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del Consejo Universitario 

* Se designó profesor extraordinario de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales al doctor Amadou-Mahtar 
M'Bow 

* Fue ratificado el nuevo tabulador de salarios por cuota 
diaria del personal administrativo 

* Se amplía indefinidamente el plazo para r~cibir 
ponencias en torno a la Reforma al Estatuto General de 
la Universidad 

A1 reunirse en sesiones ordi· 
narias' y extraordinarias, d 
Consejo Universitario aprolx 
el día de ayer la propuesta de, 
doctor· Guillermo Soberón. 
rector de la UNAM, para que 
el Centro de Investigación de 
Materiales se . constituya en 

Instituto; la Cuenta Anual 

Momento en que rinden su protesta los nuevos consejeros uni~ersitarios. durante la sesión ordinaria celebrada el día de ayer. 



del ejercicio del presupuesto 
correspondiente al año de 
1978 y el dictamen presentado 
sobre la misma. Así también, 
el nuevo tabulador de salarios 
por cuota diaria del personal 
administrativo. 

Duran te la sesión ordinaria 
J rindieron protesta como conse

jeros universitarios profesores 
y alumnos de diversas faculta
des y escuelas; acto seguido, se 
aprobaron 1~ dictámenes de 
la Comisión del Trabajo Aca
démico sobre · propuestas pre
viamente aceptadas por los 
Consejos Técnicos respectivos, 
entre ellos los de la Fa(;ultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de la Escuela Na
cional de Arquitectura, de la 
Facultad de Ingeniería y de las 
ENEPs Cuautitlán, Aragón e 
lztacala. 

De igual manera, fueron 
aprobados los dictámenes de 
lá misma Comisión del Traba
jo Académico, con opinión fa
vorable del Consejo de Estu
dios de Posgrado, sobre pro
puestas de la. Facultad de Me
dicina y de la Unidad Acadé
mica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del . Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Al darse a conocer los dictá
menes de las Comisiones de 
Legislación Universitaria y del 
Trabajo Acadérhico, se dió 
frimera lectura a la propuesta 
resentada por el Rector, para. 

gue el Centro de Investigación 
tde Materiales se convierta en 
lnstituto de Investigac~ónes 

1
en 

Materiales, con opinión favo
rable del Consejo Intenio de 
dicho Centro, aprobada pór el 
Consejo Técnico de la Investi-

gac10n Científica y con reco-· 
mendación de la Comisión de 
Diferenciación Académica. 

·El Consejo Universitario co
noció los dictámenes de la Co
misión del Mérito Universita
rio sobre la propuesta de la 
Facultad de Ciencias Políticas · 
y Sociales, aprobada por su 

/ 

Consejo Técnico, y turnada al 
doctor Guillermo Soberón, 

. rector de esta Universidad, pa
ra que se otorg~e el nombra

. miento de Profesor Extráordi
nario al doctor Amadou
Mahtar M'Bow. 

En relación a la Cuenta 
Anual de la UNAM al 31 de 
diciembre de 1978, el 'Consejo 
Universitario conoció los dic
támenes del. Auditor Externo y 
la Comisión de VigilanCia Ad- . 
ministrativa, mismos que fue
ron aprobados. 

.Más adelante, se prosiguió a 
la designación del Contador 
Público Independiente para 
dictaminar .la Cuenta Anual 
1979, cargo en el que fue rati
ficado el C.P. Wilfrido ·castillo 
Miranda. 

· Como últimos puntos de la 
sesión ordinaria, el Consejo 
Universitario ratificó la revi
sión del nuevo tabulador de 

- salarios por cuota diaria del 
personal administrativo; auto
rizó la transferencüi. ~e parti
das en el Plan de Arbitrios y 
Presupuesto por Programas 
1979, con motivo del Acuerdo 
del Convenio Colectivo de 
Trabajo de la UNAM, para la 
revisión de salarios del perso: 
nal administrativo, y la am
pliación al Plan de Arbitrios y 
Presupuesto de Egresos 1978 .. 

Asimismo, el Consejo Uni-

versitario decidió abrir indefi
nidamente el plazo para reci
bir ponencias de los miembros. 
de la comunidad universitaria 
sobre la Reforma al Estatuto 
General de la Universidad. 

Después de un receso, di6 
inicio la primera sesión ex: 
traordinaria, en la que el Con
sejo Universitario trató como 
punto único, luego de haber 
sido leída la propuesta en la 
sesión ordinaria, la modifica
ción al Estatuto Ge,neral, artí
culo 99 adicion~ndo la frac
ción VIII, y que al aprobarse 
quedó de la seguiente manera: 
"Instituto de Investigaciones 
en Materiales", corriendo la 
numeración de las subsecuen
tes, y con la modificación del 
párrafo final de dicho artículo 
para que diga: "El Consejo 
Técnico d_e la Investigación 
Científica cumprende los insti
tutos enumerados .en la frac
ción I a la XII y el Consejo 
Técnico de Humanidades, los 
enlistados en la fracción XIII 
a la XXI". 

Inmediatamen te después, 
dio inicio la segunda sesión 
extraordinaria, cuyo punto 
único fue la aprobación de la 
propuesta presentada por la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, · aprobada previa
mente por su Consejo Técnico, 
para la designación como Pro
fesor Extraordinario del doctor 
Amadou-Mahtar M'Bow y 
dictam~n relativo de la Comi
sión del Mérito Universitario. 

Las sesiones se iniciaron a 
las 19:00 h, y concluyeron al
rededor de las 24:00 h en el 
tercer piso . de la Torre de 
Rectoría. o-
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Aspecto parcial del coloquio Política Pesquera: Análisis y Perspectiva. el cual es dictado en el 
Centro Universitario de Profesores Visitantes. En el presídium. en el orden habitual. el 
licenciado Florencia Sánchez, el niaestro Arturo Azuela. el licenciado Fernando Rafful , el M C 
Juan Luis Cifuentes y el biólogo José A. Medina. 

LA PESCA, 

PALANCA DE DESARROLLO 
PARA LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
El remedio para solu~ionar las graves 

deficiencias en 1~ actividad pesquera de 
México se encuentra dentro de las universida· 
des del país. las cuales poseen la capacidad 
de llevar a cabo la urgente tarea de cre·ar 
nuevas prpfesiones que permitan el aprove· 
chamiento óptimo de los recursos naturales 
del país. 

Así lo manifestó el licenciado Fernando 
Rafful, jefe del Departamento de Pesca. al 
intervenir en el Coloquio sobre política 
pesquera ·que organizan la Coordinación de 
Humanidades y el Centro Universitario de 
Profesores Visitantes de la UNAM. en el Aula 
Magna Horacio Durán de la Escuela de 
Diseño Industrial. 

Añadió que la falta de infraestructura. de 
crédito o de equipo adecuado. constituye un 
problema que todos conocen. por lo que la 
cuestión ahora es buscar soluciones. 

Expresó asimismo que sólo las naciones 
industrializadas cuentan en la actualidad con 
personal altamente capacitado para desarro
llar los recursos naturales; en cambio. afirmó. 
ningún país subdesarrollado lo ha logrado. 

aunque se han realizado grandes esfuerzos en 
los casos de Perú. Cuba o Corea. 

Planteó que el Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero en México. cuenta con los siguien
tes objetivos esenciales a cumplir: primero. 
producir alimentos con el objeto de contribuir 
a la satisfacción de los requerimientos nutri
cionales de los mexicanos. particularmente de 
aquellos que habitan en las. zonas deprimidas 
o marginadas del campo o de la ciudad; 
segundo, garantizar nuevos empleos; tercero. 
coadyuvar a incrementar la captación de las 
divisas que se deriven de recursos pesqueros, 
y por último. convertir a la pesca en una 
palanca de desarrollo para otras actividades. 
tales como fa naval o la empacadora. 

Más adelante indicó que aunque este Plan. 
forjado en 1977. logró elevar la producción 
anual de seiscientas mil a un millón de 
toneladas, no ha podido incidir en un mayor 

< consumo de pescado para las masas, debido 
en lo principal a que no existe una producctón 
lo suficientemente fuerte para abatir precios, 
y a q!Je , por otra parte. se están ,desviando 
algunos productos como la sardina hacia la 
elaboración de la harina para la alimentación 
de aves, cerdos y ganadería en general. en 

de la población. 
En este sentido, declaró. la política 

del gobierno es hacerlos llegar par¡ 
consumo directo. La aplicación de un se 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 
gó. contemplará los mismos propósrtos 
riorménte mencionados, con la meta 
colocar a México en el sexto lugar ¡ 
producción mundial. con un total. para 1 
de 2.4 millones de toneladas. 

No obstante. explicó. la idea no es • 
arribar a este objetivo si se pierde con 
posibilidad de desarrollar un recurso nr 
de manera nacionalista. 

Precisó que. además, se cuenta con la 
ventaja de que en las costas mexican~ 
consiguen productos marítimos de altor. 
en el mercado internacional, como la lar. 
ta. el camarón y el atún. 

El licenciado Rafful afirdtó que es ind1~ 
sable utiliiar al máximo los tres millones 
kilómetros de litorales que posee el país 
como los 2.8 millones de hectáreas de a 
interiores. por lo que. señaló, se han mr 
delegaciones de pesca en todos los esta 
de la República. incluyendo los 14 del inte 
Todo esto. subrayó, con el propósito 
ayuilar a resolver los problemas especr· 
de cada zona. 

Enfatizó que el Estado necesita orgaP 
financiar y comercializar. los productos.~¡ 
proporcionar estímulos al pescador. Del 
mo modo. consideró que se deben apoy¡ 
fortalecer las cooperativas existentes. der 
de un marco constitucional. 

Por otra parte. el ponente se quejó di 
absoluta falta de interés que existió en t~ 
al actual Plan. por lo que exhortó a 
comunidad en general a participar 
activamente en la formulación de nue 
proyectos. 

Es preciso, observó. que esa actividad 
dirija hacia la pesca de alta mar, mediante 
empleo de barcos equipados con instrumenr 
modernos y eficaces, y con la creación 
centros de enseñanza y docencia. 

Señaló que, precisamente con esta mira 
suscribió en fecha reciente un convemo ~ 
Estados Unidos y Japón para implementar 
programa de adiestramiento de mano de o· 

En la misma sesión intervinieron tamb 
M en C Juan Luis Cifuentes Lemus. 
tor general del Programa de lnvestigac 
Desarrollo Pesquero Integrado Méx1to 
PNUD 1 FAO. y el biólogo José A. M' 
Gándara. subdirector de Recursos Acult 
de la Dirección General de Acuacultura 
Departamento de Pesca. quienes. se ref · 
a la investigación p_esquera y a la acuacur 
en México, respectivamente. En el a 
estuvo también presente el doctor M 
Azuela. director del Centro Universitar~ 
Profesores Visitantes. quien expresó que 
coloquio significa una importante V traS(; 
dental manifestación académica de la UNI 
en un intento por hallar soluciones al 
problema de la pesca. , . 

El coloquio finalizará el próximo d1a 1 
durante el mismo serán presentadas un t 
de ocho ponencias. 



NECESAR_IO PROGRAMAR 
LA INFORMACION GEOLOGICA 

I'"JSta parcial de la ceremonia de inauguración del . Simposio sobre Evolución Tectónica de México. el cual fue puesto en marcha por el doctor 
Agustín Ayala Castañares. .. ¡ 
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En representación del doctor Guillermo Soberón, 
rector de la UNAM, el doctor Agustín Ayala 
Castañares, coordinador de la Investigación Cientí
fica, .inauguró el pasado día 19 en el Palacio de 
Minería, el Simposio sobre Evolución Tectónica 
de México, en el cual participan especialistas de 
varios países, con el propósito de analizar y sinteti
zar la información. existente hasta nuestros días 
sobre el tema. 

El evento forma parte d e los festejos conmemora
tivos del Cincuentenario de la Autonomía Univer
sitaria y es el número seis de los simposia científicos 
organizados con este fin por el Consejo Técnico de 
la Investigación Científica, en coordinación con la 
Comisión Organizadora de los Festejos. 

El ingeniero Diego A. Córdoba, director del 
Instituto de Geología, dio Ja bienvenida a los 

presentación de los moderadores de las conferencias 
que se dictarán. Ellos son los doctores Agustín 
Ayala Castañares, coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM ; Alirio Bellizzia, director 
de los Servicios Geológicos de Venezuela y director 
del Consejo Consultivo de los Servicios Geológicos 
de Latinoamérica; Gabriel Dengo, miembro de ese 

· Consejo Consultivo; los ingenieros Arsenio Nava
rro, del Instituto Mexicano del Petróleo; Guillermo 
P. Salas, del Consejo de Recursos Minerales; Luis 
Hernández Torres, director de Geología de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 
Manuel Torón, director de Fomento Minero; y 
Javier Meneses, de Petróleos Mexicanos. 

Al iniciarse los trabajos, José Guerrero García, 
del Instituto de Geología, presentó una Reseña 
histórica de la evolución tectónica de la República 
Mexicana. · o-
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El licenciado Fernando Solana. acompañado del doctor Guillermo Soberón. hace entrega del reconocimiento de ingreso a la AIC a uno de 111 

nuevos miembros. En la misma ceremonia. el doctor Daniel Reséndiz Niíñez rindió protesta como presidente de ese organismo. A la derecha,! 
doctor Guillermo Carvajal. 

El licenciado Fernando Solana. secretario 
de Educación Pública. acompañado del doctor 
Guillermo Soberón. rector de la UNAM. así 
como de rectores y representantes de la SEP. 
la UNAM. la UAM. el IPN y el CONACyT. dio 
posesión el pasado 16 de noviembre al doctor 
Daniel Reséndiz Núñez como nuevo presidente 
del Consejo Directivo de la Academia de la 
Investigación Científica. 

