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Resumen.- A lo largo de la historia de la vida política de México,  
están acentuadas diferentes épocas que han marcado la pauta para el 
desarrollo de la democracia; así como la permanencia e incorporación 
de la autonomía de las Universidades Públicas en nuestro país. Si se 
hace una breve reflexión de lo que ha sido la historia de los partidos 
políticos en México y su influencia en las Universidades Públicas, 
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no podemos hacerlo sin analizar la diversas luchas de movimientos 
estudiantiles que iniciaron durante la segunda mitad del siglo XX 
extendiéndose hasta nuestros tiempos.

INTRODUCCIÓN

Las luchas sangrientas encabezadas por trabajadores: obreros, 
jornaleros, profesores, pero especialmente estudiantes que han 
encabezado en diversas épocas movimientos en nuestro país, con el 
objetivo específico de mejorar las condiciones, salariales, laborales 
y educativas, han generado cosas positivas permitiendo que en la 
actualidad quienes nos gobiernan, se limiten hasta cierto punto en 
su accionar, permitiendo con ello que la sociedad pueda participar 
libremente en la vida política de nuestro país, aportando ideologías 
libres y en ocasiones contrarias a las ideologías de quienes tienen el 
poder.

Cabe señalar que una de los aspectos que se han logrado 
positivamente con todos los movimientos sociales con ideas contrarias 
a las de nuestro gobernantes, sin duda han sido la democracia y 
autonomía dentro de las instituciones educativas.

Con este artículo, se intenta principalmente explicar lo que es 
un partido político y cómo a través de éstos los gobernantes se han 
logrado introducir a la política universitaria para posicionarse en 
mejores rangos de poder. 

Asimismo, a lo largo de este documento veremos el desarrollo e 
impacto de algunos partidos políticos como lo fue el Partido Comunista 
Mexicano y movimientos sociales como la Liga 23 de Septiembre. 

Y por último se hará un bosquejo del origen y desarrollo de 
un partido político que nació y ha crecido bajo el liderazgo de un 
universitario sinaloense y que sin duda está respaldado por muchos 
universitarios de Sinaloa, refiriéndonos en este caso al Partido 
Sinaloense (PAS).
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1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 
DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

Como fundamento constitucional de los partidos políticos 
señalamos el artículo 9 que a la letra dice: “No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar”.

Ignacio Burgoa establece que: “…por el derecho de asociación se 
entiende toda potestad que tienen todos los individuos de unirse para 
constituir una entidad o persona moral, con sustantividad propia y 
distinta de los asociantes”.3

Así pues, vemos que los partidos políticos tienen su sustento 
o regulación jurídica que en este caso emana de un precepto 
constitucional y por ende se garantiza a la ciudadanía mexicana la 
libertad de formar grupos o partidos políticos con diversas  visiones 
ideológicas  en pos del bienestar  la sociedad mexicana.

Ahora bien, como  en este documento se hablará constantemente 
de los partidos políticos, es importante esclarecer en principio la 
conceptualización de estos. 

 Para COBARRUBIAS un partido político es “…una porción, 
parte o fracción o grupo de ciudadanos que viven dentro de un 
Estado de Derecho (staatssrecht) y se aglutinan entorno a un ideal 
político o ideología, base de su declaración de principios, a partir de 
dicha filosofía elaboran su plan de trabajo o programa de acción y 
que cuentan con sus estatutos o régimen jurídico de organización 
interna”.4

3  BURGOA, Ignacio. Garantías individuales. Porrúa, México,1965, p 349.
4 COBARRUBIAS, José de Jesús. Los partidos políticos en México. Entes 

constitucionales autónomos. Revista de Derecho Estasiologíco. Ideología y Militancia. 
2013.p 129.  
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Para JELLINEK los partidos políticos son “…grupos formados 
bajo la influencia de convicciones comunes, concernientes a ciertos 
fines políticos que se esfuerzan en realizar”.5 

Para FERNÁNDEZ, un partido político es: “…la agrupación 
permanente de una porción de la población vinculada por ciertos 
principios y programas, derivados de sus intereses o interpretación 
del papel que corresponde a los depositarios del poder público y a 
los diversos segmentos sociales en el desarrollo socioeconómico del 
Estado con miras a hacerse de dicho poder para, en ejercicio del 
mismo, poner en práctica los principios y programa que postula.”6

Compartimos la idea de ZARAZÚA, quien argumenta que “…los 
partidos políticos en varias etapas de su desarrollo han fungido como  
los auténticos medios de participación política de la ciudadanía, y 
durante largo tiempo, única vía para acceder al ejercicio del poder 
público7”. “Los partidos políticos pueden ser una consecuencia del 
proceso revolucionario como en el caso de México; gestarse en él, 
como es el caso de Cuba o bien crear la revolución: Vietnam”8.

