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INTRODUCCION 

A partir de los escritos de Alexis de Tocqueville y los 
cantos de Walt Whitman la democracia como sistema político y - 
la práctica norteamericana de ésta en particular se convirtie- 
ron en el 2deal a alcanzar por todos los pueblos. 

la correspondencia entre sistema democrático y desarro- 
llo económico man2f1esta en el siglo XIX, contribuyó a fomen-- 
tar la 1dea de que la democracia era una condición sine qua -- 
non para lograr el desarrollo social 

Sin embargo, la Crítica a la Economía Política de Car-- 
los Marx mostró, en la segunda mitad del siglo pasado, que el- 
crecimiento económico de tipo capitalista que se daba en el -- 
marco de la democracia, establecía cierto tipo de relaciones - 

de producción y de distribución de la riqueza generadoras de - 
desigualdad social. Estas relaciones colocaban a los dueños de 
los medios de producción como detentadores de la riqueza so- - 
cial y a los trabajadores como mano de obra productiva sin nia 
gún control de la actividad económica y percibiendo ún1camente 
lo necesario para subsist1r. El proceso capitalista se resolve 
ría, según el análisis de Marx, en una lucha de clases entre - 
los capitalistas y los trabajadores que llevaría a la toma del 
poder político por estos últimos y a la socialización de los — 
bienes de producción. 

Este análisis marxista permitió considerar que tanto -- 

las estructuras económicas como las políticas y en general la- 
organización social corresponden a los intereses de la clase - 
que detenta la prop1edad de los medios de producción, El Esta= 
do, las formas culturales y sotiales se corresponden con la es
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tructura productava; en tanto el control de la actividad pro-- 
ductiva se concentre en pocas manos, en esa misma medida el po 
der político, las formas culturales y sociales estarán orienta 
das y controladas por ese grupo reducido; en el caso del siste 
ma capitalista por la burguesía o dueños de los bienes de pro- 
ducczón. 

De allí entonces fue posible señalar que el sistema demo 
crático era sólo una estructura política através de la cual - 
una clase ejercía poder de dominación y control; pues la sobe= 
ranía popular radicaba efectivamente en la decisión de la bur- 
guesía, la democracia política con su crecimiento económico, - 
no resultaba descable s1 no venía acompañada de una democracia 
económica y una democracia social; y dadas las caracteristicas 
del capitalismo, una democracia plena sólo se alcanzaría pre-- 
vio un cambio social que dejara el poder económico y político- 
en manos de la clase trabajadora. la democracia burguesa ten=- 
dría que convertarse en democracia proletaria o de los trabaja 
dores. . 

En este contexto, el sistema político mexicano que se = 
establece a partir de 1917 elige el camino de la democracia co 
mo manera política y México se desarrolla en el marco de la e- 
conomía capitalista, S1 bien es cierto que los mecanismos de - 

la democracia política no se cumplen en su totalidad, tampoco= 
el país, dadas las características del sistema capitalista, se 

ha desarrollado dentro de los cánones que Varlos Marx señaló, 

  

El análisis marxista, que emplea conceptos teles como - 

estructura (esto es, la esfera de lo product1v: 

producción y de distribución) y superestructura (esto es la es 

fera de lo cultural: formas jurídicas, políticas, religiosa 
filosóficas, etc.) ha sido utilizado fundamentalmente en la d 

  

nes de 

  

: relacio 

  

    

finición de los procesos estructurales de la sociedad y poco — 
se ha empleado para la definic16n de los fenómenos superestruc 
turales,



III 

En tanto que a la estructura social corresponde una su- 
perestructura, el análisis a este nivel permite estudiar y de- 

finzr las manifestaciones sociales en una más amplia acepción- 
que la que puede lograrse mediante el estudio de las estructu- 
ras políticas, económicas y sociales por separado. 

Hasta ahora, el "análisis integral" desarrollado por au 
tores como Fernando H, Cardozo, Enzo Faletto, Ruy Mauro Mauri- 
n1, Theotonzo Dos Santos, ha sido un intento por vincular con 
cretamente los componentes económicos en latino América en el.   
estudio de la actuación de los grupos sociales; considerando a 
dichos componentes como entidades que se correlacionan, como — 
estructuras que se correlacionan y vinculan 

Así, frente a los análisis que solamente estudian la es 
tructura económica, la estructura política y la social, cada - 

una por separado, la visión que ofrecen los "análisis 1ntegra- 
dos" es mucho más amplia, No obstante, este análisis integral- 
o de vinculación considera al desarrollo social como resultado 
de la interacción de grupos y clases sociales, y no como resul 
tado de un conflicto entre éstos 

De esta forma, la historia de la sociedad no es la his- 
toria de la lucha de clases, sino la historia de la interac- - 
ción de los grupos sociales en un sentido funcionalista. 

En este trabajo se intenta una aproximación al análisis 

superestructural a partir del estudio del fenómeno político en 
la sociedad mexicana. Se define al sistema político mexicano — 

  

ún* las verdades y dogmas en que se sustenta, así cómo por - 
la cultura política que ha generado. 

Frente a estas verdades y dogmas se han alzado voces di 
sidentes en distintos momentos, algunas permanecen en el esce- 
nario político y otras han sido acalladas o desaparecido. Aquí



nos ocupamos de aquellos grupos que se dicen disidentes u opo= 
y que adoptan la forma de- 

  

sitores al "proceso revolucionari 
partidos políticos. 

Según criterios establecidos, definimos a estos parti-- 
dos como de "oposición permanente": Partido Acción Nacional, — 
Partido Popular Socialista y Partido Auténtico de la Revolu- 
ción Mexicana; y de "oposición trns1toria": Partido Revolucio- 
nario de Unificación Nacional y la Federación de Partidos del- 

  

  

Pueblo Mexicano. 

En este estudio está ausente el Partido Comunista Mexi- 
cano ya que esta organz1zación se encuentra al margen de los -- 

procesos electorales, pues no t1ene reconocimiento legal como- 
partido político y además, porque esto le ha impedido desarro- 
llarse y le impide participar abiertamente en la política. 

Si buen esto puede verse como una de las limitaciones - 
del estudio, obedece ciertamente a un criterio determinado, De 
haberse incluído el Partido Comunista Mexicano, se hubieran re 
basado los límites del trabajo y éste habría adquirido el ca-- 
rácter de un estudio sobre la oposición política en el sistema 

mexicano en su sentido más amplio, Hubiese tenido que analizar 
se todo el movimiento oposicionista, el cual ha adquirido va=- 
riadas men2festaciones y formado las más diversas organizacio- 
nes: desde círculos de estud1o hasta grupos y organizaciones - 
que realizan actividades con el auxilio de las armas 

Por otra parte, en cuanto a los partidos trans1torzos,- 
sólo se han estudiado el P.R.U.N. y la F.P.P.M. que considera- 
mos los más significativos e importantes; aunque hubiese sido- 
deseable analizar el movimiento "vasconcelista" de 1929 

Cabe señalar, como descargo, que el estudio de lo polí- 
tico en el México contemporáneo se reduce a unas cuantas obras,



y éstas, en su gran mayoría, son de investigadores extranjeros, 
Por otra parte, los propios políticos mexicanos no han escrito 

ni tan siquiera sobre hechos en los que han participado y esta 
observación puede extenderse a los partidos políticos. En con- 
secuencia, una de las dificultades mayores que enfrentó la ela 
boración del presente estudio fue la obtención de fuentes pri- 
marias, tales como documentos de cada uno de los partidos. Pa- 
ra compensar lo anterior, se intentó complementar la documenta 
ción realizando entrevistas personales con los líderes de los- 
partidos, pero esta labor resultó harto d1f1cil 

En este trabajo se pretende demostrar que los llamados 
partidos de oposición en México no significan una posibilidad- 

Tde cambio en el desarroilo político del país, dado el sistema- 
político existente y sobre todo por los elementos doctrinales- 
que emplean. No se intenta ver cual es la posibilidad que tie- 
nen de tomar el poder por la vía electoral, pues consideramos- 
que un análisis de ese tipo recurriría en principzo al estudio 
de las estadísticas y actividades electorales, y concluiría -- 
que difícilmente en un corto plazo alguno de dichos partidos — 
puede triunfar en una competencia electoral, 

El supuesto principal de que parte este trabajo, es que 
el Partido Revolucionario Institucional dado el sisteme políti 
eo que se ha venido constztuyendo desde 1917, continuará obte 
niendo oficialmente triunfos electorales, Otro supuesto impor= 

tante es que la cultura política generada por el sistema se ha 

_rá cada vez más totalizante y cada vez menos democrática. 

En el capítulo I se hace una caracterización del siste- 
ma político mexicano a partir de las verdades políticas erea-- 
das desde 1917, que sirve de marco para el estudio de los par- 
tidos de oposición que se efectúa en el capítulo II, En el ce-



vi 

pítulo III se confronta el material de los capítulos anter10-- 

res, con el fin de enjuiciar la acción de los partidos y su -- 
significación en el sistema, Por último, se presenta un estu-- 

dio de caso en donde se corroboran los postulados generales de 
la tes1s,



Capítulo L. 

Caracterización del sistema político mexican:



El sistema político mexicano ha sido caracterizado como 
sistema de un solo partido político, atendiendo al criterio de 

que un solo partido ha triunfado en todas las elecciones presi 
denciales llevadas a cabo desde 1929, todas las elecciones de- 
gobernador de los Estados de la República, y dominado los a- - 
sientos en las Cámaras de Diputados y Senadores.! Además de ta 
les victorias electorales, el Partido Revolucionario (Partido= 
Nacional Revolucionario 1929-38, Partido de-la Revolución Mexz 
cana 1938-46 y, Partido Revolucionar1o Institucional de 1946 — 
hasta la actualidad) ha monopolizado virtualmente todos los ni 

veles del ejercicio del poder en el país, agrupa a la mayoría- 
de las organizaciones de campesinos, incluye dentro de si las- 
más poderosas organizaciones sindicales nacionales y regiona-- 
les, absorbe a través de uno de sus sectores (el "Sector Popu- 

lar") a las más variadas organ1zaciones, de profesionales, co- 

merciantes, industriales, al sindicato nacional de los emplea 
dos y funcionarios de la federación y de los estados federales 
y trata de atraer el sector juvenil de la población. 

la explicación del funcionamiento de este sistema no a- 
parece muy clara. Para Kobert Scott, el sistema está compuesto 

por grupos de interés que tienen sus prop1os líderes y una bu= 
rocracia profesional privada y que actúan a través del Partido 
Revolucionarzo.” Para Frank Brandenburg el Presidente de la Re 
pública tiene el poder de un dictador mientras dura su portodo 
de gobierno, y por lo tanto puede otorgarle al Partido Revolu- 
czonario el papel que desee,” Para Leon V. Padgett, el poder — 
de decisión política se encuentra en manos del Partido Revolu- 
cionario, pero sin que exista una perticipación popular amplia 
da.” Para algunos, exzste una "familia revolucionaria" compues 
ta por los ex-presidentes nacionales y sus aliados políticos — 
quienes, utzlizando al Partido, deciden los hombres que van a-



gobernar y orientan las medidas políticas 

El propio Partido Revolucionario aparece para los estu- 

diosos de la ciencia política como caso único y se le cons1de- 
ra un reto a las tipologías de partido existentes, 

S1 bien el fundamento teór1ico- jurídico en que se basa — 
el texto constitucional mexicano se inspira en las 1deas de -- 

Rousseau sobre la soberanía popular, las de, Montesquieu sobre- 
la división y equilibrio de los tres poderes, y las de Madison 
en cuanto a pesos y balanzas, 

“la dinómica política, la institucionaliza-- 
ción del cambio, los equilibrios y controles 
la concentración y distribución del poder ha 
cen de los modelos clásicos elementos simbó- 
licos que recubren y sancionan una realidad- 
distinta", 

El proceso de formación de este sistema político tiene- 
también singularidades especiales; por las características del 
Partido Revolucionario, los demás partidos políticos se ven o- 
bligados a adoptar modalidades y posturas que los distancian — 
de la definición de un partido en el sentido más clásico del - 
término. Al 1gual que los partidos, la función de los sindica 
tos obreros y organizaciones campesinas es diferente a la de - 
organismos que buscan la defensa de 1niereses de clase y ac= = 
túan, más que todo, como organismos de control y sus líderes — 
como intermediarios entre los miembros y el gobierno. 

+ la estructura de este sistema político ha modelado con= 
características especiales la vida política de la nación, la - 
intención de este capítulo es dar una 1dea de ese proceso de — 
modelación, a partir de un conocimiento de la historia de Méxi 
co de 1910 hasta nuestros días.



  

la conciencia de las masas 

Es generalmente aceptada la división de la historia de- 
México independiente a partir de tres movimientos políticos na 
czonales, la Independencia que se inicia en 1810, la Reforma - 
en 1856 y la Revolución en 1910, Estos tres períodos no apare- 
cen como segmentos en la vida de la nación, sino como etapas - 
de un proceso en constante avance 

En ese mismo orden de ideas, se acepta entonces que, la 
Independencia libera al país del domimzo político español y se 
constituye como una entidad independiente; la Reforma, permite 
la separación de la Iglesia y el Estado, y establece el predo- 
minio del poder estatal y las leyes (civiles) constitucionales 
en la vida económica y política de la nación; la Revolución, - 
permite el establecimiento de la democracia y signif1ca un mo- 
vimiento que busca satisfacer las necesidades de los sectores- 
populares de la nación. 

Esta división de la historia de México y la caracteriza 
ción de cada una de dichas etapas, obedece fundamentalmente al 
tipo de banderas políticas que se enarbolaron para la moviliza 
ción de la población y como justificación de los movimientos ,- 
y de las medidas aplicadas por los dirigentes 

  Cada uno de estos movimientos tenía, además de intere: 

ses políticos, una motivación económica y social. No obstante- 

que en lo formal, el país logró su independencia, en la reali- 
dad habría que verzf1car tal independencia. Si bien, la Refor= 
ma separó legalmente la Iglesia del Estado, se puede preguntar 

hasta que punto eso es efectivo en otra dimensión. Y s1 la Re- 
volución de 1910 establece la democracia y satisface las nece 
sidades populares, es también posible cuestionarlo 

En esta línea de pensamiento es que analizaremos el pe-



ríodo de 1910 a la fecha, como una época en que las banderas — 
de la Revolución se han utilizado para movilizar a la pobla- - 
ción y justificar las medidas políticas, económicas y sociales 

  

de los gobiernos revolucionarios 

1. la Revolución 

El movimiento revolucionario se inicia en 1910 con una- 
sola bandera; la política; es, el sufragio efectivo y la no- 
reelección, Sin embargo, ante la permanencia en el poder del - 
General Porfirzo Díaz por cas1 30 años, esta bandera significa 
ba la oportunidad para las masas populares de ser consultadas- 

y tenidas en cuenta, 

  De hecho, las 1deas de Francisco I. Madero y sus parti 
darios eran preponderantemente políticas y no otorgaban mayor- 
importancia a los problemes económicos y a la cuestión social, 
Para Madero, el pueblo no pedía pan sino libertad política, 

Con el asesinato de Madero y el establecimiento del go- 
bierno de Victoriano Huerta en 1912, el movimiento revoluciona 
rio parecía haber terminado. No obstante, Venustiano Carranza- 

se alza en armas enarbolando la bandera de la legalidad y la - 
defensa de un orden constitucional. 

Para ese momento, la lucha armada se había generalizado 
y nuevos grupos participaban, Emiliano Zapata luchaba por el - 
triunfo del "Plan de Ayala", en el cual, aparte de la bandera- 
política de "libertad, Justicia y Ley" se pedían modificacio=- 
nes al régimen de tenencia de la tierra. Pascual Orozco, había 
expedido un plan en el que se atacaba y denunciaba la intromi- 
sión de los Estados Unidos en el gobierno de Madero y se pe- - 
dían reformas económicas y sociales, 

De esta manera, al triunfar Carranza, éste se vió precz 
sado a ofrecer una serie de reformas sociales y económicas, -—



más por razones políticas de momento que por una convicción re 
volucionaria, 

Con estas er1entaciones se establece la Convención Cons 
tituyente en 1916, la cual se encargaría originalmente de modi 
ficar la Constitución de 1857 pero que, de hecho, elaboró una- 

nueva, en la cual se estableció la base jurídica para conse- -— 
guir la satisfacción de las demandas de los grupos revoluciona 
rios. Así, la revolución política se transformó en un proceso= 
de camb10 que afectaba las estructuras preexistentes, esto es- 
en una revolución social. 13 Sujeta, sin embargo, a un instru-- 
mento jurídico, la Constitución. - 

Carranza obtuvo el apoyo de los sindicatos obreros, de- 
los agraristas (aunque no zapatistas) y de..."todos cuantos - 
estaban interesados en refrenar la influencia extranjera", Los 
enemigos de la Revolución venían a ser la Iglesia (el clero),- 

(la clase latifundista) y los intereses extran 

  

los latifundx 
¿eros (el imperialismo norteamericano). 

  

Quedaba así definido el carácter y el rumbo de la Revo- 
lución. En lo político, se aceptaba un régimen democrático, re 
presentat1vo y popular. En lo económico y lo social, se satis- 
farían las demandas de obreros y campesinos, y se eliminaría — 
la ingerencia de los intereses extranjeros en el país, Por en 
cima de todo esto se situaba a la Constitución promulgada en - 
1917, como el instrumento legal para la ejecución de tales ob= 
jetivos. 

Junto a los grupos revolucionarios que representaban a- 
los obreros y los campesinos se situó la pequeña burguesía na- 
cional, (la incipiente industria nacional) que compartía el in 

terés nacionalista de la Revolución. 

Después de la promulgación de la Constitución de 1917,= 
el carácter revolucionario dependerá de la interpretación que- 
se haga de los preceptos constitucionales y la aplicación de —



los mismos. Lo constitucional enmarca a la revolución social,- 
En tanto previva la Constitución, previv1rá la Revolución, 

Veamos ahora el camino de la Revolución. 

El establecimiento de la democracia ha sufrido una se-- 
rie de desviaciones, por lo que no es posible decir que se ha- 
efectuado. Desde 1917 hasta 1946 el dominzo de los militares - 
en la política resulta evidente. El objetivo inicial de sufra- 
gio efectivo y no-reelección, que buscaba evitar la prolonga-- 
czón en el poder de una sola persona y asegurar que los gober- 
nantes fueran elegidos popularmente, sólo se ha cumplido en a- 
paraencia, Esto se discutirá, en amplitud, más adelante. 

Con un documento tan amplio y contradictorio como la - 
Constitución cas cualquier medida que tome el gobierno puede- 
ser considerada revolucionaria, o ser justificada legalmente! 

la interpretación de la Constitución varía, desde la - 
concepción de que, mediante dicha Carta se establece una armo- 
nía de intereses entre todos los grupos de la población, inclu 
yendo entre estos grupos a los trabajadores y a los capitalis- 
tas; hasta la interpretación que otorga más importancia a la — 
satisfacción de las demandas de uno de esos grupos por encima- 
de los demás. Los gobiernos revolucionarios se caracterizan, - 
así, por la energía y criterio con que aplican cada uno de los 
artículos constitucionales. 

Con el gobierno del General Alvaro Obregón (1910-24) la 

Revolución se considera como un hecho armado ya consumado, pe- 
ro adquiere el carácter de una revolución popular triunfante,- 
y adopta la modalidad de una revolución ideológica. Es una re- 
volución contra el dominio ideológico de la Iglesia, ?” 

Esta revolución ideológica no fue más allá de procurar- 
un programa de enseñanza laico y en cierta medida antirreligio 

so. No obstante, algunos autores opinan que ni siquiera 0b= 
servó la aplicación de los artículos constitucionales en mate-
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ria religiosa y que, en alguna forma, contemporizó con la Igle 
sia, . 

Obregón aplica en forma muy especial la idea del nacio- 
nalismo, Para 61, el momento que vive el país es un momento de 
reconstrucción en el que la armonía entre capitalistas y traba 
jadores debe ser lograda, y el gobierno juega el papel de equi 
librador pero, para esta reconstrucción, se precisa del capi-- 
tal extranjero y de la rehabilitación de su prestigio. Du 
rante el gobierno de Obregón se firman los Tratados de Bucare- 
11, tratados fruto de la negociación entre el Gobierno de Mé-- 
xico y las compeñías petroleras norteamericanas, los cuales - 
evitaban la aplicación del artículo 27 de la Constitución refe 
rente a la propiedad de los recursos de la nación. 

Con el General Plutarco Elías Calles (1924-28) la Revo= 
lución no se orienta por un camino muy distinto al que tiene - 
con Obregón, la Revolución busca consolidarse mediante el de-- 
sarrollo económico. Se reconoce la existencia de clases socia- 
les pero deben borrarse los conflictos entre ellas, procurando 
el acercamiento y la colaboración. Pugna, eso sí, por la nacio 
nalización de los recursos del país. 

El avance de la sociedad depende, para Calles, de la - 
educación, por lo que en tanto no exista una conciencia popu-- 
lar, todos los actos de culto externo serán penados. 

Con esta política Calles se vió envuelto en una acerba- 

lucha con la Iglesia Católica que desembocó en la "Guerra Crig 

tera" y en una fuerte disputa sobre petróleo y legislación a= 
grarié con los Estados Unidos, " que puso a los dos países al- 
borde de la guerra",?3 Según Howard Cline, Calles logró obte-- 
ner cop1as de correspondencia secreta entre el Secretario de - 
Estado de los Estados Unidos, Frank 5, Kellogg y su Embajador- 
en México, donde se revelaba los intentos de estos dos funcio 

narios por provocar un acto por parte de México que pudiera -



ser utilizado como pretexto para una intervención Americana, 24 

Para suceder a Calles en el poder, Obregón v1olentó uno 
de los postulados políticos más importantes de la Revolución.- 
El criterio de no-reelección se interpretó y modificó en la - 
Constitución como no-reelección inmediata, contando con el apo 
yo de Calles y el acuerdo del Congreso. Sin embargo, el asesi- 
nato de Obregón en 1928, ya en carácter de candidato electo, e 
vitó la consumación de esa violación a la 1dea de la kevolu- - 
ción Maderista. 

Muerto Obregón, es elegido presidente provisional Hi-- 

lio Portes G11 (c1v11), quién se encargará de que las eleccio- 
nes de 199 sean efectivas en la elección del nuevo presidente 

mediante la creación de partidos políticos que... "sostengan Y 

piniones y no fuerzas armadas", Esta idea de la formación de — 
partidos y la eliminación de las fuerzas armadas como fuentes- 
de poder es una idea de Calles, que Portes Gil se empeña en -—- 

cumplir, 

Portes Gil se encargó de formar el partido político de- 
los revolucionarios, como una componenda de las ambiciones de- 

los jefes militares y políticos, con la esperanza de evitar — 
una revolución con cada cambio de presidente, Con Portes - 

Gil, gobierno y revolución son términos intércambiables. "Revo 
lución es sinónimo de gob1erno." 

Portes «il continúa con la política de conciliación de- 
intereses entre obreros e industrales, e insiste en que el ca. 
pital nacional tome una parte más activa en el desurrollo eco-- 

nómico del país, El ejército, de ser un ejército popular, pasa 
a ser un guardián o resguardo de las instituciones creadas por 

la Revolución. 2% Portes (il haola ya de una ideología nacio- - 
hal, que surgo del pueblo y que no es inspiración de teóricos 

o intelectuales, y tiene ingredientes nacionalistas. 

«Con Pascual Ortiz Rubio (c1v11 sucesor de Portes Gi1),-



la política social continúa buscando el equilibrio entre el - 
capital y el trabajo. El llamamiento callista de formación de- 
partidos políticos encuentra eco profundo en Ortiz Rubio. 

El gobierno viene a ser resultado del triunfo de un par 
tido político. En cuanto que este partido (Partido Nacional Re 

volucionario) tiene como función nrincipal la selección de can 

didatos para la presidencia y ofrece, además, una plataforma - 
de acción constituida vor su programa, se convierte en el regu 
lador de la vida política de la nación... 

Se inzc1a de esta manera el periodo en que una institu- 
ción aparece como gobernante del país. 

- El General Abelardo L, Rodríguez sustituye a Ortiz Ru=- 
bio en 1432. Con él surge, de nuevo, como preocupación revolu- 

clonaria, la nacionalización del subsuelo y las riquezas del - 
país. El poder tiene por tunción intervenir en la vida socio-- 
económica del país como plan1ficador de la sociedad, El Parti- 
do Revolucionario aparece con una función auxiliar del poder y 
es intérprete de la voluntad popular. 

En 1934 sube al poder el General lázaro Cárdenas. Con — 
él, la Revolución se conceptúa como ¡mn movimiento popular y al 
gunas veces como un movimiento de masas; el poder revoluciona 
rzo considera como esencial el establecimiento de una "democra 
cia de los trabajadores". 

Se logra la organización de los obreros y los campesi-- 
nos alrededor de la 1dea de formación de un Frente Unico, con- 
elaros objetivos clasistas, Sin embargo el poder no se utiliza 
para gobernar en favor de una sola clase, sino que se toma en- 
cuenta los intereses de todos. las organizaciones populares — 
que constituyen el prinezpal sostén del gobierno revoluczona:   
rio, canalizan su actuación política a través del Partido, y - 
únicamente a través de éste.
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Cárdenas hace renacer el espíritu nacionalista de la Ke 
volución, en lo que respecta e los recursos naturales. Vuelve- 
a tomar vigencia la intención de crear una cultura revoluciona 
ria de las masas, opuesta a la formación religiosa que fomenta 
la Iglesia y se establece para tal efecto la "educación socia- 
lista", 32 

Es con várdenas que la cuestión agraria y el movimiento 
obrero vienen a ser la razón principal del proceso revoluciona 
rio y en consecuencia, campesinos y obreros son el sostén más- 
fuerte con que cuenta el gobzerno nacional 

Diversos autores están de acuerdo en señalar que la Re- 
volución Mexicana alcanzó su máxima y última expresión con el- 
gobierno de Cárdenas y que, a partir de 1940, ésta entra en - 
erzsis, cambia su orientación, se convierte en un mito, deja — 
de ser un proceso revolucionario, etc..” 

Mas, si bien es cierto que en los aspectos económicos y 

sociales el énfasis se modifi1c6, y la industriálización y el - 

desarrollo económico nacional vienen a tomar especial importan 
cia por sobre los considerandos puramente políticos y socia- - 
les, los gobiernos posteriores al de Cárdenas no renuncian a - 
ninguno de los postulados de la revolución constitucionalista, 

Con el General Manuel Avila Camacho, que ocupa la presi 
dencia de 1940 a 1946, la política de conciliación de 1ntere-- 
ses entre los trabajadores y los industriales alcanza un punto 
culminante. la coyuntura internacional de la Segunda Guerra - 
Mund1a1 permite efectuar una política de unidad nacional que - 
trunca toda posibilidad de acción política independiente a las 
recientemente organizadas centrales obrera y campesina. Quien= 
sale beneficiada de esta coyuntura bélica y la especial situa- 
ción del país, es la burguesía nacional, que conoce un período 
de prosperidad, y a quien favorece plenamente la política es-- 
tatal. y la defensa de los intereses nacionales que se utilizan



34 como bandera para movilizar a las masas populares. 

De esta forma, a pesar de que el gobierno continúa con- 

las banderas políticas establecidas en la Constitución de 1917, 
y sin contrariarles, el cemino de la Revolución se orienta de- 
hecho por una política de nacionalismo, que favorece más clara 
mente a la burguesía nacional, y de progreso económico que se- 
supone beneficiará a la nación como un todo. 

