de Javier García Paniagua. 

1982 

27 de JUNIO. Miguel de la Madrid cerró su campafia electoral des-

pués de 243 días. Recorrió 114 mil 751 kilómetros. Se calcula -

que asistieron 11 millones 928 mil personas a los Z mil b5/ <lite-

rentes actos de su campaña. 

JULIO. Obtiene el 71.75\ de los votos efectivos, lo que equivale

al 51. 25\ del padrón electoral. Pierde· un solo distrito electoral 

en la votación de diputados por mayoría. 
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de Investigaciones HistóricasJUNAM, 1979. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO OBRERO CAMPESINO 

1940 

Grupo formado por Diego Rivera para participar en las elec-

ciones. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRl\.BAJADORES 

1936 

Los troskistas organizan el Comité de Acci6n Unificación --

Obrero-Campesino Independiente, aunque en realidad puede decirse -
f t.l. .I 

qu~rIV Internacional pierde fuerza en México durante los afios del-

cardenismo. 

1940 

Diego Rivera organiza el Partido Revolucionario Obrero-Camp~ 

sino para participar en las elecciones de 1930. Su filiación tras 

kista era ampliamente conocida. 

1959 

Los fracasos del movimiento obrero independiente y, por con-

\ 
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traparte, el triunfo de la revolución cubana, hacen resurgir las -

actividades de los grupos troskistas en .México. Aparece el Parti

do Obrero Revolucionorio. 

·-- __ ,. -·- ..... , ...... -.... ·~' ~ -· .. _ 

1 9 6 O ,( --~-, -~ . --·-·--------------

-- Y-$e/" funda la Liga Obrera Marxista. p-o-t, ~n grupo de 20 personas~---., 
Tiene por objeto dar a conocer la IV Interñaéiqnal. ------- ·· 

1961 

El Partido Obrero Revolucionario se separa de la IV Interna

cional corno resultado de un proceso de sectarización al involucrar 

se con la corriente posadista. 

1967 

Corno consecuencia de divisiones internas, se autodisuelve la 
Liga Obrero Marxista. 

1968 

Los troskistas participan individualmente en los comités de
lucha estudiantil, especialmente en la Facultad de Filosofía y Le

tras de la UNA.lvt. A mediados de septiembre forman el Movimiento Co 

munista Internacionalista que, después de la represión gubernamen
tal y el encarcelamiento de varios de sus miembros, se constituye

como el Grupo Comuni5ta Internacionalista. 

1972 

AGOSTO. liay una escisión en el Grupo Comunista Internaciona]ista

( GCI) . 
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DICIEMBRE. El grupo que recientemente se separ6 del GCI forma la

Liga Socialista (LS). 

19 74 

El GCI propone la unificaci6n de los troskistas despu!s de -

un afio tle profundos enfrentamientos faccionales. 

1975 

El GCI se divide en dos: 1) los que permanecen en el GCI y-

2) 1 os que se agrupan en torno al periódico "Rojo". La Liga Socia 

lista también se divide en dos: 1) la tcnden~ia militante y 2) la 

facción bolchevique leninista. Estas divisiones ocurren como con-
. - - . -secuencia ae 10s a1versos p1anLeam1enLos rren~e a 1a esLraLeg1a --

que se debe seguir en las elecciones de 1976, particularmente en -

lo referente a la alianza existente entre el Partido Comunista Me

xicano y el Movimiento de Organización Socialista~ 

1976 

ABRIL. Se reunifican el grupo "Rojo" y el GCI y forman la Liga -

Comunista Internacionalista (LCI). 

SEPTIEMBRE. La Liga Comunista Internacionalista y la Liga Socia-

lista se unifican y forman el Partido Revolucionario de los Traba

jadores. De esta manera el troskisrno mexicano trasciende su etapa 

de grupos de capilla universitarios. 

1977 

Durante el I Congreso Extroardinario del PRT se sefiala: "el 
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PRT, iecci6n mexicana de la IV Internacional, tiené corno objetivo

construir el Partido Obrero Revolucionario que el proletar1ado ne

cesita para garantizar su yriunfo contra el capital y su Estado y, 
partiendo de esa victoria, emprender el camino de la construcción

del socialismo en México''. También seña la "Nuestro partido lucha

por un gobierno de los obreros y campe~inos que conduzca a la dic

tadura del proletariado ya que no nos consideramos de la misma ra

lea de 'aquellos que se declaran socialistas pero ubican la lucha -

por ese objetivo para las clanedas griegas ... " 

1978 

28 de NOVIEMBRE. Obtiene su registro como Asociación Política Na

cional. 

1981 

11 de JUNIO. Obtie~e su registro condicionado ante la Secretaría

de Gobernación. 

25 de MARZO. El PRT propone a Rosario Ibarra de Piedra como posi
ble candidata a la presidencia de la República. Esta postulación
fue rechazada por las otras organizaciones de izquierda, lo que i~ 

pidió la posibilidad de unificación del PRT con la Coalición tle Iz 

quierda. Rosario Ibarra de Piedra no tiene militancia partidist3-
previa. Su lucha se concreta a la d¿nuncia de los presos y los -

"desaparecidos" políticos. 

15 de NOVIEMBRE. El PRT, el.Movimiento Revolucionario del Pueblo, 
.f',...on+o l"'\f"'ln11l,;1,... rlnnr1'3 n"'l..,..+;r;T'\'JT1 oC"i"--11,1,í'l"nt-oc." ,1 m •.. i~m.,,hT0~ d.~ ~01~T",1:!~ .&.&-.a.•-- 1"'-1J-.&.'-""A _._...,.., __ .l .............. ...._ ___ .t'_,_,._ _.._ • ._. __ ...._ _ _...,..,. __ J -- ---- -- ____ .. ---

populares, y la Uni6n de Lucha Revolucionaria postulan formalmente 

a Rosario !barra de Piedra. 
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1.982 

26 de JUNIO. Rosario Ibarra de ~icdra cerró su campafia electoral

después de 7 meses de trab·ajo. Recorrió 29 estados y asistió a - -

270 actos públicos. Visitó a más de un centenar de reclusos. 

JULIO. Obtuvo el 1.85% de votos para presidente de la República y 

1.4% p~ra diputados plurinominales. Logra la definitividad de su

registro, pero no alcanza diputados de representación proporcional. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DE UNIFICACION NACIONAL 

1939 

31 de ENERO. El Comité Revolucionario de Reconstrucción Nacional
es fundado por Gilberto Valenzuela. Entre sus principales miem--

bros figuran Emilio Madero, tesorero; Carlos Roel, secretario gene 

ra1; son vicepresidentes los generales Ramón F. !turbe, .Juan C. C~ 

bral, Marcelo Caraveo, Pablo González y Jacinto B. Trevifio; secre
tarios especiales, Aquiles Elorduy, Gcrardo Murillo (Dr. Atl), el

coronel Bolívar Sierra y Salvador Ch&vez Hayhoe. Los principios -
de su progr3ma aspiran al imperio efectivo de la Constitució~ de -
1917; a la integración de un gobierno armonizador de los intereses 
legitimas de todas las clases sociales; a la titulaci6n de ]as par 
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celas ejidales; a la reforma del artículo 3o. Constitucional y a -

un aumento en los haberes del ej~tcito. Su filiaci6n es clara en

favor de Juan Andreu Almazán y por ello centra sus esfuerzos en -

unificar a los grupos de oposici6n ya existentes. 

20 de ABRIL. El CRRN cuenta con 48 comités orientadores en el Dis 

trito Federal, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxca 
·-

1 a, Durango, Guerrero, Coahuila y Nuevo Le6n. 

S de MAYO. Los miembros del CRRN acuerdan una serie de "lineamien 

tos básicos" que, en esencia, son iguales a los enunciados en su -

cons ti tuci ón. Condena las doctr_inas y filosofías "ex6ti cas" de ti 

po totalitario y pide la ·"representación funcional proporcional 11. 

25 ·de JULIO. Juan Andreu Almazárt entra a la carrera presidencial. 

Se manifiesta a favor de la titulación de las parcelas ejidales, -

contra el sindicalismo político y la prédica demagógica y a favor

de una verdadera amistad con Estados Unidos. 

1940 

ENERO. Todos los grupos declarados a favor de Almazán se unifican 

para formar el Partido Revolucionario de Unificaci6n Nacional---
(PRUN). Es presidido por Emilio Madero (hermano de don Francisco). 

7 de JULIO. Las elecciones son reñidas y fraudulentas, la violen-
.. J ·, 

cia t-i-e-ni'd como saldo cerca de 50 muertos. Los enfrentamientos en-• 
muchas ciudades provocan más de 150 heridos. 

JULIO. Sólo se le reconocieron l~ mil votos a Almaz&n. 
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PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 

1967 

lo. de ABRIL. Luis y Ernesto Sanchez Aguilar constituyen una org~ 
niz~ci6n cfvicn-nnlftica de orie~tación socialdem6crRtR dennminRdR 

Acción Comunitaria, A.C. Esta organización se propone, entre 

otras cosas, promover y desarrollar una plataforma ideológica inde 

pendiente, vanguardista y pluralista, abierta a todas las corrien

tes socialistas del pensamiento universal, acorde con los princi-

pios democriticos de la Revolución Mexicana, y con las necesidades 

de re~orma estructural que, en su opini6n, reclama la colectividad 
nac:i._onal. 

Crea como su filia~ el Instituto Mexicano de Opinión Pfibli-
ca, A.C. que desarrolla la técnica de la encuesta científica de la 

opinión pública política. 

1978 

13 de MARZO. De acuerdo con la ley de Organizaciones Políticas y

Procesos Electorales, Acción Comunitaria, A.C. solicita su regis~
.tro como asociaci6n política nacional. Lo obtiene con el nombre -
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de Acción Comunitaria, Asociaci6n Política Nacional, ACOMAP. Su -

objetivo es participar en las elecciones para renovar el poder le

gislativo federal, y en las del congreso local del Estado de Nuevo 

Le6n. Para ese fin se asocia con el Partido Auténtico de la Revo

lución Mexicana. 

1979 

24 de AGOSTO.· ACO.MA.P denuncia, en un desplegado en el diario - -- -

Exce'lsior, la existencia de "pandillerismo electoral". A ello --

atribuye el que no se le haya reconocido ningún triunfo electoral. 

27 de AGOSTO. ACOMAP denuncia arbitrariedades y abusos de parte -
e 

de la Comisión Lo~al Electoral de Nuevo León, donde esta asocia---

ción presentó quince candidaturai a dinutados locales. 

1980 

14 de DICIEMBRE. ACOMAP comunica oficialmente a la Comisión Fede

ral Electoral su transformación en Partido Socialdemócrata. Luis

Sinchez Aguilar queda como presidente del nuevo partido. 

1981 

5 de JUNIO. El PSD y el Partido Comunista Mexicano convienen coa-
t ~. ~~ .,. l lt..__ . 

1 igarse a-e-fe-c-t-0-.-00 )pos tul ar a Abraharn Rivera Hernánde z como candi 
1 

dato a diputado local,por el primer distrito con cabecera en San -
/ 

Luis Potosí, S.L.P., en las elecciones del 2 de agosto de 1981. 

11 de JUNIO. El PSD obtiene de la Secretaría de Gobernación su re 

gistro condicionado al resultado de las elecciones federales de 

1982. 
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9 de AGOSTO. ·El PSD interpone ante la Comisi6n Distrital Electo-

ral el recurso de queja por el cómputo en las pasadas elecciones. 

1982 

28 de FEBRERO. Tiene lugar en la ciudad de Monterrey, N.L., la -

Convención Nacional del PSD.~ En ella protesta como candidato pre

sidencial Manuel Moreno Sinchez. 

Manuel Moreno SAnchez realiz6 una gira electoral por 26 cap~ 

tales estatales y 12 ciudades. Recorrió 42 mil kilómetros bajo el 

lema: "El socialismo en la libertad para sacar al PRI del Palacio 

Nacional". 

JULIO. El PSD obtuvo el 0.2% de.votos para presidente de la RepG
Lli~d j O.Zi ~dld JipuL~Ju~ ~e represenlación proporcional, por lo 

que no alcanzó registro como partido político. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCR.I\TA 

1939 

PRINCIPIOS. Dirigido por Jorge Prieto Laurens, el PSD se une al -

Partido Revolucionario Anti-Comunista, presidido por Manuel Pérez

·Treviño y que postula al general Joaquín Amaro a la presidencia de 

la República. 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

1933 

Apoya la candidatura presidencial de Gilberto Valenzuela. 

PARTIDO SOCIAL REPUBLICANO 

1929 

Partido regiomontano que apoya la candidatura de Antonio I.

Villarreal. Es dirigido por Felipe B. Martínez y Alfredo de León. 