Por otro lado, al hablar de partidos políticos en nuestro país se 
viene a la mente la palabra democracia o antidemocracia. Uno de los 
objetivos de la formación de los partidos políticos en sus inicios, sin 
duda era garantizar unas elecciones pacíficas y democráticas en la 
sociedad. Sin embargo, al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que 
en este contexto los representantes, lideres, candidatos de algunos 
partidos políticos, con su accionar ha dejado dudas con relación a la 
existencia de un país verdaderamente pacífico y democrático, pero 
además, cabe preguntarnos qué pasa cuando las acciones de quienes 
tienen el poder afectan  la autonomía universitaria?

5  Citado en LÓPEZ,, Jesús A. Fundamento jurídico de los partidos políticos 
en México. Revista de Derecho Estasiologico. Ideología y Militancia, p 195. 

6  FERNÁNDEZ, Jorge. Tratado de derecho electoral. Porrúa, México. 2013.p 
244.

7 ZARAZÚA, Ángel. Reflexiones sobre los partidos políticos en México. Revista 
de Derecho Estasiologico. Ideología y Militancia. México, 2013. p. 23.

8  LÓPEZ, Op. Cit. p. 193.
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Al respecto OLVERA manifiesta lo siguiente: “…la democracia 
y la autonomía universitaria no deben verse como la inclusión de 
la institución en la dinámica de vaivenes ideológicos políticos. Sería 
contaminar el mundo académico del posicionamiento ideológico 
y postulados de los partidos, sería pervertirlo con sistemas y 
mecanismos de reparto del poder. Rompiendo el equilibrio entre 
las afinidades profesionales y científicas, sustento de las relaciones 
internas de los centros de enseñanza, por nuevas alianzas de tipo 
ideológico o político en la búsqueda de poder”.9

Con relación a lo anterior OLVERA dice:
“…la creciente importancia de las universidades 

públicas las convierte en el blanco de los intereses políticos, 
siendo campo y objeto de la competencia ideológica y política, 
donde es vista como área de batallas y botín de intereses 
particulares para grupos que tienen el poder o aspiran a 
él. Por su propia naturaleza, la universidad pública es una 
estructura atípica dentro de las  organizaciones políticas, 
pues sus fines y objetivos la alejan del contexto tradicional 
de la lucha por el poder y los conflictos que éste gen era; 
eso le permite estudiar, ponderar y debatir científicamente 
en su seno los fenómenos que impactan la realidad social. 
Pero es una institución que no debe formar militantes, 
guerrilleros o integrantes de sectas, sino un espacio social 
que se esmera por dotar a sus integrantes de los mejores 
instrumentos teóricos y científicos que les permitan apreciar 
el mundo con plena tolerancia y unirse creativamente 
y con tolerancia en la diversidad sociocultural”.10

 Y continua argumentando que:
“Ante los problemas actuales en la agitada vida 

política de nuestro país, la universidad pública es la 

9  OLVERA, Jorge y  PIÑA, Hiram Raúl. La Universidad pública autonomía y 
democracia. UAEMex. México,  2009, p. 311

10  Ibidem., p. 312
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representación de un modelo particular de democracia. 
Una instancia que no pertenece a ningún régimen, partido, 
clase o grupo económico en la búsqueda de la dominación 
política, sus metas se encuentran en el consenso de la vida 
universitaria como instrumento al servicio de la sociedad.”11

 Sin embargo desde décadas pasadas hemos estado envueltos 
en conflictos universitarios, donde cada vez más la influencia de los 
partidos políticos ponen en riesgo los derechos de los universitarios 
y la democracia y autonomía de nuestras instituciones educativas 
en el país. Siendo ésta problemática el tópico que se abordará a 
continuación.