Durante su discurso de posesión. el doctor 
Reséndiz señaló que los problemas en todas 
las actividades humanas tienden a acrecentar
se en las próximas generaciones. Del recurso 
intelectual dependen. a largo plazo. todas las 
variables que interesan al futurQ de la 
sociedad. subrayó. · 

El reto intelectual es grande y aún no se 
dispone de todos los conocimientos para 
enfrentarlo; generarlos requiere de la ciencia 
como la concibe la Academia. 

Expresó que México ya es el décimo país 
más poblado del planeta y no puede esperarse 
que sus problemas. presentes y futuros. los 
identifique nadie. sino que los ataque el . 
propio país. · 

La importación masiva de técnicas de 
producción es aletargante v la importación de 
soluciones a los conflictos sociales sería 
suicida. Dijo que es peligrosa la posición de 
los tradicionalistas que buscan que la ciencia 
local se estrangule con la preferencia por lo 
importado. 

Pidió para los científicos el "poder para 
hacer ciencia... al cual def1nió como la 
capacidad para organizar la investigación. Si 
m~Lt-ttl 

la ciencia no se organiza no puede avanzar; 
por ello. los recursos deben distribuirse de tal 
manera que el investigador los pueda utilizar 
y controlar. 

Durante la. ceremonia que tuvo lugar en la 
capilla del Palacio de Minería. se llevó a cabo 
el protocolo de admisión para 18 nuevos 
miembros de la Academia de la Investigación 
Científica. 

En su calidad de presidente saliente. el 
doctor Guillermo Carvajal presentó un informe 
de la gestión 1978-79 del Consejo Directivo 
de la AIC. En ese lapso. dijo. la AIC realizó 
cinco programas de estudios acerca del 
posgrado en el país. los cuales tuvieron un 
costo superior a $1.551.DD0.00; de esos 
cinco programas de estudios. cuatro han sido 
terminados y uno más se encuentra aún en 
proceso de elaboración. 

Por otra parte. en virtud de un convenio 
adicional con la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica. la AIC 
realizó un total de .12 programas de televi 
sión. de 27 minutos de duración cada uno. 
dijo el doctor Carvajal. 

La producción televisiva se efectúa alrede
dor de temas como microscopía electrónica. 
cosmología. ingeniería genética. geografía 
humana. comunicación humana. arqueología. 
plantas medicinales. predicción sísmica. catá
lisis y pesca. 

El doctor Carvajal resaltó la conveniencia 
de_ contar con la participación activa de los 
académicos para la consecución de los. fines y 
los objetivos de la Academia. 

Por último. dijo. después de dos años lk 
esfuerzos. la situación fiscal de la AIC ha ~di 
regularizada. 

En la ceremonia estuvieron presentes 
además de los mencionados. el doctor Ed 
mundo Flores. director general de CDNACyl 
el doctor Emilio Rosenblueth. subsecretario lk 
Planeación Educativa; . el doctor Fernand• 
Salmerón Roiz. rector general de la UAM. ~ 
doctor Edmurido de Allia. en r.epresentaciOI 
del ingeniero Sergio Viñals. director del IPh 
el ingeniero Antonio Carrania. subsecretar1 
de Educación. Superior y Técnica. y el doct 
Manuel ·ortega. funcionario de la SEP. o .. 



· En representación del doctor 
Guillermo Soberón. rector de la 
UNAM, el ingeniero Gerardo L. 
Dorantes, secretario de Rectoría 
entregó ayer el Diploma del ex~ 
alumno distinguido 1979 al inge
niero Alberto B~emauntz Monge, 
por su sobresaliente desempeño 
dentro de la industria, la docen
cia y la investigación. 

El diploma es otorgado por la 
Sociedad de Exalumnos de la 
Facultad de Química, la cual 
"compr1,1eba· con actos de esta 
naturaleza su genuino interés por 
mantener siempre vivos los lazos 
con los egresados de las carreras 
que aquí se imparten", según 
señaló el ingeniero Dorantes du
rante la ceremonia que tuvo lu
gar en el auditorio del Instituto 
<;!e Investigaciones Biomédicas. 

Recordó la iniciativa del Rec
tor por fomentar el reconoci
miento a los méritos académicos 
del personal docente, así como de 
quienes se entregan a la investi
gación. 

Finalmente, y luego de felici
tar a la Sociedad de Exalumnos 
por la labor que ha venido desa
rrollando, mencionó que espera 

-s 

Momento en que el ingeniero Gerardo l. Dorantes. en representación del doctor Guillermo Soberón,hace entrega del reconocimiento al ingeniero 
Alberto Bremauntz fw1onge mientras observan los doctores José F. Herrán y Javier Padilla ·' 
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Ingeniero Julio lara Hidalgo. 

-7 
que el diploma entregado funja 
como símbolo de un merecido 
reconocimiento a quien durante 
tantos años ha destacado en las 
labores de enseñanza, con el ob
jeto de forr:nar profesionalesdig
'"lOS, responsables y conscientes. 

En el acto, el homenajeado 
mostró su complacencia por tal 
distinción y man'ifestó que por su 
experiencia, la Universidad y la 
industria ofrecen posibilidades 
que no han sido utilizadas dentro 
de la estrategia de desarrollo in
dustrial. 

Luego se refirió a la empresa 
mixta, la que definió como una 
organización donde el capital pú
blico y privado orientan . sus 
recursos hacia los ,prioritarios,, 
en armonía con las metas del 
gobierno, dentro de un funciona
miento eficiente, ya que éste es 
un organismo catalizador indus
trial del país que permite relacio
nes permanentes con la Universi
dad a través de sus empleados y 
de diversos medios. 

En este sentido, advirtió que si 
otros grupos industriales perci
bieran los beneficios que esta 
relación representa, el desarrollo 
de la industria química sería en 
muchos aspectos mayor y más 
adecuada a las necesidades na
cionales. 

Asimismo, dijo que los recursos 
naturales de México, sobre todo 
los no renovables como los mine
rales y el petróleo, son propiedad 
de la nación y quien los utiliza 
como materia prima de la indus
tria química los debe aprovechar 
al máximo y obtener de ellos los 
'?1 r ~ l »'f1 

mayores beneficios en bien d la 
colectividad. 

Finalmente, señaló que el tra
bajo en el sector público implica 
una doble personalidad que co
mo ciudadanos o profesionistas se 
contrae, así como eficiencia y 
justicia social que en nuestro país 
deben ser compatibles porque 
son parte sustantiva una de otra. 

.En la ceremonia hicieron tam
bién uso de la palabra el ingenie
ro Julio Lara Hidalgo, presidente 
de la Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Química, quien 
señaló la importancia de el pre
mio otorgado, y el doctor Fran
cisco Javier Garfias, maestro e 
investigador de la Facultad de 
Química quien hizo la presenta
ción del homenajeado. 

Doctor Javier Garfias. 

Asimismo, estuvieron presentes 
los doctores Javier Padilla Oliva
res, director de la Facultad de 
Química; José Herrán Arellano, 
asesor de la Investigación Cientí
fica Aplicada, y el QFB Benito 
Curiel, expresidente de la Socie
dad de Exalumnos de la Facul
tad de Química. 

A continuación, y por conside
rarse de interés general, se re
produce el texto íntegro del dis
curso pronunciado por el inge
niero Gerado L. Dorantes, secre
tario de Rectoría. 

Me cabe a honra traer la rt~ 
presentación del Rector de n~Rs
tra Universidad quien, por ha-

liarse en estos momentos firman. 
do un convenio técnico científico 
de investigación en la Presiden
cia de la República, no está en 
posibilidad de asistir a ~ste acto. 
Por este motivo soy portador asi
mismo de las excu8al!l que me ha 
pedido presentar ante ustedes el 
doctor GuillermQ· Soberón, de 
quien igualmente traigo, con sus 
saludos, un mensaje de cálida 

· cordialidad. 

Exalumno y profesor de esta 
Facultad, me es singularmente 
honroso asistir a este acto, en el 
que merecidamente se reconocen 
los logros sobresalientes de uno 
de los más destacados maestros 
de la Facultad de Química, el 
ingeniero Alberto Bremauntz, a 
cuya cátedra, en un pasado que, 
no por lejano, deja de ser menos 
ví.vido, tuve el privilegio de asis-
tir. -

La Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Química com
prueba con actos de esta natura
leza su genuino interés por man
tener siempre vivos los lazos con 
los egresados de las carreras que 
entre nosotros se imparten. For· 
inamos un conjunto.de especialis
tas firmemente convencidos de 
que el ejercicio de nuestra profe
sión ha de contribuir en modo 
determinante al progreso y desa· 
rrollo de la industria y de la 
ciencia en nuestro país. 

El Rector de esta Universidad 
·ha fomentado invariablemente 
con entusiasta ahínco el reconoCÍ· 
miento a los méritos académicos 
del personal docente y de quien~s 
se entregan a la investigación. 
Que el diploma que hoy entrego 
por encomienda de la Sociedad 
de Exalumnos, y en representa· 
ción del rector Guillermo Sobe· 
rón, funja como símbolo de un 
merecido reconocimiento a quien 
durante tantos años ha destacado 
en las labores de enseñanza para 
formar profesionales dignos, res· 
ponsables y conscientes. 

Finalmente, felicito con entu· 
siasmo a la Sociedad de Exalum
nos de la Facultad de Química 
por la labor que ha venido desa· 
rrollando y la invito a que con 
renovado vigor intensifique sus 
empeños en bien de nuestra pro· 
fesión. a• 



INAUGURO EL 
RECTOR LAS 
OFICINAS DE 
LA DIRECCION 
GENERAL DE 
PRESUPUESTO 
POR 
PROGRAMAS ¡ _____ _, ___ ..00. ____ ~ 

' 
t * El presupuesto universitario, 

instrumento de consolidación 
de la autonomía Í 

· * Se creará la especialidad de 
Presupuesto por Programas 

El doctor Guillermo Soberón, 
rector de la UNAM, inauguró el 
pasado día 19 de nc5viembre lás 
oficinas de la Dirocción General 
de Presupuesto por Programas, 
en el octavo pisQ de la Torre de. 
Rectoría. 

m;s-~;«?;!:?!i:::o:~::e~~ ::::m :o:.;.-.-

Durante la oeremonia, el licen
ciado Albeno Menéndez Guz
mán, direct(Jr de la dependencia, 
señaló que el presupuesto univer
sitario ha sido el instrumento de 
consolidación de la autonomía, 
mientras que la investigación . '.< 

cátedra y la cultura han si(~., l.:ts 
trincheras en su defensa. 

El doctor Guillermo Soberón al momento de cortar el listón simbólico con el que puso en 
servicio las nuevas instalaciones de las oficinas de la Dirección General del Presupuesto 
por Programas. lo acompañan en la gráfica Jos ingenieros Gerardo Ferrando y Gerardo 
l. Oorantes y los licenciados Alberto Menéndez y Luis Ferreiro. 

Ante la presencia de las a u, 
dades universitarias agregó que 
esa consolidación ha sido posible 
gracias a la presentación oportu
na del presupuesto universitario; 
a su ejercicio ordenado y sistemá
tico; al equilibrio mantenido en
tre los iugresos y los gastos, y 
debido .a su indudable beneficio 
al prot:> , amar las acciones y ser el 
model _, de adopción para el sec
tor p .\:> lico y las universidades 
del poÍS. 

L'wgo, externó que si bien el!o 
es m, tivo de orgullo, es necesano 
aún Lonsolidar el sistema de eva
luación presupuestaria, a fin de 
mantenerlo a la vanguardia y 
colaborar con las universidades 

de provincia y otras entidades, 
para que también les lleguen los 
beneficios del sistema. 

Asmismo, como garantía de 
que el estudio de este sistema es 
conveniente para el país y para la 
propia Universidad, con la coo
peración de otra entidad de esta 
Institución, dijo, se intentará 
crear la especialidad de Presu- · 
puesto por Programas durante el 
próximo año. 

Finalmente, el licenciado Me
néndez Guzmán agradeció al 
doctor Soberón, a nombre del 
personal de la dependencia, por 
su apoyo, su guía y por las nuevas 
instalaciones "que servirán para 
seguir cumpliendo con nuestra 

labor"; y señaló que una forma 
sencilla de agradecimiento es el 
seguir trabajando. 

Acompañaron al doctor Sobe
rón durante el recorrido inaugu
ral, además, el ingeniero Gerardo 
Ferrando Bravo, secretario gene
ral Administrativo; el ingeniero 
Gerardo L. Dorantes, secretario 
de Rectoría; el CP José Romo 
Díaz, director general de Perso
nal; el M en C Jaime Aguadé 
Escofet, director general de Estu
dios Administrativos; el licencia
do Rolando Martínez Murcio, 
secretario particular del Rector, 
y el licenciado Luis Ferreiro, sub
director de Presupuesto por Pro
gramas. J-



Momento en que el doctor Fernando Herrera Lasso entrega el diploma correspondiente a uno 
de los alumnos egresados de la ENEP Zar·agoza. En el presídium estuvieron presentes. además. 
los doctores Efraín Shor, Octavio Rivero Serrano. Jo~é Oíaz v Díaz v Humberto Luján. 

Más de 85 mil pequeñas poblacio
nes, inmersas a lo largo de todo el 
territorio nacional, esperan recursos 
flsicos y humanos en materia de 
salud, señaló el doctor Fernando 
Herrera Lasso, director de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza, durante la ceremonia en 
la que 177 médicos de la primera 
generación de este plantel recibieron 
sus certificados de ~studios, el día de 
ayer en el Anfiteatro Simón Bolívar 
de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Lo anterior, agregó, es el resultado 
de la multi y micro especialización y 
la concentración de servicios en las 
grandes ciudades, ocasionando la 
desprotección masiva de una inmen
sa parte del territorio nacional. 

