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Introducción 

El tema de esta investigación es la reforma interna que se realizó en el Partido 
Revolucionario Institucional durante 1965. Según Carlos Madrazo, Presidente del CEN 
de! PRI en aque! año, e! partido debía replantear su funcionamiento interno para 
mantenerse como el verdadero representante de las aspiraciones mexicanas. El objetivo 
de este trabajo es comprender la trascendencia política del proyecto reformista 
reconociendo las causas que lo originaron, su desarrollo así como los factores que lo 
obstaculizaron. Las transformaciones que introdujo el tabasqueñoconstituyen uno de los 
más polémicos intentos de democratización quc se han llevado a cabo en el que fue e! 
partido en el poder por más de 70 años. 

Aunque estas modificaciones constituyen un tema que forma parte de la historia política 
de México, se mantiene vigente porque esta relacionado con un fenómeno que continua 
siendo conflictivo en el PR!: la selección de candidatos internos. La existencia de 
reformas o rupturas originadas por ese asunto en la política mexicana, no es un 
fenómeno nuevo. Los poderes regionales continúan siendo protagonistas en el partido. 

La mayoría de los trabajos publicados que revisan estas reformas no son investigaciones 
concentradas en ellas'. En los documentos existentes, Madraza es el eje, pues son 
biografías que consideran el episodio que protagonizó como Presidente del CEN, el 
más importante de su actividad política. El objetivo de este trabajo es determinar la 
viabilidad de! proyectO reformista con respecto al contexto político en el que se 
desarrollaron, así como reconocer cuales fueron las circunstancias que las obstaculizaron, 
para así, aportar elementos que coadyuven a situar el pape! del PRI a mediados de los 
sesenta. 

Por la información más común, se cree que fueron modificaciones exclusivamente 
encaminadas a cambiar los mecanismos de selección de candidatos, pero esa concepción 
limita e! estudio de los verdaderos alcances de la visión que Madrazo deseaba imprimirle 
al PR!. Lo que él pretendía era readecuar la relación del gobierno con el partido y la 
imagen que éste se había construido entre la población, reconociendo que había 
desvirtuado su trabajo interno y que carecía de autonomía en sus actividades. Para 
Madrazo, los cambios debían realizarse no sólo por los retos que enfrentaría el partido 

1 Existen alrededor de nueve libros biográficos sobre Madraza, de los cuales solo dos se dedican de manera 
particular a las reformas. Estos dos documentos son Carlos A. Madraza: The Study 01 a Democratic 
Experiment in México de John Bossert Thomas y La Formación del Político Mexicano. El Caso de Carlos A. 
Madraza de Rogelio Hernández. Los aIras trabajos se dedican a estudiar de manera muy amplia la biografía 
de Madraza. Todos estos libros se encuentran enlistados en la bibliografía general de este trabajo. 
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en el futuro, sino por las circunstancias vigentes en ese momento. Sus discursos 
denotaban una preocupación por las consecuencias que podrían traer la falta de 
representatividad de los mandos priístas y la ausencia de un contacto permanente con las 
bases militantes y la sociedad'- Su estilo resultó muy novedoso en aquella época, ya que 
era la primera vez que el Presidente del PRI cuestionaba el funcionamiento del 
organismo y hablaba de democracia interna. 

El viraje en el funcionamiento del partido se caracterizó principalmente por el fomento, a 
través de distintos mecanismos, del respeto a sus atribuciones y a las facultades exclusivas 
de cada uno de los órganos que lo conforman, sobre todo las del Comité Ejecutivo 
Nacional. Se intentaron hacer válidos en la práctica los procesos plasmados en los 
documentos con respecto a la elección de candidatos y también los relacionados con los 
procedimientos para designar a los directivos de las estructuras partidarias municipales y 
estatales. Para construir un espacio de autonomía del partido a nivel estatal se buscó la 
elección efectiva de los mandos, proceso que fue vigilado muy de cerca por el CEN 
empezando por los Comités Seccionales hasta alcanzar los Comités Directivos Estatales. 
Otro importante paso consistió en la elección libre y secreta de los candidatos para los 
comicios municipales por parte de los militantes del partido. Se supuso que a su debido 
tiempo, el procedimiento alcanzaría otros puestos de elección popular, aunque se cuido 
el hacer declaraciones en ese sentido. La última reforma significativa de Madrazo fue 
reforzar la estructura geográfica en vez de la corporativa. A lo largo de su gestión, se 
privilegió la afiliación individual y no la colectiva. El fue el primer dirigente que definió al 
PRI como un partido de ciudadanos'. 

Pero en el PRI no era palpable una urgencia por resolver los problemas. El status quo del 
funcionamiento político nacional no solo beneficiaba a la estabilidad, sino a los políticos 
en el poder. Los conflictos que enfrentó Madrazo fueron producto de! complejo sistema 
de imposición de decisiones y candidatos en e! cual el PRI era actor fundamental. El 
partido debía dejar de servir tan solo de plataforma para los políticos o como maquinaria 
electoral si quería mantenerse vigente. El mayor obstáculo que enfrentaron las 
modificaciones de 1965 fue la lucha de los mecanismos tradicionales del sistema por 
permanecer encima de la necesidades de cambio. En vez de ir adaptándose a las 
transformaciones democráticas, el sistema prefirió mantenerse con las mismas 
características y funcionamiento en función de la estabilichd nacional. La alineación del 
PRI con el gobierno, e! mantenimiento del poder político y los intereses regionales 
fueron factores determinantes. Para liquidar a Madrazo, se construyó una campaña 
pública de desprestigio en la se señalaba que lo que él buscaba era poder personal 
apartándose de los mecanismos institucionales. 

2 0p. Cit., Medina Luis, Hacia el Nuevo Estado, Pág. 209 
, {bid .• Pág. 209 Y 210 
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Madraza propuso una reforma democrática en el centro del sistema político. Buscaba 
establecer una competencia interna similar a la de cualquier partido en una democracia: 
elecciones internas, competencia entre diversas opciones y plataformas, candidatos 
electos por las bases y no por caciques o corporaciones. Trató de estimular la militancia 
y fortalecer la estructura secciona!. Que el partido se revalorizara frente al gobierno y que 
volviera a ser vanguardia. La distribución del poder en los sesenta, partiendo de que el 
PRI Y el gobierno no tenían fronteras definidas de trabajo y la falta de certidumbre para 
tratar de determinar en quien recaía la auténtica autoridad del partido determinaron el 
futuro de los cambios madracistas. 

Otro factor que determinó el futuro del proyecto reformista fue la manera en que el 
tabasqueño decidió avanzar con sus ideas reestructurales. Al parecer, la de él no fue una 
reforma respaldada desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué tan adecuada fue la metodología que 
implantó Madraza en el PRI para lograr sus ideas reformistas?, ¿qué tipo de reformas se 
han podido realizar en el partido y cuales no?, ¿quien dirige los cambios? 

El gobierno había adaptado distintos caminos para mantener vigente el tipo de régimen, 
incluso, alentando de manera controlada la existencia de la oposición, pero con relación a 
los defectos del sistema, no había readecuado sus mecanismos y menos impulsado un 
cambio de fondo en el partido. Las relaciones personales y los episodios en los que 
Madraza se vio envuelto en su trabajo en el PRI nunca se sabrán con certeza, sobre todo 
los que tienen que ver con su ascenso y su caída+, pero los acontecimientos visibles 
alrededor del fenómeno permiten afirmar que la intención de Madrazo para cambiar al 
partido era genuina. Nunca antes se había dado una situación similar en la que el líder 
nacional, habiendo llegado a ese puesto con los mecanismos tradicionales para obtener el 
poder, buscara autonomía e independencia para darle vigencia al Partido Revolucionario 
Institucional como la única institución que podía representar las aspiraciones 
revolucionarias. 

4 Bossert Thammas. Carlos A Madraza: The Study o( a Democratic Experiment ... Pág. 8 
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Capitulo 1 
L'l Carrera Política de Madrazo. 

LA PRESIDENCIA EN EL PRl 

El 7 de diciembre de 1964, días después de haberse iniciado el sexenio del Presidente 
Gustavo Díaz Ordaz, el Licenciado Carlos A. Madrazo ocupó su nuevo cargo político: la ' 
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revoluciornrio Institucional. El 
discurso que pronuncio en su toma de protesta nO tendría tanta trascendencia sino fuera 
porque durante el año que dirigió al PRl trató de transformar las cuestiones del partido 
que ese día señaló. 1965 fue un año en el que el Revolucionario Institucional vivió 
episodios que buscaron la formación de un espacio más autónomo de trabajo e 
independencia frente al gobierno. Madrazo señaló que el partido no era una agencia 
electoral ni un lugar para hacer politiquería. Manifestó que el PRltenía la obligación de 
respetar a la militancia ya las ideas juveniles y femeniles considerándolos factores de 
peso en la toma de decisiones. El PRl debía demostrar su compromiso con la sociedad 
por medio del mejoramiento esforzado del funcionamiento interno'. Para él, el partido 
se enfrentaría en el futuro a tiempos llenos de retos para los cuales tendría que estar 
preparado. Desde el inicio de su gestión y con relación a como se dieron los sucesos, 
parece que Madrazo fue honesto al difundir los objetivos que perseguía al ser el líder 
máximo del organismo político. A finales de enero de 1965 ya había realizado algunos 
cambios significativos. 

Carlos Madrazo llegó a la presidencia del PRl respaldado por la fortaleza política que 
obtuvo como Gobernador del estado de Tabasco de 1959 a 1964. Era un "hombre 
fuerte" no solo por sus amistades o los contactos políticos que poseía, sino por el 
esfuerzo que realizó para iniciar el desarrollo de aquel estado sureño. Su llegada al PRl 
sorprendió a varios, pero más lo que realizó en el organismo demostrando que ese 
puesto no era un cargo menor. Muchos consideraron que debido a su desempeño como 
gobernante así como por la amistad que mantenía tanto con el Presidente saliente Adolfo 
López Mateos como con el nuevo jefe del Ejecutivo, Gustavo Díaz Ordaz, obtendría un 
cargo más alto en la nueva administración en vez de la presidencia del CEN en el PRl. 

A lo largo de la historia política en México, tradicionalmente la obtención de un puesto 
gubernamental, dependía de las relaciones públicas y la pertenencia al PRl. Al realizarse 
el cambio de sexenio, la movilidad llega a su máxima expresión. La mayor parte de los 
políticos en funciones son reubicados o "desterrados" y nuevos equipos son instalados. 
Cada seis años hay una renovación en la administración federal, estatal o municipal. El 

5 "Discurso del Lic. Carlos A. Madraza al tomar posesión como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI el 7 de diciembre de 1964" en Historia Documental del Panido de la Revolución Pág. 63 a 66. 
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"h"eso político", es una expresión popular que refiere al logro de un puesto en el nuevo 
gobierno y asegurar el trabajo. El mecanismo para quedar incluido, se basa las más de las 
veceS en la habilidad para mantener vínculos o relaciones que en la capacidad profesional 
para trabajar en el cargo'. 

En 1964, año en el que llega Carlos Madrazo al PRI, México era un país que trataba de 
ingresar en la modernidad mundial. Recién terminaba el rexenio de López Mateos, el cual 
dejo un legado de estabilidad económica pero también una serie de conflictos sociales, 
síntomas que apuntaban a la existencia de un sistema rígido que no consideraba a la 
sociedad en las decisiones de gobierno. Los cambios ,.,ciales, económicos y culturales en 
el país no solo originaron una nueva conciencia política, sino una apreciación novedosa 
hacia el Estado por parte de la población, la cual algunas veces protagonizó movimientos 
sociales bien organizados que demandaban la creación de espacios de participación. La 
Ciudad de México desarrolló una gran actividad económica, política, cultural e intelectual. 

Amigo de Díaz Ordaz y López Mateos, y tras haber configurado una posición política 
poderosa, Madrazo fue considerado en algún momento como un posible candidato 
presidencial para el sexenio que iniciaría en 1970. Era un político bien colocado en el 
l!scenario nacional que contaba con una gran experiencia como resultado de su trabajo en 
el gobierno. Atravesó antes de ser Gobernador de Tabasco, por algunas circunstancias 
negativas que afectaron su carrera, pero a principios de la década de los sesenta, era un 
político exitoso. 

Es importante considerar el estudio de las carreras o las biografías de los políticos en 
México como elementos explicativos de un fenómeno, ya que son los hombres, su 
formación y sus personalidades los que de cierta manera han influido en los procesos 
políticos nacionales. Los gobernadores de los estados y algunos líderes políticos 
nacionales, tomaban las decisiones de gobierno basados las más de las veces en criterios 
personales, manteniendo subordinados a Presidentes Municipales, Diputados y 
Senadores, circunstancia que cimentó la demora del avance político. El mismo patrón de 
conducta nacional se seguía en cada uno los estados y Madrazo trabajo bajo esa misma 
tónica cuando gobernó Tabasco' 

¡; El compadrazgo o el dedazo son términos conocidos entre la población mexicana. Se refieren al 
mecanismo pragmático para lograr un empleo en el gobierno. Madrazo es uno de los muchos politicos que, 
sin dejar de reconocer su trayectoria y esfuerzo, se sustentaron en relaciones personales para progresar en 
su carrera. Son variados los trabajos que no solo argumentan la existencia de este tipo de mecanismos en 
México sino que los caracterizan como prácticas defectuosas que han impedido el desarrollo democrático. 
7 La existencia de hombres fuertes locales y el fenómeno del caciquismo o "caudillismo institucionalizado" 
son otras formas intrínsecas del sistema político mexicano aun vigentes. Los gobernadores mantenían el 
control de todas [as áreas en sus estados repitiendo el mecanismo federal en el cual el Presidente Nacional 
ejercia un poder personal sobre los mandatarios estatales. 
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BIOGRAFIA POLlTICA 

Carlos Madrazo Becerra nació en la ciudad de Villahermosa el 7 de junio de 1915. 
Tuvo cinco hijos con Alicia de Becerra: Roberto, Raúl, Carla;, Sergio y Javier'. Se tituló 
como Abogado en Derecho en la Universidad Na'cional Autónoma de México en el año 
de 1937. De personalidad carismática y carácter enérgico, logró deStacados puestos en la 
política mexicana. Fue un buen orador que guStaba de la lectura y la conversación. Vivió 
junto con su familia indiStintamente entre Tabasco y el Distrito Federal'. 

Estudio la primaria mientras Tomás Garrido Canabal era Gobernador de Tabasco. Él 
fuc el primer político que lo influyó con sus ideas. Su padre, Pío Quinto Madrazo, era 
amigo personal de Garrido. Gracias a esa amiStad y a las habilidades de oratoria de "El 
Joven Tribuno", a los once años de edad participó en un evento público del 
Gobernador. Desde ese momento no dejo de mantener contacto con él ni abandonaría la 
política. 

Madraza no pertenecía a una familia poderosa. Tuvo que trabajar en distintos oficios 
mientras vivía en Villahermosa. No todos los tabasqueños tenían acceso a la formación 
escolar debido a las deficientes condiciones económicas en el estado, sin embargo, los 
cOntactos políticos de su padre y de otros miembros de la familia le facilitaron la 
educación que bajo el gobierno de Garrido era por mandato, racionaliSta. Mientras 
Madrazo estudiaba la educación primaria, Garrido expidió dos de los decretos más 
importantes mientras eStuvo en el poder. Uno determinaba las condiciones para ejercer el 
ministerio religioso que en la práctica "hizo imposible la existencia de curas en el estado" 
yel segundo establecía la obligatoriedad de que la educación debía ser racionalista, teoría 
que propone explicar los eventos que le ocurren al hombre exclusivamente mediante la 
ciencia,lo 

En 1928, a los trece años de edad, ingresó al Instituto Juárez a estudiar la secundaria. A 
partir de ese momento inició su actividad política formal. Su vinculación con los eventos 
políticos juveniles es vasta y variada. En 1930 se convierte en el Presidente de la 
Asociación de EStudiantes Libres de Tabasco (AEL T) Y contribuyó a la formación de la 
Federación de Estudiantes Socialistas del SureSte (FEST). MaeStros y alumnos del 
Instituto J uárez, por medio de votaciones internas, lo convierten en el más joven 
secretario general de esa institución. Es en este mismo periodo cuando conoce a dos de 
sus mejores amigos y futuros aliados políticos: Antonio Ocampo y Agapito Domínguez 
los cuales estudiaban juntO con él l1

. 

8 Cruz Zapata Raúl, Carlos A. Madraza: Biografía Política, Pág. 24 
9 No existe mucha información publicad~ sobre la vida privada de Madraza. Los datos citados a lo largo de 
este trabajo. son los que se manejan en las biografías publicadas sobre su persona. 
la Hernández Rodríguez Rogefio. La Formación del Político Mexicano .... Pág. 16 
11 Op. Cit .. Cruz Zapata. Pág. 40 
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Entre 1930 Y 1931" funda en Tabasco el periódico estudiantil" La Voz del Estudiante", 
medio informativo de la AELT en donde Madrazo escribió bajo la influencia de las 
teorías racionalistas y anticlericales. "La Voz del Estudiante" era un periódico que 
contaba con el apoyo del Partido Radical de Tabasco (PRT) a través de otro medio 
impreso local: "Redención", publicación oficial del partido y dirigido por Trinidad 
Malpica. 

Madrazo ingresó al PRT y funda jUntO con su amigo Antonio Ocampo, por indicaciones 
del Gobernador, la organización juvenil "Las Camisas Rojas", que funcionaba de manera 
similar a los grupos "paramilitares" que operaban en varias entidades de la República 
bajo el mando de caciques y hombres fuertes durante los años treimas. "Las Camisas 
Rojas" actuaron en Tabasco entre 1931 y 1934. Aunque no conformaban un grupo 
propiamente militar, sí fueron una organización que mantuvo bajo control a distintos 
grupos juveniles de Tabasco. 

Al mismo tiempo que funda ese periódico juvenil, Madrazo es beneficiado por el 
gobierno de Garrido con una beca para estudiar la preparatoria en el Distrito Federal. 
Ingresa en 1931 a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, en ese momento 
dirigida por Vicente Lombardo Toledano. Este y Javier Rojo Gómez algunas veces 
escribieron para el periódico tabasqueño "Redención" del PRT pero Madrazo no los 
conoció personalmente sino hasta cuando se traslado al DF. Lombardo fue uno de sus 
nuevos maestros e inicia con él una amistad política que sería muy estrecha cuando se 
realizó la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM). En 1933 Madrazo 
gana las elecciones que lo convierten en el Presidente de la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria (SAENP). 

El joven tabasqueño nunca perdió comacto con el gobierno de Garrido aun cuando se 
fue a estudiar al Distrito Federal. Cominúa en las "Camisas Rojas" y es miembro del 
Consejo Técnico de Educación en la FEST. Viaja varias veces del DF a Tabasco y asiste 
como representame juvenil del PRT a varios congresos. A partir de 1933 se vuelve 
seguidor del cardenismo pues la mayor actividad estudiamil y juvenil se concemró en la 
figura de Lázaro Cárdenas, también amigo de Tomás Garrido. Las movilizaciones 
estudiantiles, su contacto con Lombardo y la relación cercana que tenía con el 
Gobernador tabasqueño, le permitieron participar en el ascenso al poder de Cárdenas. 
En 1933 asistió como delegado del PRT a la Convención del Partido Nacional 
Revolucioriario que designó al General michoacano como candidato presidencial para el 
sexenio 1934-194013

• En esta convención es donde conoce a otro amigo trascendental en 

12 Lo~ trabajos p~bt.icadOs sobre Madraza que se consultaron en esta investigación, en algunos casos 
manejan fechas dlstmtas sobre un mismo evento, sobre todo los relacionadas con sus primeros años de 
actividad política. 
13 Ibid .. Cruz Zapata, Pág. 38 
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su carrera: Adolfo López Mateas. Los lazos entre las organizaclOnes juveniles y 
estudiantiles con Cárdenas ya como candidato se fortalecieron y sirvieron para respaldar 
el proyecto de educación socialista en México. Nace en función de ese objetivo, el 
Partido Nacional Estudiantil Pro Cárdenas (pNE.ProCárdenas) mediante la fusión de 25 
organizaciones estudiantiles en la cual Madraza participo como cardenista no solo 
defendiendo la educación socialista, sino la racionalista de Garrido. En medio de las 
actividades y movilizaciones estudiantiles, Madraza conoció a otfOS dos compañeros 
políticos relevantes: Natalio Vázquez PalIares y Lauro Ortega. El PNE después de las 
movilizaciones estudiantiles se convirtió en "Juventudes Socialistas de México" yaños 
más tarde en la "Confederación de Jóvenes Mexicanos""-

Entre los congresos estudiantiles a los que asistió antes de ingresar y trabajar 
formalmente en el recién transformado Partido de la Revolución Mexicana!;, están el 
Congreso Anticlerical realizado en el DistritO Federal durante 1931, el IX Congreso de la 
Confederación Nacional Estudiantil (CNE) en 1932, el X Congreso de la CNE en 1933 y 
el XI de la CNE en 1934 en el cual tuvo problemas con algunos estudiantes debido a las 
discusiones ideológicas que se generaban y tuvo que salir momentáneamente de la capital 
del país. Asistió también al 1 Congreso de Estudiantes Socialistas de Veracruz, y al 1 y II 
Congreso de la Confederación de Estudiantes Socialistas de México en Uruápan, alI 
Congreso de Estudiantes Socialistas en Puebla y al III Congreso Estudiantil Socialisla en 
1937. 

En el XI Congreso de la CNE a principios de 1934, se desarrollo una polémica lucha 
entre la teoría comunista y las ideas de derecha con relación a la educación en el país. 
Estas diferencias de pensamientO provocaban divisiones entre los estudiantes, pero la 
presencia de Vicente Lombardo como autOridad escolar, equilibraba las posiciones. Su 
alejamiento debido a sus nuevas actividades políticas ayudo a que se abrieran las puertas 
del linchamiento ideológico entre los estudiantes, sobre todo canto los que se calificaban 
de comunistas. La derecha mantuvo una victoria limitada en contra de ellos, pero 
mientras atacaron a Madrazo y otros líderes estudiantiles durante ese congreso de la 
CNE obligándolos a salir de la capital e irse a Jalapa, Veracruz, estado en donde les 
facilitaron las condiciones de trabajo. 

En Jalapa, Madrazo conocería a varios políticos que después desarrollarían una carrera 
nacional importante. Entre ellos estaba el Abogado Lic. Vázquez Vela, Gabriel Lucio y 
CIernes Rebolledo, pero sobre todo, otros dos amigos importantes en su carrera: Daría 
L. Vasconcelos y Cesar Tosd6

• Desde Jalapa y con la ayuda de otros grupos estudiantiles 

14 Ibid., Pág. 28 
15 En 1938 Lázaro Cárdenas transformó al Partido Nacional Revolucionario (PNR) en el Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM). Esa transformación reorganizó al partido a partir de sectores (obrero, 
campesino y militar) y marcaría el inicio del corporativismo mexicano. 
\60p. Cit., Cruz Zapata Pág. 43 
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locales, los tres se dedicaron a difundir los principios del socialismo. Ese mismo año, 
Madraza regresa a la capital y crea la Confederación de Estudiantes Socialistas de 
México (CESM). En esa Confederación se aglutinaron distintas organizaciones juveniles 
y estudiantiles del país con mira~ a una meta de Madrazo: construir una organización 
juvenil nacional que en el marco del movimiento Cardenista, representara a los jóvenes 
mexicanos dentro de! PNR. El CESM fue valorado por Cárdenas. Tan fue así que 
Vicente Lombardo asistió en representación del Presidente al evento de fundación. 

También en 1934, Tomás Garrido deja momentáneamente e! gobierno de Tabasco para 
protestar como el nuevo Secretario de Agricultura en e! gabinete nacional. Trajo con él a 
la capital a "Las Camisas Rojas". Este grupo organizó en e! DF, los "Sábados Rojos" en 
e! Palacio de Bellas Artes, en los cuales se realizaban foros de discusión sobre eventos 
nacionales de ese momentO o sobre conceptos educativos y sociales. Madraza ya con 
Garrido en el DF, dirigió otro periódico: "Juventud Roja" que tenía una clara posición de 
izquierda y de radicalismo. De 1934 a 1935, trabajaría como pasante de derecho en la 
oficina de Garrido. 

En 1935 el poder caudillista de Tomás Garrido y e! grupo "Las Camisas Rojas" 
desaparecieron. No tuvo éxito al tratar de expandir a la capital de! país, e! poder que 
tenía en Tabasco. Durante el gobierno de Cárdenas, "Las Camisas Rojas" originaron un 
episodio en Coyoacán que terminó en un violento incidente. Ese suceso tuvo 
consecuencias serias entre Garrido y Cárdenas, y se convirtió en el detonador de la 
destitución de! Secretario de Agricultura. Cárdenas expulsó de! gabinete a Garrido en 
1935 terminando con el poder político que había afianzado en el país y su pretensión de 
expandir el control que ejercía en Tabasco al D.F. Madraza que estaba juntO con "Los 
Camisas Rojas" en Coyoacán fue detenido, pero no sufrió mayores consecuencias. Su 
carrera no terminó junto con la de! Gobernador tabasqueño y aunque permaneció en el 
DF, nunca dejó de apoyarlo en la medida que le era posible. Cárdenas respaldó a los 
jóvenes que trabajaron con Garrido incorporándolos al trabajo político. Vázquez Ve!a, 
uno de los políticos más importantes en la carrera de Madraza y que conoció en 
Veracruz, también lo ayudó a quedarse en e! Distrito Federal. En 1935 además de 
continuar en la organización de congresos y asociaciones estudiantiles, es designado 
Director de la Hemeroteca Nacional e Inspector Escolar. 

Madraza mientras esta estudiando la carrera de abogacía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, continúa con sus actividades ene! CESM y realiza otro congreso 
de estudiantes socialistas en Puebla. Se queda en e! D.F. no solo por e! apoyo de 
Cárdenas, sino porque esta inmerso en la transformación del PNR en PRM. La 
integración de Madraza al juego político durante el nuevo sexenio fue rápida. Participó 
en la Comisión Dictaminadora encargada de leer y estudiar los proyectos de reformas a la 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos en la transformación de! 
partido. La Comisión estaba integrada por Madraza como representante del sector 
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popular, Vicente Lombardo por el sectOr Obrero, Manuel Castillo por el campesino y 
Edmundo Sánchez por el militar. En el Comité Central Ejecutivo de la Comisión 
Dictaminadora se eligieron seis miembros para cada sector, representando alpopular 
Carlos Madraza, Ramón G. Bonfil, F emando López Arias, Angel Veraza, Felicitas Terán 

A 1, M • 17 Y nge Ina arunez. 

Otro político relevante en la carrera de Madraza fue el Licenciado Luis I. Rodríguez, al 
que conoció a través de Vicente Lombardo durante la campaña electoral de Cárdenas y 
de manera más personal durante la transformación del PNR en PRM. Rodríguez es quien 
lo incorpora al trabajo político serio, en la toma de decisiones. Era un político influyentc 
al interior del PNR. Fue electo Gobernador del estado de Guanajuato y llamó a Madraza 
para que colaborara con él como su secretario particular 8

. Madraza se traslada junto con 
él y al mismo tiempo consolida su idea de crear una central única y nacional de 
estudiantes. En Guanajuato promovió la formación de la Unión de Estudiantes 
Socialistas Guanajuatenses. 19 

Luis I. Rodríguez ya como Gobernador de Guanajuato, fue propuesto para ser el primer 
Presidente de! PRM. Pidió licencia en su estado para trabajar en el nuevo cargo y 
mantuvo a Madraza como su secretario particular. Con una situación privilegiada como 
esa, Madraza llama a la unificación nacional juvenil y realiza un mitin a finales de 1938 en 
la Ciudad de México para lograr la más representativa confederación de juventud 
mexicana. Se planeó para abril de 1939 el congreso constituyente de la Confederación de 
Jóvenes Mexicanos (CJM) que Madraza presidió, como Presidente General, cuando 
quedó fundado. 

Meses después de asumir e! liderazgo nacional del PRM, Rodríguez renunció el 29 de 
mayo de 1939 por los problemas derivados en las elecciones de candidatos internos para 
gobernar al estado de Tabasco. Desde su puesto como secretario particular, el 
tabasqueño conoció de cerca las ideas de Rodríguez acerca del funcionamiento del 
partido con relación a los mecanismos de selección. Cuando Rodríguez aún era líder del 
partido, expresó su preocupación sobre la manera en que se elegían a los candidatos a 
puestos públicos, haciendo la observación de que el mecanismo era antidemocrático y 
provocaba problemas internos. Madraza no se regresó con él a Guanajuato. Permaneció 
en el DF impulsando la formación de la CJM. 

Madrazo también permaneció en e! Distrito Federal porque estaba involucrado en la 
creación formal del sector popular del partido. Participó en la formación no de la 
finalmente vencedora Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) 
sino en el proyecto que se le enfrentaba: la Confederación de Organizaciones Populares 

17 Hernández Enriquez Cesar, Carlos Madraza, Biografía Política. Pág. 38, 39. 
18 ¡bid., Pág. 31 
:9/bid. 
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(COP). No triunfó la COP porque no gozaba del respaldo de! nuevo Presidente Manuel 
Avila Camacho que dentro de poco tiempo, transformaría de nuevo al PRM. El 
Presidente y por consiguiente las principales autori~ades del partido, nunca estuvieron de 
acuerdo con los trabajos independientes en la organización del sector popular.Mientras 
participaba en esta lucha de corporaciones y sectores, Madraza trabajó en la regencia 
capitalina, fue profesor en la Escuela Superior para Hijos de Trabajadores (1942), 
Presidente de la CJM y Presidente de la Federación de la Juventud Mexicana (FJM). 

Entre 1938 Y 1943 la carrera política de Madraza se afianza. Es candidato a Diputado 
federal para las elecciones de 1940 por parte de! PRM. Entre los elementos que 
coadyuvaron para su postulación, están sus contactos y amistades políticas como la de 
Lázaro Cárdenas y los amigos que fue obteniendo durante su trabajo político. También 
fueron fundamentales la experiencia con las organizaciones juveniles, sus antecedentes en 
Tabasco, la incipiente amistad con el nuevo Presidente Avila Camacho, la participación 
en la creación del PR..tVl y la experiencia política que adquirió en los cargos en donde se 
desempeñó. 

El día de las elecciones se suscitaron episodios de violencia en e! Distrito Federal sobre 
todo en la zana donde se emitieron los votos por Madraza. Los problemas que tenía el 
nuevo Presidente Avila con el clero y los militares, obligaron a que e! gobierno cediera 
cienos espacios de poder. Una de las pruebas de esos conflictos fue la violencia e! día de 
la competencia electoraL El Presidente, en virtud de estos eventOs y como parte de una 
estrategia, les pidió disciplina revolucionaria a los candidatos que "perdieron" e! día de 
los comicios, entre los cuales estaba Madraza pues muchos de los cargos por los que se 
compitió electoralmente, les fueron concedidos a distintos miembros de los grupos 
conflictivos. El Ejecutivo sacrifico a Madraza y a otros cuatro candidatos del PRM 
entregándoles e! triunfo a miembros de! Panido Revolucionario de la Unificación 
Nacional (pRUN)20. 

Madraza fue llamado a colaborar por indicaciones presidenciales a la regencia del Distrito 
Federal liderada en ese entonces por otro amigo que conoció por medio de Luis 1. 
Rodríguez: Javier Rojo GÓmez. Éllo nombró Jefe de Colonias en el Distrito Federal, 
cargo que dejó a los pocos días por un nuevo nombramiento: Jefe de Estudios 
Económicos. Meses después se convierte en Director General de Acción Social del 
Gobierno Capitalino. En todos estos puestos impulsó varios proyectos económicos y 
sociales. En total, laboró en el Departamento del DF por casi tres años, entre 1940 y 
194321

• Madraza, que comenzó a trabajar directamente con el Regente de la Ciudad, 
inició una amistad sólida con él. Tiempo después no solo defendería el ideario político de 

20 {bid., Hernández César, Pág. 46 
21 Hernández Rodríguez, ·Carlos A. Madraza: Una Disidencia Inconclusa- en Historia y Grafía. Pág. 101. 

20 



Rojo Gómez que mantenía similitudes conelcardenismo, sino que lo apoyó al interior del 
partido en tiempos de sucesión presidencial para que fuera e! candidato oficial. 

En 1943 de nuevo es postulado como candidato a Diputado, esta vez por el segundo 
distrito electoral del D.F." Las elecciones se realizaron el4 de julio. Madraza gana la 
elección sin problemas y se convierte en miembro de la XXXIX Legislatura. Entre las 
actividades que realizó en la Cámara de Diputados como uno de los representantes de la 
diputación del Distrito Federal estuVO la creación de la Comisión Financiera y 
Reguladora de Comercio e Industria de Pescados y Mariscos y la "Iniciativa de Ley para 
crear el Impuesto sobre Divisiones y Artículos de Lujo" que serviría para recabar 
recursos dirigidos a la protección infantil. Fue miembro de la Primera Sección Revisora 
de Credenciales durante el Colegio Electoral, miembro de la Segunda Comisión de 
Hacienda, miembro de la Comisión de Programa, Presidente de la Hemeroteca Nacional 
y Director de la Biblioteca de! Congreso". 

En esta Legislatura existió una pugna entre la mayoría avilacamachista y una minoría de 
izquierda que apoyaba e! ideario del recién terminado gobierno cardenista. En la 
"minoría" se encontraban los diputados de! D.F., es decir, Madraza. El tiempo de 
sucesión presidencial estaba cerca, y entre los contendientes al interior de! PR.t\1 por la 
nominación presidencial se encontraban Rojo Gómez y Migue! Alemán. Aunque la 
imagen que mostraba el partido era de unidad y cohesión, los diputados priÍstas tenían 
diferencias en torno a los cambios avilacamachistas en e! gobierno, los cuales produjeron 
algunos momentos de crisis que se complicaron aún más por e! eventual periodo de 
sucesión presidencialH

, 

El trasfondo de los sucesos que atravesaría Madraza los siguientes meses, según la 
interpretación de varios autores", es que e! Presidente Manue! Avila quería deshacer la 
división existente entrecardenistas y aviÚlcamachistas para entOnces poder instaurar en pleno 
su proyecto de gobierno, pero sobre tOdo, para mantener limpioe! periodo de sucesión. 
Rojo Gómez fue apoyado por varios sectores del partido, entre ellos e! popular al cual 
pertenecía Madraza, pero no por el Presidente pues éste eligió a Miguel Alemán como e! 
candidato oficial. Madraza fue uno de los principales afectados de esa lucha interna y 
fueron dos los conflictos que lo involucraron directamente. El primero sucedió cuando 
habiendo sido elegido Presidente de la Cámara de Diputados el 5 de septiembre, a las 

22 Op. Cit., Hernández Cesar, Pág. 48 
2:1 Información obtenida de las distintas investigaciones existentes sobre Carlos Madraza. 
24 Otro de los problemas que se observó durante ese periodo en la Legislatura fue la destitución del Diputado 
Ahumada que también pertenecía a la minoría cardenista del D.F. : "Ahumada respondió al informe 
presidencial como Presidente de la Cámara, pero fue destituido de su cargo por alusiones "subversivas" en 
contra del régimen de Avita Camacho las cuales se re11ejaron en su contestación al in10rme. El medio político 
lo criticó cayendo en la trampa. Lo que Avila Camacho buscaba era una con1rontación entre la izquierda y la 
derecha en el Congreso que generara un ganador. Ahumada era el Presidente en turno de la Cámara y 
Carlos Madraza lo reemplazaría después de su destitución". Op. Cit., Hernández Rodríguez Pág. 67 a 71 
25 Los autores que coinciden con esa hipótesis son Rogelio Hernández, Cesar Hernández y Di6genes de la 
Cru~ 
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pocas horas fue destituido del puesto por "instrucciones superiores" haciendo inválida la 
elección interina. El segundo problema lo llevaría a la cárcel. 

La Secretaría del Trabajo a finales de 1944 le encargó a los Diputados representantes del 
Distrito Federal la distribución de tarjetas legales para poder trabajar en Estados Unidos. 
Entre estos diputados se encontraban los de la "minoría". Empezaron a circular 
acusaciones en contra de esos diputados en las que se aseguraba que ellos falsificaron, 
distribuyeron discrecionalmente, imprimieron sin autorizaciónofici~l y realizaron fraude 
vendiendo las tarjetas. El principal inculpado fue Carlos Madraza y su s~cretario Cesar 
Tosca. Con mucha rapidez, el 15 de enero se giró orden de aprehensión. El solicitó junto 
con su secretario particular y otros diputados involucrados, el Diputado Téllez Vargas y 
el Diputado Sacramento Joffre, licencia para dejar sus cargos públicos, es decir el 
desafuero, ya que querían demostrar por medios legales su inocencia. Pese a la defensa, 
entraron a la Prisión de Lecumberri el 7 de febrero de 1945. Varios medios de 
comunicación cuestionaron la celeridad con la que se les enjuicio y emitieron sus propias 
interpretaciones. Ya cuando habían ingresado a la cárcel y después de cierto tiempo, se 
demostró que las acusaciones que se les imputaban carecían de sustento legal. 

Particularmente a Madraza se le acusó de delegar sus responsabilidades como diputado 
en su secretario particular, de vender las tarjetas o regalárselas a sus amigos y familiares, 
pero sobre todo, de "traición a la patria" debido a las faltas que había realizado 
respaldándose en su investidura como legislador. Los cargos nunca fueron reales sino 
inventados. El inculpado, según las investigaciones posteriores, se encontraba dentro de 
la Secretaria del Trabajo y actuó bajo las ordenes del Presidente Avila Camacho que 
mantuvo en prisión a estos diputados para desintegrar el sector cardenista en el 
Congreso. Salieron libres, después de amparos, pagos de fianza y disculpas del Poder 
Judicial en octubre de 194526

• Avila Camacho resolvió tranquilamente durante todo el 
tiempo en que los diputados estuvieron en la cárcel la sucesión presidencial. El5 de junio 
de 1945 la Confederación de Trabajadores de México (CTM) postuló al Secretario de 
Gobernación Miguel Alemán como candidato del PRI Y el 9 del mismo mes, Rojo 
Gómez hizo público su retiro de la lucha interna por alcanzar la candidatura oficial 
aceptando al candidato designado por el partido. El22 de agosto algunos periódicos 
publicaron que Madraza intento matarse en la cárcel,lo cual fue solo un rumor. El 
tabasqueño fue completamente exonerado del caso hasta 1948. Escribió un libro: "Mi 
Traición a la Patria" en donde expone su interpretación de su encarcelamiento y da el 
seguimien to particular del caso. 

2tI Un estudio mas detallado acerca del caso de lo de los braceros lo proporciona Rogelio Hernández en su 
libro La Formación del Político Mexicano. Los detalles del ~attair de fos braceros" se encuentra en las 
páginas 67 a 71 de ese documento. Los diputados encarcelados fueron Carlos Madraza. Téllez Vargas y 
Sacramento Joffre. 
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Madrazo al salir de la cárcel se encuentra derrotado políticamente. En 1946 e! PRM se 
transforma en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ye! tabasqueño no panicipa 
Jctivamente en esa transformación. Algunos de sus amigos le ofrecen trabajo, aunque se 
tratan todos de puestos menores. El sexenio de Miguel Alemán será un periodo de 
"ostracismo" para Madrazo, pero los vínculos y amistades afianzadas en el pasado poco a 
poco lo ubican de nuevo en e! trabajo político. Haber demostrado que fue una víctima 
política con relación al periodo de sucesión significó que varios lo atacaran pero también 
que otros lo protegieran. Se entrevistó informalmente durante el sexenio de Migue! 
Alemán con Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo. Lauro Onega, Jesús Robles Manínez 
y Javier !caza son algunos aliados políticos que lo ayudan. leaza lo invitó a colaborar en la 
"Dirección de Educación Extraescolar y Estética" en la cual también trabajaba el 
licenciado Adolfo López Mateas. Lauro Ortega le ofrece trabajo en la "Comisión 
Nacional contra la Fiebre Aftosa". De 1948 a 1949 fue Director de la "Escuela Nacional 
de Archivistas y Blibliotecarios". A los 34 años de edad, regresó a trabajar de nuevo 
como maestro de secundaria y fue de nueva cuenta inspector escolar". Madrazo 
trabajaría en labores administrativas hasta que terminó el gobierno de Miguel Alemán. 
Una de las amistades que mantuvo a lo largo de ese sexenio y que fue muy beneficiosa 
para regresar a la actividad política formal fue la de Rogerio de la Selva, Secretario 
Particular del Presidente y al que conoció por medio de Vicente Lombardo. De la Selva y 
Madraza eran muy amigos y el Secretario Presidencial valoraba su opinión cuando se 
trataba de asuntos relacionados con Tabasco. 

A finales de 1949 Madrazo dejó la Dirección de la Escuela de Archivistas y comienza a 
trabajar como abogado en su despacho particular ubicado en la Colonia del Valle. Entre 
los principales clientes para los que laboró estaban la "Unión de Crédito Agrícola e 
Industrial de! Valle de Culiacán" y la "Cooperativa de Vestuario y Equipo", uno de los 
proveedores de la Unión de Crédito. En estos dos trabajos, le pidió ayuda a De la Selva 
para resolver los casos, la cual no fue negada". 

A finales del sexenio de Migue! Alemán, después de que la CNOP proclamó a Ruiz 
Cortines como candidato del PRI, las cosas cambiaron para e! tabasqueño pues se 
incorporó informalmente a la campaña presidencial gracias a sus amistades políticas. El 
hombre que coordinaría la campaña de Ruiz Conines era el secretario general del partido 
y an tiguo amigo de Madrazo: Adolfo López Mateas. Otros que ingresaron a la campaña 
fueron Robles Martínez (que también era Secretario de Trabajo y Conflictos de la 
FSTSE) y Cesar Cervantes. Ambos también formaban parte de! Consejo Nacional del 
PRI29

• A ellos Madraza los conoció cuando la pugna en e! partido por la representación 
del sector popular. En 1952 es nombrado Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión 
Nacional de la Caña de Azúcar. 

27 Op. Cit., Hernández Rogelio Pág. 90 
28 Ibid. Pág. 92 
29/bid. 
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El GOBIERNO EN TABASCO. 

En 1953, durante el sexenio de Ruiz Cortines, Manuel Bartlett Bautista se convirtió en e! 
nuevo Gobernador de Tabasco. Era adepto a las ideas de! Presidente Miguel Alemán. En 
1955 sorpresivamente renuncia a su cargo como mandatario. Entre las causas de su 
dimisión estaban algunas críticas por parte de políticos en la capital de! país que lo 
señalaban como "flexible" al permitir la organización de grupos opositores al PRI en e! 
estado y que los proyectos que prometió realizar ni siquiera se habían iniciado. Fue un 
aumento de cuotas al transporte público que provocó manifestaciones sociales, el 
detonador de la renuncia del Gobernador"'. La respuesta del gobierno tabasqueño a esos 
movimientos públicos por e! aumento fue la represión y Barlett tuvo que trasladarse al 
Distrito Federal para explicar lo sucedido a la Secretaría de Gobernación pues fue un 
incidente escandaloso. Dos días después de su visita a la capital, Bardett presentó su 
renuncia. La rapidez con que dejó el puesto, la visita del oficial mayor de la Secretaría de 
Gobernación en Tabasco y la nueva coyuntura política del sexenio que iniciaba, 
demuestran que detrás de la destitución de Bardett quizás estaban las nuevas directrices 
presidenciales para el país y que para tener efecto, tendrían que alejarse de cualquier 
influencia alemanista. El nuevo Gobernador de Tabasco, fue e! General Migue! Orrico de 
los Llanos, añejo compañero político de Ruiz Cortines y tío de Carlos Madraza'l Tomo 
posesión el22 de mayo de 1955. 

Los años entre 1956 y 1958 fueron para Madrazo meses repletos de trabajo. Orrico lo 
nombró representante del gobierno de Tabasco en la capital. Viajaba constantemente de! 
D.F. a Villahermosa realizando tareas encomendadas por el Gobernador pues era su 
hombre de más confianza. Desde ese empleo, estableció nuevos contactos políticos. 
También participaba con el mandatario interino en distintos actos públicos que se 
organizaban en el estado. Visitaba regularmente al Presidente Ruiz Cortines así como a 
distintos miembros del gabinete". 

En 1957, Adolfo López Mateos, entonces Secretario de! Trabajo, fue proclamado 
candidato de! PRI para la presidencia de México. Madrazo se adhiere rápidamente a esta 
campaña y apoya desde un primer momento a López Mateos. El tabasqueño encabezó la 
delegación de los tres sectores del PRI a la convención que lo postuló como candidato. 
Le organizó un desayuno cinco días después de su nombramiento y formó la comisión 
coordinadora de un grupo llamado "Universitarios y Profesionistas" para apoyarlo. 

Cuando López Mateas visitó en su campaña presidencial e! estaro de Tabasco, Madrazo 
pronunció un discurso importante en su carrera pues en él se denotaba la experiencia y 

30 Gustavo Hernández y Cesar Hernández. Historia Política de Tabasco Pág. 178. 
31 En otra fuente se señala que Orrico de los Llanos no era su tío sino su primo. Bu/nes Pepe, Gobernantes 
de Tabasco. Pág. 708 
32 Op. Cit., Hemández Rogelio, Pág. 99 
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habilidad como orador que siempre lo distinguió así como su conocimiento sobre esta 
entidad sureña. Señaló que la política en su sentido moderno es planeación económica y 
que la Revolución como programa político tiende a levantar el nivel del pueblo, no 
haciendo libres a los hombres para morirse de hambre". No fue la única ocasión en que 
Madraza se expresó delante del candidato presidencial. Fue un orador constante en los 
actOs públicos durante la campaña. En 1958, López Mateas se convierte en el nuevo 
Presidente de México al mismo tiempo que se consolida la amistad entre éste y Madraza 
Becerra3

". 

Con López Mateas como Presidente y una la manifiesta intención de Madraza para 
gobernar Tabasco, obtuvo la candidatura del PRI. Llegó al gobierno del estado de 
manera sorpresiva, pues en menos de un año resurgió su poder político. No solo 
demostró ante López Mateas su interés en ganarse la gubernatura sino que en el fondo 
era quizás el más viable candidato por parte del PRI Y adicional a esa circunstancia, 
estaba respaldado por el Presidente. En 1958 tomÓ protesta en el Parque J uárez de 
Villahermosa. Terminó su campaña en junio y días después ganaba las eleccones para el 
periodo de 1959 a 1964. 

En abril, mes en el que fue proclamado como candidato por el PRI, aparecieron 
desplegados en algunos periódicos locales de Villahermosa y el DistritO Federal, en los 
que aseguraba que Madraza era adepto a las ideas radicales garridistas, que no conocía 
Tabasco y los tabasqueños a él tampoco". El Comité Directivo Estatal del PRI en el 
estado puso control a estas publicaciones expresando que Madraza no tenía problema 
alguno para postularse. El tabasqueño le demostró asía sus detractores que contaba con 
el respaldo oficial. A los pocos días de las protestas aparecieron OtrOS anuncios, esta vez 
firmados por las principales organizaciones empresariales, sindicales y de comercio 
locales apoyando al candidato oficial. La Cámara de Comercio de Teapa fue una de las 
asociaciones que no estuvo de acuerdo con la postulación de Madraza, formando parte 
de los que firmaron en los desplegados en contra del tabasqueño y que se hacían llamar: 
"Protesta Tabasqueña"". A los pocos días el líder de esa Cámara fue destituido. 