Así concebido, el proceso revolucionarzo no se detiene, 
sino que sigue por nuevos cauces.?? la Revolución se fija un — 
programa de desarrollo con una meta económica bastante impreci 
sa, y se asegura a s1 misma un futuro inacabable 

la historia de los gobiernos posterzores a Avila Cama-- 
cho, (Miguel Alemán. 1946-1952, Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958, 

Adolfo López Mateos 1958-1964 y; Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970) 
no es sino la consecución de esa meta de desarrollo económico, 
amparada en el nacionalismo constitucional y revolucionario de 
una burguesía nacional, 

la kevolución Mexicana en 1971 continúa en marcha con — 
los postulados de la Constitución de 1917, con nuevas y viejas 
teszs que se yuxtaponen, conviviendo, como convivieron desde - 
sus in1c108, los principios democráticos, las demandas de obre 
ros y campesinos, una política nacionalista apoyada por la bur 
guesla y de conciliación de intereses de las distintas clases- 

sociales, 3/2 

  

2. la Constitución   

la Constitución, texto jurídico supremo de la nación — 
ha sido empleada por los gobiernos revolucionarios como paúrón 
y gula de conducta, así como símbolo de la revolución,  



Revolución y Constitución son elementos en la concien= 

cia política que se ha formado entre las masas y conviven 1n= 
separables según política del gobierno. 

la Constitución Política Mexicana ha sido calificada - 

en diversas formas, Brandenburg la señala como una de las más 

largas Cartas Políticas, así como de las más contradictorias- 

en su contenido.>- Para Jesús Silva Herzog, la Constitución - 
de 1917 es samplemente une constitución reformista, adelanta- 
da para au tiempo, un tanto alejada de la realidad, sobre to- 
do después de 30 años de haber sido promulgada, 3? la Constitu 

ción fué -- según Pablo González Casanova -- "instrumento y - 
expresión de una burguesía incipiente aliada a los trabajado- 
res organizados en la lucha contra el latifundismo y el impe- 
rialismo", y no ha logrado entrar en completa vigencia debido 

a que la nación no se ha desarrollado plenamente dentro del - 

capitalismo, 4% 

De hecho, en materia política, la Constatución de 1917 
tiene diferencias insignificantes y apenas perceptibles con - 
la Constitución de 1857, ya que se basa en los mismos princi- 

pios fundamentales: supremacía úe la Constitución; división — 
de poderes, con facultades estatales limitadas para estos úl- 
timos; gobierno democrático con base en el sufrag1o unzver= 
sal; hace algunas reformas en cuanto a las relaciones de los- 
Poderes Públicos entre sÍ y otorga aún meyores facultades al- 
Ejecutivo frente al Congreso. No obstante, por lo que hace a= 
las cuestiones sociales, la legislación agraria y obrera 1h=- 

corporada en los preceptos constitucionales, significa un 
gran avance comparando con lo contenido en materia social en- 
la Constitución de 1857, 

lo que es posible afirmar, es que la Constitución es - 
el marco legal donde se han justificado las reformas económi- 
cas y sociales realizadas por los gobiernos revolucionarios -
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desde 1910 a la fecha: que sea un instrumento contradictorio, 
sté atrasado para el tiempo presente. o no se logre su plena 

vigencia, después de la intermretación y aplicación que se - 
haga de la misma y las interpretaciones y aplicaciones han va 
riado. 

Un objet1vo declarado, de los gobiernos revoluczona- — 
rar la plena vigencia de «la Constitución, -   rios, ha sido 

Por una parte, se ha intentado que la vida política de la na- 
ción se rija por los vreceptos legales y los procedimientos - 
juríñicos que se establecen en la Carta. Por otra, cada go- - 
bierno ha orientado su acción hacia aquel sector de la pobla- 
ción que considera más revolucionaria y avlicado la Constatu- 

  

anera de favorecer tal sector,    ción buscando la 1 

la Constitución señale rumbos y establece leyes genera 
les en la cuestión social de tal forma que, la reglamentación 
de dichas leyes, se ha visto sujeta a cambios dependiendo del 
espíritu revolucionario del momento. las enmiendas y reformas 
a la Constitución no han sido pocas, por lo que su carácter — 
de instrumento político se hace evidente y el apego de los go 
biernos revolucionarios a la Constitución de 1917 no pasa de- 
ser una bandera política de movilización y justificación ante 
las masas, 

3. la educación revolucionaria 
  

Como todo proceso social la Revolución ha ido generan= 
do su propia ideología. En el caso de la Revolución Mexicana= 
ésta pretende establecer una ideología prop1a, mexicana, que= 
surge del pueblo y que rechaza, con un tinte nacionalista, to 
da idea extraña o exótica (entendiendo por ésto, extranjero). 

la formación de una conciencia revolucionaria naciona 

lista ha sido procupación de los gobiernos revolucionarios, —



Como toda medida revolucionaria, se basa en la interpretación- 

y aplicación de la Constitución, En este caso, esa conciencia- 
se forma a través de la educación del pueblo con la aplicación 
del artículo 3o. Constitucional al sistema educativo. 

Aunque la Constitución ha recibido diversos calificati- 

vos, hasta ahora no se mencionó el de anti-clerical, La Igle-- 
sia considera como persecutorios de sus actividades los artícu 

los 3,5,27 11 y 130.4 Dentro de los miembrós del Congreso -- 
Constituyente de 1917, los radicales proclamaban su pos1c16n - 
antagónica con la Iglesia y el clero, y consideraban que la - 
Iglesia había tenido un efecto pernic1oso en la historia de M6 
xico y que el país no sería una nación moderna hasta que logra 
se erradicar toda influencia de la Iglesia Católica Romana. 

No obstante que sólo el artículo 3o, afecta directamen- 
te la educación formal, los demás artículos mencionados res- - 

tringen la libertad de la Iglesia en lo que se refiere a la - 
formación de órdenes religiosas, actividades de culto externo, 
posesión de bienes materiales y niegan la existencia jurídica- 
de la Iglesia; factores todos que tienden a limitar la influen 

cia de la Iglesia como orientadora de la opinzón pública. 

Merced a la lucha contra la Iglesia y el establecimien 
to de un sistema educativo libre de influencia religiosa, la - 
Revolución política, social y económica adquiere o se otorga - 

naturaleza de revolución ideológica,“ 
la confrontación entre la Iglesia y el Estado en mate-- 

ria educativa, a partir de 1917, puede dividirse en cuatro pe- 

ríodos. El primero de 1917 a 1926; el conflicto se mantiene- 

latente, Carranza y Obregón no aplican las leyes sobre la mate 
ria pues se ocupan más de la estabilización del gobierno y en- 

resolver problemas de orden internacional. El segundo período- 

es de 1926 a 1933, en el que el gobierno desarrolla una fuerte 
campaña por eliminar la influencia de la Iglesia católica no -



sólo en la educación primaria sino también en los niveles me-- 
dio y superior (el 22 de Febrero de 1926 la Secretaría de Fdu- 
cación Pública reglamenta el artículo 3o., en donde se hace -- 
mención a la educación primaria; en Diciembre de 1931 un decre 
to extiende el criterio a la educación secundaria y; en Marzo- 
de 1932, se reglamenta la educación universitaria). El ter-- 

cer periodo (1934-1943) se caracteriza por el establecimiento 

de la educación socialista a partir del 13 de Diciembre de - — 
1934; es en ese período en que el Estado elimina legalmente to 
da ingerencia del clero en la educación y en que se define una 
ideología diferente a la nacionalista, la socialista, */ 

El cuarto período se inicia con el gobierno del General 

Manuel Avila Camacho, quien se declara creyente y modifica de- 
nuevo el artículo 3o.; se elimina así el carácter socialista y 
se establece un criterio democrático y nacionalista, */* 

A partir de Avila Camacho la política del gobierno ha - 
sido de acercamiento. Miguel Alemán (1946-1952) no sólo no a=- 
plica las leyes en materia religiosa sino que en alguna forma- 

fomenta su desprestig10, 

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) continúa con la polít1 

ca de no intervención en materia religiosa, 

Sólo con Adolfo López ateos (1958-1964) se vuelve a —— 
presentar un conflicto educativo; el gobierno decidió estable- 
cer textos "gratuitos, únicos y obligatorios" en las escuelas- 
primarias y secundarias, la respuesta de la Iglesia s 

  

hizo 
sentyr mediante manifestaciones públicas mas1vas, aus no alcie 
ron marchar atrás al gobierno, pero definzeron su onos1ción,- 
No obstante, el llamado texto único se estableció en escuelas- 
primarias y secundarias y la acción de la Iglesia no ha ido -- 
más lejos. 

Este conflicto educativo entre la Iglesia y el Estado,-
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que se resuelve en un modus vivend1 a partir de 1940, se man-- 
tiene latente en espera de que la Constitución se aplique más- 
o menos enérgicamente. 

Amparado en la Constitución el gob1erno revolucionario 
podría hacer desaparecer toda influencia de la religión en la- 
educación de las mesas, pero tiene que tomar en cuenta el po-- 

der de movilización que la religión tiene en la población mexi 
cana, contra toda medida que afecte a la Iglesia. 

la pretendida lucha ideológica no es tanto lucha de i-- 
deas, sino la lucna por el control de la conciencia de las ma- 
sas. 

A partir de 1940 la construcción de templos y el número 
de escuelas dirigidas por relig1osos se ha 1nerementado consi- 
derablemente. 

los actos de culto externo se verifican sin mayor res=- 
puesta por parte del Gobierno, y en algunos casos hasta coope- 
ra con los mismos. 

la Igles1a católica se ha fortalecido: colegios para sa 
cerdotes, abundancia de conventos y la "indiscutible liga de - 
la religión con la ensenanza de la niñez y de la juventud en - 
escuelas particulares, la aparición de ediciones y de diversas 
formas de difusión de las ideas católicas..." 4% 

Por otro lado, las organizaciones católicas son impor=- 
tantes en número y en miembros, En 1953 se contaban 44 organi- 
zaciones con 4,530,743 miembros, Entre estas organizaciones se 
encuentran: Acción Católica; Unión Nacional de Padres'de Fami- 
lia; Caballeros de Colón; Federación de Coleg1os Particulares 
laga de la Decencia, Obra Nacional de la Buena Prensa; Movi--- 

  

miento Familiar Cristiano, etc.. 

Al parecer, a partir de 1940 se desarrolla un acuerdo —
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tácito entre el poder c1v11 y el poder eclesiástico, y ese mo- 

dus vivehdz permite el crecimiento de la Iglesia, Sin embargo, 
el anticlericalismo de la Constitución puede aflorar en cual-- 

quier momento, 

No obstante, este acuerdo tácito no se establece sólo -— 

en base a la posición personal de los gobernantes en turno, si 

no a cuestiones políticas. los católicos mexicanos han adopta- 
do siempre una actitud nacionalista a ultranza y adjudican a - 
la religión católica un papel básico en la formación de la na- 
czonalided mexicana, 2 Esta actitud nacionalista de los católi 
cos, no se opone, sino que está de acuerdo con la política del 
gobierno revoluczonarzo 

El enfrentamiento 1deológico con la Iglesia que se derz 

va de la Constitución Revolucionaria ha encontrado en conse--- 
cuencia un punto de contacto, el nacionalismo, > *- 

II, la idea de la democracia representativa 

Hemos mencionado que vnc de los postulados revoluciona 
rios es el establecimiento de la democracia como un sistema -- 
que, sustentado en el princip1o de sufragio efectivo y no ree- 
lección, garantice que los gobernantes del país asumirán el po 
der gracias al voto popular y no se mantendrán en su puesto si 

no el período constitucional para el cual han sido elegidos, 33 

la historia de la Revolución muestra que el primero de- 
dichos objet1vos no se ha logrado y que, en México, los fecto= 
res del poder estatal no radican en el voto popular sino han — 
surgido de otras fuentes: los caciques y caudillos regionales 
y locales; el ejército; el clero; los latifundistas y los em 
presarios nacionales y extranjeros. 

No obstante lo anterior, los gobiernos revolucionarios-
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efectúan elecciones periódicamente y los ciudadanos concurren 
a las urras; ningún presidente, con excepción de Alvaro Obre- 
gón, ha intentado conservarse en el poder más allá de un pe-- 

ríodo constitucional. Es decir, se cumple con la bandera revo 
lucionaria los requisitos constitucionales. 

En el aspecto puramente formal es pos1ble decir enton- 
ces que, en México existe un régimen democrático, o, por lo — 
menos, que los gobiernos son producto de elecciones 

1. Sufragio efectivo no-reelección 
  

En todes las elecciones que se realizan desde 1910 a - 
1952 (excepto la de 1946) la sombra de insurrecciones armadas 
cubren el panorama político mexicano. Mas esta amenaza nunca- 
se consolida y el poder se entrega siempre a quien resulta - 
vencedor oficial en los comicios. A partir de 1958 las elec-- 
ciones se efectúan sin ninguna pres1ón armada y el sistema - 
continúa funcionando. 

Sin embargo, lo anterior no significa que el país haya 
vivido sin agitaciones políticas prerlectorales. En 1919, el- 

General Alvaro Obregón se declara candidato. a la Presidencia- 

de la República y tiene que alzarse en armas no vara que le — 
sea entregado el poder, sino para lograr su candidatura por — 
parte de los grupos revolucaonarios.”. Obregón vence en la lu 
cha armada, alcanza su nominación y el triunfo en las =lec= = 
ciones. 

En 1524, Obregón da su apoyo a la candidatura del Geng 

ral Plutarco Elías Calles, y frente a esta nominación se suble 

va en Veracruz Adolfo de la Huerta. Suprimida la rebelión de - 
De la Huerta, Calles se presenta como candidato de la Revolu- 

ción y triunfa en las elecciones,
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Para suceder a Calles se presentan tres aspirantes, los 
generales Obregón, Serrano y Gómez; elegzdo el primero, los -- 
dos últimos se sublevan el 2 de Octubre de 1528, pero son apre 
hendidos y fusilados.?/ Obregón resulta Presidente. 

El asesinato de Obregón produce una crisis política den 
tro de los propios grupos revolucionarios, la solución de Ca-- 
lles, es la reunión de los jefes militares y la decisión con-- 
junta de crear un organismo político que sirva por un lado, pa 
ra la unión de los revolucionarios y por Otro, como canal de - 
sus actividades políticas para evitar "los desórdenes que se - 
provocan con cada elección". 

El resultado de esta coalición, el más inmediato, son - 

dos gobiernos de civiles, Portes Gil (Presidente Proviszonal - 
elegido por el Congreso) y Ortíz Rubio que participa en elec-- 

clones en 1929 con el avoyo del recién organizado Partido Na=- 
cional Revolucionario, esto es, la coalición revolucionaria. - 
In Septiembre de 1932 Ortíz Rubzo renuncia a la Presidencia y- 
ocupa su lugar el General Abelardo L. Rodríguez 

A partir de este momento la elección de los candidatos- 
revoluczonarios se decide dentro del Partido Revolucionario. - 
la lucha armada por la nominación ha terminado, el P. R, orien 
ta la inquietud de los grupos revolucionarios y establece una- 
disciplina, así como un programa de gobierno. la unidad que es 
tablece el Partido no es una unidad de criterios ni de op1n10- 
nes, sino simplemente unidad en la acción, 

Bajo esta férula partidaria, en 1934 es elegido candida 
to el General lázaro Cárdenas y triunfa en las elecciones. Po- 
co antes de que termine su período de gobierno lázaro Cárdenas 
transforma la estructura del Partido y deja que la dirección - 
esté en manos de los sectores que lo integran (para ese momen- 

to ya se han creado las grandes centrales obrera y campesina — 
cobijadas por la mano del Estado e incorporadas al Partido), -
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entre los cuales se encuentra el sector militar, junto con el- 
campesino y el obrero, más un sector en vía experimental, el - 

sector popular, que es el único que tiene un sistema de afilia 
c1ón andrvidual. 0 A rafz de la nueva estructura el Partido - 
cambia su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, después- 
de que se deshecha la propuesta de llamarlo Partido Socialista 
Mexicano. 

Para las elecciones de 1940 el Partido no funcionó como 
selector debido a que los diferentes sectores no lograron po-- 
nerse de acuerdo, Grupos campesinos apoyaban la candidatura - 
del General Prancisco Mújica, Sectores conservadores del ejér- 
cito apoyaban al General Juan Andrew Almazán. Ante esta pers-- 
pectiva lázaro Cárdenas decidió apoyar al Secretario de Defen- 
sa General Manuel Avila Camacho. 

la reacción de los que se consideraban candidatos via-- 
bles, fue la de separarse del P. R, que no cumplía con su pa-- 
pel de gran elector y lanzar sus candidaturas apoyados en -- 
Otras organizaciones, El triunfo electoral fue para el General 
Avila Camacho candidato del P. R, 

Con Avila Camacho, el Partido sufre dos camb10s impor-- 
tantes; 1) El ejército deja de existir como. sector dentro del- 

Partido y los militares se afilian con carácter individual a - 
través del recién creado Sector Popular y: 2) En 1943 se forma 

la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En ese- 
mismo año se realizan elecciones a diputados federales y el P. 
R, participa con candidatos seleccionados de acuerdo 5 la nue- 
va estructura, la C.N, O, P, logra seleccionar más candidatos- 
que los otros dos sectores (obrero y campesino) juntos. 

Para 1946, año en que se realizan elecciones pres1den-- 
ciales, la Confederación de Trabajadores de México afiliada al 
P. R,, da su apoyo al General Miguel Henríquez Guzmán. Cárde-- 
nas y Avila Camacho deciden apoyar a Miguel Alemán sin impor--
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tar la opinión del Partido.*3 

Si bien con Alemán terminan los gobiernos encabezados — 
por militares, la dirección del P.R. entre 194b y 1964 estuvo= 
en manos de cuatro militares. 

Para las elecciones de 1952, 1958, 1964 y 1970 el P. k 
ha nominado sus candidatos apoyados por uno u otro de sus sec- 
tores, más ninguno de estos candidatos puéde considerarse re-- 

pre te de los intereses del sector que inicialmente lo - 
propone; con excepción de lópez Mateos, los demás candidatos — 

  

  en 

  

nas surgido de un puesto eminentemente político y sólo compro- 
metido con el Ejecutivo de la Nación éste es, la Secretaría de 
sovernación. No oostante, las divisiones dentro de las filas - 
revolucionarias que se presentaban con cada elección son menos 

ticantes. 

  

graves y casi insig 

la narración de la forma en que han sido elegidos Jos = 
candidatos revnlueronar:ios equivale a señalar la forma en que- 
han sido elegidos los vresidentes de la Renública y nor tanto, 

  

la historia de la no-reelección. 

'l sufragio ejercido en las elecciones sólo ha servido- 
como una sanción porular a la selección revolucionaria, Y el - 
hecho de que el P.R, no haya perdido una sola elección presi-- 
dencial. vuede deberse en varte a la violación del sufragio - 
que la oposición siempre ha dicho que se comete, como a la po- 
sibvilidad mayor que el P,R, ha tenido de movilizar a las masas, 

Que el voto de esas masas sea un voto conciente o no, es lo - 
que puede dar significación a los triunfos electorales del P.- 
nó 

Por otro lado, si vien el P,R, y el gruvo revoluciona-- 
rio se ho 
ción, la selección de sus candidatos en ninaún momento ha sido 

  

preocupado vor respetar el brinezp10 de no-reelec- - 

resultado de un proceso democrático entre sus miembros, y al--
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gunas veces, esa selecozón se ha conseguido al precio de la - 
violencia y el crimen o si no, con "un sabor dinástico y pala- 
crego", 

  

2. El trato a los disid 

Desde Venustiano Carranza hasta luis Echeverría, los - 
gobiernos revolucionarios han asumido el papel de únicos garan 
tes de la realización de los ideales de la Revolución Mexicana 
y del cu 
de 1917, 

limiento fiel de los postulados de la Constitución — 

  

A partir de 1929, con la formación del Partido Nacional 
Revolucionario, la militancia revolucionaria dependerá de la - 
militancia en dicho partido. Y en cualquier momento en que se- 
ataque el P,R. se estará atacando a la Revolución y a la Cons- 
titución, así como cualquier voto en su contra, será un voto — 
en contra de esas dos banderas 

En este contexto político, en que un voto en contra del 
P.R, significa una pos1c1ón anti-revolucionarza, la acción de- 
grupos y personas disidentes de fuera y de dentro del Partido, 
en cuanto transgrede las reglas del juego democrático estable- 
cido, ha sido contestada por el gobierno con pran severidad. 

No obstante que el período propiamente armado de la Re- 
volución termina con la promulgación de la Constitución de -- 
1917, las acciones militares se continúan para loprar la paci- 
ficación del país y mantener un órden constitucional revolucio 
nar1o, De tal suerte que, el ejército ha sido utilizado para - 
resolver los más variados conflictos: insurrecezones armadas,- 
huelgas obreras, huelgas estudiantiles: y participado en los - 
procesos electorales, 

Para ejemplificar esta política del gobierno tomaremos



en cuenta solamente lo sucedido en los últimos años, 

2 partir de 195, la ocupación de centros de enseñanza 
superior por parte del ejército y la represión de movimientos 
estudiantiles suceden frecuentemente a lo largo de todo el - 
país, 

En el Fetado de saja California en 1958, estallaron - 
una serie de movimientos povulares que anowaban al Partido Ac 
ción Nacional y fueron reprimidos vor la fuerza 

in 1959 una huelga Yerroviaria nacional es terminada — 
con intervención del ejército y los líderes son encarcelados. 

El 10 de Marzo de 1962, David Alfaro Sique1ros (pintor, 

miembro del Partido Comunista Mexicano) y Filomeno Mata (pe-- 

riodista) son condenados a prisión por delitos del órden co-- 

  

mún y por "disolución social", "la sentencia se refiere a de- 
líitos inducidos, mediante la difusión de 1deas. "o 

El 23 de Marzo de 1962, es acribillado Rubén Jaramillo, 
líder agrario ous se había levantado en armas durante el go 
bierno de Ru1z Cortines y las depuso al subir al noder López- 
Mateos. Según les diferentes versiones la acción fue realaza- 
da por miembros del ejército. 

il 2 de Octmbre de 1968, el gobierno termina un movi-= 
miento estudiantil con la fuerza de las armas en plena capi-- 
tel del país. 

    Fl gobierno encuentra siempre una cubertura constituclo 

nal en donde justificar la mayoría de estas acciones, AsÍ,- 

la Constitución sirve vara reprimir y ejercer control sobre - 
todo movimiento político, "Todos aquellos a quienes el Pres1- 
dente no puede controlar, son sus enemigos!'/' En cambio, para 
aquellos disidentes que participan de las reglas que el go- - 
bierno revoluczonario ha establecido, la actitud es muy dife- 
rente,. 

93977
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Al lado del Partido Revolucionario se han 1do desarro- 

llando, o han participado en la lucha electoral más o menos - 
en forma permanente, algunos partidos políticos que en los co 
micios nunca han aleanzado votaciones considerables y no es - 
posible verlos como una amenaza futura para el dominio electo 

ral del PR, ' 

los partidos de oposición han sido alentados, desde la 

Jormación del P,k. en 192%, por los propzos revolucionarios.- 

  

Zn su Informe de 1526, Calles wnvitaba a la reacción a la lu- 
ena en el campo de las ideas y brintaba la oportunidad legal- 
de coopersción con la Revolución, /? Portes Gil tuvo como -- 
preocupación principal la creación de partidos políticos no — 
importando sus tendencias, /* No oustante, la ley electoral no 
fomenta la creación de nuevos vartidos sino que csda vez es = 
más estricta. la primer reglamentación que existe en materia- 
electoral es la Legislación de 1915, 

Fn 1946 se reforma la ley electoral tritando ds obsta 
culizar la formación de vartidos transitorios. *) exiglrse un 
mínimo de 30 mil mismbros vara el registro de car]lquier varti 
do. En 1951 tal límite se amnlía hasta 75 mil. 

Si bien estas dos reformas desalienton la formación de 
nuevos vartidos, en 1%63 se reforma de nuevo la ley electoral 

  

y se establece un sistema vor el cual los martidos "menores" 
rueden obtener dinutaciones dependiendo de la votación obtenz 
ña vor el partido como un todo. abrientose así ef Congreso a- 
la varticipación de Jas minorías. 

En la actualidad funcionan tres partidos además del -- 
Partido Revolucionarzo estos son: el Partido Acción Nacional- 
(fundado en 1939), el Partido Popular Socialista (fundado co- 
mo Partido Popular en 1947), y el Partido Auténtico de la ne- 

volución Mexicana (fundado en 1454).



Junto a estos partidos oficialmente reconocidos se en- 
cuentra el Partido Comunista Mexicano, pero a éste no se le — 
ha otorgado registro oficial y se encuentra fuera de los pro- 
cesos electorales, 

III. El sistema revolucionario-const1tucionalista (conclu- - 
sión). 

Con lo aquí estudiado, es posible definir a] sistema - 
político mexicano como regido por una ideología revoluciona-=- 
rio-constitucionalista, que ha impreso en la conciencia de - 
las masas la ¿dea de que a martir de 1917 México vive un pro- 
ceso revolucionario en el cual particivan fundamentalmente o- 

  

breros y campesinos, pero, en tanto nacionalista, acevta la — 
a y la cooperación de todas las — 

  

participación de la burgue: 
fuerzas políticas preocupadas por el desarrollo nacional, 

El proceso revolucionario se realiza dentro de los cau 
ces señalados vor la Constitución fe 1917 nue, dadas sus ca-- 
recierísticas, ha sido utilizada como instrumento y bandera — 
política para efectuar las más diversas acciones de los g0- - 
biernos revolucionarios. Por lo que, la Constitución no es un 
elemento determinado del nroceso volítico,.sino más que todo- 
un instrumento y un símbolo de los gobierncs revolucionarios. 

El dominio ideológico que los gob1ernos revoluciona- — 
rios han ejercido, únicamente se ve amenazado, de manera 1m-- 
portante, por la actividad de la Iglesia Católica, Los enfren 

tamientos entre estas dos entidades, en su lucha por influir- 
en las masas, alcanzaron en el pasado características de gue- 
rra civil, pero, a partir de 1940,esta confrontación se di- — 
suelve y en la actualidad es posible hablar de un_modus viven 
di o de un acuerdo tácito entre los revolucionarios y la Igle 
sia. El punto de contacto ha sido el nacionalismo. 

Al lado de estos aspectos ideológicos, el sistema polí
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tico desarrollado por los gob1ernos revolucionarzos contiene- 
todos los elementos formales de un sistema democrático repre- 
sentativo, sin embargo, la práctica política está muy lejos - 
de ser un ejerc3c1o democrático, La bandera revolucionaria de 
Sufragio efectivo y No reelección se ejemplifica de una mane- 
ra muy especial, La No reelección ha sido fruto de la lucha — 
interna dentro del grupo revolucionario, en tanto que la se-- 

lección del candidato del Partido Revolucionario equivale -- 
prácticamente a la selección del Presidente de le República,- 
de los Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Senadores 

lo anterior adquzere sentido dado que el Sufragio que- 
debiera ser efectivo en la elección de los candidatos, sólo — 
ha servido pera sancionar la selección del Partido Revoluc1o- 
narzo. Sanción que el propzo sistema asegura favorablemente,- 
mediante la violación del voto, menzpulaciones electorales y- 
la movilización de las masas, 

De esta fo: 

  

, el dominio electoral del Partido Revolu 
cionario ha sido prácticamente total. 

En este sistema totalizanto, las voces disidentes se- 
enfrentan a dos alternativas, o participar en los procesos - 
electorales y resignarse a no obtener triunfos significati- 
vos o, adoptar otros métodos de lucha y exponerse a ser eli- 
minados por la fuerza de las armas en cuanto sus acciones - 
puedan atraer el apoyo popular. 

kn el siguiente capítulo se estudian los partidos polí 
ticos que conviven actualmente con el Partido Revolucionarzo- 
y dos partidos (el Partido Revolucionario de Unificación Na-- 
cional y la Federación de Partidos del Pueblo Mex1cano) que - 

actuaron solamente en una campaña electoral pero, dado el s18 
tema político, su estudio adquiere especial relevancia,
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Capítulo II 

los partidos de opos1c16n. Doctrina y Modo de Acción 
Política,



A partir de 1917 la política nacional ha sido dirigida- 
por una serie de gobiernos que se definen a s1 mismos como re- 
volucionar1os y portan como bandera política la Constitución - 
promulgada ese año, 

Este régimen revolucionerio cuenta desde 1929 con un - 
partido político, que ha monopolizado las actividades de movi- 
lización y control de las masas, y resultado triunfador en los 
procesos electorales desarrollados desde entonces. (1) Ninguna 

otra organización política puede compararse con el poderoso - 
Partido Revolucionario, n1 ninguna otra organ1zación puede ha- 
cer ostentación de "genuina" actitud revolucionaria, pues di-- 
cho Partido se ha convertido no tan solo en un monopolio elec- 
toral sino el el "monopol1zador de la Revolución". 