PARTIDO SOCIALISTA FRONTERIZO 

1924 

15 a 17 de MAYO. En Ciudad Victoria, Tamps., se celebra una Gran
Convención convocada por Emilio Portes Gil con el fin de crear un
partido que organice a las agrupaciones políticas que promueven su 

candidatura a la gubernatura estatal, entre las que se encuentran

los sindicatos de las compafiías petroleras. Son invitados a estc
acto, entre otros, los representantes del Partido Socialista del -

Sureste. El PSF declara ser un partido de Estado que se propone -
atender el problema educativo a través de la creación de m6s escu! 
las rurales; el agrario, mediante la dotación o restitución de eji 
dos; el obrero, mediante la promoción de cooperativas; y el pnlfti 

co, luchando por el principio de No-Reelección. 
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PARTIDO SOCIALISTA DE LAS IZQUIERDAS 

1933 

-- Postula como candidato a la presidencia de la República al -

coronel Adalberto Tejeda. 

1934 

JUNIO. Teje da explica que el PSI se empezó a alejar del gobien1~.

en 1929)cuando·Emilio Portes Gil sostuvo pláticas con la Iglesia. 

PARTIDO SOCIALISTA MBXICANO 

1921 
La radicalización del Partido Socialista del Sureste produjo 

una ruptura en su seno. Los sectores liberales que en un princi-

pio lo formaron y que ya no correspondían a las nuevas tendcncias
f' me r g P. n t ~ e; ; ci P. r i (1 i P. ron fo nn ;:i r P. 1 P :-ir t. ·i el o Sor: i a 1 i e; t. ;:i M P. x i c.:-rn o ; rl i r i 

gidos por su antiguo líder, Salvador Alvarado. 
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El PSM postula a Salvador Alvarado como su candidato a la gu 

bernatura de Yucatán. 

" 
"PARTIDO SOCIALISTA MI-CHOACANO 

1919 

Fundado por Primo Tapia. Manda delegados al Congreso Nacio

nal Socialista de agosto-septiembre de 1919. Funda las Ligas Agr~ 

rias de Michoacán. 

1926 

"!.l de A.1:HUL. l'rimo 'fap1a es asesinado. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

1916 

Ver Partido Socialista del Sureste. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

1917 
Ver Partido Laborista Mexicano. 
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PARTIDO SOCIALISTA RADICAL 

1919 

10 de MARZO. El Partido Radical Tabasqueño logra la gubernatura -

estatal para el general Carlos Green. 

1922 

25 de NOVIEMBRE. Tomás Garrido Canabal ocupa la gubernatura cons

titucional, con el apoyo del presidente Obregón, del Partido Radi

cal Tabasquefio y el Partido Nacional Cooperatista. 

197.4 

El Partido Socialista Agrario del Itsmo y el Partido Radical 

Tabasqueño se fusionan y forman el Partido Socialista Radical. 

1 

17 de JUNIO. Tomás Garrido Canabal reintegra el estado al poder -
central del que se encontró sustraido por siete meses como conse-
cuencia de la Rebelión Delahuertista. Con este triunfo Garrido -

puede eliminar la influencia de ·1os miembros del Partido Liberal -
Constitucionalista y del Partido Cooperatista en el estado. - Garri 

do queda como duefio político del Estado de Tabasco. 

1926 

El Partido Radical Tabasqueño recobra su independencia y se

_integra a la Alianza de Partidos Socialistas de la Repfiblica. 

El PSR, dirigido por Tomfis Garrido Canabal, impone en la gu-
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bernatura de Tabasco a Ausencia Cruz. 

~ ~3
:e NOVIEMBRE.~~~~~ c~l ;~~i:~o.l~;~c=;~;~i'~~da a Carlos A. 

Madraza y a Antonib Ocampo que formen un nficleo de j6venes revolu

cionarios radicales. 

14 de NOVIEMBRE. Madraza organiza el Bloque Juvenil Revoluciona-

ria, mejor conocido como "Camisas Rojas", por el uniforme que die

ron en usar: pantalón negro y camisa y corbata rojas. Esta orga

ni~aci6n fascistoide es la principal propagandista del radicalismo 

anticlerical de Garrido Canabal. Sus acciones se orientan a apli

car la ensefiania racionalista y a luchar contra la influencia cle

rical y el consumo de alcohol. Practican la "quema" de 1magenes -

religiosas, etc. Con las Camisas Rojas y con las Ligas de Resis-

tencia inspiradas en el modelo de Felipe Carrillo Puerto en Yuca-

tán, Garrido mantiene una verdadera alternativa de poder regional, 

cuando otros partidos se supeditaban al centro. 

1935 

Al eclipsarse la fuerza política de Garrido se desintegra el 

partido. 
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ta, México, Siglo Veintiuno Editores, 1979. 
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Taracen a, Al fon so, Historia de la revolución en Tabasco, Méxi có-.-'f<l.s/J~de l Go-
bierno de Tabasco, Ed. JUS, S.A:, 1974. 

PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO 

1974 

Roberto Jaramillo y Arturo Salcido Beltrán se separan de la

Comisión Organizadora del Partido Socialista de los Trabajadores y 

constituyen el Movimiento de Organización Socialista. 

1976 

PRINCIPIOS. El MOS se alía con el Partido Comunista Mexicano y la 
Liga Socialista (troskista) para formar la Coalición de Izquierda. 

FINALES. El Movimiento de Organización Socialista se convierte en 

el Partido Socialista Revolucionario. 

1977 
DICIEMBRE. Inicia pllticas con otros pariidos de izquierda en bu~ 
e~ de su unificación. Su secretario general dice que el partido -
cuenta con 10 mil miembros. 

19 81 · 

15 de AGOSTO. Se da a conocer la fusi6n del Partido Comunista Me-
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xicano, el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido Socialista Revo 

lucionario y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista para con

formar el Partido Socialista Unificado de México. 

PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE 

... 

1916 

2 de JUNIO. Se funda en MErica~ Yuc., el Partido Socialista Obre

ro. Fue obra de los activistas de la Casa del Obrero Mundial y de 

las acciones del gobierno de Salvador Alvarado. Queda corno presi

dente del mismo el peluquero Rafael Gamboa. El PSO da a Alvarado

e]ementos de presión y de negociación con los hacendados y con la

burguesía en general. 

1917 

19 de MARZO. El PSO se reorganiza, llamándose ahora Partido Socia 

lista de Yucatin. Felipe Carrillo Puerto ocupa la presidencia del 

PSY. Lanza la candidatura para gobernador de Carlos Castro Mora-

les pues la Constitución de 1917 había imposibilitado la candidatu 

ra de Salvador Alvarado. 

AGOSTO. Se inician los preparativos para el Congreso Obrero Socia 

1 is ta. 

NOVIEMBRE. Ocupa la gubernatura del Estado el socialista Carlos -
("'..-.~+ ..... " ,.,_.,,..,..,",.. 
vu.::,~.&.V .l"JVJ..0.1.\,,.,Je 

\ 
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1918 

29 al 31 de MARZO. En Motul, Yuc., sesiona el Congreso Obrero So

cialista de Yucat§n. Participa el líder socialista rumano Robcrt

Haberman, ademis de mis de 200 delegados que.decían repres~ntar a-

26 mil socialistas. Se adopta el lema "Tierra y Libertad" y se --
. . 

acuerda organizar a obreros y campesinos en ligas de Resistencias-

Locales, unidas a una central con sede en Méridi. Se busca formar 
.'..( 

tantas'1igas como tipos de trabajo h9\ª· Estas ligas tienen una-
organización vertical interna y se relacionan entre sí en forma p~ 

ramidal a fin de calcar la estructura organizativa federal. El -

éxito de las ligas esti en la integración de los puestos: el pue~ 

t~ de presidente de la Liga Central normalmente corresponde algo

bernador del Estado, los de presidentes de las Ligas en las cabece 

ras municipales a los diputados estatales y los de presidentes de

las Ligas de Villas, pueblos o rancherías a los presidentes munici 

·pales, aproximadam_ente. Se modifica el nombre a Partido. Soci alis-
• ,, U/ ,;. I _.., . \ (>..._ / 

ta del SuresteffTfn de incorporar16tras agrupaciones de la penín-

sula. 

1919 
18 de NOVIEMBRE. El PSY, simpatizante de Alvaro Obregón, se en--
frenta al Partido Liberal Yucateco que trata de imponer la candida 

tura dé presidencial de Ignacio Bonillas en el territorio yucate-

co. Un pelotón de soldados carrancistai reprime a los socialistas 

yucatecos. 

1920 

Calles le d& arrnas sl r~Y para que Partido-

Liberal Constitucionalista. 

' 



158 

1921 

15 al 21 de AGOSTO. Ti~ne lugar en I!arnal el Segundo Congreso 

Obrero Socialista, tambi6n bajo la presidencia de Carrillo Puerto. . . 

Se acuerda formar el Con~ejo Federal de Ligas de Resistencia. Par 

ticipan los partidos socialistas de Campeche, Tabasco, Veracruz, -

San Luis.Potosí y tamaulipas. Por influencia de algunos lideres -

de la Confederación Regional Obrera Mexicana se decide no incorpo

rar al·PSS a. la III Internacional de Moscfi. 

OCTUBRE. Sale a la luz el vespertino El Popular. Difunde las --

ideas socialistas. El PSS lanza la candidatura de su líder máximo, 

Felipe Carrillo Puerto, a la gobernatura de Yucatán. Triunfa. 

1922 

Cuu 1.a vt::111.a ut:1: pre!:iJ.Ut:HLt: 1uvaru úuregúu, t:l ?SS íurma pa~ 

te de la Confederación Naciona1 Revolucionaria. Esta aglutina en

el {ongreso de la Unión al Partido Laborista Mexicano y al Nacio-

nal -Agrarista bajo la dirección del Nacional Cooperatista a fin de 

arrebatarle el control de la Comisión Permanente al Partido Libe-
ral Constitucionalista, por entonces el partido más fuerte. 

DICIEMBRE. El PSS apoya la candidatura presidencial de Plutarco -
Elías Calles. Por ello, los enemigos de Carrillo Puerto aprove--

chan la Rebelión Delahuertista para hostilizarlo, Carrillo Puerto 

sale de Mérida a buscar apoyo armado. 

/ 

1923 

2-3 de ENERO. Felipe Carrillo Puerto es enjuiciado y condenado a
muerte por los delahuertistas. 
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1929 

4 de MARZO. El PSS se integra al Partido Nacional Revolucio~ario. 

Su líder, Bartolorné García Correa, forma parte del Comité Nacional 
Ejecutivo del PNR. 
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\ 

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

1973 

6_de MARZO. Se separa del Comité Nacional de Auscultación y Orga

nización (ver Partido Mexicano de los Trabajadores) un grupo enca
bezado por Rafael Aguilar Talamantes, hasta entonces responsable -
de organización. El grupo está formado por: Jorge Abaroa Corona, 
Graco Ramírez Abreu, Amparo Castro, Juan Ignacio Valle, Teresa --
Beckman, JosS P6rez Mo~reno y Rafael Fernández Tomas. 

'-" 

24 y 25 de MARZO. Tiene lugar una reunión de intercambio y consu! 
ta entre los miembros del grupo escindido del CNAO y algunos miem

bros del Movimiento de Acción y Unidad Socialista, entre ellos Mi
guel Arroche Parra, Arturo Mata y Carlos Sánchez Cárdenas. El ob
jetivo de la reunión es evaluar las posibilidades del grupo de 

Aguilar Ta laman tes para formar un partido político. ~e decide for
mar un comité organizador y de consulta (COC). 
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JULIO. Tiene lugar la primera asamblea nacional de balance. Con

tando con 1,756 afiliados se constituye la comisi6n nacional· orga

nizadora del Partido Socialista de los Trabajadores, que se propo

ne crear comit€s de base de acuerdo con las orientaciones de su-~ 
plan nacional. 

SEPTIEMBRE. Da a conocer su manifiesto "Alianza popular revolucio 

naria''·· La alianza .propu~sta contendría, además de obreros y campe 

sinos, a sectores de la pequeña y mediana burguesía. La meta es -

alcanzar el socialismo por la vía legal. 

1975 

ABRIL. En una carta-informe se reconoce que la acción organizado

ra del PST se centró en la participaci6n de luchas y movimientos -
, 
ot: 1...alllJJt:::, 1.11u::, y 1...u1.uau::, uroanus. 

lo. DE MAYO.· Se instala la asamblea nacional constituyente del -

Partido Socialista de los Trabajadores con representantes de 23 --
• asambleas estatales. 

DICIEMBRE. Durante el IV pleno del comité central se elabora el -

proyecto de táctica del partido para las próximas elecciones. Se
propuso que la alianza popular revolucionaria debería incluir al -

sector democritico y liberal-nacionalista de la burocracia políti

ca. Sostiene la tesis de la conveniencia de apoyarse en la iz---

quierda del PRI. 

1980 
18 de JUNIO. El secretario de relaciones internacionales del par

tido, Carlos Olamendi, afirma que sdlo quien padece de una gran --
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miopía puede identificar al PRI y al gobierno como los enemigos 

principales a vencer. Ellos pueden ser aliados contra los auténti 

cos enemigos: el imperialismo estadunidense y la gr~n b~rguesía -
mexicana. 