2. EL IMPACTO DE ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS 
MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Y EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

EN MÉXICO

2.1 El Partido Comunista Mexicano (PCM)

A finales de la década de los 50 e inicio de los 60, México apoyado con 
la política estadounidense, vivió un transe de inestabilidad a manos 
de un gobierno priista, reconocido como un gobierno con caminos 
antidemocráticos, durante esta época grupos de obreros, campesinos 
y mayoritariamente grupos de estudiantes, salieron a manifestarse 
en contra de la antidemocracia que sustentaba en esos tiempos.

“En la década de los sesentas en México el autoritarismo alcanzó 
sus niveles más altos y se mantendrían hasta la década siguiente. 
La represión y la falta de apertura política hacia todos los grupos 
opositores al Estado y al partido oficial, el PRI, se tradujo en una 
escalada de protestas y movilizaciones, de diversos sectores e índoles, 
en un ambiente sociopolítico tenso y fuertemente anticomunista, 
ubicándose el PCM en el centro de las acusaciones”.12

11  Ibidem., p. 313.
12  SIMÓN, Kevin. Partido Comunista Mexicano y el movimiento estudiantil de 
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“Se generaron presiones sociales y manifestaciones de 
descontento y de inconformidad, muestra de ellos son los movimientos 
de 1958, así como el de una década después, el de 1968, la represión 
a través del grupo paramilitar conocido como el de los “halcones”, a 
principios de la década de los setenta, entre otros.”13  

Cabe señalar que el origen del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), fue influenciado por el comunismo internacional. La decisión 
de conformar el PCM fue  a finales del año 1919 por los extranjeros 
M.N. Roy, Lin Gale y José Allen.

El PCM, fue de tendencia marxista-leninista y fue un partido 
que realmente ha impactado en la historia política de México. Este 
partido existió oficialmente de 1919 a 1981, siendo legalmente 
establecido hasta el año de 1979, enfrentando posteriormente un 
proceso de reconstrucción idealistas de 1981 a 2006.14 

El PCM, partido de izquierda, fue fundado en noviembre de 1919, 
como uno de los partidos comunistas a nivel mundial, motivado por 
el triunfo de la revolución Rusa en el año de 1917, declarado ilegal 
por el gobierno mexicano años más tardes.

SALGADO expone que: “…los factores que influyeron para la 
creación de estructuras partidiarias orientadas por el comunismo se 
debió al llamado de la Comintern, denominada por la Unión Soviético, 
además había la presión de un movimiento obrero cada vez más 
radicalizado que empujaba a la formación de partidos comunistas en 
diversos países europeos”.15

Cabe precisar que la primera década de formación del PCM, se 

1968: enfrentamiento Aportación e Impacto. Tesis no publicada. 
13  ZARAZÚA., Op. Cit. p. 23.
14  El PCM, a lo largo de su trayecto como tal sufrió varios cambios 

trascendentales en su ideología, pasando de ser el Partido Comunista Mexicano a 
un Partido Socialista Unificado de México y finalmente al Partido de la Revolución 
Demócrata, siendo este último el que funge en la vida política de nuestro país.

15  SALGADO, Ernesto. Breve historia del partido comunista mexicano. Revista 
de divulgación. 2010, p1. http://www.revistaa.freeservers.com/159-2010/historia.
html 
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caracterizó  por su gran fuerza pero también por su diferenciarse 
del radicalismo que  reconocía al anarquismo y de la influencia 
del mal sindicalismo que había  crecido.16

 En 1921, el PCM formó la Confederación General de 
Trabajadores (CGT), esto como resultado de lograr la descentralización 
de la Organización Obrera más poderosa de este tiempo (CROM) y con 
ello poder hacer los derechos del grupo obrero, estableciéndose años 
más tarde como principales principios de la CROM los siguientes: la 
lucha contra de clases y la acción directa. 

Con la entrada a la presidencia de la república del general Lázaro 
Cárdenas del Río en 1934, las cosas cambiaron positivamente para 
el PCM, pues se otorgaron derechos a la actividad política y sindical 
de los comunistas. En 1935 fue que el PCM recupera oficialmente su 
registro  como partido.