En este sistema Revolucionario Constitucionalista la o- 
posición y actividad de otros partidos políticos permiten defz 
nir al sistema como pluripartidista, 21 menos formalmente. Así 

también, la existencia de otros partidos, significa que exis-- 
ten corrientes de opinión organizadas que se oponen, en alguna 

medida, a las orzentaciones del partido y gobierno revoluciona 
rios y que están dispuestas a participar en la lucha por el po 
der, o a compartir el poder, no obstante la existencia de un — 
monopolio político, 

A lo largo de la vida de este régimen revolucionario ha 
existido un gran número de partidos. Es a partir de 1929 con — 
la formación del Partido Nacional Revolucionarzo que el número 
de partidos empieza a decrecer; algunos desaparecen y vtros se 
afilian al P.N.R.. A partir de 1929 el carácter de los part1-- 
dos se transforma, anora la creación de partidos políticos na- 
cionales tiene sentido en la medida en que pretendan competir- 
con el P.k, 

Estos partidos políticos que coexist1eron o coexistan - 
con el: P.R. pueden ser clasificados en dos tipos: permanentes



  y transitorzos. Por permanentes se entiende aquellos que pre-- 
sentaron cand1dato a la Presidencia de la República en una o = 
más elecciones y que existen en la actualidad con registro of1 

ezal; y por transitorios los que lo hiczeron una sola vez y de 
saparecieron de la escena polÍtica, 

Entre los partidos permanentes se encuentran el Partido 
adade en 1939; el Partido Povular Socialista 

  

Acción Nacional 
fundado en 1%47 como Partido Ponular; y el Partido Auténtico — 

de la Revclución Mexicana fundado en 154, aunque debe mencio- 
narse que este último partido nunca ha presentado un candidato 
propio a la Presidencia, 

De entre el sinnúmero de partidos transitorios que apa- 
recen después de 1910 consideramos como más significativos, a- 
partir de 1940, al Partido kevolucionario de Unificación Naci9 

nal organizado para las elecciones de 1940; y la Federación de 

Partidos del Pusblo Mexicano organizado para las elecciones de 
1952, 

En el presente capítulo se hace una definición de las -— 
caracteristicas más importantes de cada uno de los partidos - 
mencionados, su posición frente al sistema político y la razón 
de su existencia. 

I. la oposición permanente. e 

1. El Partido de Acción Nacional. 

la mayoría de los estudiosos del sistema político mexi- 

cano, y de los partidos políticos en México, están de acuerdo- 
en señalar que el Partido de Acción Nacional tiene sus antece- 
dentes en organizaciones católicas y puede ser considerado co- 
mo un brazo político de la Iglesia Católica en México. 

__ La confrontación entre la Iglesia y el Estado en México 
se inició fundamentalmente con el movimiento de Reforma y las-
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leyes expedidas por el Estado: ley de Desamortización del 25 = 
de junzo de 1856; la Constitución de 1857 y; la ley de Naciona 

lización de los Bienes de la Iglesia del 12 de ¿un1o de 1859, 

No obstante que las llamadas Leyes de Reforma tentan co 
mo objetivo principal, además del de incorporar al mercado tig 
rras y bienes inmuebles improductivos, restar poderío económi- 
co y político a la Iglesia Católica, eso sólo se logró inicial 
mente. Durante el Porfiriato la Iglesia fue recuperando poco a 
poco su importancia como fuerza económica y política, Para -- 
1901, Porfirio Díaz permitía a las sociedades benéficas (socie 

dades en las que el capital eclesiástico tenía una alta parti- 
cipación) la adquisición de bienes inmuebles, En mayo de 1911- 

se forma el Partido Católico Mexicano, amparado por el Arzobig 
po de Guadalajara Sr. Mora y del Río, que incluye en sus postu 
lados algunos de los principios sociales contenidos en el Encí 
clica Rerum Novarum de León XIII. Junto al lema Maderista de — 
“Sufragio Efectivo y No-Reelección", pedía la libertad de ense 
fianza, la libertad religiosa, personalidad jurídica a los sin- 
dicatos, crédito agrícola, descanso dominical: una solución - 
cristiana de los problemas sociales, mediante la conciliación 

2 

  

de los intereses del capital y el trabajo 

El Partido Católico Mexicano tiene participación dentro 
del gobierno de Madero (Diputados en el Congreso) y asume una 

posición antagónica. Favoreció el régimen de Victoriano Huerta 
y desapareció de la escena política junto con él, 

con la promulgación de la Constitución de 1917 se reini 
cia la lucha entre la Iglesia y el Estado,? Si bien la Iglesia 
se limitó a emitir una protesta a nombre del Episcopado Mexica 
no, la acción de los gobiernos de Carranza y Obregón no se pre 
ocupó especialmente por la aplicación de los artículos "perse- 
cutorios", y el conflicto durante estos años 1917-1924 se man- 
tuvo. latente.



Para 1925, sin embargo, siendo ya Calles Presidente, se 
organiza la liga Nacional Defensora de la lzbertad Religiosa: 

"la liga es una Asociación legal de carácter cÍvi- 
co que tiene por fin conquistar la libertad reli-- 
glosa y todas las libertades que se derivan de -- 
ella en el orden social o económico, por los me- - 

dios que las ci zas irán impo- - 
niendo". "la liga quiere ser una asociación de to- 
dos los verdaderos católicos mexicanos, cansados — 
ya de tantos atropellos en contra de su relagión,- 
del orden social y de sus derechos cívicos, tan cí 
nicamente burlados en los comic1os electorales". * 

En febrero de 1926, la jerarquía eclesiástica se pronun 
ció en contra de las "leyes injustas y contrarias al derecho — 

natural" contenidas en la Constitución de 1917 y anunció que — 

no se reconocían y se combatirian los artículos que se oponían 
a la libertad y dogmas religiosos. la liga hizo suya la pos1-- 

ción de la jerarquía eclesiástica y recolectá dos millones de- 

firmas en apoyo a la petición de reforma de los artículos 3o., 

50., 24, 27 y 130, 

Este nuevo enfrentamiento entre la iglesia y el Estado- 

se resolv16 en una lucha armada, la "itebelión Cristera", que - 

tocó a su fin merced a unos acuerdos entre el clero y el Presi 

dente Portes Gil en 1929, 

. Sin embargo, el acuerdo de 1929 no satisfizo a clertos- 

grupos católicos, ya que los artículos constitucionales, moti- 

vo de la lucha armada, continuaban vigentes. la misma liga se- 

manifestó en contra de dichos acuerdos. No obstante, la derro- 

ta militar hacía pensar que los métodos de lucha debían de ser 

modificados. e 

Así, en 1932 se constituyó en Guadalajara una sociedad- 

católica secreta con fines de resistencia y de lucha, que se —



conoce como la "Base". A pesar de que su oreanización tenía una 
estructura jerarquizada y militar (rara sus actividades el vals 
se componla de divisiones, éstas a su vez se subd1vidían en 70- 

nas, formadas por munzc1p109, que se distribufan en cuarteles y 
manzanas), nunca llegó a realizer acciones armadas, siendo que- 

su organización se extendía en la región ave había sido escena 
rio de la guerra oristera. Al parecer esta organización estaba- 
controlada por aquellos católicos que puenában por una organiza 
ción cívica permanente, rechazando los métodos violentos. 

la Base se mantuvo como única organización de moviliza-- 
ción católica desde 1932 hasta 1937, periodo que se conoce como 
el "segundo movimiento", y en el cual el gobierno se dedica a — 
la aplicación del texto constitucional y establece, mediante re 
formas al artículo 3o., la educación socialista (1934). 

la división de los católicos entre aquellos que pugnaban 
por una lucha directa y aquellos aue consideraban tal acción co 

mo condenada al fracaso, determinó la pérdida de influencia di- 
rect1va de la base, En Mayo 23 de 1437 se constituye una nueva- 
organización católica: la Unzón Nacional Sinarquista. la funda- 

ién en la zona de ma-- 

  

ción de esta organización se realiza ta 
yor influencia cristera: el pajío 

la estructura de organización de la U. N.S. era también- 
de tipo militar y en poco tiempo logró presentar paradas milita 
res de nasta diez mil y treinta mil hombres. ? Según Fuentes 
Díaz, el Sinarquismo recibió una gran influencia del nazi-fas 
cismo, sobre todo en sus manifestaciones externas y modo de ac- 

tuación. 

  

  

El Sinarquismo parte del principio del sien Común para - 
proclamar la necesidad de "restauración de un orden social cris 
tiano", (destruido por el liberalismo, la vseudodemocracia y la 

anarquía) ante el cual la democracia, el nacional socialismo y- 

el comunismo aparecen como contrarios. Evidentemente que este =



orden cristiano chocaba con la Constitución de 1917, la U.N,S, 
rechazaba ciento catorce de los ciento treinta y seis artícu-—- 
los constitucioneles, 

El Sinarquismo dividía su programa de acción en cuatro 
etapas; la ) etapa de la conquista del hombre: 2a) organiza- - 

ción y consolidación de los contingentes conquistados; 3a) eta 

pa de la militarización y; 43 ) la toma del poder. A pesar de- 
que la U.N,S, se proponía como meta final la toma del poder, > 
no se consideraba como un partido político y ya en 1941 los si 
nerquistes se encontraban en la cuarta etapa, 

En 1941 la dirección de la U,N,S, cambia de persona; de 

Salvador Abascal a Torres Bueno. Según Fuentes Díaz este cam-- 

b1o motivó una modificación en la orzentación simarquista; mien 
tras que Abascal se declaraba simpatizante del nazismo y pro-- 
fundamente anti-norteamericano, Torres Bueno se declaraba pana 
mericanista y consideraba a los Estados Unidos dentro del cam- 

po de las naciones cristianas. 

lo anterior, no eliminó las manifestaciones de fuerza - 

armada que con frecuencia efectuaba la U,N,S,, pero sí deter-- 
minó que poco a poco perdiera su poderío. Para 1943 ya se ha-- 
blaba de la U,N,S, como un partido político en formación. En - 
1944 se produce una escisión en el alto mando sianerquista y ba 
jo un nuevo jefe se decide la creación del Partido Fuerza Po=- 

pular, el que obtiene registro oficial durante el gobierno de- 
Avila Camacho. El P,F,P, participó en las elecciones de 1946,- 
en forma mínima, y en 1949, a raíz de un mítan celebrado en dz 
ciembre de 1948 frente a un monumento a Juárez (en que se enca 
puchó la efigie) su registro como partido fue candelado. 

la importancia y posibilidades de movilización popular- 
de la U.N.S, se redujeron considerablemente a partir de 1944 y 

particularmente después de 1949. En la actualidad existen toda 

vía cuadros sinerquistas cuyas acciones son mínimes y se loca-
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lizan en la región del Bajío, cuna de este movimiento, En 1971 
se ha hecho mención a una política de acercamiento entre la U, 
N.S, y el Partido Revolucionario y en momentos, aquella ha apo 
yado ciertas decisiones del Gob1erno de la República, Además,- 
los actuales dirigentes Sinarquistas han expresado su deseo - 
por constituirse nuevamente en partido político, 

Si bien el Sinarquismo tuvo su origen en la Base, no es 
el último organismo político aglutinador de los católicos mexi 
canos en la política nacional, Algunos cuadros políticos que — 
formaban parte de la base, asumieron otra orzentación y se de- 
cidieron por la formación de un partido político nacional, cu- 
ya meta sería la acción permanente en base a unos principios — 
de doctrina, una plataforma política y el rechazo a las formas 
violentas de actuación, 

Este partido político celebra su Asamblea Constitutiva- 
del 14 al 17 de Septiembre de 1939 y adopta el nombre de Parti 
do de Acción Nacional, 

Manuel Gómez Morín, fundador del Partido, definió a la- 
organización y sus objetivos como: 

    una organización permanente de todos -— 
aquellos que, sin prejuicios n1 resentimien- 
tos, y venidos de todos los rumbos de México 
quieran hacer valer en la vida pública su - 
convicción en una causa clara, precisa, defz 
nida, coincidente con la naturaleza real dp- 
la Nación y conforme con la dignidad eminen- 
te de la persona humana", 

",..no, no una mera acción fugitiva y esporá   
dica, aunque ejemplar, ni una simple y esté- 
ril 'cruzada cívica', sino una acción perma- 
nente que, basada en una actitud esparitual- 
dinámica, hiciera valer en la vida pública -



ES 

la convicción del hombre integral; una postu 
lación de la Moral y del Derecho, como fuen- 
te y cauce de la acción política, y ésta, no 

mero cambio de personas, sino reforma de es- 
iructuras políticas y sociales, para gestio- 

. nar el bien común", '? 

De acuerdo con lo anterior el PAN no «sería una sociedad 
secreta n1 mil2tarizada, y su membrecía no se lamitaría a los- 
católicos, sino que sería una organización abierta a todos -—- 

aquellos que estuviesen dispuestos a luchar por la dignidad de 
la persona humana, 

Desde un principio el PAN se negó a aceptar que tuviese 
ningún tipo de vinculación política con la Iglesia Católica. - 
Considerando que en México cualquier etiqueta o especificación 
religiosa se ligaba, o se liga, con el cristianismo, el PAN -- 
procura no aplicar tácticas o términos que pudiesen implicar a 
la Iglesia Católica, pues el PAN considera un déber",.. evitar 
cualquier razón o pretexto que sirva al Estado para entrometer 

se en cuestiones relativas a las libertades espirituales", 

Si bien esto puede verse como una mera actitud política, 
por otro lado el P.A,N, asume la continuación de la lucha de - 

la Iglesia frente al Estado, con los mismos mot1vos de protes- 
ta y utilizando los mismos planteamientos: libertad de enseñan 
za; derechos de la familia; el derecho a la prop1edad privada; 
libertad de creencia, de expresión y de asociación; derechos — 
que corresponden a la dignidad de la persona humana y que afiz 
man la primacía del individuo frente al Estado. !/ 

Además, a la manera del Parvado Católico Mexicano, el — 
P.A.N, adquiere su doctrina de la doctrina social de la Igle-- 
sia Católica manifiesta en las encíclicas papales: Kerun Nov: 
íum (1891); Quadragésimo Anno (1931); Mater et Magistra (1961); 
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Pacem 1n Terris (1963); y Populorum Progress1o (1907). 1% 

De esta forma, la acción del P.A.N, no se limitará a 05 
tener una modificación en los preceptos constitucionales que — 

  

afecan directamente a la Iglesia Católica, aunque sea éste su-= 

principio motor, 9 sino también buscará la modificación de la- 

situación social mediante el establecimiento de un Estado orde 

nado y con jerarquía y un gobierno capaz de realizar la justi- 
cía social inspirada en la idea del bien Común y estructurado 

tamilia. sociedad, asocia 

  

en base a las comunidades naturale: 

  

ción de trabajo de pro'esión o de cultura, y" englobandolas, - 
dandoles unidad, la Nación", 

En la evolución de las organzzaciones católicas hemos 
colocado al final al P,A,N,, puesto que en este partido se ma- 

nifiesta en forma más completa la política de la Iglesia vató= 

lica, porque recoge la exneriencia volítica mexicana, en forma 
especial a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 
y, porque vara 1971 continúa efectuando la acción vermanente - 

El P.A,N, surge al final del período —   que se propuso en 1939 
de Gobierno de Lázaro Cárdenas, el que se caracterizó por dar- 
un gran impulso a los postulados revolucionarios de reforma - 

  

agraria y nacionalismo, vers también porque estableció la edu- 
cación socialista y planteaba la nerspect1va de que en un vró- 

ximo período de gobierno las tendencias socialistas, que ya ma 
nifestaban miembros del gobierno. se afirmaron considerablemen 
te. 

“En este sentido, la acción volítaca del P.A.N, se ani 
ció encaminada a eliminar toda posibilidad de que el sucesor — 
de Cárdenas llevara más adelante la volítica de éste y atacan 
do el régimen de Cárdenas como la última expresión de los go=- 
biernos revolucionarzos surgidos de la Revolución de 1910, 

El régimen de Cárdenas era calificado por los panistas- 
como una dictadura demagógica-militar, que empezaba a ejercer-



un monopolismo totalitario, influenciado por una "mati inter 

  

2 nacional izquierdisante, confusionista y simuladora 

"Nunca como entonces estuvieron el Gob1erno y 
la Revolución más ayunos de ideas y más anár- 
guicos en la acción, Nunca tampoco, como en-- 
tonces, habían socavado tanto las esencias na 
cronales conc1biendo al pueblo como mera masa, 
a la Nación como un patrimonio del totalita-- 
rismo de Estado, a la persona humana como == 
'simole unidad biolórica capaz de regenera- - 
ción' y al Bien Común como propiedad exclus2- 
va, no de la clase proletaria, sino de la bur 
guesía revolucionaria, vulgar y ostentosa, - 

  

que se arrogaba la representación de aquella" 
23 

El Gobierno de Cárdenas era así, el continuador de to-- 
dos los gobiernos que se autonombran revolucionarios y conser» 
vaba muy poco de las asviraciones de paz, de mejoramiento y de 

  auténtica comunidad nacional, de orden libre 0ue., " 
diantes colores de aurora 1luminó el corazón de tantos mexica- 

+ +CON Pam 

nos al amanecer este siglo", 

la actitud que como partido político asumió el P.A.N, y 

las críticas tan acerbas que lanzaba contra el gobierno carde- 

nista, atrajeron inmediatamente a los grupos más afectados por 

la política del régimen, así como a jsodos aquellos que con vi- 
sión oportunista veían una posibilidad de obtener puestos púm= 

blicos o influencia política en las elecciones de 1940, El P.- 

A,N, se componía en un principio de profesionistas universitaz 

rios y representantes de los empresarzos y finanzas naciona- = 
1es.2% Pero, en la medida en que la política de los gobiernos- 
revolucionarios se fue modificando y dando une participación - 
mayor'a los grupos empresariales en las decisiones de política
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económica, además de que la actitud del P.A.N, no eorresponde- 
a un capitalismo recalcitrante, por lo menos en “us tesis so-- 
ciales, los grupos emnresariales fueron abandonando poco a po= 
co el partido, 

a), El P.A,N. y el sistema político 

1. la Revolución 

Para el P.A.N. la Revolución de 1910 tuvo tres tesis —- 
principales: 1) acabar con un largo monopolio volit1co; volver 

a restaurar las fuentes de la autoridad legítima: el consenti- 
miento del pueblo. votación informada y resnetada; dar vida a- 
las instituciones democráticas que ya se encontraban escritas- 
en la Constitución de 1857, pero que no tenían realidad efecti 

va ; 2) lograr el desarrollo económico del país, resolver el -— 

problema agrario de la concentración latifundista de la t1erra 
y: 3) la educación del vueblo, mediante la creación de escue-- 

las y formación de maestros, y la extensión de la labor educa- 
tiva, 

De estas tres tesis para el P.A.N. no se ha cumplido nin 
guna de ellas, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo 
social. En lo político si bien se ha respetado el principio de 
no-reelecc1ón, esto es lo único subsistente..o En lo económico, 
no ex1ste una economía integrada, el sector campesino se en- 
cuentra practicamente aislado*y en un régimen de subsistencia, 
En cuanto a la distribución de la tierra, ésta se he hecho con 
un criterio político y no económico, qne ha derivado en un -—- 
minifundismo improductivo. "Eh las noticias oficiales del -- 
P,R,I, se ha repartido como diez veces todo el territorio del- 

país".29 ñm lo social, sz bien se han logrado algunos avances- 
sustanciales en la educación, subsiste el problema de la lucha 
antirreligiosa, y la vigencia de artículos constitucionales -



que limitan la actividad educativa. 0 

No obstante, el P.A.N. no asume una actitud de rechazo- 
frente a la Revolución sino de aceptación y exigencia de lo” - 
que considera "genuino" de ella.) Según este Partido las ins- 
tituciones sociales creadas a tenor de la Constitución, han si 

do modificadas en su finalidad propia y se les ha dado un pro- 
pósito contrario a su especificidad, reemplezandola por un pro 
póés1to puramente político. De tal forma que los regímenes revo 
lus1onarzos cayeron pronto en el sistema de la razón de Estado 
llamada kevolución. 

“la Revolución como única eternidad, como únz 
ca divinidad, en consecuencia, tutelar del ré 
gimen". "la Revolución de ayer. de hoy y de - 
siempre". "Una divinidad vaga y confusa, avan 
donada a la cambiante e insegura interpreta-- 
ción que el interés ocasional e inmediato de- 
sus oráculos, rellenó de lus más diversos con 
tenidos..." 

ii, la constitución. 

Ya se ha señalado a la Constitución de 1417 como un ele 
mento que reinició el conflicto entre la Igles1a y el Estado,- 
disminuido considerablemente durante el Porfiriato. y en tanto 
que Acción Nacional adopta los mismos planteamientos “de la T-- 
glesia frente a la Constitución. la vos1ición del P,A,N, frente 

a este texto es de franco rechazo en lo que se refiere al artí 
culo 30., y el 27 y el 130, aunque considera positivos el artí 
culo 123 y una parte del 27. Define a la Constitución como -- 
anticatólica y anti-clerical 

.De acuerdo con el sentimiento de in Telesia. el P.A.N.-



ho 

considera como persecutorios los artículos 27 y 130, nero tam 
bién, al 2gual que el clero, el artículo 30. y la reforma de - 
1934'que permitió el establecimiento de la educación social1is- 
ta son el mayor atentado que los gobiernos revolucionarios han 
hecho a la dignidad de la persona y las l1bertades fundamenta- 
les. +* Este atentado, según el P.A.N., se complementó más tar 
de durante el Gobierno de lópez ¡íateos, con el establecimiento 
de textos gratuitos y únicos. En tanto que la Constitución —- 
está en manos del gobierno revolucionario, y éste la reforma — 
en cualquier momento, y puesto que el artículo lo, constitucio 
nal señala que "En los Estados Unidos Mexicanos, todo indiv1-- 
duo gozará de las garantías que otorga esta Constitución", el- 
P.A.N. considera oue esto significa que todo individuo se en-- 
cuentra a merced del Gobierno, consagrandose así el absolutis- 
mo de Estado y el pos1t1v1smo jurídico. 

Frente a la pretensión de monopolio educat1vo por varte 
del Gobierno, el P.A.N, opone la tesis del orden natural, se-- 
gún la cual son los padres de familia quienes deben decidir la 
orzentación de la educación de sus hijos, y no permitir que el 
Estado utilice la educación como vehículo del criterio oficial 
para expresar sus posiciones ideológicas según las cuales el — 
Estado es el fun de la vida humana, >” 

la Constitución, según el P.A,N., otorga tales voderes- 
al Estado que lo convierte en el supremo detentador de los cri 
terios culturales, políticos, económicos y sociales, violando 
así los derechos humanos de los mexicanos 

No obstante, Acción Nacional sostiene que México requie 
re yn cambio de estructuras que implica"...tento la supresión= 
de las estructuras de opresión que dominan la realidad de nues 
tra vida pública, como la vigencia práctica de las instituezo- 
nes republicanas, representativas, democráticas. federales y — 
municipales que establece la Constitución". 30 En suma, el esta



blecimiento de un régimen democrático. 

111, la Democracia Revoluciontria. 

Acción Nacional se declara como un partido democrático- 
y señala que a pesar de las estructuras constitucionales, Méx1 
co no vive como una república democrática feúeral pues: el Con 
greso de la Unión y los Congresos locales carecen de independen 
cza; los poderes judiciales están subordinados a los otros po- 
deres; los Estados no son entidades autónomas sino Ínsulas de- 
un centralismo particular: sindicatos y comunidades agrarias — 
son mecanismos de control político; las asociaciones ocupacio- 
nales no son más que canales de 1nfluyentasmo; los medios de — 
difusión están presionados para que callen o desfiguren la ver 
dad y la realidad sobre los acontecimientos del país, 

Existe, s1, un mecanismo democrático formal. pero las- 
instituciones básicas han sido subvertidas y resulta impos1ble 
la existencia de los supuestos en que dicho mecanismo se funda.) 

o: 
De allí que, resulta imposible para Acción Nacional el aceptar 
que exista una crisis de la democracia en México, ya que nunca 
ha habido democracia, "la nota más caracterísitica de la llama 
da 'democracia a la mexicana' es precisamente no ser democrátz 
ca", 

No obstante que Formalmente se acevta la luona de parti 
dos, a: más de 50 años de la Revolución, el régimen no na efeo- 
tuado unas elecciones verdaderas. h1 se han establecido las - 
condiciones legales y prácticas para garantizar la consulta - 
verdadera de la voluntad popular 

Resultado de todo esto, es que en México gobierna una = 
oligarquía, olvidada de los preceptos revolucionarios, que se- 
mantiene en el poder merced al fraude y a la violencia y al em



- HR 

3 pleo de los prop10s recursos del Poder para conservarlos, * 
Por otro lado, esta oligarquía mantiene las mismas 1deas que- 
los científicos del Porfiriato, frente a los problemas nacio- 
nales sostiene no sólo la primacía de las soluciones técnicas, 
sino que excluye las políticas, "...el país salió de manos de 
los científicos para quedar, tragedia y sangre de por medio,- 
en manos de los técnicos"; y la tecnocracia es tan inacepta-- 
ble como el totalitarismo. Ñ 

En esta situación, no sólo se ha tratado de excluzr de 
la convivencia a los partidos políticos de ovos1ción, sino - 
cualquier forma de oposición, ya que una posición divergente- 
es considerada como herejía política que requiere ser destruí 
da 

Para Acción Nacional el régimen tiene las siguientes — 
alternativas: 

"O permite y garentiza el libre funcionamien 
to de los rartidos y da viña real y vigencia 
práctica a los principios democráticos, co-- 
rriendo los riesgos normales del cambio de -— 

autoridades por la via electoral, o sigue -— 

obstruccionando el funcezonamiento de los par 
tados, la renovación democrática de las auto 
ridades y preflere correr el riesgo de Con== 
tanuar la simulación y la falsificación de — 
la democracia o de enfrentar la fuerza con - 

la fuerza en un deslizamiento acelerado ha-- 

cía un régimen militarista," 

Sin embargo, para Acción Nacional existen todavía posz 
bilidades de que la escisión entre gobernantes y gobernados se 
haga menor respetando los derechos fundamentales de los ciuda 
danos. El deber de Acción Nacional ",..ante esta situación es 
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claro:' seguir insistiendo en la solución política",



iv. El Monovolio del partido Revolucionario. 

la posición de Acción Nacional frente al Partido Revolu 
czonario dada esta particular "democracia mexicana", resulta - 
clara, El P.A.N. se refiere al Partido Kevolucionario como al- 
partido oficial, pero hace distinción entre lo que es el partz 
do oficzal y lo que considera como un real partido único, El - 
partido oficial t1ene todos los inconvenientes del partido únz 
co, pero sólo es una "forma vergonzante" de partido único 

Para el P.A,N., si bien existe la tendencia a construir 
un partido único, hasta añora el P.M.n., el P.M, y el P.R.I. 
sólo han sido dependencias gubernamentales con disfraz de par- 
tido de masas, empleadas como 1nstrumentos por la oligaronía - 
gobernante. *? Í1 cambio de nombre del Partido Revolucionario,- 
ha sido sólo un cambio de inc1ales, no obstante los anuncios- 

  

que periódicamente hace de sus propósitos de reformarse y 

  

emo 
cratizarse; la democratización del P.R. aparece como 1mpos1ble 
para el P.A,N. ya que "...moriría de muerte natural, al faltar 
le su membrecía forzada y la colaboración indebida que le pro- 
porciona el gobierno para sostenerse",?” la democrat1zación - 
del gobierno y de la vida política mexicana requiere como raso 

51 inicial la supresión del Partido Revolucionario. 