La campaña política que realizó fue distinta porque visitó lugares que ningún Otro 
candidato había recorrido. Fue a las poblaciones más apartadas y recorrió los 17 
munici pios del estado, lo cual fue una proeza insólita en su momento, ya que ningún otro 
Gobernador había realizado algo similar. Según Rogelio Hernández, Madraza tenía que 
desprenderse de su pasado garridista y construirse una mejor imagen dándose a conocer 

:":3 Párrafo del discurso Que Carlos Madraza expresó durante la campaña presidencial de Adolfo López 
Mateos en Tabasco, 1958. Benejam Ma. Antanieta, Actividad e IdeOlogía de Carlos A. Madraza ... , Pág. 30 
34 No están documentados Jos detalles exactos sobre la amistad de Carlos Madraza con López Mateas, pero 
era una relación sólida que se inicia en la época estudiantil de ambos. 
35 Qp. Cit., Hernández Rogefio Pág. 101 
36 Periódica "Ef $01 de Tabasco~ 5 de abril 1958 
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con la gente en el estado". No había residido constantemente en Villahermosa durante 
los últimos años, por lo que no era un político muy conocido en e! lugar. El 
contendiente de Madrazo al interior del PRI fue Agustín Be!trán Bastar, el cual era 
respetado sobre todo por jóvenes y empresarios tabasqueños. Sin embargo, Madraza fue 
el elegido. 

Elz9 de junio terminó su campaña, ganó las elecciones yel primero de enero de 1959 
protestó como Gobernador. A la toma de posesión asistieron entre otras personalidades 
Teófilo Borunda, Mandatario de Chihuahua, GuStavO Díaz Ordaz en representación del 
Presidente López Mateas y Alfonso Corona del Rosal, entonces Presidente de! PRI. De 
1959 a 1964 fue a juicio de la prensa y de los tabasqueños, el sexenio en e! que más se 
desarrolló Tabasco. Durante seis años, Madraza se dedico a modernizar e! estado. 

La situación en Tabasco no era buena. Aunque es un estado rico en recursos naturales y 
rodeado de ríos, era explotado en beneficio de grupos económicos locales yen perjuicio 
de la mayoría de los tabasqueños. Compañías extranjeras agricultoras monopolizaban la 
producción de los dos principales productos del estado, el cacao y el plátano. Faltaban 
vías de comunicación y las existentes no eran adecuadas. Esta entidad sureña siempre 
había padecido problemas políticos resultado de! caciquismo y de la lucha por el poder 
personal. Estaba inmerso en la competencia de los hombres poderosos del estado que 
veían e! puesto político como oficina de negocios. Existía una oligarquía poderosa y 
empresaria que se dedicó a la explotación de los tabasqueños y de la tierra. Desde el 
periodo de la Revolución, los gobernadores habían durado en promedio un año o menos 
en el poder. Tabasco es una entidad aislada debido a su ubicación geográfica y a la 
abundancia de agua. Ríos, lagunas y pantanos complican las comunicaciones y los 
asentamientos, pero también, gracias a esa riqueza natural, existen varias zonas 
productivas importantes como la de Chomalpa y la de la Macuspana. La economía se 
basaba, hasta antes de Madraza, solamente en la agricultura. El petróleo na sería fuente 
de riqueza en Tabasco sino hasta mediados de los sesema, cuando casi al final de la 
gubernatura de Madraza, se descubren grandes zonaS petroleras y se construye "Ciudad 
Pemex"J8. 

El primer año de gobierno fue difícil para Madraza porque había estado ausente del 
estado desde hacía tiempo y porque se dedicó a planear lo que haría en los siguiemes 
cinco. La legitimidad de su gobierno se vio aún más comprometida porque a principios 
de su gestión, ocurrió una de las inundaciones más graves en Tabasco. En la zona de 
Chontalpa, 40 000 personas fueron evacuadas debido a la inundación. La ayuda que se 
recibía era insuficiente y las tierras de cultivo quedaron inservibles. La solución al 
problema era presupuestal y no dependía de Madraza directamente ya que recién había 

370p. Cit.. Hernández Rogelio. Pág. 103 
38 Ibid., Pág. 104 
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recibido el Gobierno. Al Presidente López Mateas se le informó que el problema en 
Tabasco ya ~staba controlado, pero no era así. Madraza le comunico directamente la 
situación y la ayuda financiera se proporciono de manera inmediata y abundantt)'. Esa 
fue la primera acción que demostró al Gobernador tabasqueño que el gobierno de López 
,Mateos apoyaría fuertemente al estado. Los presupuestos fueron siempre elevados 
solventando incluso obras mayores como la Presa de Malpaso. López Mateas visitó 
varias veces Tabasco, la primera en 1960·°. 

La trascendencia del gobierno de Madrazo, radica en que se incorporó a Tabasco como 
un estado valioso en la Federación impulsando nuevas actividades económicas. Puso los 
cimientos de la futura explotación petrolera sentando las bases del Tabasco moderno. 
Realizó una gran obra no solo política y económica, sino social. Combatió el desorden 
existente y reformó muchas leyes pacificando al estado. Cumplió lo que había dicho en 
discursos durante su primer año como Gobernador en cuestión política: en Tabasco no 
habría venganzas ni intolerancias, pero tampoco desorden y linchamiento. El apoyo 
político y económico federal al Gobernador tabasqueño era muy notOrio. La relación con 
el Presidente aunque na era cotidiana si fue de calidad41

• Otra de las circunstancias que 
influyeron para que los presupuestos a Tabasco fueran puntuales, era que Miranda 
Fonseca, secretario particular de López Mateas era amigo político de Madrazo y 
sobretodo conocido de Antonio Ortíz Mena". Carlos Madrazo no era amigo de Ortíz, 
pero Miranda le comunicaba las cuestiones económicas de Tabasco al entonces 
Secretario de Hacienda y éste lo ayudaba. 

En cuestión económica, Tabasco sufrió muchos cambios. Se corrigió y reformó el 
aparato fiscal, se establecieron gravámenes reales y proporcionales. Se controlaron 
negocios ilícitos, se hizo mucho más accesible el proceso de pago de impuestos, 
desaparecieron los inspectores fiscales e impulsó las actividades económicas en el estado 
para generar riqueza internan, No subió impuestos directamente, más bien amplio el 
sistema de recaudación y se gravaron productos que antes estaban exentos de 
fiscalización. Ordeno la nivelación en los salarios de los empleados públicos. La 
estabilidad que se generó en el estado, en comparación con los gobiernos anteriores, fue 
producto del apoyo que brindó a dos de los sectores principales en la economía 
tabasqueña: los ganaderos y los plataneros. Este respaldo tuvo su parte negativa, porque 
ganaderos y bananeros eran un mismo dueño. Con el respaldo de Madraza, estos se 
enriquecieron provocando una diferencia de clases en la que los beneficiados fueron los 
dueños monopolizadores de las tierras". Pero también tuvo problemas con ellos porque 

39 Op. Cit .. Hernández Cesar. Pág. 90 
40 Op. Cit.. Benejam Ma. Antanieta. Pág 25 
41 De la Cruz Pereyra Diógenes. Carlos A. Madraza. Una Historia Política . . , Pág. 81 
42 Ibid .. Pág. 68 
43 Op. Cit., Historia POlítica de Tabasco .... Pág. 204 
"¡bid., Pág. 206 
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quiso intervenir en las actividades de estas organizaciones al querer imponer un 
candidato propio cuando se realizaron las elecciones para ~legir al nuevo líder de las 
uniones de ganaderos. Estas se molestaron pues sIempre hablan trabajado sIn mfluenCla 
estJtal~5. 

Para Madrazo, entre las acciones que sacarían al estado de su atraso económico estaban 
el apoyo a la industrialización de la agricultura y una correcta acción reguladora por parte 
del estado. No fructificaría Tabasco siendo un estado exportador de materias primas". 
Creó la "Comisión Estatal de Fomento Económico" para estudiar los problemas de esa 
área. Buscó incorporar a los grupos económicos poderosos en el gobierno para 
promover más inversiones en el estado, pues quería apoyar la inversión privada. El 
Banco de Crédito Agrícola y Ganadero, otorgó un crédito por 8 millones de pesos para 
fomentar la ganadería y el cultivo de cacao y arroz. El Banco de Crédito Hipotecario 
concedió cinco millones para la electrificación del estado. El Banco Nacional de 
Comercio Exterior entregó un crédito por 17 millones de pesos para impulsar la 
industrialización y exportación del cacao.". La compañía "Nestlé" instaló una planta 
deshidratadora de leche. 

En 1960 Madraza obtuvo créditos por 46 millones de pesos que utilizó para el cultivode 
plátano, la compra de sementales en ganadería, la construcción de caminos al interior del 
estado para comunicar a los municipios con la capital del estado, el arreglo de calles en 
Villahermosa y para terminar la carretera "Sánchez Magallanes" que comunicaba 
directamente a la capital tabasqueña con el D.F. Inicio ese mismo año la construcción de 
la Escuela Normal y el Edificio de la Escuela de Oficios. Abrió todas las escuelas 
primarias que estaban cerradas por falta de maestros e inicio la construcción de nuevos 
planteles. Al final de su gobierno existían en Tabasco 536 escuelas públicas. Aumentó los 
desayunos escolares, disminuyó los índices de analfabetismo, construyó el Casino del 
Pueblo y la Ciudad Deportiva. Inicio la construcción de la Ciudad U niversitaria, el 
Hospital de Neumología de Tabasco, el Centro de Adiestramiento para Enfermeras en el 
Municipio de Frontera y la Casa de la Mujer". Apoyó la producción de la copra e 
impulsó la industrialización de la carne. 

En 1961 comenzó las obras del Malecón de Villahermosa que terminaría de construirse 
hasta 1964 con un costo total de 8 millones de pesos. Introdujo agua potable en los 17 
municipios que conforman al estado, construyó dos plantas rehidratadoras de leche y una 
pasteurizadora, el Lienzo Charro, el Centro de Rehabilitación para Sordomudos y el 

45 (bid .. Pág. 84 
46 Op. Git .. Benejam Ma. Antonieta. Pág. 22 
47 Op. Git.. Hernández Rogalío. Pág. 113 
46 María Antonieta Benejam publicó una cronología muy completa de la vida de Madraza. Su trabajo 
proporciona información valiosa utilizada en este párrafo. Op. Git. Benejam Ma. Antonieta. Pág. 22 al 24 y 
Op. Git.. Hernández Rogelio. La Formación del.... Pág. 114. 
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Mercado Central. Fundó las Facultades de Medicina y de Ingeniería Petrolera. Electrifico 
la capital y las cabeceras municipales. Inauguro jardines, parques y fuentes en 
Villahermosa. Una de las obras más valiosas de su gobierno fue "La Presa de Malpaso". 
Se construyeron 16 hospitales municipales y se iniciaron las travesías de un barco llamado 
"El Mensajero de la Salud" que brindaba servicios médicos a lugares inaccesibles por el 
agua. Logró el mejoramiento del precio del cacao en el mercado internacional y prohibió 
la adquisición de chocolate extranjero, con lo cual, los cacaoteros locales se vieron 
beneficiados. Adquirió una fábrica italiana para la industrialización de ese producto. En e! 
aspecto ganadero, Tabasco se convirtió en e! primer productor nacional con 50 mil 
cabezas al año. Puso las bases de! "Plan Limón", proyecto gigante de agricultura que no 
solo estaría apoyado por el gobierno federal, sino por empresas y otros organismos 
económicos del país. No sería con Madraza que se culminaría ese proyecto que más 
tarde cambiaría su nombre por el de "Plan Chontalpa". 

En 1964 terminó el gobierno de Madrazo. Este eligió como sucesor a Manuel R. Mora, 
su secretario particular49

. Meses más adelante, tendría problemas con él, pues Mora 10 
acusó de querer seguir teniendo injerencia política en e! estado. 

A finales de la década de los cincuenta, e! periódico "Excélsior" publicó unas 
declaraciones en donde se señalaba que Madraza encubría a funcionarioso familiares que 
utilizaban los puestos públicos solo para enriquecerse. Sin embargo, días después, 
organizaciones económicas publicaron un desplegado de respaldo total al Gobernador. 
Empezaron a circulat anónimos entre los medios impresos de Tabasco que señalaban el 
mismo problema. Para otros personajes de! estado, Madraza cuando llegó a la 
gubernatura fue intolerante. Se le hicieron mítines de protesta porque para los 
tabasqueños, él contaba con e! apoyo de! centro pero las mayorías de! estado estaban a 
favor de Agustín Beltrán Bastarso. Según estas opiniones, Madraza solo se había 
construido una imagen de político exitoso. El gobierno que ejercía fue para otros 
violento y autoritario. Según el notario público tabasqueño, Juan de Dios Castro, 
Madraza no permitió la existencia de grupos políticos adversos al gobierno en el estado y 
siempre se promocionó así mismo con sus acciones de gobierno aun cuando uno de sus 
primeros decretos fue e! de no rubricar las obras públicas con e! nombre de! funcionario 
que la haya realizado. Dice e! notario según una entrevista realizada por Diógenes 
Pereyra, que Madraza fue e! mismo político y utilizó las mismas tácticas para centralizar 
el poder tanto en el gobierno de Tabasco como en e! PRI cuando fue Presidente de! 
CEN5t

• Apoyó a la juventud con viajes y becas pero también el "porrismo" estudiantil 
local. Juan Puig y Luis Priego, amigos de Madraza, confirman en otra entrevista, que 
Madraza sí actuÓ con mano dura en aquella época pero porque Tabasco era un estado 
anárquico e hizo valer la ley, por ejemplo, controlando la venta de alcohol, pues e! 

49 Op. Cit. Hernández Cesar, Pág. 99 
50 Op. Cit., De la Cruz Diógenes, Pág. 66 
51 Ibid .. Pág. 82 
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alcoholismo era un grave problema local. Para ellos, sería la historia la que juzgaría e! 
desempeño de Madraza como gobernante. Independientemente de la discusión sobre su 
gobierno, Madraza se construyó en seis años una imagen sólida en el medio político y se 
convirtió en un hombre poderoso. La capacidad política que desarrolló esta plenamente 
justificada si consideramos e! trabajo que realizó por Tabasco. 

En 1965, e! nuevo Presidente de México es Gustavo Díaz Ordaz. Al terminar su periodo 
de gobierno en Tabasco, Madraza obtiene un nuevo cargo: la presidencia de! Comité 
Ejecutivo Nacional de! PRI. Estuvo en e! puesto menos de un año. Es por la meteórica 
:lctuación que realizó en el partido, que es más recordado. 

El tabasqueño presentó al Consejo Nacional su renuncia a la dirección del PRI a finales 
de 1965 después de tensos meses en los que su proyecto de modificaciones, inicialmente 
vitoreado, crearon divisiones e inestabilidad en el organismo político. Aclaró en su carta 
de renuncia que ya no se consideraba apto para continuar determinando e! futuro del 
partido". Es expulsado del juego político y es hasta junio de 1966 cuando hay 
información de nuevo sobre él. Ese meS envía cerca de seis mil cartas a distintos líderes, 
políticos y organizaciones sociales en la que hace un análisis sobre las condiciones 
políticas y económicas en los municipios. Después de su renuncia al PRI y antes de la 
publicación de esa misiva, Madraza se dedicó principalmente a dar conferencias en 
universidades sobre las necesidades que el país tenía que resolver. Nunca criticó al 
partido ya pregunta expresa de sí con su renuncia también salía del PRI, contestó que 
no, que siempre había militado y militaríaen él. En sus conferencias exponía sus puntOS 
de vista sobre distintas áreas en el país que padecían retrasos, pero nunca criticó 
abiertamente a Díaz Ordaz. 

EI17 de noviembre de 1967 e! tabasqueño convocó a la creación de un organismo de 
opinión que debido a las presiones de los que le eran adeptos, pronto se transformó en la 
planeación de un nuevo partido: Patria Nueva. Existieron muchas críticas que lo 
acusaron de oportunista y de proponer una ideología vacía que manipulaba a la población 
juvenil. Madraza al parecer nunca estuVO del todo de acuerdo con la creación de un 
nuevo partido pues no consideraba a esa idea adecuada debido al contexto político y 
social que él observaba. Pero todo se quedó en planeación. En 1969 Madraza muere en 
un accidente aéreo cerca de Monterrey N.L. a los 64 años de edad cuando viajaba para 
asistir a una boda. 

52 Periódico Excélsior, Noviembre 18 de 1965. Pág. 14 
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Capítulo 2 
El Nuevo Sexenio 

Carlos Madraza expresó en 1965 que existía una confusión con respecto a las funciones 
del PRl pues éste no era una oficina de gobierno. Fue un líder inusual si lo comparamos 
con el contexto de la época. La manera en que señaló tanto los errores como los aciertos 
del PRl lo distinguió entre los políticos. Entendía la democratización como una mayor 
participación de los ciudadanos y los militantes en las decisiones del partido cuando se 
trataba de problemas en la comunidad o en la selección de candidatos a puestos de 
representación popularSJ . 

Madraza conocía al sistema, a las reglas "no escritas". En 1965, es un político 
experimentado en su trabajo que sabía cuales eran los límites de su labor como líder del 
Revolucionario Institucional. No era la intención del tabasqueño cambiar a ese 
organismo, sino según su ideario, mejorarlo y prepararlo para el futuro. ConoCÍa el 
funcionamiento interno así como el papel que desempeñaba en el sistema político. Su 
idea fue mejorar la institución, no cambiarla5~. 

Independientemente de identificar cuales fueron las causas de las reformas de Madrazo, 
si fueron un mandato proveniente del nuevo Presidente de México o no) es importante 
reconocer que éstas significaron una propuesta de cambio por parte de un miembro de la 
"familia revolucionaria" y esta condición distingue a este movimiento reformista entre 
otras que han existido en el partido. El líder nacional del PRl admitía por primera vez la 
existencia de problemas políticos de los cuales uno de los más importantes era la 
distancia que se estaba generando entre la sociedad y el gobierno a pesar de las a:lntinuas 
expresiones gubernamentales que señalaban los amplios beneficios sociales que se habían 
producido como resultado de la consolidación política en México. 

En las características del quehacer político durante los sesenta, tanto se encuentran los 
argumentos que justificaron la existencia de las reformas como las circunstancias que las 
obstaculizaron. La particular relación del gobierno con el PRl fue la que determinó el 
futuro de Madrazo así como el de su proyecto. Seria pretensioso este capítulo si se 
dedicara al análisis de las características sociales, económicas y políticas mexicanas de los 
sesenta, sin embargo es adecuado describirlas porque coadyuvan a la comprensión de las 
reformas madracistas en 1965. No fue un evento aislado el que dejó fuera al tabasqueño, 
sino entre otros componentes, la manera en que se ejercía y distribuía el poder a nivel 
nacional, estatal y municipal. 

53 Partido Revolucionario Institucional, Semblanzas y Perfiles, Pág. 15. 
s. Hernández Rogelio, Una Disidencia Inconclusa. Pág. 112. 
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CONTEXTO POLÍTICO 

El sexenio que va de 1964 a 1970 se caracterizó, entre otras cosas, por la estabilidad 
económica que se reflejó en el crecimiento interno sostenido, por la hegemonía política 
del Partido Revolucionario Institucional, por un poderoso presidencialismo, por la 
aparición de una clase media mayoritariamente urbana que generó un nuevo tipo de 
demandas vinculadas con la participación política, por la modernización industrial, el 
crecimiento urbano, la aparición de la juventud como un factor de cierta presión y por el 
innegable distanciamiento de la sociedad con los políticos en el gobierno. A finales del 
periodo presidencial de Díaz Ordaz, Otros adjetivos que se adicionarían para calificar su 
gobierno fueron la censura y la represión. 

Los eventos internacionales ejercían una influencia considerable sobre la vida política, 
económica y social nacional. Los cambios e innovaciones sucedían de manera dinámica 
en el mundo a comparación de las décadas anteriores. Esa velocidad tuvO injerencia 
importante en el desarrollo mexicano. Desde sus orígenes hasta el año de 1965, el Estado 
pos revolucionario había sufrido distintas transformaciones significativas, pero esa última 
década estuvo predominantemente definida por cambios acelerados en todos los 
sentidos. 

Las bases republicanas y liberales eran el sostén jurídico del Estado Mexicano. La 
Constitución de 1917, que era la fuente de la legalidad existente, establecía a la 
democracia comO el sistema de gobierno imperante como hasta ahora lo continúa 
haciendo;;. El discurso gubernamental divulgaba la concepción de que la democracia era 
una aspiración consumada entre los mexicanos. México era un país que había dejado 
atrás las luchas armadas a comparación de otras naciones en América Latina, condición 
por la cual pudo despegar hacia una economía en crecimiento mejor colocada a nivel 
internacional que el resto de Latinoamérica. Sin embargo, en la práctica las estructuras 
liberales de gobierno sólo sirvieron para dar un marco legitimador, ya que de facto 
tuvieron escaso conrenidos6 . Aunque los principios liberales eran la consigna política, en 
realidad nO eran vigentes. México sí era una nación sin problemas bélicos o guerrillas, 
con una macroeconomía positiva, sin golpes de estado, pero distaba de ser un país 
apegado al formato democrático y jurídico que el gobierno difundía. 

Bajo el sistema republicano de división de poderes, el Ejecutivo goza de amplias 
facultades para ejercer el poder, todas ellas consolidadas desde algunos años en la 
Constitución. Este presidencialismo;' no se apoyaba en un funcionamiento formal entre 

55 González Casanova. La Democracia en México. Pág. 23 
56 López Ignacio. Tres Intentos Reformistas. Pág. 33 
51 "El Gobierno Presidencial. La forma de gobierno presidencial se caracteriza. en su estado puro, por la 
concentración en un único cargo de los poderes de jefe de estado y de jefe de gobierno. El Presidente es 
elegido por sufragio universal por el electorado. subdividido o no en colegios. En dicha forma de gobierno, 
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los tres Poderes de la Unión. El Poder Judicial yel Poder Legislativo se encontraban 
subordinados a las directrices presidenciales lo cual no es una condición normal de esta 
forma de gobierno El Presidente mantenía bajo su control a los gobernadores estatales 
y era el jefe máximo del partido oficial. Era él quien muchas veceS aprobab~ las 
candidaturas para distintos cargos populares pero sobre todo, señalaba qUIen sena el 
próximo Presidente de México58

. 

Mayoriteado por el PRI, el Congreso de la Unión, no era un poder independiente que 
podía trabajar autÓnomamente. A los diputados el vOto para elegirlos solo los legitimaba 
en el cargo y era el Presidente quien detentaba el control. El mismo mecanismo sucedía 
en los estados. El Gobernador controlaba al estado y a los poderes legislativo y judicial 
locales. Elegía a los candidatos para los cargos públicos de municipios y ciudades. El 
patrón de conducta federal se repetía en los estados. 

A pesar de la imagen dictatorial que se podría percibir, tanto el Presidente como el 
gobierno federal eran legítimos. Había un clima de tranquilidad nacional, una atmósfera 
de legalidad y gobernabilidad así coma amplios beneficios sociales. Finalmente el 
máximo mandatario había sido elegido a través del voto popular al igual que 
gobernadores, diputados y Presidentes municipales y la población reconocía a la 
autoridad. Aún con los problemas en lo político, la portada era de orden y la economía 
nacional era estable. Los conflictos se solucionaban por dentro, siendo el PRI uno de los 
protagonistas principales. La imagen pública de los revolucionarios como grupo en el 
poder era de cohesión gracias a los logros alcanzados por medio de la institucionalización 
de la Revolución. Había un clima de bienestar general en el país. En 70 años, ninguna 
elección federal ha sido suspendida". 

Pero las maniobras políticas auténticas eran distintas de las que la población observaba a 
través del discurso oficial y los medios de comunicación. El fraude electoral, aceptado 
pasivamente por los habitantes, ocurría en todos los niveles de gobierno aunque al PRI 
no le era tan necesario pues hasta ese momento ningún partido de oposición se había 
convertido en una preocupación real como competencia electoral. Tampoco algún 
candidato antagónico a los oficiales había alcanzado puestos importantes en el pod". La 
política estaba dominada por los priístas. Nacionalismo y Revolución eran el lenguaje a 
través del cual el país progresaba. La institucionalización era un beneficio colectivo pero, 
con el paso del tiempo, la retórica pasó a ser demagogia. A los ojos de la población el 
lenguaje oficial se había convertido en discursos vacíos que no reflejaban la situación real 
y sí la falta de canales de participación social al realizarse la toma de decisiones políticag<'. 

el Presidente ocupa una posición central respecto de todas las fuerzas e instituciones políticas" Bobbio 
Norberto, El. Al., Diccionario de Ciencia Política Pág. 672. 
56 Op. Cit., López fgnacio. Pág. 34. 
59 Medina Luis, Hacia el Nuevo Estado, Pág. 162 
60 Sossart Thomas. Carlos A. Madraza: The Studv o, a .... Pág. 18 
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Para el recién nombrado Presidente Gustavo Díaz Ordaz, una de las prioridades era 
procurar la estabilidad general ya que México se encontraba en su mejor época hasta ese 
momento. La industrialización como política económica, fue un proceso fructificante que 
estaba arrojando resultados positivos. Se favorecía el desarrollo interno sin que eso 
significara descuidar las finanzas del país con el exterior. El nivel de vida de la población 
prosperó, se consolidaron las clases medias y la clase alta también mejoró. Díaz Ordaz 
mantuVO los lineamientos económicos de su antecesor, el Presidente Adolfo López 
Mateos61

• Los beneficios fueron generales, marcaban la avanzada de un proyecto que 
quizás en algunos años, haría de México un país importante en el mundo y no sólo en 
América Latina". La estabilidad era un arma electoral para el Revolucionario 
Institucional. 

Una de las distinciones entre el gobierno de Díaz Ordaz con el de López Mateos en 
cuestión económica, fue que mientras éste parecía apegado a las ideas socialistas, Ordaz 
apoyó la iniciativa privada. Si en el sexenio anterior hubo dudas acerca del rumbo 
económico que parecía favorecer a la izquierda, en 1964 esas incertidumbres 
desaparecieron. Los empresarios recibieron privilegios mientras apoyaran el desarrollo 
interno". La Revolución Cubana generó considerables repercusiones en diversos países 
latinoamericanos y entre ellos estaba México. Mientras que en Venezuela, Colombia y 
Guatemala originó algunos movimientos guerrilleros, en México la influencia fue más 
bien ideológica". Con la aparición de la "Alianza para el Progreso", ideada por Estados 
Unidos para detener en América Latina el vigor de la ideología de izquierda, Ordaz 
encontró un instrumento para deteriorar en México la influencia del socialismo65

. 

El gobierno difundía en sus discursos una imagen de autocomplacencia por la 
inmejorable situación en el país y. que a medida que pasaron los años, pareció 
incrementarse al grado de considerar perfectamente acabado al Estado Mexicano. Desde 
los tiempos del Presidente Miguel Alemán, la concepción de un sistema político exitoso 
que trabajaba a través de sólidas instituciones inspiradas en una revolución social, era 
difundida". Pero esta interpretación de la realidad mexicana era parcial. En su primer 

61 Adolfo López Maleas fue Presidente de México de 1959 a 1964. Gustavo Díaz Ordaz fue su Secretario de 
Gobernación durante su mandato, por lo que se dice que Ordaz gobernó a México no por seis sino por doce 
años. 
~2 Op. Cit., Medina Luis Pág. 166 
63 Ibid., Pág. 202 
64 Ramírez Rancaño Mario, uLa Candidatura de Gustavo Díaz Ordaz" en La Sucesión Presidencial, Pág. 187 
65 uHace cuatro años pusimos en marcha el programa cooperativo que se conoce como la Alianza para el 
Progreso, cuyos principios y metas reiteradamente se ha expresado que concuerdan con los que inspiran y 
persigue la Revolución Mexicana" "(la teoría de la Alianza para el Progreso que) .... sostiene Que los recursos 
financieros exteriores deben ser solo complementarios de los esfuerzos en cada uno de los pueblos en 
proceso de desarrollo, nos lleva a manifestar una vez más. nuestra convicción optimista de que a pesar de 
los obstáculos que ha tenido que encontrar en su camino, la Alianza para el Progreso es un programa que 
debe seguir adelante" Primer Informe Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, Pág. 43 
66 "Alemán y su grupo sí instalaron la idea de la obra acabada, la cual alcanzaría rango de dogma en los 
años sesenta. La generación política siguiente a la alemanista, compuesta en su mayoría por profesionistas 
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informe de gobierno, Ordaz calificaba el funcionamiento de los Poderes de la Unión 
como perfecto, independiente en su trabajo". Señaló que la opinión de la población era 
considerada en las decisiones políticas cuando en realidad no existía más canal de 
participación, en el mejor de los casos, que por medio del PRI, formando parte de una 
de las corporaciones o sindicatos que lo integraban, pues el partido era el interlocutor 
oficial con la sociedad. La retórica gubernamental señalaba que no habría errores que 
impidieran el continuo desarrollo de México. 

Las cuestiones electorales estaban pospuestas en la agenda nacional ya que era más 
importante en ese momento dedicarse al crecimiento ydesarrolIo. Existía un sistema de 
partidos ficticio. La oposición no era un grupo de presión importante que equilibrara el 
sistema aun cuando denunciaba e! fraude electoral o criticaba algunas decisiones 
gubernamentales. La oposición era un enemigo pequeño que no tenía presencia real entre 
la población ni en el poder. El Estado fomentó la existencia de otros partidos para 
mantener un aspecto democrático. Se construyó contendientes de oposición los cuales 
para conservar su poder político, proseguían en la competen,cia. La debilidad de la 
oposición era notable sobre todo en la Cámara de Diputados. Esta había obtenido de 
1955 a 1964 solo 20 curules. El Presidente Adolfo López en 1963, casi al terminar su 
sexenio, promulgó una nueva ley electoral que creaba la figura de "diputados de 
partido"". Gracias a este nuevo apoyo, en la nueva Legislatura la oposición logró más 
espacios que nunca. En 1964 quedó conformado por 18 diputados de partido y dos de 
mayoría de! PAN, un diputado de mayoría y 9 de partido por el PPS (Vicente Lombardo 
Toledano fue uno de estos diputados) y cinco diputados de partido por el PARM. 

El 5 de julio de 1964, día de las elecciones presidenciales en la que participaron nueve 
millones de electores", Díaz Ordaz ganó con el 88.8% de los VOtos. Su principal 
contendiente, José González Torres, perdió la elección con el11 % de los sufragios'°. En 
ese momento existían vanas fuerzas políticas que no tenían registro, y la más importante 
era el Partido Comunista Mexicano que carecía de presencia oficial para el gobierno. El 
PCM tenía suficiente fuerza en la población para sobrevivir pero na la necesaria para 
lograr espacios en el Congreso. 

Aún con los cambios electorales que el gobierno introdujo para que tuviera más 
representatividad en el congreso, la oposición tampoco generó entre la población e! 

y técnicos, llegó a considerar perfecto al sistema político. Con ello alentó una rigidez en el gobierno que le 
impediría desplegar la imaginación en negociaciones y formas de intermediación para lidiar con las nuevas 
presiones que creó la vertiginosa modernidad inducida por el Estado". Op. Cit. Medina Luis, Pág. 160 
0

7 Díaz Ordaz iniciaba su informe con las siguientes palabras: Mean reciproco respeto y plena independencia, 
pero con un dinámico espiritu de colaboración para alcanzar metas de interés colectivo, se han llevado las 
relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Federación y con [os de las entidades 
federativas" Op. Cit. Primer Informe ... , Pág. 33 
38 Op. Cit., Medina Luis, Pág. 166 
;g Historia Gráfica del Partido de la Revolución. Pág. 114 
ro Op. Cit., "La Candidatura de Díaz Ordaz" en La Sucesión Presidencial. " Pág. 215 
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apoyo que necesitaba para consolidarse aunque si poseía una vocación honesta de 
antagonismo al gobierno. El Partido Acción Nacional (pAN), fundado en 1939" era uno 
de los partidos con mayor presencia nacional, sobre [Odo en la clase media alta, pero 
minúsculo a comparación del poder que poseía el PR!. Aunque denunciaba los fraude; 
electorales y las tácticas de acarreo por parte del partido oficial nunca conquisto el vOto 
mayoritario de la población. El Partido Revolucionario de la Unificación Nacional 
(pRUN) había dejado atrás su mejor momento político cuando el movimiento diside me 
de Juan Andrew Almazán en 1940. El Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (P ARM), aunque en sus orígenes fueron de 
oposición, para antes de 1965 ya eran considerados como organismos paraestatales. El 
PPS declinó en sus intentos en alcanzar la silla presidencial para unirse a la campaña 
electoral del Adolfo López Mateos". 

El funcionamiento de la política nacional requería de una condición para su trabajo: la 
disciplina. El Presidente poseía el control nacional, sabía lo que acontecía en el partido 
oficial y manejaba los pormenores de la economía. No sólo administraba el país sino que 
era el protagonista principal de la política mexicana. La estabilidad fue más pregonada en 
ese sexenio a comparación de los gobiernos que lo anteceden7J y su mantenimiento era 
necesario para consolidar el desarrollo según el régimen imperante. Los gobernadores 
mantenían la disciplina con el centro, así como los Presidentes municipales con ellos. El 
PRI también respetaba las directrices presidenciales sujetándose a la jerarquía de poder. 
La disciplina era necesaria no solo para mantener trabajando el engranaje gubernamental, 
sino para crear una imagen de unidad que generara una sensación de consolidación. 

La elite gobernante conformaba un grupo cohesionado con sus propios manejos 
internos. Las características en la fachada eran la unión, la legitimidad, el orden y la 
estabilidad. Era en el interior donde se realizaban las verdaderas pugnas electorales, no 
con la oposición. Esta imagen de unión, le dio al gobierno legitimidad frente a la 
población y estabilidad al sistema aunque también una imagen de dureza que generaba un 
mensaje de inaccesibilidad para los que no formaran parte de "la gran familia 
revolucionaria". Aunque en el interior del sistema político o en el PRI existían facciones 

71 50 años de Revolución. Pág. 367 
n Lombardo señaló durante las elecciones en 1952 cuando declinó su candidatura a favor de López Mateas, 
que la instauración del socialismo tenía que ser lograda por la vía democrática burguesa, impulsando hasta 
sus últimas consecuencias el desarrollo de las fuerzas productivas y relegando al segundo término la 
pretensión de instaurar la dictadura del proletariado. Op. Cit., "La candidatura de Díaz Ordaz~ en La 
Sucesión Presidencial ... , Pág. 204. 
1:1 "Estabilidad Política quería decir en el contexto semántico de la época. no ausencia de conflicto. sino su 
aislamiento y control para resolverlo en sus propios méritos. pero siempre sobre la base de que no rebasara 
[os cauces de la ley ni atacara la dignidad del gobierno. Y en el terreno económico, estabilidad implicaba 
crecimiento sostenido que, de acuerdo con las políticas vigentes. comprendía la intervención activa del 
Estado en fa economía. aliento al ahorro privado interno y un prudente endeudamiento externo". Op. Gil 
Medina Luis, Pág. 169 
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o divisiones ideológicas, todo estaba controlado, ya que todos los involucrados en e! 
poder eran beneficiados de alguna u otra manera. 

La elección de Díaz Ordaz como candidato a la presidencia por e!PR! no fue sorpresiva. 
Gran amigo de López Mateas, fue durante su mandato el Secretario de Gobernación. 
Otros posibles candidatos mencionados como sucesores de López Mateas fueron el 
Secretario de Hacienda Antonio Ortíz Mena, Raúl Salinas Lozano, Julián Rodríguez, 
Javier Barros Sierra, Salomón González Blanco, Alfredo de! Mazo, Javier Rojo Gómei" 
Manue! Moreno Sánchez, Benito Coquet, Ernesto P. Uruchurtu" y Donato Miranda 
F onseca"- Los periodos de sucesión presidencial eran un momento de incertidumbre 
que afectaba a todas las esferas de poder ya que se determinaba e! futuro de la mayoría de 
los políticos en funciones. López Mateas e!igió a Díaz Ordaz como su sucesor y difunde 
su decisión a través del Sindicato de Ferrocarrileros a principios de noviembre de 1963". 
La labor de! entonces Presidente Nacional de! PRI, Alfonso Corona de! Rosal, era 
demostrar que la elección de Ordaz provenía de una determinación libre y genuina del 
partido". Los líderes de los tres sectores declaraban que habían realizado profundas 
reflexiones y consultado e! sentir de las bases al tomar su decisión sobre e! candidato de! 
PR!. 

Gustavo Díaz Ordaz, abogado de profesión', ejerció su carrera profesional en la 
administración pública, iniciando en su natal Puebla. Su trabajo fue predominantemente 
burocrático. Fue Diputado en la XXXIX Legislatura, la misma a la que Madrazo 
perteneció. No era un experto financiero o del desarrollo económico pero desde su 
puesto como Secretario de Gobernación en el gobierno del Presidente López Mateos,si 
"solucionóll los primeros movimientos sociales de la época post-revolucionaria como el 
Movimiento Ferrocarrilero en 1958 liderado por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, e! 
Movimiento Campesino encabezado por Rubén Jaramillo así como las expresiones de 
apoyo a favor de la Revolución Cubana. Encarce!ó a varios dirigentes opositores al 
régimen durante el gobierno de López Mateas. Según las versiones de la época fue un 
hombre autoritario, sin carisma, de actitud conservadora, defectos mucho más notorios 
después de! sexenio de López Mateas. Pero a pesar de la imagen de dureza debido a sus 
acciones, Díaz Ordaz mantuvo al país tranquilo y productivo. Quizás sí cancelo la 

74 Cuando Gustavo Díaz Ordaz ya era Presidente de México, el PAr designó a Javier Rojo Gómez como el 
nuevo Secretario General del sector campesino en el PAI. 
75 También en el nuevo sexenio. Ernesto Uruchurtu tomo protesta como el nuevo Regente de la Ciudad de 
México. 
75 Donata Miranda era muy amigo de Madrazo. Fue el secretario particular de Adolfo López Mateos cuando 
éste era Presidente. 
n Op. Gil, ~La Candidatura de Oíaz Ordaz~, en La Sucesión Presidencial ... , Pág. 194 
78 "Desde el primer día de noviembre, López Mateas pone en estado de alerta a varios dirigentes obreros 
para que tenga preparadas a sus huestes ( ... ) el 4 de noviembre los ferrocarrileros se pronunciaron por su 
candidato ( ... ) . Alfonso Corona del Rosal movía los hilos de una espectáculo que no tenía porque salir mal si 
se considera la profunda experiencia del sistema en materia de destapes prefabricadosM

• Ibid. "La 
Candidatura de Oíaz Ordaz~ en La Sucesión Presidencial, Pág. 194 
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apertura política, no solo con e! caso de Madraza, sino con la postura con la que enfrento 
los movimientos sociales que irrumpieron en su mandato, pero la estabilidad económica 
que le prometió Ordaz al país, fue un hecho. 

El 17 de noviembre de 1964, Gustavo Díaz protestó como candidato del PRI a la 
presidencia de México. En su discurso señaló que: I1En México existen todas las 
libertades, menos una: la libertad de acabar con todas las demás libertades. Nadie tiene 
fueros contra México !l79, Sin embargo, el sexenio que encabezó Ordaz, gobernó 
influenciado por las presiones de los grupos de poder que se habían situado más cerca 
de! Presidente como eran la iglesia, los militares, los empresarios y algunos intereses 
externos al país. Con la práctica inexistencia de la oposición como equilibrio natural y sin 
que la sociedad representara un grupo de presión considerable, pues había una actitud 
pasiva por parte de la población, México no era una verdadera democracia por más que 
el crecimiento económico y la paz social fueran realidades cotidianas. 

INDICADORES ECONOMICOS y ASPECTOS SOCIALES 

A comparación del retraso en las formas políticas, la economía se desenvolvió 
positivamente colocando a México comO una de las economfas latinoamericanas y del 
mundo con mejor desempeño. El peso mexicano era considerado una moneda fuerte en 
el ámbito internacional80 . Los lineamientos aplicados en el nuevo sexenio tenían similitud 
con la política económica aplicada durante e! gobierno de López Mateas: lograr que el 
PIE creciera en promedio 6% al año, preocuparse de manera específica por las 
actividades agropecuarias, impulsar el proceso de la industrialización, atenuar y corregir 
los desequilibrios de! desarrollo, distribuir más equitativamente el ingreso nacional, 
mejorar la educación así como los servicios sociales, continuar el fomento del ahorro 
interno, mantener la estabilidad en el tipo de cambio"1 e introducir las reformas y los 
procedimientos necesarios para que la administración pública contribuyera a la 
aceleración de! desarrollo". Confirmó a Antonio Ortiz Mena como Secretario de 
Hacienda. Para Ordaz, más que realizar cambios políticos, lo que sostendría firme al 
país, era aplicar de manera fiel los criterios económicos. México logró un acertado 
crecimiento económico que mantuvo bajo control a la inflación. El desarrollo 
estabilizador fue un modelo que según Ortiz Mena, "debe ser vista como una ruptura 

79 PRI, 11 Asamblea Nacional Extraordinaria v 11/ Convención Nacional Ordinaria. Pág. 136 
80 ~ •• .la confianza internacional en el peso mexicano ha permitido que el FMI haya concertado convenios de 
crédito en pesos con países latinoamericanos, lo que implica que nuestra moneda, por su convertibilidad y 
solidez, haya sido seleccionada entre el reducido número de divisas que esa institución utiliza para llevar a 
cabo sus transacciones de apoyo internacional" Op. Cit. Primer Informe Presidencial de ... , Pág. 44 
81 Desde 1955 hasta 1976 el tipo de cambio del peso frente al dólar se mantuvo en $12.50 promedio. No 
sería sino hasta principios del sexenio de López Portillo (1976 a 1982) que la estabilidad se perdería. 
Estadísticas Históricas de México, Tomo 11, Pág. 855. 
82 Ortiz Mena, uEI Desarrollo Estabilizador". Pág. 99 

39 



con la política que se había viniendo aplicando en el pasado'" El sexenio de Ordaz es 
parte de un periodo de crecimiento sin inflación que fue muy productivo conservando la 
estabilidad tanto en los precios internos como en el tipo de cambio. 

El modelo económico del desarrollo estabilizador" se caracterizó por la intervención del 
Estado en la economía, un amplio apoyo social a la población, baja fiscalidad y alta 
protección arancelaria a la industria y agricultura". Este modelo consolidó la 
modernización del país de manera conjunta con la política de sustitución de 
importaciones. A finales de la segunda guerra mundial, México aceleró su desarrollo 
industrial, el cual mantuvo al alza a través del modelo sustitutivo. La consigna económica 
era fortalecer el ahorro interno promoviendo el proceso de industrialización. El Estado 
mantuvo su activo papel como promotor económico. Desde la segunda mitad de los 
años treinta, se inició un periodo que cubrió 30 años, de 1938 a 1968, en el cual se 
definió la alianza que habría de brindar un poderoso e inédito apoyo social al Estado 
Revolucionario86, 

La época del" milagro mexicano", es considerada como un periodo de gran estabilidad 
nacional pero los resultados con respecto a una distribución de la riqueza más equitativa, 
el aniquilamiento a la pobreza y el desarrollo social no fueron del todo positivos". "A la 
segunda mitad del decenio de 1960 corresponden los años del deterioro en el gobierno y 
la toma de conciencia de que el crecimiento económico no había llegado al desarrollo 
pleno. Se mantenían los rezagos sociales ancestrales y se habían agregado Otros más, 
producto de la modernidad inducida durante los años de altas tasas de crecimiento. A 
partir de entonces empezó a desdibujarse el milagro económico mexicano. ( ... ) La crisis 
fue más de naturaleza política que económica'~8. 

" Ibid., Pág. 286 
84 El Desarrollo Estabilizador es "el esquema de crecimiento que conjuga la generación de un ahorro 
voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos 
estabilizadores de la expansión económica, en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos 
recurrentes de inflación - devaluación". Ibid. Pág. 365. La política de desarrollo estabilizador descarta a priori 
la generación de ahorro inflacionario forzoso: era necesario actuar sobre los elementos determinantes del 
ahorro voluntario. El desarrollo económico consiste en el aumento sostenido del volumen de la producción 
por hombre ocupado; presupone básicamente un incremento de la dotación de capital que haga viable 
mejorar la productividad y el ingreso real de la fuerza de capital y mantener tasas adecuadas de utilidad" 
¡bid. Pág. 368. Dado el nivel relativo de subdesarrollo en México ( ... ) la propensión media a ahorrar de la 
comunidad es reducida; además la influencia de la devaluación de 1954 había frenado significativamente la 
propensión marginal a ahorrar (incremento del ahorro por unidad de incremento del ingreso nacional 
disponible). La estrategia consistió en actuar sobre los factores económicos que determinan el ahorro y 
acoplar las medidas de politica para apresurar el proceso y reubicar el ahorro de donde se genera a donde 
se utiliza. Ibid. ortíz Mena, Pág. 369 
850p. Cit., Medina Luis, Pág. 128 
86 {bid., Pág. 146 
87 Fue a principios de la década de los setenta cuando aparecieron graves problemas en la economía 
nacional, los cuales terminaron con el extenso periodo de estabilidad macroeconómica que había disfrutado 
el país. 
86 Op. Cit., Medina Pág. 200 
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El gobierno encamino sus esfuerzos para continuar brindando apoyo social a la 
población, pero no fueron suficientes. Algunas medidas tomadas a principiosde sexenio 
para restablecer el equilibrio económico buscando mantener la estabilidad fueron 
incrementos fiscales y el recorte al gasto público dedicado a rubros sociales, sobre todo a 
salud y educación. Un ejemplo de este control en el presupuesto, fue que por primera vez 
no se aumentó el subsidio a las universidades públicas nacionales". Defendiendo al 
desarrollo estabilizador, el entonces Secretario de Hacienda Ortiz Mena, señaló varios 
años después que en términos reales con esa política económica, los grupos más pobres 
del país se vieron beneficiados a comparación de todos los gobiernos anteriores ya que el 
gasto en desarrollo social se incrementó en más del 100 por ciento en términos realeS"'. 

Otros indicador~s económicos del sexenio de Díaz Ordaz son los siguientes: 

• El Producto Nacional Bruto (PNB) a principios de 1965 creció a una tasa anual de 
cerca del 6%. 

• Las reservas en el Banco de México eran de 553 millones de dólares entre oro y 
divisas. 

• México disfrutaba de créditos elevados con organismos internacionales y Estados 
Unidos que no fue necesario utilizar91 . 

• El promedio de producción de petróleo, hasta finales de 1965, era en tre 354 mil y 365 
mil barriles diarios de petróleo"-

• La deuda externa acumulada en millones de dólares a finales de 1965 fue de 1 808 
millones de dólares. 