Años más tarde, las cosas cambian rotundamente para el 
grupo de los comunistas, pues con la entrada a la presidencia de 
Miguel Alemán, se inició una gran persecución y represión contra el 
movimiento obrero. Esta lucha con procedimientos de guerra sucia 
que dio origen a un movimiento estudiantil en 1968, “…cuyos efectos 
se pretendieron desconocer en los meses inmediatos a su realización, 
dejando una huella honda en su estructura global del sistema político 
mexicano”17. Así pues la persecución al movimiento comunista se 
extendió por más de tres décadas, obligando a este grupo a llevar una 
actividad política necesariamente de manera clandestina.

Salgado expresa que “…con el desenlace sangriento del 
movimiento estudiantil en 1968 y el encarcelamiento de los dirigentes 
del PCM, provocó en su interior una crisis orgánica que desembocó en 
rupturas, esta crisis afectó sobre todo a los jóvenes universitarios que 
en el Congreso de la Juventud Comunista Mexicana en diciembre de 

16  Es justo decir, que durante esta década el PCM sufrió una gran represión 
por los militares a mando del gobierno mexicano.

17  MONTAÑO, Jorge. Partidos políticos en América Latina. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1975. p. 147
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1969 que algunos de ellos decidieron tomar el camino de las armas18”
Cabe destacar que el gobierno de Miguel Alemán, se caracterizó 

por su lucha anticomunista, obviamente influenciado por las 
actitudes que caracterizaban a la guerra fría que imperaba después 
de la segunda guerra mundial. Asimismo, se precisa que el régimen 
político anticomunista post revolucionario favorecía al PAN, afectando 
al PCM. 

Como acciones positivas desarrolladas por el PCM y haciendo 
alusión a lo externado por Barry (1996) tenemos los siguientes: 

“hay que agregar que los líderes comunistas encabezaron 
exitosos movimientos por la tierra y el mejoramiento de 
condiciones de trabajo en la región algodonera de La Laguna, 
al igual que en la zona cafetalera de Soconusco en Chiapas, en 
Michoacán y en la región azucarera del norte de Sinaloa. 

El partido contribuyó grandemente en la organización de 
un movimiento obrero unificado a partir de la creación en 1936, 
de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM).

Se reconoce también por su movilización ante las amenazas 
de insurrección de la derecha y por la valerosa participación  de 
muchos de los maestros miembros del partido  en las luchas 
para desarrollar el programa educativo socialista”19. 

El PCM durante la época de gobierno del general Lázaro Cárdenas 
tuvo una gran trascendencia en el estado de Guerrero, sobre todo en 
el sindicato magisterial. La influencia política de los comunistas en 
el magisterio tuvo sus beneficios. En 1941 un profesor comunista 
llamado Herón Varela llega a la alcaldía  de Tlapa, postulado con una 
coalición del PCM y PNR.

Durante los años sesenta, se hace presente en el PCM Un líder 
y luchador social muy importante en Guerrero, nos referimos a la 
figura del  Dr. Pablo Sandoval Cruz, médico militante del movimiento 
cívico anticaballerísta, participó en 1960 en la huelga universitaria 

18  SALGADO, Op. Cit., p3.
19  Citado en: Ibidem., p.2.

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México



-130-

Revista de deRecho estasiológico - “ideología y Militancia“ núM 4, 2014

de la Universidad de Guerrero, con el único objetivo de aportar 
sus esfuerzos personales a la lucha universitaria por consolidar la 
democracia y los derechos universitarios de los trabajadores. 

Posteriormente los militantes que eran parte de la juventud 
comunista fueron expulsados a partir de la derrota de la oposición 
universitaria que pedía la salida del rector de la Universidad, siendo 
expulsados más de doscientos universitarios en 1965. La represión 
se recrudece y los comunistas son derrotados y expulsados de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, fortaleciéndose el control del 
priismo sobre la Universidad.

Pablo Sandoval fue el dirigente que junto con la compañía y 
liderazgo de Fernando Pineda ayudan a llevar al triunfo al primer 
rector de izquierda de la Universidad Autónoma de Guerrero a Rosalío 
Wences Reza, iniciando con ello una historia izquierdista de la 
Universidad antes mencionada, historia que comprendió el siguiente 
periodo: (1972-2009).