Sin embargo, contradictorzamente, el P,A,N. considera - 
como una de sus aportaciones a la vida volít1ca mexicana, com- 
batir ja evolución del régimen de partido oficial al régimen - 

de partido único legalizado y luchar por convertir al P.R, en- 
un partido auténticamente democrático. 

los medios de que se vale el Gobierno para facilitar y- 
conservar el monopol1o partidista, eliminan toda posibilidad — 
de triunfo a cualquier otro partido que no sea el P.R,, ya que 
desconocen los derechos políticos ciudadanos, El Estado contro 
la en su gran mayoría los med1os de comunicación social, los —



grupos de presión organizados y sostenidos por el Estado son- 
los únicos con capacidad efectiva de difundir opanzones; y ex 
plota sistemáticamente la debilidad económica de obreros, cam 
pesinos y burócratas, ut1lizandolos como "masa de maniobra" — 
del partido oficial. 

AN En este sentido el P. llega a la conclusión de que     

  

se necesita una profunda reforma política y social que vaya - 

más allá de la concepción de que la esencia de la cuestión so 
cial es el anticomunismo y de aue la estabr 
  

lidad política es- 
q 

  

Esta reforma immlica un cambio radical de las estructu 
ras, medidas revolucionarzas efectivas y no la simmle 1nvoca- 
ción de principios revolucionarzos vor aquellos que han archi 

",..duermen tran vado las metas esenciales de la revolución y 

  

quilos la siesta postrevolucionaria".?” El P.A.N. considera — 
que estas invocaciones pueden volverse en contra de quienes — 
las realizan, vues las estructuras 1nsustas exlstentes son -—- 

fuente de violencia, que no se soluciona con medidas gpmo con 
ceder el voto a los 18 años, o dinutaciones de partido. 

  Frente a la disyuntiva entre evolución y re 

yolución, para fines de ajustes y cambio de- 

las estructuras, claramente nos 1nclinemos — 
    

  
vor un cambio revolucionario de las mismas" 

la   la historia demuestra que se 2dent1fzo      
evolución y la conservación del poder por - 
los de arriba". >   

ición latina" 

  

b). El P.A.N., acción permanente y "on: 

  

El P,A,N, se define a si mismo como un vartido político 

de oposición: partido político en cuanto sostiene que todo -- 

partido verdadero debe ser realmente distinto e 1ndepend1ente-



  

del gobierno y de oposición, porque se hace expresión del de- 
recho a disentir de quienes ejercen el poder, 

En este derecho a disentir es que el P.A,N, fundamenta 
su actitud de acción permanente, sin importar los resultados- 
que obtenga en los procesos electorales. 

Desde la fundación del Partido la cuestión de partici- 

pación en las actividades electorales, actividades que señala 
como basadas en un sistema viciado, o la abstención, ha sido- 
materia de discusión. la decisión siempre ua sido de partici- 
par pues se busca, como principio. informar y formar una Opi- 

nión pública, que elimine el abstencionismo electoral y haga- 
renacer la confianza en la actividad política, y por otro, - 
llevar, mediante el voto, a ciudadanos que expresen los pun-=- 
tos de vista del Partido, a integrar los órganos del Estado y 
a participar en la deliberación, formación y ejecución de los 
actos de poder.”” En suma, el P.A.N.'se mropone como objetivo 
la formación de una conc1encia ciudadana, y este objet1v0 == 
guía sus actividades. 

Puesto que el P,A,N. reconoce que las elecciones y los 
votos no deciden los triunfos políticos sino que el poder de- 

decisión se encuentra en el Gobierno, y éste no admite ningu- 
na amenaza para su monopolio, señalaba desde su fundación, = 
acertadamente, que su lucha no sería lucha de un día sino -- 
"brega de eternidad", 

Sin embargo, el P.A.N. justifica sus actividades de o- 
posición señalando que la existencia de cuadros básicos de g0 
bierno que puedan sustituir al partido en el voder, es garan- 
tía para la estabilidad de la Nación ya que la estabilidad no 

debe confundirse con la permanencia de nn grupo en la direc=- 
ción del gobierno.?? No obstante, no es dable acertar que el- 
P.A.N. haya alcanzado todavía integrarse como una oposición — 

capaz de sustatuir en un momento determinado al P.R,



El P.A.N. ha participado en las actividades electorales 
desde el momento de su fundación, y s1 bien nunca ha obtenido- 

reconocimiento de triunfo en elecczones de Gobernador, Senado- 
res y Presidencia de la República; ha logrado alcaldías y dipu 
taciones, 

En 1940 el P.A.N, apoyó la candidatura vresidencial de- 
Juen Andreu Almazán. aunque, según señaló. .su avoyo era cond1- 
cxonado a que Almazán fuera el unificador de la opinión nacio- 
nal, por otra parte consideraba que era la única posibilided - 
práctica en la luena electoral. Poco después de las eleccio- 
nes federales en que Almazán fue declarado derrotado, el parti- 
do inzc16 las campañas a nivel municipal, en 1143 participa en 
las elecciones de diputados federales, y en 1944 se presenta a 
las elecciones de Gobernador de Aguascalientes un candidato pa 
nista (Elorduy).*? 

En 1946 se celebró la I'7 Convención Nacional y la III A 

samblea Nacional, en donde se decidió presentar un candidato a 
la Presidencia. Se propuso a la1s Cabrera, pero éste, alegando 
motivos de edad, no aceptó. Ya sin candidato propio Acción Na- 
cional participó en la actividad electoral desarrollando "una- 
campaña clvica". 

En 1952, el P.A.N. participó en las elecciones presiden 
ciales teniendo como candidato a uno de sus fundadores: Efraín 
González luna, En 1558 presentó a luzs Hi. Alvarez: en 1964 a = 

José González Torres y en 1970 a Efraín González Morfín. *? 
Todos' ellos surgidos del provio P.A.Ñ, 

El número de votos alcanzado por los candidatos del PAN 
ha ido aumentando en cada elección, pero no va más allá del 15 
% del total, El número de diputados panistas también ha aumen 
tado, y la últama reforma electoral que establece las diputa-- 
ciones de partido abre la posibilidad de que el P.A.N. cuente 
con 20:diputados. Sin embargo, no se le puede señalar como un-



partidocoa poder, y dado el sistema electoral los votos y di- 
putaciones panistas son fruto de la decisión de otorgarlas - 

  

por parte del gob1erno.*? Desde su fundación, el P.A.N. na me 
nifestado que se reoulere de una reforma electoral que garan- 
tice la validez del voto, 

Mas para el P.A.N. poco importa Ja situación de desven 
taja en que se encuentra, ya que considera gue la lucha por la 
democratización política es más fuerte particinando en el Jue 
go político, que abandonando todo confrontación. 

S1 bien en el aspecto programático el P.A.N. ha mod1f1 
cado sus planteamientos, en lo que se refiere a sus princi- - 
p10s de doctrina, su ideología, no ha habido cambio alguno, - 
la denomina "humanismo político. *? Se declara profundamente - 
democrático y más revolucionario, "en el buen sentido de la - 
palabra", que los gobiernos revolucionarios. 

  

El Partido Popular Socialista y 

la gran influencia ideológica y personal que Vicente — 
lombardo Toledano ejerció en la formación, orientación y di-- 
rección del Partido Popular en un princip10 (1548-1960) y del 
Partido Popular Socialista después (1560-1956), vermite pen-— 

sar en el Partido Popular Socielista como fruto de la activi- 
dad personal de lombardo.*ó Aunque las circunstancias orilla- 
ron a, Lombardo a ser un líder caudillista, su larga experien 
cia y vivencia como líder sindical necional e internacional, 
su formación académica y su capacidad intelectual, influyeron 
para que su actuación dentro de este partido se caracterizara 

Por un caud1llaje, po de tipo tradicional, sino ideológico y- 
activista. 

  

  

En este mismo orden de ideas, los antecedentes organi-



zativos del Partido Popular se encuentran en los distintos 10 
tentos de Lombardo Toledano y otros fundadores del Partido Po 
pular por crear organismos rolíticos independientes. En 1943 - 
se crea una Liga de Acción Política que desararece al poco - 
tiempo, esta liga estaba commuesta por profesionales (Narciso 

Bassols, José Iturriaga. Víctor Manuel Viliaseñor), En 1944,- 

lombardo Toledano y otros miembros de la Unzversidad Obrera - 
constituyen la liga Socialista Mexicana, oue tambi ón desapare 
ce al poco tiempo. En 1945 otr 
pular organizaron el Partido Nacional Democrático Independien 

  

fundadores del Partido Po- 

  

te que participó en las elecciones de 1946, vero también se — 
deszntegró. 0% los miembros de estas organizaciones en su mayo 
ría, tenían experiencia política y sindical 

El 4 de Sevtiemore de 1944 Lombardo Toledano presentó, 
en esquema, lo que denominó como Nuevo Programa de la Revolu- 
ción - Mexicana. Este Programa consistía en establecer las ba- 
ses para el desarrollo rápido de las fuerzas productivas y - 
particularmente de la industria moderna, como una condición — 

  para lograr la autonomía nacional y la "suneración del régi-. 
men democrático mexicano", Como resultado de este plantea-- 

miento en 1945 se f1rmó el Pacto Obrero Industrial, que unía- 

a obreros y empresarios, en un esfuerzo nroductivo, con un - 

criterio nacionalista. 

El 13 de enero de 1947 se convocó a una Mesa Redonda - 
("Mesa Kedonda de los Marxistas") en la que se discutieron = 
los objetivos y la táctica que el proletariado y el "sector - 
revolucionario" de México deberían de adortar en aquella épo- 
ca. En esta Mesa Redonda particinaro: 
la Unzversidad Obrera, el Partido Cominista Mex1cano, el Gru- 
po Marxista "El Insurgente" y el Grupo Acczón Socialusta Uni 
ficada, 1? 

: el Gruno Marxista de — 

  

“En esta Mesa Redonda Lombardo Toledano presentó una po



nencia en donde hacía un amplio análisis de la situación polí- 
tica nacional e internacional, y planteaba como necesarios una 
alianza de obreros y campesinos y la creación de un partido po 

pular independzente del Gobierno, que funcionase como un fren 
te revolucionario. 

Este nuevo partido no sería un vartido marxista o de iz   
quierda, se definió como un partido democrático, nac1onal-revo 
lucionario y anti-1mperzalista, que colaboraría con el Gobier- 
no en el desarrollo del programa de la Revolución Mexicana ha= 
exendo una labor de crítica construcizva, Sería, "un organismo 
más en favor de la Revolución". 4 

De esta forma el Partido Popular nació en 1948 lagado - 
por sus objetivos al camino de la Revolución Mexicana y como - 

  

ulsor de ésta, 
  

un 2mpi       
El Partido Popular no sería un partido exclusivo de nin 

gún sector, de ninguna clase social, nz de ninguna 1deología - 
política, Sería un partido integrado vor todos aquellos que - 

",, crean que la Revolución es la única fuerza capaz de salvar 
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a México y de transformarlo en una nación moderna". 

la más grande preocupación de los fundadores del Partido 
Popular era la amenaza que consideraban se cernía sobre la He- 
volución Mexicana: la quiebra cada vez más vis1ble de la bur-— 
guesía dirigente de la kevolución y el fortalecimiento, cada — 
vez mayor, del imperzialismo norteamericano. 

Se decidió así: 

/u,..la creación de un nuevo partido político, 
de un partido de masas, de un partido popular 
que fuese un instrumento de lucha de la clase 
obrera, de los campesinos y de los intelectua 
les progresistas, en favor del mejoramiento e 
.conómico y social de la clase trabajadora, de



- 56 - 

la ampliación del régimen democrático y de la 
lucha sistemática e immlacavle contra la in-- 

tromisión del imperialismo norteamericano en 
la vida doméstica de México". Y 

En tanto que ligado a la Revolución y al desarrollo de- 
ésta, para 1955 el Parviso Popular hacía una nueva disensión — 
de sus postulados fundamentales. y considerando su rrovia diná 

mica (fundamentalmente por el hecho de que lomoardo y otros d1 
rigentes sustentaban desde hacía t1emno la doctrine del socia- 
lismo científico), el Partido sufrió una trans 
tes1s doctrinales. n la reunión del Consejo Nacional en Abril 
de 1955, el Partido adovtó el marzismo leninismo como sm gula 
ideológica y postuló, ya no el desarrollo de un régimen "demo- 
erático burgués" sino el establecimiento de une "democracia 

  

nstormación en sus   

  

del pueblo", como meta inmediata. y la edificación del régimen 
socialista como objetivo futuro...-Nd obstante, es hasta 1060, 
en su III Asamblea Nacional, que el Partido Pomular modifica -   
su nombre a Partido Popular Socialista 

Si bien desde 1948 el Partido Popular sostenía como con 
dición necesaria para el avance de la Revolución la unión de — 
todas las fuerzas progresistas del país, a vartir de 1960 pos= 
tula además la necesidad de crear un partido único de la clase 
trabajadora. Jé_No obstante, las clases que commrendía esa == 
unión o ese partido único no varían, sólo que para 1960, entre 

s progresistas se 1nciuye-a la burguesfe enel po--- 

  

  
  

las fuer: 
der. 

      

a). El Partido Popular Socialista y el Sistema Político. 

i. La Revolución. 

.El concepto sobre la Revolución mex)cana varía ligera-- 
mente del Partido Popular al Popular Socialista, para el prime 

 



ro es claro que la Revolución es democrático-burguesa, sin -- 
ninguna pretensión socialista, '” Para el segundo el enfásis — 
cambia, es la primera revolución antafeudal y anti-imperialas- 
ta del mundo. 

De esta Revolución surg10 un proletariado y un gran sec 
tor de la burguesía mexicana, como exponentes del programa re- 
volucionerio. Frente a éstos, oponzéndose a la Revolución, se- 
encuentran el imperialismo, la burguesía reaccionaria, y la - 
reacción tívica tradicional. lodos estos elementos conviven en 
el régimen revolucionario. ? A partir de 1940, sin embargo, se 
agrege un nuevo sector, la burguesía burocrática que se forma- 
dentro del gobierno de Miguel Alemán, y our está muy lejos de- 
ser un elemento progresista, 

la actuación de estas fuerzas en el proceso revoluciona 
rio ha condicionado los logros y desviaciones del programa orz 
ginal en las diferentes etanas, Según lombardo, durante la dé- 
cada de 1930 a 1940 la clase trabajadora era consciente de que 
no había más persvectiva histórica para ella que la institu- 
ción del régimen socialista en México. Pero la situación na- - 

cional e internacional se modificó con la Segunda Guerra Mun-- 
dial. 

Terminada la Guerra, el régimen de Miguel Alemán signi 
ficó un viraje completo de la política seguida durante el pe-- 
ríodo anterior respecto a la independencia nacional y la vida- 

democrática. Lombardo señaló en un artículo "“omo ofreció Mi- 
guel Alemán el porvenir económico de México a los Estados Uni- 

“dos de América", Aparte de una política muy poco nacionalista- 

en lo económico el viraje de Alemán consolidó una nueva capa- 
de la burguesía, la parasitaria, que amasó su fortuna con el - 
dinero y los recursos administrativos de la Nación, 03 

El Gobierno de Rufz Cortines no fue tan violento en la- 
represión a los obreros y en su intervención en el régimen in-



  

terno de los sindicatos como había sido iiiguel alemán, 9% Pero, 

según lombardo, para 1%5v el 2mnerialismo norteamericano había 
aumentado su intervención en México, y se gobernaba con el cri 

terio de que la kevolución había cumblido sus finalidades y — 

por tanto era menester rectificar sus excesos con el objeto de 
que la prosperidad económica llegase *1 vafs, con la coopera-- 
ción de los Estados Unidos. 

Para 1560, ya durante el gobierno de lóvez Mateos (can= 

didato del P.K, apoyado vor el P.P.S 
1958), la situación se nabía modificado por la actuación "pro- 

  en Jas elecciones de —   

gresista" del régimen, y el desarrollo de un capitalismo de Es 
tado. 

A pesar de las desviaciones y retraso en el cumplimien- 

to del programa revolucionario. el P.P.S. considera que la Ke- 
volución no ha fracasado, quienes ¡nan fracasado han sido los — 
gobiernos, en especial en lo que se reflere a su política eco- 
nómica. Lo urgente es alentar la marcha de la kevolución 

Este aliento de la kevolución debe nacerse por medios - 
pacíficos, con una cuarta revolución de formas pacíficas (para 
el P.P.S, las tres revoluciones anteriores son la Independen-- 
cia, la neforma y la de 1910-1917), de organización de los cam 

pesinos y los obreros, de la clase media y de los industriales 
patriotas; una Revolución vasada en la vigorización de la con- 
ciencia de clase del proletariado y en la educación volítica — 

de las otras fuerzas sociale: 
democracia del pueblo. que sería la puerta de entrada al socia 
lismo, 

en busca de la formación de una 

  

las formas violentas de acción política (provocación, - 
trotskismo, acciones guerrilleras) sirven oojetivamente al im- 
perialismo norteamericano y a sus "policías políticas", la 
I.A. y el F 
larmente importante encontrar formas racíficas de evolución po 

  

  B,I.. El P.P.S.considera oíe en México es varticu-  



lítica y vor eso otorga una atención esvecia! a los procesos - 
electorales, aunque estos sean fraudulentos, 

11. La Constitución. 

la posición del P,P.S, frente a la Revolución nace fá 

  

cil deducir su vos1c1ón ante la Constitución, s1 consideramos- 
a esta última como el marco legal donde se estamvaron las ten- 
dencias anti1feudales y anti-amverialistas de la Revolución, 

El P.P.S. considera que la Constitución ha sido avlica= 
da en su contenido trascendental y nue vocos naíses en el mun- 

do capitalista se encuentran en la situación de poder reestrug 
turar la vida económica y social vartiendo de su ley suprema,- 
como lo puede hacer México, 

Según el P.P.S,, el vrincinio que gobernó al Congreso - 
Constituyente de 1917 fue el de la intervención del Estado en- 
los diversos aspectos de la vida nacional: un nacionalismo que 
tiende a salvaguardar los intereses de la nación: distribuir — 
tierras a los campesinos; limitar la intervención del clero en 
la preparación de la niñez y la juventud; una aspiración por - 

establecer un régimen democrático. Este es el espíritu de la — 
Constitución.” El_P.P.S, considera como de más sentido revolu 
cionario el precepto constitucional que señala el derecho de - 
propiedad privada como una concesión del Estado a los particu= 

lares. N 
El P.P.S, se declara respetuoso de la libertad de con==- 

ciencia y de las actividades lícitas de las asociaciones reli- 
giosas, Pero señala que, la Iglesia Católica contraviene artí- 
culos constitucionales con el desarrollo constante y generali- 
zado de los actos de culto externo y las actividades políticas 
de algunos de sus ministros, además de una intervención cada -



So vez mayor en la educación, 

111,la Democracia Revolucionaria. 

En cuanto a la "asmiración" democrática contenida en la 
Constitución, el P.P.S. proclama oue la democracia vopular es- 
el único sistema que muerde alcan»ar todos los objetivos de la- 
Revolución Mexicana y convertir en realidad los nostulados so- 
ciales inscritos en la Constitución y nacer avanvar n México — 

mediante el uso cabal de su soberanía nacia un orden social - 
sin explotadores.”” Claro. un paso hacia el socialismo. 

El P.P.S, considera como prerequisito para el estableca 
miento de la democracia popular, la amlzación del régimen de- 
mocrátic 

  

: un nuevo sistema electoral basado en la renresénta- 
ción proporcional al número de votos-que cada nartido logre en 
las elecciones; indepenfencia del Poder legislativo del Ejecu- 
tivo: ciudadanía a los 18 años; resmeto al voto y funcionarios 
honestos. 

la posición del P.P.S, respecto a la democracia revolu- 
czonaria sólo es antagónica en nouello nue imros1b1lita el ré- 
gimen democrático popular, pero no ejerce una crítica de recha 
zo general, 

iv. El monopolio del Partido Revolucionario. 

El P.P.S, establece una clara distinción entre el Parti 
do Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexica 
na y el Partido Revolucionarzo Institucional, y muy en espe 
cial entre los dos primeros y el último 

Para el P.P.S., el P.N,R. fue un avance dentro del pro- 
ceso revolucionario pues, aunque no era un partido de masas, —



reunió a los Partidos y fuerzas dispersas, El P.R. M,, creado- 
para fines esvecíficos en 1938, sobrevivió a las elecciones de 

o 

  

1940, pero ya para 1946 era un organismo sin prestigio, Tan 
co prestigio y poder unificador tenfa el P.R.M.. que la candi- 
datura de Miguel Alemán fue lanznda por un Comité Electoral Na 
ezonal, 

En 1946 surge el Partido Revolucionario Institucional — 
sin ninguna liga con las masas populares, creado como el P,R,- 
N. de arriba hacia abajo, "...como un acto de voluntad de los- 
dirigentes de las organzzaciones sociales anterzormente agrupa 
das en el Partido de la Revolución Mexicana...". (92 

El P.R.T. modificó no solo la estructura del P.R.M. si- 
no tembién programa y procedimientos internos, y nació como un 
partido vinculado al gobierno. 3l P.R.I, no correspondía a los 
intereses de las masas trabajadoras como el P.N.R, y el P.R.M., 
sino a los intereses de la nueva burguesía mexicana que cada — 
vez se nallaba más distanciada de los vrinciv1os revoluciona-= 
Y10S, 

No obstante que el P.P.S, no considera al P.R.T. como - 
un verdadero partido político, su definzc1ón de lo que es ren- 
sulta hasta cierto punto contradictorza: es un instrumento eleg 
toral del poder Público: es un instrumento rolítico valioso - 
porque representa la coordinación política y programática del- 
Presidente de la República y de las Secretarías de Estado con- 
las autoridades de las diversas entidades del raís: es un par- 
tido en cuyo seno se realiza la lucha de cl 

  

as y la incógnita 
es saber cual clase lo va a dirigir. 

Por su parte el P,P.S, se hace comvbiemento revoluciona- 

rio del P.r. y señala que no trata de usurrar las funciones - 

el P.R.T,, ni dunlicarlas, sino de realizar tareas que el -—— 

P,%,T, nunca podrá cumplir por 

  

sí solo,
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Que el P.k. mantenga un monopolio electoral y cultural- 
, Tues ",,, la ver- 

  

masivo, parece preocupar muy poco al P.P, 
dad es que nuestro pueblo no ha renunciado a ejercer sus dere- 

  chos 

o). El P.P.S., unidad nacional y socialismo e largo plazo. 
J P.P.S, se define.a s1 mismo como un partido inte-- 

  

pendiente del estado: no como orosición simo como crítico obje 
tivo del gobierno. El P.P.S, amoya los actos positivos del go- 
“viérno y censura los negativos, y junte con "otros vartidos y- 
sectores sociales democráticos" trata de imvedir que el gobier 

  

no ses 1nfluído por las fuerzas de la reacción y del imperia-- 
y 

lismo ¿4 

No obstante que considera que el principal defecto del     
sistema electoral mexicano consiste en nue no se cuentan los -— 
votos y que: 

“La verdadera batalla se s1bra en las antesa- 
las de la Secretaría de Gobernación... s1 se- 

  

trata de la elección de Puncionarios menores. 
Para la designación del gobernador de nn Esta 
do, la lucha se realiza en las antesalas del- 
Palacio Nacional o de la residencia del Presz 
dente de la República". 

el P.P.-P.P.S. no ha dejado de particivar en los procesos eleg 
torales, aunoue sólo en 1952 presentó candidato prop1o a la - 
Presidencia de la kepública, y desrués en 1958, 1964 'y 1970 a 
poyó a los candidatos del P.k, 

Pero, en tantu que el P.P.-P.P.S, na pruclamado desde — 
su fundación el deseo de alianza con fuerzas democráticas y - 

progresistas ya sea en pacto electoral, frente democrático o 
partido único, su participación electoral encuentre justifica- 
ción pues en 1952 se une al Partido Comunista en un Pacto-Flec



toral y en 1958, 1964, 1970 ha proclamado el principio de un - 

candidato único de las fuerzas progresistas. y aroyado a los — 
candidatos del P.R. 

Sin embargo, el P,P.S. ha logrado diputaciones que lle- 
van al congreso la plataforma del Partido, y debe señalarse - 
que algunos de los puntos programáticos se han llevado a erec= 
to por los gobiernos revolucionarios. Aunque nc es posible ase 

  

gurar que sea por presión del P.P.-P.P.S. 

Después de 2% años de actuación, el P.P.S. no ha conse- 
guido los objetivos proruestos de: "unidad nacional anta-impe- 
rialista de los elementos nrogresistas", no ha logrado la for- 
mación del "Partido Unzco de la clase trabajadora", y si ya al 
canzó la representación proporcional en el Congreso (represen 
tación proporcional su1 generis) y el voto a los 18 años, esto 

no constituye una democracia popular. “1 raso al socialismo a- 
la manera del P.P.S. aparece como un proyecto a muy largo nla- 
20 
) 
3. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
  

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es el -—- 
más Joven de los partidos políticos, el rejastro se le otorga- 
el 23 de febrero de 1954 durante el govierno de Ru1z Cortines. 
Es el que tiene la menor membrecía y su aportación ideológi2% 
ca ha sido mínima y voco original, nues adonta como texto doc= 

trinal a la Constitución de 1917 

No obstante, el rasgo distintivo es que este partido es 
tá dirigido por militares, todos éllos veteranos de la Revolu- 

ción, y según sus estatutos la dirección continuará en manos - 
de veteranos hasta la total extinsión de los mismos 

los antecedentes históricos de este partido son mínimos.



Su único antecedente organizativo se encuentra en la "Asocia-— 
ción Política y Social Revolucionaria Hombres de la Revolución" 
agrupación formada alrededor de dos generales: Jacinto B. Tre- 
viño y Juan Barragán; todos los miembros eran veteranos, Esta- 
Asociación inició sus actividades políticas atacando a los cíx 
culos cercanos a Miguel Alemán, une vez que éste último term1- 

  

nó su período de gobierno, '% 

El P.A.R.ii. adovta como única guía doctrinaria la Cons= 

titudión de 117 y rechaza "todo vínculo y nexo de relación -- 
con teorías ajenas a la 1d10sineracia de los mexicanos o cual- 
quiera dependencia o sujeción a fuerzas políticas, poderes, or 
ganismos o doctrinas extranjeras..." Se propone, además,   
contribuir al ",..reencauzamiento revoluc1onarzo del pensar y- 
de las actividades nacionales", Frente a las relaciones Obrero 

exige la vigencia del artículo 123, pe 
102 

-Patronales el P.A.R 
ro propugna por establecer el "Justicialismo", 

  

El P.A.R.M.. desñe su fundación, ba rarticipado en las - 
elecc1ones de Presidente de la Remública aroyando en 1958, - 
1964, y 1970 a los candidatos del Partido Revolucronario. Su 
actividad electoral le ha dado algunas diputaciones, y la mayo 
ría son diputaciones de partido, en 1967 obtuvo un diputado de 
distrito. 

Según análisis de contenido del Programa mínimo, éste — 
se centra en la demanda de mayor aprecio para el Ejército y la 
Armafa, reconocimiento al mérito de los veteranos de la Revolu 
ción, pensiones militares más elevadas y sistema de escalatón- 
en el ejército. 

El P.A.R.M. pretende proyectar la imágen del único par- 
tido sostenedor de los valores originales y auténticos de la 
Revolución de 1910, 

«. Avarentemente, la mayoría de las reformas concretas que
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el P.A.R.M. solicita en su Programa mínimo han sido sat1sfe- - 
chas y el gobierno ha mejorado las garantías y condiciones de- 
vida del ejército. Esto hace disminuir la vresión volítica que 
el Partido pueda ejercer frente al gob1erno, 

Desde 1970, el P.A.R.M. se na dividido en dos fracc1o- 
nes que luchan por la dirección del Partido (nor un lado los — 

viejos generales y por otro of1ciale 

  

menores y civiles) sin - 

que hasta el momento naya triunfado 

  

ninguna, 

II, la oposición transitoria. 