• El crecimiento anual promedio del PIB durante el mandato de Ordaz fue de 6.84% 

A finales del sexenio de Díaz Ordaz, México gozaba de buena reputación económica. 
Existía un sólido desarrollo reflejado en la industrialización aun cuando existían 
problemas económicos como la situación negativa en el campo, la alta tasa demográfica a 
nivel nacional y la pérdida gradual del poder adquisitivo en los salario'?'. El crecimiento 

89 Ibid., Pág. 205 
90 " .... ese desarrollo económico sostenido, necesario para la ampliación de la clase media y para el 
abatimiento de la pobreza, sería interrumpido a raíz de un cambio de fondo en la política económica en 
1970. El objetivo de crecer con estabilidad que había sido buscado por los gobiernos después de la 
Revolución, fue abandonado~. Op. Cit. Ortiz Mena, Pág. 291. 
91 Señaló Ordaz en su Primer Informe de Gobierno: "La afluencia de estos fondos exteriores hacia México, 
es una muestra de confianza en la solidez de nuestra economía, en la estabilidad de nuestro orden político y 
social y en la seguridad y protección de nuestro marco jurídico. ( ... ) es muy satisfactorio anunciar que la 
cuota de México en dicho Fondo que era de Dls. 180 000 000 ha sido aumentada a Dls. 270 000 OOO~. Op. 
Cit. Primer Informe ... , Pág. "45 
92 Ibid., Pág. 40 
93 A pesar de haber existido recortes al rubro SOCial, eso no significaba la nulificación de los proyectos. En 
1965 se instalaron importantes plantas generadores de energía, se amplio la red carretera terminando 
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económico con Díaz Ordaz fue el más alto entre todos los periodos de gobierno que lo 
anteceden. En 1964, al inicio del sexenio, el déficit público se controló y el crecimiento 
alcanzo el 6% en términos reales. La inflación se mantuvo en 1.60/09\ estadísticas con las 
cuales el país irradiaba finanzas sanas. A finales de la década de los sesenta, el desarrollo 
estabilizador agotaría sus beneficios y fue necesario áproximarse a otra fase de 
desarrollo''. 

Todas estaS circunstancias económicas, se tradujeron en cambios dentro de la mentalidad 
mexicana. La sociedad de la década de los sesenta se transformó a comparación de pocos 
años atrás. Las valoraciones sobre la familia, la cultura o la política se modificaron 
rápidamente. Uno de los nuevos rasgos importantes que caracterizará a esta 
sociedad será la percepción que los mexicanos desarrollaran acerca del gobierno. De 
manera incipiente se fue formando una opinión entre la población acerca del 
funcionamiento gubernamental y nació la apreciación de que eran necesarios algunos 
cambios políticos. El bienestar social, producto del avance económico, comenzó a 
agotarse. Este abatimiento se hizo tangible a través de conflictos sociales que fueron 
novedosos para el Estado. El desarrollo económico le llevaba la delantera al 
funcionamiento político en modernización y para lograr la sincronía entre ambos se 
necesitaban cambios. La clase media, la más favorecida con la política económica, fue el 
grupo social con el que Ordaz tuVO más enfrentamientos a lo largo de su mandato. La 
generación de un vacío de comunicación entre lasociedad y el gobierno, fue uno de los 
síntomas del descontento con el régimen. 

Aunque en el discurso oficial el sindicato es libre frente al Estado", a partir de la década 
de los sesenta el movimiento obrero o de trabajadores públicos surgieron para lucmr por 
el derecho a la autodeterminación así como por la mejoría en los salarios y en las 
condiciones de trabajo. Una de las razones por las que se iniciaron los conflictos con los 
trabajadores, se encuentra en lo especial de la relación que se mantenía cm el gobierno: 
"Un rasgo central de este Estado y de la sociedad civil es el esquema semicorporativista 

algunas obras inconclusas del gobierno anterior y otras del nuevo gobierno. También se terminó la 
construcción de las obras de agua potable pendientes y se inició la construcción de varias más. Se amplio el 
número de personas afiliadas al seguro social. Ibid. Pág. 58 la 72. 
94 Op. Cit., Ortiz Mena, Pág. 100. 
95 Para los instauradores del Desarrollo Estabilizador, el modelo tenía aún futuro en México. ~Un comentario 
común respecto al desarrollo estabilizador ha sido que si bien logró resultados positivos, para principios de 
los setenta había quedado agotado. Esta es una apreciación errónea. El modelo de desarrollo estabilizador 
no es un recetario de medidas económicas detalladas. El desarrollo estabilizador es la concepción de que es 
deseable y posible conciliar el crecimiento y la estabilidad. Ello requiere firmeza en los objetivos, creatividad 
en el diseño de las medidas concretas y capacidad de ejecución. Estoy seguro de que esta concepción sigue 
siendo válidaN Ibid. Oniz Mena, Pág. 293 
96 "En el sistema creado por la Revolución Mexicana, el sindicato sujeto de derecho, es libre frente al Estado. 
Este principia democrático garantiza la autodeterminación sindical. Los trabajadores mexicanos gozan de 
plena libertad para asociarse. Ellos han decidido, en un régimen de libertad y respeto a la Ley, sus 
programas y labores sindicales. Al Estado corresponde cuidar que se acate la Constitución Política y lo 
previsto en la Ley Federal del Trabajo" Op. Cit., Primer Informe ... , Pág. 59 
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bajo el que operan: el Estado articula a su proyecto a la mayoría de las instituciones, 
haciendo oscuras las fronteras entre ellas y él. U na de las razones de la insuficiencia y 
debilidad de las organizaciones civiles en México ha sido este tipo de relación'O'. 

Movimientos magisteriales, de colonos, petroleros, telefonistas y estudiantiles, tenían 
como común denominador por un lado, la denuncia de la falta de representatividad o 
libertad para desarrollar una vida democrática en cada una de las organizaciones sociales 
a las que pertenecían y por otro, la falta de espacios reales de comunicación. El PRI, que 
fue el organismo que aglutinó a las distintas fuerzas sociales buscando orden para 
emprender el desarrollo económico, dejó de ser el principal representante de la sociedad, 
pues fue perdiendo legitimidad. El gobierno demostró su incomprensión a las solicitudes 
de liberalización política disminuyendo la importancia de estos nuevos movimientos o 
respondiendo a ellos con represión. 

En octubre de 1964, dos meses antes de que Ordaz tomara posesión como Presidente de 
México, uno de los movimientos sociales más importantes de la época hizo su aparición: 
el Movimiento Médico. Originado en los hospitales públicos del Distrito Federal, estuvo 
conformado por estudiantes de medicina y pasantes de esa carrera (profesionistas de 
clase media urbana). El movimiento inicio con un paro de labores98 como reacción a la
suspensión del pago de aguinaldo. La proteSta dejó ver las carencias reales que se 
escondían detrás del desarrollo económico nacional". Los becarios y residentes del 
hospital "20 de Noviembre" exigían el pago de un salario, mejoría en las condiciones de 
trabajo así como seguridad social. El movimiento se complicó para el gobierno pues fue 
creciendo en adeptos que apoyaban las demandas, incluyendo algunos médicos 
renombrados del país. Sin servicios asistenciales para la población como resultado del 
paro de labores por parte de pasantes y becarios, el gobierno tuvo que instruir médicos 
militares a que intervinieran en los hospitales para atender a la gente: Las demandas del 
movimiento se fueron articulando de manera más sólida hasta coincidir en 
planteamientos de democratización sindical que en el fondo representaban críticas al 
autoritarismo del gobierno 100, 

Gracias a distintos eventos políticos como el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el 
socialismo ganó suficientes seguidores en México y se consolido la presencia de la 
izquierda por medio del Partido Comunista Mexicano. En varias naciones americanas 
sucedió de manera similar, naciendo en cada una de ellas una representación de ese 
partido. La influencia que generó entre la población fue considerable aunque era una 

97 0p. Cit., 75 años de Revolución. .. Tomo Desarrollo Social 11. Pág. 546 
99 En este movimiento participaron médicos de la Secretaría de Salubridad (SSA), del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (lSSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS), 
del Departamento del Distrito Federal (DDF) y algunos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
~CT}, 'bid. 75 años de Revolución. ... Tomo Desarrollo Socia' 11, Pág. 562 

Op. Cit., Medina Luis, Pág. 207 
100 'bid. 
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minoría la que conocía los verdaderos fundamentOs teóricos del socialismo. La izquierda 
en wléxico tuvo enfrentamientos constantes con el gobierno, el cual trató de eliminarla 
respaldándose en las políticas estadounidenses que también temían la expansión del 
socialismo en el continente 10I

. La izquierda, más que participar en el gobierno formal 
tuVO una gran presencia entre la sociedad, sobre todo entre la juventud. Encontró un 
campo libre para expresarse en la universidad, convirtiendo a la escuela en centro de 
acción política 102. 

En 1961, surgió e! Movimiento de Liberación Nacional (MLN) respaldado en sus inicios 
por Lázaro Cárdenas. De tinte izquierdista, el MLN se fundo con el propósito de 
proporcionar una organización cúpula a toda la izquierda10J

. Tuvo gran resonancia en el 
medio político y social aunque a los pocos años de su creación desaparecería. Nunca 
postulo candidatOs presidenciales o a distintos cargos públicos en el país. En 1962 nació 
el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) que también tendría 
una fuerte presencia en el sexenio del Presidente Ordaz. 

Durante la presidencia de López Mateas, la presencia de grupos guerrilleros preocupó a 
la nueva administración. Originada por la difícil situación en el campo, lo que pretendía la 
guerrilla, en el marco de la retórica gubernamental, era que la Revolución Mexicana 
también le hiciera justicia a la situación prevaleciente entre e! campesinado. El gobierno 
vigilo a estos grupos, entre los cuales los más importantes fueron los de Genaro Vázquez 
y Lucio Cabañas'''. Aunque se tratÓ de controlar a la guerrilla, no fue del todo 
exterminada de las sierras del país, sobre tOdo en Guerrero. Otras agrupaciones de 
reivindicación campesina no se expresaron a través de la violencia sino utilizando medios 
políticos aunque padeciendo los ataques de! gobierno que trataban de minimizar la 
importancia de estas nuevas expresiones sociales. En 1963 nació la Confederación 
Campesina Independiente (CC!) que se enfrentó al poder de la corporativa 
Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI.105 

La explosión demográfica fue otra situación que e! gobierno tUVO que enfrentar. La tasa 
de crecimiento promedio de! periodo de Díaz Ordaz fue de 3.3%, la más alta en la 
historia de México. La población al iniciar la década de los sesenta era de 34 923 129 

101 "Al despuntar el año de 1959, Fidel Castro se instaló en el pOder de Cuba luego de derrocar a la dictadura 
de Fulgencio Batista. En 1964 la Revolución Cubana se declara socialista. Estos sucesos casi de inmediato 
generan repercusiones en d'lversos países latinoamericanos. Paralelamente adquieren importancia los 
movimientos sociales que agitan banderas antiimperialistas y la necesidad de realizar cambios en las 
estructuras económica, política y social. Tanta es la repercusión de la Revolución Cubana en América Latina 
Que Estados Unidos monta una cruzada para aniquilar su virus: inyecta vastos recursos económicos a los 
paises de la región latinoamericana a través de la Alianza para el Progreso" Op. Cit., "La Candidatura de 
Díaz Ordaz~ en La Sucesión Presidencia/..., Pág. 187 
1020p. Cit., Medina Pág. 204 
1ro/bid. 
104 Ibid., Pág. 225 . 
lOS Op. Cit., "La Candidatura de Díaz Ordaz~en La Sucesión Presidencia/ .... pág. 190 
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personas y al terminar la década de 48 225 238 mexicanos!". El crecimiento de la 
Ciudad de México fue una de las consecuencias que trajo la explosión demográfica 
estimulada por la estabilidad económica. Esta urbanización acelerada degeneró en la 
concentración de los servicios y las actividades económicas más importantes del país en 
el Distrito Federal. La población de la capital en 1970 era de 8 799937, tres millones más 
que a principios de 1960!07. Las ciudades no se planearon con la infraestructura necesaria 
para solventar las futuras necesidades de la población. Se tenían que multiplicar los 
servicios asistenciales existentes si el objetivo era que el Estado se consolidara como el 
mejor benefactor social. La demanda de servicios educativos también aumento de 
manera considerable!". Otra fuente del crecimiento urbano fue la migración de 
población nacida en los estados hacia la capital en busca de mejores oportunidades 
económicas. Era un fenómeno común que habitantes originarios de una entidad 
determinada se trasladaran a otra distinta a la de su nacimiento. El movimiento 
migratorio del campo a la ciudad aceleró quizás más el fenómeno de la urbanización que 
la explosión demográfica!". La idea de que la estabilidad económica continuaría en el 
país, fabricaba la creencia de que los problemas poblacionales se irían solucionando 
conforme pasara el tiempo. 

El gobierno modificó la arquitectura de la ciudad. Fueron inauguradas nuevas avenidas y 
circuitos viales. Se erigieron nuevos monumentos, parques y fuentes. Se construyó el 
Periférico y Ciudad Satélite entre otras obras relevantes. Al mismo tiempo que se 
erigieron nuevos espacios urbanos, también nacieron los primeros cinturones de miseria 
y marginación, consecuencia de la mala distribución de la riqueza como Ciudad 
Netzahualcoyotl. . 

La clase media urbana, es la más ansiosa por conocer y aprender110
• La influencia 

norteamericana modifica algunos rasgos y valoraciones tradicionalistas de México. El 
ámbito rural es la imagen menos recurrida en este proceso de modernización económica, 
"no se quería más un México bucólico, evidente por ejemplo en el tipo de cine de los 
treinta que hacía del rancho y la hacienda objeto de contemplación nostálgica, sino que se 
aspiraba a ser un país moderno e industrial"l!!. 

El desarrollo económico y social exigía la libre difusión de ¡as ideas incluyendo la crítica 
al sistema político. Sin embargo la información en los medios de comunicación 

106 Op. Cit., Estadísticas Históricas... Tomo " Pág. 9 
107 Ibid., Pág. 24. 
108 En 1949 había 19617 alumnos en el nivel medio superior y 22 906 en el superior. En 1965 las cifras eran 
de 169951 Y 140 848 respectivamente. El valor de la educación como fuente de movilidad social, sobre todo 
en lo que se refiere al mejoramiento del ingreso, estaba fuertemente arraigado en la población: Hernández 
Rogelio, Una Disidencia Inconclusa, Pág. f f 4 
109 Qp. Cit., 75 Años de Revolución ... , Tomo Desarrollo Social JI, Pág. 632. 
110 Op. Cit., Medina Pág. 137 
l11lbid. 
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electrónicos e impresos estaba censurada por el gobierno. Las revistas de política menos 
oficialistas eran "Siempre" y "Política". Los periódicos más importantes a nivel nacional 
erJn "Excélsior", "El Universal", HNovedades" y "El Día", En ellos, las secciones de 
sociales eran amplias, reflejando el bienestar así como el deseo de ascenso social. Los 
acontecimientos internacionales eran noticia de primera plana. Tanto en los periódicos 
como en la televisión se reflejaba el auge económico de las clases medias por medio de la 
abundante publicidad comerciaL De manera general podemos considerar que las familias 
urbanas de mediados de los sesenta vivían tranquilas. El cine y la televisión eran algunas 
de las formas de entretenimiento más populares. 

Fue la época de la contracultura. Las ideas existencialistas imponadas Je Francia y 
Estados Unidos se introdujeron en la juventud urbana inspirando una ideología liberal 
que provocó un choque generacional. En la literatura, 1vIéxico atraviesa por uno de sus 
mejores momentos. Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, OctavioPaz y Fernando Benítez, 
son los exponentes mexicanos del boom latinoamericano en el que también figuraban 
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Gabriel Garda Márquez. Pablo González Casanova 
publicó "La Democracia en México tl

, que fue una investigación aca:iémica innovadora 
en la época porque criticó el funcionamiento de! Estado Mexicano basándose en 
métodos sociológicos. Surgieron distintas publicaciones en las que una vanguardia 
mostró su traslado al msmapolismo europeo sin abandonar a la cultura mexicana. Entre estos 
nuevos exponentes se encuentran Elena Poniatowska, Sergio Pitol, Jorge Ibargüengoitia, 
Juan José Arreola, Elena Garro, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Poetas y 
dramaturgos importantes de la misma época son Jaime Sabines, Rosario Castellanos, 
Hugo Argüelles y Emilio Carballido. Varias obras literarias reflejaron la precaria 
condición social de muchos mexicanos en el campo y la ciudad. 

Sin embargo el aspecto social más innovador de la década fue la juventud. Las ideas 
antiimperialistas en contra de Estados U nidos, el apoyo a la izquierda, e! rechazo a la 
guerra de Vietnam y una nueva época de liberalización formaron e! ideario de una 
juventud crítica al gobierno, combativa y defensora de sus derechos. Las Universidades 
Públicas y e! Politécnico Nacional son espacios que se convierten en cuarteles 
estudiantiles para la discusión. La juventud apoya el marxismo aunque teóricamente no 10 
conozca del todo. Un año después de los cambios de Madrazo, iniciarían movimientos 
estudiantiles importantes en el interior del país 112

. Así como existía una juventud 

112 Uno de los primeros movimientos estudiantiles durante el sexenio del Presidente Díaz Ordaz y previos a 
1968 fue el movimiento estudiantil michoacano que empezó en octubre de 1966: "Como todos los 
movimientos de este tipo hasta entonces, se inició con secuestro de camiones de transporte urbano en 
protesta por un aumento de tarifas. Esta clase de acciones estudiantiles no efan novedad, y anteriormente 
se había procurado resolverlas mediante la negociación y concesiones de tarifas especiales al estudiantado. 
Pero en ese momento, pareció regir un principio distinto para el nuevo gobierno, el principio de la 
conservación del orden a toda costa. Por ello se reprimió a los estudiantes, con saldo de un muerto y varios 
heridos. ( ... ) Lo inusitado del evento se explica por el hecho de que hasta entonces ninguna universidad ( ... ) 
había sido ocupada por el ejército". Ibid. Pág. 212 
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participativa en las problemáticas sociales, también había un sector juvenil de pocos 
recursos económicos que comenzaron a trabapr desde muy temprana edad SIn acceso u 
oportunidad para estudiar una carrera universitaria. 

La mayor parte de la población mantuVO una posición apática frente al retraso político, 
pero esta actitud pasiva cambiaría poco a poco. Para la mayor parte de la sociedad, el 
sistema representaba un ente hermético del que na:lie conocía la manera en que operaba. 
La formación de una conciencia social acerca de los asuntos del país se fue enfrentando 
con la dureza de! gobierno que pugnaba por e! sostenimiento de la estabilidad. La 
rigurosidad en su mantenimiento fue beneficiosa con relación a la economía. El 
problema fue que esa inmovilidad desgasto las formas y sobre todo a los actores del 
quehacer político frente a la población. 

La aparición de fracturas en el consenso no tuvo que ver directamente con una seria 
exigencia de democracia por parte de la sociedad o la oposición, pero sí por la aparición 
de una crítica hacia e! autoritarismo con e! que actuaba el gobierno. El régimen no 
conocía de autoevaluaciones acerca de su proceder en los asuntos nacionales. Las 
movilizaciones sociales, en comparación con el restO de la población, eran menores 
aunque en la capital del país si tuvieron gran resonancia. La principal demanda fue la de 
crear espacios políticos y darle cabida a la participación social, pero para lograr esa nueva 
configuración en la relación entre la sociedad y el gobierno, era necesaria una actitud 
política distinta que no cambio sino hasta tiempo después, cuando la sociedad se 
convirtió en un grupo de presión importante a través de los partidos de oposición y de 
algunos movimientos populares más sólidos. No existía a mediados de los sesenta un 
malestar general que exigiera mecanismos democráticos, pero sí había críticas en contra 
de la corrupción, el pragmatismo y e! autoritarismo político. 
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Capítulo 3 
La Estructura del Partido Revolucionario Institucional 

Como cualquier otro partido, el PRI tiene una vida interna propia. Aunque sus objetivos 
como organización están determinados en sus documentos, la unión que ha mantenido 
con el gobierno ha influenciado en mayor medida su funcionamiento y el pape! que ha 
desempeñado en la historia política nacional, que su propio trabajo interno. Sin embargo 
la supeditación al gobierno, parentesco que el PRI no rebatió, no significa que era un 
organismo muerto y sin iniciativa de acción. Fracciones, divisiones ideológicas sobre los 
mecanismos de selección de candidatos y choques entre grupos por mantener cl poder 
son algunas señales de la actividad interna. El partido de manera conjunta con e! 
gobierno, ayudó a construir las bases del desarrollo nacional. Aglutinó a las fuerzas 
productivas buscando estabilidad, coadyuvando así, al sostenimiento nacional. Los 
problemas internos así como la parte negativa de la influencia gubernamental sobre él, 
provocaron que varias de las divisiones existentes se convinieran en disidencias y que las 
reformas fueran cada vez más aplazadas. 

ESTATUTOS y DOCUMENTOS 

A través del tiempo el PRI ha restaurado su ideología, sus estatutos y sus principios. Los 
fenómenos nacionales e internacionales influyeron grandemente en esas 
transformaciones. Cuando la ideología del Estado mexicano cambio, también lo hizo e! 
PRI. A lo largo de la historia de México, ha sido quizás el más grande protagonista. No 
sólo se ha transformado respondiendo a los contextos, sino que su adaptabilidad ha sido 
en función de lo que ha necesitado el gobierno para administrar al país. U na característica 
fundamental de los cambios en el partido es que no han sido autónomos, sino 
auspiciados por la autoridad presidencial o por "la gran familia revolucionaria". 

El Partido Nacional Revolucionario fue creado en 1928 por Plutarco Elías Calles con e! 
objetivo de aglutinar a los distintos partidos y organizaciones de México buscando 
eliminar los caudillismos regionales y crear unidad nacional en beneficio del país.A pesar 
de que había terminado la Revolución, los caudillos regionales y hombres fuertes en los 
estados no demostraban intenciones claras de someterse a un poder central. Las pugnas 
por e! poder desequilibraban la relación con el centro impidiendo la construcción de un 
sólido federalismo. Pocos meses después del asesinato de! Presidente electo Álvaro 
Obregón en 1928, Calles anunció la construcción del Partido Nacional Revolucionario, 
PNR. 
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Durante el gobierno de Cárdenas, que inició en 1934, se dio una :ransfo~mación:~ el 
Estado para administrar a la nacIón. El gobIerno le Impnmlo al pals una soltda 
orientación social. fnclinaciones obreristas actuaron en el proceder político evidenciando 
un carácter popular del régimen. Cárdenas finalm~nte controlo e! caudillismo nacional y 
logró la centralización del poder. Las Ideas antumpenaltstas en contra del fascIsmo 
influyeron a los gobiernos occidentales incluyendo al mexicano. En marZO de 1938, casi a 
finales del sexenio, se realizó un congreso para transformar al PNR en el Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM). Cárdenas convocó a ese cambio y justificó la reorientación 
del partido como la mejor manera de ayudar a la nueva relación que e! gobierno estaba 
construyendo con organizaciones obreras y campesinas. Una de las diferencias en el 
PRtVI con el PNR, fue la organización sectorial por medio de la cual las fuerzas más 
importantes de! país se incorporaron conservando su identidad pero bajo la acción 
común en una estructura de frente popular l13

, Los sectores creados fueron el obrero, el 
campesino, el popular y el militar pues el ejército continuaba siendo una fuerza 
importante en el país que el gobierno tenía que reconocer. Recién había terminado la 
Revolución y hasta ese momento, todos los Presidentes habían sido militares. El primer 
Presidente. de! PRtVI fue Luis 1. Rodríguez, quien en esos años impulsaría la carrera de 
Carlos Madrazo. Después le seguirían en el cargo Heriberto Jara y Antonio 1. 
Villa lobos' ". Con el PRtVI culminó e! proceso de eliminación de los poderes regionales 
de la época, afianzando a las organizaciones de masas como las únicas fuentes de poder, 
es decir, nació e! corporativismo. En 1936 se creÓ la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM) y en 1938 la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)'''. Con esta 
transformación nacieron los "Planes Sexenales" en los cuales se organizaba, según los 
criterios del PRM, el desarrollo del país. 

La generación de políticos nacidos a principios de siglo fue la predominante en el 
gobierno a principios de la década de los cuarenta. Estos eran profesionistas civiles, 
cgresados de carreras universitarias como la abogacía o la economía. Esa fue la 
generación que rediseño al Partido de la Revoluciónl16. El nuevo Presidente Manuel Avila 
Camacho transformó al PRM en e! Partido Revolucionario Institucional (PRl) buscando 
hacerlo coincidir con e! contexto mundial. El 18 de enero de 1946 quedó disuelto el 
PRM y se aprobaron nuevos estatutOsl17

• Avila buscó disminuir la influencia cardenista 
en e! gobierno y por Otro lado, crear un partido que favoreciera su proyecto de nación. 
La inclinación socialista del gobierno de Cárdenas, con la que se alcanzó la unidad 
nacional, fue sustituida por una disposición a la derecha que solo heredó de! sexenio 
pasado el amplio poder que se concentró en la figura de! Presidente. Mientras que e! 

113 Medina Luis, Hacia el Nuevo Estado, Pág. 150 
114 PRI, Historia Gráfica del Partido de fa .... Pág. 63 
115 Hernández Rogelio, La Formación del ...... Pág. 48 
1160p. Cit., Medina Luis, Pág. 157 
111 Ibid., Pág. 158 
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gobierno de Cárdenas utilizó una ideología predominantemente socialista, Manuel Avila 
Camacho, favoreció la iniciativa privada 118. 

Las características del PRI fueron la desaparición del sector militar, un gran apoyo a los 
grupos populares urbanos existentes, así como la integración de ideas democráticas a los 
principios básicoSll9• Se realizaron algunas modificaciones sobre la constitución de la 
Asamblea y el Consejo Nacional buscando incluir más representantes por parte de cada 
uno de los sectores 120. También se crearon más mecanismos de control sobre las 
organizaciones que integraban al partido con el objetivo de mantener la disciplina interna. 
Se fortalecieron las facultades del CEN y se trató de limitar la actuación de las minorías 
internas. Aunque eso atrajo críticas, también logró beneficios pues coadyuvó a que el 
sistema político se mantuviera bajo control y disciplinado. Avila Camacho propició la 
construcción de un aparato político que apoyara al gobierno en turno respetando la 
autoridad del Presidente. Carlos Madraza fue el sexto líder del PRI. La importancia de 
los militares desapareció dando paso a una etapa civil en el gobierno. La utilidad de los 
"Planes Sexenales" que dirigían el actuar de los candidatos, disminuyó con el tiempo. 
Ahora parecía que era el candidato el que recomendaba el actuar del partido. El rasgo 
más importante de esa nueva transformación, es la institucionalización de la Revolución. 
Los derechos sociales nacionales se alcanzarían a través de la civilidad de las sólidas . .. . 
mStltuClOnes meXIcanas. 

El PRI renació como un partido político que sustenta los principios de la Revolución 
Mexicana buscando el beneficio social colectivo 121

, Para alcanzar esos propósitos, se 
apoya en las organizaciones de campesinos, obreros, servidores del Estado, técnicos, 
profesionales, artistas e inte lectuales, comerciantes, industriales, agricultores y ganaderos 
en pequeño, así como en trabajadores no asalariados, mujeres y jóvenes revolucionarios. 
En la década de los cuarenta, cuando se transformó el Pan ido de la Revolución Mexicana 
(PRM) en el Partido Revolucionario Institucional (PR!), aparecieron nuevos grupos 

118 "Durante toda su campaña presidencial, Avila Camacho anunció su proyecto de impulsar un gobierno 
preocupado esencialmente por la conciliación de los intereses de las diversas clases sociales a fin de crear 
condiciones favorables para el desarrollo industrial del país. A lo largo de los veinte meses que duró su gira 
electoral, el general poblano dejó entender Que el nuevo gobierno limitaria la participación estatal en la 
economía, frenaría el reparto de tierras, dejaría de aplicar la educación socialista y daría nuevas garantías a 
los empresarios. El proyecto de creación de una sociedad sin clases, anunciado a la creación del PAM, era 
abandonado y el Estado se proponía en lo sucesivo como objetivo primordial, establecer firmemente un 
compromiso de clases" Garrido Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada Pág. 301 
119 0p. Cit., Historia Gráfica ... Pág. 83 
120 Op. Cit., Medina Luis, Pág. 158 
121 La Declaración de Principios y los Estatutos vigentes durante fa presidencia de Madraza en el PAI, fueron 
aprobados dos años antes en 1963 durante la lfI Asamblea Nacional Ordinaria cuando el Lic. Alfonso Corona 
del Rosal era el Presidente del CEN. Los cambios que realizó en el partido y que fueron aprobados en la IV 
Asamblea Nacional Ordinaria en 1965 afectaron exclusivamente lo referente a la selección de candidatos 
municipales y distritales que corresponden a la Sección 1. 11 Y 111 del Capítulo XVIII en los Estatutos. 
"Estatutos y Declaración de Principios~ en Documentos Básicos. IV Asamblea Naciona/ .... ,Pág. 297 
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sociales que tuvieron que incluirse en los principios partidistas. La nueva configuración 
del país, cambio lo fisonomía del partido. 

El respeto a la soberanía y a la nacionalidad mexicana son dos de los más importantes 
cimientos rectores que guían al partido. La preservación de las libertades de pensamiento 
y acción, de imprenta y de trabajo así como el respeto de las garantías individuales del 
mexicano son otras de las metas que se desean alcanzar según los documentos básicos a 
mediados de la década de los sesenta. El PRI busca crear las condiciones propicias para 
que los campesinos, los obreros y el sector popular disfruten de una vida socialmente 
justa por medio de las instituciones revolucionarias del Estado Mexicano, las cuales 
deben de vigorizarse y perfeccionarse constantemente. Para el PRI, la democracia 
representativa y republicana es el resultado de la lucha del pueblo de México por acanzar 
la independencia, lo libertad, el progreso y la justicia social y el partido se esforzará 
porque su estructura) órganos directivos, procedimientos para la selección de sus 
candidatos así como la organización interna de sus miembros en el Congreso re lo Unión 
se desarrollen de acuerdo con los avances de la democracia mexicana. 

La ideología del PRI plasmada en su lema, es básicamente la misma del gobierno: 
"Democracia y Justicia Social". Después de la segunda guerra mundial, el "Estado de 
Bienestar" influyó en las políticas de gobierno, en la ideología nacional y en el PRI. El 
país se articuló para lograr la seguridad social de la población así como el desarrollo 
económico. La democracia se incorporó al lenguaje gubernamental no solo porque ese 
sistema de gobierno representaba una aspiración que se deseaba alcanzar en la mayor 
parte de los países oeciden tales, sino para evidenciar que en México no se ejercía el 
totalitarismo como forma de gobierno aunque en realidad no existiera un sistema 
democrático instaurado en toda su extensión122

. La alimentación, viviendas populares, la 
seguridad social, la salud, la educación popular, la moral pública, el desarrollo económico, 
la reforma agraria, las comunidades indígenas, la reforma obrera y la satisfacción de las 
demandas populares, son los rubros que más le interesa cubrir al partido. La 
incorporación de la juventud y de la equidad de género son dos ejemplos certeros de los 
nuevos grupos a los que el PRI les reconoció importancia en su interior. La bonanza 
económica provocó una nueva fisonomía social y la más novedosa e importante 
influencia fue la de la clase media y el partido trató de integrarlos"'. 

122 "Al concluir la guerra mundial fue necesario reformar al Partido de la Revolución de nueva cuenta. La 
obsolescencia de [as estrategias de frente popular antifascista por la derrota de los países del eje, la 
militanCia de México al lado de las democráticas Naciones Aliadas (con excepción de la UASS) y la 
inmediata vecindad de México con la más importante de ellas, llevó al mundo político oficial a cambiar 
rápidamente del frentismo y la unidad nacional a asumir los enunciados de la nueva era democrática . 
.... civilismo y democracia surgieron como las divisas de la puesta al día del país en la inmediata posguerra" 
0f.' Cit., Medina Luis, Pág. 158 
12 Peschard Jaqueline, "El PRI, Partido Hegemónico (1942-1976r en El Partido en el Poder ... Pág. 192 
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Es complicado ubicar las características de un partido político como el PRI, tanto por su 
particular funcionamiento como por la amplia información disponible. Por un lado tiene 
una oroanización, estructura y funcionamientos bien definidos en sus documentos, pero 
por ot~O, la práctica real del trabajo interno y la relación con el gobierno, influyen en su 
categorización. Han determinado su funcionamiento circunstancias que le deberían de ser 
ajenas, en lugar de los conflictos o las necesidades internas naturales. Al Revolucionario 
Institucional se le han dedicado múltiples estudios políticos pues se le considera un caso 
único. El PRI fue el partido hegemónico predominante en México durante la década de 
los sesenta. Según el esquema de partidos de Duverger, este partido se articuló con una 
estructura indirecta que se constituyó por la unión de tres grupos sociales: el obrero, el 
campesino y el popular a través del corporativismo. 

El sector agrario aglutinó a las organizaciones campesinas por medio de la 
"Confederación Nacional Campesina". La CNC se dedicó a luchar por los problemas 
agrarios en el país, pero desafortunadamente con el tiempo se volvió burocrática. La 
disminución del apoyo por parte del gobierno al agrarismo nacional, la existencia de 
caciques regionales que controlaban el campo y sobre todo, la pobreza que afectaba el 
desarrollo de los campesinos, fueron algunos de los problemas para los que la CNC no 
tuvo solución. El sector obrero estaba conformado por los sindicatos de este tipo a los 
que se les aglutinó en la "Confederación de Trabajadores de México". La CTM, liderada 
por Fide! Ve!ázquez, representaba a los obreros nacionales sindicalizados. El sector 
popular estaba representado por la "Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares" CNOP. '24 Fundada en 1943, la CNOP tuvo como objetivo incorporar al 
partido las nuevas agrupaciones sociales de la época como las mujeres, los profesionistas 
y la juventud, es decir, a los representantes de la incipiente pero poderosa clase medid". 
El sector popular fue el que con e! tiempo tendría más agremiados convirtiéndose en el 
más influyente por encima de laCNC y de la CTM ya que contenía la representación de 
los grupos sociales urbanos, los cuales eran los más populosos. Los diputados de! PRI en 
su mayoría pertenecían al sector popular y no al campesino o el obrero. 

Cada uno de los sectores del partido, según los principios estatutarios, conserva su 
autonomía así como la responsabilidad sobre la dirección y la disciplina de sus 
miembros126

, Esta independencia de acción se aplicaba solo en cuanto a su organización, 
no sobre las decisiones que en realidad podían tomar, ya que los tres sectores guiaban su 
actuar dependiendo de las directrices que proporcionara el CEN, quien también estaba 
supeditado a las indicaciones del jefe máximo, o sea el Presidente de! país. 

124 Ibid., Pág. 34 
125 Uno de los grupos a los que Madraza apoyó durante Su dirigencia en el CEN del PRI fue a las mUjeres 
brindándoles espacios en el partido para que pudieran luchar en igualdad de condiciones que los hombres 
en las contiendas internas. 
126 Op. Cit., "Estatutos y Declaración de Princip;os~ en Documentos Básicos .... , Pág. 309 
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Según el Artículo 10 de los estatutos, la afiliación al partido se realizará de manera 
individual ya sea que la solicitud la presenteel',ntere,sado o, por medIO del grupo 
organizado del sector al que pertenezca. La af,ltaclOn mas comun era por medIO de los 
sindicatos que estaban organizados en el PRL Es difícil calcularla cantidad exacta de los 
mie~bros en el partido, pero el PRI poseía una lmp~r:an[e.c~ntl?a.d de mIlitantes gracIas 
a esa vía corporativa. Madraza buscó formar una mIlnancla mdlvldual, meta que estaba 
señalada en los estatutos. Deseaba que cada militante desarrollara su propia convicción 
de apego al partido. Reconoció y valoró la existencia de una base convencida de 
participar en el partido. Criticó las técnicas de acarreo electoral a los eventos y no 
deseaba continuar sosteniendo la idea de que e! PRl era e! partido más poderoso del país 
a sabiendas que sus miembros no estaban plenamente convencidos de su militancia. 

Los órganos del partido en orden jerárquico, vigentes en 1965 son: la Asamblea 
Nacional"', el Consejo Político Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las 
Asambleas Estatales, los Comités Directivos Estatales, las Asambleas Municipales en los 
Estados y las Asambleas Distritales en el D.F., los Comités Municipales en los Estados y 
los Distritales en el Distrito Federal, las Asambleas Secciona les, los Comités Seccionales y 
los Sub Comités'''. Su forma de organización básica, el Comité Seccional, funcionaba en 
una zona geográfica específica del territorio: la circunscripción uninominal. Los Comités 
Seccionales, que eran la célula cardinal, desplegaban una gran actividad en épocas 
electorales 129. 

El Comité Ejecutivo Nacional esta conformado por un Presidente, un Secretario 
General, un Secretario de Acción Agraria, un Secretario de Acción Obrera, un Secretario 
de Acción Popular, dos Secretarios de Acción PolítidJO

, un Secretario de Organización, 
un Secretario de Prensa y Propaganda y un Secretario de Finanzas, El CEN que presidió 
Madraza, utilizó las facultades que se encuentran señaladas en los estatutos, solo que 
buscando autonomía en el trabajo sin esperar una orden gubernamental sobre e! 
proceder de! organismo. Los Comités Ejecutivos Estatales mantenían la dirección de los 
priístas en los estados, los cuales estaban organizados por medio de Comités Seccionales 
y Sub Comités. Así como el CEN Nacional determinaba su curso de acción dependiendo 
de las indicaciones del jefe máximo, en los estados sucedía el mismo mecanismo, No era 
el CEN nacional quien dirigía los trabajos de los Comités Directivos Estatales, aunque 

127 Este es el órgano más importante del partido. Esta formado por delegados propuestos por todos los 
miembros del partida conforme a los criterios que dictan o proponen los militantes en cada una de las 
re~iones del país. 
12 Op. Cit., ~Estatutos y Declaración de ... M en Documentos Básicos .... Pág. 310. Para conocer de manera 
más detallada las atribuciones y facultades de cada uno de estos órganos, revisar el cuadro anexo al final de 
este trabajo. 
129 Op. Cit., López Ignacio, Pág. 48 
130 Uno de estos secretarios correspondía al Senado y el otro a la Cámara de DiputadOS. Ellos mantienen la 
comunicación entre el partido y sus representantes en el Congreso de la Unión. 
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así estuviera estipulado en los estatutoS, sino que era e! Gobernador de la entidad quien 
controlaba estos órganos locales. 

Entre las facultades más importantes de! CEN en 1965 se encuentran: dirigir los trabajos 
de! partido mediante sus órganos respectivos pudiendo nombrar coordinadores, 
auxiliares y comisiones especiales. Igualmente podía nombrar Comités y Supervisores de 
zona así como a "delegados especiales" para que actúen en las diversas entidades 
federativas bajo distintas encomiendas; Cuidar la disciplina internade conformidad con 
los estatutos; Convocar a las Asambleas Estatales y autorizar a los Comités Directivos 
Estatales para que estos convoquen Asambleas Municipales y Distritales; Remover 
justificadamente a los miembros de los Comités Directivos Estatales, Municipales y 
Distritales, de los Comités Secciona les y de los Sub Comités; Nombrar a quienes deban 
substituir interinamente en casos de absoluta falta, al Presidente o al Secretario General 
de los Comités Directivos Estatales. Lo mismo en los Comités Municipales; Convocar a 
la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional; Coordinar los procedimientos respectivos 
en materia de selecciones internas; Resolver consultas, controversias y dificultades entre 
los órganos miembros del partido y reglamentar el funcionamiento de los Comités 
Municipales, Distritales y Seccionales así como de los comités que de ellos dependan'JI 

Por lo que podemos observar, e! CEN poseía facultades suficientes como para controlar 
al partido en su totalidad. En sus facultades señaladas a lo largo de los estatutos, se puede 
observar la existencia de una fuerte disciplina que sí era utilizada en la práctica real del 
poder. La estructura de cohesión y unidad en e! partido, Madrazo la utilizó para imponer 
su programa de cambios. El CEN era e! ór¡;ano funcional más poderoso. Tenía e! poder 
discrecional para remover de cualquier cargo en el partido casi a quien fuere. Sin 
embargo, estas posibilidades estaban minimizadas por la realidad ya que era e! jefe 
máximo quien guiaba el proceder del partido. Como su Presidente, Madrazo podría 
dirigir las acciones de los secretarios que conforman al CEN, determinar las labores yera 
él quien manejaba e! presupuesto anual. También podía tomar e! mando general en Casos 
extraordinarios. 

Dentro del CEN también existen "Dependencias Administrativas" como la Dirección 
de Acción Cívica y Orientación, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de 
Acción Social, la Comisión Nacional de Fomento Deportivo y Recreación Popular así 
como la Dirección Nacional de Acción Femenil, la Dirección Nacional de Acción Juvenil 
(en el ámbito estatal y locaV" y e! Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 
(lEPES). Estas eStructuras que organizan a la militancia, fue necesario construirlas 
debido al nuevo contexto social de la época. Estos espacios buscaban aglutinar las nuevas 
demandas de la sociedad urbana y gestionar las soluciones. 

131 ¡bid., ~Estatutos y Declaración de Principios~, Pág. 311 Y 312 
132 Cuando Madraza fue Presidente del Comité Ejecutivo Nacional impulsó al sector juvenil en el partido. Fue 
en esta época cuando se formó el Frente Juvenil Revolucionario FJR. 
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El mecanismo señalado para aprobar programas de gobierno y elegir candidatos a los 
cargos de Presidente de la República, Gobernadores de los estados, Senadores y 
Diputados Federales y Locales, fue el método de "Sistema de Convenciones" que pueden 
ser ordinarias o extraordinarias. Estas convenciones estaban integradas por delegados de 
las Asambleas Seccionales pertenecientes a la circunscripción electoral de que se 
tratara 1J3. 

Las votaciones se realizan por sectores. Los delegados de las Asambleas se agrupan, para 
votar, en el sector que les corresponda de acuerdo con sus características cualitativas 
personales como factores de la economía del país'''. El artículo 144 de los estatutos del 
partido vigentes en 1965, señala que en los casos estatales, el Comité Directivo Estatal es 
el que revisa el procedimiento en las convenciones distritales y estatales para la elección 
de candidatos. Previo dictamen que formule, remitirá el expediente al Comité Ejecutivo 
Nacional para que éste, autorice el registro de los candidatos que hubieren resultado 
electos legalmente. En el caso de elección de gobernadores, también se incluirá el 
programa de gobierno que haya sido aprobado por la convención. Si el CEN encontraba 
irregularidades en el procedimiento podía autorizar la expedición de una nueva 
convocatoria o podía resolver de acuerdo con las circunstancias. El artículo 145 señala 
que la Convención Nacional reunida conforme a lo dispuesto en el artículo 141135

, elegirá 
al candidato para Presidente de la República así como el programa de gobierno que le 
presente el Comité Ejecutivo Naciona[1J6. El CEN organizaba las elecciones, las vigilaba 
y daba seguimiento a los procedimientos según las directrices de los estatutos pero en 
realidad, solo cumplía con el formato. Las decisiones eran previamente tomadas por el 
gobierno federal o estatal. Tanto el CEN como los órganos del partido correspondientes 
debido al carácter de la elección, solo legitimaban los procedimientos. 

Cualquiera que deseara ser candidato del PRI a algún puesto de elección popular debía 
ser un miembro efectivo del partido, cumplir Can los requerimientos de la ley electoral 
vigente, ser de convicción revolucionaria, haber demostrado disciplina leal y no haber 
participado de ninguna forma en los partidos contrarios a la ideología del PRj1". Pero no 
sólo eso se necesitaba, sino también haber construido una serie de contactos personales 
que lo respaldaran así como una carrera política con la que se haya logrado una cuota de 
poder interna. Los que resultaran elegidos como candidatos por el PRI para participar en 
las contiendas electorales, prácticamente tenían ganada la elección. El programa de 

133 Op. Cit., UEstarutos y Declaración de ... 8, en Documentos Básicos ... , Art 139. Pág. 324 
134 {bid .. Art. 142. Pág. 325 
135 Artículo 141.- La Convención Nacional a la que se refiere la fracción 11 del artículo 116. se constituirá con 
delegados de las organizaciones de los sectores agrario, obrero y popular, y de las Asambleas Estatales de 
las diversas Entidades Federativas del país. ¡bid., Pág. 325 
136 Todos estos artículos y notas relacionadas con las convenciones para elección de candidatos 
corresponden a la información proporcionada por los artículos 139 al 145 de los ~Estatutos y Declaración de 
Principios", en Documentos Básicos ... , Ibid., Pág. 324 Y 325 
137 Ibid., Pág. 323 . 
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Carlos Madrazo utilizó la frase de "el mejor hombre" , dando a entender con eso que 
para que su programa de cambios funcionara, se necesitaba seguir el pulso. honesto de la 
militancia cuando elegía a su candldato, elImmando la costumbre de lmponer uno 
escogido por ouos intereses o por el Gobernador del estado como se acostumbraba. 

EL NUEVO MECANISMO PARA ELEGIR CANDIDATOS MUNICIPALES. 

Los cambios de Madrazo con respecto al mecanismo de selección de candidatos 
municipales fueron aprobados durante IV Asamblea Nacional Ordinaria que él presidio 
en abril de 19651l'. El nuevo sistema esta basado, en que cualquier miembro del partido 
en el municipio, podía postularse para el cargo y serian los militantes priístas de esa 
localidad, quienes e1igirían cual de entre todos los candidatos competiría en la elección 
electoral representando al PR!. Las convocatorias a elecciones internas municipales 
fijarían un plazo temporal dentro del cual los sectores del partido o grupos de miembros 
organizados, podrían presentar ante los Comités Municipales, el Comité Directivo 
Estatal o el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional, solicitudes de registro de 
precandidatos a Presidentes municipales, propietarios y suplentes. Conforme al 
calendario electoral del año de 1965, el CEN nombró delegados en cada una de las 
entidades que celebrarían elecciones municipales. EstOs se encargaban de vigilar como se 
iba desarrollando el proceso desde el momento del registro de las candidaturas hasta el 
conteo de los votos. El delegado verificaba el procedimiento y le informaba al CEN si se 
estaban respetando los métodos señalados en los estatutos. 

Las solicitudes de registro de candidatos estarían suscritas por un número de miembros 
del partido, vecinos de la circunscripción electoral de que se tratara o por los requisitos 
que se determinen en las convocatorias correspondientes. Las solicitudes contenían el 
nombre de los candidatos, datos biográficos, antecedentes de sus actividades cívicas, 
profesionales y políticas, así como referencias de su actividad en puestos administrativos 
o de elección popular que hayan desempeñado, pero sobre todo, acerca de su militancia. 
Estos datos debían ser "suficientemente amplios y explícitos", de manera que permitieran 
a los electores y a los órganos del partido que intervengan en el proceso electoral, 
formarse un criterio "justo sobre las aptitudes y la viabilidad política de los 
propuestos"!". De cada solicitud recibida, el Comité Directivo Estatal y los Municipales, 
darían cuenta al Comité Ejecutivo Nacional y al delegado general redactando un informe 
sobre los antecedentes para que se asiente la "significación política de los precandidatos". 

138 Antes de las modificaciones, el mecanismo para elegir a los candidatos a cargos municipales era 
también por medio de convenciones, de manera similar a los procedimientos para elegir candidato a 
Presidente de la República o Gobernadores. Los cambios de Madrazo con referencia a las elecciones 
municipales se encuentran estipulados del artículo 123 al 137 en los estatutos del partido vigentes en 1965. 
139 A veces, como requisito especifico en la localidad, se pedía un número mínimo de firmas por parte de los 
militantes a favor del candidato. 
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Cerrado el plazo temporal para el registro, el Comité Directivo Estatal, después de 
comprobar por los medios que estime convenientes, los antecedentes políticos y 
personales de cada uno de los propuestos y ante la presencia del delegado general del 
partido, dará su opinión acerca de las propuestas reCibidas por cada muniCipIO, 
sugiriendo al Comité Ejecutivo Nacional las que deban aceptarse por satisfacer los 
requisitos señalados en el artículo 122 de los Estatutos l

". El delegado general del 
partido, encargado de vigilar el proceso electoral, tenía la misma obligación con el CEN. 