Por ello, observó, es necesario que 
se sigan produciendo cambios en la 
mentalidad de profesores, alumnos y 
funcionarios. Cambios, dijo, diflciles 
de lograr dadas las condiciones de 
tradición que guardan prácticamen
te todas las estructuras educacionales 

De este modo, indicó que el reto 
planteado· es grande par lo que hay 
que enfrentarlo con objetivos muy 
claros, como crear una infraestructu
ra congruente; integrar la docencia
servicio; promover la educación 
intermultidisciplinaria; señalar rutas 
en la enseñanza activa y, finalmente, 
integrar los cono<;:imientos para que 
los estudiantes salgan al servicio de 
la comunidad con un armamentario 
completo y dúctil. 

Por otra parte, y al referirse a la 
desconcentración en esta Casa de 
Estudios,, formuló que no es sólo 
física, ya que si así se concibiera, la 
Universidad no patrbci.naría los 
cambios, "y nuestra Universidad 
efectivamente los patrocina, los incu
ba y los nutre". 

Como ejemplo, expresó que en la 
mayor parte de las Escuelas Nacio
nales de Estudios Profesionales se 
han desarrollado nuevos polos en los 
aspectos educativos que him permiti
do producir y promover acciones 
instruccionales con nuevos métodos 



Ante la presencia del .licen
c.iado José López Portillo, pre
Sidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, se 
firmó un importante convenio 
mediante el cual se acuerda la 
creación del Centro de Investi
gaciones Científicas de Yuca
tán, el cual tendrá por objeto 
estudiar la genética, la fisiolo
gía, la patología y la estructu
ra molecular del henequén. 

Este . convenio fue signado 
ayer en'"la residencia presiden
cial de Los Pinos por el doctor 
Guillermo Soberón, rector de 
la Universidad Nacional Au
tónoma de México; el doctor 
Edmundo Flores, director del 
Consejo Nadonal de Ciencia y 
Tecnología; el licenciado Mi
guel de la Madrid, secretario 
de Programación y Presupues
to; el doctor Francisco Merino 

Rábago, se~retario de Agricul
tura y Recursos Hjdráulicos,y 
por el licenciado Francisco Lu
na Kan, gobernador del Esta
do de Yucatán. 

Para tal efecto, el Centro 
contará con un grupo de ex
pertos procedentes de las di
versas dependencias signantes, 
de entre los cuales 1 O técnicos 
de la Universidad Nacional 
que, entre otras actividades, 
realizarán análisis de los futu
ros precios derivados del hene
quén y de.los demás productos 
que en el mercado compiten 
con él. 

Asimismo, colaborará con el 
Centro el Instituto de Estudios 
sobre Celulosa y Madera que 
se encuentra en el Estado de 
Jalisco. 

Previo a la firma del conve
nio, se informó al mandatario 
sobre los resultados de los estu
dios hechos por diversas insti
tuciones de educación superior 
en el país, coordinadas por el 
CONACyT, de la posibilidad 
y viabilidad de producir papel 
y celulosa partiendo del hene
quén. 

Según se apuntó, este pro
yecto aumentaría la 
producción-ocupación en el Es
tado de Yucatán y abriría 
nuevos mercados al henequén, 
así como el ahorrarle al país 
muchas divisas en la importa
ción dé•celulosa y papel. 

Ese proyecto ya ha sido ter
minado, por lo cual ahora se 
procede a la ins~auración de 
centros productores; luego, se 
puso como ejemplo el ya exis
tente en Brasil y los tres con 
que cuentan los Estados Uni
dos de Norteamérica. 

Finalmente, el licenciado 
José López Portillo se mostró 
complacido por los resultados 
obtenidos, y autorizó a la Se
cretaría de Programación y 
Presupuesto para que se conti
núen los estudios profundizan
do en algunas áreas específicas 
y que podrían brindar buenos 
resultados. a-
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La Escuela Nacional de Estudios Profesion'ÍIIes Zaragoza invita a 

la Primera semana científica, que se llevará 'a cabo del 26 al 30 
:, .· de noviembre en ese Plantel. de acuerdo con el siguiente programa: 

lunes 26 . 
11:00 h. -Inauguración. por el doctor Fernando ~errera Lasso. 

director de la Escuela. 
-Papel social del farmacéutico. Cómo se prepara a 
este profesionista en la ENEP Zaragoza. Ponente: 
María del Consuelo Hidalgo y Mondragón. · 
-Audición de Jesús Ruiz. guitarra. 
-Le investigación científica en México. Ponente: 
doctor José Luis Mateos. 

16:00 h. -Quinteto de alientos de la Orquesta Filarmónica de la 
J. UNAM. 

Martes 27 
11:00 h. -Le experiencia de estudiar una cerrara profesion~l 

en una escuela de nueve crea_ción. por Arcad1o 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón invita al 
ciclo de conferencias La política económica en los ochenta, el 
cual tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre en el Auditorio A-1 de la 
Escuela. a las 18:00 h .. de acuerdo con el siguiente 

PROGRAMA: 

diciembre 
3 Estado latinoamericano, presente, por los doctores Marcos 

Kaplan y Osear Colman. 
4 Caracterización de la política económica en la década de los 

setenta (caso México), · por los licenciados José Blanco y 
Antdnio Chumacero. 

5 Despunte de la política económica. en los ochenta (caso 
México), por los licenciados Gustavo Esteva y Armando Labra. 

6 Perspectivas de la so¡:iedad mexicana en los ochenta, par el 
licenciado Antonio Delhumeau. · 

Como moderador del ciclo actuará el doctor Hugo Torres Goitia. 
y como coordinadores los licenciados Gustavo Esteva y Ricardo 
Ramirez Brun. 

Para mayores informes dirigirse a la Coordinación de Economía 
de la ENEP Aragón (Av. Central y Hacienda Rancho Seco. San 
Juan de Aragón. Estado de México). o al teléfono 796-04-88 
extensiones 117 y 118. 

::;%::~=:::::::::::7::=::>:~ 
Sánchez Ruiz. 

-' -Formación de recursos humanos e ingenieríe 
químiCa. Ponente: ingeniero químico Francisco Barnés. 
-El papel del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos. Ponente: ingeniero químico Juan A. Zepeda 
Novelo. 

Miércoles 28 
11 :00 h. -Perspectivas profesionales del biólogo. Ponente: 

biólogo Manuel Rico Bernal. 
-Presentación de la Orquesta de Cámara de la Casa del 
Lago. . 
-El estudio sistemático de la flora y fauna mexica
nas como factor de desarrollo. Ponente: doctor Carlos 
Vázquez Yáñez. 

16:00 h. -Presentación de la Orquesta de Cámara de la Casa del 
Lago. 

Jueves 29 
11 :00 h. -Los cursos de tecnología farmacéutica como 

integración de varios aspectos; legislación, contrel, 
etcétera. 
-Perspectivas del desarrollo tecnológico en nuestro 
país. Ponente: doctor Enrico Martínez Sáenz. 
-El desarrollo de fármacos y medicamentos. Ponen· 
te: OFB Alfredo Garzón. 

Viernes 30 
11:00 h. Sesión da clausura: 

-Aspectos biológicos y químicos de la i{lmunología. 
Ponente: OFB Magdalena Acosta Segura. 
-Perspectivas de la investigación químico farmacéu
tica en la ENEP Zaragoza. Ponente: químico Ignacio 
Regla. 
-La industria farmacáutica en México. Ponente: OFB 
Eduardo Mariscal. . . 
-'Clausura. por e! doctor Efraín Shor Pinsker. ___ .,.. 
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Facultad de Q uímica 

1 COLOQUIO DE QUIMICA 
INORGANICA: AVANCES EN 

B IOINORGANICA 

/ 
de iones metálicos en la transferencia l 
de información en las células, por el ~ 
doctor G. l. Eichhorn. del National lnstitu- ''' 
te of Health. Gerontology Research Cen- ,· ... i 
ter. Baltimore City Hospitals . . 

-Fenómenos de transporte ::: 
Na + 1 K+ y sustitución de estos io- f 
nes, por el doctor M. N. Hughes, del ll 
Queen Elizabeth College. london. England. W * Es organizado por el Departamento de Química Inorgánica de la División de 

Estudios de Posgrado de esa Facultad ' · · 

u:, 
BIOIOORGAniCA 

/ 

-Interacción de drogas de Pt con ~i 
ADN y ARN, centros polimetálicos en ~ 
sistemas vivos. por el profesor S. J. ::~ 

Con el propósito de promover la tomu- lippard, de la Universidad de Columbia, f:l :;:' 
nicación y el intercambio de idees entre Nueva York. ··· 
los investigadores de diversos institutos y -Fijación de N2 en plantas, por el ~j 
universidades. el Departamento de Ouími- doctor G.J. leigh. de la Universidad de t 
ca Inorgánica de la División de Estudios Sussex, Inglaterra . ·r·;·;·; 

de Posgrado de la Facultad de Química ha -Vitamina 8 12 , modelos y 
organizado una serie de coloquios anuales metaloradiofarmacéuticos, por el doctor ¡j:j 

·sobre diferentes aspect()S de la Química l. G. Marzilli. de The Johns Hopkins :::: 

;;~g~i,·;::::'~.,B:~:::.::~:.!' ~;ª~tf~gfti!::~·J::,,~ !!.1. 

tífica y Humanística, ubicado en Ciudad las personas interesadas en informa-

~i~::~~~:r~~ó!~~n~a~0~e~ií:~e: s~ Jes~~ ~~ende~1~ir/;i~~~ip:i~;~~ :n e~t;ia~~o~~~~ ;.'i',-.,_,1¡·'¡ 

rrollarán en inglés y la cuota de inscrip- y/o a la doctora Noráh Barba-Chapela, 
ción al coloquio es de $1.500.00 M. N. . Departamento de -Química Inorgánica, Di- ?,¡ 

Durante el coloquio se tratarán los visión de Estudios de Posgrado, Facultad f 
siguientes temas: . de Química. Ciudad Universitaria, teléfo- ~ 

r::::;:d~-===== 1 p~ . 't· 

:;; ~ POBLACION D_E MEXICO: / t 
).. EVOLUCION Y DILEMAS ::= 

i ;;;~:d~inFg~g~~~:~A-JI:b~i~;!::u~c~~~f~J~f::~~ ~M:~;;::rs~:; ~~ ~~:E~~t~:t:aii:~~s:~~~irt~;i ·:¡ .. =~, .• : ... 
;¡:: mas. e ranc1sco a. en e que o rece ex1co. ena a que es e ema se conv1 10 
.. un panorama del comportamiento demo- en objeto de discusión pública hasta los ¡¡;¡ 
J-gráfico del país desde la época prehispáni- años sesenta. y que actualmente existen ji!j 

¡]! ~~ter~~~~~ ~~lít~~!~al~~~1~ci~n:l~:lizaasu~i~ ~~:;ee~!:sqfuo;~:s:een:i~~~d~~ ~~¿~~~i~~:~ ~~ 

~~=::;::;;.~~~~ 
la Facultad de Ciencias. de(ltro de su programa Ciencia y 

aocitdatl, invita al Simposio internacional de ciencia y 
sociedad. que se realizará del 26 de noviembre al 14 de diciembre 
del año en curso en las aulas magnas 1 y 11 de esa Facultad, de las 
10:00 a las 14:00 h. y de las 17:00 a las 21:00 h., de acuerdo con 
el siguiente programa: 

Diciembre 

lunes 3 
Ciencia, ideología y sociedad. 

Martes 4 
Ciencia y técnica desde la economía politica. 

// 1 Miércoles 5 
Ciencia en Latinoamérica. 

Jueves 6 
Análisis de experiencias alternativas en docencia e investiga
ción. 

¡~~ 
g 

~!!' 
~~ 

Viernes 7' & 
Conclusiones. ~== 

~~ Paralelamente al Simposio se ofrecerán talleres y mesas de f' 

discusión sobre temas especializados. Tanto en los talleres como en :;·:,:_Í_.: 

el Simposio se presentarán destacados investigadores y cientlficos : 
nacionales y extranjeros, entre los que destacan el físico Marcelo fi 
Ciani. el maestro Trto Tonietti, la maestra Paola Manacorda. J 

;1 
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* Intervinieron ilos licenciados Antonio Delhumeau, Gustavo Esteva y Manuel Buendía, así como 
el periodista Miguel A. Granados Chapa y el diputCJdo Gerardo Unzueta * Sólo la acción popular transformar6 los esquemas existentes en la comunicación social 
mexicana 

Presídium durante la mesa re· 
donda sobre el derecho a la 
información; en el orden usual. 
el periodista Miguel Angel Gra· 
nadas Chapa. señor Gerardo 
Unzueta. licenciado Antonio 
Delhumeau. licenciado Gustavo 
Esteva y el licenciado Manuel 
Buendía. 

El derecho a la información necesita asegu
rar la capaciqad práctica de las organizaciones 
populares, obreras y campesinas para difundir 
sus problemas, a través de los medios masivos 
de comunicación, expresó el licenciado Ant_o
nio Delhumeau, director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, al intervenir en la 
mesa redonda que sobre este tema se efectuó 
recientemente en una de las aulas de esa 
Facultad. 

Asimismo, afirmó que es necesario que este 
derecho garantice el acceso a los medios para 
todos aquellos que se han formado dentro del 
campo de. la comunicación en las universida
des, y añadió que para estos grupos se presenta 
una· alternativa: actuar como simples interme
diarios entre los miembros de las' clases d~mi
nantes y las clases subalternas, o bien apoyar y • 
organizar a los sectores marginados del país. 

El licenciado Delhumeau agregó que el 
derecho a la info.rmación constituye una mane
ra de contrarrestar la "desinfor~ación" exis
tente en la actualidad, y subrayó que éste debe 
ser contemplado como un derecho a~quirido 

· por las masas y no como una actitud de gracia 
por parte de las autoridades. 