Se ha definido en este trabajo como partido de oposición 
transitoria aquellos que presentaron candidato prop1o a las -- 
elecciones presidenciales en una sola ocasión y después del e- 
vento electoral desaparecieron del escenario político. En este 
caso se encuentran el Partido Revolucionario de Un2ficación Na 
cional y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano; el pri 
mero se organizó para las elecciones de 1940. y el segundo pa= 
ra las de 1952. Ambos partidos dejaron de existir poco tiemmo- 
después de la celebración de las elecciones. 6l P.x.U.n. se de 
sorgan1zó virtualmente vara fines de 1540, y a la P.P.P.M. se- 
le canceló el registro oficial como partido político en 1953.- 
Aunque hasta 1958 realizaron los "henriquistas" alguna activi- 

dad política. 

Si bien la atención concedida a los partidos de opos1-- 
ción permanente na sido poca en la liveratur» rolítica, 01 es- 
tudio de los partidos transitorios es mínimo, Quizá lo ante   

  

rior se deba a que las fuentes para el udio de estos parti 
dos son escasas y d1fíc1les de obtener. Sin embarro. el estu=- 
dio del P.R.U.N. y la F.P.P.M. es interesante, dada la imnor-- 
tancia política que estas organ)7aciones adquirieron durante — 
los procesos electorales en que varticinaron y las caracterís



ticas comunes que nresentan. 

  

El Partido     

Durante el gobierno del General lázaro Cárdenas y a me- 

dida que se acercaba el fin de su nerfodo. se crearon distin== 
tas organi»aciones rolíticas: algunas se orónfan francamente a 
la política cardenista (Partido Acción Nacional y Uniór Nacio= 

  

nal Sinarquista) y otras asumían una actitud de crítica frente 
al Partido de la Revolución Mexicana. los métodos oue util1iza- 
ba éste y vretendían rrononer sus propios candidatos a la pre- 

sidencia de la Renública en las rróximas elecciones de 1940 

Fntre estas últimas se encontraban la Confederación de- 
Partidos Independientes, el Partido Nacional de Salvación Pú--— 
blica (compuesto por veteranos de la Revolución), y el Partido 

Independiente de la Revolución. Estas orennizaciones señalaban 
1erno de la Remública y    su carácter indenendiente frente al got 

en momentos llegarn a ejercer críticas a la nolítica de Cárde 
nas por tener dentro de sus colaboradores a miembros del Partz 
ño Comunista, y vor el "desquiciamiento volítico, social y eco 
nómico de la República" y un "radicalismo demagórico y bolche- 

vique", 1% 

Para 1939 se encontraba formado el Comité Revoluciona== 
rio de Reconstrucción Nacional, que estaba comruesto nor vete-, 

rancs.de la Revolución, Callistas y conservadores tradic1ona-- 

les. 

Sin embargo, estas organizaciones no lograron un acuer- 
ño respecto a la persona que debería ser su candidato en las — 
elecciones, y ese fracaso motivó la desunsión. 

Surgió entonces el Centro Auscultador Almazanista que —
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presentaba como candidato al General Juan Andreu Almazán, y - 
pretendía unificar a todas las corrientes inderendientes y opo 
sicionistas. 

la candidatura de Almazán atrajo a los más diversos gru 
pos disidentes de la política del Gob1erno. % No obstente que 
Almazán tenía una relación personal con lázaro Cárdenas, recl- 

b16 el apoyo de un sector de los católicos del vals y de mili- 

tares profesionales .'9%/ Además de contar también con el apoyo 
de los sectores dercchistas como el Partido de Acción Nacional 
y la Unión Nacional Sinarauista, Almazán logró adherentes en-- 
tre los campesinos y algunos obrers no controlados nor la -- 
Confederación de Trabaiadores de México. 1% 

El Centro Auscultador Almazanzsta se convirtió en el -- 
Partido Revolucionarzo de Un1f1cac1ión Nacional y en Julio de - 
1939 hizo la postulación de Almazán como candidato a la Presi- 
dencia de la República. 

a). El Programa Electoral del P.R.U.N. 

Almazán consideraba las elecciones de 1940 como una o=- 
portunidad de probar que el pueblo mexicano era capaz de prac= 
ticar la democracia. 

En las cuestión social el programa de ¿mazán señalaba: 
el primer problema a resolver en México 

  

el problema racial, 

el problema del 1ndígena, y un primer paso es la creación de = 
la Secretaría de la Economía Indígena: el problema de la tie-= 
rra requiere una rápida y urgente solución, mediante la expedi 
ción de títulos agrarios, la formación de cooperativas ajenas- 
a todo control del Estado, la organización y protección de los 
pequeños propietarios, y estímulos al cap1tal privado para 1n- 
vertir en el campo. En cuanto a la situación Mel trabajador el



programa señalaba que, el único camino ex» a ersación de coo- 
ns perat1vas de producción y de consumo, |” Uno de los postulados 

económicos más importantes era que, a falta de iniciativa pri- 
vada el Estado debía desarrollar las industrias básicas 

En el aspecto educativo. Almazán criticaba el artículo- 
3o. por ser contrarzo a la libertad nroclamada ror la Const1tu 
ción y formulaba declaraciones en 1ns qne se nacía vartícine — 
de las opiniones de los católicos descontentos con el régimen 
educativo prevaleciento: 

"Es suicida y contraria al rropreso la restricción 
que se immone a las personas de buena voluntad que 
desean enseñar n leer". "la esclavitud esvaritual- 
es más degradante para el nombre aur la esclavitud 

corporal y ésta fue abolida en México antes que en 
nangún otro lugar del Contanente. Constitucional-- 
mente nuestro vaís es una República democrática. — 
Por estas razones no concibo que en' México pueda — 
existar el problena de la libertad de conciencias 

En el aspecto político Almazán sustentaba tesis que, a- 
la luz de la experiencia cardenista, resultaban claramente un= 
llamado a los grupos conservadores descontentos. Almazán cons1 
deraba que: 

.el Estado debe ser un simnle medro al servicio 

  

de la persona humana y es inadmisible que se pre-- 
tenda convertirlo en fin supremo de la existencia, 
debiendo, por tanto, privársele de todo carácter - 

totalitario y omnipotente, y” que las normas ele=- 
mentales y de la vida civilizada exigen una acti- 
tud de resneto profundo del Poder Público, pera el 
desarrollo armonzoso de la versonalidad 1nd1Vi-= 
dual".



“,. siendo el Estado un mero instrumento en benef1 
cxo de la comunidad, encargado de mantener el or-- 
den y la coordinación del interés social y el inte 
rés individual a través de la ley, los governados- 
deven dismoner de formas efectivas de control de — 
los gobernantes, por el funcionamiento de las 1ns= 
tituciones democráticas y el ejercicio de la ciuda 
danía. suprimiéndose cualou1er organ)smo de índole 
oficial, constituído con la finalidad deliberada y    

excluszva de frustrar la libre ex"resión del espí- 

tu rública, 

En esta actitud ante el artículo 3o. y la función del - 

Estado, Almazán adoptava claramente las vos1c1ones del P.A.M. 

Por otra parte, Almazán señalaba como urgente la exved1 
ción de una "bien elaborada" Ley de Partidos Políticos. Era - 
necesario que la muser govera de vlenitud de derechos polfti-- 
cos y rarticipara en las labores fel Gobierno. Por último, se- 
presentaba como partidario de que el fstaño fuera vrotector de 
los trabajadores vero resnetando la autonomía sindical, 11? 

Almazán avarecía así como candidato inderendiente y - 
fiel observador de la ley. los lemas almaranistas eran: "lat    
tad, Orden y Justicia Social" y "Traba10, cooneración y respe- 
to a la Ley". 

b), Juan Andreu Almazán y la lucha electoral del P.R.U.N. 

la creación del P.R.U.N. fue obra de los almezanistas.- 
y la candidatura de Almazán su objetivo primordial; de allí - 
que, la lucha del P.R.U.N. estuviese condicionado a la deci- 
sión política personal de Almazán. 21 acertar su postulación, 
Almazán hizo declaraciones que es conveniente citar. ya que es



posible encontrar en ellas explicación de la postura que asu-= 
mió después de las elecciones de 1540, En principio, Almazán - 
consideraba que la mesa electoral era el único lugar en donde- 
se tenía Merecho a exiglr que la voluntad vopular fuese respe- 

tada y declaraba: 

"Finalmente declaro que con la más absoluta convic 
ción gue el candidato que no t el       

de sufragio el apoyo popular que se manifieste en- 
forma indudable y tal como 
eno creer, tampoco tiene para un día después nz el 

  

menor derecho de reclamar ni el menor deber para - 
con sus partidarios que tratan de 1nereparlo por - 
no prestarse a defender fuera de la Ley lo que no- 

113 

  

sup1eron imponer dentro de ella", 
la anterior declaración adquiere una gran relevancia ya 

que durante toda la campaña electoral estuvo presente para Al- 
mazán el recurso de las armas, y la posibilidad de que éstas - 

se utilizaran para llevarlo al poder. Fsto era consecuencia de 
que, contaba con el avoyo de altos jefes del ejército, así co- 

como con amplios recursos económicos prorios, 

la campaña de Almazán se inició desde el momento de su- 
postulación en julio de 1939, Aparte de la actividad política 

desarrollada en territorio nacional, Almazán realizó frecuen 
tes viajes a los Estados Unidos en donde se reunía con los d1- 
rigentes de la campaña. Pero, al parecer, la causa primordial- 
de sus viajes era obtener el apoyo de los Estados Unzdos en ca 
so de que hubiese necesidad de iniciar una guerra civil, o por 
lo menos conseguir su neutralidad. '* 

Sin embargo, al juzgar por los hechos, Almazán no logró 
ni una cosa ni la otra, 

Al llegar el día de las elecciones, los almazanistas a- 

IN



nunciaron que rondrian casillas electorales propias y que esta 
blecerían su propio congreso, con sus candidatos a diputados y 
senadores. El resultado oficial de las elecciones fue favora-- 
ble al candidato del P.R. General Manuel Avila Camacho. No obs 
tante, Almazán se declaró vencedor y se instaló el Congreso Al 
nazanista. 

A partir fe este momento, Almazán f1Jó6 varias fechas en 
que se iniciaría un movimiento nacional que lo llevaría al po- 
der. Así, se señalaron el 5, el 15, y el 30 de Sept1embre, 12- 
de Octubre, 5 y 30 de Noviembre de 1940. Sin embargo, nunca se 
efectuó tal movimiento y Almazán abandonó el país los primeros 

    

días de Diciembre, no obstante que muenos de sus partidarios - 
le instaban a iniciar la lucha prometida y los dirigentes de - 
su campaña le exigían el cumplimiento del comvromiso contraído 
con el pueblo, 

Almazán hacía depender las vosib1lidades de triunfo en- 

una lucha armada, de la posición que asumiera Estados Unidos.- 

Al no conseguir el apoyo o la neutralidad de éstos, consideró 
una cosa inútil lanzarse a la lucha. Según Tennenbaum, Almazán 

no se rebeló porque se dió cuenta de que saldría derrotado, y- 

no porque le ",,.faltara una oponión que hubiese podido crear- 

grandes dificultades al gobierno". 17 

Con la salida de Almazán, todos sus vartidarzos se de-- 
sorgan1zaron y algunos de ellos siguieron el camino de su lf=-= 
der o0,se ocultaron por algún tiempo. 

Sin embargo, otros autores le nan dado una interpreia-- 
ción distinta a la actitud de Almazán, por ejemnlo, vara Mena- 
Brito, Almazán "...nunca fué un sincero adversarzo de ese régz 

men /el cardenista 77, sino más bien, un instrumento solapado 
del mismo, para sacrificar a la oposición..."



Es muy vrobable que la candidatura de Almazán no hubie- 
ra surgido, s1 desde los primeros movimientos volíticos pre-e- 
lectorales se hubiese hecho clara la posición del General Cár- 
denas con respecto al apoyo que brindaría a la candidatura de- 
uno de sus colaboradores considerado como radical 12qu1erd1s    
ta: el General Francisco Múgica. 

Aunque Múgica nunca se adhirió al Partido Comunista, de 

  

claró que no era enemigo de los comunistas, y en alguna oc 
sión señaló ane el artículo 123 de la Constitución contenía el 

"mínimo del programa de Marx", 1192» 

Ante la vos1bilidad de que Múrica resultara candidato - 
del Partido Revolucionario (PRM), y esto significaba la conti- 

nvación y radicalización de la política carfenista, los secto- 

res conservadores, los revolucionarios anti-comunistas y los = 
propios Estados Unidos se 1ntranquilizaron. los conservadores- 
y anti-comunistas por la posibilidad de que se llegara a esta- 
blecer un régimen socialista (cuando se crea el Partido de la- 
Revolución Mexicana se hace una propuesta para llamarlo Parti- 

do Socialista Mexican»), y los Estados Unidos poraue verían a- 

  menazada su seguridad interna, no tan sólo norque se estable-- 

c1era un régimen socialista sino porque la Segunda Guerra Mun- 
dial podía extenderse a América y requería de un aliado 1ncon= 
dicional en México, 

Aunque Múgica parecía ser el sucesor Jópico de Cárdenas, 
y el más indicado para continuar su volfticn, su candidatura — 
podría provocar una rebelión del ala derecha dentro del rarti- 
do, o un movimiento contrarrevolucionario a todo lo largo del= 

, s1 no una intervención de los Estados Unidos 

  

país 

Ante esta situación, la candidatura de Almazán era la - 

alternativa para todos aquellos que se sentían afectados por - 
la política cardenista y que temían por las perspectivas, Se -
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entiende así el apoyo aur recibió Almazán y las continuas v1s1 
tas a los Estados Unidos. De esta forma, cuando Cárdenas deci- 
de apoyar la candidatura de un reneral, hasta entonces anodino 
políticamente, el General Manuel Avila Camacho. y éste al prin 
cipio de su campaña se declara creyente y que no colaborará -- 
con los comunistas, la oposición Almazanista verdió peso en 1> 
balanza política nacional y todo interés pain los Estados Uni- 
dos. Almazán no se sublevó porque la situación política a la — 
que se enfrentó en 1940 no era igual a la de un año antes, - 
cuando lanzó su candidatura.



2, la Federación de Par: 

  

Desde 1943 ya se venía mencionando dentro del Partido - 
Revolucionario la intención del General Miguel Henríquez Guz-- 
mán de ser candidato a la Presidencia en 1%46, En esta lucha -— 

pre-electoral Henríquez organizó una Federación de Partidos -- 
que apoyaba su nrecandidatura y buscó *1 sostén del sector mi- 

litar del P.R.. Sin embarco, el candidato del Partido Revolu- 
exonario fue elegido por un Comité Zlectoral y esta elección $ 
no recayó en lienríquez. Después de las elecciones de 1%46, lab 

Pederación desavareció vara surgir más tarde en 1550, víspera 
“de nuevas elecciones, 

En 1550 la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 2 
royaba de nuevo. rero ahora como candidato indevenfiente a Hon 
ríquez. la F.P.P.M. logró reunir adherentes de los más diver-- 
sos sectores; entre las organizaciones ou» la componían habla- 
grupos de militares (el prorio Henríquez, el úeneral Celestino 

Gasca, fundador de la Casa del Obrero Mundial. General Marceli 
no García barragán, Coronel Vicente Estrada Uaj1ga1) campesi-- 

nos (Unión de Federaciones Campesinas, crganizada por Graciano 

Sánchez), obreros (Grupos Sindicales Independientes) organiza- 

cxones juveniles (Partido de la Juventud Mexicana organizado — 
por Arturo González Cosío) y organizaciones "orularrs como los 

Partidos del Pueblo que se formaron en cada 1no de los Fsta- - 
dos. 

los "henriquistas" no se consideraban una simple opos1- 
ción al régimen sino como un movimiento denurador de la xevolu 

ázaro Cárdenas, 
119. 

  

ción para hacerla volver al cauce 1mnreso ror 

  "Toda la información que aquí se utiliza se obtuvo mediante - 
consulta en el archivo personal del lic, Arturo González Costo,



Además, se presentaban como continuadores de la lucha i 
niciada por Porfirio Díaz y continuada vor Pronc1sco 1, Madero. 
esto es, la lucha por el sufragio efectivo y la no-reelección, 

120 
(Porfirio Díaz se alzó en armas contra Benito Juárez enarbolan 

do la bandera de Sufragio efectivo y no-reelección). 

  

Por otra nart 
del P.x. y de su existencia 

. el henriquismo se pronunciaba en contra 
1 prop1o Henríquez señala     

"Los directivos del P.x.T. han torcido de tal mane 
ra el procedimiento de la elece1ón de sus candida- 
tos. han olvidado de modo tan cemrleto el nrinci-=- 

mo revoJncionario del Sufragio Ffectivo, y se han 
puesto en tal forma al servicio de los menes, oTvi 
dando los derechos políticos de las mavorías, que- 
ya no vuede considerarse a esta organismo. como lo 
fue a sn fundación, un elemento Ae unión revoluczo 
harlc: sinc que, tor el contrario. rrorasa entre - 

sus miembros y en todo el pafs, los gérmenes de la 
desunión y el descontento" 1?* 

El P.R, debería desaparecer pues representaba solo una- 
minoría de intereses particnlaristas, Había contribuldo a divi 
dir y matar el movimiento obrero nacioral y pretendido matar — 
el espíritu cívico al impedir la libre función electoral) en -- 
los Estados y ayuntamientos. |El P.R. era visto como una "o 

  

  
cina gubernamental encargada de manirular las elecciones para: 
consumar el fraude   

Para el henriquismo esta desviación de los nrovós1tos o 
riginales del P.R, hacía disminuir la fuerza política del régz 
men revolucionario, además "...Ta Revolución ha sido falseada- 
y Por todas partes ha cundido la corrunción", 

los principios de contenido social de la Constitución —
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de 1917, así como ésta misma, fijaron la ruta ideológica del - 
país, y por tanto era menester dar vigencia a tales princiv105. 

El "henriquismo" propugnaba por una democratización de- 
la vida de México y 

",..el retorno a las fuentes revolucionarias mex1- 
canas, para encontrar justas y generosas solucio-- 
nes a los principales problemas de la patria, den- 

> tro de los cauces de la Constitución", '?? 

a) El Programa de la F,P.P.M. 

Fl programa de la P.P.P.M. contenía asuntos meramente — 

políticos y asuntos económicos y sociales 

  Entre los primeros, la P.P.P.iM, demandeba la "reimtegra 
ción de la República al Régimen Constitucional, Igualdad de -- 

trato a todos los partidos volíticos y, vor consiguiente, desa 

parición definitiva del partido oficial como monevol1o electo= 
  

ral",12% gn este contexto, resultaba urgente, ver1 la Pedera-   
ción, la expedición de una nueva ley Electoral oue garantizara 
la efectividad del sufragio, impidiendo al gobierno hacer y de 
cidir las elecciones, 

Otra demanda era la libertad a toños los prisioneros po 
líticos y la eliminación de reformas hechas a1 Código Penal, - 

especialmente el delito de d1solución social.” 

En el aspecto económico y social la Y.P.P.M. proponía 
lo siguiente: 

1. Revisión de las concesiones otorgadas a empresas ex- 
tranjeras que exploten recursos del naís (petróleo, minería, e 

nergla eléctrica).



2, Análisis del vroblema de la tierra para rectificar - 
errores y desviaciones de la política oficial: reformas al Có- 
digo Agrari 
ria: eliminación de intermediarios en la comercialización de - 

  

supres1ón del recurso de amraro en materia agra- 

los productos y lzbertad de organización a los campesinos. 
3. Reorganización y meralización de las instituciones Q 

ficiales de cródito. . 
4. Resveto al artículo 123 constitucional, autonomía —- 

sindical, y seguridad social a los camresines, 
5. Derogación inmediata de los decretos que autorizan = 

  

el funcionamiento de monopolio en la distribución de los com-- 
bustibles derivados del petróleo, transporte, azúcar, ete, 1.0 

intromisión"   Además, Henríquez acabaría con la "noci 

del Estado en actividades mercantiles, restituyendo a los ciu- 
    

  dadanos el "derecho exclusivo de emprender y rarticipar en los 
129 

  

negocios". 

b) la lucha electoral y el fin de la P.P.P.M. 

Al igual que el P.R.U.N. la creación de la F.P.P.M. obe 
deció al objetivo primordzal de apoyar la candidatura de un —- 
personaje, en este caso, la del General líxguel nenríauez Unz= 
mán. 

No obstante que Henríquez afirmaba desnués de las elec- 

ciones de 1%52 que la F,P.P.M. no era un partido circunstan- - 

cial ni transitor1o, sino permanente. es claro oue la suerte - 
de la Vederación se encontraba ligeda a la suerte de Henríquez 
y a los resultados de las elecciones. 

los "henriquistas" estaban concientes de que participa 
ban en un proceso electoral controlado vor el gob1ernc en fa=- 
vor del Partido Revolucionario, y por tante cue, dific1lmente- 
se les reconocería un triunfo. Según se especuló los "henri- - 
quistas" pensavan en apoyar su lucha con las armas 

 



  

A 
geles reconocería un triunfo. Según se-esveculé-]os "nehri-- 
quistas" pensaban en apuyar_su luciiá con las armas 

El día 7 de Julio de 1952 se celebraron las elecciones 
y a pesar de que los "nenriquistas" presentaron una serie de- 
protestas aduciendu 1rregularidades y violac'ones. y acusaban 
a policías. miembros del Ejérexto, y 2 todas las autoridades- 
de la República como actores de teles hechos”, el triunfo ofi 
cial fue para el candidato del P.R., Adolfo Rar» Cortines, > 

Aparentemente. Henriquez desconoció 

  

dsclarntoria —— 
constitucional formulada por la Cámara de Dinutados aue otor- 
gó el carzo de Presidente Electo a Ruiz Cortines. además, 

  

algunos de sus partidarios. como Gasca, fueron señalados ror- 
actividades subversivas entre los camresinos 

Lázaro Cárdenas que no había asumido nna actitud con-- 
traria a Henríoue», señaló en declaraciones n la vrensa ous = 
ya no era "con pistolas, ni con motines" como se vodÍan ro-- 
solver los proolemas y roliticamente se deslignba de cual= - 
quier grupo. 

Sin embargo, nunca se produjo el levantamiento armado- 

  

que se presentía, Para Junio de 1953 las renuncias de henri-- 
quistas eran considerables y la PVederación se desintegraba. 

En Febrero y en Junio de ese mismo año, los henriquis- 
tas fueron señalados por "actividades subversivas" y por pro-= 
vocar motines, causa que sirvió para justificar la cancela- - 
ción del registro of1cial de la Federación. la actividad de - 
la Federación, ahora como vartido político sin registro, se — 
prolongó hasta la víspera de las elecciones de 1558, pero no- 
participaron en las elecciones de ese año, y este fue el últi 
mo respiro de la F,P.P.M,



la Campaña electoral de 1952 ha sido. aniz4. una de las 
más concurridas en cuanto a partidos rolfticos-candidato se re 

fiere: el Partido Popular en alianza con el Partido Comunista= 
presenté como candidato a Vicente Lombardo Toledano: el Parti- 
do Acción ¡pjcional nresentó a Efraín González lun: 

    
el Partido 

    

Revolucionar1o Institucional a Adolfo Ruiz Cortines: y la "ede 
ración de Partidos del Pueblo Mexicano a Miguel Henríquez Gur= 
mán. 

Si en 1540 la candidatura de Almazán puede entenderse.- 
en arte, vor la pos1b:lidad de one el P.R. rresentars como - 
candidato a un radical izomierdista. en 1952 la canfidatura de 
Henríquez se puede explicar, también en parte. vor la posibili 
ñad de que el Presidente Miguel Alemán apoyase a un derechista 
que continuara su línea política (y Alemán llegó a mencionar - 

como posibilidad a Casas Alemán, considerado de tenencia dere 
chista). Ante esta pos1biladad Henríquez losró el apoyo, al - 
igual oue Almazán, de los más diversos grnros: militares, cam- 
pesinos, obreros, estudiantes, etc., descontentos con la polf- 
tica alemanista: pero nc logró ser el aglutinante de la oposi- 
ción, como lo fue Almazán, ya que Comunistas, Pomulistes y Pa 
nistas actuaron por su cuenta. 

Henríquez, al 1gual que Almazán general surgido de la - 
lucha armada, se hacía portador de la bandera Mader:sta de Su- 

frag1o Efectivo y No-reelección, y ejercta críticas 2 lá for- 
ma de gobernar, pidiendo el retorno de la Revolución a los - - 
cauces cardenistas. No obstante, Henríque” no lorró un anoyo = 
claro de Cárdenas, pues en el momento en que pudo lanzarse a - 
la lucha armada éste se declaró fuera de todo interés partida- 

rio o de grupo y censuró el recurso de las armas. 

Dejando de lado los factores puramente personales que -



impulsaron a Almazán y a Honríouez, su intento vor llegar a la 
Presidencia puede ser visto también como part1cpación abierta 
de los militares en el proceso político, ya aque ambos lograron 
el apoyo de jefes militares; sin que ento signifique our rrodu 
jeron divisiones en el ejército 

El hecho de que ninsuno de los dos se 1 

  

vantara en ar 
más. no debe explicarse solamente vor nna cuestión meramente — 
personal. 13% No llegaran a utilizar ese recursc porque la si=- 
tuación política a la oue se enfrentaren, luegr de haber parti 
cipado en las elecciones no les ere plensmente tavorable, y == 
sus propias banderas demcoráticas y constitucronalistas se vol 
vieron contre éllos,
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El Partido Revolucionario ha triunfado en todas las elec- 
ciones presidenciales, todas las elecciones de gobernador 
de los ¿stados de la República, y obtenido la mayoría de- 
los astentos en las Cámaras de Diputados y Senadores. 

Programa del Partido Católico Mexicano en Larín, N., La - 
rebelión de los cristeros. p. 76. Miguel Palomar y Vizca- 
rra en Wilkie, James Y. y Edna fonzón de Yilkie, Héxico - 
visto en el Siglo XX. Entrevistas de historia oral Héxi 

co; Instituto Hexicano de Investigaciones Económicas, 
1969). p. 427 

La Iglesia se movilizó inmediatamente después de promulga 
da la Constitución de 1917, y el 14 de Ábril de ese año = 
se funda la Unión Nacional de Padres de Familia A.C., -- 
cuya formación tenía por objeto la protesta por la aproba 
ción del artículo 30. constitucional. Christlieb Ibarrola, 
ádolfo, Monopolio educativo o unidad nacional. Un preble= 
ma de léxico. (2a. ed., Néxico; £d. Jus, EC 

Moctezuma, Aquiles Pa Specudónimo) El conflicto religio- 
so de 1928. Tono 11 p. 376, citado en Delhumeau, Antonio, 
(dinector] México: reqridad política de sus partidos. 
p. 16 subrayado es nuestro. * 

  

    

   

Delkumeau, Antonio, Op. Cit. p. 160. 161 

Fuentes ptas, Vicente, Los partidos políticos en México.- 
2a. ed. p. 327. Según Miguel Falomar y Vizcarra (cristero 
y católico militante) la organización de la Base fue rea- 
Lizada por aquellos que buscaron el acuerdo, y se confor- 
maban con las promesas del gobierno. La Base, así com 
después el Sinarquismo, utilizaron una "táctica de derro= 
ta". Wilkie, James 1. y Edna konzón de ¡ilkie, op. cit. - 
p. 446, 480. 

Gill, Mario, Su origen. Su esencia. Su mi 
México, D.F. Héxico; £d. Olin, 

e 1368. ? pS 2, 83 

Fuentes Díaz, Vicente, op. cit. p. 332, 333 

ta aan Ei     

  

Gill, Mario, op. Cit. Pp. 22%, 283 

Ibid. p. 82, 83 
Fuentes Díaz, V., op. cit. Según esta fuente el control - 
político de la U.N.5. era efectuado por la Base que ser==  



12. 

13. 

19. 

20. 
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vía de contacto entre la U.N.S. y la alta Jerarguta cató 
lica. p. 332 a 340, Gill, Mario, 0p. cit. 