En alusión a lo anterior, Ernesto Salgado comenta que: “…la 
política de masas combinada con la participación en instituciones 
universitarias le permitió a los comunistas mexicanos afianzarse 
en el movimiento universitario por la “…democratización de la 
vida universitaria”, la penetración en influencia en el sindicalismo 
universitario en los años 80, y avanzar en la lucha electoral de 1979 
hasta la creación del PRD en 1989.”20

2.2 Liga Comunista 23 de Septiembre

En los años setenta, tras el desmantelamiento de las guerrillas rurales 
en Chihuahua y Guerrero, surgieron 30 grupos armados en el país. 
Integrado éste mayoritariamente por estudiantes que habían pasado 
por la represión del movimiento de 1968, jóvenes que se levantaron 
en la lucha contra la desaparición y defensa de sus ideas (marxistas- 
leninistas), pero además del autoritarismo y corrupción priista al que 

20  Ibidem., p.7.
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eran sujetos21. Fue así que en 1970 un subgrupo clandestino de estos 
estudiantes formó la liga comunista 23 de septiembre, convirtiéndose 
el movimiento revolucionario con mayor estructura político-militar 
en el país.   

Así pues la Liga Comunista 23 de Septiembre (M-23) tenía 
incidencia en importantes ciudades como: Jalisco, Nuevo León y 
Ciudad de México. Nació como resultado de la unión de fuerzas de 
varios movimientos armados de ideología socialista y retoman el 
nombre de Liga Comunista 23 de septiembre, debido a la fecha del 
ataque de una guerrilla al cuartel de Madera (Chihuhua) en el año 
de 1965, quien era dirigido por un profesor de nombre Arturo Gámiz.  

Cabe señalar que quienes iniciaron la conformación de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre fue un grupo originario de Sonora en 
1967, que tuvo contacto con dos sobrevivientes del ataque a Madera 
de 1965, siendo estos Oscar González Eguiarte y Salvador Gaytan.

Ramírez  externa que “…los primeros grupos guerrilleros 
urbanos se gestan después de la matanza de Tlatelolco en 1968. 
Surgen entre otros, el Comando Lacandones, el Frente Urbano 
Zapatista, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Ejercito 
Insurgente Mexicano, la Unión del Pueblo y las Fuerzas de Liberación 
Nacional”22. Empezando estos grupo acción armada en junio de 1971. 

21  “Las demandas de los estudiantes terminaron concretándose, a través del 
pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga (CNH), en seis puntos: 1. Libertad a los 
presos políticos; 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea, 
y del teniente coronel Armando Frías; 3. Extinción del Cuerpo de Granaderos, y no 
creación de cuerpos semejantes; 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del 
Código Penal Federal; 5. Indemnización a las familias de los muertos y heridos; 6) 
Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por 
parte de las autoridades a través de la policía, el cuerpo de granaderos y el ejército”. 
Citado en: ALLIER, Eugenia. Presentes pasados del 68 mexicano. Una historización 
de las memorias públicas del movimiento estudiantil 1968-2007. Sciel.. 13 de 
enero de 2009.Extraído en línea de: http://scielo.unam.mx/scielo.php?pid=S0188-
25032009000200003&script=sci_arttext

22  RAMÍREZ, Jesús. Liga Comunista 23 de septiembre Historia del Exterminio. 
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Sin embargo para dos años más tardes todos estos grupos habían 
sido desarticulados por el gobierno del país.

Posteriormente los grupos que quedaron después de 1971 con 
los mismos ideales que los grupos anteriores, se unieron y fundaron 
la Liga Comunista 23 de Septiembre de 1965.23 Así fue como en 1973 
en la ciudad de Guadalajara, surge la Liga en una reunión precedida 
por Ignacio Arturo Salas Obregón. Ahí se unen el Frente Estudiantil 
Revolucionario de Guadalajara, el Movimiento Estudiantil Profesional 
de Monterrey, los Enfermos de Sinaloa (estudiantes de la FEUS), el 
Comando Lacandones (estudiantes del IPN y de la UNAM), entre otros.

“Todo parecía marchar sobre ruedas. Los grupos armados se 
multiplicaban en las principales ciudades de la república y en el 
medio rural, sobre todo en el estado de Guerrero. Las universidades 
de provincia se hallaban convulsionadas y se habían convertido en 
semilleros que proporcionaban un número creciente de cuadros a los 
grupos guerrilleros. Lo mismo sucedía en Guadalajara, Monterrey, 
Chihuhua y en Culiacán que en el Distrito Federal en las normales, 
en la UNAM y en el politécnico”.24

Tiempo más tarde se convoca a una segunda reunión nacional, 
los integrantes de la liga deciden realizar varias acciones para darse 
a conocer y tomar más fuerza en la población, todo esto se dio en el 
valle de Culiacán, Sinaloa. Para entonces la Liga tiene presencia en 
23 estados.