1981 

JUNIO. ,_ Los dirigentes definen a su organización como "un puente -

entre las fuerzas de izquierda del PRI y las progresistas revolu-

cionarias". 

9 de JULIO. El Pleno del Comité Central decide no participar con-

1a·coalición de Izquierda. 

4 de OCTUBRE. Después de discutir si apoyan o no la candidatura -

p::-:1: t:., (: .! i'~T la.uL..c1 ~ u p1·upio candi da to: Cándido Díaz Ce re cero. 

1982 

JULIO. C§ndido Díaz Cerecero hizo una gira de 260 días y recorrió 

90 mil kilómetros. 

JULIO. Obtuvo el 1.52% de votos para presidente de la Repfiblica y 

2% para diputados plurinominales. 
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PARTIDO SOCIALISTA" DE YUCATAN 

1917 
Ver.Partido. Socialista del Sureste. 

PARTIDO TEJEDISTA VERACRUZANO 

1928 
Apoya la candidatura de Adalberto Tejeda para la gobernatura 

: el f. ~ \;"' ,,..:, ~; 1 ., · 
de Veracruz. Propone qu'e·-l.:a.i-pre·sidencia( constitucional dure 6 

afias, lo que en este momento implica que Pluiarco Elías Calles per 

manezca dos aflos mis en el noder: 

ALIANZA DE PARTIDOS SOCIALISTAS DE LA REPUBLICA 

1926 

9 de ABRIL. El Bloque Socialista promovido por Basilio Vadillo y

Juan de Dios Ramírez Garrido convoca a todos los partidos políti-

cos a formar una Alianza que sea el verdadero exponenlite del sen--.._.., 
tir nacional y que unifique las tendencias socialistas. Se invita 

a que cada partido envíe un delegado a la reunión nacional. 

"') .l _ ?; I A ,r A 
L. uc l'Jr\1 v. Tiene lugar la rúunión nac.i.011al. 

.11 ~ A • n -1 n _1 _ ., ___ _ 
J-\::,.L.::,LCH 010 Ul...:J..t:gct--

dos, pero la represcntaci6n es muy desigual. Yucatfin, donde el -

Partido Socialista del Sureste tiene verJadero peso y ha alcanzado 
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una influencia que trasciende a la región, envía un solo delegado, 

en tanto que Guerrero envia 47 representantes. De hecho los G~i-
cos partidos que llevan el nombre de Socialistas son el del Sures

te, el Fronterizo (Tamaul1pas) y los de Campeche, Tabasco y Occi-

dente. Los demis tienen nombres tradicionales como Club P~lític~~ 

Vcnustiano Carranza o Partido Políti~o Guadalupe Victoria. Lo in

teresante de esta reunión es que exhibe la increjble pulverización 

a que ~an llegado las organizaciones políticas del país. Por dar

unos ejemplos cabe mencionar que Coahuila estuvo representada por-

43 partidos políticos, Chihuahua por 23 y San Luis Potosí por 34.

Es evidente el subido color local de la mayor parte de las organi

zaciones políticas que, en la mayoría de las ocasiones, no abarcan 

siquiera un estado, limitando a un municipio o a un distrito. En

tales circunstancias resulta difícil encontrar un denominador co-

mfin que permita aliar, y no se diga coordinar, a tantas y tan dife 

vo de la jornada fue llegar a una definición comfin de socialismo -
,f. ,:1<) . . k_/ 

como: "una tendencia desinteresada completamente·,de1hacer feliz a 

las clases sociales mexicanas en un ambiente de socialismo mexica
;;.' no verdadero y patr:rotico". 
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FEDERACION DE PARTIDOS DEL PUEBLO MEXICANO 

1945 

}lay especulaciones públicas sobre la posibilidad de que el -
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general Miguel Henríquez Guzmán lance su candidatura presidencial. 

El general Hcnríquez se ~istingue eri las filas de~ ej!rcito por la 

capacidad para sofocar los brotes de violencia. Sus éxitos milita 

res hacen que el presidente Cárdenas le haya confiado la acción 

contra la Rebelión Cedillista. 

31 de OCTUBRE. Los hcnriquistas acuerdan constituir la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano y participar en las siguientes ---

elecciones. Henríquez cuenta con un 

ros y campesinos, por lo que se dice 

dentro del partido oficial .. 

1946 

buen nfimero de líderes obre-
:._(\ _ _,, 

que representa/la izquierda -

MARZO. El general Henríquez da~ conocer que no se postulará como 
~ f l 

Lauüi.uaLu pre::,,1.ueHL-ial. Caue:: sefü:1.iar 4ue ciescie enero e1 l'Ki post.~ 

16 a Miguel Alemán, triunfando con ello el ala derecha del partido 

oficial. 

1951 

La frustración de los viejos miembros de la familia revolu-
cionaria por su marginación durante el régimen de Alemán, así como 

el descontento de los cardenistas por las rectificaciones que en -
materia agraria y económica realizaron Avila Camacho y Alemán, ha

ce resurgir al movimiento henriquista. 

4 de ENERO. Ernesto Soto Reyes, líder del senado en la ~poca de -
Cárdenas, al frente de 6 mil ferrocarrileros lanza un manifiesto -

pidiendo al general Miguel Henríquez Guzmfin que participe en la lu 
cha política. 
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8 de ENERO. El general de división Miguel Henríquez Guzmán expide 

una declaración en la que anuncia su candidatura a las elecciones
presidenciales de 1952. 

FEBRERO. Se const~tuye el Partido del Pueblo Mexicano en el Dis-~ 
trito Federal a cuyo frente queda Vicente Estrada. 

ABRIL. Queda cons~ituida la Federaci6n de Partidos del Pueblo Me

xicano' 'J.(7·an_uncia su prop6si to de luchar " ... porque se cumplan -
las dos finalidades más importantes que originaron la Revolución -

Mexicana: la libertad política individual y el mejoramiento econ6 

mico, social y cultural de los mexicanos ... " Sus directivos son:

como presidente, Pedro Martínez Torrel ex secretario de Comunica-

cienes y Obrás PGblicas, Marcelino García Barrag6n, Antonio Espin~ 

sa de los Monteros embajada~ de México en Washington, Roberto Mol~ 

na Pasquel y César Rojas (vicepresidentes). La interrogante mis -

seria cqn respecto a esta organización era el grado de apoyo que -

el general Cárdenas le brindara. 

28 de JULIO. En el teatro Abreu;,de la Ciudad de 1v1éxico, se consti-, ~ 

tuye formalmente la Unión pe Federaciones Campesinas con el objeto 
.- _.·, t "'I I t·• • . .., 

de organizar la acción -·r'uraf{a--fayor de Henríque z. 

I 

1952 

24 de FEBRERO. Henríquez declara en los Altos de Jalisco: 11 

luchamos por la justicia social que inspiró el movimiento revolu-
cionario: ~arque la reforma agraria no se detenga; porque el usu
fructo de los derechos sindicales no esté sujeto al caprichoso Ar
bitro de los tunc1onar1os, sino que sea una realidad cotidiana ... '' 

JULIO. Las elecciones tienen lugar entre actos de violencia. Se-
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calcula en 22 los muertos de la FPPM. El gobierno le reconoce a -

Henríquez el 15.871 de la votaci6n. Comienza la desintegración de 
la FPPM. 

1954 

24 de FEBRERO. La Secretaría.de Gobernación cancela en forma defi 

nitiva··el ·registro de la FPPM. Esta decisión fue consecuencia tan 

to de un supuesto intento de apoderarse por la vía armada del cuar 

tel de Ciudad Delicias, Chihuahua, ocurrido en el mes de enero, c~ 

mo del escindalo que provocó una manifestación en la Ciudad de Mé

xico el 5 de febiero. 
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GRAN PARTIDO NACIONAL OBRERO 

1909 
20 de JUNIO. Se declara constituido legalmente. Emite una proc]~ 

ma en la que declara innecesario fundamentar su apoyo a la candid~ 
tura presidencial de Porfirio Díaz y se centra en exaltar las vir-
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1 

tudes del general Bernardo Reyes a quien postula como candidato a-

la vicepresidencia para las elecciones de 1910. 1 
Elogia las carac-

terísticas de Reyes, particularmente su apoyo a los obreros de Nue 

vo León. Concluye que la popularidad de Reyes es aplastante y pre 

senta como prueba de ello el miedo que le tienen sus enemigos ... 

UNION NACIONAL SINARQUISTA 

1937 

23 de MAYO. Se funda oficialmente. Su origen se halla en la Liga 

Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, fundada en 1925 como 

ÓrQano de lucha cívica. A naTti r O.P. 1 q ?.6 l ::l T.i IJ~ ::tnnv::t 1 ::t (T11Prri -
- ..._ ti V 

lla de los cristeros y en 1929 condena a la Iglesia por los arre-

glas que esta realiza en el estado. Entre 1930 y 1938 sobrevive -

apenas. Su descomposici6n lleva a algunos de sus miembros a traba 
o 

jar en la clandestinidad, con la idea de formar una ~ociaci6n mís-
tico-social que mezclara las actividades religiosas con la infil-

tración y las realizaciones sociales. A estos grupos, tipo c6lu-
las secretas, se les llama "legiones" y se fundan entre 1932 y ---
1934. Se basan en el movimiento de las juventudes de las congre-

gaciones marianas, controlad?~por Antonio Santacruz. En 1935 las

legiones pasan de Guadalajara a México, y de ahí a Querétaro y a -
Morelia. La legi6n era una organi-zación de tipo militar y el con
junto de ellas, llamada La Base, tenía una estructura militar rigu 
rosarnente jerarquizada. Sus jefes fueron Antonio Santacruz y Ma-
nucl Romo. Cuando los rencores entre católicos y el gobierno se -
desvanecen, la Base pierde su aliento y es cuando se forma la 
Uni6n Nacional Sinarquista bajo la dirección de Manuel Zermefio. 
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Sinarquismo significa CON ORDEN. Los sinarquistas buscan el esta

blecimiento de un orden cristiano. Su mística y disciplina exige

una conducta moral estrecha de la que no pueden sustraerse y que -

tratan de imponer al resto de la sociedad. 

12 de JUNIO. El sinarquismo lanza su primer manifiesto, en el que 

hace un llamado a J.a abnegación y el sacrificio. Su lema es: 11 Pa 
'· 

tria, Justicia y Libertad". 

1938 

ENERO. Jos& Trueba sustituye a Manuel Zermefio en la dirección de

la UNS, ya que este no puede por razones económicas, continuar sin 

un trabajo lucrativo. 

JUNIO: Aparece el periódico mensual Sinarquismo que, 8 núrneros 

después, se llamara El Sinarquista. 

22 de JUNIO. El presidente Cárdenas, después de haber establecido 

contacto con los dirigentes de La Base, pide al gobernador de Ta-
basca que deje de aplicar las leyes anticlericales. Esto ocurrió 
como consecuencia del asalto a la capital tabasquefia realizado por 
miembros de La Base comandados por Salvador Abascal, y donde hubo

varios muertos. 

1939 

Se elaboran los 16 puntos básicos del sinarquismo, entre los 
que destacan: "SEPTIMO: Afirmamos el derecho a la propiedad pri
vada y exigimos la creación de condiciones sociales que hagan posi 
ble a todos los que trabajen el fácil acceso a la misma. Frente -
al grito comunista de: "TODOS PROLETARIOS" oponemos el nuestro: -

. :i . 
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1'TODOS PROPIETARIOS11 • 11TERCERO: RECLAMAMOS la unión verdadera de 
( 

la familia mexicana y EXIGIMOS la subordinaci6n de los intereses -

particulares o de clase frente al interés supremo: EL DE LAPA--

TRIA". 

28 de MAYO. Tres mil sinarquistas organizan una manifestación en

Guanajuato. En estas manifestaciones se marcha al estilo fascista, 

se cantan himnos y se saluda llevando el brazo derecho al hombro -

izquierdo. 

25 de JUNIO. Ocho mil sinarquistas desfilan en Querétaro. 

10 de JULIO. El empleo de la violencia por parte de los sinarquis 

tas tiene lugar en Celaya. Hay 7 muertos. El presidente Cárden~s 

ofrece a Manuel Zermefio el puesto de director del Departamento 

Agrario. ¿ermeno 10 ~ecnaza. 

26 de DICIEMBRE. Diez mil manifestantes sinarquistas desfilan por 

las calles en Acámbaro. 

1940 
7 de ENERO. Desfilan quince mil manifestantes sinarquistas en --

León, Gto., la llamada sinarcópolis. 

14 de ENERO. Veinte mil manifestantes sinarquistas desfilan en -

Irapuato. 