Más adelante, el ponente planteó algunas 
dudas al respecto: primero, si se incluirá la 
posibilidad de informar sobre la verdadera 
condición sociopolít:ica-económica imperante 
en México; y segundo, si sólo setá una prerro
gativa exclusiva de los partidos políticos. 

Por su parte,· el periodista Miguel Angel 
·Granados Chapa, director de Radio Educa· 
ción, recalcó la confusión que este derecho ha 
provocado y señaló algunos equívocos que se 
han manejado sobre el particular, tales como el 
pretender que hay un desconocimiento del 
tema; en ese sentido subrayó que la existencia 
de tratados universalmente reconocidos no dan 
margen a que se establezca la duda al respecto. 

Por otro lado, aseveró que el derecho a la 
información forma parte de la Reforma Politi
ca, ya que la legislación electoral se ha pro
puesto, de alguna manera, evitar que el uso de 
la 1V recaiga en una sola organización social 

·con fines privados, como hasta ahora ha suce· 
dido. La intervención de los partidos politicos 



dentro de ella, continuó, es un avance impar..: 
tante que se necesita fortalecer con el fin de 
pluralizar la emisión de mensajes. 

Asimismo, enfatizó que sólo la acción popu
lar transformará los esquemas existentes en la 
comunicación social mexicana. Así, explicó que 
el derecho a la información consta de tres 
par~e~ ese~ciale~: el derecho a investigar la 
not1c1a,, a difundirla y a recibirla. 
. Acto seguido, el señor Gerardo U nzueta 

diputado por el PCM, precisó que el elabora; 
una Ley reglamentaria al artículo 69 Constitu
cional que garantice el derecho a la informa
ción,_ se deberá luchar por establecer ciert~s 
med1d~s que permitan el ejercicio de la liber
tad de expresión y que aseguren . al mismo 

tiempo el derecho de los no propietarios de los 
medios de difusión colectiva a recibir una 
información no manipuladora, oportuna y con-
fiable. . . 

Posteriormente, especificó que esta Ley nece
sita contemplar la relación entre los poseedores 
de los medios y los ciudadanos comunes, y la de 
éstos 'con el Estado. 

Su reglamentación permitirá que los grupos 
populares sean capaces de demandar y exigir 
este derecho, lo que redituará en una mayor 
actividad política para que adquieran una 
influencia considerable dentro del Estado mis
mo. "No se puede .. dejar en poder de éste las 
decisiones que aseguren que la información 
deba ser proporcionada", puntualizó. 

Del mismo modo, hizo notar que el empeño 
por hacer real este proyecto es parte de la lucha 
de las clases oprimidas por conseguir su liber
tad política. Por último, propuso la nacionali
zación de la Radio y la TV con el objeto de 
producir en el fututo programas que concuer-

. o cretas de los grupos 

marginados, y facilitar así el camino hacia la 
democratización de la sociedad. 

A su turno, el licenciado Gustavo Esteva 
a~otó que h~ sido notoria la escasa participa
Clon de los cmdadanos y de sus organizaciones 
democráticas en1 este aspecto, pues, dijo, ha 
prevalecido la acción de los medios y las 
autoridades. 

Expresó que el derecho a la infor~ac,ión 
define el paso de la democracia formal ·a la 
real, por lo que debe ser un patrimonio común 
y convertirse en el sustento de la vida democrá
tica, al representar el punto de partida para 
lograr la movilización social. 

El profesor sostuvo que una política de 
comunicación social necesita eliminar los inte
reses particulares para formar un orden social 

Aspecto general de los asisten
tes a la mesa redonda sobre el · 
derecho a la información. 

donde prevalezcan los ·intereses masivos. En 
este sentido, apuntó que las expresiones de la 
gente organizada deben definir los contenidos 
de la comunicación. 

Concluyó su intervención al comentar que el 
derecho a la información limitará el margen de 
maniobra de todas aquellas personas acostum• 
bradas a manipular este servicio público, por lo 
que con esta medida sólo se afectará a los 
monopolistas de los medios. 

Por último, el licenciado Manuel Buendía 
analizó los discursos oficiales que han surgido 
desde la aparición de esta iniciativa, en octubre 
de 1977, y opinQ que ésta ha levantado un 
enorme interés nacional desde aquel entonces. 

Indicó que el derecho a la información debe 
tener las características de un encuentro para el 
diálogo social, y finalmente mostró su inquie
tud por saber si efectivamente con~tituirá una 
garantía para los ciudadanos. 

Después de la mesa · redonda se abrió un 
debate sobre esta problemática, con la partici
pación de los conferenciantes y demás personas 
asistentes. -o 



: ·. ·=·· ·:· :: ... :···:-: 

Afirmó Milán Kundera 

* Franz Kafka, verdadero here
dero de la magia praguense * Captar y defender el arte en 
su especificidad, meta de los 
estructuralistas 
: .. ::.: ·: : : : .• :: :: 

la invasión rusa de 1968 barrió la genera
ción de los años sesenta y con ella toda la 
cultura moderna que la había antecedido: fue 
así como los libros fueron encerrados en los 
mismos sótanos donde antes estuvieron los de 
Kafka o de los surrealistas checos. afirmó el 
novelista de ese país Milán Kundera durante 
una conferencia que dictó recientemente en la 
ENE P Acatlán bajo los auspicios de la 
Dirección General de Difusión Cultural. 

Milán Kundera. quien rescata tª tradición 
cultural de Praga, cuna del estructuralismo. 
es autor entre otras de las novelas La broma 
(1968). La vida está en otra parte (1973). 
El vals de los adioses y El libro. de la risa y 
del olvido. 

Durante su exposición destacó el carácter 
irracionalista de la cultura praguense. sobre 
todo a partir del florecimiento del arte gótico. 
el barroco y el manierismo postrenacentista. 
El auge arquitectónico y musical del barroco. 
explicó. trajo consigo la asfixia del pensa
miento libre v de la literatura y la filosofía 
durante los siglos XVII v XVIII. con lo cual el 
irracionalismo v la tendencia hacia lo fantásti
co adquirieron una hipertrofia que se expresó 
en las leyendas. los cuentos de hadas y la 
imaginación mórbida. Lo mágico ocupó, en
tonces. un lugar desmesuradamente más 
gr~nde que lo real: es por ello por lo que 
Bretón calificó a Praga como la capital 
mágica de Europa. 

Frankz Kafka fue el verdadero heredero de 
la magia praguense. pues no sólo invirtió la 
novela gracias a su imaginación fantástica. 
sino también reemplazó lo fantástico por lo 
real: el realismo de las observaciones detalla
das. pero también de su visión social. planteó 
el maestro Kundera. Kafka. dijo. fue el 
primero en realizar la fusión alquímica del 
sueño y la realidad. al crear un universo 
autónomo en el cual lo real parece fantástico 
y lo fantástico desenmascara lo real. 

Destacó también Milán Kundera el adelan
to que mostró la litera.tura praguense con 
relación a los hechos históricos que posterior
mente $! desencadenaron en su país: tanto 
Kafka como Jaroslav Hasek. contemporáneo 
suyo. hablaron del hombre enfrentado a una 
sociedad transformada en un gigantesco 
mecanismo burocratizado. para el primero. o 

militarizado para el segundo: en tanto que 
Karel Capek introdujo en 1920 el término 
robot, convertido posteriormente en neologis
mo dentro de la lengua española. 

Después de la guerra de 1914 -cuando la 
literatura se dejó seducir por la escatología de 
la revolución y la visión del porvenir- los · 
escritores de Praga fueron los primeros en 
penetrar la faz oculta del progreso. su cara 
negra v amenazante. dijo el conferenciante. 
Hasek. por ejemplo. escribió una gran novela 
cómica en torno a la guerra. que constituyó 
una blasfemia para los franceses y los rusos: 
aquello fue una expresión de que el genio de 
las mjnorías es aquel de la distancia y de lo 
no seria. subrayó. 

Al referirse a la novela kafkiana dijo que 
ésta no t1ende a la introspección psicológica 
de sus personajes. sino a establecer las 
posibilidades del hombre dentro de la trampa 
en la cual ha devenido el mundo. o sea que su 
pensamiento está estrictamente limitado por 
la situación autoritaria v despótica que lo 
absorbe totalmente. las motivaciones interio
res no representan una gran cosa en un 
mundo en el cual las determinaciones exterio
res se apoderan cada día más del hombre. 
enfatizó. 

Explicó también que el círculo de Praga 
-grupo de escritores judíos que rodeaba a 
Kafka v a su amigo Max Brod- dio lugar a 
partir de 1925 a otros círculos de lingüistas y 
de estetas que más tarde crearon y dieron 
nombre al estructuralismo. la meta de esa 
corriente fue captar y defender el arte en su 
especificidad. Si uno insiste en la especifici
dad del arte. subrayó Milán Kundera. no es 
para evadir lo real: al contrario. es la 
voluntad de ver un árbol en uri árbol. un 
retrato en un retrato. es la resistencia contra 
las fuerzas reductoras que mutilan al hombre 
v al arte; la lucha de los estructuralistas. 
agregó. es contra la reducción de la literatura 
a otro lenguaje -como puede ser el de la 
explicación ideológica-. lo cual implica una 
lucha contra la reductibilidad del hombre 
mismo. 

Se refirió asimismo al famoso golpe de 
Praga de 1948. que aniquiló la cultura dieca 
anterior. a raíz del cual se orgallitaron 
grandes campañas contra el cosmo~litis· 
mo. o. en otras palabras. contra le cultura 
occidental. lo que trajo como cQIIs~cuencia 
que toda la herencia cultural de f raga fuese 
prohibida: el golpe de Praga. dijo. constituyó 
el momento en el cual Occiden~ fue coloniza· 
do v Praga el lugar donde la cultura 
occidental empezó a perder su identidad: sin 
embargo. agregó. graci<~s . a la vitalidad 
cultural del país. todo lo que le había sido 
prohibido regresa durante los años sesenta. 
Es así como. en 1964. los intelectuales checos 
realizaron una conferencia internacional en un 
castillo de Bohemia. en la cual rehabilitaron a 
Kafka. el escritor maldito. 

Los ideólogos rusos. explicó. no olvidarán 
jamás esa desobediencia: aquel acto fue 
considerado como la primera señal de la 
contrarrevolución dentro de los documentos 
oficiales que justificarían la invasión a Che· 
coslovaquia en 1968.Aquella invasión. subrayó 
el novelista. no era solamente la victoria del 
"comunismo dogmático" sobre el "comunis
mo liberal" sino también el aleccionamiento 
definitivo de un país occidental por parte de 
la "civilización" dertotalitarismo ruso. 

No porque fuese anticomunista o porque se 
opusiese a los intereses estratégicos soviéti· 
cos fue por lo que Kafka provocó la rabia de 
Moscú. sino porque él encarnaba otra cultu· 
ra. extranjera y no asimilable. aseveró Milán 
Kundera: el escritor checo. enfatizó. aboga 
por la defensa de las raíces propias de su 
cultura. que no son sino la manifestación del 
ser del praguense y que no tienen por qué 
perderse por una dominación extranjera . 

El derecho de todo individuo a su cultura 
es lo que podría decirse que defiende el 
escritor checo: pero debe entenderse. conclu
yó, que no se trata solamente de los derechos 
del hombre. de la democracia. de la justicia 
-que no existen más en Praga- sino del 
rescate de toda una gran cultura que se 
pierde como una Atlántida sumer~ida . a• 



* Conferencia del 
jurista uruguayo, 
Enrique Vescovi 

* Deben ser amplia
dos los poderes 
del juez 

Al iniciarse el curso sobre dere- do a mediados del siglo pasado tervenir más directamente, y con.: 
cho procesal civil latinoamerica- del español, el cual ya se encon- sideró como un error su neutrali
no, el doctor Enrique Vescovi, traba atrasado dos siglos con res- dad. 
jurista uruguayo e investigador pecto a los avances de su época. Por otra parte, el conferencian-
visitante de la UNAM, enfatizó Agregó que la clave del proble- te manifestó que la sentencia 
la urgente necesidad de modifi- ma está en analizar el papel que debe ser congruente a las preten-
car los principios de esta discipli- en un proceso debe desempeñar siones de las "partes" y limitarse 
na en busca de una justicia más el juez, quien puede actuar, co- a las demandas de éstas. 
rápida y eficaz. mo sucede en América Latina, Posteriormente, subrayó que 

Durante su conferencia, efec- como simple espectador; ser en en estos momentos existen en el 
tuada en el auditorio del Institu- algunos casos un dictador, o bien mundo dos instancias sobre la 
to de Investigaciones Jurídicas ip.tervenir como figura interme- apelación después de la senten-
ante la presencia del doctor Jorge dia, dirigiendo el proceso, lo que cia: la austriaca, que permite 
Carpizo, d irector del mismo, el serí'a en última instancia la meta revisar todo el juicio, y la alema-
doctor Vescovi, exministro del a segutr. na, aceptada mayoritariamente, 
Trabajo y Seguridad Social de su Más adelante, el doctor Vesco- que sólo se ubica en la revisión, 
país, expresó que los procesos vi indicó que en el mundo se ha por parte de un tribunal superior 
sociales ta les como el agrario, el difundido la idea de aumentar de la sentencia misma. 
laboral o el de menores, requie- los poderes del juez, por lo que Por último, el doctor Vescovi 
ren transformaciones con el fin algunos códigos modernos, como sostuvo que Jos poderes del juez 
de que sean públicos, breves y e l del Distrito Federal,_ otorgan a · ·, d necesitan ser ampliados, pero e_ on 
menos costosos. éste una mayor mtervencwn en- las debidas limitaciones que ¡m-

Explicó que en este sentido, el tro del proceso; sin embargo, pidan la pérdida de garantías 
Instituto Iberoamericano de De- aclaró, estas facilidades no son 
recho Procesal ha buscado ele- d el todo usadas o aprovechadas, para las "partes". 
mentos y principios comunes pa- ya que el juez desconoce el desa- A su vez, el doctor Jorge Gar-
ra mejorar el sistema, a través de rrollo del procedimiento y el con- pizo agradeció la intervención 
la elaboración de bases para un tenido de la causa. del jurista uruguayo en este cur-
nuevo modelo de Código Proce- Recalcó que el juez debe partí- so, al que consideró de gran u tili-
sal. cipar en la búsqueda de la prue-. dad y valía para los estudiantes 

Señaló que el derecho procesal ba para dictar la sentencia, así int("resados en el derecho proce-
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CENTRO DE INSTRUMENTOS 

El Centro de Instrumentos. con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presenll convocatoria y en el 
referido Estatuto. y que aspiren a ocupar 1111 plaza de ücnicG académico titwar 
"B" de tiempo ca111pleto •. con sueldo mensual de S22.292.00 en el área d.e control 
y optoelectrónica. de acuerdo con las siguientes 

8 A S E S: 

Tener grado de maestro o preparación equivalente y haber trabajado 111 minino 
de dos años en tareas de alta especialización. 
la Comisión Dictaminadora analizará la documentación pnesentada por los 
interesados y los convocará para: 

a) Presentar un proyecto en el área de optoelectrónica. que consistirá en oo diseño 
que compruebe su capacidad. 

b) Exponer oralmente el punto anterior. 