Cabe señalar, que una de las acciones fuertes ejecutadas por la 
Liga Comunista 23 de Septiembre fue el robo algunas empresas en la 
ciudad de México en 1973. Estos robos, secuestros y asaltos tenían 
por objeto conseguir la liberación de algunos rehenes políticos que 
quienes injustamente estaban privados de su libertad; así como la 

Masiosare. 28 de marzo de 2004. p. 1. Extraída de:  www.jornalunam.com
23  Cabe señalar que la fusión de grupos que dio origen a la Liga Comunista 23 

de Septiembre quedó terminada oficialmente el 15 de marzo de 1973.
24  PEDRAZA, Héctor.  Apuntes sobre el movimiento armado socialista en 

México (1969-1974). Instituto de Ciencias Sociales y Administración.  2008. p. 97.
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obtención de solvencia económica para seguir operando a través de 
la lucha clandestina. Como resultado de esos actos ejecutados por 
la Liga, en 1973 la Liga toma excesiva fuerza y ante esta amenaza 
se empiezan a ver intentos de secuestros y homicidios de los lideres 
activistas de dicha Liga. 

“En octubre de 1973 el gobierno mexicano lanza una campaña 
de exterminio contra la Liga, mediante el asesinato, la tortura y 
desaparición”25. 

“En Sinaloa, el 16 de enero de 1974, día del ensayo de 
insurrección general, cientos de activistas armados se movilizan en 
el valle de Culiacán, miles de estudiantes salen a las calles y se les 
unen más de 10 mil jornaleros agrícolas. La liga considera un éxito 
la operación Asalto al cielo, pero el gobierno responde con fuerza. La 
DFS, el Ejercito y policías locales realizan detenciones masivas de 
estudiantes, asesinan y desaparecen a activistas y a guerrilleros”.26

Posteriormente en 1976, el gobierno mexicano creo la Brigada 
Blanca, ésta estaba conformada por un grupo cuyo objetivo era y 
terminar con las guerrillas suscitadas en ese tiempo, la Brigada 
Blanca se conformaba específicamente de policías, militares bajo el 
mando de un coronel de nombre Miguel Nazar Haro, por medio de 
esta Brigada los guerrilleros que eran atrapados eran torturados, 
para obtener de ellos información que los llevaría a derrotar a la Liga 
Comunista, una vez que obtenían esa información era aniquilados de 
una forma brutal.

Finalmente en 1990, la Liga Comunista 23 de Septiembre fue 
destruida por esta brigada mejor conocida como “guerra sucia” 
ejecutada por el gobierno mexicano, quien a través de ella desapareció 
muchos integrantes de la Liga, sin dejar pistas de lo que paso con 
ellos.

25  RÁMIREZ, Op  cit. p.2
26  Ibidem. p 3. 

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México



-134-

Revista de deRecho estasiológico - “ideología y Militancia“ núM 4, 2014

2.3  Partido Revolucionario Institucional PRI

Al analizar los puntos 2.3.1 y 2.3.227 de este documento, se puede 
percatar que la lucha armada del PCM y de la Liga Comunista 23 
de Septiembre, se hicieron buscando los mismos ideales socialistas 
y sus manifestaciones fueron siempre en contra de la opresión, 
corrupción y acciones generadas por el gobierno representado por 
el PRI, pero que en este caso tenía un impacto social e institucional 
(universitario) muy grande.

Por lo anterior es importante conocer un poco de la historia 
del partido cuyos dirigentes fueron parte clave de la grandes luchas 
históricas en México que culminaron con el derrame de sangre, 
homicidios y desaparecidos, de mucha gente del pueblo, quienes solo 
exigían el ejercicio y goce de sus derechos. A continuación se hace 
una breve historia del Partido Revolucionario Institucional.  

México bajo el régimen del porfiriato (1877-1911) había logrado 
cierto crecimiento económico acosta del reparto inequitativo de 
la riqueza del país, con la caída del la dictadura de Porfirio Díaz, 
como resultado de la Revolución Mexicana, “…en un esfuerzo de 
reconciliación nacional, Plutarco Elías Calles, convocó a la creación 
de un partido político que agrupara a los diferentes sectores sociales, 
alguno de ellos emergentes de nuestro país. Mediante el discurso de que 
“termina la época de los caudillos y comienza la de las instituciones”, 
se creó el Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de que la 
base social encontrara un cauce neutral de participación política”28. 