El CEN, por conducto del delegado general o de sus representantes, someterá a la 
consideración de cada Asamblea Seccional a aquellos precandidatos que de acuerdo con 
el estudio verificado, satisfagan los requisitos estatutarios y las condiciones políticas 
necesarias para lograr el triunfo del partido en las elecciones constitucionales que 
participen. Es decir, el CEN tenía el último VOto aprobatorio que determinaba quien 
podía ser el candidato por el PRI que participaría en la competencia electoral. Es el CEN 
quien inicia el proceso de selección, vigila, sanciona las acciones y se reserva el derecho 
de anular o autOrizar los resultados de la elección interna. 

En el caso de las elecciones de candidatos a regidores y síndicos, el Comité Directivo 
Estatal y los Sectores Agrario, Obrero y Popular locales, ante la presencia del delegado 
general, considerando la importancia de cada uno de los sectores en la circunscripción 
municipal, determinarían las regidurías y sindicaturas que les corresponderán en la 
planilla. Para cada uno de esos cargos, cada sector presmtará una terna de precandidatos 
en la que debía figurar una mujer cuando menos. Para comprobar los antecedentes de 
los precandidatos, así como para someter las proposiciones al conocimiento y 
consideración del CEN, el delegado general y el Comité Directivo Estatal observarían el 
procedimientO establecido en los artículos 125 y 126 de los Estatutos, los cuales eran los 
mismos que se seguían para elegir candidatos para las presidencias municipales l

'
l
. 

Una vez elegidos que candidatos podían participar en la competencia interna, la 
organización del sistema de votación era dirigido principalmente por los Comités 
Municipales correspondientes. La votación en cada una de las secciones estaría presidida 
por una Mesa Directiva integrada por 5 personas: un representante del delegado general 
del CEN, otro del Comité Municipal y otro por cada uno de los sectores. Por su parte 
cada uno de los precandidatos podía designar si así lo deseaba, un representante para las 

140 El artículo 122 de los estatutos del PRI señala que sólo podrán ser candidatos del partido a puestos de 
selección popular, ciudadanos en pleno uso de sus derechos y miembros efectivos del partido que 
satisfagan las condiciones exigidas por la Ley Federal aplicable en la elección de que se trate, tener cuando 
menos un año de antigüedad como afiliado, ser de convicción revolucionaria y de militancia activa, 
entendiéndola como una adhesión a los principios que forman la doctrina poritica del Partido así como f10 
haber sido directivo o miembro prominente de algún partido político en oposición al PAlo Op. Cit., "Estaturos 
r. Declaración da ... "en Documentos Básicos .. .Pág. 323 

41 Los artículos 125 y 126 se refieren al mecanismo para recibir y cotejar las candidaturas presentadas por 
miembros o sectores del partido. Ibid. Pág. 323 
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casillas. La ubicación de los locales para recibir la ',nación era determinada también por 
el respectivo Comité Municipal considerando la opinión de los representantes de los 
sectores y siempre ante la presencia del delegado generala su representante. 

El Comité Directivo Estatal es el organismo que a través de los Comités Municipales, 
proporcionaría las boletas en las que se debía votar, así como un instructivo del acta que 
debía ser levantada por cada mesa directiva una vez concluida la votación. Estas boletas 
debían contener los nombres de los precandidatos a Presidentes municipales, 
propietarios y suplentes y los nombres de los precandidatos a regidores y síndicos, 
propietarios y suplentes que integren las planillas propuestas por cada sector. Los 
miembros del partido emitirían su voto en forma individual y secreta. Sólo podrían votar 
los miembros del partido identificados. Terminada la votación se realizaría e! recuento de 
VOtos y se debía levantar un acta por triplicado. El resultado de la votación debía ser 
firmada por los funcionarios de la Mesa y los representantes de los precandidatos. De 
esta acta se enviaría un ejemplar al Comité Municipal, otra al delegado general y otra al 
Comité o Comités Seccionales que correspondan. 

Recibidos por el Comité Municipal los documentos de la elección, ante la presen:ia de! 
delegado general y de los representantes de los sectores, se efectuaría el cómputo de 
votos y se presentaría un acta por triplicado con los resultados enviando un tanto al 
Comité Directivo Estatal y otro al Delegado del CEN. El Comité Municipal conservaría 
uno. El Comité Directivo Estatal, ante la presencia del delegado general, de los 
representantes de los sectores y de los candidatos que así lo solicitaron, debía revisar los 
documentos de la elección. También le rendiría al Comité Ejecutivo Nacional el 
dictamen correspondiente para que éste en última instancia, califique el procedimiento 
interno a efecto de autorizar el registro oficial de los candidatos que hubieren resultado 
triunfantes. En caso de encontrar irregularidades, el Comité Ejecutivo Nacional podía 
autorizar la expedición de una nueva convocatoria o dictar las medidas que procedan. 

El PRI era el espacio político en donde se negociaban los intereses en vez de que se 
compitiera con la oposición. Existían fracciones y camarillas al intErior pero ninguna con 
una posición muy radical. Aunque todos convenían con la ideología establecida, existían 
diferencias que muchas veces se solucionaron sin consecuencias, pero otras veces fueron 
visibles e irreconciliables. Esas fueron las que terminaron en disidencias. Los grupos en e! 
interior eran más evidentes durante los periodos de sucesión, por ejemplo, cuando 
distintos miembros del partido se agrupaban alrededor de ciertos integrantes del gabinete 
presidencial que tenían posibilidades de obtener la candidatura presidencial o 
respaldando distintas posturas de gobierno como en e! caso de los avilacamachistas 
contra los cardenistas a finales de la década de los cuarenta. 

Para e! gobierno, la estabilidad era una condición necesaria para la modernización de! 
país, lo que significó mantener bajo control las expresiones de una sociedad que se 
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mostraba cada vez más plural y diversificada. Los compromisos plasmados en los 
documentos del PRI quedaron en segundo plano, lo cual provocó que el partido no 
respondiera de la mejor manera a la modernidad generada por el desarrollo económico. 
Se mantuvo como un leal respaldo al gobierno, continuando con formas que ya no 
correspondían con el contexto social pero sí cOn el quehacer político. Pospuso el inicio 
de su desarrollo democrático porque respaldó, el proyecto gubernamental. Para que el 
crecimiento económico se lograra, se necesito el mantenimiento de un consenso social en 
torno al régimen y el Estado Mexicano logró ese consenso a través del PRI, que 
coadyuvo a que el gobierno se mantuviera legitimo. El desarrollo proyectó una nueva 
sociedad que evidencio una contradicción entre la modernidad del país y el retraso 
político. Sin embargo, la estrategia fue preservar la estabilidad política aunque con eso se 
deteriorara la imagen del gobierno entre la sociedad'''. 

El jefe del Ejecutivo Nacional podía intervenir en el partido con un gran poder así como 
los gobernadores sobre los Comités Estatales y Municipales. Bossert en su libro sobre el 
caso de Madrazo ubica al CEN en un quinto nivel de poder según una jerarquización 
simbólica. Antes de que el CEN pudiera ejercer las facultades que poseía, tenía que 
someterse a las directrices del Presidente nacional o de la "familia revolucionaria" 
integrada por políticos de gran influencia, miembros del gabinete, dirigentes 
empresariales y algunos jefes militares. Al mismo nivel que el Presidente del CEN, se 
encontraban algunos gobernadores en los estados y ciertos diputados y senadorei". El 
funcionamiento basado en "las reglas no escritas", era el mecanismo habitual en vez de 
que fueran los estatutos y los documentos establecidos los que coordinaran el trabajo. El 
Secretario de Gobernación prácticamente era el jefe inmediato de Madrazo'''. 

El mejor ejemplo de este funcionamiento pragmático es observable en los procesos 
electorales internos. El proceso de selección de candidatos a los distintos puestos en el 
ámbito de los estados y municipios, se llevaba a cabo mediante un proceso de 
auscultación realizado por funcionarios del panido y la Secretaría de Gobernación. Este 
proceso tenía como objetivo identificar a las principales fuerzas del PRI dentro del 
estado o del municipio en cuestión. Posteriormente seguía un proceso de intercambio de 
opiniones entre los funcionarios regionales y municipales del partido que a veces también 
incluía a ciertos líderes regionales además de un funcionario O representante directo de la 
Secretaría de Gobernación. Todos negociaban entre sí y decidían si procedía o no la 
elección de los candidatos. La militancia local no participaba en esas auscultaciones. La 

\42 "Como nunca antes, durante esos años la sociedad mexicana experimentó cambios profundos que 
trastocaron su fisonomía, mientras su estructura política se mantuvo prácticamente intacta. México dejó de 
ser un país de perfil y cultura rurales para convertirse durante la década de los sesenta en 
predominantemente urbano. Empero, las formas y los actores del quehacer político siguieron siendo los 
mismos y la siempre evocada democratización de la vida política quedo a la zaga" Op. Cit., Peschard 
Jaque/ine, "El PRI, Partido Hegemónico .. ", Pág. 184 
143 Bossert Thomas, Carlos Madrazo: The Study of B ..... Pág. 16 
14<1 lbid. 
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'eala informal dictaba que entre más local o menos importante fuera el municipio en 
loonde se llevaría a cabo la elección, menor era la probabilidad de intervención por parte 
.le la auwridad representante del poder centralo del Presidente", Eran en ese caso, los 
~obernadores quienes poseían el control polítIco en el estado. 

Una vez arreglada la elección del precandidato dentro del PRI, la celebración de los 
comicios funcionaba simplemente como un mecanismo legitimador de la elección real 
hecha con anterioridad. Para aquellos precandidatos priístas que no resultaran electos, 
solo les quedaba la disciplina ya que de no ser así, no había futuro político posible dentro 
de la maquinaria estatal o mejor dicho, en el gobierno. En el caso de la elección 
presidencial, era el Presidente quien decidía quien sería el candidato oficial del partido 
eligiendo entre un abanico dc posibilidades acotado casi exclusivamente a los miembros 
más importantes de su gabinete. 

El único intento serio de reforma en esa década fue el de Carlos Madrazo. Aunque la 
percepción sobre la necesidad de realizar cambios nació tiempo atrás, fue Madrazo el que 
encabezó la preocupación por la falta de visión sobre el futuro del partidoy en lo que se 
había convertido. La ligadura con el gobierno generaba una rigidez en el trabajo y 
permitía la vigencia de las prácticas políticas no oficiales, creando con eso una actitud 
evasiva cuando se trataba de reconocer los errores. La falta de autonomía era resultado 
del control gubernamental sobre el partido. Predominaba una jerarquía vertical en donde 
la cxpresión de la militancia quedaba relegada. La subordinación del PRI frente al 
gobierno provocó la congestión en el pensamiento partidista, lo que se reflejo en la 
inexistencia de democracia interna al decidir el rumbo que se debía seguirH6

. La 
simbiosis con el gobierno también fue económica. Los recursos económicos provenían 
de un apoyo gubernamental inusual como por ejemplo los amplios presupuestos en 
épocas de campaña electoral. No había quien auditara la procedencia de los gastos. 

El PRI trató de ser un organismo aglutinante de las nuevas modalidades sociales. Aunque 
incorporó a las mujeres y a los jóvenes, la representación autentica de la ",ciedad ya no lo 
cruzaba. Muchos obreros estaban afiliados al partido pero porque los sindicatos a los que 
pertenecían en su trabajo lo estaban. Los conflictos urbanos, campesinos y obreros no 
encontraban en el partido una representación a la cual acudirbuscando las soluciones a 
sus respectivos problemas. El verticalismo dejó al PRI sin vitalidad para resolver los 
conflictos nacionales. Los sectores venían desmontando su hegemonía pero seguían 
constituyendo para el gobierno, el medio oficial de representación sociaP". Y es que a 
pesar de los cuestionamientos o los problemas políticos en el sistema, existía un 
consenso social en torno al régimen en ese momento vigente, por lo tanto el gobierno no 
se sentía presionado hacia el cambio democrático. 

~"5 Op. Cit., López Ignacio Pág. 47 
148 Op. Cit., Peschard, Pág. 214 
1 .. 7 ¡bid., Pág. 202 
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El PRI como instrumento de la estabilidad preservo la unidad, fortaleció la unión interna, 
cohesionó el espacio político en torno a un proyecto de nación y fue un elemento clave 
para el desempeño económicoH8

. ~e mantuvo la ide~tidad interna graci~s a que no 
existía. La movilidad sexenal graclas a la no reeleccIón, generaba espacIos para los 
distintos grupos, arreglaba la circulación de las minorías y permitía la satisfacción de la 
mayor parte de las ambiciones en los políticos. 

DISIDENCIAS EN EL PRI ANTES DE 1965 

El régimen político de México en la década de los sesenta, no rechazaba a aquellos que 
seguían las reglas y eran leales con el sistema vigente. Aquellos que cometían graves 
errores o que perdían alguna candidatura incluyendo la presidencial, mientras se 
mantuvieran fieles, eran casi siempre reintegrados en los cauces oficiales. Sin embargo, 
aquellos que se rehusaban a jugar con las reglas pragmáticas, estaban expuestos el ataque 
público o intimidatorioH9

. 

Los más importantes movimientos de oposición que el gobierno tuVO que enfrentar hasta 
1965, fueron producto de rupturas en el PRI originadas por la selección de! candidato 
presidencial. Generalmente los perdedores en la lucha por e! poder se disciplinaban y 
aceptaban la victoria de sus contrincantes. Algunos se alejaban de! trabajo político y 
regresaban a la actividad privada o tiempo después eran reincorporados al sistema. Otros 
escogieron abandonar e! partido para competir en COntra del candidato oficial. 

Han sido pocos los movimientos de disidencia a comparación del grueso de políticos 
perdedores que permanecen dentro de! partido como leales integrantes. Las dos salidas 
más importantes que sucedieron en el contexto de una sucesión presidencial antes de 
1965, han sido las deJuan Andrew Almazán en 1939 y la deJuan Henríquez Guzmán en 
1952. Los dos fueron candidatos perdedores en la selección realizada al interior del 
partido a nivel presidencial. Otra ruptura fue la de! GeneralJacinto T reviño que fundó el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y la de Vicente Lombardo 
Toledano, que fundó el Partido Popular Socialista (PPS). A nivel municipal, el 
movimiento disidente más relevante fue el de Salvador Nava. 

A partir de desprendimientos priístas se han fundado varios partidos que compitieron 
contra el PRI. Partidos como e! PRUN, e! PAfuVl o el PPS, se enfrentaron en 
condiciones desiguales de competencia al partido oficial y no tenían posibilidades serias 
de alcanzar e! poder. Tampoco generaron entre la población el suficiente respaldo para 
obtener la victoria en las urnas. El PRI continuaba siendo la primera fuerza política del 

148 Jbid., Pág. 187 
149 Langston Joy, Three Exits From The Mexican ... Pág. 2 
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país. El sistema de partidos prevaleciente en 1965 estaba compuesto por varias 
organizaciones como e! PAN, el PPS y el PARM. El Partido Comunista Mexicano 
(PCM) aunque tenía arraigo en varios sectores de la población, no contaba con e! regIstro 
para participar legalmente en la competencia electoral. 

Juan Andreu Alamazán, 1938. 

Durante el periodo de sucesión presidencial de Manuel Avila Camacho, apareció el 
movimiento almazanista. Juan Andreu Almazán se presento como candidato a la 
presidencia apoyado por el Partido Revolucionario de la Unificación Nacional (pRUN). 
Su trayectoria profesional estaba más encaminada al sector privado que al político aunque 
también había desarrollado una carrera militar. Fue Comandante de la región norte de! 
país en donde hizo contactos con poderosos empresarios y líderes de Monterreylso. Se 
lanzó a la campaña presidencial representando a las corrientes inconformes con el 
régimen de Lázaro Cárdenas. El intento de Almazán por alcanzar la presidencia, inició a 
mediados de 1938. 

A lo largo del gobierno de Cárdenas, existieron dudas por las reformas económicas que 
aplicó en el país. El General incrementó la intervención del Estado en la economía, 
encabezó el reparto agrario más extenso en la historia nacional y reorganizó a las uniones 
obreras y campesinas para convertirlas en centrales disciplinadas que se incorporaron al 
partido oficial. Todas estas acciones afectaron los intereses de grupos poderosos como 
los empresarios, que vieron en las modificaciones un gobierno socialista. Lázaro 
Cárdenas también eliminó el poder político de los callistas, retirándolos de la esfera de 
trabajo más cercana a él. El desplazado grupo de adeptos a Calles, estabainteresado en 
recuperar los espacios político's perdidosl'l pues su futuro estaba aniquilado con e! nuevo 
gobierno. El General Almazán también había sido un aliado de Calles. 

Inicio su carrera para alcanzar el poder presidencial como un legítimo pre candidao de! 
PRM. Al mismo tiempo, también se convirtió en el líder de todos aquellos que estaban 
en contra de las reformas del sexenio de Cárdenas. La fuerza delalmazanismo venía del 
anticardenismo y el pro callismo. Aunque durante el gobierno de Cárdenas, Almazán fue 
un leal servidor del régimen, no formaba parte del círculo de trabajo más cercanO al 
Presidente l52

• 

A finales de 1938, Lázaro Cárdenas eligió a Manuel Avila Camacho como su sucesor en 
la presidencia y Almazán decidió encabezar un movimiento de disidencia. Su carrera 
política, como la de muchos otros en el gobierno, estaba destinada a desaparecer frente a 

150 Ibid., Pág. 11 
151 ¡bid 
152Ibid .. Pág. 13 
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los nuevos tiempos en el poder. Existieron varios elementos que posibilitaron el 
enfrentamiento con el régimen. En primera que varios políticos dentro del sistema 
apoyaron su candidatura creando una fuerza de apoyo interna en el partido. En segundo 
término, existía un importante sector empresarial y entre la sociedad que estaba en Contra 

del régimen de Cárdenas. Almazán tuVO que decidir entre quedarse en el partido 
resignándose a una carrera disminuida o salir del PRI, competir y retar al sistema. El 
hecho de que haya decidido ser candidato presidencial con su propio partido, quiere decir 
que tenía cierta evidencia de que ganaría legalmente. 

La elección de candidatos en e! PRM siguiendo procedimientos establecidos no existía. 
No había esperanzas democráticas que se pudieran aplicar al elegir los candidatos. El 
poder en el partido estaba centralizado en los líderes de los sectores y era el Presidente 
quien realmente controlaba e! proceso. Lázaro Cárdenas intentó convencer a Almazán de 
que se mantuviera en e! PR..t\1. Lo invitó a que presentara su candidatura oficial para que 
se sometiera a votación, pero Almazán sabía que eso significaba aceptar las cirwnstancias 
prevalecientes y perder la nominación disciplinándose ante la derrota. 

La estrategia de Almazán para conformar su fuerza de apoyo, fue crear grupos afines asu 
candidatura y continuar con la formación de alianzas con Otros amicardenistas al i1terior 
de! PRM. La posibilidad de alcanzar e! poder sólo se daría mientras se produjeran 
alianzas de cúpula con líderes importantes. Sin la existencia de una gran corriente de 
anticardenismo y una dividida opinión popular, Almazán no hubiera considerado luchar 
por la elección del PRM y tampoco hubiera dejado el régimen de lado. Muchos 
agremiados al PRM, sobre todo de los sectores obrero y campesino, una vez hecha 
pública la división interna en el partido lo siguieron. A su campaña electoral se sumó e! 
clero católico153

• 

El PRUN fue e! partido creado por los seguidores de Almazán que lo postularon como 
candidato a la presidencia. Sus propuestas de campaña no fueron muy distintas a las de 
Manue! Avila Camacho, candidato del PRM. Las diferencias más importan",s radicaron 
en que Almazán se pronunció con más intensidad a favor de la propiedad privada, pugnó 
por beneficios a la producción industrial y propuso liberar a las uniones sindicales de los 
lazos con e! partido. Sin embargo, las diferencias fundamentales con el oficialismo, 
fueron las críticas a la falta de democracia en el PRM y la discrecionalidad de! Presidente 
para elegir a los candidatos. 

Su campaña recibió muchos ataques por parte de la prensa. Se le acuso de ser un 
empresario ventajoso y ambicioso, pero sobretodo de antirevolucionario. Era 
impensable, como se decía en algunos periódicos, que alguien que había sido aliado 
político de Victoriano Huerta, pudiera dirigir el destino del país. También se le llamo 

153 Hemández César. Carlos Madraza. Biografía Política .... Pág. 41 
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traidor de la Revolución y se le acusó de realizar una campaña fuera de los reglamentos 
oficiales. Sus seguidores, según el ataque que padeció el almazanismo, eran grupos 
personalistas que buscaban el poder para lograr sus ambiciones personales. Lo que era 
innegable en medio de los ataques, es que se había generado una división política en el 
partido. Una de las tácticas para romper la coalición alrededor de Almazán fue la de 
ofrecerles posiciones de liderazgo a varios de sus seguidores en el próximo sexenio. 
Varios callistas lo acompañaron en su movimiento de oposición porque no tenían futuro 
como políticos, pero otros lo hicieron porque sabían que el gobierno realizaría una 
campaña para aglutinarlos. Los más auténticos, cr:-eyeron con convicción en el ideario de 
campaña que adoptó. Ya con Avila Camacho en el poder, continuó el reaglutinamiento 
dealmazanistas a los que se les ofrecieron huenos cargos tanto en el partido como en el 
gobierno!". 

Avila ganó las elecciones presidenciales para el sexenio que corre de 1940 a 1946 con el 
93.89% de los VOtoS (2, 476 641 votos), Almazán perdió las elecciones al haber obtenido 
solo el 5.72% de los votos. Rafael Sánchez, candidato de un partido independiente, 
obtuvo el .37% de los sufragios!55. 

Miguel H enríquez Guzmán, 1952 

Miguel Henríquez Guzmán fue un general revolucionario que también perdió un proceso 
de nominación presidencial en el PRl, el cual lo ganó Adolfo Ruíz Cortines, candidato 
elegido por el entonces Presidente Miguel Alemán para el sexenio 1952-1958. Aliado 
político de Cárdenas durante su gobierno, coadyuvó a la lucha en contra del 
levantamientoalmazanista en San Luis Potosí, Henríquez controló la mayor parte de las 
sublevaciones en contra del régimen 156. 

Henríquez obtuvo en 1945 una licencia militar para poder participar en la política. Sus 
aspiraciones presidenciales no estuvieron limitadas a 1952. Seis años antes se formó el 
"Comité Nacional Pro-Henríquez Guzmán", que encabezó Ernesto Soto Reyes, líder de 
los priístas en el Senado durante el régimen de Lázaro Cárdenas. En octubre de 1946, los 
seguidores henriquistas decidieron crear la "Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano" (FPPM) para impulsar la candidatura de Henríquez en esas elecciones!". 

Finalmente no participó en esos comicios presidenciales en el cual resulto ganador 
Miguel Alemán. Aunque el FPPM existió como fracción dentro de los cauces del partido, 
reconociendo como válido el método de selección prevaleciente, también demostró una 

154 Op. Cit., Langston Joy, Pág, 16 
155 Op. Cit .. Historia Gráfica .... Pág. 72 
156 Urquiza Gabriefa, El Movimiento Henriguista ... Pág. 7 
151 Ibid., Pág. 8 
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actitud de salida. Se mencionó en los medios impresos, que Guzmán por su propia 
decisión no participaría en esas elecciones. También se sabe que tuvo una reunión 
privada con el Presidente Avila Camacho gracias a la cual tomo esa decisiór/". Guzmán 
se reconcilió momentáneamente con la selección de Miguel Alemán como candidato del 
PRI Y dejó durante todo ese sexenio la actividad política. Al mismo tiempo que se dedicó 
a las labores privadas, lidero un movimiento fuera del partido, cuyo desarrollo daría sus 
frutos en 1952. 

El partido reaccionó de dos maneras a los pronunciamientos intcrnos a favor de otros 
candidatos durante 1946. Se dejó claro que en el PRI estaba prohibido hacer propaganda 
con fines electorales "cada quien por su cucnta"159 y por otro lado, trató de minimizar la 
importancia pública del movimientO interno a favor de Henríquez. Disminuyó la 
significación de que ciertos políticos relevantes lo respaldaban y declaró que no se tenían 
noticias certeras de que algunos miembros se hubieran alejado para ingresar a otros 
organismos políticos. 

Miguel Alemán, Presidente de México de 1946 a 1952, profundizó los cambios hacia el 
desarrollo capitalista que Avila Camacho había iniciado. Estableció a la industrialización y 
a la sustitución de importaciones comO las políticas económicas necesarias para el 
desarrollo del país. El Estado comenzó a edificar una infraestructura industrial iniciando 
esa camino con el establecimiento de programas de proteccionismo empresarial como 
beneficios fiscales o créditos inmediatos a industrias privadas. Miguel Alemán fue el 
primer Presidente civil de México yeso significó la incorporación de profesionistas 
universitarios en el nuevo gobierno dejando fuera a la burocracia política cardenista y a 
los militares'60. Los políticos inconformes con esa nueva ideología obviamente quedaban 
fuera del grupo importante de gobierno. 

Los cardenistas eran quienes ahora tenían que ser hábiles para mantenerse dentro de la 
coalición gobernante. Los viejos miembros de la Revolución no estaban contentos con 
las nuevas disposiciones en la familia revolucionaria pues habían sido excluidos de los 
principales círculos de poder. Ellos fueron los que al interior del partido, apoyaron la 
candidatura y la salida de Miguel Henríquez Guzmán para que se enfrentara al régimen 
en la próxima elección presidencial. Alemán trató de elegir un candidatO que manturiera 
la misma ideología que él venía imponiendo en el gobierno pero muchos no estaban de 
acuerdo en como se había manejado la economía nacional durante los últimos años, ya 
que se habían exterminado los ideales sociales y denunciaban que se había desvirttlldo la 
obra del michoacano. El henriquismo, según su propia ideología, representó entre la 

159 Ibid., Pág. 10 
159 Pellicar Oiga, "La Oposición en México ... " en Revista Foro Internacional, Pág. 479 
160 Op. Cit., Langston JOY, Pág. 18 
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población y al interior del sistema la verdadera revolución que el gobierno ~al~[a 
desvirtuado y el rescate del cardenismo como forma alternatlva para dIrIgir al palS . 

Un elemento adicional que alimentó las divisiones internas, fue que e! Presidente 
permitió que se difundieran rumores acerca de una revisión del precepto constitucional 
relacionado con la reelección presidencial. Estas declaraciones informales fueron 
tomadas en serio tanto por Lázaro Cárdenas como por el Ex Presidente Manuel Avila. 
Cárdenas le advirtió a Alemán, que si realizaba acciones en ese sentido, competiría COntra 

él en las elecciones presidenciales y que seguramente ganaría. El gobierno cardeni1a era 
considerado por la población como una administración que colocó por encima de los 
intereses particulares las necesidades de los habitantes. Cárdenas tenía una buena imagen 
entre la gente y muchos cardenistas, aún después de una década de gobierno vrado hacia 
la derecha, seguían participando en el gobierno y teniendo presencia nacional. Otro 
punto que coadyuvo al surgimiento de un movimiento <iisidente, fue que el Ex 
Presidente Avila Camacho tratÓ de imponer a su hermano como el candidato oficial y 
varios grupos dentro del partido criticaron la actitud autoritaria del ex Presidente. 

No hubo como ya se esperaba, una pelea legítima al interior del partido por alcanzar la 
candidatura. Tampoco Avila Camacho pudo imponer a su hermano como candidato, ni 
Miguel Alemán avanzar con su proyecto de reelección. Eligió como candidato a Adolfo 
Ruíz Cortines, Secretario de Gobernación durante su sexenio. 

El movimiento de disidencia irrumpió a principios de 1951. Henríquez poseía al interior 
del PRI un gran apoyo por parte de líderes y grupos poderosos que engrandecieron la 
ruptura162

, El partido, también en este caso, intentó convencer a Guzmán de que 
permaneciera en los cauces oficiales pero fracasó en el intento. Pro Cardenistas y sectores 
sociales en contra del régimen se unieron a él. Una fracción política había sido 
reemplazada por una nueva generación de profesionistas y Guzmán estaba en una buena 
posición para imentar salvar a la desplazada coalición. Tampoco tenían, como en el caso 
de los callistas con Almazán, mucho que perder. Lo que buscaba era forzar al sistema 
para que abriera un espacio para él y los cardenistas expulsados del juego político. En 
primera instancia, e! henriquismo fue una lucha interna por el futuro político de los 
seguidores de Cárdenasl". 

Guzmán desarrolló una fuerza de respaldo importante entre los militares. La lista de 
funcionarios que lo comenzaron a apoyar incluyó a lideres de! Senado, Gobernadores, 
Diputados, directOres de algunas instituciones, y varios líderes obreros y campesinos. 
Estos apoyos de cúpula influenciaron a varios militantes del partido que también 
comenZaron a apoyar a Henríquez. Aún cuando e! control del PRI sobre sus 

151 Ibid., Pág. 19 
'52 Ibid., Pág. 18 
163 Ibid., Pág. 20 
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organizaciones se había incrementado durante los últimos años, varios miembros se 
unieron al movimiento de disidencia l64

. 

En diciembre de 1950 salieron del PRI varios cardenistas como Wenceslao Labra, Cesar 
Martino, Bartolomé Vargas l65 y Migue! Henríquez. El sistema, en lugar de emplear 
canales institucionales para negociar la solución, prefirió el alaque. Cuando Henríquez ya 
estaba en campaña electoral, el partido les ofreció puestos relevantes en el nuevo 
gobierno a algunos de sus seguidores y comenzó una serie de ataques e intimidaciones. 
La táctica en contra delhenriquismo fue la de reincorporar a los seguidores de Henríquez. 
Se le atacó en los medios de comunicación acusándolo de ser un frustrado ambicioso. 
Varios de los que lo apoyaron durante su campaña, regresaron al partido porque les 
aseguraron buenos cargos. 

El movimiento henriquista tUVO más fuerza que el de Almazán. Los que más apoyaron a 
Henríquez en el exterior fueron algunos sectores de la clase media urbana que vieron en 
él un auténtico líder nacional. La ideología de su campaña na era muy distinta a la del 
candidato oficial Ruíz Cortines y lo que lo distinguió fue que se adjudicaba la verdadera 
representación de los ideales revolucionarios. Criticó los abusos del poder y al PRI por 
sus prácticas antidemocráticas para tomar decisiones. Pugnaba porque la designación 
oficial del candidato fuera más abierta y por medio de votaciones basadas en una 
competencia limpia. También pedía democratizar la relación entre las centrales con el 
partido para que los militantes pudieran escoger a sus propios líderes. Utilizó como 
bandera de oposición la que debió ser la del sistema oficial: e! apoyo social. Criticó los 
procedimientos de selección interna, la falta de independencia del partido, la 
centralización burocrática y la falta de reivindicación a las causas campesinasl66

. 

Varias veces se señaló a Lázaro Cárdenas como uno de los más importantes soportes 
detrás de! movimiento. Como candidato opositor, Henríquez se reunió a manera 
personal con Cárdenas. Algunos familiares de! Ex Presidente apoyaron de manera 
entusiasta el movimiento pero e! General nunClle dio un franco apoyo al movimientol67

. 

Sus declaraciones personales, señalaban que para obtener la victoria electoral, se 
necesitaba un extraordinario apoyo social. Precisamente porque los henriquistas 
observaron el entusiasmo que se había generado entrela población, es que continuaron 
su lucha electoral. 

El día de las elecciones Adolfo Ruiz Cortines ganó con e! 74. 31 % de los votos, 
porcentaje bajo a comparación de las votaciones anteriores a favor del PRI en una 
elección presidencial. Henríquez perdió al haber obtenido solo e! 15.72% de los votoS, 

\64/bid. 
165 Op. Cit., Hernández Rogelio, Pág. 86 
166 Ibid., Pág. 200 
1670p. Cit., Urquiza Gabriela, Pág. 480 
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Efraín Luna (candidato independiente) quedó con el 7.82% y Vicente Lombardo, que 
también se postuló como candidato de oposición, perdió con el 1.98% de los votoS"'. 
Los seguidores de Henríquez denunciaron que se realizó fraude electoral y que se habían 
modificado los resultados. Los días subsecuentes a las eleccIOnes hubo vanas 
manifestaciones de apoyo al disidente pero el gobierno las disolvió argumentando que 
estaban prohibidos los actoS de propaganda electoral después de las elecciones!". 

Adolfo Ruíz Corrines introdujo en el nuevo gobierno algunas de las metas de campaña 
de los henriquistas y continuó reaglutinando a sus seguidores. El FPPM se debilitó al 
poco tiempo. Después de la derrota electoral, e! partido no sobrevivió mucho tiempo 
como fuerza política. 

Salvador Nava, 1959. 

Uno de los movimientos de disidencia municipal más importante ha sido el de Salvador 
Nava en 1959. El movimientonavista puso al descubierto tres deficiencias del partido: un 
mecanismo que garantizaba que la selección de individuos a cargos públicos por el 
partido fueran elegidos por los hombres fuertes o los sectores pero no por la militancia; 
la segunda, la cada vez menor capacidad para negociar con la oposición y la tercera,que 
al rechazar a un candidato natural, arraigado entre la población local, el partido lograría 
derrotas seguras. La victoria de Nava en el Municipio de San Luis Potosí, probaba que la 
oposición de cuidado era la que surgía de los errores de! partido!70. Profesionista 
conocido y popular, Nava había buscado la candidatura oficial dentro del PRI, pero el 
Gobernador potosino Gonzalo N. Santos, impuso a su candidato y e! partido le concedió 
la razón 171. 

Los navistas inicialmente no cuestionaron los mecanismos de selección en el PRI y 
aceptaron participar en ellos para obtener la candidatura. Nava no pertenecía a ningún 
partido político hasta que en 1958 decidió aliado de otros profesionistas, iniciar la batalla 
contra Gonzalo N. Santos. En julio fundó la "Federación de Profesionistas e 
Intelectuales del Estado" para poder ingresar a la CNOP y de esta manera al PR172 • Sin 
embargo, e! procedimiento que en ese momento operaba, no permitía la elección de 
candidatos si estos no habían sido propuestos por los sectores más fuertes del partido. 

Trataron de conseguir que el partido reconociera a Salvador Nava como candidato, pero 
en octubre de 1958 se aceptó otra que estaba impulsada por el Gobernador. Fue esto lo 

158 Op, Cit.. Historia Gráfica .... , Pág. 95 
169 Qp. Cit., Langston Joy, Pág. 23 
110 Op. Cit., Hernández Rogelio, Pág. 133 
171 Op. Cit.. Medina Luis, Pág. 208 
112 Op. Cit., Hernández Rogefio. Pág. 131 
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que desató la movilización. Sin abandonar el PRI, el grupo creó la Unión Cívica Potosina, 
vep que presentó sus propios contendientes en los comicios const,itucionales; ~os 
navistas vencieron y se reconoció a Salvador Nava como el nuevo PresIdente mUnicipal 
de la capital del estado 

REFORMAS EN EL PARTIDO ANTES DE 1965. 

El PRI tiene definidos en sus estatutos los requisitos y los procedimientos para elegir a 
los candidatos que pueden competir en elecciones munici pales, estatales o federales. A lo 
largo de las transformaciones que ha sufrido el partido, de PNR a PRM y de PRM a PRI, 
las cuestiones relacionadas con este tema, han sido no solo objeto de discusión sino de 
conflictos transcendentales. Han tenido más influencia al elegir candidatos las decisiones 
cupulares que la militancia y el pragmatismo tradicional que el mecanismo formal 
establecido. Fueron los líderes políticos en el gobierno, el Presidente o en su caso los 
gobernadores, eran quienes distribuían los espacios en el partido nulificando la libertad 
mterna. 

Desafortunadamente la mayor parte de las reformas que se pudieron haber llevado a 
cabo para mejorar los procedimientos electorales internos, no eran aplicadas en la 
realidad. Aunque se sustituyeron algunos mecanismos por otros que garantizaban la 
legalidad de los procesos, no sucedía así debido a la simbiosis del partido con el gobierno. 
Mientras que por un lado el partido mostraba a la luz pública que tenía un compromiso 
con la equidad, por dentro los procedimientos eran solo formas que se seguían para 
legitimar las decisiones que se habían tomado previamente. 

La "democracia funcional" estipulada en el artículo 56 de los estatutos en el caso del 
PRi\1, establecía que en todos los casos, salvo para Presidente de la República y 
Gobernadores, la distribución de las candidaturas se debía realizar de acueno con el peso 
de los diversos sectores "procurando siempre la armonía entre ellos". Para el caso de los 
ayuntamientos, diputados locales y miembros del poder judicial en los estados, el Consejo 
Regional distribuiría los distritos entre los sectores de acuerdo con su peso en las 
circunscripciones. La selección se haría en Asambleas Distritales en las que votaba solo el 
sector al que se le había atribuido el distrito. La distribución de las candidaturas a 
Diputados federales recayó en el Comité Central Ejecutivo del partido que debía obrar 
"con espíritu de equidad y armonía". En el caso de candidatos a Gobernador y Senadores 
de la República, la elección se hacía previas Asambleas Sectoriales en las que se elegían 
delegados de acuerdo con el número de agremiados del sector en la entidad y a partir de 
eso, se realizaría una Asamblea Nacional que debía ser organizada y vigilada por 
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delegados enviados por el Comité Central Ejecutivo cuya misión era la de lograr acuerdos 
)' eliminar diferencias J73

, 

La democracia funcional, tuVO que ver con realidades del momento político del país. Se 
trataron de establecer mecanismos para la distribución de candidaturas entre los sectores 
por medio de cuotas de poder, buscando la representación en los órganos colegiados. 
Ese fue el mejor respaldo político de! partido con el Estado para que las nuevas fuerzas y 
agrupaciones sociales que habían nacido y evolucionado fuera de él, aceptaran integrarse 
adoptando la disciplina partidista!". Sin embargo, esa condición prevaleció cuando yano 
era tan necesaria. Conforme paso el tiempo, el concepto degeneró en abusos. Las cuotas 
de poder se convirtieron en espacios para imponer candidatos anulando la actividad 
natural del partido. 

Una de las novedades en e! PRI, creado en 1946, fue el establecimiento de "primarias 
internas" para la selección de candidatos a Diputados locales y federales, Senadores, 
Gobernadores y miembros de! Poder Judicial. Con ello se trataron de disminuir las 
críticas que sufrió el PRM por seleccionar a los candidatos desde la cumbre del partido. 
Sin embargo ese propósito pronto se vio desvirtuado ya que existía un acuerdo que 
establecía que la selección de candidatos debía regirse por "el principio de! derecho de las 
mayorías que radiquen en cada uno de los sectores,,175 

Cuando Luis 1. Rodríguez fue el primer Presidente del PRM pronunció un discurso que 
contenía ideas que posteriormente Madrazo, de cierto modo haría suyas al encargarse del 
CEN. Rodríguez expresó que un partido no solo es un organismo electoral sino la 
expresión de una ideología política en torno a la cual se organizan las fuerzas sociales. El 
PRM debía ser instrumento de cambio y transformación de las estructuras sociales". A 
raíz de la intención de Rodríguez por respetar los mecanismos internos, en Tabasco 
impulsó un "experimento" para elegir de manera menos discrecional al candidato para el 
gobierno estatal. Realizó una contienda interna basada en los estatutos para e!egir a un 
candidato lo cual culminó en una división de! partido local. Debido a los problemas que 
eso provocó, Rodríguez renuncio e! 29 de mayo de 1939 a la presidencia del PRI. En su 
dimisión aclaró que a su presidencia correspondió por primera vez, "despertar un sentido 
nuevo de cooperación entre fuerzas hasta entonces políticamente inconexas, resolver 
oposiciones entre ellas y armonizar intereses en e! terreno electoral". Según la propia 
concepción de Rodríguez, se dedico a mantener la unidad por "encima de las diferencias 
ci rcunstanciales .. !77. 

17'30p. Cit., Medina Luis, Pág. 151 
l74/bid., Pág. 152 
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Con la integración del mecanismo de las "primarias internas", en la contiendas privaba el 
fraccionalismo así como las acusaciones mutuas de manipulación y fraude entre las 
diversas camarillas o sectores que convivían en el PRI, lo cual produjo desgastes 
políticos. El propósito democrático inicial quedó desvirtuado y no falto quien dentro de 
los sectores abogaba por un pronto regreso al arbitraje y la decisión desde la cúpula. 
Estos no vieron con buenos ojos a las primarias porque afectaban su ascendencia dentro 
del partido y disminuían su capacidad de influencia. 

A mediados de los sesenta, el sistema de negociación de candidaturas y el reparto de 
cuotas de poder en el PRI era en esencia el mismo que se había impuesto en el PRM, ya 
que consignaba todo el procedimiento en cúpulas sectoriales y oficinas cerradas sin 
tomar en cuenta a las bases militantes. Los problemas que se veían venir, eran las 
reducciones esporádicas de apoyo y votación a consecuencia de la marginación de las 
bases en el proceso interno, sobre todo el de candidatos a cargos municipales'78 

Alfonso Corona del Rosal, en mayo de 1959 propuso elegir como candidatos a "los 
mejores hombres", fueran o no miembros de alguna central. Poco después en la II 
Asamblea Nacional, se reformaron lo estatutos en el capítulo relativo a los puestos 
municipales. De acuerdo con el nuevo procedimiento, se presentarían propuestas de 
candidatos para cada Comité Municipal y serían los Comités Ejecutivos Estatales quienes 
al final, seleccionarían a los mejores l79

. 

Lázaro Cárdenas varias veces abordó el problema de la falta de legalidad interna. En 
1957, el General pidió ampliar la participación electoral y realizar una reforma para hacer 
cumplir al partido con su responsabilidad política buscando evitar el personalismo. 
Heriberto Jara, Ex Presidente del PRI, en Otra ocasión pidió reformar al partido, sobre 
todo lo relacionado con los procedimientos para seleccionar a los candidatos. El 
"Manifiesto Cardenista" que se hizo público en 1957, entre las varias proposiciones que 
incluía, pedía el mejoramiento del sistema electoral, facilitar la participación de los 
partidos opositores, implantar la representación proporcional, pero también democratizar 
al PRl para evitar que sólo fuera un instrumento electoral del gobierno y en vez de eso, 
mejor se convirtiera en un centro privilegiado que analizara los problemas nacionales". 
En 1963 Cárdenas expresó la necesidad de que la elección de los dirigentes nacionales, 
estatales y municipales fuera resultado de la voluntad mayoritaria de sus afiliados en una 
"auténtica democracia efectiva de las mayorías" y que a la elección de candidatos en 
asambleas, la antecediera la presentación de precandidatos por los miembros del partido. 

178 Op. Cit.. Medina Luis. Pág. 208 
179 Op. Cit., Hernández Roge/iD Pág. 135 
180 Ibid., Pág. 134. Entre los que firmaron el Manifiesto Cardenista se encontraban Luis I Rodríguez que fue 
el primer Presidente del PAM, Eduardo Vázquez Veja que conoció a Madraza en Jalapa. Ver., Heriberto 
Jara, Ex Presidente del PAI y algunos seguidores de Henríquez Guzmán. 
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Capítulo 4 
Las Reformas en el PRI durante 1965 

EL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

A mediados de 1963 comenzaron las declaraciones en torno al periodo de sucesión 
presidencial. Adolfo López Mateos estaba próximo a terminar su sexenio (1958-1964) y 
el PRI debía elegir a su candidato. El 30 de mayo, apareció publicada en la prensa una 
entrevista al Gobernador de Tabasco, Carlos Madrazo, en la que declaraba que los 
gobernadores, -por determinadas orientaciones que se nos han dado, y por muchas otras 
cosas, "ya "bemos" quien es el elegido-!8!. 

Manuel Moreno Sánchez, líder del Senado y aliado político de López Mateos, criticó a 
"los videntes, los magos y los zahoríes del fmurismo". Hasta ese momento, nadie podía 
pretender tener certeza sobre la decisión que tomaría el Presidente, y lo que menos se 
debía hacer era difundir declaraciones incompletas. Madraza aclaró días después en la 
prensa tabasqueña que nunca dio esa entrevista sino que solo realizó comentarios en los 
que exclusivamente señaló que el candidato debía salir del " ... cuadro nacional de sus 
colaboradores (del Presidente) porque es obvio que son las personas que están en 
contacto con las grandes realidades del país". Negó haber dicho que los gobernadores ya 
sabían quien era el sucesor. También aclaró que: "si vivimos en una democracia a secas 
no veo la raZÓn para que nadie se ponga tan inquieto y suspicaz cuando los ciudadanos 
externa n su opinión como les venga en gana"182. 

De cualquier modo, Madrazo no tenía de que temer ante las declaraciones de otros 
líderes nacionales. La posición política que poseía era notable. Su personalidad no sólo 
en Tabasco, sino a nivel nacional, había crecido a lo largo del sexenio de López Mateas 
debido al desarrollo que introdujo en su estado. De los gobernadores, era el más 
considerado por el gobierno federal y prácticamente tenía el control político de la zona 
sur del país. Las relaciones personales que tenía con el Presidente López Mateas y con 
Gustavo Díaz Ordaz, aún Secretario de Gobernación, se reflejaban en el apoyo 
económico a Tabasco y en los beneficios políticos que lo favorecían. El tabasqueño fue 
un elemel)to importante para cohesionar fuerzas alrededor de la candidatura de Ordaz 
pues convenció a los gobernadores del sur para que lo apoyarad". Mientras Madraza fue 
Gobernador, afianzó sus relaciones políticas con el centro, lo cual le dio la oportunidad 
de continuar con su carrera. El no era la única amistad de Gustavo Díaz Ordaz. El juego 
político a nivel nacional, era distinto a como había sido la relación del Gobernador con el 
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gobierno federal. Ahora se encontraría más intereses con los que habría que buscar un 
equilibrio. En Tabasco, él era el hombre fuerte de! estado y poseía el control natural, 
pero en la Ciudad de México, la política funcionaba distinto pues había más interese; y 
controles sobre las decisiones. 

Desde principios de 1963, Madraza demostró su compromiso político con Gustavo Díaz 
Ordaz. Comenzó a visitar a otros gobernadores de la República en plan de proselitismo 
para alinearlos a favor del Secretario de Gobernación. El 3 de noviembre de 1963, 
Ordaz fue proclamado por la CTM como candidato a la presidencia de la República, pero 
desde e! día anterior, en la prensa de Tabasco se publicó que las organizaciones estatales 
del partido lo consideraban su candidato, lo cual supone que Carlos Madraza ya sabía 
quien era el elegido. Prácticamente lanzo la candidatura de Ordaz y Tabasco se cor¡virtió 
en e! primer estado de la República que lo apoyó, incluso antes de la CTM que fue la 
corporación que lo postuló. Con ello se presentaba al estado y a su Gobernador, como 
los primeros apoyos del Secretario de Gobernación!". Ningún político sabía con 
seguridad que Ordaz sería el candidato, pero parecía que Madraza tenía la exclusiva. La 
primera delegación estatal que lo recibió durante la campaña electoral también fue la 
tabasqueña encabezada por su mandatario. Durante el sexenio de López Mateas, Díaz 
Ordaz desde su trabajo en la Secretaría de Gobernación, no mostraba un apoyo evidente 
hacia los gobernadores, exceptuando al del estado de Tabasco. 