Para participar. los intenesados deberán dirigirse a la Dirección del Centro de 
Instrumentos. CU., México 20. O.F .. dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. para presentar los siguientes documentos: 

l. Solicitud para ser considerado en este concu110. 
11. Currículum•vitaa. 
Une vez concluidos los procedinientos establecidos en el referido Estatuto. se 

darán a conocer los resultados de este concurso. 

* 
El Centro de Instrumentos. con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente l:onvocatoria y en el 
referido Estatuto. y que aspiren a acupar una plaza de téc11ico ~edílllica 
aHCiado "C" da tiempo co...,eto, con sueldo mensual de $19.502.00. en el 
área de diseño y producción de equipo científico y didáctico. de acuerdo con las 
siguientes 

8 A S E S: 

1. Tener grado de licenciado o preparación equivalente. haber trabajado oo minino 
de dos años en la materia o área de su especialidad y haber colaborado en 
trabajos publicados. 

2. la Comisión Dictaminadora analizará la documentación presentada por los 
lllte(ISados y los convocará para: · • 

a) Presentar una prueba escrita consistente en un diseño que compruebe su 
capacidad. 

b) Exponer oralmente el punto anterior. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán pnesentar una solicitud 
y entrrgar la documentación conrespondiante 111 la Dirección de este Centro. dentro 

* 

l
. El Centro de Instrumentos. con fwldamento en los articulas 9 y del 11 al 17 del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concu110 abierto a las 
personas que reúnan los requisi1Ds señalados en la presente Convocaloria y en el 
referido Estatuto, y que aspiren a ocupar WJa plaza de ücnico ecedímico auxiliar 
"A" de tie111p0 co~~~pleto, para trabajar en el área de construcción y ensambles de 
sist1111as ópticos. con sueldo mensual de S8.832.00. de acuefllo a las siguilllltes 

8 A S E S: 

1. Tener ti grado de bachiler o 111a preparación equivalente. 
2. La Comisión Dictaminadora analizará la documenlllción presentada por los 

interesados. los convocará para que: 
a) Presenten una prueba escrita que consistirá en un diseño que compruebe su 

capacidad. . 
bl Expongan oralmente el punto anterior. 

Para participar en este concurso. los interesados deberán presentar une solicitud 
y entregar la documentación correspondiente en la Dirección de este Centro. dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí 
mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de iniciación de 
las pruebas. -

Una vez concluidos los procedinientos establecidos en el mencionedo Estatuto. se 
darán a conocer los resultados de este concurso. · 

* 
El Cenlnl de ~- can hnl-111 en los artlculos 9 y del 11 al 17 del 

Estatuto del hrsonal AcacWmica de la UNAM. convoca a un concurso abierto a las 
persones que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el 
reflrido Estatuto. y que aspiren a ocupar WJa plaza de IHIIico ICidéiiiÍCO allllililr 
"A" 111 tie-.o co•t•. para trabajar en el área de construcción y ensambles de 
sist1111es ópticos. con sueldo mensual de $8.832.00. de acuerdo a las siguientes 

8 A S E S: 

1. Tener ti grado de bachiler o 111a preparación equivalente. 
2. La Comisión Dictaminadora analizará la documentación presentada por los 

interesados. y los convocará para: 
al Presentar una prueba escrita que consistirá en un diseño que compruebe su 

capacidad. · · 
bl Exponer oralmente el punto anterior. 

Para participar en este cOncu~. los interesados deberán presentar una solicitud 
y entregar la documentación correspondiente en la Dirección de este Centro. dentro 

·de los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí 
mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de iniciaciOO de 
las pruebas. 

Una vez concluidos los procadinientos establecidos en el mencionedo Estatuto. se 
darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 

Ciudad Universitaria. D.F., 
22 de noviembre de 1979 

EL DIRECTOR 
lnQ. Híctor del Cestillo 

C~NTRO DE INVESTIGACION 
DE MATERIALES 

El Centro de lnvastigación de Materiales. con fwldamento en los artículos 38. 40. 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Acad.,;co de la UNAM. 
convoca a W1 concu110 de oposición para ingreso a las personas que reúnan los 
requisitos señalados en la presente Convocatoria y en el referido Estatuto. y que 
aspiren a ocupar una pllll de ii!WI1itallor aHCiatlo "B" de titiiiPI completo. 
con sueldo mensual de $31.304.00. para realizar invastigaciones en el- áraa de 
materiales ferrimagníticas con especialidad en caracterización de ferritas por medio 
de sus propiedades magnéticas. incluyendo la permeabilidad magnética inicial. de 
acuerdo con las siguientes 

8 A S E S: 

1. Tener grado de maestro ~ estudios similanes. o conocinientos y experiencia 

de los quince dfas hábiles siguiantes a la publicación de esta Convocatoria. Ahí 2. 
~ miSI110 se les comunicará de la aidmisión de su solicitud y la fecha de iniciación de Í 

equivalentes. · 
Haber . trabajado eficient1111enta cuando menos dos años 111 labores de 
investigación en la materia o írea de su especialidad. 

~ las pruebas. ~ 3. 

J dar':na a v:,::~lu~o:es::d~~~ein:.ID~n':!ecidos en el mencionado Estatuto se 
Haber producido trabajos que acrediten su experillltia en la invastigación. 

\ 
De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico de 

~ ":'vestipción Cíentilica determinó que los aspirantes deberán presentarse a la 



l'raent1r un trlbiJO de investigación sobr1 el ár11 de esll Convoe~toril. 
Pare Plrticipar en este c:om:urso. los intemldos dlb.nin ll111r une solicitud y 

llllr~pr la documentación cormponóiente en 11 ilrecuin del Centro. CU. Millico 
20. 1'. F .• dentro de hls 15 dias ~Jbilts contldos desde la feclll de ¡UIIie~ción de 
ISII ConvoCitorie. pare pi'IStllllr los siguientll documentos por duplic1do: 

l. Solicitud p8ra Sir considerado en este concurso: 
11. Ctmfnl ...... 
1!1 l:onstanci1 de gredo y 2ptitudes en el área que se especifica. 
l)!a vu concluidos los pfUCedinientos ntablecidos en el mencion1do Eslltuto. se 

dlrin 1 conocer los raultldos de este concurso. 

El Cantro de Investigación de Materiales. con fundamento en los artículos 38. 42. 
del 66 11 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Per101111 Académico de la UNAM. 
convoca a un concurso de oposición. para ingmo a las personas que reúnan los 
111q11isitos señalados en la pmente Convocatoria y en ti referido Estatuto. y que 
tspinln a ocupar una plaza de illwalitador titilar "A" de tia..,. completo. con 
sueldo mensual de $25.394.110. pare realizar inmtigacionts en el área de flsica de 
Sllllic:onductores con especialidad en procesos de ' transporte y recombinación. de 
acuerdo con las siguientes 

BASE S: 

1. Tener grado de doctor o los conocimientos y la ~eriencia equiVIIentiS. 
2. Haber tr1bajado cuando menos cuatro lños en labores docentes o de 

investigación. incluyendo ¡UIIie~ciones originales en la materia o área de su 
tspecialidad. 

3. Haber damostredo capacidad par1 fonnar personal especializado en ·SU 
disciplina. · 

De conformidad con el erticulo 7 4 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico de 
la Investigación Científica determinó que los aspirantes deberán presentarse a la 
siguiente prueba: 
a) l'raenllr un trebljo de investigación sobre el área de esta Convocatoria. 

Pare participar en este c:om:urso. los intimados deberán IIRir una solicitud' y 
entl'lpr la documentlción correspondiente en la Dirección del Centro de 
lnvestiglci6n de Materiales. CU. México 20. D.F .. dentro de los 15 días hábiles 
contados desde la fecha Le publie1ci6n de esta Convoe1toria. para presentir los 
siguientes documentos por dupliCido: 

l. Solicitud para ser considerlli<J en este concurso. 
11. c.rricolu• ••. 
111. Constancia de grado y aptitudes en el área que se especifica. · 
Un• VIl con~idos los procldinientos establecidos en ti Estatuto del Pei!ORII 

Acldémico. se darán a conocer los riSUitados de este concurso. 

* 
El Centro de Investigación de Materiales. con fundamanto en los artículos 38. 40. 

del 66 11 69 Y del 71 11 77 del Estatuto del Per10111l Acedémico de la UNAM. 
conVOCI • un concurso da oposición p1ra ingrtSO a las person1s que reúnan los 
requisitos señalados en la pmentl Convocatoria y en el referido Estltuto. y que 
ISPinln • ocupar IN p~ de ÍllftÁiiiM .--. "8" 111 tiellllll -.rm. 
con -'do mensu~l de $21.304.110. pera realizar investigaciones en el jrea de 
compuestos cerámicos ferroeléetricos,especialidad en el .estudio de tr~nsfoiiÍIICiones 
de teses polimorriCis en compuestos tatrahadrales por difracción de rayos.X. de 
•cuerdo con las siguiantes 

BASES: 

1. Ten~ grado de maestro o estudios sinillm. o conocini111tos y exPantneia 
IIIUJVIIentes. 

2. Hlber trabljado eficiant-11 cuando · menos dos años 111 labom de 
investiglción en 111 mellril o 6rea da su especialided. 

~-._ ______ ..,_,_oom< _____ >00:0:1w.~A~:«.o.»:«. 

3. Haber producido tr1bljos que acllditan su experiencia 111 la investigación. ) 

1 Da conformidad con al articulo 74 dtl manciollldo Estltuto. el Consejo Técnico de :! 
la Investigación Cientffica determinó que los ISPirantiS debann pmentarsa 1 las ;¡ 
siguiente pruebe: x 

•1 l'raentlr trabljo dt investigación sobre ~ ír11 da esta ConWICitoria. ~ 
Pare participlr en este concurso. los intamedos deblrán ltnar una solicitW y -~ 

entr~pr la documantaeión correspondiente 111 11 Dirección del Centro de ~ 
lnvestigaci6n de M1tlrilles. CU. Múico 20. D.F .. dentro de los 15 dlas ~iles ~ 
contedos desde 1• fechl dt ¡UIIielción de esta · Convocatoria. para pmentl< los ~ 
siguientts documentos por dupicedo: • ~ 

l. Solicitud pare ltr considerado 111 IStt COfiCUI10. * 
11. c.nfctrlotllllitae. :j 

111. Constantil da gredo y ~t~titudes 111 al ,,.. que 11 IIJitCiflc•. ~ 
U111 vu concluidos los proeedinientos establecidos en el &tlflrto del l'tnonel ~ 

AclcNmico. 11 dirán • conocer los multados de esta concureo. ~.¡ 

"POR MI RAZA HABlARA EL ESPIRITU" 1 

Cíldld Univlrsitaril. D.F., 
22 dt noviembre da 1979 

El DIRECTOR 
Dr. Jorge Rick1rds C. 

FACULTAD DE INGENIERI 

~ 
~ 

* f 
~ 

1
~ 

La flcultad de lngenieria,con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del ~ 
Est1tuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso de oposición 
pare ingreso 1 las persones que reúnan los requisitos señalados en la presente 
Convocatoril y en el J!"rido Estatuto, y que aspiren a ocupar la plaza da tícniw 
~élllicl titlllar ninl "B" lit liiiiiPO COIIIIIIIto, para .11 sección da ingeniería 
amb1111tal. con sueldo mensual de S22.292.00,dentro de la lhisión de Estudios de 
Posgrado de la Facultad da Ingeniería. de acuerdo a las siguientes 

BASE S: 

1. Tener g~o de mi estro o preparación equivalente y haber traba~do 111 milino 
de dos anos en llreas de alta especialización. 

2. Tener disponibilidad de tiempo. en horario discontinuo con opciones de 4 o 5 
horas entre las 8:110 y las 14:00 horas y de 3 a 4 horas entre las 16:00 y las l 
21 :110 horas. de lunes 1 viernes. 

Da conformidad con el articulo 15 del mencionado Estatuto. el H. Consejo Técnico 
de la flcultad de Ingeniería determinó que los aspirantes deben someterse a las 
siguientes prulbn: 

~ 

al Critica escrita del programe de estudios o de investigación cormpondienta. 
b) EliiJOSÍción escrita de un tema dll programa en un máximo de 20 cuertilllls. 
e 1 · Pruabl diüctiCI consistente en la eJCPO$ición de un tema ante 111 grupo de 

estudilntll que SI fija~ cuando ~ con 48 horas de enticipación. 