El PNR se consolidó como la institución más poderosa de 
competencia política. Fue la institución que dio lugar al diseño de las 
primeras estrategias y prácticas en la lucha por el poder público; el 
medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de 

27  Temas que hablan del Partido Comunista Mexicano y la Liga Comunista 23 
de Septiembre. 

28  ZARAZÚA, Op. Cit, P. 20
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elecciones y en condiciones de estabilidad.
En el caso del Partido Nacional Revolucionario, “…su teología 

fue la participación incluyente del grueso de la sociedad, sumando a 
todos los sectores en un esfuerzo de reconstrucción nacional con una 
ideología que comenzó a considerar los diversos postulados planeados 
en la lucha armada revolucionaria y reflejados en la Constitución 
Política de 1917”.29

Al paso de nueve años de la creación del PNR en 1938, durante el 
gobierno de Lázaro Cárdenas,  este partido cambia de nombre a Partido 
de la Revolución Mexicana PRM, integrado éste principalmente por 
cuatro sectores siendo: el obrero, agrario, popular y militar, surgiendo 
durante el año próximo otros partidos con ideales contrarios a los 
principios y postulados de la revolución mexicana y por ende al PRM.

Posteriormente, ocho años más tarde el PRM, pasa a llamarse 
Partido Revolucionario Institucional PRI, pero ya no contaba con 
la presencia del sector militar. Con el PRI se realizó un cambio 
trascendental y de de gran profundidad para intentar entablar un 
país democrático, dejando por fuera la tradición de los gobiernos 
presididos por militares, para consolidar gobiernos integrados por 
civiles, en un proceso más pacífico y social.

Así pues el PRI, llegó a convertirse en el Partido que mantuvo 
el gobierno de forma hegemónica entre 1929 a 1989, siendo hasta 
este último año citado que perdió por vez primera una gubernatura, 
a partir de allí se abre un ciclo que poco a poco dio cavidad  a otras 
gubernaturas que no pertenecían al PRI, Siendo hasta las elecciones 
del año 2000, cuando por primera vez llega a la presidencia de México 
un candidato de la oposición (PAN), recuperando el PRI de nuevo el 
poder al paso de 12 años.

29  Ibidem., P. 2
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3 Partido Sinaloense (PAS)30

Las elecciones del 2012 abrieron un nuevo ciclo en la vida política 
del Estado de Sinaloa, pues a raíz de los resultados de ésas, el 
excandidato al senado, en el año 2012, junto con un grupo encabezado 
principalmente por gente que apoyaba en su asociación “cuenta 
conmigo”, decide formar un partido que luchara por las necesidades 
del pueblo sinaloense, partido que tiempo más tarde se registraría 
con el nombre de Partido Sinaloense.    

El 14 de agosto de 2012, finalmente el congreso en sesión 
extraordinaria y por unanimidad, dan a conocer que el PAS cumple 
con todos los requisitos establecidos por la ley, y finalmente dicho 
partido logra obtener su registro legal.31 

Asimismo cabe señalar que el PAS pasó en poco tiempo del 
octavo lugar a la tercera fuerza política en el Estado de Sinaloa, 
arriba del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, obteniendo en 
sus primeras elecciones en las que participaron sus candidatos a 
diputados, regidores y presidencias municipales, 124, 276  el 14.03% 
de las votaciones.32. 33

30  Damos las gracias al Secretario General del PAS el ciudadano Lic. Joel 
Salomón Avitia, pues con su entrevista fue pieza clave para la elaboración de este 
capítulo. 

31  Entregando alrededor de sesenta mil afiliados al partido. Y actualmente a dos 
años de que obtuvo su registro el PAS la cifra de afiliados asciende aproximadamente 
a cien mil. 

32  Dato obtenido mediante una entrevista a un dirigente del PAS. Asimismo, se 
hace la aclaración que ningún partido a nivel nacional en la historia de México había 
debutado con un porcentaje tan alto de la votación. 