JULIO. Para las elecciones presidenciales, la UNS preconiza la -
;:ihstPndón, ,mnq11e m11rh0, at:> 5115 mi_ljt8nt,:>5 se V<"n fuertE'inent~ --

atraidos por Juan Andreu Almaz~n. Manuel Zcrrnefio, jefe de la UNS, 
trata de acabar ~on la dualidad eritre esta organización y la orga-
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nización secreta de La Base. Santacruz, dirigente de esta 6ltima, 

vence y logra que se elija jefe de la UNS a Salvador Abascal, a -

quien-consideraba obediente y maleable. Aparecen las diez normas

de conducta para los sinarquistas. Entre ellas: "PRIMERA: Odia

la vida fficil y c6rnoda. No tenemos derecho a ella mientras México 

sea desgraciado. Ama las incomodidades, el peligro y la muerte".

"TERCERA: Tampoco esperes recompensa o premio para tí. Los sinar

quistas· trabajamos para Dios y para México ... " "SEPTI.MA: Jamás -

murmures de tus jefes. A tus compañeros trátalos como hermanos. -

No busques pendencia con el enemigo; tu deber es atraerlo a nues-

tras filas". Entre las normas para la mujer estaba: "QUINTA: No 

ti:aiciones tu hermoso· destino de mujer dándote a tareas varoniles". 

"SEGUNDA: No son para ti los puestos de combate; pero a ti te to

ca empujar y decidir al hombre a la lucha, aunque veas peligro en

ella". 

1941 

Abascal organiza militarmente a los sinarquistas en escuadro 

nes, centurias y compañías. Estos marchan "al paso" entre 1940 y-

1941, saludando, cantando y ''tomandd grandes ciudades: Le6n, More 
lia, Guadalajara. 400 ciudades y pueblos 50n teatro de estas mani 
festaciones de corte nazifascista. 

12 de DICIEMBRE. En el momento en que Estados Unidos entra en la

Segunda Guerra Mundial, Abascal deja la dirección de la UNS a Ma-
nuel Torres Bueno. Abascal parte~ colonizar, con espíritu misio

nal, ~l desierto bajacaliforniano. Este cambio en la dirección se 
logra gracias a la intervención de Santacruz, quien despu6s de --
Fcarl IIarbor, queda convenciJo de que M6xico tiene que alinearse -

con E.U.A. Este viraje fue difícil de lograr dado el nacionalismo 
a ultranza de la UNS. A partir de este momento> la UNS sirve al -

--~-
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., 
gobierno con1rolando a las grandes multitudes que lo presionaban -

para que se abandonara cualquier manifestación ~e política social. 

La UNS se aleja de su tendencia nazi-fascista y propone la defensa 

de la democracia y la cooperación con Estados Unidos. 

1942 

g1 Sinarquista llega a tirar semanalmente 97,500 ejemplares. 

1943 

JULIO. Abascal rompe con el presidente de la UNS, Torres Bueno, -

porque no recibe ayuda de este para la empresa californiana y por
sentir que Torres Bueno se ha alejado del ideario sinarquista. 

1944 

Se hace pública la ruptura de Abascal y Torres Bueno. Abas

cal es expulsado y con él se marchan importantes jefes como los 

hermanos Alfonso y J6sé Trueba, Rubén Mendoza, Deveze, y otros. 
La crisis entre los líderes sinarquistas también refleja la crisis 

entre el gobierno y la UNS. Hay grupos que quieren tomar el poder 
mientras La Base trata de mantenerse como grupo de presi6n. 

8 de OCTUBRE. Santacruz, jefe de La Ba~e, ordena a Torres Bueno -
que ceda el mando de la UNS a Gildardo González. Esta decisión -
tiene que ver con el daño que le hizo á los sinarquistas el atenta 

do contra el presidente Avila Camacho, realizado en abril por un -
teniente de su guardia vinculado a ciertos sinarquistas. Torres -

,, -r,,....,,nn.o r~n T 'l 
I J.. ...., •• ,.t"_ --" .. ,L,4""' Se d2 un cisma promovido por -

Santacruz que debilita mucho a la UNS. 
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1945 

MAYO. Gildardo González es elegido p~r los jefes regionales y tra 

ta de adoptar unos estatutos y una organización definida. 

1946 

Gildardo González y Torres Burgo~ crean el Partido Fuerza Po 

pular. · 

La UNS expresa su satisfacción por la candidatura presiden-

cial de Miguel Alemin. 

1947 

Bajo la dirección de Luis ~artínez Narezo, el movimiento ---
..... -.. - , .... - - , - - - - - ~ - .:. ~ -- .... - ~- :: - .. ,_ - -- - - -~~ - - - ... - , 
VU.-.Llf~ U .L""'" V.PV~..Í...\......1..\JJ.J. cJ.,1.1.l.-J..b,l..LU\.,1.JlUJl.l\...JJ.L..U..1.,. 

1952 J 
En las elecciones presidenciales apoya al candidato!~l Parti 

' do Acción Nacional, Efraín González Luna. 

1953 

J. Ignacio Padilla, jefe máximo de la Unión, anuncia la crea 

ción de un Partido de Unidad Nacional. 

1954 

Se le niega el regiitro al Partido de Unidad Nacional. 
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1955 

Padilla entrega el mando a David Lomelí 1 inciándose una fran 

ca decadencia del sinarquismo. 

1959 

Ignacio González Golláz asume su jefatura. 

1970 

No pueden presfntar candidato presidencial pero apoyan a ---
ll '\'l'"'.'" ',V 

Efraín González Luna del PAN. 

1978 

A partir ae ¡~¡~ se man1r1es~a en el seno ae 1a LiNS una co-

rriente favorable a la participación electoral y a la fundación de 

un partido político. Sin embargo, no todos los sinarquistas parti 

cipan en la formación del Partido Demócrata Mexicano y muchos de -

los miembros del PDM no militan en la UNS. 
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POR ORDEN DE APARICION 



AÑO 

1905 

1909 

1910 

1911 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1924 

1926 

1927 

NOMBRE 

FUNDACION DE LOS PRINCIPALES 

PARTIDOS POLITICOS 

Partido Liberal Mexicano 

Partido Nacionalista Democrático 

Partido Reeleccionista 

Partido Nacional Antirreeleccionista 

Partido Católico Nacional 

Partido Constitucional Progresista 

Partido Popular Evolucionista 

Partido Liberal Progresista 

Partido Nacional Independiente 
P::ir"tirln N;:¡rinn::il T.ihPr;:¡l 

Partido Liberal. Consti tucionalista 

Partido Nacional Cooperatista 

Partido Socialista del Sureste 

Partido Laborista Mexicano 

Partido Comunista Mexicano 

Partido Nacional Agrarista 
Partido Socialista Radical 

Partido Socialista Fronterizo 

Alianza de Partidos Socialistas 

Partido Nacional Antirreeleccionista 

1929 Partido Nacional Revolucionario (ver Partido 

Revolucionario Institucional) 
1937 

1938 

1939 

Unión Nacional Sinarquista 

Partido de la Revolución Mexicana (ver Partido 

Revolucionario Institucional) 

Partido Acción Nacjonal 

177 

SIGLA 

PLM 

PND 

PR 

PNA 
PCN 

PCP 

PPE 

PLP 

PNI 
Dl\lT 

PLC 
PNC 
PSS 

PLM 

PCM 
PNA 

PSR 

PSF 
APS 

PNA 

PNR 
UNS 

PJU,f 

PAN 



AÑO 

1940 

1945 

1946 

1948 

1950 

1952 

1954 

1960 

19 71 

1973 

l~/4 

1974 

1976 
1977 

1981 

-~,·.J ....... ~ .. ! .. , .. ..,. •• L.,. 

NOMBRE 

Partido Nacional· de la Salvaci6n Pública 

Partido Revolucionario Anti-Comunista 

Partido Revolucionario de Unificación Nacional 

Partido Fuerza Popular 

Partido Democritico Mexicano 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Popular .(vei Partido Popular Socialista) 

Partido Obrero Campesino de México 

Federaci6ri de Partidos del Pueblo Mexicano 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

Partido Popular Socialista 

Partido Dem6crata Mexicano 

Partido Socialista d~ los Trabajadores 

Partido Mexicano cte los Trabajadores 

Partido Socialista Revolucionario 

Partido Revolucionario de los Trabajadores 
Partido del Pueblo Mexicano 

Partido Sociáldem6crata 

178 

SIGLA' 

PNSP 

PRAC 
PRUN 

PFP 

PDM 

PRI 
pp 

POCM 

FPPM 
PARM • 

PPS 

PDM 
PST 
PMT 
PSR 
PRT 

PPM 

PSD 
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EN 
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1911 

LEY FEDERAL ELECTORAL 

Propuesta por 

FRANCISCO I. MADERO 

180 

19 de DICIEMBRE. Francisco I. Madero expide la primera Ley Electo 

ral que ·se ocupa de ·reglamentar la vida de los partidos políticos. 

Ella propicia, corno una reacci6n entendible después de 30 afies de

dictadura, la proliferación excesiva de partidos políticos regiona 

les y locales: establece en el Artículo 117 que s6lo se requieren 

100 miembros para constituir un partido político y que la proposi

ción de candidaturas a puestos de elecci6n popular es prerrogativa 

exclusiva de éstos. La única exigencia a la vida partidista con-

siste en la obligación de difundir pór escrito sus proposiciones. 

La ley estipula, en lo que se refiere a partidos políticos: 

I. Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de --

cien ciudadanos por lo menos. 

II. Que la asamblea haya elegido una junta que dirija los tra~a
jos del partido ·y que tenga la representación política de és 
te, así como que en dicha asamblea haya sido aprobado un pro 

grama político y de gobierno. 

III. Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por -
acta autorizada y protocolarizada ante notario público. 

IV. Que la junta directiva nombrada publique por lo menos 16 nú
meros d~ un periódico de propaganda, durante los dos meses -

anteriores a la fecha de las elecciones primarias, y durante 
el plazo que transcurra entre 6stas y las elecciones defini
tivas. 
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V. Que por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de -

las elecciones primarias, la junta directiva haya presentado 

su candidatura, sin perjuicio de modificarla si lo considera 

conveniente. 

VI. Que la misma junta directiva o las sucursales que de ella de 

pendan, tamb~!n con un mes de anticipación por lo menos, ha
yan nombrad·~\/s"us representantes en los diversos colegios mu

~Jcipales sufrag§neos y distritos electorales, en aquellas -
elecciones en que pretendan participar sin perjuicio de po-
der modificar los nombramientos. 

1912 

Se modifica la Constitución para establecer la elección di-

recta de los diputados y senadores. Se reforma la legislación --
electoral. oero sin alterar lo refer~nte a lo~ nRTtido~ nnlitirn~. 



1916 

1916/1918 

MODIFICACIONES A LA LEY FEDERAL ELECTO~~L DE 1911 

Propuesta por 

VENUSTIANO CARRANZA 

-- ,J!J!l 

182 

20 de SEPTIEMBRE. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército -
,. 

Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo, promulga la --

ley Electoral para la formación del Congreso Constituyente. Man-

tiene el mismo texto sobre partidos políticos, afiadiendo solamen-

te: 

1918 

11Que /estos/ no lleven denominación o nombre religioso ni 

se forme exclusivamente en favor de individuos de determi 

nada raza o creencia". 

2 de JULIO. El presidente Venustiano Carranza pone en vigor la -

Ley para la Elección de Poderes Federales que, en io referente a -

partidos políticos, recoge lo legislado con anterioridad. Abre, -

sin embargo, la posibilidad de que surjan candidaturas independieg 

tes con el apoyo de 50 ciudad·anos del Distrito. Esta modificación

desalienta la formación de partidos políticos estructurados y est~ 

bles, y da al c~ciquismo político su expresión electoral. La des

centralización y desarticulación de la vida político-electoral es

fortalecida al determinarse que son los gobern~dores quienes deben 

establecer la división distrital-electoral en los Estados y los -

presidentes municjpales quienes deben vigilar los actos el~ctora-

les. Finalmente, se consagra el derecho de los candidatos a part! 

cipar en la vigilancia de este proceso, pero no sefiala los t&rmi-

nos en que ello se pueda cumplir ... 
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1946 

LEY FEDERAL ·ELECTORAL 

Propuesta por 

MANUEL AVILA CA~1ACHO 

183 

7 de ENERO. Entra en vigor la nueva Ley Federal Electoral que es

tablece, en el capítulo III, un verdadero rSgimen.de partidos polí, 

ticos. Esta ley tiene por objeto acabar con la pro~iferación de -

partidos locales y regionales y exiiir a los partidos nacionales, -

una verdadera organización interna. Destaca la petición de un mí-
~ 

nimo de 30 mil asociados diseminados en, cuando menos, dos terce--

ras partes de las entidades federativas. Se consigna también en -

esta ley la forma de organización.interna que deben tener los par-
- 1 .. .. ·-

Ll. UUS, asi curnu ::.u uer~u1u ue LeHer represen Larn.es ant.e .tos orga--

nisrnos electorales. 

Los partidos políticos, de acuerdo a la ley: 

Aillcuto22: Se definen corno asociaciones constituidas para fines -

electorales y de orientación política. 