-' Para p1rticiplr en este concurso. los . intersldos pod~n solicitud su 
inscripción en la Secretlril Académica de la Divisiln de Estudios de Pusgr1do 
de la Facultad de lngenieril. dentro de los 15 día hábiles siguientes a la 
publicación de esta Convocatoria. acompañando: 

l. Cllníco .. RI IÍtll por duplicado (recoger formato en 11 Secretaria General 
de 11 Facultad). 

11. Copia del Aetl de naeinientu. 
111. Copia de los documentos que •crlditln los estudios y grado requeridos. 
IV. Si se trat1 dt extranjeros. constlncia de una residencia legal en el país y 

condición migratoria suficiente. 
V. Seíillamiento de dirección para recibir comunicaciooes en la ciudad de 

México o en Ciudld Ur!ivtrsitaria. 
En la Secrat1rie Acadímica se les comunicará de la ldmisión de su solicitud 

y la ftcha de iniciación de las prulbas. 
Ulll vu concluidos los procadinientos establecidos en el Estatuto del 

Person1l Académico: se da~n a conocer los m!'ltados de este concurso. 

* 
1.1 Facultad delngenitria:con fundllmento"en los artículos 35. 36, del 66 al 69 

y del 11 11 H del EStltuto dll Personal Académico de la UNAM; convoca a un 
concurso de oposición para ingrtSO a lis personas que reúnan los requisitos 
sliillldos en 11 pmentt Convue1toril y en el referido EstatUID. y que espiren a 
~r las plazas que se espacificln • continulción. dentro de la División de 
lngenjiiÍI CM!. T01109ráfica y Glod6siCI: 

i 
~ 

1 

Plaza de ,.,_lit IIÍIUbt. e "A" delilliM para implrtir la metería da 
HidráufiCI l. • ' ~ 
Plaza de ,.,_ M ........ ·~A" llelilliliN, para inpartir la metería de ~ 
HidráuliCI 11. ~ 

Plaza dt ,.,._ M •llitt•hn "A" lkolilitM. palf implrtir 11 metería de ~.·:· 
lngenn da Sistemas 1. ~ 

Plaza~·,.,_ M ........ "A" delilliliN. para impartir 11 metería de * 
lng111Íiril de Sistemas 11. ~ 
Plaza de_,.,_ 111 IIÍIIItarl "A" llelilliliN. para inpartir la mattril de ¡ 
1'111111ción. ~ 

-20 § 



-zo 8 A S E S: 

1. Ttner grldo superior al de bach~ler en una licenciatura del jrea de la meterla 
que SI dYI 1 implrtir. 

2. Demostrar 1ptitud para la docencia. 

l. 1) 

b) 
e) 

De conformidad con ti 1rticulo 74 del mencionad;, Estatuto. el H. eons,- Ticnico 
de 11 Facuhld de lngtnieril detlrminó que los aspirantes deben presentlrse a 
las 'siguientes pruebas: 

CrftjQ escrib dtl PI'O!Irtme de estudio o de investigación coiJ'ItllOndiente. 
Esposieión escrita de un tema del prug'rame en un máximo de 20 tuartillas. 
Prueba didjctica consisttnte en 11 exposición de un tema, lñte un grupo de 
estudientts que SI fijará cua':'io menos con 48 horas de an1ícipación. 

Pera participlr en esll concurso. los intimados podrán solicitar su inscripción 
en la Secrebril 6eneral de 11 Facultad. dentro efe los 15 dles hábiles siguieniiS a la 
publiclción de est1 Con110c.11toria. 1compliiando: 

1. Ceeric.._ ne por dujJiicado (recoger formato en la Secretar!• Generel de 
.. f«ullldl. 

lt. Copíl del Acta dt nacimiento. 
111. Copil de los documentos que acrediten IIUt tiene los estudios y título 

requtridos. 
IV. Si st trat1 de extranjeros. constanci1 de su residencia legtl en el país y 

condición mivrttoril sufici11111. 
V. Slillltmiento de difiCción para recibir comunie~ciones en la ciudad de M'xico 

o tn Ciuded Uniftrsitaril. 
En lt Secm•rfa Glntral se les comunicará de la admisión de su solicitud y 11 

fecha dt inicilción dt las pruebas. 
~ wtZ concluidos los prucadinientos atlblec:idos en el Estatuto del Personal 

AcacHmico. SI d1rán 1 conocer los rtSUitados de este concurso. 

* 
Lt Facultad de lngenilril. con fund1mento en los artfculos 3B . 42. del 66 al 69 y 

del 71 11 17 del Est1tuto dtl Ptnontl Acadjmico de la UNAM. convoca a oo 
concurso de oposición pare ilgreso 1 las personas que reúnan los requisitos 
Jlilaltdos en 11 prasenll Convocatoria y en el referido Estatuto. y que aspiren a 
ocupar una plalli qut SI especifica 1 continuación. dentro de la. División de Estudios 
de J'esvrado de 1• Facullld dt lngenitrlt. 
1 Plaza .dt '"'- titllllr "A" ~e lit...- colllpleto en el jrea de matemáticas. 

con sutklo llllfiSUit do $25,394.00. de tcuerdo con las sigui .. lls 

BASE S: 

1. Ttner gl'lldo dt doctor o los conocinillltos y 11 experiencia equivalln..., 
2. Habar trab1jado cuando menos cuatro años en laboras docentes o de 

investiglci6n. incluyendo publicaciones ofivilales en la materia o ároo de su 
aspec:illidld. 

3. lllbtr d!"''O!~do capac~td pare dirigir grupos de docencia o de investigación. 
4. Tener daponibilidad dt l1empo en hororio discontinuo con opciones de 4 o 5 

horas entre las B:OO y las 14:00 hor1s' y de 3 a 4 horas tntre la 16:00 y las 
21 :00 hores. de lunes 1 viernes. 

De conformidld con ti 1rtfculo 74 dtl mencionado Estatuto. el H. Consejo Técnico 
d~ 1~ Facullad de lngenieria. det11111inó que los aspiraniiS deben presentarse a las 
J91ltlltes!"''tltas: 

11 Critica escritl del prog,_ dt estudios correspondiontl. 
bl Esposieión escrita dt 111 tema dtl programe en un !Mximo de 20 cuarlilln. 
e 1 l'lueb:- didktica '*.'listen te an la exposición de 111 """ anll un grupo de 

1Stud111111S que se fiJirá cuando menos con 48 llores de anticipación. 

Pira pa~iplr en ~ concurso. los aspireniiS podrán solicitar su- inscripción en 
_la ~rttarit Al:aclímicl de la lhisión de Estudios de l'llsgrado de la Facultad de 
lngenitril .. dl!ltro de los 15 dlas híbilts siguientes a la pubticac¡ón de ata 
Convocatona, 1COIIIplillndo: 

l. c:.mc.... llitat por dupkado (recoger fo11111to 111 la Sec:rettrlt General de la 
Facultad l. 

11. Copia dtl Acte de nacimiento. ' 
111. ~ de los '*'-'~ que acrediten los estudios y titulas requeridos. 
IV: _Si se. treta . de ~!'"llfiiS· constanc• de su residencia legal en el pais y 

con1hción mtgrttoN suf1t1111tt. 
V. Slilllt~itnt~ ~ dirección para recibir c:oniiJiie~ción .. 11 ciudad de Míxico o 

en Ciudad ~IWrsrtana. 
En la ~~rf• Acldémic1 st la comunicará de la admisión de su solicitud y la 

ftcha de IIICIICión de las pruebas. 
~ wtZ concluidos los pructdinientos esteblecidos en el Estatuto del Personal 

Aced6mico, 11 darán • conocer los rtSUitados dt nte concurso. 

g<oJ$./(o:~''"'~a<O<~.: . ::,..: ~;.,: .,.,_. ..... _. • .,..,,..o«><o<«>X,..I.-.-.::,.~~-:~..»»:-».~~ 

R 
@ ·Plaza de ,,. .. .., IIICilllo "B" tle n.llie li••· eri el ím de teoria 
z electi'OIIIIQIIítica. con sueldo menSUII de $10.652.011. 

1 

Plaza da ,,,_ .._..,, "C" ti• • .,, """'"'· tn el 'roo de ingenii!ÍI 
t6nnica. con aspocitlilaciSn en combustión, con sueldo mensual dt $22.942.00 
Plaza de ,.,_ IIICiltle "C" d1 lilllllll ct.,..to, en el área de mecín~ca 
de fluidos. con apecialilación en mítodos compmcionales en 11 mtcánica de 
fluidos. con sueldo mensual de $22.942.00. 

1 BASE& 

~.~l Pera los apiranta al nivel "A" de tiempo completo: 
§ 1. Tener una licenciatura o grado equivalente. 
"' 2. Haber trabajldo cuando menOs un año en labores docentes o de investigación. 

1
~ 3. diiiiOStrando aptitud y eficiencia. 

Haber producido un trabajo que acredite su i:ompellncia en la docencia o en la 
ilvestigación. 

[ 4. Tener disponiniblidad de tiempo en horario discontinuo con opciones de 4 o 5 

~.
~ horas entre las 8:00 á las 14¡00 horas y de 3 a 4 ho11s entre las 16:00 y las 

21 :00 horas. de luna a viernes. 
Pera los aspirantes al nivel "8" de medio tiempo: 

~ 1. Tener grado de maestro o estudios similares. o bien conocinientos y experiencia 
·' equivalentes. . 
~ 2. Haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes o de investigacion. 
~ en la materia o área de su especialidad. 
¡:; 3. Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la 
¡:¡ ilvestigación. 
if. 4 Tener disponibilidad de tiempo en horario corrido con opciones en la menaña 
'.! . entre las 8:00 y las 14:00 horas. o bien en la tarde entre las 16:00 y las 21 ·00 
., hores. de lunes a viernes. 
f Pera los aspinmtes al nivel "C" de tiempo complftto: 
~ 1. :~:::de maestro o astudios similares. o bien conocinientos y experiencia 

' 2 Haber trabajado cuando menos tres años en labores docenlls o de 
ij . investigación. en la materia o área de su especialidad. ~ 
''' 3 Haber publicado tllbajos que acrediten su competencia. o tener grado de i 
!ii . doctor: o haber desempeñado sus labores de dirección de seminarios y tesis o t 
:; mparttc:ión de cursos. de manera sobresaliente ' 
?: 4 Tener disponibilidad de tiempo en horario discontinuo con opciones de 4 o 5 ~ 

:.:(·.~:-,~'.·~:·_! .•. ,: . ~~ :!'.:s.la:e t: ya ~~~~00 horas y de 3 a 4 horas entre las 16:00 y las 1 
';: De conformid1d con el articulo 74 'del mencionado Estatuto. el H. Con~ejo Técnico 

dt la Facultad de lngenierla determinó que los aspirantes deben presentarse a las 

i_,'_,_i_:,~·:·.· s:igul i111tes pruebas: 1. 
. Criti~ escrita del programe de estudios o de investigación correspondienll. 

EllpOSICión de un tema del programa en un máximo de 20 cuartillas. 
{' e) Prutb_a didáctica Cl".lsisllnte en la exposición de un tema ante un grupo de 
[ estud1111tes que se fiJará cuando menos con 48 horas de anticipación. 

1 
~ 

ll 
~ 
~ 
\l 
li 
:-": 

1 
~ 

~ 

i 
~ ::: 

1 
~ 
~f 
~ 
?: 

Pera participar en esll concurso. los interesados podrán solicitar su inscripción 
111 la S~retana General de 11 Facultad. dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
pubhe~ción de esta Convocatoria. acompañando: 

l. c.rrfcullm llitae por duplie~do (recoger for~~~ato en la Secretaria General de la 
Facultld). 

11. Copia dei ·Actl de nacini111to. 
111. Si st trata de extranjeros, constancia de su residencia legal en el país y 

condición migratoria suficiente. 
IV.,Copia de los documentos que acraditen los estudios y título requeridos. 
V. Seii1llmiento de dirección. para recibir comunicaciones en la ciudad de M'llico 

o en Ciudad Universit1ria. 
En 11 Secretaria Gentrel se les comunicará de la admisión de su solicitud y de la 

fec:hl de iniciación de pruebes. 
Una vv concluidos los procedinientos establecidos en el Estatuto del Personal 

Académico. se darán a conocer los resultados de esll concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudld Universit1ria. O F .. 
22 de noviembre de 1979 

El DIRECTOR 
lng. J11vier Jiminez Esprií 

INSTITUTO DE BIOLOGIA / 

:~ 
* ~ 

Lt FacultJd de ~111itril. con fundam111to 111 los 1rtfculos 38. 39. 40. 41. :~.J. ... 

El Instituto de Blologle. con fundamento en los erticulos 38. 40. del 66 •1 69 y 
del 71 al 11 del Estttuto del Ptrsonal Académico de la UNAM. con110e1 1 un 
concurso de oposición para ingreso 1 liS personas que reúnan los requisitos 
señallldos en la presenll Convoc•toria y en el rwfelilo Estatuto. y que aspiran a 
ocupar una pllll de ÍIMelitlller tiiCiltlo "B" ~~ lit""• coMJIItto, con sutldo 
mensual de $21.304.00. 111 fitopatologl1. de 1cuerdo con las siguientes 

Hl 88 11 89 Y del 71 •! 77 del Eslltuto dll l'monll Acldímico de 11 UNAM. 
comoca • un concurso ebierto • las parson11 qut reú111n los requisitos señalados en ¡¡ 
la preuntl Convoe~toria y en 11 referido ESIItuto. y que aspiran a oeupar las pllzas ~ 
que s! IS¡IICifican • continuiCión. dentro de la División de lnQenieril Mecínica y !l 
EMctnea: ~ 
1 Plm dt ., . .. ..... .. . ..... ' . '· 1 • ,. ner -·• " •• til""o co...,.ete, en el roo dl~~~genilrla t · 

tha. con especillizlción 111 instnmentlei6A, con sueldo mensual de' ~ 
m.838.oo. J 2. 