El14 de noviembre Madraza partió de Villahermosa al Distrito Federal invitado por 
Alfonso Corona del Rosal, Presidente del PRI, para asistir a la convención que nombró a 
Díaz Ordaz candidato a la presidencia!". Cuando concluyó e! acto, los más prominentes 
miembros del partido decidieron marchar a Bucareli para comunicarle al aún Secretario 
de Gobernación el resultado. A la cabeza del grupo de priístas iban Alfonso Martínez 
Domínguez (Diputado y líder priísta de la Cámara), Corona del Rosal, Javier Rojo 
Gómez y Carlos Madraza!''. 

El domingo 5 de julio de 1964 se efectuaron las elecciones presidenciales. Con el triunfo 
electoral de Ordaz, Madraza creyó quedar en primera línea de la política nacional. Se 
aseguraba en los medios no oficiales, que en el nuevo gabinete el todavía Gobernador de 
Tabasco ocuparía la Regencia del Distrito Federal. Varios de sus colaboradores se 
trasladaron a México con la seguridad de ocupar un puesto en la capital. Pero llego el 
primero de diciembre, día que tomó posesión Gustavo Díaz Ordaz, Ernesto U ruchurtu 
permaneció en la Regencia del D.F.!87 yel nombre del tabasqueño no se escuchó en las 
designaciones. Cuatro días después de la toma de posesión, la CTM propuso al 

1S40p. Cit.. Hernández RogeNo. Pág. 124. 
185 Carlos Madraza siendo Gobernador de Tabasco, asistió a la 11 Convención Nacional Ordinaria y a la 1I 
Asamblea Nacional Extraordinaria que se celebraron en noviembre de 1963. 
186 Op. Cit., Hernández Rogelio, Pág. 125 
167 Bu/nes. Pepe, Gobernantes de Tabasco: 65 años ... Pág. 708 
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Licenciado Carlos Madraza como Presidente del Partido Revolucionario Institucional. Es 
difícil suponer que el tabasqueño desde días atrás no conocía cual sería su futuro político. 
Quizás si pensó que su nuevo empleo público sería la regencia capitalina, pero no fue 
hasta un último momento que se enteró del cargo que finalmente ocuparía. 

Su nombramiento en la dirección del partido fue sorpresiva, ya que varios veían en él un 
secretario en el gabinete, pues el renombre que poseía lo colocaba en un cargo más alro. 
Los nuevos nombramientos, como por ejemplo, el del entonces Gobernador de Jalisco 
Gil Preciado, que se encargaría de la Secretaria de Agricultura o el de Alfonso Cotona 
del Rosal como el nuevo Secretario de Patrimonio Nacional, disminuyeron la 
designación de Madraza haciéndola parecer de baja categorb. Para otros el ascenso de 
Madraza a la presidencia del PRI no era inmerecida. Su larga trayectoria, la brillantez de 
su gestión como gobernante, sus cualidades personales y el apoyo personal del Presidente 
López Mateos por ubicarlo en un nuevo sitio, le permitieron ocupar la dirigencia 
priísta 188. 

El domingo 6 de diciembre de 1964, recibió la Presidencia del Partido Revolucionario 
Institucional en el nuevo edificio del partido ubicado al norte del Distrito Federar". Del 
7 de diciembre al17 de noviembre del siguiente año, Madraza sería el Presidente del 
partido oficial. El discurso que pronunció ese día no fue similar a los mensajes oficiales, 
pues sus palabras implicaron una crítica formal al partido. Hablo con respecto a la visión 
que se tiene del PRI entre la población así como de los problemas internos relacionados 
con la militancia. Pidió propugnar seriamente por la solución de los problemas en cada 
uno de los sectores y se refirió a las nuevas circunstancias sociales y políticas en el país, 
dejando vislumbrar la necesidad de cambios en el trabajo interno. 

El apoyo institucional estuvo presente el día que protestó como el nuevo líder del PRI. 
Varios diputados y miembros de organizaciones sectoriales, exaltaron su personalidad y 
su capacidad como nuevo líder aduciendo que era el político idóneo para el cargo gracias 
a sus dotes como organizador, necesarios en la entonces etapa de democracia de 
partidos l90

• 

La importancia de su discurso reside en que fueron las acciones que realizó durante su 
año como líder nacional, las que le dieron veracidad a las ideas que proyectó en su toma 
de posesión. Durante su gestión, trabajó por ir solucionando cada una de las cuestiones 
que señaló en su primer día de trabajo. Cualquiera esperaba que con sus palabras se 
refiriera al papel del PRI con relación al desarrollo nacional o reafirmara su respaldo al 

188 Hernández César, Carlos Madraza. Biografía .... Pág. 103 
189 El nuevo edificio del PAI en la Colonia Lindavista fue inaugurado en 1963. Op. Cit Bulnes Pepe, Pág. 709 
190 De la Cruz Diógenes, Carlos Madraza: Una Historia ... Pág. 113 
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gobierno, pero no fue así l91
. Las repercusiones o impresiones que generó entre los 

asistentes es difícil de conocer. Sería hasta tiempo después, a raíz de su trabajo en el 
CEN, que se conocieron comentarios en su contra. Declaro que el plan de trabajo final 
se elaboraría después de consultar las opiniones de los sectOres en el partido. No tenía 
deseos de aparecer como un líder en desacuerdo con el estado de las cosas, al menos 
hasta ese momentol'.l2. 

Los miembros del nuevo Comité Ejecutivo Nacional que designó Madrazo fueron: 
Secretario General del Partido: Dr. Lauro Ortega; Srio. de Acción Agraria, Lic. Leopoldo 
Hernández; Srio. De Acción Obrera, Bias Chumacero; Srio. De Acción Popular, Dr. 
Renaldo Guzmán; Srio. De Acción Política, Sen. Armando Arteaga; Srio. de Acción 
Política, Dip. Fluvio Vista; Srio. de Organización, Fernando Díaz Durin; Srio. de 
Finanzas, Lic. José Espinosa; Srio. de Prensa y Propaganda, Lic. José Luis Lamadrid; 
Srio. Gral. C.T.M., Fide! V clázquez; Srio. Gral. C.N.C., Lic. Javier Rojo Gómez; Srio. 
Gral. C.N.O.P., Dr. Renaldo Guzmán; Srio Gral. c.G.T. Cecilio Salas; Srio. Gral. 
C.R.O.M., AntOnio J. Hernández; Srio. Gral. F.S.T.S.E., Lic. AntOnio Bernal'''. El 
secretario personal de Madraza fue el Lic. Luis Porte Petit y el subsecretario auxiliar de la 
presidencia, el Lic. Manuel Bartdet'" 

Los cambios que realizó Madrazo, el tipo de objetivos que persiguió con su trabajo así 
como el estilo que utilizó para difundir la nueva tónica en el PRI, contrastaron con el 
liderazgo de Alfonso Corona del Rosal que presidió al partido prácticamente durante 
tOdo el sexenio de Lopez Mateos. Del Rosal fue un político que mantuvo bajo control al 
partido garantizándole al gobierno, el aparato político de costumbre. Organizó la JI 
Asamblea Nacional Extraordinaria, la " Asamblea Nacional Ordinaria y la JI 
Convención Nacional Ordinaria para designar a Díaz Ordaz como candidato del PRI. 

REESTRUCTURACION DEL PARTIDO 

A partir de los primeros días de enero, el trabajo en el partido cambio considerablemente. 
Durante su gestión, Madraza introdujo en el PRI reformas que el ex Presidente Cárdenas 
después calificaría como un "sacudimiento"195. La reestructuración, en términos 
generales significó acrecentar la disciplina nacional con respecto al CEN y reacomodar 
las actividades del partido en función de metas autónomas, independencia que se había 
pospuesto por años. 

191 El discurso completo de Carlos Madraza que pronunció durante su toma de posesión como nuevo 
Presidente del PAI, se encuentra en el capítulo anexo de este trabajo. 
192 Op. Cit.. Bossert Thomas, Pág. 17 
193 Historia Documental del Partido de... Tomo 8, Pág. 572 
194 Benejam Ma. Antonieta, Actividad e Ideología de ... Pág. 35 
195 Op.Cit., Hernández Roge/io, Pág. 125 
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El jefe nacional del PRI inicio el 4 de enero lo que llamó la "Reestructuración del 
Partido". Se volverían a elegir a las autoridades en todos los Comités Directivos Estatales 
yen los Comités Secciona les a partir de las Asambleas Municipales cumpliendo con el 
legítimo mecanismo para elegirlos. No se reestructuraron órganos,sino que se trató de 
impedir que las designaciones de los mandos directivos continuaran imponiéndose a 
partir de intereses particulares en los estados. Esta reestructuración significaba remOver 
a los actuales Comités Estatales y Municipales sustituyéndolos por nuevos dirigentes 
provenientes de las Asambleas en las que "delegados especiales" del CEN vigilarían el 
proceso para comprobar que no intervinieran más intereses de los que debían. 
Comúnmente, los líderes de los Comités Directivos Estatales habían sido designados por 
el Gobernador del estado. Lo mismo sucedía con otros órganos locales del partido e 
incluso con las presidencias municipales. Es decir, el CEN no tenía injerencia directa 
sobre los asuntos en cada estado ya que era el Gobernador quien controlaba las 
postulaciones de candidatos a cargos públicos, los espacios correspondientes de las 
corporaciones locales y a los dirigentes de los Comités Estatales del partido. 

Las primeras acciones que Madraza tomó para lograr una nueva estructura seccimal fue 
nombrar "Delegados Especiales", por lo general Senadores y Diputados, en siete 
entidades en las que se iniciaría este proceso. Expresó a principios de enero que antes de 
que terminara el mes, ya habría delegados asignados en todo el país. Sus tareaS eran 
investigar las demandas populares locales para que el partido las reconociera y les buscara 
soluciónj reforzar la militancia, dar impulsó a las tareas políticas de la mujer y de la 
juventud, impulsar la democratización interna pero sobre todo, renovar los cuadros 
dirigentes municipales y estatales. Los siete primeros delegados fueron: en Morelos, el 
Dip. Miguel Osario; en Baja California, Arturo L1orente; en Michoacán, el Dip. Eliodoro 
Hernández; en Chihuahua, el Sen. Carlos Sansores; en Durango el Sen. Carlos Loret; en 
Guanajuato, el Dip. Carlos Sánchez y en San Luis Potosí el Lic. Leopoldo González. En 
cada estado aparte de este delegado principal, se nombró a tres delegados más, una por 
cada sector del partido'''. Esos fueron los primeros estados en donde se removieron los 
comités directivos estatales. Varios de estos delegados, a lo largo de los cambios 
madracistas de enero a noviembre, continuarían en puestos relevantes y cuando sucedió 
la renuncia de Madraza, criticarían la gestión que llevó a cabo. 

La intención de Madraza al promover los cambios en los Comités Directivos Estatales y 
Municipales era crear mandos independientes que solo obedecieran a la dirección 
nacional así como acercar al partido con los habitantes. Este fue el primer 
enfrentamiento que tuvo con las corporaciones y los gobernadores pues estos estaban 
acostumbrados a nombrar a los líderes locales y así mantener el control político en los 
estados. Desde el inicio de su trabajo, Madraza demostró conocimiento sobre el 
funcionamiento real en el PRI. Nunca descuido a las corporaciones y mantuvo las cuotas 

196 Periódico Excélsior. 5 de enero 1965. Pág. 8 
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de poder que podía administrarles. En la medida de lo posible, siempre tuVO cuidado en 
esa relación con los sectores porque sabía que ellos eran sus aliados. 

El nuevo líder del PRI también declaro en enero, que el problema fundamental del 
partido era la afiliación individual y su proyecto solo funcionaría respetando a la 
militancia. Anunció que estaba en proceso un registro de los miembros así como un 
programa para promover la afiliación. Un mes después pidió a los directivos estatales que 
levantaran un padrón de miembros 10cales.'97 

EI1Z de enero, Madrazo acordó formular un programa de actividades juveniles. Este 
sector carecía de una importancia sólida al interior del partieb. A lo largo de su gestión, 
incorporó al sector juvenil como uno de los grupos con más relevancia. Se reunió varias 
veces con Diputados dirigentes y líderes de ese sector. También se determinó formar una 
comisión que formulara un programa de actividades que en materia juvenil se debían 
realizar y que incluyera tareas de afiliación'''. 

Ese año, habría elecciones para Diputados locales y Presidentes Municipales en varias 
entidades: en Morelos 8 de abril, en Campeche, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Sinaloa 
el 4 de julio, en Michoacán el 1 de agosto, en Guanajuato el 18 de julio, el 5 de 
septiembre en Veracruz, elZ8 de noviembre en Puebla, el31 de octubre en Tlaxcala y el 
5 de diciembre en Tamaulipas y Guerrero. Baja California era uno de los estados de la 
República que a principios de año celebraría elecciones para Gobernador. El Secretario 
General del PRI, Lauro Ortega, visito el estado desde principios de año para conocer la 
situación con respecto a las elecciones l99 

Morelos era otra de las entidades en las que pronto se celebrarían elecciones, pero en ese 
caso, para Presidentes Municipales. El Delegado Especial en Morelos, Miguel Osorio, 
presidió una reunión de dirigentes en ese estado con el propósito de dar a conocer las 
directrices generales que había elaborado el CEN del PRI para su reorganización 
nacional. Osorio expresó que el plan de Madrazo incluía que cada Comité Seccional 
nombrará de manera directa y democrática a sus dirigentes, quienes más tarde serían los 
encargados de elegir los Comités Municipales y estos a su vez, decidirán quienes dirigirían 
al PRI en el estado. El partido deseaba que quienes ocuparan los cargos de elección 
popular fueran ciudadanos con militancia e ideología revolucionaria comprobadas")'. 

EI31 de enero se an unció que se llevaría a cabo una reunión de trabajo nacional a la que 
debían asistir todos los actuales Presidentes de los Comités Estatales del PRI en el país, 

·los secretarios generales y un representante del sector femenil. El objetivo de la reunión 

197 0p. Cit., HernándezRogelio. Pág. 141 
198 Excélsior. 13 de enero de 1965, pág. 5 
199/bid., 25 de enero de 1965 Pág. 12 
200 ¡bid., 13 de enero de 1965. Pág. 5 
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era dar a conocer el pensamiento de los dirigentes sobre la mejor forma de realizar las 
tareaS de "reestruccuración"201. Madraza quería unificar criterios y explicar de la mejor 
manera posible cuales eran los cambios que proponía para el PR!. No se sabe cuanta fue 
la injerencia de los gobernadores, organizaciones del partido u otros intereses en cada 
estado frente a estos cambios pues tampoco se les podía exigir que no intervinieran202

. 

En las 32 entidades, a lo largo de varios meses, se removieron los líderes de todos los 
órganos estatales. A partir de febrero, Madrazo viajó a varios estados para constatar los 
trabajos que se estaban realizando y a sus delegados. Los tiempos de inmovilidad política 
del PRI cuando no eran tiempos electorales, terminaron por el momento. 

El primero de febrero fueron removidos todos los dirigentes del Comité Estatal del PR! 
en Chihuahua. El gobernador no fue informado de esos cambios y se molestó al saber 
que la gente que trabajaba bajo sus ordenes no estuviera más en sus puestos. En términos 
reales, los mandatarios no debían porque tener injerencia en los asuntos del partido, ya 
que las designaciones de los Directivos Estatales era un proceso que exclusivamente le 
competía al CEN. A raíz del conflicto con el Gobernador de Chihuahua por la 
destitución del Directivo Estatal, Madrazo ordenó a todos los demás Comités en los 
estados, no recibir ayuda económica por parte de los gobernadores u otros políticos para 
el sost.enimiento de sus oficinas. El apoyo que necesitaban lo proporcionaría el CEN. 

Los trabajos de reestructuración comenzaron en Chihuahua, Morelos y Baja California. 
En ese último estado pronto serían las elecciones para elegir Gobernador y Presidentes 
Municipales, pero el programa de reestructuración democrática que meses después 
promovería Madrazo en la N Asamblea Nacional no estaba del todo elaborado. Aun así, 
se trato de realizar la elección interna de candidatos para cargos municipales de la manera 
más democrática posible, ya que al menos, los mandos directivos en el estado eran 
nuevos y estaban a cargo del CEN. 

EllO de febrero Madrazo pronunció en Chihuahua uno de sus discursos más relevantes. 
Señaló que el PR! y el gobierno constituían una dualidad que mantenía el equilibrio de 

ro1 Ibid., 31 de enero de 1965 Pág. 10 
202 "El dos de marzo, El Diputado Ruffo Figueroa fue nombrado como delegado general. El 13 de Marzo, 
Madraza viajó a Mexicali. No solo instaró el proceso oficial para la selección de candidatos municipales, sino 
también recibió personalmente a muchos grupos que registraron a potenciales candidatos. El proceso inició 
con anuncios públicos detallados del nuevo sistema. Cualquier priísta podía registrar un precandidato en la 
oficina del partido local del 15 de marzo hasta el 3 de abril. Una convocatoria que se publicaría el 24 de 
marzo, señalaría los requisitos técnicos locales de las elecciones internas incluyendo la cantidad de firmas 
necesarias para cada nominación. Las elecciones más importantes en Baja California fueron en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada. En Mexicali, hubo algunos problemas en los primeros días del periodo de registro ya 
que ningún precandidato se presentó sino hasta marzo 29, 14 días después de que el registro comenzó. La 
explicación oficial fue que hubo burocratismo y las formas de registro no estuvieron disponibles. Pero de 
manera no oficial, se concluyó que los políticos locales estaban inseguros del experimento. No habían 
decidido si el programa era retórico o si de verdad formaba parte de la estructura. La tardanza hasta que 
alguien se registrara, indicó que había presión detrás de la escena política" Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 
67 ala 63. 
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México, pero que cada uno tiene funciones que le son específicas y no deben 
confundirse. Expresó que el partido na es e! gobierno, ni debe ir a la zaga de él, sino en 
la vanguardia'Ol. También en esos días, se designaron más delegados especiales para la 
reestructuración: en Veracruz, e! Senador Rafael Matos; e! Dip. Florencia Barrera en 
Tamaulipas; en Jalisco, el Senador Salvador Corona; en Nuevo León el Dip. Rodolfo 
Velázquez y en Zacatecas el Lic. Helio Flores. Para esa misma fecha empezaron los 
cambios en e! Comité Estatal de Veracruz204• En cada uno de los estados se estaban 
llevando a cabo trabajos intensos entre los miembros locales del partido. El 13 de 
febrero, el Comité Directivo Estatal de Chiapas informó que se habían realizado 389 
Asambleas Seccionales en las que se eligieron a los integrantes de! nuevo Comité 
Directivo. También se designaron nuevos dirigentes de! Comité Estatal en Baja 
California'05 . 

Madraza señaló en una entrevista que publicó e! Periódico "Excélsior", que el partido 
propugnaba por una renovación radical de los procedimientos hasta ahora empleados 
para elegir a las autoridades municipales. Acabaría la arbitraria designación de Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos sin la expresa anuencia del pueblo. El caciquismo rural 
y urbano sería erradicado de sus propias bases y aclaró que esa es la intención de todos 
los jerarcas del PRl. Afirmó que el PRl solo reconocería a los ayuntamiento elegidos por 
limpios procedimientos democráticos. Opinó acerca de la precaria situación económica 
de! municipio en México e informó que hablaría con e! entonces Secretario de Hacienda, 
Antonio Ortiz Mena, para ver las posibilidades de darles un mejor presupuesto. Madrazo 
era un revolucionario que justificaba e! nuevo procedimiento de! PRI con las ideas que 
expresaba Ordaz en sus discursos. Sostenía que e! Presidente impulsaba el respeto al VOto 
democrático. El tabasqueño señaló varias veces que la posición de! Presidente con 
respecto a los cambios era de aprobación 206 

. 

El 22 de febrero Madraza presentó a todos los dirigentes estatales del PRI en la 
República, e! programa de trabajo que el CEN se proponía desarrollar durante ese año. 
Con esa reunión se buscaba evitar confusiones en las metas propuestas, discutir la 
dinámica de trabajo, saber que se estaba realizando en los estados, conocer quienes eran 
"nuestros mejores hombres en cada sitio" y aporrar los puntos de vista de los dirigentes 
estatales para formar el temario de la Asamblea Nacional. El programa de esa reunión 
incluía también discutir sobre los trabajos de afiliación, sobre las cuestiones relacionadas 
con la organización femenil y juvenil, acerca de la integración de los órganos así como de 
las actividades para cumplir con el programa de acción. Diversos miembros del partido, 

200 Op. Cit., Benejam Ma. Antonieta. Pág. 37 
'" Ibid .• Pág. 43 
'" Ibid .• Pág. 44 
206 Excélsior, 21 de febrero de 1965, Pág. 12 Y 18 

81 



Diputados, Senadores y Directivos de los Comités en los estados expusieron varias 
ideas207

. 

El PRI inició en marzo una campaña alfabetizadora a nivel nacional. El 6 de abril se 
reunió con representantes de las agencias noticiosas de la radio y la televisión con el 
objeto de analizar la mejor manera en que ellos podrían colaborar con la campaña"'. 

E14 de marzo se conmemoró el trigésimo aniversario de la fundación del PNR. Los dos 
oradores del evento, el Gobernador de Aguascalientes Enrique Olivares Santana y el ex 
Presidente Emilio Portes Gil, en sus discursos se refirieron al tema de la reestructuración. 
Portes Gil señaló que después de 1940 vino la claudicación en muchos aspectos del 
partido. Dijo que se inicio la mala costumbre de designar desde la Ciudad de México a 
los candidatos a Gobernadores, Senadores, Diputados y Presidentes Municipales. Señaló 
que a partir de 1958, con López Mateos se recobró la mística de la Revolución y felicitó a 
Madrazo por haber iniciado no solo la reestructuración del PRI sino también la adopción 
de un programa social y cultural en beneficio de las comunidades20

'. Meses después 
Portes Gil y Madrazo mantendrían una discusión en los medios de comunicación pues el 
ex Presidente nacional terminaría criticando la dirigencia del tabasqueño. 

Madrazo viajo a Baja California para atestiguar el ambiente previo a las elecciones para 
Gobernador. Durante su estancia en el estado se refirió a la reestructuración. En Tijuana 
dijo que se daría un paso definitivo para allanar el camino de la cabal democratización de 
los sistemas políticos del país comenzando por los municipios. Se terminarían las viejas 
tácticas de imposición. El candidato del PRI ya no sería producto de una convención 
secreta de cuatro horas, sino resultado de una votación mayoritaria. El tabasqueño dio a 
conocer a grandes rasgos, el proyecto de cambios para elegir candidatos municipales. El 
primer lugar en donde se instalaría ese procedimiento aunque aún no estaba aprobado 
en los estatutos sería en Baja California210

, 

En resumen, el nuevo procedimiento comprendía al Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores. La votación sería individual y secreta. Participarían los militantes de cada 
sector del partido que existieran en la localidad. La votación se realizaría mediante dos 
boletas electorales. En la primera figurarían los nombres de los candidatos a la alcaldía 
propuestos por un número de militantes proporcional al conjunto de afiliados en cada 
municipio. El Comité Estatal debía de transmitir la información al CEN y éste se 
reservaba el derecho de aprobar o rechazar las postulaciones. La segunda papeleta 
contendría planillas para Regidores y Síndicos propuestas por cada sector que existiera en 

207 Op. Cit., Historia Documental .... Tomo 8. Pág. 447 
?Ce Op. Cit.. Benejam Ma. Antaniata. Pág. 51 
209 Excélsior, 5 de marzo de 1965. Pág. 35 
210 lbid., 17 de marzO de 1965. Pág. 1 Y 9 
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la localidad. Madraza sabía que estos movlmientos locales que estaba realizando 
representaban cambios que afectarían intereses significativos en cadauno de los estados. 

En Ensenada durante la misma gira, anunció la creación de una Comisión de Honor, con 
jerarquía superior incluso a la del propio CEN y que tuviera las más amplias facultades 
para expulsar del partido a cualquiera de sus miembros cuya conducta se apartase de las 
normas morales y traicionase a la Revolución y al Pueblo'''. Otros de los estados en los 
que se aplico de manera informal el procedimiento para elegir candidatos municipales fue 
en Durango y Chihuahua en los cuales también se celebrarían elecciones a mitad del 
año"'. EllO de marzo continuaron los cambios: se designaron nuevos Presidente de los 
Comités Estatales deJalisco y Quintana Ro02D 

Uno de los primeros comentarios negativos que recibió Madraza acerca de su trabajo fue 
que con su labor invadía el trabajo de los gobernadores. Para la campaña de 
alfabetización que inició en Marzo, contacto directamente con todos los mandatarios 
estatales para que cooperaran con la causa. Posteriormente el tabasqueño señaló en una 
entrevista, que había decisión del gobierno federal para reformar el código agrario. 
Viniendo del jefe de un partido político, el anuncio estaba fuera de lugar. Un editorial de 
ffExcélsior" alabó el avance del PRI, pero también consideró esa nueva posición como 
una usurpación de poder. Para muchos invadía el espacio de trabajo de los gobernadores 
al haber removido a los dirigentes de los Comités Estatales. En cada entidad que visitaba, 
buscaba cuales eran los conflictos que afectaban directamente a la población o a los 
militantes del PR!. Posteriormente Madraza aclararía que no se entrometió en los 
gobiernos de los estados, sino que observaba los problemas y el partido sugería las 
posibles soluciones. Desde su gestión en Tabasco como gobernador, había demostrado 
interés por las dificultades económicas o sociales del país y como Presidente del PR!, 
tenía más contactO con ellas en tOdas las regiones que visitaba. Pensó que la legitimidad 
del partido se iría recuperando conforme éste gestionara la mayor cantidad de soluciones 
a las demandas que los miembros le presentaban2H 

La Revista "Siempre" del 24 de marzo, señaló en su editorial que desde que Madraza 
tomó posesión de su cargo, había hecho tantOS o más pronunciamientos como sus 
predecesores durante años y que si había provocado beneficios con su proyecto de 
reestructuración, estos se minimizaron ante la campaña de rumores a que había dado 
lugar, pues se le acusó de tormentoso, de agitar la país, de mover las aguas tranquilas, y 
por último de crear problemas, acusación de mal prestigio en la política mexicana"'. 

211 Op. Cit., Benejam Ma. Antonieta, Pág. 50 
212Excélsior 8 de abríl de 1965, Pág. 1 
2130p. Cít., Benejam Ma. Antoníeta, Pág. 48 
21" Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 26 
2150p. Cit., De la Crúz Diógenes, Pág. 120 
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LA IV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 

A lo largo de los más de 10 meses que duró su gestión, varios eventos adicionales 
afectaron al PRI. A la par de la labor que Madraza realizaba, el partido trabajaba junto 
con el gobierno. 1965 fue el primer año de Díaz Ordaz al frente del país. Exceptuando 
por el Movimiento Médico y algunas movilizaciones urbanas de trabajadores públicos, no 
se observaron mayores problemas esos primeros meses del sexenio. Uno de los 
contextos en los que el PRI fue protagonista, fue el de la iniciativa de ley para reformar la 
Constitución y permitir la reelección de diputados. 

En noviembre de 1964, el PPS propuso se estableciera de nuevo la reelección para los 
diputados federales de manera indefinida. Un mes después los priístas presentaron una 
iniciativa de ley muy similar. Después de modificar la propuesta de Lombardo, por 
unanimidad, los diputados firmaron a favor de la iniciativa. Prácticamente todos los 
integrantes del Congreso eran del PRI exceptuando 20 curules que le pertenecían a la 
oposición. La propuesta de leyera una reglamentación al artículo 59 constitucional para 
reanudar el principio de reelección. Los diputados podrían postularse de nuevo y si 
resultaban favorecidos en las elecciones volverían a ocupar sus puestos. La medida, según 
la defensa que se hiza, era beneficiosa ya que profesionalizaría el trabajo legislativo y 
permitiría trabajar mejor por los distritos que cada uno de los legisladores representaba. 
Martínez Domínguez, líder del PRI en la Cámara, expresó que su partido no había caído 
en el juego político iniciado por Lombardo Toledano pero sí creía en los beneficios de la 
1er16 

El Diputado Enrique Ramírez y Ramírez, el 27 de diciembre de 1964 presentó la 
iniciativa de reelección. En su texto manifestó que la nueva ley permitiría un mejor 
conocimiento de los problemas 10cales'P La cuestión de la reelección formó bloques al 
interior del partido, que apoyaban o no la propuesta. En los medios de información se 
evidenció una corriente adversa a la iniciativa lo cual quizás significaba que el Presidente 
estaba en contra de la ley. Sin embargo Martínez seguía apoyando el proyecto para que 
procediera a la Cámara de Senadores y fuera aprobada. 

El Presidente Ordaz, la Cámara de Senadores y Carlos Madraza permanecieron en 
silencio sobre este tema aunque de manera informal se supo que siempre estuvieron en 
desacuerdo. La decisión final acerca del futuro de la ley estaba en manos del Presidente 
de la República. Una de las pocas expresiones oficiales fue la de Luis Echeverria, 
Secretario de Gobernación, quien señaló que la discusión pública sobre esos temas era 

2160p. Cit., Bossert Thomas. Pág 40. 
:m "Discurso del Diputado Enrique Ramírez y Ramirez sobre la Iniciativa de Ley para fa Reelección de los 
Diputados~. en Op. Gil. Historia Documental.... Tomo 8, Pág. 440 a 445. 
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una demostración del régimen de libertades que vivía el país y que en uso de esa libertad, 
los diputados habían aprobado la iniciativa2lS

• 

Desde noviembre de 1964 se dejo abierta la especulación2J9
• Las opiniones a favor, 

aseguraban que negar la posibilidad de reelección a los diputados era contraproducente 
ya que se limitaba el campo de acción que podían ejercer. Varios países democráticos 
permitían que los diputados, mientras fueran elegidos por sus representados, se 
reeligieran. Las posiciones en contra, de forma escandalosa expresaban que se afectaba 
uno de los pilares del sistema mexicano. La "no reelección" era el preceptO amstitucional 
que había permitido e! crecimientO de! país. También se dijo que quizás la nueva ley en 
un futuro afectaría la no reelección con respectO al Presidente pero los diputados a favor 
de la ley, jamás buscaron afectar ese principio del poder ejecutivo. 

El Presidente continuaba sin dar alguna declaración al respecto que definiera cual sería el 
futuro del asunto, pero mientras eso no sucedía, se desgastaban los grupos políticos al 
interior del PRJ. Según declaraciones de Madraza previas y durante la IV Asamblea 
Ordinaria que se celebró en abril, el Presidente Ordaz no estaba de acuerdo con la 
propuesta de ley. 

A principios de abril de 1965 se publicó la convocatOria para la organización de la IV 
Asamblea Nacional Ordinaria'''. Del 28 al30 de abril se llevaron a cabo los trabajos del 
máximo órgano de! partido. La III Asamblea Nacional Ordinaria se había llevado a cabo 
en 1960 y la II Asamblea Nacional Extraordinaria se realizó en 1963 juntO con la 
Convención Nacional para elegir candidatO presidencial en la cual resultó favorecido 
Gustavo Díaz Ordaz. 1547 delegados se registraron para participar en esta nueva 
asamblea. 

Gracias a los medios impresos, se conocía que habría un pronunciamiento general en 
contra del proyectO ree!eccionista durante la Asamblea. Este fue un tema polémico pues 
representaba un conflicto político de priístas contra priístas. Madraza sería el encargado 
de exponer la opinión de! Presidente, la cual iba en contra de las aspiraciones de Martínez 
Domínguez. También se dio a conocer que se presentaría el proyecto de reformas con 
respecto a las elecciones municipales. 

218 Declaraciones de Luis Echeverria del 12 de enero de 1965 en Historia Documental del Panido de la 
Revolución, Tomo 8, Pág. 445 Y 446 
219 Otra explicación refiere que las elites consideraron todo este capitulo como un show de fuerzas 
divergentes en el país y permitieron el debate público del tema para satisfacer una necesidad cívica de la 
población ya que fa elite política era la que finalmente tomaba las decisiones. Esta nueva ley en realidad no 
era tan importante para los políticos según concluye Thommas Bossert en su trabajo sobre Madraza. Todo el 
g,0ceso de discusión sólo sirvió para consultar a la opinión pública.Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 40 

PAI, IV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Pág. I 
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El primer día de trabajo, se rechazó por unanimidad apoyar la ley reeleccionista. 
Madraza aclaró que un principio como ese no podía ser trastocado. MartÍnez Domíngtez 
contesto al discurso de Madraza sobre la no reelección diplomáticamente. Expresó en 
nombre de los diputados a favor de la ley, que el proyecto no representaba un cambio a 
la constitución sino solo una reglamentación específica. Dijo que la Revolución dejaría de 
serlo si permaneciera estática y petrificada ante el tiempo. Reiteró su disciplina al PRI y 
señaló la responsabilidad de luchar por la consolidación de los principios revolucionarios. 
También sostuvo su apoyo y lealtad a la dirección nacional22I Dijo que aunque la 
Asamblea Nacional se haya manifestado en contra la reforma al artículo 59 y se 
declaraba antireeleccionista, no por eso se tendría la seguridad de que el partido no 
postularía en un futuro como candidatos a Senadores y Diputados, a personas que lo 
hayan sido con anterioridad, ni que tampoco se escondería la necesidad de legislar a favor 
de la reelección"'. Aunque demostró lealtad al partido, fue patente el disgusto de 
Martínez Domínguez por el rechazo a la propuesta. 

Madraza, por medio de un discurso acomedido, expresó la opinión del Presidente de 
México acerca de la ley aunque con eso haya bloqueado la iniciativa de uno de los priístas 
más importantes a nivel nacional. Para Luis Medina, la ley propuesta de haberse llevado a 
cabo, hubiera esclerotizado los mandos en el gobierno evitando los relevos que se 
necesitaban para el funcionamiento del sistema22J

. 

La Cámara de Senadores acordó en septiembre de 1965, por unanimidad de 47 votos, 
que no era de aprobarse la iniciativa de reformas al artículo 59 constitucional proveniente 
de la Cámara de Diputados y que el expediente tendría que ser devuelto a la colegisladora 
siguiendo los procedimientos normales. Se afirmó en el dictamen negativo, que todas las 
finalidades que los diputados cO!1sideraron viables de alcanzar con la reforma al artículo 
59, se estaban realizando paulatinamente como resultado de la madurez política del 
pueblo mexicano"'. Coincidentemente, tres de los senadores que redactaron el 
documento que rechaza la ley, eran delegados especiales designados por Madrazo para 
vigilar los procedimientos de cambios en el PRI. 

En el discurso inaugural de la IV asamblea, aparte de haberse incluido la decisión final 
del PRI con respecto a la ley releccionista, Madraza señaló que más importante que su 
toma de protesta como líder nacional, era el destino del partido. Hablo de la nueva etapa 
de desarrollo en México que beneficiaba a todas las áreas. Dijo que para prepararse 
mejor, el PRI había comenzado a reestructurarse de acuerdo con los estatutos, 
renovando sus cuadros e integrándolos de nueva cuenta a todos los niveles. Expresó 

221 Excé/sior, 29 de abril de 1965, Pág. 1 Y 10 
222 Op. Cit, Hernández César, Pág. 126 
223 Medina Luis. Hacia el Nuevo Estado ... Pág. 210 
224 ~Dictamen Negativo de la Cámara de Senadores sobre fa Iniciativa de Reformas al Al1iculo 59 
Constitucionar, 25 de septiembre de 1965 en Op. Cit., Historia Documental .... , Tomo 8, Pág. 579 
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también que se habían ensayado nuevos métodos para seleccionar candidatos 
municipales. 

Entre otras actividades durante la Asamblea, Se anunció la creación de la "Dirección 
Nacional de Planeación""'. Se leyó el informe de labores realizados por el CEN desde 
diciembre, en el que destacó la reestructuración y los nuevos nombramientos de 
dirigentes. Así mismo se expresó el compromiso del partido de señalarle al gobierno que 
se debían jerarquizar las inversiones en obras de infraestructura nacional, dando 
preferencia a aquellas de más pronta recuperación y rendimiento. También se refirió a la 
libertad de expresión. Señaló que su programa era tan amplio y seguro que en él podía 
incluirse el pensamiento de todos los miembros sin que sus diferencias tuvieran que 
desviar del rumbo señalado por la historia. Dijo que los priístas eran libres, pero también 
disciplinados pues en ese espacio político todos luchaban con el tricolor y no m contra 
é!. Parece ser que esa fue su respuesta a las opiniones adversas a su programa que se 
habían generado durante los últimos días. Dejo clara la existencia de la cohesión yel 
deseo de perfeccionamiento partidista226

, 

Las ponencias trataran otros temas: el deseo del partido para que el gobierno se esforzara 
por terminar el reparto de tierra afectable manteniendo inviolable la auténtica pequeña 
propiedad agrícola; seguridad en la tenencia de la parcela y medidas en contra de su 
arrendamiento ilegal; otorgar mayor participación a las mujeres en el gobierno; revisión 
de las prestaciones al ejército y la armada para mejorarlas; necesidad de reforma en la 
administración de justicia; hacer más efectivo el esfuerzo en materia de vivienda popular; 
extensión del seguro social; mejorar la alimentación popular; lograr más y mejores 
créditos industriales; perfeccionamiento de los sindicatos para el desarrollo de la lucha 
obrera así como de los trabajadores y participación del PRI en la lucha contra el 
analfabetismo. Otro de los puntos del que se hablo fue sobre la Comisión de Honor y 
Justicia. Se propuso un "Plan Nacional de Vivienda que sirviera para exterminar las 
ciudades perdidas de la ciudad""'. 

La Asamblea se pronuncio por solicitar al gobierno el mayor esfuerzo posible en 
beneficio del sector rural y la correcta aplicación del artículo 27 constitucional. El partido 
le sugería al gobierno establecer una planeación económica naclOn~1 de largo alcance en 
contra de la miseria rural. Madraza señaló que la clase campesina no disfrutaba de 
prerrogativas que tenían otros sectores en el país. Explico que sin seguridad jurídica en el 
campo, no podría haber estabilidad económica ni paz política. 

Dijo con respecto a las elecciones municipales, que un partido políti:odebía desarrollar 
una agilidad constante que le permitiera ir adecuando su Vigencia haCia la resolución de 

2250p. Cit., Benejam Ma. Antonieta. Pág. 55 
226 Excéfsior, 29 de abril de 1965, Pág. 1 Y 18 
227 Ibid., 31 da abril de 1965, Pág. 18 
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los problemas que se presenten en la sociedad en que actúa. Por ser el elemento básico 
de gobierno, el municipio debía ser el campo propicio en el que se debían realizar los 
trabajos encaminados a alcanzar una efectiva democracia. Consideraba que un punto tan 
transcendental en la vida del instituto político debía estudiarse exhaustivamente, por lo 
que en el transcurso de la Asamblea se presentaron las ponencias relativas al nuevo 
sistema para la elección interna de candidatos a funcionarios municipales.128 

En los medios de comunicación impresos se dijo que durante la asamblea se harían 
evidentes los problemas entre priístas que se reflejaban en las declaraciones en contra 
Madrazo que también se publicaban. Varios buscaban convenir la Asamblea en un 
espacio de lucha sobre todo por los problemas derivados de la iniciativa de ley 
reeleccionista pero no se observaron esas divisiones y se mantuvo una imagen de 
unidad229

. 

No hubo cambios en la Declaración de Principios pero si se modificaron artículos en los 
eStatutos con relación al mecanismo de selección de candidatos municipales. Nadie en 
ese momento expresó una opinión adversa en contra el programa deMadrazo, ni siquiera 
Manínez Domínguez. Todo parecía indicar que el Presidente Ordaz toleraba los cambios 
para elegir candidatos municipales. Varios legisladores que después atacaron el liderazgo 
de Madrazo cuando renuncio al PRl, en la Asamblea apoyaron el proyecto de cambios 
como el Diputado Fluvio Altamirano, que presentó la ponencia con respecto al nuevo 
mecanismo de selección. 

El segundo día de la Asamblea, todos los delegados visitaron al Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz. Él les pidió continuar por el camino del planteamiento responsable y sereno de 
los grandes problemas que afectaban al país. Dos mil delegados del partido se 
distribuyeron en Palacio Nacional durante esa mañana230

. No hubo ninguna expresión 
específica del Presidente con respecto a los cambios ni con respecto a lo sucedido con 
Manínez, que fue noticia de primera plana en varios periódicos nacionales. La IV 
Asamblea cerró con homenajes y discursos que confirmaban el incondicional apoyo del 
PRl al Presidente Ordaz. Se acordaron las enmiendas a los estatutos, se ampliaron las 
actividades de los sectores juvenil y femenil. También se suprimió la oficialía mayol)31. 

228 Op. Cit., IV Asamblea Nacional... Pág. 48 Y 49 
229 Excélsiof, 28 de abril de 1965 
ZlO Ibid., 30 de abril de 1965. Pág. 1 Y 10 
231 Cuando fue Gobernador de Tabasco, Madraza también suprimió la Oficialía Mayor del estado. Excélsior, 
2 d. mayo de 1965. Pág. 17 
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

A partir de la aprobación del nuevo mecanismo en los estatutos durante la Asamblea, el 
PRI los aplicó de manera formal al elegir candidatos. Desde el mes de junio hasta su 
renuncia, los nuevos procedimientos se aplicaron con una gran vigilancia por parte del 
CEN. La democratización provocaría controversia por meses y Madraza trató de 
asegurar la fachada de unidad y disciplina interna"'. 

El tabasqueño informó por medio de una entrevista el 30 de mayo desde Guanajuato, 
que la campaña alfabetizadora, recibiría un impulsó sin paralelo ya que los gobernadores 
en cada uno de sus estados, se reunirían a petición del partido con banqueros, 
comerciantes, industriales y empresarios, para trazar un plan local que permitiera que 
cada uno de ellos le dedicara una hora de su trabajo cada quince días a la campaña contra 
el analfabetismo. También informó que todos los latifundios dentro de una franja de 100 
kilómetros a lo largo de la frontera nOrte del país y que pertenecían a extranjeros, 
pasarían a poder de México con todas sus instalaciones y servicios mediante una 
compensación calculada en 100 millones de pesos"'. El Partido Acción Nacional dijo 
con respecto a las declaraciones de Madraza en Guanajuato, que el jerarca priísta 
disponía lo que debían de hacer los mandatarios estatales'''. 

Hasta finales de julio, los Comités Seccionales se siguieron reestructurando a lolargo del 
país. El CEN sostuvo la tesis de que los Comités Estatales debían ser designados 
invariablemente por el procedimiento que marcaban los estatutos. Con el objeto de 
"vigorizar las actividades de nuestro partido", en algunas entidades federativas.f: llevaron 
a cabo las modificaciones de manera más particular. En los siguientes estados: 
Chihuahua, Jalisco, Morelos, Baja California, Guanajuato y San Luis Potosí, los Comités 
Estatales prácticamente fueron impuestos por el CEN a principios de año, ya qt.e pronto 
se llevarían a cabo las elecciones municipales y se quería garantizar la limpieza en los 
procesos electorales internos. Estos nuevos funcionarios tenían el carácter de 
provisionales y se mantendrían en sus cargos hasta que se celebraran las corre;pondientes 
Asambleas Estatales235

• 

Las Asambleas Municipales del resto del país para elegir a los nuevos dirigentes de cada 
estado, se reunirían el domingo 25 de julio. La convocatoria para su organización se 
publicó en mayo. En ella se especificaba que los Comités Seccionales se reunirían en 
Asambleas Secciona les en las cuales elegirían por mayoría de voros, a los delegados que 
constituirían las municipales. La elección de los Comités Municipales se llevaría a cabo 
con planillas de funcionarios propuesto; para los distintos cargos (presidente, Secretario 

232 Op. Cit., Bossert Thomas. Pág. 41 
233 Excélsior. 31 de mayo de 1965. Pág. 1 Y 9 
234 Ibid., 6 de junio de 1965, Pág. 14 
235 Op. Cit., IV Asamblea Nacional ... , Pág. 40 
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General, Secretario de Organización, Secretario de Acción Social y Secretario de Acción 
Cívica y Propaganda). Para que una planilla pudiera ser sometida a la consideración de la 
Asamblea, debía estar apoyada por lo menos, por una tercera parte de los delegados 
asistentes a la Asamblea Municipal. 

Madrazo informó al finalizar el 25 de julio, que se habían designado 20 549 Comités 
Secciona les (73% del total) y 1608 municipales (67% del total). El partido en el poder 
reemplazo a todos sus directivos en la República Mexicana. 170 000 miembros se 
movilizaron para lograr las nuevas designaciones. Dijo que la limpieza en los sistemas 
había logrado reavivar el espíritu cívico y fortalecer la militancia devolviendo al 
ciudadano la confianza en el partido. Recordó también que había prometido que 
terminarían los vergonzosos acarreos de gente para llenar los actos del PRl: "con orgullo 
legítimo, afirmo que la promesa está cumplida""'. Se informó que los restanteS 786 
comités municipales y 7635 Comités Secciona les serían elegidos en un par de meses más. 
Para ese entonces, también se discutían en el CEN las fechas probables para las 
elecciones internas y sus particularidades en los estados. 

El 26 de julio Madrazo declaró que la Comisión de Honor y Justicia del PRl, 
desempeñaría sus altas responsabilidades sin distinción y con un amplio sentido de la 
justicia. La Comisión de Honor sería un cuerpo público con el poder de remover a los 
miembros del partido que h merecían. Antes de la presidencia de Madrazo, la comisión 
no tenía actividades. Durante los pocos meses que Madrazo estuvO al frente, la comisión 
se uso dos veces: con el Diputado Pedro Vivanco y contra el Senador Alfredo Ruiseco 
Avellaneda. En el primer caso por haber participado de manera evidente en un fraude 
electoral y el segundo por actos de corrupción que se le habían imputado como 
funcionario público. El PRl, aunque acusó a estos dos funcionarios, decidió que en 
ninguno de los dos casos se realizaría un juicio. A partir del nuevo proyecto sobre la 
Comisión que elaboró el CEN, ésta sería responsabilidad directa del Presidente del 
partido. Si ésta hubiera funcionado como se había propuesto, el tabasqueño podía 
utilizarla para controlar adversarios más poderaos. Pero el Presidente del PRl no forzó 
lo referente a la comisión, ya que para ese momento, un movimiento de oposición 
generalizado encabezado por "los intereses creados", como el llamo a sus enemigos 
políticos, se estaba formando a su alrededor. Madrazono podía sostener Otro punto más 
de conflicto. 

En un desayuno que le ofreció la CNC, el tabasqueño expresó que había "traidores 
emboscados" dentro del PRl. Afirmó que estos hombres eran un fraude a los intereses 
de México y a la honestidad y rectitud con la que se debía actuar dentro del partido. 
Añadió que eran un obstáculo y manifestó su deseo de dar a conocer "nombres de 
traidores" a la Comisión de Honor y Justicia una vez que fuera integrada de manera 

Z)8 Excélsior. 26 de juNo, pág. 1 Y 15 
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formal. Dijo que quienes no respetan, quienes no siguen los principios de la Revolución 
Mexicana dentro de! PRI, estaban traicionando al Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sus 
discursos no dejaban dudas sobre los conflictos internos que se libraban en e! tricolor y 
que se habían empezaban a percibir en varia; ámbitos como un intento de impedir que e! 
líder de! partido realizara reformas a sistemas y tácticas tradicionales. Javier Rojo Gómez, 
en ese desayuno habló en representación de la CNC y declaró que e! sector campesino 
apoyaba la nueva tónica que el CEN le estaba imprimiendo al instituto político. Para 
finales de junio ya se habían realizado elecciones internas en Baja California, Chihuahua, 
Durango y Aguascalientes las cuales, según e! PR!, fueron todas exitosas. Las próximas 
elecciones en el calendario electoral interno serían en 5000ra

237
. 