All.t.,[Qul.023: Sólo serán reconocidos como partidos políticos aque--

llos que tengan un carácter verdaderamente nacional. Para ello de 

ben cumplir los siguientes requisitos. A/Lt.,[cu.f.024: 
'j tJ ; 

I. Contar co~.nfirnero de asociados no menor de treinta mil en la 

Repfiblica, siempre que, por lo menos, en las dos terceras 

partes de las entidades federativas se organice legalmente -

con no menos de mil ciudadanos en cada una. 

II. Obligarse a 11urrnar su a<..:Luaclún pú'uljca en los precepLus de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y -

en el respeto a las instituciones nacionales que ella esta--

-, 

·"' 
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. ble ce. 

III. Consignar en su acta constitutiva la prohibición de aceptar

pacto o acuerdo que ~o obligue a actuar subordinadamente a -

una organizaci6n internacional, o a depehder o afiliarse a -

partidos políticos extranjeros. 

IV. Adoptar una denominación propia y distinta, acorde con sus -
fines y programa político, la que no podrá contener alusio-

nes a asuntos de carácter religioso o racial. 

V. Organizarse conforme a las bases que establece la ley. 

VI. Obligarse a encauzar su acci6n en medios pacíficos. 

VII~ Formular un programa político que contenga las finalidades y 

los medios de actividad gubernamental para resolver los pro

blemas nacionales. 

A1,,,~,r' ..... ,(>,.,'>r. n,..t... __ .l-.-------_,,_ .. ,,... , ...... , · ·, · -~ 
,,.~'-11,.V\,.,v ,._..,. .J.J\,.,,&J\,,,.u. '"'"'-'-'"""i.i.v.J....1.a..1..::.v uc a.\,..,uc;Juu GL c::,LaLULV::, \.{U(;; .l.Jl'-.J.u--

yan: 1) Un sistema de elecci6n interna para designar a los candi

datos; 2) Un programa y un método de educación política de sus afi 

liados; 3) Un sistema de sanciones para los afiliados que falten a 

los principios morales o políticos del partido; 4) ·1a distribución 
de funciones y obligaciones entre los diferentes órganos del parti 
do. 

Ah.Ucu1.o26: Deben tener por lo menos los siguientes órganos, una -
asamblea nacional, un comité ejecutivo nacional con la representa
ción del partido de todo el país, asi como un comité directivo en

cada entidad federativa. 
:.,¡... 
/1 

AJttl.cul.o 27: Deben regis/rarse en la Secretaría de Gobernación. Mien 
tras esto no haya ocurrido, se prohibe a la agrupación ostentarse
como partido nacional. 

Aillc.ul.o 28: Deben cumplir con los siguientes requisitos para obte

ner su registro: a) Celebrar en cada entidad federativa una asam

blea en presencia de un notario o funcionario que haga sus veces,-

:i, 
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quien comprobaii la identidad de las personas que se afilien para

formarlo y su residencia, dando fe de que hay por lo menos el nGme 

ro exigido por la Ley. En dicha reunión se nombrarin representan

tes para formalizar la constitución de la agrupaci6n política ante 

notario y b) Que después de aprobados los estatutos y programas 

sean protocolariza~os ante notario. 

A,1.,tl.,c.ul.o 29: Gozarán cie personalidad jurídica cuando hayan obtenido 

su registro y es te .haya sid_o publicado en el Di ario Oficial. 

Añ:-Uc.uJ!.o 30: La Secretaría de Gobernación debe avisar del registro

de los partidos a la Comisión Federal de Vjgilancia Electoral, a -

las comisiones electorales locales y a los comit!s electorales dis 

tri tales. 

AJztic.u1.o31: Toda agrupaci6n reorganizada debe pedir registro a la
Secretaría de Gobernación. 

, ... , _ . n . ..,. ,., • 
fVIAA.t:.UA.V ;J L, • --- --------4-~-- --4-.J\.,J.. .L\J!..l.&.\J..J"".t.1.\..U.VV....) u.. .. .1.1,,.."" 

los organismos electorales y casillas del país. 

M.:Uc.ulo 33: Tienen la obligación de sostener una publicación perió 
·dica propia, cuando menos de publicación mensual y deben mantener

oficinas permanentes. 

AILtlc.u1.o34: Autoriza a los partidos a formar confederaciones nacio 
nales, así como a coaligarse para una sola elección. 

AILtlc.ul.o 35: Se restringe el uso del nombre "Nacional". 

Aillc.u1.o36: Todo partido puede solicitar a la Secretaría de Gober

nación que investigue las actividades de cualquier otro partido -

del que sospeche se haga fuera de la ley. 

M..tl.c.ui..o 3 7: Para participar en 1 as e lecciones se requiere que e 1 -
partido haya sido constituido y registrado cuando menos con un año 

de anticipaci6n. 

A!t.Ucul'..0·38: Los directivos y representantes de los partidos serán-
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plenamente responsables de los actos ejecutados en el ejercicio de 

sus funciones. 

Alt.tl~ulo39: Si dos o más partidos sostienen una misma candidatura, 

estarán obligados a designar un solo representante ante organismos 

electorales. 



1949 

1949. 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1946 
Propuesta por 

MIGUEL ALEMAN 

187 

21 de FEBRERO. Por iniciativa del presidente Miguel Alemfin se in

troduce~ reformas importantes en la vida de los partidos políticos. 

Destaca la limitación de las causas que conducen a la cancelación
definitiva del registro gubernamental de los partidos, lo que prác 

ticamente significa la permanencia de los ya existentes. También

resulta importante que se fije un plazo breve para la respuesta de 
la Secretaría de Gobernación a la solicitud de registro de los par 
tidos, así como la obligación, en su caso, de fundar las respues-

tas negativas. Finalmente, se da·un paso positivo .al asignar fun

ciones a los representantes de los partidos en el proceso electo-
ral. En la ley: 

1. Se limitan las causas de cancelación definitiva de los parti-

dos políticos al desacato de los preceptos constitucionales o
al encauzamiento de su acción por medios violentos, así como -
la falta de elecciones internas para postular candidatos. 

2. Se le fija a la Secretar~a de Gobernación un plazo de 60 días

para otorgar o negar el registro a un partido político, tenien 

do que fundar su resolución si ésta es negativa. 

3. Se definen las facultades de los representantes de los parti-
dos para interponer legalmente las protestas que juzguen perti 

nentes como denuncia contra las infracciones en la preparación, 
desarrollo y cómputo de las elecciones. 

4. Se estatuye claramente el deber de los partidos de contar con
un Comité Directivo en las entidades donde el partido tuviera-

;,L 

más de 1·000 asociados. 
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S. Se limita la necesidad de éstos a celebrar una asamblea a dos

terceras partes del total de entidades federativas donde el -

partido tenga el nfimero mínimo legal de miembros. 

6. Se establece que cada seis meses los partidos deben acreditar

ante la Secretaría de Gobernación la existencia de oficinas -

permanentes y de una publicación mensual. 

' 
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1951 

LEY FEDERAL ELECTORAL 
Propuesta por 
MIGUEL ALEMAN 

189 

4 de DICIEMBRE. El presidente Miguel Al~min promulga una nueva -

Ley Federal Elccto_ral cuyas reformas e innovaciones democratizaron 

a los organismos electorales. El capítulo referente a los parti-

dos políticos qued6 intacto. 
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1954 
REF0~\1A A LA LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1951 

Propuesta por 

ADOLFO RUIZ CORTINES 

190 

7 de ENERO. Er presidente Adolfo Ruiz Cortines promueve reformas

ª la legislación electoral que hacen más difícil la constitución -
' de nuevos partidos. Dos aspectos importantes se modifican: 

1) Aumenta el número de asociados mínimo de 30 mil a 75 mil y se

sefiala que éstos deben estar ubicados en un nfimero de, cuando-
-' : 

menos, 2500 en cada una de las dos terceras partes de las enti 

dades federativas. 

?) Se amplía a 120 dias el plaza que tiene la.Secretaría de Gober 

nación para contestar una solicitud de registro hecha por un -

partido político. 



1963 

1963 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1951 
-DIPUTADOS DE PARTIDO-

Propuesta por 

ADOLFO LOPEZ NATEOS 

191 

22 de JUNIO. Con el objeto de dar oportunidad a las·minorías polí 

ticas de acceder al Congres6 de la Uni6n, haci!ndolas corresponsa

bles de la gesti6n gubernamental, y, por ende, legitimadoras de su

acción, se reforman y adicionan los a·rtículos 54 y 63 de la Consti 

tución. 

Artículo 54. La elección de diputados será directa, con sujeción

ª lo dispuesto en el Artículo 52 y se complementará, además, con -

diputados de partido, apegándose en ambos casos a lo que disponga-

la ley electoral y. en el segundo: ~ 1::ic: T'Pnl,:,c,-
o - --

r.; _,.,..: -- .,_ .... - • 
--.e,-,¿-~¿"" ..... -'• 

I. Todo Partido Político Nacional al obtener el uno y medio por 
·ciento de la votación total en el piís, en la elección· de di 

- putados respectiva, tendri derecho a que se acrediten, sus -

candidatos, a cinco diputados, y a uno más hasta veinte como 

miximo, por cada medio por ciento mis de los votos obtenidos. 

II. Si logra la mayoría en veinticinco o más distritos electora

les, no tendrá derecho a que le sean acreditados diputados -

de partido, pero si triunfa en menor nGmero, siempre que lle 

ne los requisitos señalados en la fracción anterior, tendrá

derecho a que le sean reconocidos hasta veinte diputados, su 

mando los electos por mayoría y por razón de porcentaje. 

III. Los diputados de partido serán acreditados por riguroso or-

den, de acuerdo con el número decreciente de sufragios que -
hayan logrado en relación a los dern~s candidatos del mismo -

partido en todo el país. 
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IV. Solamente podrán acreditar diputados en los términos de este 

artículo, los Partidos Políticos Nacionales que hubieran ob

tenido su registro conforme a ]a Ley Electoral Federal, por

lo menos con un año ae anterioridad al día de la elección, y 

V. Los diputados de mayoría y los de partido, siendo represen-
tantes de la Nación como lo establece el Artículo 51, ten--

drán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. 

Cabe an;tar qtie, a ~esar de que los porcentajes mínimos para tener 

derecho a diputados de partido son bastante accesibles, el Colegio 

Electoral hizo a un lado el texto expreso de la ley y, con base en 

una interpretación del espíritu de ésta, resolvió conceder curules 

al .PPS y al PARM, en aquellas ocasiones en que no alcanzaron el - -
porcentaje necesario. 

Es tas reformas de 19.63 también señalan, en el Artículo 63, res pon-

nadares, no se presenten, sin causa justificad~ a juicio de la cá

mara respectiva, a desempeñar su cargo. También incurren en res-

ponsabilidad legal, los Partidos Políticos qu~ habiendo postulado

candidatos en una elección, acuerden que sus miembros que resulten 

electos no se presenten a desempeñar sus funciones. ~sta norma es 
resultado directo de la acción del PAN, en ese sentido, en las --

elecciones de 1958. 

28 de DICIEMBRE. Entran en vigor varias reformas y adiciones a la 

Ley Federal Electoral: 

1. A fin de ayud~r económicamente a los partidos legalmente cons

tituidos, se consigna la exención de los siguientes impuestos: 

a) Del timbre, que se cause en los contratos de arrendamiento, 
compra-venta y donación. 

b) Los relacionados con rifas y sorteos y festivales que ten-
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gan.por objeto allegarse recursos para fines de su institu 

to. 

c) Sobre la renta, que se cause sobre utilidades gravables -

provenientes de la enajenación de los inmuebles adquiridos 

por compra-venta o donación para el ejercicio de sus fun-

ciones específicas. 

d) El que se cause por la venta de los impresos· que editen re 
, .. 
laciori~dos ¿on la difusión de sus principios, programas, -

.estatutos, prqpaganda y por el uso de equipos y medios au

diovisuales en la misma. 

2. Ajustes para el caso de las confederaciones y coaliciones de -

partidos tratándose de los diputados de partido. 



1970 

1970 

INNOVACIONES A LA LEY FEDERAL ELECTORAL 

Jropuesta por 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

194 

29 de ENERO. Se estatuye el registro por fórmula para los candida 

tos a diputados y senadores, integrada cada fórmula por un candida 

to propietario y un candidato a suplente. Se d~creta que dentro -

del plazo de registro de candidatos, los partidos políticos pueden 

sustituir libremente a los que hubieran registrado. Vencido el -

plazo, los partidos pueden solicitar ante la Comisión Federal Elec 

toral la cancelación y sustitución del registro de uno o varios -

candidatos, por causa de fallecimiento, inhabilitación o incapaci

uaa. 

.i .i 
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1973 

LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1973 

Propuesta por 

L1J1S ECHEVERRIA 

195 

5 de ENERO. Entra:en vigor una nueva Ley Federal Electoral. En -
'· 

lo que se refiere a·partidos políticos, cuatro aspectos llaman la-

atención, destacando que, para la constitución de los partidos, la 
.\ 

ley pone mas trabas que beneficios. 