. :t ~mmm:omm:~uc; nm.~ 

BASE S: 

Tener grado de maestro o estudios similares. o bitn conocinientus y tJqJenencia 
equivalen'ta. 
Haber trabajado eficientemente cuando menos dos ailos en labores d1 docencil 
o de ilvestigación. tn 11 materia o jrea dt su esptcialidad . 



1

3. ~!~a:~cilo traba~ que acred~en su competenca en ~ docencm o en ~ (=:~:::·:<::·,~::·:·::·~:::<·::"·;: ··::::~·· ::·:::·:::::::·::,,;:~:::~\ 
~ iliciación de l1s prueb1s. Una vez concll11dos los procedinientos esttblecidos en el ~ 

De conformidad con el articulo 74 del mencionado Estatuto. el Consejo Técnico de -~ mencionado Estatuto. se da~n a conocer los resultados de este concurso. ~ 
11 lnvestiljlación Científica determinó que los aspirantes deberán presentar a ~ "" 
siguiente prueba: j( 
1) Formulación de un proyecto de inwstigación sobre patoQgra de semillas y ~ 

hofloos fitopatógenos en general. ~ 
Pira participar en este concurso. !os interesados debe~n llenar una so~c®d y ~ 

entllgar la documentación corraspondiente en la Secretaría Académica de esta 
deptndencm. dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Convocatoria. 

Ahi mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud y la fecha de 
iniciación de las pruebas. 

Una vez concluidos lOs procedinientos establecidos en el Estatuto del PersonAl 
Académico. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria. D.F .. 
22 de noviembre de 1979 

1 
* ! 
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EL DIRECTOR ~ 
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INSTI;;~ :~N:IERIA / '_i, __ i_: 

El Instituto de Ingeniería. con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del , 
Esta~to del Personal Acadnico de la UNAM. convoca a un concurso de oposición j: 
pera lfl9rtSO a las personas que raúnan los requisms señalados en la presente 
Convocatoria y en el referido Estatuto. y que aspiren a ocupar una plaza de técnico 
ICHjlllico ••llilier níwl ''A" 111 tia...,o co~~~t~leto, con experiencia en 
fabricación de dispos~ívos mecánicos de precisión. con sueldo mensual de 

El Instituto de Geografía. con fundamento en los artículos 9 y del 11 al 17 del ili 
, Estatuto del Personal Académico de la UNAM. convoca a un concurso abier- ® 
to a las personas que reúnan los requisitos señalados en la presente Convocatoria y -~ 
en el referifo Estatuto. y que aspiren a ocupar una plaza de técnico ICidílllica ¡;, 

~ .. ·'·:,:l.,_', ~ado "C" de tieiiiJ• co...,Jeto. con sueldo de $19.502.00 mensuales. en el ¡¡ 
18.832.00. de acuerdo a las siguientes 

8 A S E S: 

11. Tener grado de bachiller o una preparación equivalente. 

! De conformidad con el Articulo 74 del mencionado estatuto. los concursantes 
~ podrán ser sometidos a la siguiente prueba: 
~ a) Interrogatorio sobre la materia. · · 
¡ Pira participar en este concurso. los inte~ados deberán solic~ar su inscripción 
j en la Unifad Administrativa del lnst~ de lligenieria. dentro de los 15 días hábiles 
i siguientes a la publicación de estll Convocatoria. acompeñando: · 

l. c.rrictdll111 wit11 por dupicado (siguiendo el fonnato que ahí se les entregará). 

· .rea de geografía social. de acuerdo a las siguientes l~ 

1. 

:~~ 2. 

3. 

t 4. 

:::· 
5. ::: 

BASE~ 1 
Tener grado de licencado en geogra~a o preparación equiv.alente. ! 
Haber t111bajado cuando menos dos años en el área de geografía de la pobtación :;: 
con apficación en la elaboración de mapas de distribución de población. en j:¡ 

=~=!~nsobre factores que influyen en el estado de salud y nutrición de la 13~·.':_,_~:-._i,:··' 
Haber colaborado en trabajos publicados sobre distribución de la población en ; 
general a nivel localidad. 
Someterse a las pruebas COrTispondientes para demostrar su aptitud en la 
elaboración de cirtas temátttas sobl'l población en general. ~.l 
Proporcionar dos copias de su Currículum. documentus y estudios requeridos. ,~ 

!=:· 11. Copia del Acta de naciniento. · 
111. Copia de los docum.ntos que 1cred~en que reúnen los requis~os establecidos. · e-ra participar en este concurso. los interesados deberán lenar una so~c~ y· 
IV. Si se trata de extranjeros. constancia de su residencia legal en el pais y l( ent~~gar la documentación correspondiente en la Dirección de esta dependencia. 

! condición migratoria sufici.nte ;· dentro de los quince días hábiles stguientes a la publicación de esta Convocatoria. 
Y. Señalamiento de direcc~ para recibir comunicaciones en la ciudad de Méllico ¡1 . Ahí mismo se les COIIIIIIlicará de da admisión de su solicitud y la fecha de 

o en Ciudad Univars~aria. ·:· iliciación de In pruebas. Una vez concluidos los protedinientos establecidos en el 
En la propia Unidad Administrativa sa les comunica~ de 1a admisión de su !:¡ mencionado Estatuto, se da~n a conocer los resultados de este concurso. 

soi~ y la fecha de iniciación de In pruebas. en su caso. :j' 

=~~~~cd;~e~:%;~;~=~~t~~=~=~:f ::.t~~ 1 El ~strtmo de Geóvrafá. con fundam:to en los artículos 9 y del11 al17 del 
tknico acadnico que ocup1 estll plaza. · · Estatuto del Person1l Académico de 11 UNAM. convoca a un concurso abierto a las 

':_,:\_:_, personas que reúnan los reqUisitos señalados en la presente Convocatoria y en el 
. referido Estatuto. y que aspiren a ocupar un1 plaza de técnico ecedílllica "POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Univers~1ria. D.F. . · 
22 de noviembre de 1979 

EL DIRECTOR 
Dr. O.niel ResM!diz füiez -/ 

~-. 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA 

El Instituto dt Geografíl. con fundamento en los artículos 9 y del 11 11 17 del 
Estatuto del Personal Atad"""=o de la UNAM. convoca 1 un concurso abierto a las 
pii'IOIIIS que raú"-" los raquisitos stilalldos en la prasanll Convocatoria y en el 
llferido Est1tu1D. Y que ~~piren a ocupar un1 plaza dt téCIIico ecedímico 

i ltiCilltle "A" "' til.,. ~~~. con sueldo dt 114.910.00 mensUIIes. en el 
~ 6111 de QIO!Irafla cuantitetiva. de •cuerdo 1 las siguientes 

j, 
1 2. 

3. 

BASE S: 

T111tr grado de licancilclo o preparación equivalente. 
Htber trabtjado cuendo menos un ello en el m1nejo de los siJtemas de 
computación y foJomecánica en el ím dt geograffl cuantitativa. 
Someterse a lis piUIIIH contspondientes, que acraditen su capacitación en 
computación y fotomecánica. 

4. ProportiGnar dos copias dt su C.rriclll••· documentus. ntudios y grados 
requeridos. 

f,;_:~·:' adMCiadof:·c" de
1

11ed· ""' c
111
a...,..ll. con sueldo mensual de S19.502.00 en el área 

. e gaogra 11 soc11 . 1 acue o 1 las sigutentes 
~ ,. ., 
¡~ 

BASE S: 

~ 
~ 1. Tener grado de licenciado en geografía o preparación equivalente. i 2. Htber trabajado cuando menos dos años en el ám de giiHJrafía de la población 

con ap~cación a la elaboración de mapas de distribución de población, en 
~~pecial en zonas de población hablante de lengua indígena. ~ 

3. Htber colaborado en trabajos de investiljlación publicados sobre indicadores 
socioeconómicos. por lo menos en tres regiones diferentes de la l!epública 
Mexican1. 

4. Someterse a las pruebas cormpondillltes ptra demostrar su aptitud en la 
eleboración de cartas ttnláticas utililandó divarsos indicadores socioeconómicos 
de la población. 

5: ProportiGner Cllfriclllam witae por duplicado y comprobantes de los requeri
mientos de este concurso. 

Pira participlr en este concurso. los internados deberán Henar una solicitud y 
entreg~r la documentación correspondiente en la Dirección de esta dependencia: 
dentro de los quince dlls hábUas siguientes a la publicación de esta Convocatoria. 

Ahf mismo se In comunic1rá de la admtJión de su soltcitud y la fecha de 
inicieción de las pruebas. Una vez concluidos los procedinienbls establecidos en el 
mencionado Estatuto. se darán a conocer los resultados de este concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Univers~aria. D F. , 
22 de noviembre de 1979 

EL DIRECTOR 
üc Rubén l.ópez Recéndez 
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¡;'it e Centro de Educación Continua de la Facuhad de 
~ lng nieria (CEC) 

~ 11 c.n. iian~ICieul ...,_ eslnle .. ll ~· tle ·'' c1111. con créditos i 1cad6mic:os para 11 ISpecillilaciln en Cansf!"cción. coord~do por el mgentero R. 
} lllbiltJ Círd-s. 111 collbor~ci6n con el Instituto di lng1111eria UNAM. CICM. A.C. 
~ S. eflctua" del 26 el 30 di novitmbre de 1979. 

~~kw~~~ 
e Centro de Educación Médica Continua de la 

( Facultad de Medicina ) 

1
~. '\ . .. ...... 

....... 211130 
~~¡t.,arelireill¡.llll, por el doctor Raúl Gutiémz Qlti6mz. en el Centro 
Hospitelario 20 de Novilrnbre, dei iSSSTE. 
noviembre 26 1 diciernbr1 1' 
lctlrici11, por el doctor Bemerdo Teoor. en el Centro MHico Navel. 
noviembre 26 1 diciembr1 1' 
1'1ti1111tra1 y 11111eje tlel 111áent1 110iln11111tiz1tiD, en le unitllll de terapie 
illlllllin, por el doctor Alejandro 8erreto Gonzílez. en el Hospital Doctor Rub6n 
llillnl 
dicíembrl 1011 14 
Cirqle e11ática, por el doctor Alfonso Monroy V'11llnte. en el Centro Hospitalario 
20 de NoV11111bre. del ISSSTE. 
diciembr1 1 O al 14 
C11tnl lllétlica llel niiie A H , por el doctor Guillermo Carpio Gutiérrez. en el 
Hospitel Doctor Oerio Ftmíndez. dei iSSSTE. 

(
• Centro latinoamericano de Tecnología Educa

cional para la Salud. A.C. (CLATES) 
' 

~1tl IIHIIIIIIIIf lle littt!Ns de ent.eciín tlel lllflndizeje, cuya dUración es 
de 75 hom distribuidas del 26 de noviernb11 a114 de diciembre. 
Requisitos Haber participado en un Taler Básico de Oidíctica. o en su caso . 
demostrer dominio de las hab~idades que se desarroNen en el mismo. Cupo máximo: 
11,arAnn. 