En vísperas del Primer Informe Presidencial del Díaz Ordaz, el PR! ofreció un desayuno 
a los 31 Diputados y Senadores que fueron delegados generales del partido para las 
labores de reestructuración seccional y reor¡¡mización de los cuadros municipales. En ese 
desayuno estuvieron presentes Martínez Domínguez y Manuel Moreno, líderes 
correspondientes de la Cámara de Diputados y Senadores'''. Con la asistencia de esos 
dos personajes, la imagen del partido que se mostraba era de cohesión, ya que Madraza 
había protagonizado algunos conflictos con ellos meses atrás debido al proyecto 
ree!eccionista. Sin embargo, puertas adentro varios priístas ya dudaban de los verdaderos 
alcances del proyecto madracista en el PR!. 

A partir de octubre, inicio una campana de desprestigio en la que los medios impresos 
fueron vitales para provocar la dimisión. El nuevo Gobernador de Tabasco, Mora 
Martínez, vino a la Ciudad de México para asistir al Primer Informe Presidencial. En 
aquel momento su gobierno enfrentaba un problema con los cacaoteros locales pues el 
precio de su producto no era competitivo y varias organizaciones se enfrentaron al 
gobierno buscando soluciónes a ese problema. Mora asistió a una cena que le organizó 
un grupo de cacao teros en el D.F. afines a la postura del Gobernador y a la cual Madraza 
también asistió. Horas antes de esa cena, Mora (uvo una reunión con el Secretario de 
Gobernación y llego al evento tarde. La crónica del suceso señala que Madraza lo recibió 
"con palabras violentas que más parecían regaño que reclamación amistosa" pues 
considero la tardanza como una descortesía a su personalidad. También le reprochó su 
poca entereza ante el motín de Comacalco en lugar de someterlos con mano dura, "como 
lo merecían". Mora le contestó enérgicamente que no fue por cobardía el no haber 
resuelto el problema con violencia, sino porque había intentado resolverlo con el 
convencimiento y la razón"'. Habían rumores que circulaban, en los que se señalaba que 
a pesar de que Madraza estaba dedicado a las labores de! partido, había in tervenido de 

237 Otras elecciones que pronto se llevarían a cabo eran las de Puebla, Michoacán y Guerrero, Excélsior, 27 
de junio de 1965, Pág. 1 Y 11 
238 Jbid., 22 de agosto de 1965, Pág. 12 
2'39 Revista "Siempre" Núm. 641, Octubre de 1965. 
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manera directa en el problema de los cacaoteros en Tabasco y que también trataba de 
influir en las decisiones de! gobierno en e! estado. 

El editorial de la revista "Siempre" de! 6 de octubre, señaló que Tabasco tenía un 
Gobernador: Manue! Mora, que no había otro y que no debía de haber Otro. Afirmaba 
que quizás según Madraza el estado tenía dos porque era él quien movía los hilos de la 
política tabasqueña, colocando a sus parciales en puestos clave y manejando 
organizaciones locales tratando de ejercer unmaximato. La revista señalaba que la figura 
de Madraza tenía una proyección auténtica en la entraña nacional no solo por su obra 
como Gobernador, ni por su presidencia en el PRI sino porque había recorrido los 
caminos de la República invitando al pueblo a ejercer limpia y legalmente sus derechos 
constitucionalesHo . Madraza respondió a esas opiniones con UO:l carta dirigida al DirectOr 
de! semanario José Pagés L1ergo, en la que declaraba que desde que tenninaron sus 
funciones como Gobernador, jamás intervino en el gobierno de Tabasco, ni impuso o 
insinuó su voluntad en algún sentido. La mejor prueba de eso, según Madraza, fue que 
e! Gobernador Mora, desde hacía tiempo, le había cancelado su amistad"!. 

Pagés L1ergo contesto la misiva de Madraza aclarándole que había confundido un sano 
consejo con una emboscada y que sería su conciencia la que diría si había intervenido en 
Tabasco o no. Pagés en su editorial, reconocía en él al mejor Gobernador que había 
tenido Tabasco, pero también le pedía que dejara gobernar con libertad el estada". Els 
de octubre, Mora también escribió una carta en la que señaló que no le conturbaban las 
declaraciones de Madraza en e! sentido de que hacía tiempo que le había cancelado su 
amistad porque si se sintiera culpable, se sentiría desavenido con su conciencia. Dijo que 
lamentaba ese pensamiento y que su conducta como nuevo Gobernador de Tabasco 
había sido limpia"'. 

Con respecto al caso de los cacao teros, se decía que Madraza estaba interviniendo en el 
problema porque la organización que inicio e! conflicto, fue creada por él cuando 
gobernó Tabasco: la "Unión Nacional de Productores de Cacao". Pero también se 
comentaba que detrás de los ataques editoriales y de los posteriores artículos que 
aparecerían sobre e! líder de! PRI, estaba el Gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez 
Ce lis. A lo largo del año no había aparecido un artículo en "Siempre" sobre ese estado, 
pero a partir de! número que siguió a la publicación de las cartas, la revista comenzó una 
serie de reportajes constantes'''. En uno de esos artículos, el reportero José Natividad 
Rosales entrevistó a uno de los candidatos municipales en Culiacán, Alejandro Barrantes, 
e! cual preguntaba: " ... ¿qué le hemos hecho al Licenciado Madraza?, nada, sino edificar 

240 Op. Cit., Bu/nes Pepe, Pág. 727 Y 728 
2·'1 Op. Cit., ~Siempre~, Núm. 643, Octubre de 1965 
242 ¡bid., Núm. 644, Octubre de 1965 
243 /bid. 
244 Op. Cit., De/a Cruz Diógenes, Pág. 160 
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penosamente un estado que enorgullece al PRl, a México y a la Revolución ... ":. Lo 
acusaba de te.rrer tantas pretensiones como para aplicar un procedimiento inebcaz 
buscando mejorar lo que ya existía: la democracia. Los datos de que el Gobernador 
sinaloense estaba detrás de esta campaña los aportó la misma revista tiempo después. 
López U rias, uno de los colaboradores, escribió que cada renglón que aparecía en la 
revista en contra de Madraza, le costaba al erario de Sinaloa varios miles de pesos. 

Durante las elecciones internas que se realizaron en Sinaloa para elegir a los candidatos 
que competirían en los comicios municipales, el CEN encontró las irregularidades, sobre 
todo en dos municipios: Rosario y Culiacán. No fueron instaladas algunas casillas, se 
suplantaron a las personas encargadas de conducir las mesas directivas, hubo coacción y 
amenazas sobre los votantes, acarreo de militantes y falsificación de formas y actas. Las 
denuncias sobre el fraude las presentó el CEN y de cierta manera acusó al Gobernador 
Leopoldo Sánchez Celis de propiciar anomalías a favor de su candidato. Celis se defendió 
y Madraza perdió cuando el Gobernador ignoró el resultado de las elecciones internas a 
alcaldes en Cualicán, Rosario y Los Mochis e impuso incondicionales suyos245 

La primera fricción entre el Gobernador Celis y el CEN se produjo días antes de las 
elecciones internas en ese estado cuando la dirección nacional anuló la candidatura del 
General Roberto Cruz, amigo político de Celis, ya que durante el análisis que el partido 
realizaba sobre cada uno de los precandidatos, se descubrió que Cruz, candidato para el 
municipio de Los Mochis, había sido inspector de policía en el gobierno de Calles y que 
después fue activo participante en la rebelión de Gonzalo Escobar durante 1929. 

Las elecciones internas en Sinaloa a principios de septiembre, sucedieron sin mayores 
problemas según informó en un primer momentO el partido. El 19 de ese mes, los 
comicios se efectuaron en un clima de absoluta tranquilidad y entusiasmo. Se siguió el 
mismo procedimiento que en todas las demás entidades que celebraron elecciones y se 
obtuvieron los mismos resultados positivos. Pero casi un mes después, el9 de octubre, 
el CEN nulificó las elecciones internas en Culiacán y Rosario. Días después removió a su 
delegado general, el Lic. Eduardo Cruz, por el cúmulo de violaciones que sucedieron 
según una investigación ordenada por Madraza debido a la cantidad de quejas e 
. I'd d 246 lrregu art a es . 

-¿
45 0 p. Cit., Medina Luís, Pág. 210 

246 En Sinaloa se registraron 35 precandidatos en 17 municipios. El Delegado del partido, el Lic. Eduardo 
Cruz Colín reportó que había gran interés y entusiasmo por parte de los militantes en la mayoría de los 
municipios. Después de las elecciones, el PAI anunció que se había llevado a cabo una tranquila y 
entusiasta respuesta por parte de los militantes. "El 501", un periódico local de Sinaloa, reportó que la 
mayoría de los priístas ejercieron sus derechos libremente y que hubo una lección democrática. También 
mencionó el periódico que sólo hubo un incidente pequeño en Culiacán fa capital del estado. En ese 
municipio hubo 2 contendientes: el favorito, el Lic. Alejandro 8~mantes (militante del PAI, y ex secretario 
general de gobierno con el Gobernador Leopoldo Sánchez Celis), y el Señor Ernesto Higuera López, quien 
de acuerdo con ~EI sor no era un verdadero militante priísta pero sí un miembro del PPS. Higuera esperaba 
ganar infiltrando las elecciones con otros miembros del PPS que votarían por él. Durante las efecciones, 
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En la Capital de Sinaloa compitieron Ernesto Higuera y Alejandro Barrantes. Los 
medios de comunicación publicaron que la anulación de la elección se produjo porque 
los candidatos no se apegaron a los requisitos que se solicitaban. A Ernesto Higuera se le 
comprobó que no tenía la vecindad necesaria para competir en la elección municipal y a 
Alejandro Barrantes se le descubrieron "actitudes contrarias a las normas democráticas 
del partido". En Rosario participaron Aurelio Pimentel y Fidel Sánchez a los cuales 
también se les acusó de no ajustarse a los procedimientos establecidos. Pero en el fondo 
eran otras las circunstancias. Si Barrantes y Pimentel no cumplían con los requisitos 
estipulados en la convocatoria para competir por la candidatura, ¿cómo el CEN permitió 
su registro? El PRI no daba a conocer públicamente las irregularidades que motivaron la 
anulación de la elección pero parecía que los dos candidatos ganadores en Rosario y 
Culiacán eran muy amigos del Gobernador". Excepto alguna publicación de Culiacán, 
en ninguna otra parte se informó sobre el fraude y tampoco se dijeron nombres. El 
partido guardaba silencio e impedía que la prensa conociera los pormenores para no 
empañar la fachada de unidad. Madraza esperaba que Celis rectificara su actitud 
imposicionista y permitiera la repetición del procesd48

, Barrantes había sido el secretario 
general de Gobierno de Leopoldo Celis y con las elecciones internas se estaba tratando 
de legitimar el "dedazo". Sánchez Celis impuso a Barrames como candidato en Culiacán y 
a Aurelio Pimentel en Rosarito. El CEN especificó en la nueva convocatoria que 
ninguno de los precandidatos ganadores o perdedores en los comicios pasados, podría 
registrarse en la nueva elección que se realizaría el17 de octubre. Así se trató de poner 
fin a las maniobras de algunos miembros del partido en Sinaloa para imponer candidatos 
a alcaldes de acuerdo con sus intereses. En el resto de los municipios, fueron declaradas 
válidas las elecciones. Se puso también de manifiesto en un comunicado que publicó el 
CEN a nivel nacional, que el delegado especial Cruz Colín había recurrido a algunas 
"triquiñuelas" para hacer ganar a los favoritos del Gobernador'''. 

El problema real no fue la formalidad o incapacidad de los candidatos con el 
procedimiento, sino que se cometió un fraude interno para que los candidatos del 
mandatario estatal se quedaran con los puestos que él deseaba, solo que Madraza no 
podía crear una imagen de discordia interna entre la población. Celis si lo hiza, pues no 
estaba solo en las críticas contra el tabasqueño. El Gobernador sinaloense reconoció que 
pudo haber "errores" como en otras entidades. Declaró que los ataques en contra de lo 
sucedido en Sinaloa eran producto de la inmadurez política de Madraza. Que lo que 
proponía el líder del PRI no era una novedad como proceso. Según él, ya se habían 

algunos seguidores de Higuera fueron reportados por influir en el voto de los electores pero de manera 
sorpresiva, Sarrantes resultó victorioso por un margen de 19,340 frente a 15,208. Los cargos de fraude que 
se le imputaron a Higuera pOdían no ser verdaderos, pero en cualquier caso los incidentes que se hicieron 
~úblicos originaron una cuidadosa revisión de las actividades por el CEN. Op. Cit, Bossen, Pág. 90 a 92. 
47 Excélsior, 12 de octubre de 1965, Pág. 18 

248 Op. Cit., Hernández Rogefio, Pág. 163 
249 Excélsior, 10 de octubre de 1965, Pág. 10 
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operado en el partido en 1946 y en 1947 procedimientOs semejantes que provocaron una 
gran división interna. El partido, según Ce lis, no estaba preparado para estOs cambios. 

Mientras sucedían los conflictOs en el norte del país, en Acapulco se desarrollaba el 
proceso de selección interna de candidatOs municipales. Se informó que se habían 
registrado nueve precandidatos a alcaldes en ese puertdso. Días después anunciaba el PRI 
que las elecciones internas de Acapulco. "transcurrieron sin novedad, hubo una copiosa 
votación y se respetó la voluntad popular". Votaron 45 000 militantes y el Gobernador 
del estado, Raimundo Abarca, expresó que: "se otorgaron las más amplias garantías a 
todos los sectOres y a todos los miembros del partido para que expresaran con absoluta 
libertad su simpatía". Durante los comicios en Guerrero participaron 172 precandidatos a 
la presidencia municipal de 75 ayuntamientos y 1104 aspirantes a las regidurías 
municipales. También se celebraron elecciones en el estado de Michoacán. Se eligieron 
candidatos a alcaldes y según las versiones del partido, ese proceso también culminó de 
manera exitosa2S1 

• 

El registro para nuevos candidatos en Sinaloa quedó abierto desde el día 10 hasta dos 
días antes de la fecha de las elecciones. Pero la convocatoria fue inútil, no porque como 
difundió el Gobernador, los sinaloenses apoyaran mayoritariamente a Barrantes y a 
Pimentel, sino porque Celis impidió el proceso. Madraza envió dos nuevos delegados a 
Sinaloa: Armando Arteaga y Manuel Bardett. Estos informaron que siempre 
encontraron cerradas las puertas de la sede priísta con lo cual se impidió que se 
registraran precandidatos. El Gobernador declaró a los medios que él ignoraba la 
anulación de los comicios de septiembre porque nadie se lo había comunicado de manera 
oficial, lo cual quería decir que Barrantes y Pimentel para él seguían siendo los candidatos 
del partido2S'. Las autoridades nacionales del PRI, habían subestimado la fuerza de las 
presiones regionales en contra de los efectos negativos de la democratización. El CEN 
asumió que la disciplina aseguraría el trabajo normal pero no fue así. 253 

Maldonado y Bardett notificaron' que ningún local del partido fue abierto para ellos y que 
se prohibió entregarles cualquier información sobre las elecciones pasadas. La prudencia 
política que había tenido Madraza al conocer el fraude, la abandonó cuando supo los 
detalles de cómo Sánchez Celis obstaculizo el registro de nuevas candidaturas y el 
trabajo de los delegados. El PRI pudo haber postulado un candidato propio y emplear la 
maquinaria partidaria para aplastar en las elecciones a Celis pero una ley en Sinaloa 
señalaba que el ayuntamiento anterior tenía que calificar la elección yel alcalde vigente no 

250 Ibid. 
251 Excélsior, 7 de noviembre de 1965, Pág. 13 
~52 Op. Cit.. Hernández Roge/iD, Pág. 164 
253 Op. Cit.. Bossert Thomas, Pág. 93 
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iba a ir en contra del Gobernador. El posible candidato hubiera perdido al final en el 
palacio municipal'54. 

El25 de octubre, durante una reunión del Consejo Nacional, se integró la Comisión de 
Honor y Justicia que según el proyecto tendría facultades para expulsar rel partido a los 
"malos" priístas y premiar a los buenos. Madrazo clamó por la disciplina en las filas del 
tricolor y pidió una lucha decidida contra todo intento de conjura255

• 

Finalmente, el CEN decidió que el partido se retiraría de la lucha política en los 
municipios de Culiacán y Rosario ante la actitud del Gobernador que a toda costa y 
utilizando todos los medios, trataba de imponer como candidatos a sus amigos. El 
encabezado del periódico Excélsior especificaba: "El PRl contra el Gobernador Sánchez 
Celis. Lo acusa de imponer candidatos""'. Fue el periódico quien puso los nombres en la 
noticia, ya que en ningún comunicado del CEN se señalaba a personas en específico 
sobre el caso en Sinaloa. El periódico expresó en su nota, que con esa acción el PRl 
dejaba abierta la oportunidad para la oposición. Al sobrevenir las elecciones municipales, 
el Lic. Barrantes compitió como "candidato independiente" apoyado por Sánchez Celis y 
ganó las elecciones municipales. Lo mismo sucedió en Rosario. Barrantes e Higuera 
participarían como candidatos independientes para así demostrarle al CEN del PRl "la 
simpatía de que gozaban en la región". Se anunció que los priístas a quienes su partido 
anuló sus triunfos, participarían en las elecciones constitucionales como candidatos 
independientes para comprobar que el Comité Ejeculivo Nacional estaba equivocados7. 

El Gobernador dejó al tabasqueño en una situación absurda: ¿pertenecía o no al PRl el 
candidato triunfante?'" Cuando Madrazo presentó el documento que resolvía el retiro 
del PRl de Culiacán y Rosario, tres miembros del CEN se negaron a firmarlo y apoyaron 
la actitud del Gobernador. 

Por varios días en los medios impresos, hubo un intercambio de declaraciones entre el 
CEN y el Gobernador así como con varias organizaciones en Sinaloa. Las columnas 
políticas de periódicos locales se dedicaron al tema de forma muy amplia. La conducta de 
Celis planteaba uno de los casos más graves de rebelión en el Institucional. Entre 
bastidores, la nulificación de las elecciones bastó para que se desatara una lucha política 
en contra de Madrazo. La corrupción en las elecciones de Sinaloa quizás pudo ser más 
grande que en otros estados lo que provocó que Madrazo se sintiera con libertad para 
hacer del caso de Sánchez Celis un ejemplo del compromiso del CEN parea hacer 
respetar el voto libre de los militantes en las elecciones. Sabiendo que había fuertes 
presiones contra él en el partido, Madrazo llevo su reto hacia lo público y forzó una 

'" ¡bid .. Pág. 166 
255 Op. Cit., Benejam Ma, Antonieta. Pág. 76 
256 Excélsio" 13 de octubre de 1965. Pág. 1 
257 Jbid., 3 de noviembre de 1965, Pág. 2 Y 14 
258 KraUSB Enrique, La Presidencia ..... Pág. 303 
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confrontación con una oposición interna esperando controlar a las fuerzas en su contra 
utilizando los medios de comunicación impresois9. Sin embargo, estos grupos tuvieron 
tiempo para solidificarse y con este caso obtuvieron e! detonador de los ataques mientras 
Sánchez Celis mantuvo un fuerte control de la escena política en Sinaloa. 

El PRI difundió que "la condenable actitud que no demuestra justicia sino imposición, 
que no prueba firmeza sino capricho, engendra nuevos motivos de discordia y de 
zozobra en un clima amenazadoramente caldeado ya por la agresividad y la 
intemperancia y ofrece a otros partidos una inesperada oportunidad para pescar 
ptovechosamente en el río revuelto de las intransigencias políticas". Lo sucedido en las 
elecciones internas de Culiacán}' Rosario, pone de manifiesto que como reiteradanente 
lo había reconocido e! CEN, existían todavía no solo fuera, sino dentro del partido, 
personas o grupos que ciegos ante los signos del tiempo "se resisten a admitir que el 
anhelo de hacer revolucionar al instituto político no es impostura ni trampa, ni quimera, 
sino convicción, demanda y compromiso"2óO. 

A Madrazo, se le calificó como el hombre que estaba decidido a acabar con el 
imposicionismo ancestral de la política. Para esos meses, ya existía una división evidente. 
Por un lado se encontraban aquellos que apoyaban las ideas democratizadoras de 
Madrazo aunque ninguno de ellos representaba una fuerza importante al interior del 
partido. Durante la "Asamblea de Programación de! PRI" realizada en Monterrey, el 
Director del Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales (lEPES), Carlos 
Andrade, habló de los problemas económicos de Nuevo León y defendió la dinámica 
que le estaba impartiendo a la institución política el licenciado Madrazo. Durante el acto 
de protesta de los candidatos del PRl a las presidencias municipales de Tamaulipas, 
efectuado en el TeatroJuárez de Ciudad Victoria, el Gobernador Práxedes Balboa dijo 
que "los nuevos procedimientos que sigue el partido para la elección de sus candidatos 
han venido a ser la feliz realización de los postulados de nuestro régimen constitucional". 
Dijo que algunos han opinado en pro y en contra de estos procedimientos pero que en 
Tamaulipas: " ... podemos sentirnos orgullosos de que mediante ellos, el pueblo escogió a 
los hombres que quiere que lo gobiernen y lo ha hecho dentro del más absoluto respecto 
a su voluntad y a su decisión"161. 

Por otro lado, estaban los políticos en contra de los nuevos mecanismos, entre los cuales 
se encontraban algunos Gobernadores, los líderes priístas del Congreso, y Otras 
personalidades políticas poderosas. Celis no se cansó de señalar que era el partido y en 
especial su máxima autoridad quienes provocaban el conflicto en Sinaloa al impedir que a 

259 Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 93 
260 Excélsior, 13 de octubre de 1965, Pág. 18 
261 Excélsior, 1 de noviembre de 1965, Pág. 18 
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Barrantes y Pimentel se les reconociera su victoria en las elecciones internas62 . Aunque 
Madraza intento controlar lo que sucedía, Celis continuó con los ataques. 

La Comisión de Vigilancia Electoral de Sinaloa, creada por el Gobernador Ce!is, se 
reunió a sólo cinco días de las elecciones municipales de esta entidad para denunciara 
través del licenciado Salvador de Gortari, representante de! grupo "independiente" que 
postuló a Alejandro Barrantes, que Carlos Madrazo era e! inspirador de un pequeño 
partido llamado "Francisco I. Madero" cuya cabeza visible era Enrique Peña y que con 
eso trataba de tener injerencia en la elección de Presidente municipal en la capital 
sinaloense. Se asentó que en un acto político hecho por ese partido se rindió un 
homenaje al tabasqueño el mismo día de las elecciones internas durante una 
manifestación callejera en Culiacán yen vez de vitorear a los activistas de ese grupo o a 
su candidato Zazueta Duarte, se lanzaron vivas a Madraza y gritos provocativos a los 
ciudadanos. También se expresó que Peña Batiz y Madraza tuvieron una reunión a 
puerta cerrada para "planear la acción que desarrollarían en Culiacán'f63. 

Aunque en esa Comisión de Vigilancia Electoral estaban representados todos los partidos 
políticos en la entidad, el control lo tenía el Gobernador. El mismo día en que se hicieron 
las declaraciones sobre la injerencia de Madrazo,los miembros de! partido Francisco I. 
Madero se retiraron de la reunión al igual que los del PPS como protesta ante las 
acusaciones. El Gobernador lamentó la separación de esos dos organismos, haciendo 
resaltar que la comisión había sido integrada por todos los partidos representativos en e! 
estado y que venía actuando con base en todos los acuerdos tomados por ellos mismos. 
Señaló que e! partido "Francisco I. Madero" demostró una actitud que ya se esperaba 
puesto que no tenían ningún antecedente en la vida política de Sinaloa264 

En la Ciudad de México, empezaron a circular telegramas dirigidos a varias 
personalidades de la política incluyendo al Presidente"'. Algunos se le enviaron al 
Director General de "Excélsior", ManuelBecerra Acosta. Firmados por líderes sindicales 
como el Secretario General de la Unión de Comerciantes del Municipio de Culiacán,Juan 
Valenzuela, se señalaba que parecía imposible que e! Presidente Nacional del PRl 
fomentara la desintegración de la unidad en e! partido y exigía una investigación respecto 
a las actitudes del CEN. Otro líder local señaló que los sinaloenses estaban en constante 
peligro por las provocaciones directas de! grupo de Enrique Peña, e! cual pregonaba 
abiertamente que lo apoyaba el Licenciado Madrazo. Otro telegrama señalaba que Peña 
Batiz públicamente manifestaba que realizaba labores de agitación y violencia acatando 
ordenes de Madraza'''. El CEN respondió a las acusaciones. Defendió a Madrazo de los 

2f12 Op. Cit.. Hernández Rogelio, Pág. 167 
2$3 Excélsior. 3 de noviembre de 1965, Pág. 17 
264/bid. 
2M/bid., 11 de noviembre de 1965. Pág. 16 
266 Ibid .. 6 de noviembre de 1965, Pág. 4 
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ataques que se lanzaron en Culiacán. Afirmó que el líder priísta nO había promovido 
actividad alguna en contra del proceso local. Fue una respuesta breve pero concisa que 
tampoco señaló nombres, como era la costumbre del PRI y dejaron asentado que era 
falsa la acusación que se hizo en la reunión de la Comisión Estatal de Vigilancia 
Electoral"'. 

EI7 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones municipales en los 17 ayuntamientos 
de Sinaloa. En Culiacán iba ganando Barrantes, seguido por el candidato Duarte del 
partido "Francisco 1. Madero""'. Ese mismo día Madrazo declaró a manera personal, 
que no intervenía de ninguna manera en el proceso electoral del municipio de Culiacán. 
Expresó que si el PRI hubiera querido, nada impedía haber aprobado a tiempo una 
candidatura adversa a la del señor Barrantes, el cual según Madrazo, había llevado su 
histeria hasta declararse su enemigo personaF69

. Tres días después, apareció la caricatura 
política más dura contra Madraza en la Revista "Siempre". En el dibujo aparecía él 
vestido como niño jugando con el partido, mientras el Presidente Ordaz lo miraba desde 
la parte trasera de una habitación. El propósito era difundir el desprestigio de Madrazo 
demostrando que hacía todo lo contrario a lo que pensaba y ponía en práctica el 
Presidente. Lo que es difícil de comprender es porque la revista "Siempre" participó en 
ese juego político adverso. Varios señalaron que los ataques a Madrazo por parte de una 
de las camarillas del grupo gobernante"', eran manejados desde la Secretaria de 
Gobernación con consentimiento del Presidente Ordaz. 

Esos mismos días, una comisión de guerrerenses integrada por miembros de los tres 
sectores del PRI, demandaron al CEN la anulación de las elecciones internas para 
alcaldes efectuadas en Acapulco por considerar que hubo muchas i-regularidades durante 
el proceso. Dijeron que por lo menos en quince poblados, los dirigentes locales no 
enviaron las ánforas el día de la votación271 EI15 de noviembre, apareció publicado un 
desplegado en los periódicos por parte de militantes de los tres sectores priístas de 
Morelia en donde se denunciaba que se había realizado fraude en las elecciones internas 
municipales que se realizaron en el municipio de Apatzingán. Se explicaba que de forma 
arbitraria se habían manipulado los procedimientos de las elecciones y también se exigía 
su anulación. Ese desplegado también estaba dirigido, aparte de Madrazo, a Luis 
Echeverria271 

267/bid .. 4 de noviembre de 1965. Pág. 14 
268 Ibid., 8 de noviembre de 1965. Pág. 1 
269 Ibid.. Y Revista uSiempre- Núm. 646. noviembre de 1965 
270 El Diputado Alfonso Martínez Manatou fue el siguiente Presidente del PRI después del interinata de Lauro 
Ortega. En algún momento se comentó que Madraza después de su trabajo en el PAr finalmente se 
ocupada de la Regencia del DOF considerando la inminente renuncia de Uruchurtu. 
211 Excélsior, 7 de noviembre de 1965, Pág. 13 
272 Desplegado publicado por distintas organizaciones michoacanas del partido el 15 de noviembre de 1965 
en Excélsior, Pág. 10 
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El Comité Ejecutivo Nacional declaró elll de noviembre, que en 1151 de los 3257 
municipios del país se habían obtenido "prometedores resultados después de poner en 
práctica el nuevo mecanismo democrático". Expresó que al concluir las elecciones 
internas en Michoacán, se había obtenido éxito en más del 95% de los casos. Madrazo 
estaba dando un informe de labores sobre sus acciones en el partido seis días antes de 
renunciar. El sistema de las elecciones internas del PRI se había instaurado en los 
siguientes estados y en todos triunfaron los candidatos priístas: Aguascalientes 9, Baja 
California 4, Chihuahua 67, Durango 38, Guerrero 75, Michoacán liD, Oaxaca 571, 
Puebla 216, Sinaloa 15 y Tamaulipas con 42 municipios. Informó que la oposición fue 
aniquilada, y que con las elecciones internas efectuadas en Michoacán el7 de noviembre, 
culminaba el calendario electoral del partido correspondiente a 1965. Felicitó a todos los 
militantes del PRI que lo ayudaron y los exhortó a luchar con mayores bríos"'. Uno de 
los beneficios probados de la reestructuración del partido fue que al crear una imagen 
de nueva vitalidad, el programa de Madrazo actuó comO un elemento de reclutamiento, 
sobre todo de jóvenes. 

El Presidente Ordaz no sólo conocía los proyectos reformistas, sino también de los 
ataques hacia el tabasqueño, tanto por ser e! Presidente como por la amistad que tenía 
con él. No era de esperarse que hiciera una declaración sobre el tema, pero cuando el 
conflicto apareció se puede concluir que coadyuvó a la defensa y conservación de las 
instituciones. Los dos siguientes Presidentes del PRI: Lauro Ortega, secretario general del 
partido mientras Madrazo era el Presidente, y Alfonso Martínez, en términos prácticos 
nulificaron los efectos positivos de las reformas pues no insistieron en ellas. Los días 
previos a su renuncia, se finalizó la reglamentación de la Comisión de Honor y Justicia, 
pero ese también fue un proyecto trunco que no se aplicó en la realidad. 

Mientras trabajó en el partido, el apoyo a Carlos Madrazo fue desequilibrándose. Si en 
enero y febrero todos los sectores, al menos públicamente expresaron su respaldo al 
nuevo jefe delPRI, meses antes de su renuncia, sólo la Confederación Nacional 
Campesina, liderada por Rojo Gómez, expresaba su apoyo al tabasqueño. La CTM 
también apoyó a Madrazo pero no era un soporte tan evidente como por parte de la 
CNe. La CNOP, que pocos meses después de la toma de posesión de Madrazo como 
líder de! CEN, dirigiría Antonio Bernal en lugar de Renaldo Guzmán, nunca tuvO un 
gesto sólido a favor de Madrazo y fue de ese sector de donde salieron los problemas 
relacionados con las reformas madracistas: el caso de Martínez Domínguez y un 
enfrentamiento con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 
En junio de 1965, la FSTSE amenazó a la CNOP con separarse de ella y formar un 
sector burocrático pues no se le reconocía su fuerza corporativa tuando se trataba de 
postular candidatos. Madrazo negocio con la Federación para que no se preocupara y 

213 Excélsior. 11 de noviembre de 1965. Pág. 16 
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creó en el partido la Subsecretaría de Acción Popular, la cual dirigió también el 
Licenciado Bernal. 

Madrazo renuncio a su cargo el jueves 17 de noviembre. Lauro Ortega dio lectura en el 
despacho del Ex Presidente a una misiva en la que el tabasqueño presentaba su dimisión. 
Esa era la primera vez que un Presidente del CEN renunciaba a su puesto bajo esas 
condiciones. En su lugar permanecería LauroOrtegam . Las declaraciones en torno a la 
renuncia no fueron muy distintas unas de otras. El Diputado Augusto Gómez dijo que 
consideraba la renuncia una necesidad ya que Madrazo había provocado grandes 
desorientaciones en el partido. Miguel Osorio, que había sido delegado del PRI en 
Morelos durante las labores de reestructuración dijo que: "cuando no se puede impulsar 
al instrumento político de la Revolución, o si no se es factor de unidad interna, lo 
honroso es dimitir. La renuncia del licenciado era necesuia, oportuna e inevitable porque 
reconoció que había dejado de ser un factor de unidad. Empecinarse en su postura era 
llevar al partido al desastre. Debe abonársele que su mejor sacrificio que aportó al PRI 
fue su renuncia"27'. Carlos Sanso res dijo que las elecciones internas realizadas en 
Chihuahua permitieron el fortalecimiento del PAN más que del partido y que el PRI no 
podría seguir cometiendo tantos errores. El Senador Alfredo Ruiseco defendió la postura 
de Madrazo. Otro diputado, Sánchez Dosal, dijo que el sistema había provocado tal 
desorden que inclusive en Taxco, Guerrero ganó un candidato del PAN y en Oetatlán 
uno del PPS. La FSTSE difundió que todos sus miembros aprobarían la renuncia porque 
existía una corriente de desaliento por las actitudes tomadas. La CNOP también 
aplaudió la dimisión. Un delegado michoacano de ese mismo sector dijo que desde hacía 
meses, la renuncia venía siendo reclamada por los sectores organizados 276, Robles 
Quintero, Diputado sinaloense, dijo que las reformas eran fruto de la impaciencia y que 
se habían malinterpretado las indicaciones presidenciales. Para el Diputado el principal 
problema consistía en promover reformas que no provocaran inestabilidad social. Dijo 
también que el partido ya tenía un mecanismo institucional ágil y representativo de los 
distintos sectores y agrupaciones que lo integran. Según todas estas declaraciones, se 
concluía que el corporativismo era el democrático y la reforma de Madrazo anacrónica y 
amenazante para la tranquilidad del partido"'. Fluvio Vista Altamirano, el diputado 
veracruzano que durante la IV Asamblea leyó la ponencia del CEN relativa a las 
elecciones internas y que fue aprobada por unanimidad sin que nadie se pronunciara en 
contra de ella, después de conocer la renuncia, expresó qlE la democratización era inútil 
y nOCIva. 

274 Excélsior. 18 de noviembre de 1965. Pág. 
215 Jbid., Pág. 12 
276 (bid., Pág. 14 
m Op. Cit., Hernández Rogelio, Pág. 178 
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El columnista político de "Excélsior", Julio Teissier, escribió con respecto al caso de 
Madraza que los habitantes de la ciudad sabían en realidad porque lo habían destituidd". 
Según Teissier, el tabasqueño propuso públicamente y sin que nadie se opusiera a 
principios de su gestión, dejar claramente establecida la autoridad del partido en la 
selección de sus candidatos a las presidencias municipales, lo que después se entendió 
como un desafío a la influencia de los caciques en los estados. 

Era falso que Madraza se estuviera adjudicando atribuciones de! Ejecutivo, pues él 
mismo señaló que el partido y el gobierno eran entidades independientes y nunca planteó 
resolver directamente los problemas. Tampoco desvió el debate nacional sobre el tema 
de la reelección pues ya se habí,a discutido entre la población pero sobre todo en e! 
gobierno antes de la Asamblea. El no decidió cancelar esa propuesta, sino que eso ya se 
había decidido desde antes en el despacho presidencial y el tabasqueño prácticamente 
solo fue el vocero. Tampoco era cierto que debilito al partido al aplicar el sistema de 
elecciones internas y que ese procedimiento hubiera ido en contra de la Ley Federal 
Electoral vigente la cual se señalaba que los partidos políticos no podían organizar 
elecciones internas de manera pública. El procedimiento se puso a prueba en el 49% de 
las alcaldías y en e! 58% de los estados y solamente falló en dos municipios con la 
circunstancia de que en nueve de las diez entidad" que experimentaron el procedimiento 
aumentaron las solicitudes de afiliación179

• Según Teissier, Madraza renuncio por su 
propia voluntad. Este se encontró ante una alternativa: ejercer su autoridad y castigar con 
los medios del partido a los responsables o permitir que los golpes continuaran sin 
responderlos, así que optÓ por renunciarllo. 

El 21 de noviembre, los tres sectores del partido aceptaron la renuncia de Carlos 
Madraza. Los tres voceroS de los sectores popular, campesino y obrero que tomaron la 
palabra durante la reunión del Consejo Nacional del PRI que aceptó la renuncia de 
Madraza, calificaron de excesiva la política que ejerció y completa, acabada y perfecta la 
disposición organizativa de los usos y costumbres del partido28\. 

278 "De Domingo a Domingo. Columna Política de Julio Teissier" en Excélsior. Sección Política Dominical, 21 
de noviembre de 1965, Pág. 1. 
279 Ibid., Pág. 2 
280 Ibid. 
281 Op. Cit., Medina Luis. Pág. 211 
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1965 A 1969 

La renuncia de Madrazo a la presidencia del PR! marco el fin de su trayectoria política, 
por lo menos en los cauces oficiales. Regresó a laborar en un puesto que había ocupado 
tiempo atrás: la Dirección de la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas, institución 
dependiente de la Secretaria de Educación Pública. También se dedicó a su profesión 
como abogado particular ejerciendo en su despacho en la colonia del Valle. Cuando le 
preguntaron durante una entrevista en agosto de 1967 porque había renunciado, contesto 
que: " .... e1 sistema trabajó bien, pero lo malo es que los caciques locales en todos los 
casos salían derrotados y ellos en manada y en complicidad con funcionarios que no 
supieron o no quisieron abogar a favor de la historia, pusieron el grito en el cielo y el 
cielo los escuchó propiciando la imposibilidad de esta línea y en consecuencia forzando 
mi dimisión "282. 

La retórica democratizadora continuo en el partido, pero solo en los discursos. 
Posteriormente a la renuncia, salieron también del CEN el Secretario de Finanzas y e! de 
Prensa. Algunos diputados fueron reemplazados y lo mismo pasó con ciertos líderes de 
organizaciones juveniles. El cambio de cuadros fue evidente aún cuando Ortega fue el 
nuevo Presidente283 

Seis meses dejó transcurrir Madrazo después de su renuncia para dar señales de actividad 
política. En junio de 1966 envió a cerca de seis mil personalidades políticas, una carta en 
la que abordó los problemas económicos y políticos de los municipios en México. Hacía 
énfasis en la precaria situación de los recursos presupuestarios con que contaban los 
ayuntamientos y se refirió a la necesidad de que los habitantes eligieran libremente a sus 
autoridades. 

Comenzó a circular el rumor de que el tabasqueño pretendía fundar un nuevo partido, 
pero ese no era el objetivo de Madraza, al menos en ese año. Fue un político poderoso y 
carismático que generó una importante corriente de apoyo a su alrededor. Nunca en 
alguna declaración posterior a su reemplazo como líder del PR!, declaró que no era 
priísta o que estaba en contra de los postulados revolucionarios. La posición que 
mantuvo cuando salió de la presidencia, no fue de disidencia. Tampoco atacó 
directamente al partido. Critico el funcionamiento político de! país ya que frente a los 
cambios sociales y económicos el gobierno no había promovido una transformación en 
las estructuras del régimen que sincronizaran con el avance. La estabilidad no significaba 
detener el cambio político para impulsar el económico. Madraza, no pretendía un nuevo 
partido que se enfrentara al PR!, quería formar otra organización que unificara a los que 
pensaran de manera similar para formar una ala progresista dentro del partido: "Si he 

2820p. Cit., Benejam Ma. Antonieta. Pág. 131 
283 Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 103 
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militado toda la vida dentro de un partido, es allí donde debo permanecer y donde puedo 
luchar por mis ideas, tratando de identificar con esa línea a todos los que así piensen". 

El movimiento de opinión que generó tanto con sus misivas como con sus declaraciones 
y entrevistas a la prensa, produjo que muchos desearan transformar su corriente de 
pensamiento en un nuevo partido. Pero Madraza lo que buscaba era formar una 
corriente de opinión que provocara la formación de un Frente Nacional.Sabía que aun 
con el apoyo juvenil o por parte de algunos intelectuales, no tenía una base política y 
económica desde la cual construir un verdadero reto al sistema. No había desunión 
interna en el PRI, ni un descontento generalizado entre la población que pudiera sostener 
la creación de un nuevo partido de oposición. 

Los rumores sobre su creación se introdujeron en los círculos oficiales. Días después de 
haberse publicado la carta, varios políticos en activo y retirados se reunieron en 
Cuerna vaca para analizar las opiniones que ahí se expresaban. Simultáneamente Madrazo 
logró un campo de apoyo entre los jóvenes en las universidades. Durante los dos años 
posteriores a su renuncia, ofreció varias conferencias sobre política, el municipio y la 
economía nacional en distintos foros juveniles. A los pocos días de haberse introducido 
como un nuevo elemento político "de oposición", varios jóvenes del PRI que 
desempeñaban cargos en el gobierno (secretarios particulares de funcionarios o 
Diputados federales), ofrecieron a Madraza un desayuno para apoyar las ideas 
democráticas que proclamaba284 • La estructura de poder cerro filas frente a los apoyos 
que ciertos jóvenes le estaban demostrando al tabasqueño. Algunos líderes juveniles 
fueron investigados. El Diputado Salvador Rodríguez criticó a Madraza por usar a la 
juventud en su juego político y dijo que con su reaparición sólo estaba lastimando el 
futuro de los jóvenes en el PRI. La mayoría de ellos, ante las presiones por parte de sus 
jefes, abandonaron los apoyos a Madraza y fueron reincoporados en la estructura oficial 
tan pronto como mostraron disposición"'. La CNOPy la FSTSE acusaron a Madraza de 
formar agrupaciones de jóvenes con las organizaciones del PRI buscando dividirlos. 

El tabasqueño dejó claro que su intención no era formar un nuevo partido. Esta idea no 
era suya, sino la exigencia de sus seguidores. Durante 1966 y 1967, Madrazo hiza público 
su interés en permanecer dentro del partido oficial, lo que demostraba que seguía 
creyendo en los cauces institucionales para lograr cambios.''' La limpieza de la imagen 
pública de Madraza así como la capacidad que demostró para entender los problemas 
que cruzaban a la sociedad, sobre todo los relacionados con la falta de espacios para la 
participación, fue lo que le gano el reconocimiento de un liderazgo nacional fuera del 
PR!. Cada vez más se convirtió en el "mejor hombre" para encabezar una organización 

2&4 Op. Cit., Hemández Rogelio, Pág. 187 Y 188 
285 Op. Cit., Bossert Thomas, Pág. 
2S6 Op. Cit., Hernández Roge/io, Pág. 200 
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opositora y el eco que encontró su proposición provocó la reacción de los medios 
oficiales. 

Madraza confiaba que las presiones que podría imponer un frente o una organización 
renovadora impulsaría cambios en el PRI. Durante 1966 y 1967 logró una gran cantidad 
de adeptos fuera del partido. Al interior lo apoyaban algunos grupos de jóvenes y ciertos 
legisladores que consideraban positivas las propuestas de cambio en el instituto político, 
pero nunca se conformó una fuerza real en el partido. Varios lo criticaron por creer que 
todavía era posible democratizar al PRI después de la experiencia de 1965 y 
explícitamente le pedían que mejor encabezara un nuevo partido. Si Madraza a mediados 
de 1967 cedió a las presiones de sus seguidores para constituir un nuevo partido, no 
hubo espacio ni oportunidad para que se consolidara ese proyecto tanto por el contexto 
político y social, específicamente por las manifestaciones estudiantiles, corno por su 
muerte inesperada que dejó sin cabeza a la organización, quitándole la fuerza necesaria 
para subsistir por sí misma287

. 

El 17 de noviembre de 1967 se celebró e! segundo aniversario de su separación de la 
dirigencia priísta y varios de sus seguidores le organizaron un desayuno. En esa ocasiÓl, 
convOcó a formar una nueva organización. Insistió como otras veces en que "los 
métodos políticos que se empleaban en el sistema habían sido adecuados en e! momento 
en que nacieron, es decir, durante la segunda y la tercera décadas de! siglo, pero no en 
1967, como lo demostraba el que las organizaciones que se formaron para discutir 
sectorialmente los problemas de! país, sólo lisonjeaban al gobierno". Afirmó que el 
descontento entre la población encontraría a sus futuros dirigentes en la derecha para 
enfrentarse al gobierno288

• 

Para la organización de! partido "Patria Nueva", varios políticos y personalidades 
mexicanas fueron consultados como Gilberto Layo, Javier Rojo Gómez, Mantilla 
Malina, Rafael Hurrutia y Jesús Reyes Heroles, e! cual se comentaba, habú aceptado la 
presidencia del nuevo partido. Manuel Gurría Ordoñez sería designado según los planes 
previstos, como el secretario general, Luis Ocravio Porte como secretario de 
organización, César Tosca como tesorero, Elena Garro, como secretaria femenil, 
Roberto Casilllas, como responsable de la representación en el DF y como secretario de 
prensa José Luis Mejí"". También parece que el partido ya tenía oficinas establecidas en 
la colonia Condesa pues a finales de 1967, sufrieron atentados en COntra de sus 
instalaciones. Este grupo que organizaba, lanzó una convocatoria para formar la 
Asamblea Nacional del nuevo partido, la cual posiblemente se efectuaría de! 26 al28 de 
septiembre de ese mismo año. 

287 Hemández RogeJio, ~Una Disidencia InconClusa- en Historia y Grafía, Pág. 97. 
288 Op. Cit., Hemández Roge/io Pág. 195 
289 Cruz Zapata Raúl, Carlos A. Madrazo .... , Pág. 126 
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El propósito de construir una organización liderada por el tabasqueño generó el ánimo 
de muchos sectores de la sociedad. Al finalizar 1967, el gobierno se percató de que 
Madraza no sólo encabezaría al partido, sino que, seguramente, se convertiría en su 
candidato presidencial para los comicios de 1970'90 • Los eventos y las declaraciones 
nunca fueron del todo convincentes acerca de la creación del partido, incluso de'spués de 
haber llamado a la formación de una "nueva organización nacional". Para él, no existían 
las condiciones necesarias para crear un partido, es decir, para competir contra el 
Revolucionario Institucional. 

En agosto de 1968 envió una nueva carta a diferentes personalidades políticas. Madraza 
ofrecía finalmente, en caso de que la mayor parte de sus seguidores lo propusieran, la 
orgaríizacióñael nuevo pariido, del cUal h'adafalta aefiriir ia plataforma ideológica. 
Preguntaba abiertamente en el texto si se debía construir un frente nacional o un nuevo 
partido. La carta de agosto fue un factor que preocupó al gobierno, pues el movimiento 
estudiantil tenía un mes de iniciado. En algún momento se incluyó a Madraza como uno 
de los líderes ocultos del 68. La represiva manera con que se controló el movimiento 
estudiantil, influyó en la posición de Madraza acerca de "Patria Nueva". A partir de 1969 
na mencionaría de nuevo, ni siquiera la creación del Frente Nacional. En 1969, creyó que 
lo mejor era la formación de un organismo electoral que al igual que Otros países debía 
implantarse formando casi un cuarto poder. Para él, la única posibilidad de reformar lo; 
estructuras políticas en México era a partir de la existencia consti[Ucional de un poder 
electoral federal, que ajeno a partidos, vigilara las elecciones. Dijo que el régimen de 
partidos en México na funcionaba ni podría funcionar sin un órgano que con 
imparcialidad vigilara los comicios. Sin eso, nada se podría hacer para cambiar al país, ya 
que todo era una simulación291 . 