1. Se reglamentarán con mayor detalle sus estatutos, los proce~i
mientos de afiliación y los derechos y obligaciones de sus --

miembros, los sistemas de elección interna para la renovación

de sus cuadros dirigentes y para la selección de los candida--
t-nc:: n11P nnc::-t11lP v lnc:: rPn11;c;:;f-nc:: -n,:,r,:, c11 rr,nc,-t-;1-.,,-;;;" ,, ,..,.,.,.;c::_ 

~ ,1,. ~ .. • • - - .1· ~ •• , - • - • - - - - -- "' •. - o -

tro. Destacan los siguientes aspectos: 

a) Se reduce de 75 mil a 65 mil el nfimero total de afiliados
necesarios. 

b) Se aumenta de mil a 2 mil el nfirnero de afiliados en cada -
una de, cuando menos, dos terceras partes de las entidades 
federativas. 

c) Se exige la vecindad de los afiliados en, cuando menos, la 

mitad de los municipios o delegaciones de las entidades fe 

derativas necesarias, en un mínimo de 25 personas ~or muni 

cipio o delegación. 

2. Se favorece económicamente a los partidos políticos al establ~ 
cer en su beneficio las franquicias postales y telegráficas n~ 
cesarias para el c:rnnplimiPnt.o de suc; finP.c:.; ~c;í romo ;il pP.rmi

tirlcs gratuitamente el acceso a la radio y la televisión du-
rante los periodos electorales. 

1 
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3. Se aumentan las razones que hacen procedente la cancelaci6n de 

registro de los partidos políticos; vulnerando con ello super 

manencia 

a) Por incumplimiento de su función y obligaciones. 

b) Por no observar las prescripciones consignadas en su decla 

ración de piincipios y programa de acción. 

e) Por falta de mínimo de afiliados necesarios. 

d) Por no ostentarse con su denominación, emblema y colores. 

\ 
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1977 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES Y PROCESOS ELECTOR~LES 

Propuesta por 

JOSE LOPEZ PORTILLO 

1977 

6 de DICIEMBRE. El presidente José L6pez Portillo envía a la C§ma 

ra de Diputados su iniciativa de Ley Federal de Organizaciones y -

Procesos Electorales (LOPPE) como respuesta al anquilosamiento de

las contiendas políticas y de la vida cívica del país, expuesta en 

las experiencias electorales de los fiJ.timos lustros. Esta ley en

frenta una realidad marcada por los crecientes índices de absten-

ción electoral y por las leyes que se convirtieron en serios obsta 

culos a la mayor participación política. De hecho, la LOPPE se --
/'i~· :' . ..:. J :' \ _, 

orienta a estimular el plur~-o ·político, favoreciendo la represen 
tación y participación legal de ]as minnrí~~ 

tes de los partidos políticos ya existentes. 

nf'\l r+; ,...,..r 
i- - -- -- - --

.; ,...,,,..,1,..,,_ .... ...,, ..l.: --
_ ...... -"" y-~LUJ. ""~ 

En lo que se refiere a 16s partidos políticos la LOPPE les confie-
-

re mayor importancia al reconocer que ademfis de su función esen---

cial de alcanzar y detentar el poder pfiblico a través de la con--
tienda electoral, su funciOnarniento interesa vitalmente a la sacie 

dad, pues a ellos corresponde articular la participación democráti 
ca de los ciudadanos, formando ideológicamente a sus militantes. -
Por ello se propone, en lo referente a partidos políticos: 

A) Fle.xJ.bi..tüaJz. .6u. i.n.:t.e.g1tau6n y JLe.gb..:t,w. El registro respectivo pasa

a ser otorgézfto por la Comisión Federal Electoral -que es un or 
ganismo aut/nomo y con personalidad jurídica propia integrado
por un comisionado de cada partido político nacional- y no por 
la Secretaría de Gobernación -que es una dependencia del Ejecu 
tivo Feder~l-. Le Ley establee~ Jus procedimientos para que -

los partidos opten por su registro: 
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1. Reg.i.l>:tJz.o deó,ln,lt.[vo. Se simplificaron los requisitos: 

a) Se conserva el mínimo de 65 mil afiliados para consti

tuir un partido. 

b) Se exige contar con 3 mil afiliados -en lugar de 2 mil
en cada una de, cuando menos, la mitad de las entida-

des federativas -antes de d~s terceras partes de las -

entidades federativas-, o bien tener 300 afiliados, -

cuando menos, en cada uno de la mitad de los distritos 

uninominales -antes no existía esta opción-. 

c) Queda eliminada la obligación de comprobar que a las -

asambleas estatales o distritales asistieron 25 afilia 

dos como mínimo, de por lo menos la mitad de los muni

cipios o delegacion~s de la entidad federativa. 

d) Se sefiala que las ce~tificaciones requeridas para la -

al presupuesto de la Comisión Federal Electoral. 

2. Reg.i.l>:tJz.o c.oncUuonado. Para obtener este tipo de registro: 

a) El solicitante debe acreditar: 

a.1) Que cuente con los documentos básicos a que alu
de la ley. 

a.2) Que representa una corriente de opinión, expre-
sión de la ideología política característica de

algunas de las fuerzas sociales que componen la
colectividad nacional. 

a.3) Que ha realizado una actividad política permaneg 
te durante los cuatro años anteriores a la soli
citud de registro, o bien haber funcionado como
asociación política nacional un afio antes de la

convocatoria hecha por la Comisión Federal Elec~ 

toral·. 
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b) La Comisión Federal Electoral dispone de 45 días natu

rales como máximo para resolver sobre el registro. 

c) El partjdo en cuestión obtiene el registro definitivo-
. 

cuando el partido en cuestión logre por lo menos el --

1.5 por ciento del total en alguna di las votaciones.
de la elección para la que se le otorgó el registro 

condicionado. Si no alcanza este porcentaje mínimo -

pierde todos sus derechos y prerrogativas. 

B) Va o.. lM pa.ri.:ti.do.b poütic.oli gaJta.nt.úui pall.a .6u duenvolv..únle.n,to: 

1. Vetz.e.c..ho áe. óorima.Jt c.oaU..ci.onu. Se pueden formar convenios de -
coalición entre dos o más partidos políticos para las elec 

ciones de presidente, senadores, diputados de mayoría rela 
tiva y de representación proporcional. Conviene aclarar -
que: 

a) En las elecciones de diputados de representación pro-
porcional, la coalición será en todas las circunscrip

ciones plurinominales, pero debe acreditar que partici 

pa con candidatos a di~utados por mayoría relativa --

cuando menos en la tercera parte de los 300 distritos
uninominales. 

b) Los partidos políticos no pueden postular candidatos -
propios donde ya hubiere candidatos de coalición de la 

que ellos formen parte. 

e) La coalición termina automáticamente con la conclusión 

del proceso electoral. 

2. Vetz.e.c.ho de. 6uJ.>.ión. Los partidos políticos pueden fusionarse
entre sí y con ellos las asociaciones políticas nacionales. 

El objeto de la fusión será el de formar un nuevo partido

político. 
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3. VeAe.cho de c.on1it.i..:t.ui.JL óne.,itu. Se con t emp 1 a 1 a alianza de par

ti dos con prop6sitos políticos o sociales que no guardan -

relaci6n estricta con la jornada electoral. 

4. VeAe.cho de paJztic.ipa.Jz. e.n .la..6 ele.ce.ion.u ut.o..to.1.u y mllJ'U.c.ipa..lu. No

tienen est~ derecho los partidos con registro condicionado. 

5. Ve/1.e.cfto de óoJuna.Jz. pa.Ji:t.e. de R..0-6 01t9a1ú.6mo!J ele.c.:t.0'1.aJ..e,f,. 

a) Tienen derecho a formar parte de la Comisión Federal -

Electoral. Los partidos con registro definitivo partí 

ciparán con un comisionado con voz y voto y, los parti 

dos con registro condicionado lo harán con un comisio

nado que s6lo tiene voz. 

b) Los partidos políticos tienen derecho a nombrar un re
presentante ante las mesas directivas de cada una de -
, __ ---=,, __ ·- . . .. .. -
... a.::, '-U..:>.L.L.LO.:> \{UC 5c .LH:> l..d.Lc;H tJl t:.L paJ.!:>. 

e) Se reconoce a los partidos el derecho de nombrar repre 

sentantes generales para un distrito electoral uninomi 

nal. 

6. Re.c.UJz..6of.,. Los recursos establecidos por la ley son: incon

formidad, protesta, queja, revocación y revisión. La ley
especifica cuándo corresponde su interposición. 

C) 0:t.oJz.ga a lM po.lr.:Üdo;., politic.M p)[.e.Moga.t.i..vM pa!La. .&u due.nvol!..v.f.m.le.n.:t.o. Es 

tas son: 

1. Ac.c.uo pe.Junane.n.:te. a la MCÜ.o y .tele.v..l6.l6n. 

2 • Go zaJz. de. e.xe.ncl6n de. impue,!,:to.6 y deAe.c.ho.6. 

3. V..w Óll.UÍJ1.fl. de. R..a.6 f;Mnql.Úc.ia.6 p0.6.tai.el> y .tele.gll.á.ó,i..c.M ne.c.UaJÚM pa!UL -

el cump.túni. e.n:to de. .6 !1l, ó wic..lo 11 e,!, • 

4. Vi-6pone.ll. de. .f.o.6 me.cü.01> adec.uado.6 pa!La. Ml.6 .:ta.Jz.e.M edüoJúa.R..u. 
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5. Contalt en óoJz.nu equi;ta,t.,i,va., dUll.a.,ite R.o.6 pll.oc.e.60.6 el.e.ctoJz.a.1..e.1;, c.on un

mt:11.bno de. eR.emen.to.6 pa,'l.a. .6LLb a.c;U.v.i..dadu el.e.cto1z..a,f.v.,. 

D) Pun.tu.a..Uza .6LLb ob.flgauon~. Estas son para los partidos, pues so

bre sus dirigentes y repre~entantes se sefial~ que son responsa 

bles civil y penalmente por los actos que ejecutan en el ejer

cicio de sus funciones. 

1. Ma.n.te.neJt el. mínimo de. a.f,ilia.do.6 Jr.e.que.JÚdo paJzil .6u c.on.6.tltuc..i..6n y ll..e.-

gb.dJLo. 

2. 0.6.te.n.t.at'J.ie. c.ot1 .ta de.nomúia.c..i..6n, e.mb.le.ma. y c.o.lo1t.e.1> que. .tengan Jz.e.g.i..-6.tlr.E:_ 

dO!;. 

3. CumpWt .6u.6 noro11a1i de. a.óilia.c..i..6n y obbeJtva.Jr. f.0.6 p/i.oc.e.cwní.e.n.:to.& que .6e 

ñaf.e.n .6U.6 u.ta..tu.to.6 pall.a. .la. po.6.tuta.c..i..6n de c.ancUda.:tM y ma.n..te.ne.Jz. en -
6unc..i..onam..í.e.n..to e.óe.mvo a. .6LLb 61tga.no.6 de. CÜJ1.e.c.ci6n. 

4. Con.ta.Jr. c.on dcmú...cl.lio .6oc..i..af. pd'La. .6U6 61t.ga.no.6 CÜJz.e.c;U.va.6. 

5. Comu.ru.c.a.Jr. a. .ea Com.[-6.f..ón FedeJtaf. Ele.ctoll.a..l c.ualqu.ieJl. mocU6..í.c.a.c..i..6n a. -

hu.6 e.b.ta..tu.to.6, de.c.f.a.Jz.a.u6n de. pll...í.nci.p.i..o.6 y pll.ogJz.ama. de. a.c.c..i..6n. 

6. Edi.ta.Jr. una public.a.c..i..6n me.n.6u.a.l y o:t.Jz.a. de c.a.Jufo:teJt .te.6Jz...í.c.o, .t.Jumv.d:11.al, 

MÍ e.amo .6otd.e.ne.JL un c.e.n.bz.o de. -ÍJOMU.c..i..6n poUüc.a.. (En estas <;> b 1 i -
gaciones no se incluye a los partidos con registro condi-
cionado). 

7. Reg.l~.tJr.a.Jt LU.ta.-5 neg.i.ono.1.u c.omple.ta.6 de ca.ncUda;to¿, a. di.puta.do¿, 1.,e.gú.n. 

el. pll..i.nci.pio de. !1.e.p/f.Ue.n.tac..i..6n p1topo1tc...í.onaf., en .todo.J., f.M c.iAc.Un.6c.Jz...í.E_ 

c...í.onu de_ qu.e. 1.,e. .tlr.a.:te. 