33  Cabe señalar que con anterioridad el líder del PAS Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, participó para senador como candidato externo del Partido Nueva Alianza 
(nunca se afilió a este partido), obteniendo 190 mil votos de 250 mil que le pedían 
para ocupar ese cargo, una puntuación que ningún otro candidato de Nueva Alianza 
para senador había sacado antes. Datos dados a conocer por radio UAS el 25 de 
septiembre de 2014. Si desea ver más consultar la siguiente página web http://

     Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
      www.juridicas.unam.mx                                                                                                          http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México



-137-

Actualmente el H. Congreso del Estado de Sinaloa en su 
legislatura LXI, cuenta con 3 diputados del PAS, siendo éstos dos 
hombres y una mujer. Asimismo el PAS actualmente tiene 28 
regidores donde 9 son mujeres y 19 hombres distribuidos por todo 
el estado. Cabe aclarar que el PAS tiene representación femenina 
en los siguientes municipios: Cosalá, Concordia, el Fuerte, Ahome, 
Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán y Elota.

El PAS es un partido con registro estatal con miras de alcanzar  
su registro nacional en 2019. El PAS es un partido que lucha por la 
gente en general, pero se enfoca en promover la igualdad y equidad 
de género, no solo en el ámbito político, sino también en el social34,

No obstante que, por supuesto, sus estatutos no se refieren 
concretamente y en forma directa a la intervención del partido en 
la política universitaria, el PAS está inmerso en la misma ya que la 
mayoría de sus militantes de importancia son o han sido funcionarios o 
lideres universitarios pues su presidente fue Rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa , sin embargo cabe señalar que esa intromisión 
hasta la fecha sólo ha tenido como objeto la búsqueda de militantes 
del partido pues por lo que se refiere a la actividad académica ha sido 
respetuoso con las decisiones de la autoridad universitaria.

Si bien es cierto que inclusive el PAS ha ejercido presión favorable 
para que el Congreso del Estado incremente el subsidio a favor de la 
Universidad, de ninguna manera se puede justificar la intervención 
de algún partido dentro de este nivel educativo pues se corre el alto 
riesgo de que se llegue a privilegiar la política  sobre el conocimiento 
científico.

www.radiouas.org/2014/09/hoy-jueves-en-el-senado-cuen-ojeda/.

34  Si se desea profundizar o conocer más sobre el PAS, consultar la siguiente 
página web. www.partidosinaloense.mx 
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CONCLUSIONES

Como nos podemos dar cuenta de la lectura de este documento, 
México ha pasado por un momento de transición importante en el 
sector político. Todo pareciera indicar que después de la revolución 
mexicana, con la formación, integración y registro de partidos 
políticos, nuestro país empezaría una nueva etapa, en la que habría 
oportunidades en igualdad de condiciones en lo que respecta al sector 
político y social. 

Cabe precisar que muchos de los líderes del PRN en épocas 
pasadas y del PRI en época actual, han sido participes como parte 
opresora de la ideología de muchos trabajadores y grupos estudiantiles, 
quienes han pasado por represiones por parte del gobierno priista 
que en determinados épocas han encabezado la política del país, 
como es de ejemplo el reciente caso de los estudiantes desaparecidos 
en el estado de Guerrero. Estas represiones han sido resultado de 
la incansable lucha social que han emprendido estos grupos con el 
único objetivo de lograr mejores condiciones educativas, laborales y 
sociales.

Ahora bien, si bien es cierto, gracias a lucha constante de 
los diversos grupos sociales, hoy se puede hablar de un país con 
mayor democracia comparándolo con décadas atrás (inicio de 
las guerrillas ), pero también es cierto, que aún hay una gama de 
derechos y posturas políticas que hay que rescatar, pues vemos que 
día a día los partidos políticos han sido utilizados como herramientas 
de sus líderes para realizar en algunos casos acciones ilícitas e 
inconstitucionales, dañando y poniendo en riesgo la garantía de la 
vida política democrática y pacífica en México.

Por último, no hay que olvidar la influencia que ha  tenido el 
PRI en la vida política de las universidades públicas, pues aunque 
sabemos que la institución educativa en México, debe estar exenta 
a cualquier partido político, también es cierto, que esto no es así, 
pues no solo se valen los líderes políticos de estas instituciones para 
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hacer campaña oculta en periodos electorales, sino que en ocasiones 
se valen de su partido o puesto político para dirigir a nuestras 
universidades . 
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