Zbid. p. 343, 344. 
Manuel Gómez Morín fundador de este partido, el Partid: 
Acción Nacional, junto con otros católicos, había part 
cipado en la campaña electoral de José Vasconcelos (can- 
didato independiente que se enfrentó al candidato del re 
cten creado Partido Revolucionario) y desde entonces pro 
puso la creación de un organismo permanente. líanuel G6 
mez Morín en Wilkie, James %. y £dna Monzón de ¡ilkie, - 
Op. Cit. p. 157 

  

  

  
  

Calderón Vega, Luis, Menortas del P.á.ll. Tono T. :fiorelia, 
Hichoacán, Héxico; Ed. Fimax, 1967. 28 

Entrevista con Manuel Gómez Morín en Ibid p. 25 El subra 
yado es nuestro 

Christlieb Ibarrola, Adolfo, Temas políticos. (léxico; - 
Ediciones de Acción Nacional 1, 1963.) p. - 
30, 32. - 

los fundadores y miembros del P.4.N. hemos querido- 
ar conscientemente que La Iglesta Católica, que por= 

su naturaleza y fines está por encima de los partidos, - 
sea utilizada por éstos, inclusive por el nuestro, para= 
finalidades políticas que en si mismas son temporales y- 
variables". Christlieb Ibarrola, Adolfo, Qp. Cit. Pp. 31. 
En 1962 se propuso en el seno del F.á.N: la adopción de” 
la plataforma democrática cristiana, sin embargo, como - 
era de esperarse, fue rechazada la propuesta. Gómez Mo 
rín, Manuel, en James W. Vilkie y £dna Konzón de Wilkie, 
op. cit. p. 230 

Delhumeau, Antonio, op. Cit. p. 167. En esta obra se ha- 
ce una comparación de las posiciones de la jerarquía ca- 
tólica mexicana y los valores y derechos defendidos por- 
el P.A.M., y es fácil encontrar una cercana corresponden 
cia. Cfr Christlteb Ibarrola, Adolfo, La oposición. (MÉ 
Zico; Euletones de Acción Nacional 4, 1965») p» 65,66 

Ibid. p. 218 a 225 y González Morfín, Efraín, Justicta y 
E ¡a Social. (México; Ediciones de Acción Nacional 8, 
1967. 8 

Christlieb Ibarrola, 4., Op. Cit. Pp. 

  

  

      

   
    

  

Gómez Morín, lianuel, La Na 
blioteca de Acción Nacional, 
lez Morfín, £., OP. Cit. Po 

ny el Régimen, (México; BL 
1, 47, 48 y Gonzá     



23. 

Le. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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  Sodi, Alejandro, Demecracta y comunigno nexleanos. p. 27 
y Gómez Morín, Manuel, Méx oO: LD tos Discurso pronunciado 
ln la asamblea de Conhomoractón del Zo. Aniversario de Ac 

ción Nacional, el 18 de Sept. de 1941.) (héxico; Acción = 
Nacional, 1941.) p. 7 

Gómez Morín, Manuel, Digz años de . téxico. Informes del Je 
Es de Acción Nacional. (México; Ed. Jus, 1950. JDo Xx, Xi. 

mez Morín, Manuel, Sr y Y La Nación. . Régimen: pa 47,     

  

Calderón Vega, L., 0p. elit. p. 22 

Gómez Horín, fanuel, México 1941. p. 27 

“Del gobierno mismo, pocos dicen que es comunista. Es Co- 
munizante; es frente populista. Obra como si creyera en = 
el comunismo y en sus más graves errores fundamentales; = 
pero lo niega o, en el mejor de los supuestos, lo tgnora- 
y trata de conservar la apariencia de un sistema democrá- 
tico y liberal”. Gómez Morín, Kanuel, La Nación y el Régi 
men. p. 86 

Calderón Vega, L., op cit. p. 22. 

  

Ibid: p. 29. y Acción Nacional, Cambio a mocrático de e. 
tructuras. Memoria de la XX Convención Nacional celebrada 
del 7 al 9 de febrero de 1969 en la ¿ludad de Féxico, D.F. 
(México; Peine de acción Nacional 12, 1969.) p. 
No obstante, en 1949, uno de los diputados de Acción Na== 
cional era director del Banco Industrial de Monterrey. 

  
   

Gómez Morín, Manuel, en Wilkie, James 4. y Edna Monzón de 
Wilkte, 9. Sit. Pp. 147 

Ibid. p. 214 

Ibid. p. 196 "Antes de la Revolución la situación del cam 
pesino se justificaba con pretextos paternalistas hereda= 
dos de la encomienda. Ahora, mediante comisariados: ejida- 
les y confederaciones campesinas, el campesino, y en espe 
cial el ejidatario, siguen viviendo sujetos a un régimen- 
de encomienda". Christlieb Ibarrola, Adolfo, La Oposición. 
Pp. 5 

Gónez lorín, fanuel, en %[Ikto, Jamos y. y Edna Honzón de 
Wilkte, op». cit. p. 214. El deseo de implantar la educa-- 
ción socialista. no obedecía a que hubiese un interés ideo 

Sógico de fondo, sino que la única aspiración era una edu 
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32. 

33. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

43. 

bebe 

45. 

46. 

47. 

48. 
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cación en manos del ¿stado o como le fuera pareciendo al 
ministro de educación en turno. Ibid. p. 168 

  

Calderón Vega, L., op. cit. p, 166 

Gómez Morír, Hanuel, liéxico 1941. Pp. 8   
  Gómez Morín lianuel, en silkte, James. y bdna Honzón de 

Milkie, 90. cito p. 151, 153 

La Ley Orgánica de ¿ducación Pública del 31 de diciembre 
de 19%1, publicada el 23 de enero de 1942, que sustituyó 
a la del 30 de diciembre de 1939, sigue vigente no obs-= 
tante las reformas que se hicieron al artículo 3o. Cons= 
titucional en 1946 -- por no haberse dictado una nueva — 
Ley Crgánica de Educación, £n su artículo 16 señala ex-- 
presamente que la educación que imparta el £stado será — 
socialista. 

González Torres, José, en González Luna, £. La= 
democracia en México. (México; £d. Jus, 1962, 5 e as - 
12% 

  

Christlieb Ibarrola, A., en Ibid. Pp. 56, 58, 59 

Ibid. p. 48 

Acción Nacional, op. Cit. p. 15 

Ibid. p. 10 

Gómez Morín, Manuel, México 1941. p. 10 

González Luna, ¿fraín, (et al) op. cit. p. 6 

Preciado Hernández, Rafael, en González Luna, £E., et al- 
Op» Sit. po 

Gómez Morín, Hanuel, en 1 

  

+ Po 91 

Christlieb, Ibarrola, 4., Temes Folíticos. p. 15, 61 

Christlieb, Ibarrola, 4., La Cposición. p. 14, 15 

Acción Nacional, OR» Cit. Pp. 76, 77 
lbid. p. 27, 81   
Preciado Hernández, Rafael, en González Luna, E., 00» Cite 

'. 79
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Sl. 

53. 

Sh. 

56. 

57. 

58. 

59. 
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González Torres, José, en González L. Norfín, E., et al, 
Qp» cit. p. 57 

"... cuando el partido en el poder se identifica, no con 
la voluntad y los sentimientos de una parte de la nación, 
sino con el Éstado, se cierran peligrosamente los cami-- 
nos del derecho y la democracia deja de existir para dar 
paso a la cutocracia otalitarismo". Christlieb Ibq 
rrola, A., 208. Pp. 66 

González L. Horfín, £., et al, Cuestiones políticas y so 
ctales. (Kéxico; adiciones de Acción Nacional 6, 1985.)- 
P+ 9, 10 

Ibid. p. 29, 30 

  

    

Christlieb Ibarrola, A., en p. 65 

Christlieb Ibarrola, A., La Cposición p. 35 

  

et al, Cuestiones políticas y so 

  

González L. Horfín, 
ciales. Pp. 9, 10 

Acción Nacional, op. Sit. p. 13 

Ibid. p. 7 

González L. Horfín, £., et al, cz e El fréxicos E£ 
diciones de acción Nacional, 10, 1 Aris 
tlieb Ibarrola, Adolfo, Teoría de Le cnobie ión Jonocráti 
ca. (Conferencia dictada el 22 de mayo de 1969 por ... en 
Ta Universidad Rafael Landtvar ”. de la ciudad de Gates 
mala. Copia mimeografiada del 9 5 

  

al. 

Christlieb Ibarrola, ádolfo, La Cposición p. 76 

Christlieb Ibarrola, ¿dolfo, Teoría de la oposición... - 
Pe 15 

Calderón Vega, L., op. cit. p. 33, 34., en páginas ade-- 
lante se analiza la campaña de Almazán como candidato - 
del Partido Revolucionario de Unificación Nacional. 

Ibid. p. 60, 92, 121 

González Casanova, Pablo, La democracia en México. p+181.
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63. Gómez Morín, Manuel, en 
de Vilkie, op. cit    

Wilkio, James %. y £dna Honzón — 
90 

64. Preciado Hernández, Rafael en González Luna, £., op. Cit. 
p. 86. 

   65. Partido Acción Nacional, frinc 
1965) y Programa mínimo de acci: 

66. Un reciente estudio sobre el P.P.S. procedió al análisis 
tratando de explicar la parte latente de las motivacio-- 
nes personales de Lombardo Toledano y cómo éstas se pro- 
yectan en el Jartido Popular voctalista. Véase Delhuneau, 
Antonio, 0D. Cit. Pp. 241, 27% 

os de Doctrina 9, - 
n política. (1949) 
  
  

67. Fara una biografía política de Lombardo Toledano véase a 
Killon, Robert P., exican Harxist. Vicente Lombardo T: 
ledano. (Chapel HtUT, U.u.2.; The University of North Ca 
rolina Press, 1966.) 

  

68. Según Fuentes Díaz, la Liga socialista "...nació origina 
riamente para estudiar. y divulgar los principios del so- 
cialismo científico, pero estaba indiscutiblemente orien 
tada a rebasar el marco de una actividad teórica para 
constituirse en una instilución militante de los marxis- 
tas mexicanos". Fuentes Díaz, V., 0D. Cit. P» 348 

69. Ibid. p. 349 

70. Lombardo Toledano, V., La perspectiva de México una demo 
cracta del pueblo. £n torno al ongreso del Fartido - 

Comunista de la Unión soviética. México; V.L.T. Ed. del- 

Partido Popular, 1956.) p. 8 
71. Ibid. p. 227 

  

  

  

72. Delhumeau, ántonio, 90. cit. Pp. 249 

73. Lombardo Toledano, V., Op. Cit. p. 62, 63 

74. Lombardo Toledano, V., Chjetivos y táctica de lucha del- 
proletariado y del sector revolucionario de México en la 
actual etapa de la evolución histórica del pas. México; 

S.pola, 1947.) po 64, 65 

75. Lombardo Toledano, V., Un nuevo partido. Para la defensa 
de Kéxico u su pueblo. (México; S.p» 5% 
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Lombardo Toledano, Y. p=227   perspectiva de tiéxico 

1 izquierda en la historia de Mé 
artido Popular socialista, 1962). 

La Justifteaotón ideológica para esta transformación es- 
de que el régimen mexicano estaba evotue tonando de un ca 
pitalismo denocrático-burgué capitalismo de ¿sta: U 
do, por lo que era fosible postular objetivos de evolu-== 
ción social más avanzada, 

   

  

    Lombardo Toledano, Y., 
sz . (México; Ed. del     

¿ 
F 

       
   
   

la política de unión del Fartido Popular consideraba co- 
uerzas progresistas a: los obreros, los campesinos,- 

(ejidatarios, y pequeños propietarios agrícolas) la cla- 
se media, la burguesí trial progresista, parte de- 
los banqueros y parte de los comerciantes. £l Partido Po 
pular Socialista cons como elases susceptibles de = 
ormar un frente democrático a urguesía en el poder, 

(capitalismo de tado); la bi Pocos ta indepediente del - 
Estado, la pequeña burguesía del campo, la pequeña bur== 
guesta urbana y la clase obreras 

    

    

   

  

Lombardo Toledano, Y. Po 4 

La vía mexicana ha Lombardo Toledano, 
opular Soctalista,-    ael so: 

1963.) p. 90 

Lombardo Toledano, V., Cbjetivos y táctica... po 51 

Lombardo Toledano, V., La perspectiva de NéxicO... P+ 225 
227 

Ibid. p». 67 

Lombardo Toledano, 
zón de ilkio, Op» 
Lombardo Toledano, V., La perspectiva de MéxicO... p.228 
230. 

   
en Wilkio, James W., y Edna Mon== 

Pp» 314 

  

López Mateos desarrolló una política internacional cali- 
ficada, por algunos, como ependiente y hac tonartzs la 

industria eléctrica. £l P.P.S. mantiene una línea que -- 
pugna por la nacio; ización de los recursos económicos 
básicos del país. 

      

Lombardo Toledano, Y
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Lombardo Toledano, V., La perspectiva de NéxicO... p=202 

P.P.S., Eaigtcea electoral del Partido Popular Socia- 
lista. po. 

Partido Fopular, Razón histórica, principios, programa 
estatutos del Fartido Fopular. (México; S.p.t., 1948.) 
Pp. 12, 13, l4 

P.P.S., Declaración de princivios, programa, estatutos- 
del Partido Fopular Socialista. (México; Documentos del 
artido Fopular socialista. 2, 1965.) p. 10 

Lombardo Toledano, V., Un partido popular independiente. 
Su función en el campo democrático. Discurso pronuncia- 
do el 27 de Julio de 1947, versión taquigráfica, 22 pp. 
(México, S.pui., 1947.) p 

Partido Popular, Illásamblea Nacional qt del —É 
¿ido Fopular, Materiales de Estudio. (Héxtco; Ed. 
do Popular, 1960.) p 

Lombardo Toledano, V. a frente ágeton! democrático, 
(México; Ediciones Lombardo, 1964.) p. 15 

Lombardo Toledano, V., Un partido popular independiente. 
ss Po 
Lombardo Toledano, V., La perspectiva de México... p. 10 

Partido Popular Socialista, ¿qué es el Fartido Popular- 
Soctalista?. (México; £d. del Partido Fopular Socialis- 
ta, 1967.) p. 12 

Lombardo Toledano, V., La sucesión presidencial de 1958 
(México; Ediciones de Fartido Popular, 1957.) p. 32 

Algunas fuentes señalan que el registro oficial del par- 
tido fue concedido como acto de amistad del Presidente - 
al promotor de la idea de crear el F.A.R.M. Véase Delhu- 
mequ, Ántonio, op. cit. 312 y Lombardo Toledano, V., 
frente nacional... Pp 
Delhumeau, Antonio, 9p. cit. p. 311 

  

   

P.A.R.Ñ., "Programa mínimo de gobierno" reproducido par 
cialmente en Fuentes Díaz, V., 9p. Sit. p. 387
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Fuentes Díaz, V., Op. Cit. p. 389 

Delhumeau, Antonio, OPD. Cit. Pp. 314 

Mena Brito, Bernardino, El P.R-U ll. Almazán y el desas-- 
tre final. (México; £d. Botas, 1941.) p. 99, 120. Mena - 
Brito fue miembro del fartido Nacional de Salvación PúblI 
Ca. 

Juan Ándrew Almazán había sido, hasta poco antes de que — 
su candidatura fuera presentada por el f.R.U.N., miembro- 
del Partido Revolucionario, al cual renunció señalándolo 
como una "monstruosidad" y al parecer porque tenfa aspira 
Stones a la Presidencia de La República que el £.R. no eS 
taba dispuesto a promover. Menéndez Herrero, Ñarcial, - = 
(pseudónimo de Miguel Medina Hermosillo), Almazán, Farte- 
I, (Artículos tomados de £l Universal de la Ciudad de Mé- 
xico.) (México, D.F.; S.pate, 1939.) p. 208, 209 

T Frank, léxico: la lucha por la paz y por el - 
pan. p. 48 

Mena Brito, Bernardino, Op. cit.:p. 169. Mena Brito no a- 
-poyó la candidatura de Almazán. 

Brandenburg, Frank, Hexico: an experiment in one-party de 
mocracy. p. 95 Según Brandenburg, AImazón recibió ayuda = 
Financ tera desde Alemania, Italia, Portugal y España 
dem. Véase también, Cline Howard, F., The U.S. and h 

20. p. 262 
García Cantú, Gastón, El pensamiento de la reacción mexi- 
cana. Historia documental 1810-1962. (México; Empresas £= 

T 1965.) po 952, 953. ditortales, 3.1», 

     

  

  10 Pp» 958 
Citado en Lunen, énrique, 4lnazón, Vida de un coudillo y 
metabolismo de una revolución. (héxtc 5 al 
Claridad. Hombres de Nuestro Tiempo, Sinto de” TS4O, 2) Pe- 
286, 287. El subrayado es nuestro. 

Ibid. p. 278, 279, 283 

Gareta Cantú, Gastón, on. cit. p. 962. El subrayado es - 
nuestro. 

Almazán era considerado como hombre acaudalado. Según He 
na Brito, Almazán era "...el más señalado en todos los =
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coyotajes oficiales: construcción de presas, ferrocarriles, 
carreteras, expropiación de terrenos para establecer bal-=- 
nearios de su propiedad, construcción de campos militares, 
acctonista de todas las empresas lucrativas del país y, = 
más que nada, con un capttal de millones amasados al galor 
de veinte años de coyotaje burocrático”. lena Brito, B. - 
Ses git. p. 76 Véase Canbiéno Cline Howard, F., Op. Cit. p. 

  

  

liena Brito, B., 0P. Cit. Pp». 200, 247 + 

Menéndez Herrero, Marcial, op. cit. Parte 11 p. 214. "41 - 
día siguiente de las elecciones los periódicos anunciaron 
con grandes titulares que el Distrito Federal había triun- 
fado el General Almazán, y de la República, aunque se te 
nían muy escasos informes, también se le consideraba triun 
fante en varios £stados". Sodi, Alejandro, Democracia y co 
nunismo mexicanos. Pp. 69 

    

  

  

Tannenbaum, F. Rs, 0D. Cit. p. 48 

Mena Brito, B., 0P+ Cit. 219 

Cline Howard, F., The U.S. and Hexico. p. 262 

118b. 

119. 

120. 

121, 

122. 

123. 

12h. 

125. 

  

"Hanifiesto" Grupo de Acción Revolucionaria Depuradora. - 
a 1 de febrero de 1951. p. 3   

Carta Política Semanal de la Federación de Partidos del -- 
Fueblo Mexicano. Agosto 27 de 1951 p. 

Carta Política Semanal de la federación de Partidos del - 
Pueblo Mexicano. Septiembre 17 de 1951 

  

"Kensaje de Benr tques". , léxico Nuevo. héxtco, D.F., Diciem 
e lo. de 1951. 4 

Carta ctra dirigida al Presidente de la República. Que- 
rétaro Diciembre $ de 1951. (Grupo zaragoza) 

México Nuevo. Op» Cit. Pp. 4 

“Declaración de Henríquez Guzmán". Excélsior. México,D.F.- 
18 de junio de 1953.
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Excélsior. febrero 25 de 1953 p. 8-A "Carta de Henríquez 
Guzmán a la Federación de Partidos del Fueblo Mexicano". 

Idem. 

La Prensa. México, D.F. Enero 16 de 1956. p. 23 "Al Pue- 
blo Hexicano". 

Excélsior. Agosto 24 de 1950 p. 5 "Manifiesto". 

Excélsior. Julio 30 de 1952 p. 30-4. "Nanifiesto a la Na 
e . 

El Universal. México, D.F. noviembre 6 de 1952. 

Idem. 

Novedades. México, D.F. junio 18 de 1953 p. 1 

Refiriéndose, entre otros, a Henríquez y Almazán, Jesús- 
Silva Herzog comenta "... los generales más levantiscos- 
fueron enriqueciéndose, engordando y haciéndose viejos;- 
y ya viejos, gordos y ricos los yenerales no se levant 
ron en armas; prefirieron gozar de sus bienes materiales, 
de ¿us prebendas, de las caricias de la mujer o de 
mujeres..." Silva Herzog, Jesús, "£l triángulo de la es- 
tabilidad” La Cultura en México, Suplemento de la fevisÑ 
ta Siempre. México, D.F. 5 de mayo de 1971, No. 482 p. - 
11. 

   



Capítulo TII 

los partidos de oposición en el sistema político 
mex1cano.
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la democracia formal como sistema político favorece la- 
participación mayoritaria de los individuos en la decisión de- 
los asuntos de la sociedad. A su vez, dada uns evolución del — 
sistema democrático, los ciudadanos se organizan en formas ele 
mentales como son los grupos parlamentarios, y los comités e-- 
lectorales, por un lado, y los sindicatos, las sociedades de - 
pensamiento, las Iglesias y aún en aquellas otras como las aso 

cxaciones de antiguos combatientes, vor citar algunos. 

El establecimiento del sufrag'o povular y el funciona-- 

miento de les instituciones democráticas (parlamento, en espe- 
cífico), trae como consecuencia que esas organizaciones adquie 

ran una importancia política en tanto pueden aglutinar a un -—- 
gran número de ciudadanos e 1nflu1r decisivamente en los asun- 
tos públicos. 

Según Duverger, estás organizaciones son el origen de — 
los partidos políticos y éstos pueden ser vistos como resulta- 
dos de la práctica democrática. ' Sin embargo, en tanto que el- 

ejerc1c1o democrático adopta modalidades distintas en los dife 
rentes sistemas, la manera en la cual actúan los partidos no — 
es semejante, aún y cuando su origen pudiera ser común, Además, 

el funcionamiento efectivo de las instituciohes democráticas - 
no se da en todos los sistemas que se llaman a si mismos demo= 
eráticos, y no por eso dejan de crearse partidos. De allí en-- 
tonces que, los partidos políticos surgen en virtud de la posi 
bilidad de unir los criterios de un gran núnero de personas e- 
lectores y de movilizar a éstas pera la consecusión de objeti- 
vos concretos y la toma del poder político. sin que se impera= 
tivo una práctica democrática real, 

Por otra parte, los partidos se organizan en base a es- 
tructuras institucionales diferentes. como diferentes son sus-
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intereses y, en algunos casos, sus adherentes o miembros tam-- 
bién pueden ser socialmente diferenciados. Existen así, parti= 
dos independientes, estables, numéricamente (miembros) grandes, 
partidos dependientes, inestables. pequeños. que vienen a defi 
nir los sistemas políticos múltarics, dualistas, de partido ú- 
nico, y de partido domnante 

Duverger considera oue el tipo de sistema partidista 

  

(bipartidista, multi1partidista) está Intimamente ligadoal ti- 

po de sistema electoral vigente, y por lo tantc el modo de es= 
erutinio influye en el sistema de partidos. Así, la representa 

ción proporcional tiende a un sistema de partidos múltiples, - 

rígidos, independientes y estables, salve el caso de "movimien- 
tos pasionales"; el escrutinio mayoritario de dos vueltas tien 

  

de a un sistema de partidos múltiples. flexibles , dependien-- 
tes y relativamente estables, y el eseritinzo mayoritario de —- 
una sola vuelta tiende a un sistema dvalista, 

Para los objetivos de este trabajo resulta relevante el 
último caso, ya que en México el modo de escrutinio puede defi 

nirse como mayoritario de una sola vuelta, Sin embargo, no se- 
ha llegado a un dualismo o bipartidismo: y. dependiendo de las 
consideraciones que se hagan, el sistema mexicano puede ser ca 
lificado como, sistema de partido único. o sistema pluriparti-- + 
dista, pero no bipartidista formalmente hablando. 

No obstante. para fines del análisis utilizaremos los - 
conceptos de Duverger con respecto a lo que él llame "piparti- 
dismo técnico" y "bipartidismo metafísico". Para Duverger, el- 
"bipartidismo técnico" es donde "...la cpos1ción de los dos ri 
vales descansa sólo en fines secundarios y en los medios, s1en 
do admitidas por una y otra parte la filosofía política gene-- 
ral y las bases fundamentales del régimen" y, el "bipartidismo



metafísico", es donde ",.,la rivaliñad de los partidos descan- 
  sa en la naturaleza misma del 2óg300n, en Jas condiciones fun- 

damentales de la existencia, y adquiere el aspecto de una gue- 
3 rra de religiones". 

  

En nuestio cs certar la definición que — 
hace de cada uno de Dceptos vero. en lgsar de limitarlos 

  

al bipartidismo, 00 

  

105 que pueden aplicarse en un senti 
artidos, no importando el nú-     do más genera 

    

stos 

El di Paro técn: 
la lucha de partidos dentro 
el cual tofos lo      
mo grado; de tal ma que, sea uno u otro, o cualquiera de - 

los partidos el que tome el poder, no se produce un cembzo sus 
tancial en la vida política sino más bien un cambio de adminis 
tración. Por otro lado, el bipartid1smo metafísico, que Duver- 
ger considera como no posible, supone la confrontación de par- 
tados con filosofías diferentes que, de triunfar cualquiera de 
ellas, trensformarían el sistema político y destruirían las po 
siciones divergentes; no es posible, poraue termina con el sig 
tema, pero es un hecho que esta confrontación "religiosa" se — 
ha dado, 

Esto hace evidente el por qué es pos1ble utilizar dichos 

  

conceptos para el análisis de las luchas partidarias, la con 

frontación técnica presupone la aceptación de un sistema polí- 
tico en cuanto sus elementos fundamentales y una determinada - 

ideología: mientras que, la confrontación metafísica abre pers 

pectivas de cambio del sistema, 

Aceptando entonces que es pos1ble uno u otro tipo de —— 
confrontación, cabe señalar que esta actividad puede desarro--
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llarse entre dos o más partidos, y que será aquel partido con 
mayor potencialidad el que resulte vicuor1oso 

la literatura política ha acuñado una sere de términos 

para definir a cada uno do le- iartidos de acuerdo a su poten 
cialidad. Existen así, pari.a o moyoritarios, partido dominan= 
te, partido único, partidos minoritarios. Esta clasificación — 

   toma en conside básicamente, el número de votos que re- 
ex 

  

los partiños en las elecciones nacionales, lo cual es un 
criterzo puramente cuantitativo, y no establece ninguna dife-- 
roncsa ova] tetiva. Sin embargo, esta clasificación cuantitati 
va se ¿raslevar con otro criterio, partido en el poder y 

  

partido fuera del poder y encontramos así que el partido único 
y el dominante se definen también por su tenencia más o menos- 

permanente del poder; los partidos mayoritarios estarán en la- 
misma situación, si los comparamos con los vartidos minorita-- 

rios que difícilmente pueden algún día tener el poder, 

Sin embargo, el hecho de que un partido se mantenga en- 

el poder por algún tiempo corto o largo no implica necesaria-- 
mente la inactividad o desaparición de los otros partidos, Aún 
en el caso de partido único (one-party system), Huntington se- 

ñala que pueden existir otros partidos, aunque tengan poco pe- 
so en las decisiones políticas. 

la actividad que desarrollan los partidos fuera del po- 
der puede ser definida como de oposición, en tanto que no es-- 
tán apordes con la línea política segulda por el partido en el 
poder; pero cabe hacer una consideración, habría que plantear- 
la diferencia entre una oposición técnica y una oposición meta 

física, 

Ss la oposición técnica, siguiendo a Duverger, se basaría- 
en cuestiones de detalle, en fines secundarios y en los medios,
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y la oposición metafísica se concentraría en contra de la filo 
sofía política general y las bases fundamentales del régimen, 

1. la oposición polftr 
    

  

Aunque no es posible llegar a una pracisión de lo que -— 
"oposición" significa, bien puede darse una definición más o -— 

  

Los general y aceptable tanto para una onosic1ón técnica co- 

  

efísica, Onosición sería squella que realiza la 

  

o el partido que no puede determinar la conducta del go- 
no y considera que existe una alternativa diferente a la — 

empleada por la parte o el partido que en un momento define la 
   

conducta gubernamental, / Qué tan diferente sea la alternativa- 

es lo que puede definir lo técnico y lo metafísico. 

la definición es tan general, Fundamentalmente, porque- 

no es posible encontrar un solo vatrón de comvortamiento de la 
opos1ción, en aquellos países en que se acepta legalmente actz 
vidad oposicionista. 

Según Robert Dahl, la oposición vuede variar dependien- 
do de 6 criterios: . 

1. la cohesión organizativa o la concentración de- 

  

los opos1c1onistas. 

2, la capacidad competitiva de la oposición. 