E) Etda.ble.c.e. la.h Jz.a.zone.,6 que. jU.6.tló.i.c.a.n la. pv-c.µda._ de. Jz.e.fl_.úibz.o_. Estas son: 

1. PoJz. d.i..6oluc...í.6n o 6~~.i..6n. 

2. PoJz. lnc.umpl.únle.iito de. .6U.6 ob.Uga.c...í.onu. 

3. Poll. 1.ianc..i..6n. Un partido pierde su registro por vía de san- -
ción cuando: 
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a) Habiendo postulado candidatos a diputados o senadores

que resulten electos, acuerde que no formen parte del

Colegio El~ctoral o no desempeñen su cargo, lo mismo -
que cuando no acredite a sus comisionados ante la Comi 

sión Federal Electoral. 

b) Cuando previa notificaci6n de la primera au~encia, qu~ 

de sin representación durante dos sesiones consecuti-

vas. 

4. · Pon i.nc.apa.clda.d e.le.ctoJz..ai... Un partido político perderá su re
gistro por no obtener en dos elecciones consecutivas el --

1.5 por ciento de la votación nacional. 



APENDICE 3 

LOS PARTIDOS .POLITICOS 
EN 

1982 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 

Votación para Presidente: 3.700,045 votos 

Diputaciones de representación proporcional: 
Diputaciones de mayoría.relativa: 

Candidato: PABLO EMILIO MADERO 

55 curules 
1 curul 

' . ... ·- ..... ~, ..... • ... ·~. 
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16.41% 

El Partido Acción Nacional considera que el desarrollo econó

mico depende de que haya un clima de Unidad Nacional en el que la

libertad no se sacrifique a la justicia. Por ello, pide que se re 

coriozca que la iniciativa privada es fuente de mejoramiento social 

y que el estado debe limitarse a agilizar la economía y a servir -

de complemento a ésta. Propone que se deroguen los subsidios a --
1...,c:- r.\TT'll"t'"'\,....nr'1c- ot:-+,...+,:,.loc- "' ,.,,,o oC'."+"'c- rn nT\of-.,...r..,.,..,,n?'\ ""1 ,:or.r-+f"\-r "",.....; .. T_..,A,..... 
--"- -···r----- ---------- J '"1.-- ----- -- -------~;~1-;-,T-~ .. .,.----"""'- r~- .. ---

para hacerlas productivas. Por otro lado, en.f.ati:::.ia/.-que el alza sa 

larial es demagógica e inflacionaria y se declara en contra de la
semana laboral de 40 horas. 

El PAN considera que el problema agrario es, en el fondo, un
problema político cuya solución exige que se garantice la seguri-
dad jurídica de la propiedad. Acción Nacional visualiza como de-
seable un régimen de pequeños propietarios apoyados por las empre

sas privadas y por el estado. 

En el terreno educativo y cultural, este partido señala que -
el estado debe modificar su actividad para garantizar la libertad
de enseñanza y la libertad religiosa. Acusa al estado de ejercer

un control político sobre la información a través tanto de los li

bros de texto únicos, como de una cultura oficializada que impide
la existencia de un verdadero pluralismo. 

En cuanto a política exterior, ataca al comunismo internacio
nal; condena la política exterior dci México frente al Tercer Mundo; 

1 1 
-~ :.l 
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y simpatiza con los partidos demócrata cristianos. 

Acción Nacional se declara rotundamente en contra de la lega
lizaci6n del aborto y de la eutanasia. 

Las críticas a la realidad imperante comienzan por sefialar 
que no existe separ&ción real entre el estado, el gobierno y el 

partido oficial (PRI). Afirma que la corrupción generalizada en -

el gobierno es culpa del PRI y se propone como el Gnico partido de 

oposición capaz de gobernar adecuadamente al país. 

El Partido Acci6n Nacional busca atraer, esencialmente, a las 

clases medias urbanas y a los pequeños propietarios agrícolas. 



PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Votación para Presidente: 242,)87 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 
Candidato: MIGUEL DE LA MADRID H. 

NINGUNO 
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l. 7% 

El' Partido Auténtico de la Revolución Mexicana defiende los -

postul~dos originales de la Revolución Mexicana y de la Constitu-~ ,, 
ción de 1917, destacando entre ellos la autonomía municipal y el -

equilibrio de poderes. El PARM se manifiesta con mayor vigor en -

su defensa del r!gimen de economía mixta. Sobre éste punto, sefia

la que el estado es el instrumento del pueblo para obtener su ind~ 

pendencia económica y política. Por ello, considera que la inicia 

tiva privada no debe estar sobre el inter!s público, y que el esta 

do debe mantener bajo su control los renglones básicos y estratégi 

cos de la economía nacional. Los objetivos de su política económi 

ca buscan dar respuesta a las demandas ~ociales, por lo que pide -

una reforma fiscal, la redistribución del ingreso y la creación de 

empleos. 

·El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sefiala que la

Reforma Agraria es un iristrumento de justicia social, pero que el

reparto agrario es insuficiente para resolver los problemas del -

campo. Por ello, propone nuevas formas de organización entre eji

datarios, comuneros y pequefios propietarios a fin de lograr una ma 

yor productividad y una mejor distribución y comercialización. De 

clara que el estado debe regular los precios de los productos agrí 

colas a fin de que el campo no se sacrifique~ la industria. 

En el terreno educativo, el PARl\-1 desea una educación naciona

lista de tipo cívico-política en' todas las escuelas y la promoción 

de una cultura popular·nacional que integre a la sociedad y le per 

mita defenderse de los embates del imperialismo. Para ello, prop~ 

-.F 
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ne la aplicación estricta del artículo 3o~ constitucional y el res 

cate del contenido y la oricntaci6n de los medios de difusión. 

En el terreno internacional, el PARM sostiene un velado anti

comunismo. 

El PARM se justifica a sí mismo sosteniendo que aporta bande

ras al PRI. De he¿ho, capta a priístas inconformes, sobre todo a

niveles municipales. 



PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

Votación para Presidente: 433,886 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 

Candidato: IGNACIO GONZALEZ GOLLAZ 
9 curules 
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1.93% 

El Partido Demócrata Mexicano se define como "partido de los

de abajo". Se presenta como nacionalista, lo cual en su concepto

incluye luchar contra el liberalismo y el co~unismo. Considera -

que el estado debe organizarse para tratar de brindar a la pobla-

ción abundancia de bienes materiales en un clima de libertad. Es

ta última solo debe ser limitada por la moral, la cual, al igual -

que la democracia, florecerán bajo los principios del cristianismo 

social. 

El PDM pide la liquidación tanto del centralismo como de los

cacicazgos. Propone el respeto a la autonomía de poderes y la lu-

·cha contra la corrupción. Para lograr la justicia social conside

ra .necesario fomentar un régimen de cogestión y coparticipación de 

los patrones y los trabajadores en las empresas, pero dando garan

tías a la propiedad privada. 

El PDM proclama las ventajas de un régimen-de pequefios propie 

tarios agrarios .. Considera indispensable dar garantía jurídica de 

la propiedad, a fin de asegurar que la tierra pertenezca a quien -

realmente la trabaja. Por ello pide que la parcela ejidal se otor 

gue en propiedad. Sefiala la necesidad de crear fuentes de trabajo 

en el campo que eviten la migración y el bracerismo. Se propone -

luchar por que los sistemas de bienestar social lleguen al campo a 

fin de C\'i tar "mexicanos de 

Este partido sostiene que el gobierno debe dar preferencia al 

gasto pfiblico en la educación, propone que los padres de familia -
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participen en dicha labor, donde debe frenarse la penetraci6n de -

culturas extranjeras y la expansión del comunismo. 

En el terreno internacional, el PDM pide extremar el naciona

lismo contra las influencias negativas del exterior. 

El PDM atrae, principalmente, a los pequefios propietarios del 

centro del país. 
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

Votación para Presidente: 360,564 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 
Candidato: MIGUEL DE LA MADRID H. 

10 curul es 
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1.60% 

El Párti~o Popular Socialista desea transformar el régimen so 

cial que prevalece en México para substituirlo por socialismo. 

Sin embargo, apoya al Estado Mexicano existente pues considera que 

lo más urgente en el momento actual es crear un amplio frente demo 

ritico y antiimperialista que_ responda a las presiones imperiales 

·rt~americanas y a las fuerzas nacionales que lo secundan. Su 

... ,oyo al candidato presidencial del_ PRI obedece a que considera - -

que es a través suyo que pueden unirse las fuerzas democráticas. 

Su_programa de acci6n es bisicamente parlamentario: Pide que 

se establezca la reelección de los diputados y dos períodos anua-

les ordinarios en las sesiones del Congreso de la Uni6n. Estos -

postulados, así coio el de que se establezca la representaci6n pro 
iorcional en todos los organismos de elección popular, buscan dar
,e mayor participaci6n en el proceso político. 

En el terreno econ6mico, pugna por una mayor intervenci6n del 
estado en la economía y por liberar nuestras relaciones comercia-

les de la dependencia hacia Estados Unidos. Concretamente, pide -
el control de cambios y la nacionalización de la Banca, del comer

cio exterior y de la industria alimentaria. 

En otros campos, pide, entre otras cosas, que se continúe con 
el reparto agrario; que se imponga una escala móvil de precios de

garantía a los productos agrícolas; que se reforme la Ley Federal

de Educación para ejercer un mayor control sobre las escuelas pri
vadas; que se lleve a rango constitucional el derecho a la vivien-
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da y la elección democrática de gobierrio en el Distrito Federal. 

En el terreno internacional, rechaza violentamente las intro

misiones imperialistas; condena la política exterior de China, pi

de el rompimiento de relaciones con la Junta de Gobierno de El -

Salvador y apoya a :Nicaragua y Cuba. 

Este partido desea atraer a las fuerzas progresistas del país . 

.. ' 



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
1 

Votación para Presidente: 16.1~5,254 votos 
Diputaciones de mayoría relativa: 
Candidato: MIGUEL DE LA MADRID H. 

299 curules 

I' ...• i J 
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71. 63% 

El Partido Revolucionario Institucional se define corno un par 

tido pluriclasista inspirado en los principios que conforman la -

ideología de la Rcvoluci6n Mexicana. Reconoce tener un compromiso 

esencial con las clases populares, por lo que busca fundamentar su 

programa de acción en base a la consulta popular. 

Al PRI le interesa establecer puntos concretos para la acci6n 

de gobierno y, por ello, reconoce- en las expresiones de su candida 

to, la plata±orma electoral del partido. 

Miguel de la Madrid expuso en diferentes discursos las si---

guientes tesis: 

1) Nacionalismo Revolucionario.- Significa el fortalecimien 
to de la independencia económica y la reafirmación .del nacionalis
mo cultural. 

2) Democracia Integral.- Es la participaci6n popular en la

producción, distribución y consumo, esto es, la participación popu 
lar en todos los aspectos de la vida social. 

3) Sociedad Igualitaria.- Refiere a la igualdad en la econo 
mía mediante la promoción del empleo, la protección del salario, -

la regulación de la concentración económica, de los impuestos pro
porcionales y equitativos, del gasto pfiblico redistributivo del in 

greso y del crédito a las necesidades nacionales y populares. La
Igualdad Social incluye la elevación' de la calidad de vida de to-

dos los mexicanos. 
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4) Renovación Moral.- Implic~ la supeditación de los intere 

ses particulares al interés general de la Repfiblica y el cumpli--

ciiento del orden jurídico; la prevención, corrección y castigo de

conductas ilícitas de fu11cionarios y empleados públicos; la profe

sionalización y depuración de los cuerpos encargados de la seguri

dad pública. Una administración de justicia pronta, expedita y -

limpia; la vigorización de la formación ética y cívica en el sist~ 

ma educativo y en los medios de comunicación social; la renovación 

de las prácticas de moralidad social en la familia, la escuela, la 

empresa, el trabajo y la vida comunitaria. 

5) Descentralización de la Vida Nacional.~ Procura el forta 

lecimiento del federalismo y del municipio, el fomento de la pro-

ducción y del empleo fuera de las grandes zonas, esto es, busca la 

desconcentración_urbana, política, administrativa, económica y cul 

tural. 

6) Desarrollo, Empleo y Combate a la Inflación.- Implica -

una política de desarrollo basada en la ampliación de la produc--

ción y del empleo. 

7) Planeaci6n Democrfitica.- A través de un sistema nacional 
que fije objetivos, estrategias de desarrollo, programas, acciones 
recursos y responsables. 



PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

Votación para Presidente: 416,448 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 
Candidato: ROSARIO !BARRA DE PIEDRA 

NINGUNO 
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1.85% 

El Párti~o Revolucionario de los Trabajadores es la sección -

mexicana de la IV Internacional Comunista -seguidora de la doctri

na política de León Trosky-, aunque se presenta en primera instan

cia como una organización nacional. El PRT se define como un par

tido obrero revolucionario que busca la destrucción del capitalis

mo y del estado como pr~misa para poder construir una sociedad so
cialista. Considera que la clase obrera es la única capaz de pro
pover la revolución proletaria, la cual realizará con apoyo del -

campesinado. 

Para preparar la vía a la revolución proletaria, el PRT pugna 

por el avance de las luchas de masas y su organización independien 

te d~l estado y de la burguesía. Por ello,- apoya las luchas de --
. . 

los trabajadores y los movimientos de liberación femenina y horno-
sexual. Plantea el socialismo en la libertad como respuesta a la
antidemocracia. Por ello, lucha contra las tendencias stalinis--
tas. 