Madraza falleció el4 de junio de 1969 junto con su esposa a bordo de un aVlOn que se 
estrelló en la sierra "Pico del Fraile" cuando viajaba del D.F. a Monterrey"'. Bajo su 
mando, el partido probó que se podían aceptar reformas que lejos de poner en riesgo su 
predominiopolítico, lo afianzaban; pero .ta_mbién quedó claro que esto sólo se podía 
conseguir afectando enraizados intereses políticos tanto del partido como del sistema en 
su conjunto29J

, 

290 Op. Cit., Hernández Roge/io, Pág. 200 
291 Op. Cit., Benejam Ma. Antonieta. Pág. 140 
2920p. Cit.. Bu/nes Pepe, Pág. 744 
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Capítulo 5 
Conclusiones 

Son múltiples las variables relacionadas con las reformas en el Partido Revolucionario 
Institucional durante 1965. Nos referimos a los temas y a los contextos alrededor de este 
episodio que lo construyen y lo explican. La influencia de la personalidad de Madraza, el 
contexto en el que se desarrolló, el papel que desempeña el PR! en el sistema, la 
complejidad de la relación de poder entre Presidentes Municipales, Gobernadores y el 
Presidente Nacional así como los problemas en ese organismo relacionados con la 
selección de candidatos internos, son algunos de los argumentos considerados para 
comprender estos cambios y valorar su trascendencia. 

El nuevo mecanismo para seleccionar candidatos municipales y la nueva forma de trabajo 
que se introdujeron en el PR! han sido estudiados en varios trabajos previos. La 
interpretación mayoritaria en ellos29

\ revisa los cambios como un capítulo más en la 
carrera política del tabasqueño pues el objeto de estudio es su biografía. Es ineludible la 
influencia de la personalidad de Madraza, pero no hay que desconsiderar otros 
elementos que son igualmente valiosos para el análisis en caso de que sea el desarrollo de 
las reformas e! tema de investigación. El reconocimiento no solo del actor, sino del 
espacio y el tiempo en el que sucedieron los cambios, consolidan un marco con el que se 
entiende mejor la actuación del CEN en 1965. No es conveniente concen[rarse 
exclusivamente en su biografía para la explicación porque no es ahí donde se encuentran 
las causas por la que era necesario reformar algunas áreas del PR!, ni los obstáculos a los 
que se enfrentaron estas renovaciones. Sin embargo, la personalidad y el poder personal 
de los actores debe tomarse en cuenta porque cuando se estudian los fenómenos más 
transcendentales de la historia política de! país, se descubre que han influido sobremanera 
en el desarrollo de los hechos. No se puede dejar de lado la camarilla O el líder que 
protagoniza las circunstancias. El caso de Madraza es uno de los mejores ejemplos. 

Gracias a su experiencia en el gobierno y a las cualidades de su personalidad, Madraza 
fue un político visionario, virtud que fue evidente cuando estuvo al frente del gobierno 
de Tabasco y como Presidente del partido oficial. Las reformas quizás no hubieran 
existido si Madraza no hubiera sido e! líder del PR!. Su trayectoria profesional, creada en 
e! sistema que también lo expulsó del trabajo político oficial, demuestra que como 
dirigente estuvo comprometido con el desarrollo tabasqueño y con el inicio de la 
democratización en el PR!. Esa fue la primera ocasión, al menos hasta mediados de los 

294 Entre los libros biográficos publicados sobre Madraza se encuentran los siguientes trabajos: de Rogelio 
Hernández La Formación del Político Mexicano. El Caso de Carlos A. Madraza, de César Hernández, Carlos 
Madrazo, Biografía Política, de Ma. Antonieta aenejam, Actividad e Ideología de Carlos Madrazo. de Raúl 
Cruz, Carfos A. Madrazo. Biografía Pofítica y de Diógenes de la Cruz, Carfos A. Madrazo. una Historia 
Política en ef Contexto def Estado Mexicano. 
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sesenta que la idea de reformar al partido y la ejecución de esa concepción, fueron 
impulsadas por el Comité Ejecutivo sin que este esperara indicaciones por parte del jefe 
máximo u Otfas fuerzas políticas para guiar su actuación. 

Madraza conoció al sistema político de primera mano. Partx::ipo en su momento en los 
distintos acontecimientos trascendentales que el partido protagonizo y alcanzó varios de 
los máximos puestos en e! poder: la gubernatura de Tabasco, una diputación federal y la 
presidencia nacional de! PRl. Con el conocimiento que aquilató, protagonizó una nueva 
dinámica de trabajo con la que buscaba generar independencia en el funcionamiento 
interno frente al gobierno. Supuso que su personalidad y su experiencia serían suficientes 
para readecuar al partido. No se consideró a sí m;;mo un Presidente interino al que solo 
le restaba esperar su jubilación política. Dirigió aparte de su proyecto de cambios, dos 
elecciones de gobernador, varios comicios estatales así como los conflictos que surgieron 
por la fracasada iniciativa de ley que proponía la reelección de diputados. El autor 
Thomas Bossert sugiere que Diaz Ordaz intentó vital izar la imagen del PRl con la 
presencia de Madrazo, ya que gozaba de una buena reputación pública y esa autenticidad 
daría una imagen de cambio. Si fue así, este apoyo desapareció al año de manera 
definitiva. 

En la década de los sesenta, inicio la exigencia de apertura política por parte de algunos 
sectores en la sociedad. No se reclamaba la enérgica transformación del gobierno para 
que fomentara la maduración de un sistema de partidos equitativo o para que se respetara 
la independencia de trabajo que nunca había tenido el sistema electoral. La demanda más 
compacta fue la apertura de espacios de participación para la sociedad y que estas se 
fueran incorporando al trabajo de gobierno. Tampoco existía una queja mayoritaria y 
poderosa en contra del PRl. La cerrazón del gobierno para considerar la realización de 
cambios políticos solo se reflejaba en los trabajos académicos o en los nuevos 
movimientos sociales predominantemente urbanos. Sin embargo, eso no significaba la 
ausencia de problemas. Madrazo fue un miembro del circulo oficial que reconoció los 
conflictos y pugnó por iniciar su solución. 

El mantenimiento de la estabilidad fue la consigna a seguir durante el gobierno del 
Presidente Díaz Ordaz. El sexenio posterior, de 1960 a 1970, no sólo se enfrentaría a una 
seria pérdida de legitimidad política, sino también a la inestabilidad económica. Las 
necesidades de cambio democrático eran evidentes y el discurso oficial comenzó a 
adoptar esoS ideales aunque sin aplicarlos en realidad. Evadir las presiones a favor de la 
apertura significó mantener un gobierno inerte sobre las problemáticas sociales. Pero 
Ordaz no buscaba un cambio político nacional que iniciara en d PRl. Como es sabido, el 
Presidente preponderaba la estabilidad, no como un rígido mecanismo, sino como la 
continuación de un proyecto que mantenía al país en calma y en crecimiento. 
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A través del PRI, e! gobierno detentaba el control de los sindicatos y diversas 
organizaciones sociales, pero no la representatividad legítima de las demandas en la 
población. Había una carencia de solución a los problemas, lo que originó una separación 
de los gobernados con el grupo en el poder. La sociedad quería dejar el limitado nivel 
aspiracional de participación y que e! gobierno permitiera la libre expresión de los 
individuos. El PRI dejo de representar como antaño realmente a los mexicanos y a los 
distÍntos grupos sociales en que estaban organizados. Debido al crecimimto económico, 
la sociedad se transformó de manera independiente al gobierno. El proyecto de nación, 
sobre todo el área política, necesitaba de una reivindicación 

A lo largo de su histOria, e! PRI ha demostrado tener la capacidad de modificarse 
ideológicamente en función de! gobierno con el propósito de respaldar los objetivos de la 
administración en turno. Esta habilidad, fue hasta cierto punto beneficiosa ya que gracias 
a este sostén a las decisiones gubernamentales, progresaron todas las áreas productivas. 
Las diferencias que eSte apego al gobierno creaba entre los mismos priístas sí existían 
pero no eran visibles porque dominaba una portada de cohesión. El Revolucionario 
Institucional fue determinante en el progreso nacional, en el crecimiento industrial, en la 
estabilidad económica y en la paz social. Impidió que las pugnas por el poder generaran 
violencia y afectaran el orden general en el país. Nació bajo el cobijo gubernamental lo 
cual permitió el crecimiento nacional por encima de las luchas caudllistas por el poder. 
Pero en otro sentido, a la larga esta vinculación convirtió al partido en un subalterno, lo 
cual afectó su funcionamiento y le fabricó una imagen negativa entre la población. 

La falta de independencia en los distintos órganos de! partido se reflejaba en sus formas 
de trabajo. El CEN determinaba su dirección a partir de las directrices gubernamentales 
cuando se trataba de asuntos trascendentales. La toma de decisiones en el partido sin 
consultar al jefe máximo era una actitud anormal En medio del contexto político vigente. 
Los demás órganos a nivel nacional que conformaban la estructura orgánica del partido 
en los estados, conducían su trabajo siguiendo las ordenes no de un disminuido CEN 
sino las que señalaban sectores más poderosos como los gobernadores o los líderes 
económicos locales. 

La disciplina partidista y la lealtad al sistema entre los priístas, fue otra de las armas con 
las que e! partido ayudó al mantenimiento de la estabilidad. Este aparato de fidelidad ha 
demostrado su eficacia a través del tiempo pues fueron pocas las ocasiones antes de 1965 
en que conflictos graves rompieron la fachada de fortaleza. El férreo aparato de unidad 
colaboró para que el tricolor fuera observado por la sociedad como un partido cerrado. 
La manera en que funcionaba la política era desconocida para la población. Este 
caparazón hacía inaccesible la participación de la colectividad y también alentó el 
nacimiento de OtrOS problemas como la corrupción o e! fraude electoral, pues no existía 
algún tipo de vigilancia neutral sobre las acciones del partido y del gobierno. 
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La noción de que era necesario revisar como se había manejado internamente el partido, 
no era una preocupación palpable entre los líderes políticos de ese momento aunque sí 
entre la miütancia. No había conciencia entre los priístas renombrados sobre una revisión 
de la identificación que existía entre el gobierno y el PR!. El formato existente no sólo les 
aseguraba el poder personal a los políticos, sino que para ellos era claramente vig:nte ya 
que gracias a esa relación, México era el país más estable de América Latina. Aún en el 
caso de que varios miembros tuvieran una percepción reflexionada sobre las 
consecuencias negativas que la cercanía con el gobierno provocaba, sabían que e! Ilanado 
a la transformación tendría que venir o estar aprobada por el Presidente de la República. 
Exceptuando algunas fracciones que al igual que Madrazo observaron en la inactividad 
un defecto que estaba llevando al tricolor al desprestigio, no había en ese momento una 
intención formal de modificar e! papel del partido. 

La base militante era la parte más afectada con el estado de cosas. Los derechos formales 
de los miembros, no habían sido los más respetados a lo largo de la historia de! PR!. Su 
poder de participación real en la toma de decisiones era mínima. La relación de los 
órganos directivos con ellos sólo se estrechaba en tiempos electorales. Aunque estaban 
establecidos los vínculos de comunicación, la característica principal de la relación era el 
apartamiento. También, hasta cierto punto, la militancia era pasiva y tradicionalmente 
trabajaba respaldando al partido a cambio de gestiones. Con su proyecto democratizador, 
Madrazo forzó a los miembros a trabajar fuera de tiempos electorales. 

Aunque están señalados en los estatutos los mecanismos electorales para elegir 
candidatos para la presidencia de la República, gobernadores y Presidentes municipales, 
así como para designar a las autoridades dirigentes de los distintos órganos del partido a 
nivel nacional, todos estos métodos no se aplicaban a fondo. Se seguían como formatos 
que legitimaban los resultados, pues quienes verdaderamente elegían a los que ocuparían 
los puestos, seguían su propia metodología. Prácticamente el que ganaba la elección 
interna, se embolsaba el cargo público. Varias veces el jefe máximo no sólo determinaba 
el rumbo que debía tomar el partido, sino que influía en la repartición de las candidaturas. 
Los aspirantes que buscaban ser candidatos, sabían cuales eran los métodos reales para 
competir y obedecían las reglas no escritas aunque incluso, no resultaran favorecidos en 
la contienda. Como oposición, no había posibilidades de obtener éxito en una lucha 
abierta contra el PR!. Las pugnas por e! poder se resolvía, en e! interior. 

Otras veces, los problemas generados por el logro de las candidaturas, si produjeron 
movimientos disidentes. Estos fueron momentos de tensión originados por el 
enfrentamiento de grupos políticos poderosos al interior del PR!. Las disidencias fueron 
la respuesta de estas fuerzas a la decisión oficial que se tomo al elegir al nuevo candidato 
presidencial. Pero una vez fuera del partido, se confirmaba el poder inmensamente 
superior de la maquinaria priísta, disminuyendo las posibilidades de un triunfo opositor 
aun cuando los miembros de la disidencia hayan poseído un fuerte liderazgo dentro del 
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PR!. A pesar de que enarbolaron sus propios idearios políticos en campaña, rompieron 
con el partido por haber sido expulsados de los círculos en donde se tomaban las 
decisiones. Como disidentes representaron una oposición muy débil que no pudo 
competir contra el partido oficial. Otras veces, las presiones fueron solucionadas 
momentáneamente con reformas a los mecanismos de selección encaminadas a refrescar 
ideológicamente la imagen del partido, incluso entre los mismos priístas. 

La reforma de Madrazo coincide con las disidencias anteriores en que todos estos 
movimientos buscaban la realización de competencias internas equitativas no solo con 
relación a la elección de candidatos, sino para elegir a los directivos del tricolor. U na 
diferencia fundamental del proyecto de Madrazo con ellas, es que fue el líder nacional y 
no un candidato perdedor el que reconoció los defectos en el partido que retrasaban su 
mejoramiento. Este no fue un caso de disidencia. Sería hasta tiempo después, en 1969, 
cuando Madrazo consideró no del todo convencido, las posibilidades de crear un nuevo 
partido. Seis meses después de su dimisión trató de conformar un frente ideológico que 
pudiera presionar al PR! por dentro, para que modificara las prácticas antidemocráticas 
que prevalecían. Buscó dentro del partido la fuerza para transformarlo, pero los 
seguidores que logró, particularmente entre la juventud, no constituían un bloque 
poderoso con el cual se hubiera provocado una ruptura seria o ni siquiera el nuevo 
organismo interno. No se sabe si Madrazo hubiera desafiado como candidato 
presidencial opositor al sistema en los comicios de 1970. Cuando renuncio a su cargo, si 
hubo un ataque personalizado como sucedió con los disidentes. Sería considerado un 
político perdedor al menos durante los años inmediatos a su dimisión. Haya sido la suya 
una renuncia voluntaria O instruida por el Presidente, por un tiempo fueron evidentes los 
ataques verbales. 

Madrazo trabajo en el PR! de la misma manera que gobernó Tabasco. Durante su 
mandato, el estado sureño se transformó de manera radical en poco tiempo. Durante los 
once meses de trabajo en el partido, realizó más cambios de los que se esperaban. Sus 
transformaciones fueron de tipo estructural y no ideológicas. Tampoco COntÓ con un 
respaldo evidente por parte del ejecutivo aunque siempre citaba al Presidente Ordaz 
como el cimiento original para mejorar al partido. En ese momento no había una 
discusión pública importante sobre el PR!. Sería hasta tiempo después, cuando el 
gobierno permitiría modificaciones a la ley electoral y en el partido, como resultado de las 
presiones sociales en contra de ese autoritarismo político. 

Una de las metas de Madrazo fue buscar libertad de trabajo sin que esa actitud afectara el 
lugar del PR! en el poder. El nuevo mecanismo de selección de candidatos municipales y 
la aceptación de este proyecto por parte de los priístas, convertiría al PR! en vanguardia 
política al demostrar que poseía una capacidad de autoreforma. No pretendía disolver la 
vinculación con el gobierno sino que explotara su posición privilegiada como partido 
oficial en su beneficio, no para perder el poder. El proyecto de cambios enfrentó la 
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aplicación de los mecanismos establecidos en los estatutos con el mantenimiento de un 
proceso de selección caracterizado por la imposición de candidatos realizado a puercas 
cerradas. Las modificaciones que instauró no fueron otra cosa que el reconocimiento de 
lo establecido en los documentos básicos. Sólo realizó dos transformaciones, aunque 
muy importantes, en los estatutos: un nuevo mecanismo de selección de candidatos 
municipales y una ampliación y reconocimiento de las atribuciones de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

Desde el inicio de su gestión en enero, reemplazó a todos los directivos de los Comités 
Estatales, lo cual significó la sustitución de líderes que habían sido colocados por los 
gobernadores. Madrazo también sustituyó, previa realización de las Asambleas 
Municipales correspondientes, a los Comités Secciona les y Municipales, con lo cual le 
regresó a la militancia sus espacios de representación en los municipios. Este otro 
cambio provocó otro desequilibrio de poder a nivel estatal ya que estos puestos también 
eran repartidos entre los allegados políticos locales del Gobernador. 

Madrazo logró, al menos momentár:teamente, que los Comités Directivos consultaran 
primero con la autoridad central antes que con los gobernadores. El CEN recuperó su 
valor como la primera autoridad del partido. Controló la dirección incluso conservando 
el voto de aprobación final sobre las candidaturas municipales que competirían con el 
nuevo sistema. Buscaba que no fueran más lo gobernadores u otros intereses 
tradicionales, los que determinaran el proceder del partido en los municipios o en el 
estado. Para lograr su objetivo, utilizó los mecanismos tradicionales como la disciplina 
partidista, la cual le garantizaba el apego de los miembros a las decisiones centrales. 
Realizó la IV Asamblea en la que más que haberse discutido los temas, se aprobaron los 
cambios. Los priístas adoptaron al menos en fachada, las revoluciones internas sin 
reclamo. Madrazo también sabía los poderes a los que se estaba enfrentando imponiendo 
un programa tan radical y trató de mantener las cuotas de poder municipales de las 
corporaCIOnes y sectores. 

En sus reformas la militancia y el respeto a la ley interna jugarían los papeles más 
importantes. Experimentó en lo que creyó era una instancia alejada de la política central: 
los municipios. Esa fue una opinión errada, ya que esas latitudes no eran espacios 
aislados sino que como se pudo observar, estaban relacionados intrínsecamente con el 
engranaje político nacional. Madraza tampoco tenía muchas Otras opciones para 
comenzar la reestructuración del partido. Buscaba la instauración progresiva de una 
democracia desde abajo, tratando de minimizar los efectos que provocarían sus 
modificaciones. 

La aplicación de la metodología del tabasqueño para cambiar al PRI requirió desde el 
principio de consenso. Inicialmente hubo una subordinación del aparato a sus ideas ya 
que se suponía, eran aprobadas por el Presidente. Díaz Ordaz, a lo largo del año en que 
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Madrazo fue líder del CEN, no realizó ningún comentario público, aunque fuera de 
manera indirecta, sobre los cambios que se estaban generando en el PR!. Madrazo buscó 
el consenso, no solo por medio de discursos públicos, sino entablando una relación 
constante con los miembros más prominentes del partido, con los gobernadores y con 
las corporaciones. Como Presidente del CEN, tenía facultades impresas para impulsar 
cada uno de los cambios que realizó, pero en la realidad los alcances de su trabajo sólo 
podrían ejercerse mientras estuvieran respaldados por la gran familia revolucionaria. 

El nuevo sistema introdujo elementos que cambiaron el juego político con respecto al 
mecanismo de selección municipal. La nueva forma de trabajo trajo una nueva 
competencia que puso en movimiento a todo el aparato del PR! en los estados donde se 
competía y refrescó las actividades. El sistema tuVO que de,"rrollar, al menos de manera 
muy localizada, nuevas estrategias para enfrentar la democracia institucional generada por 
el Presidente del partido. El tabasqueño pensó que poco a poco el PR! tendría que 
evolucionar para aceptar los nuevos cambios. 

Madraza estaba consiente de las consecuencias que sus cambios provocarían. Sabía que 
el sistema trataría de corromper el nuevo experimento democrático. Lo que termino con 
las reformas fueron los movimientos que provocó en la estructura de poder. Madrazo 
prácticamente arrebato de los gobernadores y de las corporaciones, espacios que tenían 
consagrados como propios. Debía ser inteligente para enfrentar estos problemas que 
resultaron de ser consecuente con los cambiosy al mismo tiempo mantener una fachada 
de unión frente a la opinión pública. Con su personalidad disciplinó al partido 
manteniendo el control suficiente para iniciar los cambios y para hacer respetar las 
facultades de los órganos internos, pero no pudo luchar en contra de los políticos que 
deseaban mantener las prácticas vigentes. Sin el deseo férreo de Madrazo para llevar a 
cabo las reformas, probablemente estas hubieran afectado en nada al sistema. El 
proyecto era corruptible a cualquier nivel pero con él como líder eran un reto. Si no 
hubieran sido tomadas en serio las elecciones, no se hubieran registrado precandidatos en 
los municipios ni habrían existido declaraciones por parte de varios funcionarios a favor 
o en contra del tabasqueño. La dureza en la imposición del proceso quizás esta justificada 
en cuanto a que se necesito un fuerte autoritarismo central para rectificar los errores y 
para que el CEN se construyera el poder autónomo que nunca había poseído. 

Las reformas de Madrazo eran adecuadas porque constituían un paso auténtico que 
ayudaría a disminuir las condiciones de inequidad que prevalecían en el partido con 
respecto a la militancia. Buscaban proteger los mecanismos de selección de candidatos 
internos establecidos en los estatutos de las injerencias que tradicionalmente implantaban 
sus propios métodos y por consiguiente a sus propios candidatos. Pero este proyecto 
autónomo no era viable porque el PR! desempeñaba un papel muy específico en el 
sistema que contradecía los cambios. Si modifico los mecanismos de trabajo cotidianos 
no fue para desprender al partido oficial del gobierno, sino para imprimirle legitimidad en 
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el futuro. Esa vinculación era la que se necesitaba replantear si lo que se buscaba era 
vigencia. Sin el respaldo oficial del Presidente Nacional, los proyectos del tabasqueño no 
llegaron muy lejos. El proyecto madracista no fue viable debido a las características del 
sistema político que en primer término anulaban la neutralidad del trabajo, pero sí eran 
idóneas con respecto a las necesidades del PR! y para que intentara su reposicionamiento 
como el organismo más representativo de la sociedad. Madraza pudo mantener su 
proyecto y ejercer su cargo por poco tiempo. La viabilidad de sus ideales requería de un 
trabajo colectivo, que genuinamente reconociera la autoridad del CEN. 

También apoyó una nueva actitud del partido frente a los problemas nacionales. Aunque 
prácticamente en todos sus discursos alababa el gobierno de Ordaz, Madrazo hacía 
públicos los problemas que le expresaban los militantes e incluso proponía cuales 
podrían ser los mejores caminos para solucionarlos. Este tipo de declaraciones eran 
anormales en la época ya que la actitud usual era de subordinación frente a los 
lineamientos gubernamentales y sobre todo de apoyo. Se le acusó de invadir áreas de 
gobierno, lo actitud que fue bien explotada por sus enemigos. Lo que pretendía opinando 
sobre los distintos problemas en el país, era construirle una imagen distinta al partido 
frente a la sociedad, más vigilante y menos pasiva. Los periódicos lo acusaron de ser un 
intervencionista y de que manejaba al partido como si fuera de su propiedad tomando 
decisiones fuera de lugar. Cuando Madrazo renuncio, fue extirpado de la escena pública y 
una vez fuera, no volvió a ser protagonista de algún evento relacionado con el PR!. Sefía 
hasta años después, que el partido lo reincorporó a la imagen democrática que se 
comenzó a manejar cada vez más29S

. 

295 Hoy en día, Madraza es un politico del cual el partido se encuentra orgulloso. Representa la lucha 
democrática que se realizó en aquellos años: "Hace 16 años, México perdió en Carlos Madraza a un 
combatiente activo por las causas de la revolución mexicana, a una de sus voces más vigorosas, a un 
dirigente político de singulares virtudes cívicas ..... Carlos Madraza fue un abanderado del cambio social 
revolucionario. Creyó siempre en la eficacia de reformas que profundizan las demandas populares y eliminan 
los obstáculos que pudiesen frenar el cabal desarrollo del movimiento emancipador iniciado en 1910 ... Como 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, Carlos Madraza emprendió un importante 
esfuerzo renovador conforme a las condiciones de su tiempo. Hizo aportaciones de avanzada para mantener 
al partido combativo y a la vanguardia en la lucha revolucionaria .... Aeferencia especial merecen los afanes 
de Cartas Madraza por perfeccionar la vida democrática interna del partido, especialmente en la elección de 
candidatos a nivel municipal como primer paso de lo que debería ser una reforma de gran trascendencia", 
PRI, Semblanzas v Perfiles Ideológicos de ....... Páq. 5. El gobierno que encabezó Madraza como Gobernador 
en Tabasco, fue trascendental entre la población pues no fue una imagen retórica, sino de auténtico cambio. 
Ese éxito fue benéfico para el PAI. La imagen de Madraza como un buen gobernante permanece: "El 
priísmo tiene puesta su mirada en nosotros. No defraudaremos la confianza de Mariano Palacios Alcacer ni 
las expectativas de la militancia nacional. Sabremos demostrar que en la democracia prospera y se 
multiplica la fuerza del partido. Carlos Madraza decía: los hombres nos unimos no en nuestros defectos, sino 
en aquello que creemos que son nuestra virtudes. Podemos no concordar del todo con una persona, pero si 
nos guardamos recíproco respeto y eludimos el odio que nada construye, podemos coincidir en la causa 
común de realizar juntos lo que solos sería imposible". Hoy tenemos todos, amigos, consejeros. frente a 
nosotros, esta causa común que anuda voluntades y reúne coincidencias. No hacerlo así seria traicionar la 
lucha de Carlos Madraza y la esperanza de Luis Donaldo Colosio". "Discurso pronunciado por el Gobernador 
Roberto Madraza durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI el 18 de enero de 
1998. que se flevo a cabo en Vilfahermosa, Tabasco." en Con la razón cumpliremos. Causa común: La 
democracia~ 295. 

115 



Días antes de su renuncia, los medios de comunicación lo catalogaron como un líder que 
no señaló rumbo y que provocó desestabilidad interna. Prácticamente nadie se refirió a 
los problemas que Madrazo trató de arreglar en el organismo o a la clara imposición de 
los gobernadores en el caso de las elecciones municipales. En medio de las campañas 
anónimas en las que se le acusó, pocos se refirieron a los aspectos positivos que pudieron 
haber generado las reformas. El ataque se centró en la presunta desunión que originó 
imponiendo su exclusiva autoridad. 

Madrazo trató de controlar los problemas con los gobernadores. Cuando surgieron los 
ataques directos en contra del CEN, específicamente el de Sinaloa, el partido no acusó a 
nadie en particular. Solo se refirió a las actitudes contrarias al avance del país que estaban 
afectando la personalidad del partido. Sería hasta tiempo después, sin participar en la 
política oficial, que acusaría directamente a los gobernadores por haber asumido una 
actitud contraria y de linchamiento. La campaña de desprestigio cuando aun era líder del 
PRI tuvo varios frentes. Se combinaron los problemas en los estados donde se estaban 
realizando las elecciones municipales, el fuerte conflicto con el Gobernador de Sinaloa y 
las acusaciones por tratar de tener injerencia en el gobierno de Tabasco. El silencio 
público del Presidente fue fundamental. 

La problemática del PRI no es nueva. El agotamiento de recursos para evadir una crisis 
ha sido evidente a lo largo de los últimos años. Las presiones internas sobre su 
funcionamiento son suficientes como para considerar que necesita solucionar sus 
problemas sin aplazamient02

?6 no sólo para alcanzar el poder de nueva cuenta, sino para 
asegurar su supervivencia como una opción política para la población. Las continuas 
revueltas internas derivadas de los problemas relacionados con la imposición de 
candidatos son vigentes. El fracaso de Madrazo es un episodio más, con sus propias 
características, de una larga cadena de contrariedades similares. 

La reforma fue un suceso novedoso en materia política durante los sesenta. Las 
modificaciones, aunque no provocaron una ruptura seria o una disidencia escandalosa, si 
dejaron una marca con la que se reconoció la discrecionalidad y la demagogia del sistema 
frente a la realidad social y económica. El PRI, como señala Luis Medina, perdió una 
oportunidad para realizar un cambio trascendental"'. 

El proyecto de Carlos Madrazo significó la expresión de un líder que pensó sería capaz 
de emprender un nuevo rumbo en el PRI. Aunque las transformaciones en el partido no 
solo eran adecuadas, sino necesarias en ese momento, no eran viables ya que enfrentaban 
a las formas añejas de hacer política con el respeto a las formas establecidas y formales. 
El proyecto de Madrazo, observado desde la perspectiva actual, es componente inicial de 

296 Peschard Jaquefine. ~EI PRf: Partido Hegemónico (1946-1972) en El Partido en el Poder, Pág. 214 
297 Medina Luis. Hacia el Nuevo Estado. México 1920-1994. Pág. 211 
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DISCURSO DEL LICENCiADO CARLOS A. MADRAZO AL TOMAR 
POSES ION COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 1964'" 

Este es el partido en el cual he militado coda la vida. Presidirlo, así sea interinamente; es un honor 
y al mismo tiempo la culminación de mi militancia. Es mayor mi responsabilidad al ser designado 
por este Consejo, integrado por hombres con mayores merecimientos que yo y de cuya 
experiencia y orientación quiero valerme siempre, no en interés mío, sino en interés y prestigio de 
este organismo político que representa tos anhelos y la voluntad de las mayorías del pueblo de 
México. 

Quiero rendir homenaje al Comité Ejecutivo que presidió el señor Gral. AI(onso Corona del 
Rosal. Nos marcó una meta muy alta que nos esforzaremos en proseguir. El, el señor Gral. 
Corona, nos enseñó lo que valen en este sitio el afán de cumplir, la experiencia, el conocimiento 
de los hombres que intervienen en las cosas públicas y el señorío y la discreción con que debe 
actuarse. 

Hay quienes creen que asumir este cargo no ofrece mayores problemas durante tres años. Se 
imaginan a un partido quieto, inerte, sin mística de trabajo; a un partido cuya única finalidad es 
estar pendiente de los actos electorales que se produzcan en los estados, o dentro de tres años en 
el caso de diputados federales, para intervenir oportunamente y poner en mIcha el mecanismo 
electoral. 

Quienes así piensan desconocen la dinámica de un partido, han oído hablar del pueblo sólo para 
aprovecharse de él, no tienen ninguna educación política y en el fondo no son más que seres 
tullidos espiritualmente o caza chambas que no nos interesan. Muy por el contrario, creo que 
estos tres primero años pueden ser los más fecundos, los más aprovechables, los de mejor huella, 
cuando contarnos con el sosiego necesario para luchar por convertir en realidades tangibles cada 
uno de los puntOS que forman nueStra Declaración de Principios. 

La reforma electoral, realizada en el régimen del señor Presidente López Mateos, donde nuestro 
actual mandatario desempeñaba el cargo de Secretario de Gobernación, no sólo sirvió para 
fortalecer constitucionalmente a la oposición, sino también a nuestro partido, para obligarlo a 
actuar, a no perder el tiempo que nunca se repone, a no dormirse en sus triunfos yana cruzarse 
de brazos frente a los problemas de un pueblo cuyas soluciones no admiten demora. 

Tenemos según nuestras estadísticas, 8,6000,000 miembros. ¿Es acaso una cifra variable? Haga lo 
que haga, o lo que no haga el partido, ¿esas gentes estarán siempre en nuestra filas? Yo no lo creo. 
Porque si bien es cierto que se las ha afiliado, no hemos tenido tiempo de educarlas como 
militantes y al no vernos actuar se olvidarán de nosotros, refugiaran su angustia en otra parte y su 
desencanto, por los caminos de la frustración, puede llevarlas incluso a pelear contra nosotros. 

298 Fuentes de lturbe, Los Presidentes del PRI 1929-1993, Pág. 63-66 
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Yo aspi~o a integrar una militancia espontánea, inteligente y razonadaNo queremos rebaños que 
van y vIenen según la presión y las circunstancias; queremos convencidos, no forzados. Gentes 
que van a un acto del partido porque ellas quieran ir, no porque las llevan; porque saben a qué 
van, porque nuestra razón la han hecho suya, porque nuestra mística las ha sacudido. 

Yo no pretendo en esta noche presentar a ustedes un programa de trabajo, que no sólo he podido 
formular, por razones obvias y que en el mejor de los casos representaría sólo una opinión 
personal. Obligado a cumplir el honroso mandatO de gobernar a mi pueblo hasta el día último de 
este mes, pienso retornar en breve, cumplir allá con mis obligaciones y regresar en términos, para 
ponerme al frente del partido y someter al consejo ya la experiencia de ustedes la estrategia a 
seguir y los objetivos que debemos alcanzar. Pero creo que es útil fijar un esquema que evite el 
desánimo y nos señale someramente e! rumbo en que podremos dirigirnos. 

En la medida que no sepamos en cada estado levantar el entusiasmo del pueblo, los partidos de 
oposición ganaran adeptos. En la medida en que sostenemos causas impopulares perderemos 
terreno. En la medida en que nos empeñamos en sostener como candidatos a cualquier puesto 
público a personas que, ni aman, ni sienten, ni comprenden la Revolución, la culpa de las futuras 
equivocaciones st:rá nuestra y no de aquellos que nunca se han identificado con nuestra causa, 

No sé si en este puesto duraré un minuto, una hora o una vida. Lo qUGé es que cada segundo me 
encontrará sirviendo con dignidad y cumplimiento con nuestra convicción revolucionaria. 

Conviene que en cada sitio de la República, por modesto que sea, nuestros militantes se reúnan de 
manera semanaria, cambien impresiones, forrenten e! ingreso de nuevos miembros, examinen los 
errores que se hayan cometido y rindan un informe a los órganos adecuados del partido, para que 
,~e mejore la conducta de nueStros miembros allí y se atienda los problemas de esa colectividad. 
Nuestro partido se forma fundamentalmente por obreros, campesinos, clase media y queriendo 
especificar más, podríamos hablar de la mujer y de la juventud. 

Nos proponemos con austeridad, con patriotismo, con alejamiento absoluto de cualquier 
estridencia, encabezar campañas que tiendan al beneficio colectivo, hacer las promociones 
necesarias para que sea un hecho el reparto de utilidades entre la clase obrera; pero las verdaderas, 
no aquellas que los patronos declaran a Hacienda para fines fiscales.Propender a que en las 
empresas donde manda el gobierno se ensaye la coparticipación de los obreros en la 
responsabilidad de la administración, procurando que tal beneficio alcance a los verdaderos 
dirigentes, íntimamente unidos con la masa. 

En coordinación con la Confederación Nacional Campesina sumaremos nuestras fuerzas para 
elevar la productividad del ejido en beneficio del verdadero ejidatario; el crédito debe llegar a su 
destino, sin intermediarios; el campesino que recibe el dinero íntegro, a tiempo, votará siempre 
con el Partido. 

La clase media,lo mismo la que vive del comercio que aquella que es asalariada del estado o vive 
de un oficio o de una profesión, tiene tres aspiraciones fundamentales: resolver el problema de la 
vivienda teniendo su casa propia; lograr quesus hijos se eduquen en nivel más alto que los padres; 
obtener acceso a créditos oficiales baratos que les permiten incrementar sus modestos modos de 
vida, evitando la i,!tervención del usurero. El partido puede ayudar con eficacia reforzando la 
labor de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. 
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A la juventud y a los maestros podemos encomendarle la apertura de una gran campaña 
alf~betizad.ora que capacite a los adulcos para conocer sus derechos y luchar por ellos y vencer las 
últImas reSistencias que puedan existir en corno al reparto gratuito de los libros de textO. A todos, 
pero espectalmeme a la juventud y a la mujer, hay que abrirles ampliamente las puertas del partido, 
sin reticencias de ninguna clase; hay que ofrecerle caminos limpios y rorizontales con dignidad. 

Debemos abrir la puerta, con valor, a la discusión de los problemas nacionales. Un partido mudo 
carece de mensaje y no es partido porque no aglutina, ni tiene nada que decir; un partido que 
hable demasiado corre riesgos innecesarios. El punto exacto es un JUSto equilibrio. Actuar 
siempre. Hablar cuando sea preciso. 

Yo no creo en la simulación, ni en hacer política a base de confundirla con la politiquería, ni en las 
intrigas que revelan sólo la falta de mensaje de quien las hace. 

Puertas abiertas, discusiones en voz alta, dillogos constantes entre nosotros. No la jerarquía a 
base de la imposición, sino el grado que se conquista a base del esfuerzo. 

Seremos fuertes en la medida que tengamos una mística y respetemos la militancia Un hombre 
que lucha en el partido y de pronto se le arrebata lo que ha conquistado, para entregárselo a un 
intruso, jamás volverá a creer en nosotros; su predica, por cierta nos hará daño y, lo que es peor, 
nuestra juventud, la juventud priísta, tendríaante sí una imagen falsa de una realidad perversa, que 
le haría daño. Insisto, sin militancia no hay partido. Podremos engañarnos no se cuanto tiempo, 
pero un día la realidad nos cobrará duramente nuestra imprevisión. 

El camino de la acción es infinitO. No venimos a predicar quietud sino trabajo. 

El Presidente Díaz Ordaz ha hecho un llamado vigoroso para luchar por la patria común. El 
Partido Revolucionario Institucional debe acudir a ese llamado. Se inicia una nueva etapa de 
trabajo. Tenemos un Presidente honestO, creador, con el alma llena de un mensaje de grandeza. 
Nada habrá de detenernos. No hay excusa que valga. El partido llama a sus miembros a la lucha y 
todos deben acudir a su puesto de costumbre. 

Lic. Carlos A. Madrazo Becerra 
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CARTA DE RENUNCIA DE CARLOS MADRAZO COMO PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. DICIEMBRE 17 DE 1965'" 

:'vléxico D.F., 17 de noviembre de 1965. 

Honorable Consejo Nacional: 

E16 de diciembre del año pasado merecí la distinción de ocupar la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, que luego me fue confirmada como mandan nuestros Estatutos por 
votación unánime de la IV asamblea nacional ordinaria reunida en esta capital. 

Esa misma asamblea que me juramentó en el sentido de luchar por los objetivos sociales 
con el progreso democrático de México y con propia tradición, representa la ruta 
indeclinable de un partido que cuenta con la esperanza y el apoyo de la inmensa mayoría del 
pueblo de México. 

Sin desánimo alguno h! luchado para cumplir esa línea de conducta, lo mismo haciendo que 
nuestro partido acaudillará en todas las entidades las mejores esperanzas de los miembros 
del mismo 10 que se refiere a conseguir metas para su mejoramiento como haciendo 
respetar por encima de los intereses creados, la expresión de quienes nos han entregado su 
confianza; y considerándonos limpios espiritualmente hablando y correctos en nueStra 
conducta, en forma mayoritaria expresaron su opinión en las elecciones internas a que 
fueron convocados. 

Es mi convicción que los hombres debemos permanecer en un puesto mientras que somos 
útiles a la tónica que se nos ha fijado y a la emoción del mensaje que cada quien tlene. 

Considerando llegado el momento en que ya no reúno seguramente esa caractrística que 
antes aludí, me permite el mayor respeto, ocurrir ante este elevado cuerpo presentando mi 
dimisión como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido. 

Deseo agradecer al Consejo Nacional en conjunto, a cada uno de sus miembros en 
particular, a los dirigentes nacionales a todas las organizaciones, a nuestros comités 
seccionales, municipales y de Estado, la inflexible lealtad que me brindaron siempre y el 
consejo oportuno y eficaz que sin titubeos se sirvieron prestarme cuantas vees los requerí 
para ello. 

Muy respetuosamente. 

Lic. Carlos A. Madrazo. 
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CARTA PUBLICA DE CARLOS MADRAZO. MAYO DE 1968'00 

Muy estimado amigo: 

Una gran inquietud sacude a la República. Más que inquietud, preocupación y angustia. 
El pueblo (iene hambre de pan, pero hambre también de encontrar una salida a sus problemas y ser 
tomado en cuenta apara determinar el rumbo del país. Las fórmulas políticas establecidas desde hace 38 
años ya no tienen vigencia. La realidad reclama nuevos sistemas y, o los crearros o el torrente de la vida 
rebasará el cauce en que queremos encerrarlo. 

El país ha crecido y hay quienes sin entenderlo quieren que siga sirviéndose de instituciones que ahora 
quedan estrechas a su progreso, a semejanza de alguien que ignorando las leyB del desarrollo, quisiera 
que un humbre hecho y derecho siguiera calzando el mismo zapato que usaba cuando niño. 

En muy poco años la humanidad llegará al fin de uno de los siglos más sangrientos de la historia. En 
México el siglo comienza con la cerriblerepresión de 1901, con los disparos de Cananea y Río Blanco y 
con un panorama extrañamente similar al actual: miseria. Miseria en la ciudad, en el campo, en todas 
partes. Grandes multitudes marginadas del progreso nacional. Un débil movimiento obrero sopan:ando 
sobre sus espaldas la pirámide de los interese creados. Obreros vendedores de su fuerza del crabajo, que 
es lo único que pueden vender y campesinos sin derechos de ninguna clase: peones miserables sin 
posibilidad de abandonar la tierra en la que mueren, o medieros sujetos a todos los riesgos de la 
agricultura y sin recursos propios. 

La historia de México no es otra que la lucha del individuo por el dominio de la tierra: pero cambién por 
el ejercicio de la libertad. El mexicano no confunde la libertad-que es actitud y es mensaje- con la 
ignominia del no pensar; la meditación con el silencio que nace del sometimiento; la conformidad que es 
aquiescencia, con el conformismo que es resignación. 

Yerran quienes creen que el pueblo esta acobardado. Tal cosa no es exacta. A 10 largo de un aplico 
recorrido por la Patria, dialogando con la juventud estudiosa y con sus maestros; platicando con el 
hombre del campo, escuchando esperanzas o quejas amargas en todos los lugares, en todos los niveles, 
se palpa la decisión irrevocable de intervenir en la vida cívica. El deseo de abandonar la actitud 
indiferente para aCtuar recia y valerosamente. Pero no en un sitio, ni en dos, sino en todas partes. Al 
mismo tiempo. Es un esfuerzo simultáneo que resulce victorioso por lo incontenible. 

No podemos dejar de observar que los conservadores avanzan con gran empuje para adueñarse de lo 
que les falta del poder. Nunca como ahora han tenido en la mano tamas posibilidades. Por principio de 
cuentas, dominan la vida económica de la Nación. Tienen excelentes técnicos con estudios muy 
completos sobre la realidad nacional. Cuentan con dirigentes agresivos y se apoyan no sólo en la acción 
artera de funcionarios federales y locales, que han logrado filtrarse a manera de caballos de TroJl para 
abrir las pocas puertas que aún no controlan, sino fundamentalmente en el cansancio del pueblo, que 
desencantado, puede en un momento de desilusión o de ceguera brindarles la bandera que les hace falta 
en la próxima contienda. 

y los revolucionarios, ¿qué hacemos frente a esto~. 
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Lam.entablemente luchamos unos contra otros o bajamos los brazos ante el primer obstáculo o an te la 
presión de los caballos de Troya a que me referí antes. 

Ame este panorama, ¿qué conviene hacer? Unirnos. Lograr la unidad ames de que sea tarde. No la 
unidad con criterio de pandilla, sino la unidad real, la que agrupa a los hombres que piensan igual. No la 
unidad de la manada, sino la unidad de quienes quieren el bien de la república. Y eSta es nuestra tarea, 
quiérase o no. Traza una plataforma que nos agrupe y determinar una táctica correcta para llevarla a 
cabo. El nombre es lo de menos. El escaparate no interesa. Lo que importa es el objetivo, la actitud, el 
dinamismo. can que acometamos esta empresa. 

Dentro de los organismos oficiales, si todavía en ellos se pudiera luchar por la Revolución, o fuera de 
ellos, si no queda otro recurso por la infiltración conservadora. Pero repito: lo importante es la finalidad, 
el ejemplo que se dé en la conducta, la siembra que hagamos dclas mejores ideas para servir a la Patria. 

No nos atrae la prebenda sino la idea. No nos reúne el cencerro sino el ideal. No estamos en COntra de 
personas físicas, sino de actos que afecten la ruta de servir al pueblo. No SOCavamos ninguna institución. 
Exponemos ideas y ajustamos nuestra conducta a ellas. Esto es todo. 

En diferentes actos públicos me he comprometido a informar a todos ya cada uno de mis amigos, de la 
opinión captada en mis recorridos por la Nación y esto hago en esta carta. RelatO más que opino. 
Porque la opinión que importa no es la mía, sino la de usted. Y la suma de todas las opiniones será la 
que nos señale el rumbo adecuado y otorgue el resplado debido sin el cual nada se haría. Para mí es 
indudable que dos corrientes de opinión vieren extendiéndose poderosamente y han merecido el interés 
hasta de los mexicanos que se caracterizaban por no haberse dejado atraer por ninguna militancia. 

De esas dos corrientes, que se manifiestan en formas que van desde la inconformidad tímidamente 
expresada, hasta la adopción de actitudes más enérgicas, una impele a la constitución de un Frente 
Nacional, que tenga como principal cometido llevar aire fresco a las agrupaciones existentes, con el fin 
de Crear un vigoroso movimiento de opinión que obligue a la revisión de viejos métodos, que liquide 
infabilidades trasnochadas y que establezca la autocrítica para conocer nuestros errores y corregirlos. 

La otra, animada en lo general por los mismos propósitos, es más radical en sus planteamientos, porque 
estima que para cerrar el paso a los conservadores y liquidar los viejos errores, no hay más camino que 
un nuevo partido, para acudir al rescate de la doctrina de la Revolución y sentar las bases de 
instituciones políticas acordes con la época que estamos viviendo. 

Dos caminos. Dos sistemas de lucha. Pero una meta común: destruir las viejas estructuras, que son la 
coraza de intereses creados que está asfixiando a la Nación, para lo cual es ineludible comenzar por 
poner en práctica procedimientos democráticos que sustituyan a la anacrónica y viciada política de 
puerta cerrada que ha frenado nuestro desenvolvimiento social y seguirá entorpeciéndolo en tamo no 
sea destruida por la ciudadanía. La democracia es el camino para crear nuevos valores, para fortaleced. 
mística de nuestro movimiento y atraer por ejemplo, a la juventud que debe ser educada para servir a la 
Patria mejor que nosotros, con la experiencia de nueStros errores y la enseñanza de nuestros aciertos. 

Cualquiera que sea la ruta que elijamos-F rente o Partido- ~s necesario entender que las tareas por 
realizar demandarán la colaboración entusiasta, mantenida y creciente de los mexicanos más 
esclarecidos. Luchar por México en estOs momentos exige un.a identificación plena alrededor de un 
ideario común, progresista, amplio y sólido. 
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No debemos ser indiferentes ni aceptar el silencio como consigna o la supresión del diálogo y el juego 
de valores, ni el culto a la mediocridad y al servilismo. 

Hay una respetable corriente de opinión que sostiene que la economía nacional no está manejándose 
como debería ser. Estima que si bien es cierto que se crea riquezas, ello es en beneficio de unos Cuantos 
y que por eso, no encuentran trabajo millones de perdonas por haber llegado a la edad de 35 años
precisamente cuando están en plena madurez,-Io mismo que los profesionistas que al recibir su título no 
saben qué hacer con él, porque no hay forma de utilizar sus servicios. 

Así vemos que necesitando México 35,000 agrónomos, hay menos de siete mil y de éstos, más de dos 
mil carecen de trabajo O están desempeñando puestos de topógrafos, por debajo de su nivel profesional 
y de sus urgencias económicas. 