3. El lugar de enfrentamiento entre la oposición y 
aquellos que controlan el gobierno. (lugar se — 

entiende como la situación o circunstancias en- 

que la ovos1ción emplea sus recursos para lo- - 
grar un camb10), 

4. Lo distinguible o 1dent1ficable de la oposición. 

5. las metas u objetivos de la oposición,
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  6. las estrategias de la oposición 

Según lo anterzor, la oposición puede alcanzar diversos 
grados de cones1ón organizativa y estar concentrada en un solo 
partido o dispersa en varias organizeciones, cada una trabajan 
do indepená1entemente de la otra 

Ta capacidad competitive fe la oros1ción denende en bne 

  

na parte de qué ten concentrada se encuentre. Se entiende esta 

petitiv: 
actividades parlamentarias 
capacidad e en triunfos o rérdidas en elecciones y-       

El lugar de enfrentamiento puede ser influenciando a la 
  opinión nública buscando un mayor aroyo* obtenzendo vntos y —- 

asientos en las elecciones parlamentarias: formondo comlicio= 

  

nes; ganando apoyo para 
do con organismos oficiales, no oficiales y cuasi-oficiales. - 

g1slar en el Partamento 

  

y: negocian 

En este caso la orinión pública ararece como dec1s1V2. 

la onosición se puede hacer 1dentif1cab"e en múltiples 

  

formas, dependiendo del lufar que tome nara hacerse present 
En un modelo político clásico ese lugar serfa el Parlamento. 

las metas y objetivos de la oposición, es aquello que — 
se desea conseguir cambiando la conducta del gobierno. Entre — 
estas metas pueden señalarse las siguientes: 1) cambiar las -- 

versonas que se encuentran en el gobierno; 2) cambiar nolíti-- 
cas especificas del gobierno: 3) cambiar la estructura del sis 

  

tema político o: 4) cambiar la estructura socio-económica. - - 

Puesto de otra forma, oposición integral al sistema en' si mis- 
mo, oposición dentro del sistema o polfticas básicas y, oposi- 
ción esvecífica a aspectos del sistema. 

las estrategias variarán dependiendo de los objetivos - 
o metas propuestas y de la concentración, comvetitividad, 1den 
tificabilidad y lo decisivo de los Insares en one se enfrente
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Mas si esto puede definir la oposición. conviene seña-- 
lar cual es el papel que tiene en los diferentes sistemas. Así 
como es drfícal establecer un petrón de conducta vara la oposz 
ción, tratar de definir cual es el vapel aue enmvle en los Mi- 

  

ferentes sistemas resulta susto e varias consideraciones. 

El tipo de oposición metafísica vondrá en entredicho to 
dos los actos del partido en el poder y nunch encontrará un -- 
punto de contacto con el gobierno. la solución a esta confron- 

  

  tación se encuentra en el triunfo o la derrota en una lucha 
  por el poder, En este caso, la oros1ción no cumnle un papel 

funezonal en el sistema volítico sino definitivamente disfun-— 

  

ciona 

Frente a la oposición metafísica, la oposición técnica 

tiene un papel funcional y de mejoramiento del sistema políti 
co. la oposición. en este easo, expresa un interés por la per- 
petuación de los valores a los que se aantero, *! 

En este segundo t1no, la oposición rerresenta los 1nte- 
reses que han sido dejados de lado por el varizdo en el poder: 
mantiene al gob1erno informado de la reacción pública a las po 
líticas oficiales (esta función se considera importante en re- 
gímenes dominados por un partido de masas): y tiene la respon- 

sabilidad de la crítica y ofrecer alternativas ros1bles a las- 
políticas del gobierno 

un sistema que se pretenda democrático. la oposición 
puede ayudar al gobierno en 1» preservación de la creenc1a y - 
aceptación de los valores democráticos, ayuñar a controlar los 
actos del ejecutivo, y dar coherencia y significado al sistema 

  

representativo. 

No obstante, el papel de la oposición depende en mucho= 
del momento político. En los regímenes dominados por un solo -
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partido de masas, la oposición puede ser identificada como - - 
traición. En el caso de las naciones africanas rec1entemente — 
indepensizadas, los gobiernos no consideran necesaria la ex1s- 
tencia de una oposición, la cual puede verse como un ejero1czo 
académico que no cumple ninsún ob*etivo político. !* Prente al- 
imperio de satisfacer las necesidades materiales de la nobla-- 
ción, el papel funcional de la oposición en el aspecto polít1i- 

: 1 % ' co deja de tener significado. '? En último caso, las funciones- 

  

la oposición dependerán de la actitud del rartido en el po- 

der, de qué tan absoluto ejerza ese poder, de qué tan preocupa 

do esté por el funcionamiento de organ1zaciones políticas aje- 
nas a su control y de la propia actividad de la oposición, 

3. la "oposición mexicana", 

En el capítulo anterior se hizo una clasificación que — 
definía a los partidos políticos mexicanos (sin tomar en cuen= 

ta al Partido Revolucionario) como de ovosición permanente y — 
de oposición transitoria, según criterios expuestos. Ahora, a- 
la luz de los aspectos teóricos discutidos, puede analizarse - 
el carácter de dicha acción oposicionista 

p 

Tomando en cuenta el concepto de oposición técnica y 0- 

posición metafísica, la acción política de los partidos estu-- 

diados queña comprendida como técnica 

“' si bien el Partido Acción Nacional (P.A.N.), el Partido 
Popular Socialista (P.P.S.) y el Partido futéntico de la Revo- 

lución Mexicana (P.A.R.M.) pueden ser considerados como de opa 

sición técnica, no lo son menos el Partido Revolucionario de U 
nificación Nacional (P.R,U.N.) y la Federación de Partidos del
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Pueblo Mexicane (P,P.P,M.), 

Considerando solamente a los partidos permanentes pode- 
mos señalar su carácter técnico, ya que no se oponen al siste- 
ma político en su totalidad nz a los sunuestes básicos en que- 
descansa, 

El P.A.N. surge en 1939 criticando agerbamente la polí- 
tica de lázaro Cárdenas y tratando de impedir oue el gobierno- 
siguiente adoptara una orzentación socialista. Sin embargo, el 
ataque o la oposición es al "gobierno de la Revolución" y no - 
a la Revolución propiamente dicha. El P.A.N. ha censurado la - 
política de los gobiernos revolucionarios precisamente porque, 
desde su punto de vista, no han cumplido con las tesis princi 
pales de la Revolución, ni en lo político n1 en lo económico,- 
ni en lo social; excepto en el prine1p10 de la no-reelección.- 
El P.A.N. se alza en defensa de lo que considera "genuinamente" 
revolucionario. 

No obstante que el PAN define a la Constitución de 1917 
como anti-católica y anti-clerical, sobre todo por los artícu- 
los 30.. 27 y 130 y busca que sean modificados, además de que- 
sostiene que la Constitución otorga voderes supremos al Fstado. 

no ataca lo más sustancial como son las instituciones republi- 
canas. representativas, democráticas, federales y municipales, 

  

sancionadas por la Carta: es decir, no ataca la forma de go- - 
bierno, aunoue si critica las desviaciones del rágimen revolu- 
cionario respecto al modelo 

Señala el PAN, cue el rasgo característico de la "demo- 
cracia a la "mexicana" es que no es democrática y lucha enton- 
ces por el establecimiento de una verdadera democracia, 

Frente al partido en el poder. el PAN adovta una acti-- 
tud incongruente, por una parte lo califica de anti-democráti-
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co e incapaz de democratizarse, y por otra, declara que una de 
sus aportaciones a la vida política de México es su lucha por- 
convertir al Partido Revolucionario en un rartido auténtico de 
mocrát1co. 

En lo que respecta al Partido Porular Socialista, la au 
sencia de una oposición metafísica es todavía más evidente, -- 

Desde su fundación como Partido Popular, este rartido se decla 
ra como un organismo más en favor de la Revolución, y surge en 
el mo: 

  

ento en que considera que el proceso revolucionario se = 
halla más amenazado por el imperialismo norteamericano. Aún —- 

así, ejerce crítica contra los gobierncs revolucionarios por — 
desviaciones y retrasos en el cummlamiento del programa revolu 
e1onerzo. 

la aplicación de los principios fundamentales de la == 

Constitución que, según el PPS han hecho los gobiernos revolu- 

cionarios, sitúa a México en pos1b1l1dad de reestructurar su - 
vida económica y social a partir de su ley sunrema, la Consti- 
tución es pues un marco legal 1deal para el avance revoluciona 
rio y para alcanzar todos sus objetivos. 

En cuanto al régimen político, el PPS aspira a un "ver- 
dadero" orden democrático: no critica las desviaciones de los-= 
gobiernos revolucionarios y se remite tan solo a pronunciarse- 

en favor de una "democracia popular". la vín al socialismo pro 
puesta por el PPS no entra en contradicción con la actual es-- 
tructura política, 

Por otra parte, la actitud del PPS frente al partido en 
el poder aunque no es muy clara conceptualmente. en la acción= 
electoral presidencial ha sido de aliado desde 1958, 

Otro de los aliados electorales del nartido en el poder
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es el PARM, el cual es posible señalar como un partido que no- 

ejerce ni siquiera una oposición del tipo técnico. a no ser --   que la defensa a ultranza de los princip108 en que se 
tan el régimen político y el partido revolucionario pueda en - 
un momento determinado ser una crítica al sistema, 

undamen   

  

la doctrina política del PAiRií es la Constitución, ade-- 

más, declara ser el único partido aus sustenta los valores ori 
ginales y auténticos de la Revolución, lo cual es muy cierto, 

En cuanto al tivo de orosición que ejercieron los parti 
dos tansitor1ios PRUN y FPPM, éste es temb1én del tipo técnico. 

Almazán se declaraba respetuoso de la ley, y participaba en -- 
las elecciones con la intención de democratizar la vida del -- 
país: no ejercía críticas a la Revolución: y, no obstante que- 
censuraba el artículo 3o. de la Constitución y adoptaba postu- 

ras contrarias a la política de Cárdenas siguiendo la orzenta- 
ción del PAN, su oposición no era total1zante, 

Henríquez, por su parte, se mostraba como líder de un - 
movimiento que buscaba depurar la revolución y encauzarla por- 
los caminos señalados por lázaro Cárdenas. Además, su lucha —- 
era por conseguir vigencia plena de la bandera de sufragio e-- 
fectivo y no-reelección, Atacaba, eso si, al Partido Revoluc1o 
nario, pues lo señalaba como causante de la corrupción y el -- 
falseamiento de la Revolución 

El movimiento "henriquista" propugnaba por el retorno a 
las fuentes revolucionarias mexicanas y dar solución a los pro 
blemas del país dentro de los cauces marcados por la Constitu- 
ción. 

No obstante que tanto Almazán como Henríquez representa 
ron por momentos la posibilidad de que se desatara una guerra-
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c1vil para tomar el poder: esta posibilidad no se ejercería, — 

en todo caso, en contra de los fundamentes del sistema sino sQ 
lo contra el partido en el poder y sus dirigentes en turno, a- 
los que no se consideraba como sinónimos de Revolución, Const1 

tución y Democracia ni tan siquiera defensores de dichos prin- 
cip10s; más bien, todo lo contrarzo 

Una vez que se ha definido el carácter de la oposición 
que representan los partidos aquí estudiados, 
el PARM no ejerce ni tan siquiera una oros1ción de tipo técni. 

señalado que — 

  

co, pasaremos a utilizar los criterios de Robert A. Dahl para- 
mostrar la oposición partidaria que tiene el régimen mexicano, 
tomando en conjunto las caracteristicas de todos los partidos, 

De entrada podemos señalar que la "oposición mexicana"- 
no se encuentra concentrada en un solo partido. sino d1vidida- 
por lo menos en dos (PAN y'PPS), y éstos son, de hecho, parti- 

dos pequeños sin posibilidad de alianza, 

Su pequeño tamaño y el tipo de oposición que ejercen, - 
aunado a las deficiencias y manipulación en los procesos elec- 
torales,'?% determinan que su competitividad electoral sea mí 
nima. Sin embargo, si atendemos a la actividad parlamentaria, 
el PPS adquiere cierta relevancia (dentro del Congreso algunas 

de sus propuestas han sido aceptadas): el PAN, vor lo contra-- 
rio, se mantiene con bajo nivel de competitividad. Esta compe- 
titividad del PPS se ve d1sminuída si consideramos que en el - 
sistema político mexicano la importancia del Congreso en la e- 
laboración de las decis1ones nacionales es muy reducida. Ade-- 
más, dado el sistema electoral vigente, con los diputados de - 

partido, la entrada al Congreso de los partidos PAN, PPS y - — 
PANM no significa necesariamente el reconocimiento de un triun 
fo electoral,
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El lugar que la oposición en México frecuenta normalmen 
te es la competencia electoral, actividad en la cual no na ob- 
tenido nunca triunfos significativos. S1 bien el PAN se presen 
ta siempre como partido independiente, el PPS y el PAI han op 
tado por aliarse al Partido kevolucionarzo en las elecciones — 
presidenciales desde 1958, El PPS reconcce públicamente que no 
es autosuficiente y señala que busca la unidad en la acción -- 
con tedas las fuerzas populares ya que. en léxico, es difícil 
la autosuficiencia de las organizaciones roTÍt1icas y socia= - 
1os.17 fuera de la actividad electoral y la acción parlementa- 
ria, la oposiczón utiliza publicaciones periómicas de roca cir 
culación. la influencia en la opinión rúbiica es, per tanto. = 
bastante limitaña. 

Frente al aparato electoral y de rropaganda que tiene - 
el Partido Revolucionarzo, los denás vartados tienen muy noco- 
que hacer. la imágen de requeños partidos se hace evidente en- 

las distintas actividades. Esta confrontación desigual, tan vi 
sible, y la ausencia de una lueha real rrovocan la anatía y la 
1nd1ferencia política. 

En tanto ovosición técnica, la orosición mexicana se 

  

preocupa por modificar n alentar políticas específ1cas del go- 

  

bierno y modificar al vertido en el poder, Sin embargo los r 
sultados de su actividad han sido muy vocos y, en todo caso, — 
han servido para fortalecer el sistema político 

Por otro lado, estos partidos no representan el medio — 
más adecuado para la expresión política de buen número de mexi 
canos. 1? En lugar de servir como canales de expres1ón son más- 
bien intermediarios entre el gobierno y las masas populares. 2” 
Prente a ésto, el PAN ha adoptado desde su fundación la acti 
tud de alentar con sus actividades la educación política del - 
pueblo, pero, en la nctualidad, ya está reconsiderando la cues 
tión, pues se ha llegado a tal grado de erosión y desprestigio 

de lo electoal que aún dicha labor pedagórica no tiene ningún-
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repotr, 

Ab-29-6Yabroralducladi dica yor beadrficazoo tiene Zningán- 
efecto rea1.?! 

A diferencia de la omsición de los partidos permanen=- 
tes, la actividad desarrollada por los partidos transitorios — 
PRUN y EPPM sí logró una movilización de la población que se - 
truncó por la corta vida de estas orsan1zaciones, Sin embargo, 

dada la perspectiva de luchar poz el roñer con las armas, lo-- 
graron poner en entredicho la hesemonta del Partido Revolue1o- 
nario y la estabilidad revolucionaria, considerada esta última 
como uno de los logros cumbre del sist 

  

3. El monopolio político y las organi > partidarias. 

  

  

El análisis teórico de los partidos rolíticos vermanen- 

tes y transitorios, permite definirlos como rartidos de oposi- 
ción técnica; excepción hecha del PARM, partido que no nresen= 
ta la mínima A1vergencia frente al gobierno y el partido en el 
poder. Este análisis se ha orientado ha observar » los parti-- 
ños no tan solo en su actitud frente al vartido en el poder, — 
como sería teóricamente deseable, sino frente al sistema polí- 
tico en general, Se opta vor este enfooue daño el efecto tota- 
lazante que tiene la actividad del Partido Revolucionario en - 
la vida política mexicana. 

Ante la postura monopólica del P.R., los otros partidos 
no asumen una actitud que pretenda romver con el dominio ideo- 
lógico y político de f1cho partido. 

Siendo, como son, los únicos partidos (los permanentes) 
legalmente aceptados, en este momento puede formularse una pre 
gunta, ¿son aceptados en el sistema porque no ofrecen una al-  
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ternativa política que pueda afectar decisivamente el dominio 

del P.R.? la respuesta es afirmativa, n caso de que alguno de 
los partidos legalmente aceptados vasase a ejercer una onos1=— 
ción metafísica, lo más nraorble es que su registro como parti 
do sería anulado. Aquí conviene señalar el caso del Partido Co   
mun1ste Mexicano, el cunl no tiene registro oficial y cuya oro 
sición s1 sería metafísica dada la Aoctrina cue sustenta, 

Sin embargo, debe señalarse que el napel oue tienen en- 
la actualidad los partidos aquí estudiados no corresponde nece   
sariamente con el que han tenido a lo Jarro de su historia. El 
PAN en 1936 sí representaba una alternativa rolítca frente al 

régimen cardenista. El PPS en 1948 venta a ser un rartido con- 

apoyo popular y son pos1b1l11dad de lograr la al:anra de fuer-- 
zas populares que es su objetivo primordial. Sólo el PARM sur- 
ge sin pretensión política y como simple aparato de promoc1ón= 
para los veteranos de la Revolución. 

El proceso político posterior a 1940 hizo que la opos1- 
ción o la alternativa política que el PAN ofrecía en aquel año 
se fuera perdiendo poco a poco. Igual cosa sucedió con el PPS: 
después de 1%48 el P.R. volvió a dominar las organizaciones po 

pulares masivas que el PPS esperaba conouistar, Fste proceso - 
ha provocado, junte con factores puramente institucionales, =- 
que el PAN y el PPS sean vartidos con poca membrecí>, y relati 
va efectividad política, El PARM s1emrr> se ha conservado el - 
mismo, un partido de viejos militares, 

  

los partidos transitorzos surgleron plrededor de dos ver 
sonalidades; viejos generales de la Revolución, ambos enrique- 
ezdos a la sombra de los gobiernos revolucionarios y con pre=- 
tensiones de ser Presidentes que el P.R. no quizo satisfacer, 
Su importancia radica no por el momento histérico en que actua 
ron, aunque 1940 s1 se puede considersr un momento crítico, si
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no porque significaron una división dentro del P.k.. Pasado el 
momento electoral dicha división tocó = su fin, 

El hecho de que los partidos perm"nentes continúen en = 
la escena política. no indica otra cosa más que la permanencia 
de ciertos grupos de ideología y asmiracrones democráticas, a- 
lentados por el P.x. para procurar una imágen pluripartidista- 
del sistema político y como emortiguadores Ak las posiciones - 
d1vergentes y radicales: aunque esto último no lo han conseguz 

ño hasta el momento sino en grado muy relativo.
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A lo largo del presente estudio se ha 140 desarrollan- 
do una serie de ideas que es necesario auslizar con une visión 
de conjunto. 

la caracterización del sistema polítice permitió señalar 
aquellos elementos que son fundamentales para entender la polí- 
tica mexicana que se deserrolia particularmente fespués de 1917, 
S1 bien todos los elementos se encuentran presentes ya en ese - 
año, la manera en 'a cual han sido ntilizados na variado a tra- 
vés del tiempo. Algunos adquieren esrecial relevancia por momen 
tos, para desvués dcrmir la "siesta revolucionaria". Sin embar- 

existen c1ertas banderas políticas que se mantienen constan 

  

1) México vive un receso revolucionario que se 1n1 
ció con la lucha de Prancisco I, líadero, y se continúa en la ac 
ción de cada uno de los gob1ernos. 

2) la Revolución es una revolución vopular, que bus 
ca el mejoramiento de obreros y campesinos, sin que ésto nresu- 
ponga una lucha de clases abierta. los gobiernos pugnan por man 
tener la unidad nacional, y esto se convierte. con el t1empo, - 
en un objetivo revolucionario 

3) Toda la acción revolucionaria se ajusta a los li 
neamientos fijados en la Constitución de 1017. 

4) El régimen volítico es un régimen democrático: — 
con dirigentes elegidos en elecciones libres y vovulares, 

  

5) Todos aquellos que no acertan las cuatro bande-- 
ras anteriores, son ccnsiderados como contrarrevclucionarzos. 

Uno de los instrimentos institucionales utilizado por - 
los revolucionarios ha sido. desde 1529, el Partido Revoluciona
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rio (Partido Nacional kevolucionario, Partido de la Revolución 
Mexicana y Partido kevolucionario Institucional). el cual se — 

ha adueñado casi totalmente de todos los niveles de ejerczcro= 
del poder y se sunone el vínculo 1deolómico de todos los gober 
nantes. 

El estilo político creado alrededor de las banderas an- 
tes mencionadas y el Partido Revolucion2r1o: ha adouirido ca=-- 

racteres totalizantes, pues, además de servir para movilizar a 
las masas, se han utilizado para el control de las mismes   y - 
el poñer de control y movilización es enorme comparado con el- 

  

de los demás organismos políticos: sólo la Iglesia Católica, y 
con ésta hay un modus vivendi, vodría movilizar masas en una - 
forma peligrosa para los revolucionarios. Por otra marte. el - 

Gobierno kevolucionario ut1l1za todos los medios a su alcance 
para impedir movilizaciones fuera de su control. 

Prente a esta tendencia totalizante. las man1festacio- 
nes opositoras son aceptadas en la medida en que no afectan —- 
"el camino de la Revolución". o en otras valabras. en la medi- 

da en que el dominio del aparato del Estado no se ve amenaza-- 
do. 

En tanto una actitud ovosicionista aleen-=1 una manifes- 
tación porular, los revolucionar:aa se von smens+ados 

  

y0o=- 
cooptan a los líderes, 7 209 elamnon sor lo fnerza de las ar- 
mas. 

+ Ta existencia de =artiños rolfticos Ae orosición. se - 
explica en tanto 1ue ninsuno de estos vartiños lopra moviliza- 
ciones populares considerabJes, Y a merar fe one su experien 
cia electoral es bostante desastrosa, n3nmonc manifiesta inten 
ciones de abandonar la vía legal electoral. 
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  /según se desvrende de lo analicado en 01 Capítulo TT,- 
con mno u otro matiz el PLAN. 01 P,P.S, y 01 P 
tan los postulados fundamentales del sistem revelncionario = 

«RM. acer     

constitucionalista: señalan y crrtrcan 1ns modalidades adopta 
  das vor los Gob1ernos Revolucionorros como desviaciones a un 

modelo implícito en la Cons, tución de 1%17 (modelo cue los — 
  revolucionarios, vor su narto, dicen estar aplicando) y se en 

  tonombran portadores más genminos de las bandera 
rias de 1910-1917? 

s revoluciona 

El ejemplo más claro de esta actitud onosicionista es- 

la experiencia del Partido Revolucionario de Unificación Nam 
cional (P.R.U.N.) y de la Federación de Partidos del Pueblo - 

Mexicano (F.P.P.M.), nacidos de divis1ones dentro del Partido 
Revolucionario y los grupos revolucionar:os; con generales re 
voluczonarzos a la cabeza, erigiéndose en defensores de un 

ición, de nna vuelta a los orige- - 

      

mino auténtico de la Revo 
nes, 

Dada la posición doctrinal de los rartidos de    posi= = 
ción y el modo de acción política. su actividad. según erite- 
rios teóricos explic2tados, se califica como de orosición téc 

  

nica. Tanto los partidos "permanentes" como los "transitorio: 
aceptan la filosofía rolítica general del sistema revoluciona 
rio constitucionalista y sus bases fundamentales. y solo se 9 
ponen a algunas medidas: lo oue se rodría señalar como orosi- 
ción dentro del sistema a políticas esrecíficas, 

  "Este tipo de oposición adamere un rarel funcional den 
tro del sistema y contribuye a su fortalecamento. los parti- 

n 

dos de oposición se convierten en "escuchas" del gobierno y — 
lo mantienen 2nformado de la reacción pública a las políticas 
oficiales. Como resultado, estos partidos nc ofrecen una al--
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ternativa para romper el dominio nolítico e 1deolómico ejerci 
ño por el Partido y sus banderas reve incionar:as. un propia - 
doctrina no se encamina hacia ello. 

Si a lo anterior agregamos aus, on las luchas electora 
les, estos partidos de orosición enfrentan todo el aparato del 
Estado, manifiesto en una rrovaganda y nn movilización masi- 
vos, y un contre] de los mecanismo electorsles, la nos1bil1- 
dad de triunfos electorales sigr 

  

icativos está, en mucho, 
condicionada a los desens del grupo revolucrmnario. 

“la posibilidad de que alguno de estos nartidos se con= 
virtiese en un opositor del tino metafísico (es decir. cue a- 

tacara las bases en que se sustenta el sistema político mexi= 
cono) aparece bastante lejana y. en todo ceso. pendería sobre 
ellos la medida de que su registro legal fueso retirado, I- - 

  

gval razonamiento es válido en el caso de que se formara un — 
nuevo partido; 

/En este sistema tovalizante los disidentes enfrentan - 
solo dos alternativas, o participar en los procesos electora= 
les, con una opos1c1ón técnica, y resignarse a no obtener - - 
triunfos s1gmificativos ». adoptar otros métodos de lucha y = 
exsonerse u ser elaminados por la fuerza de las armas en cuan 
to su actividad pueña atraer el anovo norular.



Estudio de Caso.
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(estudio de Caso) 

A lo largo de este trabajo se ha hecho un análisis del 

comportamiento que históricamente han tenido los partidos po- 

líticos de oposición en México; de este análisis ha sido posi 

ble definir su situación en el sistema político mexicano. En- 

este estudio de caso, intentamos confirmar las líneas de aná- 

lisis al ver en acción a los partidos políticos en un momento 

que se ha considerado como crítico para el sistema mexicano.” 

En este estudio de caso se incluye, además del análi-- 

sis de la actividad de los partidos, el análisis de la parti- 

cipación de los estudiantes y el gobierno. Con esto pretende- 

mos dar una idea de cómo funcionó el sistema y confirmar algu 

nas de las ideas propuestas en el primer capítulo. 

Los eventos políticos ocurridos en Kéxico en 1968 y -- 

que alcanzaron su más alta dimensión poco antes de celebrarse 

los XIX Juegos Olímpicos, atrajeron la atención de la opinión 

pública nacional e internacional. 

Pocos meses después de que Francia experimentase lo -- 

que'se dió en llamar "Revolución de Hayo"”, en México los estu
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diantes universitarios impugnaban al gobierno y hactan pensar 

que la estabilidad política del país se tambaleaba. 

Si bien en Francia la "Revolución de Hayo” desembocó - 

en un plebiscito nacional, en Néxico la acción política apa- 

rentemente se disolvió con el transcurso del tiempo. 

llo obstante que ambos sucesos se caracterizaron por la 

participación de los estudiantes universitarios, conviene te= 

ner en mente las diferencias existentes en los motivos que in 

dujeron la actividad política en cada uno de éllos, 

Por otra parte, el efecto que acciones estudiantiles - 

causan en la sociedad nacional de los distintos países varía- 

grandemente. Según Orlando Albornoz no es posible esperar que 

la actividad política de los estudiantes tenga efectos seme== 

jantes en las distintas sociedades, ya que estos dependen del 

grado de desarrollo y del valor y prestigio que se otorgan a- 

la educación, así como del peso que los estudiantes pueden te 

ner como orientadores de la opinión pública. 

Con lo anterior queremos señalar que.no intentamos ana 

lizar al movimiento estudiantil de léxico, como expresión de- 

la "crisis mundial de la juventud”, ya que consideramos que = 

el movimiento mexicano enfrenta estructuras políticas muy par 

ticulares y su significación nacional adquiere rasgos bastan- 

te específicos. 

Tratar de definir cuáles fueron las causas que motiva-
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ron las acciones estudiantiles en léxico, puede llevar a dos- 

caminos: 1) dar una explicación mediante la historia del desa 

rrollo político general del país; con lo que se colocaría a : 

los estudiantes como una fuerza política nacional; 2) anali-- 

zar los hechos más inmediatos y en especial los referidos a - 

los estudiantes. 

En este sentido, consideramos que el presente escrito- 

es tan sólo una aproximación orientada hacta el primercamino. 