El PRT considera deseable la planificación global de la econ~ 
·mía y la socialización de los medios de producción. En términos -

más concretos, pide la escala móvil de salarios, la defensa del d~ 

recho a huelga con la huelga misma, el seguro contra el desempleo
y el rechazo total a las políticas de austeridad presupuesta! pro-

pUC!,t:J.S 

En el campo agrario se declara en favor de movilizaciones pa
ra exigir la expropiación y el reparto de tierras. En el terreno-· 
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educativo pide la participaci6n de estudiantes, maestros y trabaja 

dores en la elección de las autoridades educativas a fin de supri

mir, entre otros, proyectos "supuestamente científicos" que solo -

benefician al imperi.alismo: Pide también la desaparici6n de los -

exámenes de admisión. 

En el plino internacional el PRT n~ega la independencia del -

estado mexicano frente a los Estados Unidos de AmSrica. Busca la

solidaridad con la lucha de los pueblos de El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala y Honduras, pues mantiene como principio básico la inter 

nacionalizaci6n de la luchad~ clases. 

Este partido tiene acogida entre estudiantes universitarios -

primordialmente. 



PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 

Votación para Presidente: 48,413 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 
Candidato: MANUEL MORENO SANCHEZ 

NINGUNO 
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.21% 

El Partido Socialdemócrata considera que la lucha de clases -

conducirá a una sociedad democritica de trabajadores. Entiende -

que la Revolución Me'xicana y la Constitución de 1917 proponen, en

sus filtimas consecuencias, el socialismo. El PSD se define como -

un partido político nacional-plurisectorial e interdisciplinario.

Propugna por una reforma política que incluya, entre otras cosas:

la promoción del sindicalismo libre e independiente, obrero y cam

pesino: el fortalecimiento deleitado: el fortalecimiento del fede 

ralismo mediante la autonomía financiera del municipio; la elec--

ción de gobernador y cimara de diputados en el Distrito Federal; -

la liquidación de los cacicazgos y de la corrupción. 

En el terreno de la política económica, critica a la economía 
mixta porque ha permitido la superviviencia de esquemas monopóli-
cos. Propone en sustitución la "economía participada" que impli-
ca; una re.forfua programitica manifiesta en la creación de una ley 

federal de planificación; una reforma fiscal, que supone el anoni

mato accionario y el gravamen progresivo del capital; una reforma
económica que de al estado el papel motriz de la economía. Esto -

puede ocurrir si se nacionaliza la Banca, los medios masivos de co 
municación, ias industrias básicas y el transporte público. La 
"economía participada" también supone una reforma social que inclu 
yat entre otras cosas, la escala móvil de salarios y el seguro de

desempleo. 

Para el ag~o, el PSD propone la destrucción del latifundismo, 

···¾' 



217 

la supresi6n del amparo agrario, la nacionalización de los distri

tos de riego y la concesión revocable de la tenencia de la tierra. 

La reforma educativa-cultural que busca este partido se decla 
! .. -

ra contra las estructuras educativas existente~, a las que califi

ca de elitistas y anacrónicas, y en favor de un proceso politiza-

dar en la educación~ 

En cuanto a política internacional, el PSD propugna por una -
políticá exterior de compr~miso con la OPEP y otros organismos in

ternacionales. 

Este partido pretende aglutinar a los sectores medios de ten

dencia '_'progresista". 



PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

Votación para Presidente: 342,0]5 votos 
Diputaciones de representación proporcional: 
Candi da.to: CANDI DO DIAZ CE RE CERO 

9 curules 
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1.52% 

El Partido Socialista de los Trabajadores sostiene que la vía 

al socialismo está marcada en la Constitución de 1917, por lo que
se requiere la observancia de las leyes que de ella emanan. La na 

ción debe centrar su lucha contra el_ imperialismo aliado a la bur

gu~sía interna. Para ello, debe fortalecer las bases populares -

del estado y promover la rectoría económica del mismo. Concreta-

mente, el PST pide la nacionalización de la Banca, del crédito y -
~,.. ,,....("' t""'r,.n-,,,,..,...,. n,,..n~r,.."'l"'\n _,.,..., ""'" _,..+~ ...... .,..,- --- ,_,.. _..,....., _______ ~-, __ .,__ 
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do a la pequefia y mediana industria, así como a las:asociaciones -

cooperativas. Pide la creación de un sistema estatal de comercia

lización.~ Apoya el programa de Reforma Económica presentado por -

el Congreso del Trabajo. 

El PST lucha, en el terreno agrario; por la liquidación del -
latifundio y la conversión de las tierras en propiedad social de -
los campesihos y los trabajadores agrícolas; por el fortalecimien

to del ejido; por la nacionalización de los distritos de riego; y
por la plena seguridad a la pequefia propiedad. 

El PST propone, entre otras cosas, la promulgación de una ley 
de reforma urbana; la creación de una secretaría de abastos popula 

res; la nacionalización de la industria químico-farmacéutica; el -
suministro de un litro de leche diario a cada nifio hijo de trabaja 
dor. 

En el terreno internacional, el PST adopta el principio del 

internacionalismo proletario. Apoya al movimiento de los países -

J 

'1'1 
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no alineados y a la URSS en su enfrentamiento contra los Estados -

Unidos. 

Este partido busca, fµndamentalmente, el apoyo de los campesi 

nos y de los grupos progresistas del PRI. 

.1 



PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO MEXICANO 

Votación para Presidente: 821,995 votos 

Diputaciones de representación proporcional: 

Candi dato: ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO 

16 curules 
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3.65% 

El Partido Socialista Unificado de México considera que la 

propiedad privada de los medios de producción y de intercambio es

la causa esencial de la desigualdad social que favorece el enorme

poder de los capitalistas. Sostiene que el actual estado mexicano 

expresa el interés de clase de la burguesía pero que, para conser

var el sistema de explotación imperante, ha trabado un sistema de

alianzas con ciertos sectores de las clases oprimidas carentes de-
----=---=- ~- _, __ _ 
""''-'i.l'-..&.'-'ol.l.'-..&.U \,,,l.\., ""..Ll.A---''-' • 

El PSUM pugna por la pp'iepiedad colectiva .de los medios de pro 
./ . 

ducción y el ejercicio colectivo del poder pfiblico. Establece una 

relación de continuidad entre las revoluciones mexicanas del pasa

do y la futura evolución socialista. 

En su opinión, la política económica en México debe sufrir un 

viraje decisivo. Para ello propone la es~ala móvil de los sala--
rios y el control de los precios, una reforma fiscal progresiva, -
la nacionalización del comercio exterior, de la banca, de la indu~ 

tria alimentaría, de la químico-farmacéutica, de la construcci6n,
del transporte, de la distribución de mercancías, de las indus---

trias agropecuaria y de la petroquímica secundaria. Pide el con-

trol absoluto de cambios. 

En el terreno agrario, el PSUM lucha por la redistribución de 

la tierra, por la implantación de las formas de gestión democrfiti

ca de los campesinos y por su asocia~ión cooperativa independicn-

te. 

" ....... . ::,: 
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En el terreno educativo, considera que la participación de -

los partidos políticos en las universidades no viola las funciones 

de éstas ni su autonomía. 

En cuanto al bienestar social, este partido propone la expedi 

ci6n de una ley inquilinaria que otorgue al estado la capacidad de 

regular las rentas y la construcción de vivienda. 

En el terreno internacional, el PSUM se declarj partidario de 

los principios tradicionales de la política exterior mexicana. 

Propone la integración de México al movimiento de los países no 

alineados y reafirma su independencia frente a la URSS. 

Este partido se apoya, fundamentalmente, en estudiantes e in

telectuales. 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MEXICO 
1910 - 1982 

PARTIDO QUE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO 

Partido Reeleccionista Porfirio Díaz 

Partido Nacional Anti-Re-
e leccionista Francisco Madero 

TOTAL 

Partido Nacional Anti-Re-
e leccionista Francisco ~adero 

TOTAL 

Partido Liberal Constitu-
cionalista Venustiano Garranza 

TOTAL 

Partido Nacional Agrari~ 
ta Alvaro Obreg6n 
Partido Laborista Mexica -no 
Partido Nacional Coopera 
tista · -
Partido Liberal Constitu 
cionnlista 
Otros Partidos 

Partido Nacional Republi 
Alfredo Rebles Domínguez cano 

Partido Católico Nacio-
nal 

TOTAL 

223 

TOTAL DE VOTOS PORCE.N7AJE 

18,625 93.93 

196 1. 4 

18,826 100.00 

19,997 99.26 

2 O ,145 100.00 

797,305 98.07 

812,928 100.00 

1.131,751 95.78 

47,442 4. O 1 

1.181,550 100.00 
.__._. 
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1924 

1928 

PARTIDO QUE POSTULA 

PartiJo Laborista Mexicano 
Partiio Nacional Coopera
tista 
Partiio Nacional Agrarista 

Candiiatura Independiente 

TOTAL 

Partiio Nacional Agrarista 
Partiio Laborista Mexicano 
Partilo Nacional Coopera
tista 

Otros Partidos 

TOTAL 

1929 Partiio Nacional Revolucio 
nario 

Partitlo Democrático Nacio
nal 
Par ti io Anti rree leccionis 
ta 

Partido Comunista 

TOTAL 

1934 Partiio Nacional Revolucio 
nario 

Confcieración Revoluciona
ria d~ Partidos Indpendien 
tes 

NOMBRE DEL CANDIDATO 

Plutarco Elías Calles 

Angel Flor~s 

Al varo Obr 1?gón 

Pascual Or:íz Rubio 

José Vasco:1celos 

Rodrigo Ro,lríguez Triana 

Lázaro Cár,lenas 

Antonio Villarreal 

TOTAL DE VOTOS 

1.340,634 

252,599 

1.593,257 

1.670,453 

1.670,453 

1 .. 94 7,848 

110,979 

23,279 

2.082,106 

2.225,000 

24,395 

224 

PORCENTA.JE 

84.14 

15.86 

100.00 

100.00 

100.00 

93.55 

5.33 

1. 12 

100.00 

98.19 

1.08 

., 
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1958 

1964 

1970 

1976 

PARlIDO QUE POSTULA 

TOTAL 

Partido Revolue~onario 
Institucional 

Partido Acción Nacional 

TOTAL 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Partido Acción Nacional 

TOTAL 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Partido Acción Nacional 

Partido Popular Socialista 

Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana 

TOTAL 

Partido Revolucionario 
Institucional 

NOMBRE DE~ CANDIDATO 

Otros can iidatos 

Adolfo Ló·,ez Matees 

Luis Alvarez 

Gustavo D[az Ordaz 

Jrisé Gonzilez Torres 
Otros can-iida tos 

Luis Eche·,erría Alvarez 

Efraín Go:1zále z Morfín 

Otros can iida tos 

José Lópc~ Portillo 

TOTAL DE VOTOS 

3.651,201 

3.681,809 

6.767,754 

705,303 

, .. 7.473,057 

8. 36 8,, 4 4 6 

1.034,337 
39,402 

9.442,185 

11.708,065 

1.945,070 

120,493 

75,810 

66,525 

13.915,963 

15.437,795 

226 

PORCENTAJE 

• O 1 

100.00 

90.56 

9.44 

100.00 

88.63 

10.95 
• 4 2 

100.00 

84.13 

i3.98 

.87 

.54 

.48 

100.00 

91 . 1 O 
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1982 

, ' , 

PARTIDO QUE POSTULA 

Partido Popular Socialista 

Part.ido Aut~ntico de la 
Revcluci6n Mexicana 

TOTP.L 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Partido Popular Socialista 

Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana 

Partido Acción Nacional 

Partido Socialista Unifica 
do de México -

Partido Demócrata Mexicano 

Partido Revolucionario de 
los Trabajadores 

Partido Socialista de los 
Trabajadores 

Partido Socialdemócrata 

TOTAL 

' NOMBRE DIL CANDIDATO 

José LópEZ Portillo 

José LópEz Portillo 

José LópEz Portillo 

Candidatcs no registrados 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Miguel de ~a Madrid Hurtado 

Pablo Emilio Madero 

Arnaldo Ma~,tíne z Verdugo 

Ignacio González Gollaz 

Rosario Ibarra de Piedra 

Cándido Díaz Cerecero 

Manuel Moreno Sinchez 

, \ I 

TOTAL DE VOTOS 

664,135 

343,571 

278,300 

222,079 

16.945,880 

16.145,254 

' 360,564 

242,187 

3.700,045 

821,995 

433,886 

416,448 

342,005 

48,413 

22.539,272 

,_,,- ··) ' 
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PORCENTAJE 

3.92 

2.03 

1. 64 

1. 31 

100.00 

71 . 6 3 

1. 60 

1. 07 

16.41 

3.63 

1. 93 

1. 85 

1. 52 

O. 21 

100.00 

\,,f 
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