En las Universidades he escuchado lo mismo. El país precisa de técnicos en todos los ordenes. En 
Ciencias Químicas, para impulsar la investigación; en Electrónica, en Ciencias Físico Matemáticas, en 
cien más, pero a las primeras de cambio, cuando nuestros jóvenes se están graduando en ellas, no 
podemos decirles qué planes existen ni estamos en condiciones de aprovecharlos como debiera ser. 

El país ha avanzado, nadie lo niega. Pero nadie puede negar tampoco que podríamos avanzar mucho 
más. México posee infinitos recursos que no han sido desarrollados. Y lo cierto es que contamos con 
toda clase de elementos para hacerlo. Falta sólo coordinación. La planeación económica es un 
instrumento, un medio, una exigencia de progreso, para aumentar el ingreso real de las personas, pero 
hay que entenderla no como una negación de las iniciativas, sino como estímulo y síntesis de ellas. 

Contra lo que muchos escépticos pudieran pensar, en todas partes las gentes han despertado; hablan y 
quieren ser escuchadas, caminar hacia delante y no saber de retrocesos. Estar erguidas y no doblegarse. 

Cuando dirigí el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quedaron abiertas las puertas de la democracia a 
nivel municipal en 1500 casos. El resultado superó todas nuestras esperanzas. La gente se entusiasmó y 
al darse cuenta de que verdaderamente respetaríamos el voto mayoritario de los militantes del Panido, 
sufragó sin vacilaciones, en tOrrentes abrumadores. Surgieron así nuevos valores, porque ap:uecieron en 
la escena política gentes que antes no habían figurado por escepticismo o porque estaban aplastadas por 
los caciques tradicionales, por los oscuros imereses creados que son una rémora en nuestro país. 

Esa libertad política y la enérgica acción del partido Hacia objetivos sociales, significó una etapa de gran 
trascendencia, que aún se percibe en grado tal, que si no se continúa en esa línea y se insisteen 
considerar al Partido como una simple oficina de empleos políticos, sus días como instrumento eficaz 
están contados, pues es indudable que no podrá cosechar sino inconformidades y derrotas. 

Decíamos en renglones iniciales que en México hay clamor de argtmia. Y io hay indudablemente. Todo 
mundo asiente convencido ante los males que nos aquejan y se pregunta: ¿qué debernos hacer?, ¿qué 
camino seguir? 
Esta es la misión de esta carta. Preguntar a usted su opinión: 

¿Nuevo Partido o Frente Nacional? 

Premeditadamente rehuimos abrumarlo con una plataforma. Eso vendrá después. U na reun¡ón a nivel 
nacional, gobernada por opiniones como la de usted, se encargará de formularla oportunamente. Sobre 
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esto hem?s escuchado muchas y diferentes opiniones. Unas se inclin.ll por señalar e! impcr;uivo de que 
se enuncien como grandes temas: 

La muerte del territorio nacional, pues es sabido que por el mal manejo de! agua, la erosión y el 
ensalitramiento, han muerto millones de hectáreas, sin que a la fecha sepamos que se hay;dado paso 
alguno para recuperarlos; La necesidad de organizar de inmediato un plan para extraer del mar los 
alimentos que deben hacer una realidad el abaratamiento de la vida y permitir la mejor nutrición del 
pueblo. La explotación de la minería marina pan obtener pOtasio, fosforita, hidrocarburos, etcétera y no 
seguir dependiendo de la importación que sólo favorece al extranjero; Ingresos suficientes para los 
municipios, a fin de sacarlos de la miseria y propiciar su desarrollo integral; La urgencia de poteger a los 
inversionistas nacionales y diversificar nuestro comercio exterior, para evitar la dependencia unilateral 
que padecemos y obtener mejores precios a nuestros productos: 

La Reforma Agraria, pero la verdadera: No la que se realiza en las páginas de los periódicos para fines 
publicitarios, mientras las gentes que viven en el campo, llámense ejidatarios o pequeños propietarios, se 
hunden cada día más en los abismos de la miseria de los que no saldrán si no se manejan 
energéticamente y con rectitud indeclinable, todos los factores que hacen posible el logro de una 
producción abundante y si no se considera el crédito como un servicio público, como un instrumento 
económico destinado al bien de las mayorías y no como un negocio en manos de especuladores 
privados y oficiales. 

Además, hemos escuchado en repetidas ocasiones pronunciamientos oportunos, en e! sentido de que 
para asegurar la vida efectiva y permanente de los partidos políticos y su intervención en los comicios, 
debe efectuarse una reforma electoral a fondo, que entre otras medidas cree un Organismo Nacional 
Independiente del Gobierno, que vigile el cumplimiento de la Ley y sea árbitro imparcial, sin sujeción a 
consigna alguna; Hay un clamor para que luchemos por una reforma fiscal, a fin de qn los impuestos se 
apliquen en función directa de los ingresos de cada quién y no recaigan como ahora, sobre los más 
débiles. Y también para que las inversiones públicas se hagan piara el mejoramiento de todos los 
mexicanos y no sólo de la minoría que viene disfrutándolas; 

Numerosos organismos juveniles quieren que se subraye con énfasis e! deseo que ellos abrigan de que 
las universidades y centros de preparación técnica cumplan su alto cometido y se esfuercen en la 
búsqueda de soluciones a los problemas rel pueblo que los sostiene, estableciendo métodos de COntacto 
y diálogo, planteando objetivos de trabajo y superación y luego orga.nizando comisiones mixtas de 
estudiantes con campesino y obreros, para movilizar en torno a ellos la opinión de cada entidad )lograr 
que esos propósitos se realicen; 

Toso esto, como dije ames, no es una plataforma, ni pretende esa categoría; enumera anhelos, angustias, 
necesidades. Señala objetivos beneficiosos para la Patria. Nada más. Todo ello en torno al gran 
interrogante. ¿Cómo lograrlos? Con un frente Nacional que luche desde dentro de las organizaciones ya 
constituidas o con un nuevo instrumentos político que plantee acciones más rotundas en el estadio 
cívico del país. Por todo ello, a usted nos dirigimos. Para pedirle divulgue por todos los medios el 
contenido de esta carta, nos dé su opinión y sugiera a sus amigos hacer lo mismo. 

Un saludo cordial 
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Lic. Carlos A. Madrazo 
Mayo de 1968. 



ESTRUCTURA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 1965 
ÓRGANOS y FACULTADES 

ORGANO 
La Asamblea Nacional 

El Consejo Nacional 

DEFINICION FACULTADES 
Es efOrgano supremo del panido y se integrara con 1. 
delegados de sus miembros en los términos que fije 

Conocer y aprobar en su caso, el informe que 
deberá rendir el Comité Ejecutivo Nacional sobre 
las labores realizadas durante el tiempo de su la convocatoria que expida el Comité Ejecutivo 

Nacional, en cada caso, por acuerdo del Consejo 
Nacional. 

Estará integrado por el Presidente y el Secretario del 
Comité Ejecutivo Nacional, los presidentes de los 
Comités Directivos Estatales y por quince 
representantes de cada uno de Jos sectores Agrario y 
Popular quienes los nombrarán y removerán 
libremente; y por el número de representantes 
(Consejeros que las centrales y sindicatos nacionales 
autónomos nombren) del sector Obrero que el Comité 
Ejecutivo Nacional determine de acuerdo a una 
proporción dictaminada con base en el número de sus 
asociados. 
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ejercicio. 
2. Hacer el balance de la situación nacional y de la 

administración pública en relación con el 
programa del partido y formular tos planes de 
acción que considere necesarias de acuerdo con 
los Estatutos. 

3. Decretar las orientaciones de orden político y 
social que considere necesarias de acuerdo con 
los estatutos. 

4. Designar presidente y secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional y tomarles las 
protestas correspondientes. 

5. Reformar la Declaración de Principios, el 
Programa de Acción y los Estatutos del Partido. 

6. Las demás que señale la convocatoria respectiva. 
1. Conocer el informe que debera rendirle el Comite 

Ejecutivo Nacional acerca de su gestión, 
comprendiendo el manejo de fondos. 

2. Decidir en última instancia sobre las sanciones 
que imponga el Comité Ejecutivo Nacional a 10$ 
miembros del partido cuando recurran a él. 

3. Conocer las solicitudes de rehabilitación de los 
miembros del Partido que hubieren perdido sus 
derechos, según lo dispuesto en los articulas 
correspondientes de estos Estatutos. 

4. Nombrar en los casos de falta absoluta del 
presidente o del secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional a quienes deban substituirlos 
interinamente, debiendo los nombrados 
desempeñar sus cargos hasta Que la próxima 
Asamblea Nacional resuelva lo que estime 
convenienle. 

5. Acordar las convocatorias para las Asambleas y 



Comité Ejecutivo Nacional 

Asamblea Estatal 

Es la representacion del partido a nivel nacional. Esta 
conformado por un Presidente, Secretario General. 
Secretario de Acción Agraria, Secretario de Acción 
Obrera, Secretario de Acción Popular, Secretario de 
Acción Política en la Cámara de Senadores, 
Secretario de Acción Política en la Cámara de 
Diputados, Secretario de Organización, Secretario de 
Prensa y Propaganda, y Secretario de Finanzas. 
También forman parte del CEN. algunas 
dependencias administrativas como la Dirección de 
Acción Cívica y Orientación Política, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Dirección de Acción Social y la 
Comisión Nacional de Fomento Deportivo y 
Recreación Popular. 

Convenciones Nacionales, Ordinarias y 
Extraordinarias. 

6. Nombrar y remover libremente a los miembros de 
la Comisión de Honor y Justicia. 

7. Elaborar el reglamento de sus labores. 
1. Observar y vigilar que sean debidamente 

cumplidos la Declaración de Principios, el 
Programa de Acción y los Estatutos del Partido 
así como los acuerdos y resoluciones de las 
Asambleas, Convenciones y Consejo Nacional. 

2. Dirigir los trabajos del partido mediante sus 
órganos respectivos, pudiendo nombrar los 
coordinadores auxiliares y comisiones que juzgue 
necesarios para orientar, intensificar y controlar 
aquéllos en cualquier lugar de la República. 
Igualmente deberá nombrar los Comités y 
Supervisores de zona y los Delegados que actúen 
en las diversas entidades federativas. 

3. Cuidar la estricta observancia de la disciplina 
interna del Partido. de conformidad con los 
Estatutos. 

4. Convocar a Asambleas Estatales y autorizar a los 
Comités Directivos Estatales para que éstos 
convoquen a Asambleas Municipales y Distritales. 

5. Remover justificadamente a los miembros de los 
Comités Directivos Estatales de los Comités 
Municipales y Distritales, de los Comités 
Seccionales y Sub Comités. 

Esta integrada por delegados de 'l"aOs~o~r~g~a~n·Cjz~a~C~jo~n"e~s+t'.-C~o~n~o~c~e~r ~y;:',a~p~ro~b~a~r,,"e~n~s~u~c~a~s~o~,--;;e¡-I ",jn~I~O~rm;;;;;e:-;;q~u~e1 
de los sectores Agrario, Obrero y Popular y de las deberá rendir el Comité Directivo Estatal sobre las 
Asambleas Municipales o Distritales de la jurisdicción labores realizadas durante el tiempo de su 
nombrados dependiendo de la convocatoria que ejercicio. 
emila el Comité Ejecutivo Nacional. 2. Formular los planes de trabajo convenientes que, 
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aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional. 
deban ser realizados por el Comité Directivo 
Estatal de la entidad. 

3. Designar al presidente y al secretario general del 
Comité Directivo Estatal de la entidad y recibir la 
protesta correspondiente. 

4. Las demás que le señalen los estatutos del 
partido. 

5. 



Comité Directivo Estatal 

Asambleas Municipales y Distritales 

Esta conformado por un Presidente, un Secretario 1. 
General, un Secretario de Acción Agraria, un 
Secretario de Acción Obrera, un Secretario de Acción 
Popular, un Secretario de Acción Política y un 
Secretario de Organización. 

Observar y cuidar que sean debidamente 
cumplidos en la entidad, la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos del 
Partido así como los acuerdos y resoluciones del 
Comité Ejecutivo Nacional y de las Asambleas y 
Convenciones Estatales. 

Esta Asamblea se integra por delegados de las 
Asambleas Seccionales corre!:ipondientes, electos en 
los términos establecidos en la Convocatoria que 
expida el Comite Directivo Nacional, previa 
autorización del Comite Ejecutivo Nacional. En el 
Distrito y Territorios federales, se denominarán 
Asambleas Distritales. 
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2. Acrecentar la fuerza y organización del partido en 
la entidad, con objeto de realizar eficazmente las 
actividades políticas y sociales que sean de su 
incumbencia, y dar cuenta de su trabajo y del 
estado general de los intereses del Partido al 
Comité Ejecutivo Nacional. 

3. Convocar, previa autorización del Comité 
Ejecutivo Nacional, a las Asambleas Municipales 
o Distritales de su circunscripción. 

4. Autorizar a los Comités Municipales y Distritales 
para que éstos a su vez convoquen a Asambleas 
Secciona les. 

5. Intervenir en forma conciliatoria en las 
controversias y dificultades que se susciten entre 
los órganos, sectores o miembros del partido, 
dentro de su jurisdicción. 

6. Crear y fomentar centros permanentes de 
capacitación cívica, los que funcionaran de 
acuerdo con el plan de trabajo que elabore el 
Comité Ejecutivo Nacional y tiendas a elevar la 
educación cívica y preparación política de los 
miembros del Partido en la entidad. 

7. Nombrar el secretario de Organización del Comité 
Directivo Estatal, al Oficial Mayor, al Tesorero y a 
los jefes y empleados del propio comité que 
autorice el presupuesto de egresos 

1. Conocer y aprobar el informe que deberá rendir el 
Comité Municipal o Distrital sobre las labores 
realizadas durante el tiempo de su ejercicio. 

2. Formular los planes de trabajo convenientes para 
realizar dentro de su jurisdicción el Programa de 
Acción del Partido. 

3. Designar a los miembros del Comité Municipal o 
Distdtal y recibir la protesta correspondiente. 

4. Nombrar a los delegados a la Asamblea estatal 
que le corresponde en los·términos del artículo 83 



Comites Municipales y Distritales 

y las demas que esten señaladas en los estatutos 
del partido. 

Estos serán designados por las Asambleas 1. 
Municipales o Distritales; constan de cinco miembros, 

Observar y cuidar que sean debidamente 
cumplidos en el Municipio, o en el distrito electoral 
en Su caso, la Declaración de Principios, 
Programa de Acción y los Estatutos del Partido 
así como los acuerdos y resoluciones del Comité 
Directivo Estatal de la entidad y de las Asambleas 
y Comités municipales o Dislritales que 
corresponden. 

un Presidente, un Secretario General, un Secretario 
de Organización, un Secretario de Acción Social y un 
Secretario de Acción Cívica y Propaganda. 
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2. Acrecentar la fuerza y organización del partido en 
el municipio o en el distrito electoral en su caso, 
vigilando y estimulando la disciplina, unidad y 
militancia activa de sus miembros a través de los 
Comités Seccionales y Sub Comités de su 
jurisdicción con objeto de realizar eficazmente las 
actividades políticas y sociales que sean de so 

3. 

4. 

5. 

incumbencia. 
Formar y tener al corriente el padrón general de 
los miembros del partido y la estadística de las 
organizaciones de los sectores Agrario, Obrero y 
Popular con la especificación de los miembros de 
las mismas, afiliados al Partido en el Municipio o 
Distrito Electoral según el caso a que pertentllCa 
el afiliado. Del padrón y estadística a que se 
refiere esta fracción, deberán remitir los Comités 
Municipalos y Distritales, una copia al Comité 
Ejecutivo Nacional. 
Promover la afiliación al partido de los ciudadanos 
del municipio o distrito electoral y vigilar que los 
Comités Seccionales se integren y funcionen de 
acuerdo a los Estatutos. 
Exigir que los miembros del Partido en el distrito 
electoral o municipio correspondiente se inscriban 
oportunamente en las oficinas del registro de 
electores tanto federales como locales que 
correspondan según la naturaleza de la elección. 

6. Difundir en el distrito electoral o municipio en su 
caso, con la mayor amplitud, la Declaración de 
Principios y el Programa de Acción del Partido y 
vigilar la distribución de [as publicaciones que se 
editen. 



Asambleas Seccionales 

Comités Seccionares 

7. Promover la implantación de servicios sociales 
para los miembros del partido dentro de su 
jurisdicción. 

6. Propugnar por todos los medios a su alcance el 
establecimiento de centros de capacitación cívica 
para los miembros del partido en el municipio o 
distrito electoral los que funcionarán de acuerdo 
con el programa que elabore el Comité Ejecutivo 
Nacional. Cada Comité Municipal o Distrital 
establecerá cuando menos un centro. 

9. Informar mensualmente de sus actividades al 
Comité Directivo Estatal y demás facultades que 
estén señaladas en los estatutos. 

ESla~á integrada por lodos los miembros del partido ,. 
residentes dentro de los límites de la misma. 

Conocer y aprobar en su caso, los informes que 
rinda el Comité Seccional. 

Esta formado por cinco miembros que seran electos 
en Asamblea organizada con ese efecto, con los 
miembros del partido radicados en la citada sección 
que tengan, por tanto, obligación legal de votar en 
ella. 

131 

2. Discutir las opiniones e iniciativas de sus 
miembros sobre asuntos de carácter político, 
social, de organización y funcionamiento del 
Partido en la sección electoral, comunicando al 
Comité Municipal o Distrital respectivo los 
acuerdos que se tomen. 

3. Designar por voto directo de sus miembros a los 
delegados a la Asamblea Municipal o Oistrital, en 
su caso, previa convocatoria del Comité Municipal 
o Distrital respectivo. 

1. Promover la organizacion y afiliación al partido de 
los ciudadanos residentes en la jurisdicción. 

2. Mantener al corriente el padrón electoral de los 
miembros del partido pertenecientes a su 
circunscripción. 

3. Concentrar en el Comité Municipal o Distrital en 
su caso, las solicitudes de ingreso firmadas por 
las afiliados y entregar a estos la credencial que 
los acredite como miembros del Partido. 

4. 

5. 

Exigir que cada uno de los miembros del partido 
residente en la sección electoral, se inscriba en 
las oficinas del registro de electores que 
corresponda, según la naturaleza de la elección, 
y obtenga la credencial de eleclor que fa 
identifique. 
Realizar con la mayor intensidad, campañas de 
proselitismo entre los ciudadanos de la sección 



Sub Comités del Partido Esta~a~ integrados por tres personas cuando menos y 
sus integrantes señalarán dentro de ellos a quien 
deba dirigir sus actividades. Los Comités Directivos 
Estatales y los Municipales o Distritales promoverán 
la organización de Sub Comités en los lugares o 
centros donde sea necesario intensificar la acción del 
mismo. 
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electoral que corresponda en apoyo de los 
candidatos del Partido a los puestos de elección 
popular a fin de obtener su triunfo. 

6. Capacitar para el mejor desempeño de sus 
cargos, a los miembros del partido que en los 
términos de las leyes electorales sean 
designados representantes del mismo o de sus 
candidatos o funcionarios en las casillas 
electorales. 

7. Incrementar permanentemente la afiliación al 
partido de los ciudadanos residente en la sección 
electoral y distribuir domiciliariamente toda clase 
de propaganda y ediciones del partido para 
difundir con la mayor amplitud la Declaración de 
Principios y Programa de Acción. 

8. Procurar que los miembros del partido, inscritos 
en el padrón interno del Comité Secciona! estén 
al corriente en el pago de sus cuotas. 

9. Informar al Comité Municipal o Distrital de los 
cambios de domicilio de los miembros del partido 
para que se hagan las modificaciones del caso en 
los padrones que tienen a su cargo y en la lista 
nominal de electores. 

10. Fomentar entre los miembros del partido la 
convicción. unidad, entusiasmo y disciplina para 
cumplir los deberes y ejercer los derechos 
consignados en estos estatutos y para 
desempeñar las comisiones que se les confieran. 

Tienen a su cargo la difu~.ión de la doctrina y fines del 
partido y deberán realizar una activa labor de 
proselitismo y de afiliación al mismo. Para sus labores 
seguirán las directivas generales que les marque el 
Comité Ejecutivo Nacional, a través de los Comités 
Directivos Estatales. En ningún caso realizarán 
propaganda electoral a favor o en contra de pre 
candidatos. Su actuación deberá circunscribirse al 
apoyo a los candidatos aprobados por el Partido 
conforme a Sus estatutos y que hayan sido 
debidamente registrados 



Tabasco 

CRONOLOGIA DE 1915 A 1969 

económica, 
pasos hacia el orden. Importancia 
principios revolucionarios. Hay anarquía 
el país, caudillos y grupos militares en los 
estados 

es 
de 

posguerra 

Durante su mandato se busca la estabilidad militar en Chile 
económica, surge la ley que crea al 
Bancomex. Sólidas relaciones diplomáticas 
entre México Rusia. Nuevo 
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Gobernador en Tabasco, 



1925 Tomas Garrido limita al 
clero en el estado. Se 
aplica el racionalismo 
como ideología 
educativa. 

1926 Movimiento erislera hasta 1929. Rebelión de Sandino en Obligatoriedad de la 
Nicaragua escuela racionalista 

1927 Sucesion presidencial. Obregón se postula Ausencia C. Cruz es 
de nuevo. . Gobernador de Tabasco. 

1928 Ingresa al Instituto J~arez a Obregon gana las elecciones y es Planes quinquenales de 
estudiar la secundaria. Tiene 13 asesinado. Emilio Portes Gil es presidente Stalin 
años. provisional hasta el 4 de febrero de 1930. 

Inicio del maximato. Importancia del 
discurso de Calles en su último informe 
presidencial. Se soluciona el problema 
erislera a finales de año. Hay revueltas de 
obregonistas. 

1929 Surge el PNA. Ruptura de relaciones Crack del 29 en Estados 
diplomáticas con la URSS y con el Vaticano. Unidos. Trotsky es 
Actividades del Partido Comunista. Se le da expulsado de la UASS. 
la autonomía a la UNAM. Calles es dirigente Crisis económica mundial 
del PNA, 

1930 Es nombrado Presidente de la Feb.- Pascual Druz Rubio es Presidente Revueltas 
Asociación de Estudiantes Libres provisional hasta 1932. José Vasconcelos centroamericanas. Los 
de Tabasco (AELT). Milita se postula por el Partido Antireleccionista. partidos comunistas del 
activamente en el Partido Radical Movimiento Vasconcelista. Nueva Ley mundo expanden sus 
de Tabasco (PRT). Federal del Trabajo y de Crédito. Se crea un actividades. Recesión 

nuevo código penal económica mundial. 
1931 Es secretario del Instituto Juarez. Renuncia Pascual Drtlz Rubio y entra como Proclamación de la 11 Garrida es Gobernador 

Funda y dirige hasta que viene al Presidente Abelardo ROdríguez hasta República en España. por segunda ocasión. Es 
DF ~La Voz del estudianteN órgano noviembre de 1934. Renuncia Pani al Japón invade Manchuria. la etapa más fuerte del 
informativo de la AELT. Contrihuye gabInete. Se estabiliza el peso mexicano. antireligionismo. Surgen 
a la formación de la Federación de Como Secretario de Educación queda los "Camisas Rojas". 
Estudiantes Socialistas del Narciso Bassols. Surge Petro-Mex. Se Domina el escenario 

Abril Sureste. construyen carreteras y se favorece el politico local el Partido 
Asiste a un congreso anticlerical desarrollo industrial. Rompe Vicente Radical de Tabasco. 

Noviembre en el DF representando al PRT Lombardo con Morones. Surge la revista 
Propone como presidente del PRT "Redención" 
a Salvador Garrido. JunIo con 
Antonio Ocampo, es comisionado 
por Tomas Garrido para formar el 
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1932 

1933 

Agosto 

Bloque de 
Revolucionarios 
Rojas" 

o 
Jóvenes 

"Camisas 

Funda y dirige el Periódico "La voz 
del estudiante". Parte al DF a 
estudiar en la Preparatoria Núm. 1 
becado por el gobierno de Garrido. 
Es repre~entante de Tabasco en la 
convención nacional del PNR que 
aprobó el Plan Sexenal y eligió a 
Cárdenas como candidato a la 
presidencia. Continua escribiendo 
en "La voz del estudiante". 6 
meses después de ingresar a la 
ENP interviene a favor de la 
educación socialista en Tatuca al 
efectuarse el IX Congreso de la 
Confederación Nacional 
Estudiantil. Encabezó la 
delegación de estudiantes 
tabasqueños apoyando la 
educación racionalista. 
Es electo Presidente de la 
Sociedad de Alumnos de la 
Academia de la ENP. Es miembro 
del Consejo Técnico de la 
Educación y de la Federación de 
Estudiantes Socialistas de 
Tabasco. 
Organiza la Confederación de 
Estudiantes Socialistas de México. 
Es secretario general de la 
convención del PNR. Apoya la 
candidatura de Alonso Garrido 
para la presidencia del FEU y 
pierde con esa postulación. 
También es presidente de la Unión 
de Estudiantes Preparatorianos. 
Asiste al X Congreso de la CNE. 
Después del congreso regresa a 
Tabasco pues es solicitado por el 
Gobernador para felicitarlo Dor 

Surge una conciencia de clase media en 
México que se inició con el Movimiento 
Vasconcelista y que propone como valor 
político a la democracia. Se amplía el 
periodo presidencial a seis años. 

Se realiza la Convención Nacional que 
aprueba el Plan Sexenal y que elige a 
Cárdenas como candidato a la presidencia 
en Querétaro. Se acentúan los vinculos 
entre las movilizaciones por la educación 
socialista en México y el ascenso de 
Cárdenas como candidato. 
Jun.- Surge en Morelia el Partido Nacional 
Estudiantil Pro-Cárdenas conjuntando a 25 
organizaciones del país. Las actividades 
estudiantiles se intensifican en torno a la 
Universidad Nacional. Se dan las elecciones 
para la presidencia de la organización 
estudiantil más importante de la universidad: 
la Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU). 
Se lleva a cabo el X Congreso de la CNE en 
el que se establecen conclusiones sobre la 
modilicación al arto 3° constitucional. 
Sep.- Congreso de Universitarios 
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Siguen revueltas 
centroamericanas. Inician 
los fascismos. socialismos 
y totalitarismos en Europa. 
Hay problemas internos en 
Chile, Uruguay, Honduras, 
Cuba, Nicaragua, 
Guatemala, Bolivia y 
Paraguay. 

Hitler es designado 
canciller de Alemania y se 
implanta el nazismo. 
Roosevelt es presidente 
de Estados Unidos 



Octubre 

Diciembre 

1934 

Mayo 

imponer la tendencia "radicaIH

• 

Apoya junto con los 
preparatorianos a Lombardo por el 
conflicto universitario con Antonio 
Caso 
Es expulsado de la SAENP y se 
tiene que alejar de la actividad 
política estudiantil. Se vuelve 
miembro del cardenismo por 
medio de las movilizaciones 
estudiantiles 
Es uno de los 22 delegados del 
PNR por Tabasco. El y Agapito 
Domínguez desempeñan tareas 
en el medio estudiantil a favor de 
la modificación constitucional para 
formalizar la educación socialista. 
Forma y dirige la Confederacion 
de Estudiantes Socialistas de 
México. Lombardo apoya esta 
nueva organización. Se inscribe a 
la Facultad de Derecho y trabaja 
en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del DF, así como en la 
Junta Local de Jalapa. Acompaña 
a Luis 1. Rodríguez y a Cárdenas 
en algunos puntos de la campaña. 
En San Luis Potosí se lleva a cabo 
el Xl Congreso de la CNE contra la 
educación socialista. Madrazo y su 
grupo son expulsados del estado 
por ordenes de Cedilla. 
Se forma el Comité Organizador 
de la Confederación de 
Estudiantes Socialistas de México 
(CESM). 

Mexicanos. Participa Lombardo en ellos. 
Inicia la polémica entre Lombardo y Antonio 
Caso debido al tipo de enseñanza en la 
universidad. Nueva ley orgánica de la 
UNAM. Campaña de Cárdenas. Antonio 
Caso renuncia a la UNAM. 
OCl. 11.- Se pide la destitución del Rector y 
del director de la ENP (lombardo). 
OCl. 15.- Renuncian y se inicia una huelga 

Cardenas es presidente de Mexico del 1 ro 
de diciembre de 1934 hasta el 30 de nov. de 
1940. Termina el maximato. Se utilizan los 
planes sexenales aprobados en el PNR. 
Hay mucho apoyo social. de obreros y 
campeSinos. Saturnino Cedilla se alza en 
armas y fracasa. Se apoya el nacionalismo. 
Durante el ascenso de Cárdenas. el 
socialismo cobró auge. Las jornadas 
socialistas de aquellos años expresadas en 
los movimientos por la modificación del arto 
3° son parte de este ascenso y son también 
una manera de cohesionar, en torno del 
general, el descontento acumulado por dos 
décadas. 
Jul.- 28 Se realiza un Congreso Estudiantil 
con la presencia de importantes políticos. 
Surgen muchos grupos estudiantiles en el 
país. Calles propone limitar al clero. 
Después de finalizar la campaña 
presidencial de Cárdenas, el PNEC se 
transformó en y Juventudes Socialistas de 
México", después en "Juventudes 
Socialistas Unificadas de México" y en 1939 
en la Confederación de JÓvenes Mexicanos. 
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Es asesinado Sandino. 
Comienzan la dictadura de 
la Familia Somoza con 
apoyo de E.U. en 
Nicaragua. El fascismo, el 
nazismo y socialismo 
están plenamente 
instalados en Europa. 



1935 Enero 

Julio 

1936 

Febrero 

Marzo 

Agosto 

Trabaja como pasante de derecho. 
Es detenido por tos suceso de 
Coyoacán. 
5.- Ocupa la tribuna del quinto 
sábado rojo para defender el 
garridismo y a las camisas rojas 
10.- Vuelve a ocupar la tribuna 
para hablar de la Biblia y la 
religión. Es inspector escolar de la 
SEP 
Es Director de la Hemeroteca 
Central de la SEP y por un corto 
tiempo Director de Educación 
Pública en Tabasco gracias a que 
el Sr. Vázquez Vela. que siempre 
estuvo en las organizaciones 
estudiantiles, era Secretario de 
Educación Pública. 
Inauguración de la Universidad 
Obrera, participa como orador 
junto a Luis 1. Rodríguez y 
Lombardo. Inicia la 
correspondencia entre Luis 1. 
Rodríguez y Madraza. 
Junio con Lombardo organiza el I 
Congreso de Estudiantes 
Socialistas en Puebla. Tiene la 
idea de crear un solo organismo 
estudiantil en el país. 
La CESM logra convencer a otras 

Ago.- Se forma el CDmi.~é Organizador de la 
Confederación de Estudiantes Socialistas de 
México (CESM). Calles hace declaraciones 
sobre las escuelas y sobre la intervención 
estatal en el país. 
Nov.- Se realiza el segundo congreso del 
CESM. Todos los estudiantes apoyan el 
socialismo y las modificaciones al arto 3° 
Constitucional. 
Dic.- Cárdenas envía al Congreso el nuevo 
reglamento del arto 3°, Apoyo de Lombardo 
y de la CTM a Cárdenas. 
Calles hace declaraciones contra Cárdenas Mao Tse Tung se instala Desaparecen los 
y su gobierno. A finales de 1935 termina el en Yenán "Camisas Rojas" 
garridismo. 
Ene.-lB Sucesos en Coyoacán 
protagonizados por los ~Camisas Rojas~. 

Constituc.i.ó~ de la CTM. Protestas por la 
invasión italiana. Se crea el IPN. Calles es 
expulsado del país. 
Marzo.- Primer Congreso de Estudiantes 
Socialistas en Puebla. 
Mayo.- Primer Congreso de Estudiantes de 
América organizado por la CESM. 
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Estalla la guerra civil Madraza es 
española hasta 1939. temporalmente director 
Migración española a de la SEP estatal. 
América Latina. Italia se Garrido también es 
une al Eje Berlín-Tokio. exiliado. 



organizaciones y crea el Comité 
Organizador de la Central Unica 
Juvenil. Dirige los trabajos. 
Mientras Madraza se va a 
Tabasco a la SEP, la JSM logra 
preeminencia en el Congreso. 
Bajo la protección de Vázquez 
Vela, Madraza continúa en la 
CESM. 

1937 Obtiene el grado de Licenciado en Juventudes Socialistas Unificadas de 
Derecho en la Escuela Nacional México fusionan a siete organizaciones 
de Jurisprudencia de la UNAM juveniles nacionales creando a ~ Juventudes 

Febrero Se va a Guanajuato como SociallstM de México". Trotsky se refugia en 
Secretario Particular del nuevo México. Se nacionalizan los ferrocarriles. 
Gobernador Luis 1. Rodríguez 

Octubre Se sale del CESM que ahora 
forma parte del JSUM 

1938 De 1938 a 1939 es el Secretario Luis lo Rodnguez, primer presidente del IV tnternacional fundada 
Privado del Presidente del Comité PRM. por Trotsky. Los japoneses 
Ejecutivo del PRM, Luis lo Cárdenas transforma el PNR en PRM, lo avanzan en territorio 
Rodríguez. Es delegado a la convierte en un partido de sectores, chino. Hitler continua con 
Asamblea Nacional Constituyente iniciando el corporativismo, con ideas sus políticas de anexiones. 
del PRM por el sector popular del conciliatorias. 
estado de Guanajuato. Forma Marzo. Expropiación petrolera. Tensiones 
parte de la Comisión con Gran Bretaña y E.U. 
Dictaminadora encargada de Julio.- Rodriguez enfrenta un intenlo de 
elaborar los documentos oficiales escisión promovido por un grupo de 
del PRM. Dirige la sección juvenil diputados constituidos como el Frente 
del PRM junto con Angel Veraza. Constitucional Democrático Mexicano, 
Se dedican a construir debido al manejo de los procedimientos 
nacionalmente a este sector. Es internos de selección que eran simples 
una oportunidad para hacer una imposiciones. Se debilita Luis Rodríguez. 
central única, ya no sólo de Junio. Se forma en el PRM la sección 
estudiantes sino una corporación juvenil. 
juvenil. Se funda la Confederación Nacional 

Campesina. 
1939 Es presidente de la Confederación Mayo 29. Renuncia Luis l. Rodnguez como Fin de la guerra civil 

de la Juventud Mexicana. Cuando Presidente del PRM y regresa a su española. Hitler invade 
Rodríguez regresa a su gubernatura. Polonia. Empieza la 11 
gubernatura en Guanajuato, Inicia a mediados de año, la campaña de Guerra Mundial. 
Madraza renuncia como su Manuel Avila Camacho. Tiempo de sucesión 
Secretario Particular pues estaba presidencial. 
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1940 

Diciembre 

1941 

inmerso en la edificación de la 
central juvenil. Madraza ya forma 
parte del Consejo Político del 
PAM. En la Asamblea Nacional y 
en la campaña de Manuel Avila 
Camacho, es orador oficial del 
sector popular. 
Es jefe de la Oficina de 
Colonización del OF sólo por 15 
días. 
Jefe de la Oficina de Estadística y 
Estudios Económicos del DDF. 
Sigue en la CJM como Presidente 
de la Comisión Política. 

Abril.- Congreso Constituyente de la 
Confederación de Jóvenes Mexicanos en el 
DF (CJM) que forma parte del PAM 

Aojo Gómez es Jefe del DDF. El maximato 
ya ha desaparecido y Cárdenas es político 
fuerte. El nuevo presidente se enfrentó a un 
nuevo fenómeno: los grupos internos. 
Durante el gobierno de Cárdenas hubo un 
gran apoyo social y al campo. Cancelación 
de los casinos. Cedillo se alza en armas y 
fracasa. Hay apoyo al nacionalismo. Hubo 
un gran reparto de tierras, se crearon los 
ejidos colectivos, se crea la Nacional 
Financiera, el Banco Obrero, el lPN y la Ley 
de Crédito Agricola. I\acionalización de los 
ferrocarriles y se transforma el PNA en 
PAM, naciendo al mismo tiempo la CNC, la 
FSTSE y la CTM junto con el sector militar. 
Es evidente el centralismo y el 
presidencialismo nacional. En el PRM se se 
impone el procedimiento de las üprimarias 
internas" para seleccionar a los candidatos 
con base en la democracia funcional. M. A. 
Camacho es Presidente de México de 1940 
a 1946 y crea al departamento de Acción 
Juvenil dentro de la SEP. 

Formula el proyecto que crea al Oct. Aparece en el Senado la idea de crear 
Banco del Pequeño Comercio. Su un organismo del seclor popular. El PRM 
oficina establece medidas para sabe de la existencia de una "COP~, pero no 
evitar la tala de bosques del DF la avala. 
impulsando el uso de gas 160ct. El Senado forma una comisión para 
doméstico. Cuando aparece la crear oficialmente al sector popular. Surge el 
idea de la organización del sector movimiento Almazanista de disidencia (Juan 
popular, Madraza, Lauro Ortega y Andrew Almazan) que forma el Partido de la 
olros ya habían constituido la Revolución de Unificación Nacional 
COP, con 11 federaciones (PAUN). Surge la Unión Nacional 
estatales. la CJM y otras Sinarquista. 
agrupaciones. 
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PaflS esta en manos 
alemanas. Europa 
dominada por el Eje 
Berlín-Rama-Tokio. 
Dictadura de Velasco en 
Ecuador, Franklin D. 
Roosevelt es presidente 
de Estados Unidos. Sigue 
el nazismo y el fascismo 
así como los movimientos 
socialistas en el mundo. 

Estados Unidos entra en la 
ti Guerra Mundial. Ruptura 
del Pacto Germano
Soviético. 



1942 Participa como candidato para Se funda la Confederación Nacional de 
Diputado pero pierde. Es Director Organizaciones Populares CNOP. 
de Acción Social del DDF. 
Organiza ferias de libros y 
reestructura el servicio médico del 
OF. Inicia la construcción de un 
hospital. La COP no tiene apoyo 
oficial pero intensifica sus 
preparativos y sus relaciones 
políticas. 

1943 Es electo Diputado Federal por el Cnurchill, Stalin y 
?l. Distrito electoral en el DF Roosevelt se reúnen por 

primera vez. Deposición 
de Mussolinni. 

1944 Participa en el 1 ero Consejo Desembarco de los 
Nacional de la CNüP. Por razones aliados en Normandía. 
políticas se le acusa de haber Liberación de París. Las 
traficado con permisos para los tropas soviéticas llegan a 
braceros. Solicita licencia como Varsovia. Continua la 
diputado y se somete a juicio. matanza nazi en los 
Entra a la cárcel. campos de concentración. 

1945 Abril 15 Se defiende del caso de México regreso a la ONU. Golpe militar en Brasil. 
los braceros. Muere Roosevelt. Estados 

Unidos lanza bombas 
atómicas sobre Hiroshima 
y Nagazaki. Problemas en 
Perú. Termina la guerra, 
victoria aliada. Creación 
de la ONU. Comienza la 
politica anti-comunista 
encabezada por Estados 
Unidos. El presidente de 
Francia es Charles de 
Gaulle. Acuerdos de Yalta. 
Mussolinni es asesinado. 
Se funda la liga árabe. 
Vietnam reclama su 
independencia. 

1946 Sale de la carceJ. Publica el libro Ultimo año de Manuel Avila Camacho. Año México le declara la guerra 
"Mi Traición a la Patria~ en el cual de sucesión. Durante este sexenio, en el al Eje Berlín Roma Tokio. 
desmiente ser el responsable del contexto de la guerra mundial, fue Al terminar esta, el 
tráfico de- D~rmisos para braceros transformar a México para que dejara de ser paradigma internacional, 
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y expone razones que j i 
motivaron esa acusación. gran inversión e'lra,nj,,,a I será el de el Welfare State 
Es Director de la Escuela Na.cic,nal! urbanismo, migración y la democracia política. 
de Archivistas y Bibliotecarios industrialización en el OF ha iniciado. Inicia la Guerra Fria. 
la Ciudad de México. Es inspector crea la Ley Orgánica del Seguro Social y Churchill denuncia fa 
escolar. crea el IMSS. Se mejoran las vías instalación de la "Cortina 

Nacionall de Archivistas 

comunicación. Se aprueba la nueva 
electoral que suplanta a la de 1918. A 
de este año, el principio regulador 
será el de la Institucionalización de 
Revolución. Miguel Alemán es el nuevo 
presidente de México. Este se enfrentará a 
una creciente oposición liderada por 
Ezequiel Padilla y por Miguel Enriquez 
Guzmán, que más que oposición fueron 
fenómenos de disidencia. En el gobierno de 
Avila Camacho, el PRM se convierte en PRI. 
Desaparece el sector militar y se crea al 
sector popular. Surge la clase 1 

originada en las clases medias. A las 
estructuras partidistas y de gobierno se 
integran mujeres, estudiantes y jóvenes. 
Inicia el "milagro mexicano". El aumento del 
ingreso por persona creció de manera 
acelerada. Es el periodo de los grandes 

I 

producción nacional no solo de materias 
primas y maquiladoras sino: "producir para 

mismDS~. 
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i 
israelí. La Unión Soviética 
bloquea a Berlín. Gandhi 



Caña de Azucar. cita: se construyo CU, se favorec~6 la Truman. Hay conflictos de 
inversión extranjera, el "cachorra de la Gran Bretaña con Egipto e 
revolución", Alemán, es el primer presidente Irán. Surge el Congreso 
civil en México, crecieron la siderurgia y las Nacional Africano. 
plantas de electricidad nacionales, se piden 
préstamos al exterior, el crecimiento de la 
población es acelerado, apoyo a la 
academia en general, las ciencias y las 
artes. 

1953 Adolfo Ruiz Cortines sera el nuevo Muere Stalin. Finaliza la 
presidente de México hasta el 30 de guerra de Corea. 
noviembre de 1958. Surgen tres partidos de 
oposición. Durante este sexenio se sigue 
apoyando a la industria y se piden más 
créditos al exterior. El precio por dólar se 
queda en $12.50 pesos. Inicia visiblemente 
el fenómeno migratorio a Estados Unidos. 

1954 Ruiz Cortines mantiene una polltica Los franceses son 
económica conservadora. Hay problemas en derrotados en Indochina. 
la balanza de pagos. Se hace una Vietnam se divide. 
devaluación. Surgen los primeros 
movimientos sociales importantes como el 
de los maestros .. 

1956 Es representante del Gobierno de Asesinato de Anastasia Adolfo Ruiz Cortines 
Tabasco en la capital desde este Somoza en Nicaragua. visita Tabasco 
año hasta 1958 Continua su hijo en el 

poder. Se nacionaliza el 
canal de Suez. 
Desestalinización de la 
URSS 

1957 Participa en la campaña de Adolfo Año de sucesion presidencial. El regente Tratado de Roma. Surge Madraza pronuncia un 
López Mateas capitalino es Ernesto P. Uruchurtu. Se da un la CEE discurso en Villahermosa 

gran impulso a la electrificación. Adolfo durante la gira 
López Mateas es Secretario de Trabajo en proselitista de Adolfo 
el gabinete de Ruíz Cortines López Mateas. 

1958 Es candidato del PRI al gobierno Adolfo Lopez Mateas es Presidente de Madraza es el nuevo 
del estado de Tabasco México. Propone el modelo económico del Gobernador para el 

Abril Fin de su campaña electoral en "desarrollo estabilizador". periodo de 1958 a 1964. 
Tabasco. Gran atraso social. 
Es electo Gobernador de T abasca Cuando termina Madraza 
para el periodo de 1958 a 1964 su gestión, Tabasco esta 

desarrollado. 
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1959 Enero Rinde protesta como Gobernador Surge el conflicto ferrocarrilero liderado por Eduardo Frei crea al 
frente a la XLII legislatura en Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Panido Demócrata 
Villahermosa. Pronuncia varios Cristiano. Castro loma el 
discursos y mensajes importantes poder en Cuba. Inicia el 
ese año. bloqueo de EU a Cuba. 

Pero también el apoyo de 
la URSS a la isla. 
Revolución Cubana 

1960 Se forma una izquierda más academica. John F. Kennedy derrota a Adolfo López Mateos 
Surge el intelectualismo. Inicia el estudio Nixon. Hay conflictos entre visita Tabasco y Madrazo 
metodológico nacional de la realidad la Unión Soviética y China. le da un discurso de 
mexicana. bienvenida 

1961 E.U. invade Bahta de 
Cochinos en Cuba. 
Kennedy promueve la 
~AJianza para el Progreso~ 
entre los países de 
América Latina. Cuba es 
excluida de la 
Organización de los 
Estados Americanos. Se 
construye el Muro de 
Berlín. 

1962 Mexico apoya a Cuba 
1963 Inician los tiempos de sucesion presidencial. Kennedy es asesinado. Ultimo año de gobierno 

Gustavo Díaz Ordaz es Secretario de Argelia se independiza. de Madrazo 
Gobernación en el gabinete de Adolfo Lopez Comienza el conflicto en 
Mateas. Nacionalización de la electricidad Vietnam 
nacional. La economía esta bajo el control 
del estado. Construcción de carreteras. 
ISSSTE. Distribución de los primeros libros 
de texto gratuitos. El Secretario de 
Educación es Jaime Torres Bodel. 
Construcción de varios museos incluyendo 
el de Antropología e Historia. Aparición de 
los primeros sindicatos independientes 
posrevolucionarios. Hay algunos problemas 
con los campesinos. Nueva ley electoral. 

1964 Diciembre Del 9 de diciembre al 17 de nov. Dlaz Qrdaz es Presidente de Mexico hasta 
de 1965 es Presidente del CEN noviembre de 1970. Inicia el Movimiento 
del PAlo Su discurso de toma de Médico hasta 1965 
posesión es polémico. 
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1965 A fines de año Madraza renuncia La prerrogativa del sexenio será._ la 
al PRI estabilidad. El dólar se manllene 

estabilizado en $12.50, como desde hace 20 
años. El estado de derecho es vital para el 
progreso. La urbanización es un fenómeno 
incontrolable. Se supedita la agricultura a 
las actividades urbanas y de comercio. Se 
mantuvo la estabilidad cambiaria y un 
equilibrio entre predos y salarios. Surge la 
burguesía nacionalista. 

1966 Existen diversos medios de informac~on. Se Revolución Cultural en 
da un gran apoyo a la petroquímica. Se crea China 
el OIF. se actualiza la Ley Federal del 
Trabajo. Surge el Movimiento Estudiantil 
Michoacano 

1968 Movimiento Estudiantil de 68. Golpe militar en Peru. 
Manifestaciones reprimidas brutalmente. Se Asesinatos de Martin 
organizan las olimpiadas mundiales en Luther King y Robert 
México. Kennedy. Primavera de 

praga. Mayo Francés. 
1969 Muere Carlos Madraza. Año de sucesion, el mejor perfilado es el Conflicto fronterizo entre 

Secretario de Gobernación Lic. Luis Honduras y El Salvador. 
Echeverria. Al finalizar el sexenio de Ordaz, Llegada del hombre a la 
el país esta muy transformado. Se construye Luna 
la primera línea de metro. Se firman los 
tratados de Tlatelolco. Hay levantamiento de 
campesinos y braceros en Chihuahua. 
Guerrilla en Guerrero. Se da un despertar 
de la clase media mexicana. Se empieza a 
desestabilizar la economía. En 1 968 inicia 
otra etapa para el país. Es evidente un 
descontento económico y político. Hay un 
distanciamiento entre la sociedad y el 
estado. 
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