En una primera parte se analizan las opiniones de los estu- - 

diantes, gobierno y partidos políticos, expresadas en el mo=- 

mento del conflicto estudiantil y en la segunda se intenta -- 

una confrontación de las"opiniones y analizar la actuación «de 

los partidos políticos mexicanos. 

I. El conflicto estudiantil. 

1. Los estudiantes y el gobierno. 

En julto 23 de 1968, una pelea entre estudiantes de -- 

preparatoria en el centro de la Ciudad de fiéxico y la inter-: 

vención de la policía para detener el conflicto, marcó el ini 

eto de una situación de crisis nacional que conocería su pun- 

to culminante con la muerte de un número no determinado de -- 

personas el 2 de octubre de ese año 

Con posterioridad a la pelea, los estudiantes protesta 

ron por el uso excesivo de fuerza de la policía, pero cada ma
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nifestación de protesta atrajo una represión policiaca mayor. 

Los sucesos provocaron una reacción en cadena. Las distintas- 

organizaciones estudiantiles hicieron un llamado a sus miem=- 

bros para realizar una protesta organizada, y se formó el Con 

sejo Nacional de Huelga, que reunía buen número de las insti- 

tuciones de educación superior del país. 

Los partidos políticos expresaron sus opiniones y plan 

tearon soluciones. El gobierno emitió declaraciones a través- 

de distintos funcionarios y organismos. 

Cada día que pasaba, la importancia para el gobior=> - 

de las acciones estudiantiles iba creciendo por diversas razo 

nes. Primero, la proximidad de la celebración de los XIX Jue- 

gos Olímpicos en Cctubre de ese año, presionaba al gobierno a 

mantener un clima de tranquilidad en el país; segundo, las ma 

nifestaciones estudiantiles crecían en número de participan-- 

tes, con la consiguiente alarma de las autoridades: el 13 de- 

agosto se celebró una manifestación con la participación de = 

cerca de 150,000 estudiantes, el 27 de ese mismo mes se cele- 

bró otra, con cerca de 300,000 manifestantes. 

Los estudiantes presentaron un pliego de peticiones pa 

ra poner fin al conflicto, consistente en 6 puntos: 

1). Libertad de los presos políticos (anteriores al mo 

vimiento y detenidos durante éste); 

2). Derogación del artículo 145 del Código Penal Fede- 

ral;
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3). Desaparición del cuerpo de granaderos; 

4). Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, -- 

Raúl Mendiolea y 4. Frías; 

5). Indemnización a los familiares de todos los muer-- 

tos y heridos desde el inicio del conflicto; y 

6). Deslindamiento de responsabilidades de los funcio- 

narios culpables de los hechos sangrientos. 

Con estas seis peticiones, como bandera del movimiento, 

los estudiantes se mantuvieron firmes y exigieron un diálogo- 

público con las autoridades del gobierno feceral. 

¿n lo siguiente, analizaremos la actitud manifestada - 

por los estudiantes, a través de sús representaciones; la ac= 

titud de los partidos políticos, y; la actitud del gobierno,- 

a través de sus instituciones y funcionarios. Mediante este - 

análisis trataremos de ver cual era la visión de los aconteci 

mientos, de estas tres entidades políticas, y en particular - 

la posición adoptada por los partidos políticos de oposición. 

2. Los estudiantes. 
  

Los primeros organismos estudiantiles que protestaron- 

y emitieron declaraciones acerca de los sucesos que se inicia 

ron el 23 de julio, fueron la Central Nacional de £¿studiantes 

Democráticos (CN£D, organismo orientado políticamente por el-
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P.C.M.) y la Federación Nacicnal de ¿studiantes Técnicos - - 

(P.N.£.T., organismo creado durante el gobierno de Cárdenas- 

con orientación cardenista). 

La F.N.£.T. señalaba a los dirigentes de la C.M.£.D. = 

como quienes habían provocado la represión policiaca, y la - 

C.M.E.D. por su parte señalaba a la F.N.£.T. como una fuerza- 

al servicio de la reacción y justificador de la agresión poli 

ciaca, y pedía al gobierno la celebración de un debate públi- 

co televisado para aclarar la realidad de los hechos." 

Si bien estas primeras declaracicnes solo dejaban ver- 

una división clara entre los organismos estudiantiles, pronto 

la C.N.E.D. hizo una interpretación política de los sucesos. 

Al declarar que lo que se había iniciado con la represión po- 

liciaca "...es un complot reaccionario puesto en práctica por 

funcionarios con mentalidad de gendarme”. Y acusaba al gobier 

no: "Tales acontecimientos son producto de métodos de gobier= 

no que no deben seguir usándose, los métodos de la imposición 

del criterio oficial a toda costa". «sí, señalaba, la solu- - 

ción al conflicto debería de concretarse en la satisfacción - 

de las demandas elaboradas por el movimiento estudiantil. 

Organizados en una coalición, maestros de enseñanza me 

dia y superior (de la Universidad Nacional Autónoma de léxico 

y el Instituto Politécnico facional) secundaban las propues-- 

tas.de los estudiantes, y señalaban al cobierno como violador
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de la Constitución de la República. 

Pronto se formó el Consejo Nacional de Huelga, como or 

ganismo agrupador de los estudiantes y se constituyó en su vo 

cero oficial. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) planteó al- 

gobierno las 6 peticiones ya mencionadas e instó a las autori 

dades a un diálogo público, de acuerdo con el derecho de peti 

ción que otorga el Artículo 80. de la Constitución, como vía- 

para la solución del conflicto que el pliego petitorio y la - 

huelga nacional estudiantil estaban planteando. 

El C.M.H. definió muy explicitamente la posición estu- 

diantil. "Tenemos pues una bandera de principios - aparte la- 

reclamación de agravios “que representan los seis puntos de == 

nuestra demanda en contra de las autoridades. En sus comien== 

zos, quizá nuestro movimiento se hubiese satisfecho con la re 

paración de daños y la remoción de los culpables de aquellos; 

pero en Kéxico se ha totalizado a tal extremo el sistema de - 

opresión política y de centralismo en el ejercicio del poder- 

desde el nivel de gendarme hasta el de presidente - que una - 

simple lucha por mínimas libertades democráticas (como la de- 

manifestar en las calles, y de pedir que sean Liberados los — 

presos políticos), confronta al más común de los ciudadanos - 

con todo el aplastante aparato del ¿stado y su naturaleza de- 

dominio despótico, inexorable y sin apelación posible”.
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El C.N.H. calificaba al movimiento como una lucha por-= 

"mínimas libertades democráticas” y llamaba al gobierno a una 

solución del conflicto a través de un diálogo público. Señala 

ba además que su movimiento no era una "algarada estudiantil", 

Esta actitud del C.N.H. se mantuvo' hasta el momento en 

que el gobierno mandó que el ejército ocupara las instalacio- 

nes de la Universidad Nacional. Ante este acto, que negaba la 

posibilidad de una solución a la manera pedida por los estu-- 

diantes, el C.N.H. hizo las siguientes peticiones; "salida in 

mediata de las fuerzas policiacas y militares de los plante-- 

les politécnicos y universitarios, la libertad incondicional 

de los detenidos y el cese absoluto de la represión”. 

El 2 de octubre de 1968, faltando muy pocos días para- 

que se iniciaran los Juegos Clímpicos, al celebrarse un mítin 

convocado por el C.N.H., en la plaza de las Tres Culturas, la 

plaza fue invadida por polictas y soldados que abrieron fuego 

sobre los participantes, algunos miembros del C.N.H. fueron - 

aprehendidos y un número no determinado de personas fueron =- 

muertas. 

No obstante, ante este hecho, el C.M.H. mantuvo la mis 

ma actitud y continuó exigiendo las mismas condiciones; ha= - 

ciendo responsable, de lo sucedido y de lo que pudiera suce- 

derle a sus compañeros, al Gobierno de la República.
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El últino documento emitido por el C,N.H. denominado = 

"Manifiesto a la Nación”, intentabo ser un verdadero manifies= 

to a la nación sobre las causas que habían motivado las accio 

nes estudiantiles y lo que éstas representaban. 

Señala dicho documento: "El carácter antidemocrático - 

de las estructuras políticas del país, que se manifiesta en - 

su incapacidad para resolver auténticas demandas porulares, - 

es resultado de prácticas políticas obsoletas y que no solu-- 

cionan los problemas de la sociedad mexicana actual, la demo- 

eracia en México es un mero concepto, una forma más ...2l mo- 

vimiento estudiantil se ha expresado en la demanda de puntos- 

concretos: el pliego petitorio y el diálogo público, a través 

de ellos se encierra una crítica profunda a las bases en que- 

  

se sustenta el sistema político, econímico y social en que vi 

vimos. Él movimiento ha abierto en el país una etapa de discu 

sión, de crítica y de reflexión política revelando las lacras 

del sistema, promoviendo así que amplios sectores del pueblo, 

indiferentes muchas veces ante los graves' problemas que afec- 

tan a nuestra comunidad, tomaran conciencia de esos problemas 

y estuvieran dispuestos a luchar por la solución de éllos". 

3. El Gobierno. 
  

El gobierno de héxico manifestó su posición ante los - 

hechos y su actitud ante las demandas estudiantiles por diver
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sos conductos. 

El Secretario de la Defensa Nacional, General Narceli- 

no García Barrázén, responsable del mando del ejército, (en - 

declaraciones hechas a fines del mes de julio) mencionó que - 

la intervención de las fuerzas armadas para reprimir los "des 

manes estudiantiles" se había realizado para devolver la tran 

quilidad al país. Señaló que: "Los muchachos se dejaron arras 

trar por pasiones que fueron aprovechadas por grupos de extre 

mistas que los condujeron a la violencia. No creo que los es 

tudiantes pertenezcan a ninguna conjura". 

No obstante lo anterior, el criterio del Jefe del De-- 

partamento del D.F., General Corona del Rosal no coincidía - 

con el punto de vista del General Barragán, consideraba que - 

los sucesos que estaban ocurriendo habían sido planeados con- 

anterioridad con el objetivo de destruir la tranquilidad y a- 

tacar a néxico. 

Si bien estas fueron las primeras expresiones, pronto- 

el gobierno inició comunicación con los medios universitarios, 

el propio Corona del Rosal en carta al Director del Instituto 

Politécnico Nacional, mencionaba la conventencia de integrar- 

una comisión, ajena a la jefatura de policía, compuesta por - 

alumnos, maestros y personas de otros sectores de la opinión- 

pública, para que se efectuara una investigación de los he- - 

chos.
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For su parte, la Secretaría de Gobernación señaló su 

disposición de recibir a los representantes de maestros y alum 

nos, para cambiar impresiones y conccer directamente las de-- 

mandas que planteaban, con la intención de solucionar el con= 

flicto. 

La respuesta del Gobierno de la República, se dejó es- 

cuchar también por boca del propio Presidente quien, en su In 

forme anual a la Nación (el día lo. de septiembre), dedicó la 

parte denominada "Kensaje Político” al análisis del movimien= 

to estudiantil y planteó la posición del gobierno 

£l Presidente mencionó que el país había contraído una 

responsabilidad internacional al comprometerse a celebrar los 

Juegos de la XIX Climpiada; que hacía unos meses había obteni 

do información de que se pretendía estorbar la realización de 

dichos juegos, y que tenía confianza en que tales pretensio-- 

nes no se lograrían. 

Reafirmó su respeto a la autonomía universitaria, pero 

señaló, "...no podemos admitir que las universidades... hayan 

dejado de ser parte del suelo patrio y estén sustraídas al ré 

gimen constitucional de la nación". 

£n respuesta a algunas de las peticiones estudiantiles, 

el Presidente señaló: "llo admito que existan "presos políti-- 

cos'. 'Preso político" es quien está privado de su libertad - 

exclusivamente por sus ideas políticas sin haber cometido de- 

lito alguno”.
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En cuanto a la derogación del Artículo 145, el Presi-- 

dente señaló: "Respecto a los artículos 145 y 145 Bis del Có- 

digo Penal, el primero de los cuales configura los ilícitos - 

llamados de disolución social y cuya derogación se pide, tam- 

bién creo conveniente precisar: La derogación de una ley no - 

corresponde al Ejecutivo, aunque sí tiene facultad para ini-- 

ciarla". Agregó: "El artículo 145 Bis señala cuales sen los - 

delitos de carácter político. Si se deroga, ningún delito ten 
15 

  

drá carácter político. ¿Es eso lo que se demanda!". 

Comentando los actos violentos que habían tenido lugar, 

consideró que: "El incidente, en apariencia minúsculo, que se 
señala como origen del problema no fue el primero en su géne- 

ro, sino culminación de una muy larga serie de hechos violen- 

tos, de atentados a la libertad y a los derechos de muchas == 

personas". 

£n ese contexto, advirtió, "...ejerceré, siempre que - 

sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artí 

culo 89, fracción VI de la Constitución General de la Repúbli 

cea'. Dicho artículo señala las facultades y obligaciones del- 

presidente; en su fracción VI, según lo mencionó el Lic. Díaz 

Ordaz, el presidente puede disponer..." de la totalidad de la 

fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la- 

marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad inte- 

rior y defensa exterior de la Federación”.
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Por otra parte, el Fresidente consideró que el verdade 

ro fondo del problema era la urgencia de una profunda reforma 

educacional. «ue este problema no era sólo de México, sino == 

que la crisis de la educación es mundial. Y anunció que envia 

ría la iniciativa de reforma al artículo '34 constitucional, - 

que abría la oportunidad para alcanzar la edad ciudadana a -- 

los 18 años. 

Álgunos días después del informe presidencial, el ejér 

cito ocupó las escuelas de la Ciudad Universitaria aduciendo- 

que, era del dominio general que varios de esos locales ha- - 

bían sido ocupados y usados ilegalmente, por distintos perso- 

nas, para actividades ajenas a los fines académicos. Y que: - 

"Las autoridades universitarias carecen de los medios materig 

les necesarios para restablecer el orden dentro de sus respec 

tivos planteles y voder ejercer el derecho de regirlos sin in 

terferencias ajenas y con plena autonomía”. 

Se adujo además que, la Universidad forma parte del te 

rritorto nacional y por tanto no se ve excluída de las medi-- 

das, que se tomen para mantener el orden jurídico general. 

La intervención del ejército en el mítin de la plaza - 

de las Tres Culturas, el 2 de octubre, fue sancionada favora- 

blemente por la Cámara de Diputados y la Gran Comisión de la- 

Cámara de Senadores, las que consideraban acertada la actua-- 

ción del Ejecutivo Federal y advertían la participación de ex
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tranjeros en los hechos ocurridos. 

4. Los partidos políticos 

A lo largo del conflicto los partidos políticos nacio- 

nales manifestaron sus criterios. Junto a los partidos legal- 

mente reconocidos (PRI, PAN, FPS) el Partido Comunista Mexica 

no dio a conocer sus puntos de vista. Cabe hacer notar que en 

la documentación consultada no se encontré ningún comunicado- 

del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. (PARK). 

a). El Partido Comunista Mexicano 

£l Fartido Comunista Mexicano señaló al inicio del con 

flicto que era la tercera vez, en el transcurso de 1968, que- 

se planteaba una acusación contra dicho partido de atentar -- 

contra el orden público y preparar las "más fantásticas conju 

ras”. fencionaba que la creación de un ambiente anticomunista 

servía sólo de pretexto para una penetración mayor del impe-- 

rialismo norteamericano en la vida política interna y justifi 

car las pretensiones de los sectores ultraderechtstas. 

Según el FCM la acusación provenía, entre otros, del - 

Secretario de Gobernación, Luis £cheverría, y del Jefe del - 

Departamento del D. F., General 4lfonso Corona del Rosal, 

El FCk consideraba que las causas inmediatas de los
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acontecimientos se encontraban en . los métodos de gobernar 

que han sido implantados en nuesiro país hace ya tiempo. Es--     
tos métodos se caracterizan por el empleo de la fuerza públi- 

ca y de la violencia como vía de solución de las inquietudes- 

populares, y por el abuso del llamado 'principio de autoridad 

que considera toda protesta popular una amenaza pare el régi- 

men. £l dilema actual - agregaba - está entre la implantación 

de una dictadura policiaca y militar o el desarrollo de un == 

auténtico régimen denocrático".— 

Entre otra de esas causas, se señalaba la actitud del- 

gobierno de no resolver las "reivindicaciones planteadas" y = 

no entablar "diálogo directo con lós representantes auténti-- 

cos de estudiantes y maestros”. Señalaba además el PCM, que = 

las acciones del gobierno llevaban aceleradamente al país a - 

un clima adecuado para la implantación de una dictadura poli- 

ciaco militar. 

Comentando el IV informe presidencial, el FCH señalaba 

que ..."al mismo tiempo que rechaza las peticiones democráti- 

cas del movimiento popular, amenaza con mayor represión; in=- 

tenta legalizar el uso policiaco del ejército y hace un Llana 

do a la violencia..." > 

Ante la ocupación de la Ciudad Universitaria por el e- 

jército, el PCÑ advirtió que, en lugar de dar una solución po 

lítica al conflicto el gobierno recurría una vez más al uso -
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de la violencia. 

  

Este uso de la violencia sería condencao más tarde, 

por los sucesos del 2 de octubre, y el FCk haría responsable- 

al gobierno y al presidente. 
    £l día 7 de octubre el FCH hacía un balance del movi. 

miento estudiantil y lo señalava como el movimiento político- 

más importante en los últimos 30 años de vida del país, cuyo- 

contenido fundamental era la lucha por la democratización del 

régimen político. £l movimiento había terminado... "con la i- 

magen superficial y falsa del léxico de la estabilidad políti 

ca y de la paz social. La democracia burguesa mexicana entra 

ba en su crisis definitiva". 

b) £l Partido Fopular Socialista 

El PPS tenía una visión un tanto distinta de los he- - 

chos, según él: "Están en marcha desde hace algunos años una 

gran conspiración contra México. £sa conspiración no es la =- 

del comunismo doméstico ni del comunismo internacional. £s la 

de las fuerzas regresivas internas y del exterior”. 

Denunciaba además que, la campaña anticomunista iba di 

rigida a impedir que el país acentuara su orientación democrá 

tica, y lamentaba que altos funcionarios del gobierno hubie=- 

  

sen reaccionado de una manera francamente negativa ante el 
2 

problema.
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Además de acusar a fuerzas del exterior, como la Cen=- 

tral de Inteligencia Americana (C/A4), el PPS señalaba como == 

causantes del problema a ..."políticos mexicanos resentidos o 

desplazados del gobierno, que están dando dinero a montones - 

para transformar el movimiento estudiantil en un movimiento - 

contrario al gobierno de la República”. 

La acusación de la conspiración señalaba una infiltra- 

ción entre los estudiantes, policía y otras esferas oficia- - 

Les. 

e) El Partido Acción Nacional 

El PáN señalaba que' el país vivía en un ambiente de -- 

confusión desde el inicio del movimiento estudiantil y que, - 

no resultaba extraño que buena parte de la opinión pública -- 

considerara que el país enfrentaba una sola alternativa: la - 

dictadura y la anarquía 

Consideraba que la violencia juvenil ..."explota como- 

  

expresión de la inconformidad de las nuevas generaciones y de 

su propósito de participar en las decisiones políticas, por=- 

que el poder ha convertido a la violación del sufragio y al = 

partido-gobterno, en fórmulas que sustituyen la participación 

del ciudadano en el gobierno de la República”. - 

En momentos como éste, el PAN veía agudizarse la nece- 

sidad de salvaguardar las instituciones democráticas, pero se 

falandó que eso implicaba el reconocimiento de que no se pue-
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den acumular privilegios del poder 1: 12 inobservancia de las- 

formas políticas. 

d) El Partido Revolucionario Institucional. 

Los tres sectores del PRI: el sector agrario; el sec== 

tor obrero y; el sector popular, emitieron una declaración en 

la cual se solidarizaban con el gobierno al ser ocupada la == 

Ciudad Universitaria, pues ésta se había convertido en foco - 

de agitación, donde se propiciaba la anarquía, el ataque a == 

las instituciones y a la sociedad, con el deliberado propési- 

to de subvertir el orden público. 

"Reiteramos nuestra convicción, - señalaba el PRI - de- 

que los jóvenes tienen, como todos los mexicanos, el derecho- 

de participar en la vida social y política del país y de ex-- 

presar sus inquietudes en favor de una sociedad más justa, pe 

ro a condición de que no abandonen su obligación esencial, -- 

que es la de prepararse, y de que no se destruya el orden le- 

gal o se ataquen las instituciones democráticas que el pueblo 

se ha dado". 

II. Confrontación de las ideas dadas en torno del movimiento- 

estudiantil. 

Tratar de explicar el porqué de los sucesos políticos- 

acaecidos en México a raíz de las acciones estudiantiles, reg
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lizadas especialmente en los meses de Julio a octubre de 1968, 

resulta una labor harto compleja, por cuanto a la identifica 

ción de los móviles de los actores. 

Lo expresado por los organismos estudiantiles, el go== 

bierno, y los partidos políticos a través de*la prensa, duran 

te y después de los sucesos, muestra las ideas, posiciones e- 

interpretaciones asumidas públicamente, más no necesariamente 

se puede derivar que esos hayan sido los móviles reales. 

¿Fueron los motivos aducidos por el Consejo Nacional -= 

de Huelga? ¿Fueron los aducidos por el Gobierno? «0 los aduci 

dos por los partidos políticosí. 

Si atendemos los criterios expuestos por tales organts 

mos, encontraremos un sinnúmero de causas, aunque no todas -- 

son contradictorias, su diversidad es tan grande que no dan = 

una explicación congruente de los sucesos. 

Los estudiantes, que en un principio se lanzan a la cg 

lle para protestar por la represión policiaca, elaboran un -- 

pliego petitorio con seis demandas que consideraron cuesticna 

ba las bases del sistema político mexicano. ¿stas seis deman- 

das, trascendieron las tradicionales peticiones estudiantiles 

de carácter académico, pues tenfan una implicación verdadera- 

mente política. 

De acuerdo con lo expresado por el Consejo Nacional de 

Huelga, los estudiantes nunca intentaron un enfrentamiento di
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recto con el ejército o la policía y a lo único que aspiraban 

era lograr un debate público con las autoridades gubernamenta 

les y en especial, con el Presidente de la República. Con es- 

te debate público, los estudiantes querían terminar con la =- 

tradición de componendas políticas tras bambalinas, e interve 

nir en la orientación de la opinión pública nacional, en un - 

afán por democratizar la vida política del país, 

Las seis peticiones que el Consejo Nacional de Huelga- 

presentara al gobierno, en ningún momento variaron de conteni 

do, y sólo se ampliaron como un intento más por evitar la re- 

presión violenta de sus manifestaciones públicas, 

Por su parte, el Gobierno manifestó por diversos con=- 

ductos oficiales su disvosición a solucienar el conflicto, a- 

pegándose estrictamente a su interpretación de los preceptos- 

constitucionales y aduciendo la vía legal como único camino = 

posible para la solución del conflicto. 

Sin embargo, tal actitud conciliatoria no se tradujo - 

en una reducción de la violencia con que se reprimían las ma- 

nifestaciones estudiantiles, que poco a poco amenazaban con-- 

vertirse en protestas populares; todo lo contrario, la repre- 

sión tuvo como saldo un número no determinado de muertos, y - 

la aprehensión de una gran cantidad de personas, en su mayo== 

ría estudiantes, maestros e intelectuales.
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Toda esta violencia y actuación, el Gobierno la justi- 

ficó plenamente, por considerar que lo tranquilidad pública - 

estaba en peligro, y que los métodos empleados estaban fuera= 

de los cauces legales establecidos para ejercer el derecho de 

petición. Además, las intervenciones del ejército se hicieron 

apoyadas en las facultades que otorga la Constitución al Pre= 

sidente de la República, según interpretación de las propias- 

autoridades. 

Podría considerarse a los estudiantes y al gobierno co 

mo los actores principales de los sucesos. Sin embargo, si a- 

tendemos lo expresado por los diversos partidos políticos, -- 

los elementos que rodearon el conflicto se amplían. 

El Partido Comunista Mexicano es acusado en un princi- 

pio como elaborador de una conjura, pero tal acusación es des 

mentida por el FCH y las mismas autoridades gubernamentales - 

no vuelven a mencionar tal cosa a lo largo del conflicto. El- 

mismo POH declara su apego a la Constitución de la República= 

y que lucha por su vigencia. 

El FCM por su parte, hace suyas las banderas estudian 

tiles y acusa al gobierno y su forma de gobernar como los cau 

santes del conflictos 

£l Fartido Popular Socialista agrega nuevos elementos- 

al conflicto, al considerar que había una conjura contra Méxi 

co, pero que ésta no era la del "comunismo doméstico", sino =
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de agentes policiacos de los ¿stados Unidos (CIA, FBI) y de - 

mexicanos de tendencia ultraderechista, que se habían infil== 

trado entre los estudiantes, en la policía y en esferas ofi-- 

ciales. Según esto, el movimiento estudiantil estaba siendo = 

utilizado por elementos derechistas, nacionales y extranje- - 

ros. 

La posición asumida por el Partido Acción Nacional se- 

limitó a señalar que una de las causas del conflicto era la - 

violación del sufragio electoral por parte cel "partido - go- 

bierno" y del deseo de las "nuevas generaciones” por partici 

par en la vida política nacional. 

El PRI se adhirió plenamente a' la política seguida por 

el gobierno. 

No obstante que todas las anteriores interpretaciones 

son diversas como para explicar las causas del conflicto, se- 

pueden encontrar algunos puntos en común. 

Primero, todas las posiciones se situaron como defen=- 

diendo la democracia e interesados en que el país persiguiera 

una vida política democrática. Segunda, a pesar de la posi- - 

ción antagónica entre estudiantes y gobierno, ambos actuaron, 

según su criterio, de acuerdo con lo establecido por la Cons- 

titución General de la Nación, y ambos se acusaron de viola-=- 

ciones a la Carta Magna. Tercero, para la solución del con= -= 

flicto, todas las posiciones excepto la del PRI y el PPS estu
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vieron de acuerdo en que la responsabilidad recata en el Go=- 

bierno de la República. 

De acuerdo a las banderas políticas enarboladas por == 

los estudiantes y la actitud de los partidos políticos (PCM,- 

PAN y PPS), el movimiento estudiantil no atacaba los valores- 

políticos tradicionalmente utilizados por los gobiernos revo- 

lucionarios, sino simplemente pedía que se ejemplificaran en- 

la realidad. 

La respuesta del gobierno al utilizar la fuerza de las 

armas, mostró que el sistema no acepta voces disidentes que - 

puedan alcanzar un arraigo popular. 

En este momento crítico los partidos de oposición mos- 

traron en vivo su posición política. £l PAN se limitó a seña- 

lar que las causas del conflicto eran la ausencia de una prác 

tica política democrática y atacó al "partido - gobierno" co- 

mo directamente responsable. El PPS, criticó a los elementos- 

derechistas dentro del gobierno y señaló como causantes de la 

crisis a agencias del imperialismo norteamericano. El PARM, - 

aparentemente, se abstuvo de tomar una posición. Aún el FCK,= 

partido no reconocido oficialmente, no fué más allá de asumir 

una posición "técnica" (en el sentido utilizado en el capítu- 

lo 111). 

El Movimiento estudiantil fue un evento que adquirió - 

relieves nacionales, por cuanto los estudiantes se manifesta-



- 138 - 

ron como una fuerza política no controlada por el Partido Re- 

volucionario y que logró movilizar, con las mismas banderas - 

revolucionarias, a cientos de miles de mexicanos en acciones- 

de protesta en contra del gobierno y sus métodos para gober-- 

nar. ¿ 

Ninguno de los partidos de oposición participó activa- 

mente al lado de los estudiantes; se redujeron a hacer decla- 

raciones públicas y de interpretación del conflicto, situándo 

se como ajenos a los sucesos, no obstante que las banderas de 

nocráticas estudiantiles coicidían con la doctrina del F.k.Ma 

y el P.P.S, y la vigencia de la Constitución es fundamento -- 

del P.A.RoMa
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C.N.Hi., *Respuesta al 1/ informe Presidencial? 68.09.03. 
Rep. en Tarsicio Ocampo V., OP. Cit. Pp. 4/205 
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