1 e Centro de Servicios de Cómputo 
~ Cursos sobre ltnguajiS de PI'DQI1mlti6n: Algol. !lisie. Cobol y Fortran. se irnparti"n 
ii e nnrel básico. intermedio y avenzedo. Tambiin SI darí un curso proped6utico. 
j lllsc .. iona abiertas del 22 de noviembre 11 11 de diciembre de1979. 
i MlyoriS 11formas 111 11 Stccidn de Relaciones de CSC. cubículo 01. de klles a 
~ vilm•. de 8:00 1 14:00 h. o al tel6fono: 55(1.52·15. eliiii!Siones 4544 y 4549. 
~~~;m:;-~~~~:-~..sm~<«-"=-'"5:::::*~>m::::::¿;*'~:::~.x:::::::-.-;::::::m::--*"~~:u::>::~:::::.:x:::::%:!::::~'* 

.> t'' ~il~!~artamento para Estudiantes Extranjeros 

~: B pnc- .... e 111 A.éricl latíN, por el arquitecto Daniel Schívelzon. Se 

l
t fiCtul" dll 23 dt noviembre el 6 de diciembre de 1979. de acuerdo con el ' ..,.,t, programa, 
la _.llllináH llflllil,a.¡a, Modos y r1laciones de producción. estrutturas 
urbanoflQionaiiS • .modelos dt ISitltamientos e infraestructura. Análisis de casos 
dtttnl'lilados: r•al. llzilitchaltlil y Teotihuacín. viernes 23 de noviembre. a las 
19:00 h. 

· 11 B filie XVI. Dloque y superposición de culturas. economias e ideologías. La 
cilded colonial-inperial como modelo flsico e ileol6gi:o. Las nuevas estructuras 
sociotconómicas. la tl'lll urb11111. sus entecedeniiS y estRJCtura. martes 27 da 
novilmbre. a las 19:00 h. • 
111 la ciudad colonial: la nurn lllructull uro- ragional. 
Formas y ~~pacios físicos en 11 ciuded: su iltarpmación politica. 

(
8'1 e Dirección General de Difusión Cultural 

. ~ 
Í!1 CuBO vivo dt arte. . . . i Act~ll, ............ y llaH ..... por el arquitecta Ju111 8. Artips. daMilgo 
.¡¡¡ noV!Imbre. alas 7:30 h. 

Mayom ilfarmes e insc~iones en el AUIO ~iwersitario dt Citncils Y h 
. (IIIIXII 1 11 ENAI. Tll. 5~52-1511lt. 3510. dt 10:001 14:0011. 

ter.&aetnn lllcilllll ......... _.,, 111Mrí 1 Cilio dtl_211127 
de 111ero de 1980. en el Palacio de Minlril (Tacuu N' 5}. SI ,..... ,.,.._ 111 
1111terial flmico en s.a mm. 18 111111. 35 111111 y VltiM r.,.. 
Hlbrí m- de trlbljo -., 
Cillt tlwlllllltlll Clltlnl. 111116ttiM, y M • lsnlh, •••J•I•11n, ..... 
y T. V .. Jlllltict y •lt"!lic•· · 
Inscripciones y recepcilln de 1111t1rill huta 11 15 de d ... dt 1979. 111 Adollt 
Prieto N' 721. o enll Pllecio dt MintrftiT•cubl N' 51. 
lnfarmiS al teiMono: 510.18-88 . 

.·> Teltn eellldilatil t1t le Ulliwrlill .. tle Mílicl. . . 
?.i Se invita a los 1Studilnt1S·univlrsitlrios a formar~~ de tlltro tstud .. til. plll: 

~~ IICIIIICiótl,llirtccióa Y ~.....,.tta. . 
•·:~ Inscripciones abiertiS hasta el 15 de diciembre dt 1979. dt flllts • VIl'"':'· de 
~~ 11:00 a 14:30 h .. en el Teatro Juan Ruiz de Allrcén (jultD 111 Sale di CanelillOS 

~t,~''"'~:::~::~·· · ·nwr . .so --~-~----111!118----!51811 
.,f;,,,,,~> e Dirección General de Intercambio Académico 

f E:=...-.. --~ ............. , ... 
mi durante nue~ meses. a partir del mes de abril dt 1980. Idioma: Ílllflél. ftcN 

\l,~:~::,,::=:~:.::e :=: 1~79. 1'88 1 8 

,#f e Dirección General de Orientación Vocacional de 
{ la Secretaría de Rectoría . 
t ..),-
•• -:¡.· 

~~ 

~ 
~ 

1 :¡¡ 

Pri•r c..,re .. flecittlll tle Orielltlciíll véc.cieul tle Etl~~e.- Mttlil 
s.,.ri.,, se Hmrí a cabo del 2 al 7 de diciembre. en la ~idlll dt Cclnwlnciona 
del Centro Vacacional del IMSS de Oellllpec. Morelos. 
En el mismo se trlterín los tlmiS: Imagen púbica de la orilllllción VIICICiont~ 
actualidad y perspectivas. Enfoque multidisc.,_.rio de la orill!t1ci6n VOCicionll. Ll 
profesi6n de orientador. Metodologia .de la orilnt1ei6n vocaci!Jnal. y Sociedad. 
educacidn y orientlci6n VOCitional. · 
Mayom informes en el Comit6 Organizldor IAv. "-9111tts Sur N' 2387. 311f.pill, 
o Oamar a los tellifonos: 5~7-69 y 55(1.90-011. IXIInSi6n 162}. i 

~%~~·~-----~~--mm---------~ r· =::::~1Estudios do 1'e1111111o ole 1/ 

~ S. invita a los médicos genmlts del 6r1a lllltropolitenl al: 

1
~. Curso permanente de actualillción sobre: Tt- Wsicet lt 11 Mltliciu. 

Hab" una conferencia SIIIIINI y se presentarán casos ilul(reti- con le 
participación de los nistltltiS. · 
lugar: los martes strí en el Hospilll lnf111til "Coyofcín". los mién:olts en ti 
Hospital lnfan~ "l.tgaril". los juiVIS 111 ti Hospilll infantil "MoctiNIIe", .. 
viernes en el Hospital Infantil "Tecubaya". 

: Requisito indispensable: tener tftulo de mHico cirujano. 
Cupo linitado a 3D alllnnos 111 cada sede. 
lnsc: .. i6n: S200.00. colegiatura: $300.00. 
Mayo m informes e insc .. iones 111 la División dt &tudioe de Posgrlda ( 1' piso del 
antiguo edificio de la Faculted dt Cill!cilsl dt lis 8:30 a lts 13:30 h. dt lunes • 
viemiS. o por correo enviando 11 copia fotoetítica del titulo y chequt de cajl o gil 
bll!cario a nombre de la tkliwrsidlcJ Nacional Aufánanll de Mílico. por 11 cantidad 
de S500.00. al Apanedo I'Dstll N' 70619. Ciudld lmtrsitlril. Mílico 20. D.F. 

T1J1Giogles lfliUitectónicas y modelos formaiiS en los siglos XVII y XVIII. Juem 29. ' 
alas 19:00 h. 

c... ,.,....1111 •• IICtllllinciéll el lllttliciN Setltnf. 
....... llliwreitlltl Miena. 
Todos los mídicos flllllriiiS \111 pals pulll111 inserilirsl Jllrl reci1ir en su p,..
domicilio eJ material didktico dt ISII CUI'III, CJ111 IS!Í intlgfldo por CUiti'O ..... IV. B Sille XIX. 

los Cllllbios Knlmic:os y la ideologla liberal. 
El desarrolo político de la Independencia. La estructur1 ffsica de la ciucled del 
lillnli:SIIIo La infraiStructure urbana y 1t tecnología europea. La inagen formal de 
11 ciudad IIIICiáico y ecllcticilmo. Martes 4 de dicillnbrw. a lis 19:00 ~· 
V la cilllltl ...._ 1138: El creciniento dtmog"fico. la inmigr~ción y el desarrolo 
industrial. ModificacioniS tipolllgii:IS y funcionales 111 la arquitecture: objetivos y 
I'1IUIIedos. La viyill!da de intaris social. ~em 6 di diciembre. a las 19:00 h. 
Mlyons illllrMS 11 te16t-: 548-539. de 9:00 1 14:00 h. o en el Departamento 
para htudillltiS Extranjeros (Av. ~iver1idad N' 3002. C. U.} . 

.. ! 2IIE 131 "8 *1:318 

didícticas a escoger: · 

1 ......... ,.. """'· 11 ............ . 
111 ........ y lllñtlricil .... nltl. 
IV Cinltlt 1111tr11. . .

1
· • . 

Oespu6s de einco pequttiS. el alumno recilirí - IVIIIIICí6n -tri 1J111 íMII • 
i:: la revisiln de lo aprendido, y que •" calificldl111 11 Centnl. COIIt liS -lllaclleiS 
i IIIIIISUIIes. 



e Escuela Nacional de Artes Plásticas 

Pntr•- de educeción ertíltice continue. 
Se lmrán a cabo los _siguientes cursos: 
Tlhr de t.totreffll, por la maestra Kati Homa. lunes y martes. a las 17:!10 h. 
Tlhr de lt18 n.no. por el maestro Adrián Brun. manes y jueves a las 11:00 h. 
B n,ecio y In ertlls, por el maestro Nicolás Amorós. miértoles a las 19:00 h. 
c.n. blller ft pillture mural, por el maestro Amold Belkin. martes y jueves. a las 
17:110 h. . 
Tlhr de esllllltea soltre 1111101. por la maestra Maria Teresa Fierro. ·lunes y 
martes. a las 17:110 h. 
Requisito: presentar C.nícuhtm witoe. Mayores informes e inscripciones en 
Academia N' 22. México 1. D.F. (por las tardes) o COOIUnicarse a los teléfonos: 
522·1J6.3D y 522-05-05. 

_,,. e ENEP Cuautitlán 
;¡{' 

T .. trea de Música, Danza folclórica, Pentomima, fstrima, Dibujo publicita
rio y Oratoria, se llevarán a cabo en el Edificio D. planta baja. del Campo 3 de esta 
Escuela . de 12:00 a 16·00 h. I!IICripciones abiertea. 

.,,,,, e Facultad de Psicología 

f 
:::: 
~=· 
.~l 
:<:· 
~~ 

Seminario de formación de técnicos en capecitacion. se desarrollará como 
talleres de trabajo: se extenderán diplomas que acrfditen el curso de actualización. 
Temas: 
1 J Proceso administrativo de la capacitación. 
2) Tecnología educativa 
3) Aprendizaje y motivación en la capacitación. 
4) Teorías en la educación para adultos. 
5) El papel del instructor. 
Instructores: Doctores Humberto Punce Talancón. Fernando Arias Galicia y Cristina 
Enciso. y licenciados Antonio Wilson y Maria Eugenia Velazco. 
El curso se efectuará los dias 29 y 30 de noviembre de 1979. de 9:00 a 18:30 h. 
Informes en el cubículo 19. tercer piso. Edificio B. 
Oepertamento de Estudios Superiores. 
Selllinario sobre par6lilia creadoras. dirigido a los estudianteS de posgrado a 
nivel doctorado y, en algunos casos. de maestril. que tengan problemas en la 
elaboración de sus tesis doctorales Será inpartido por el doctor luis Feder. los 
lunes a las 8:30 h. Interesados, dirigirse al Departamento de Estudios Superiores de 
la Facuhad. o llamar al doctor Feder. al teléfono: 531-24-06. 

t,~@,~:~;;:;::~,;<z:<':':~<;:'S:<=<::y;;:::x::z:@<:;:;;~<-;m::<c.;~MW=<':':':::>:~:;:::::<:*''''''''''''~::::::~~:,::;:;<::W:=<;:::::::::::r.:::< \\l,, ;: :~~=:::;::::::::;~::::,:::,::::::::<::::::::,:,,,:,::,,:::,:::::;:::;::;,:,:,:,:l::::::«:,:,,::::,:,: 
~ • Facultad-de Filosofía y Letras 
" 

lliwiliín de &tltdios de Posgredo. 
c.n.a y lllllillariol. 
C.r111 intiiiiÍWOI. 

·'' ,,,,e Facultad de Química 
.t' 

lliltlrie de loa Estodes Unidos, por la doctora Joselina Zoraila Vázquez. se 
inpartirá hasta· el 5 de diciembre. de lunes a juem. de 9:00 a 11 :DD h. 

DEPARTAMENTO DE EOUCACION CONTINUA Y CURSOS ESPECIAlES: 
~timizeción de procesos. por el M en C Carlos Mena Brito y el doctor Alejandro 
Ramírez. se llevará a cabo del 26 al 30 de novie:nbre de 1979. en Av. Insurgentes 
Sur N' 2388. 7' piso. 
Curso de optimización de procesos. por el maestro en ciencias Carlos Mena Brito 
y por el doctor Alejandro Ramirez. 

Stlllinariol: Temas: 
11 icellqrafie del ertll eztoce. por el doctor H. A. Nicholson del 3 al 14 de 
diciembre. de lunes a jueves. de 11:00 a 12:00 h. 
Mayores informes en la Secretaria Académica de la mencionada División, 
Pntr•- de au,.recián del ,ersonel ecedímico. 
Se inpartirán cursos por distinguidos catedráticos que participan en el 11 Coloquio 
•ternecionll rle S.llliótice y Poítice. 

Canceptn bálicoa. Panorame del eatodo ectual -de la optimización de 
procesos. Optimizeción funcional. Método• de descenso, Aplícacionu y 
optimización empírica. El evento se desarrollará de lunes a viernes. de 17:00 a 
2t:DO h .. en Insurgentes Sur N' 2388. 7' piso. 

ll rlectDR Mlll1inet anllizarí losaituientea 1011111: 

O. la lin .. iltÑ!Me 6 le Nllliolotie, Collltlllicetion et litnilicetion. L' intontion 
~. ce-•llill•er. lllrlictts, icanta. IJI!IItolea et li .. ea, les unité1 lémiologi
~na. le IJIIIO•e d1111 11111ialogie, Du do1111ine de le umiologie fonctionne
h. le ~tmioloti• d11 •-•ro. le lignllilation rautiere. S.mialogie et 
ayneatllelie, Rlletion• de 1' image et du te• lll dena la pultlicité, lea 1rt1 et la 
11 ..... ie. Anllyle umialog~11e d' une oeum picturlle y De la umiologie 
í la liltlliltÑI•e. 

Tópico• 1electn de entrfia, se desarrollará del 26 de noviembre de 1979 al 31 
de marzo de 1980. los lunes de 19:00 a 21 :00 h .. en Av. Insurgentes Sur N' 2388. 
7' piso. Coonlinador: M en C Juan l.artigue G. 
Mayores informes en.el mencionado Departamento. 

.,,,,,e ·Instituto · de Investigaciones én Matemáticas 
:¡¡: Aplicadas y en Sistemas 
~~ 

i B curso se efectuará los días 22 y 23 de noviembre. de 10:00 a 12:00 h. 
J El evento se celebrará en la Sala de Conferencias de la División. 
?· 

* 
C.rso intenliwo soltre microproceaedorea, su eatructura, funciones. aplice
cional y futuro. se iniciará el 23 de abril de 1980. Mayores informes. con la 
señorita Marta Ayala. a la Fundación Rosenblueth. teléfono: 524-90-05. 

'=::?.=x~.Z2K .. ·s· "X:·c:::...::::=::::x:--::x=:::::-:.t.~~2:~~*:::~ .. :~~:;:¿;:=:::::::::::::::::::;r.:.~f.?*"W:::=ew:::::::::.:::::::1 

DEMANDA N' 2420: Solicita ingenieras mee~mcos. 
Plllntea, horario completo. sueldo de S9.850.0D men
suales. para el puesto de supervisor de mantenilliento. 
Requisitos: buen promedio de calificaciones: el lugar de 
trabajo será en Cuemavaca. Morelos. 
DEMANDA N' 2421 : Solicita arquitecta. pasante o 
tiM1do. horario completo. sueldo de $10.000.00 a 
115.0DD.OO mensuales. para el puesto de residente de 
obras. 
DEMANDA N' 2422: Solicita arquitectos. estudiantes 
de loa últimos semestres de la carrera. horario 
convencional. sueldo de S60.00 la hora. o plano 
terminado a $1 , 100.QO é~da uno. 
DEMANDA N' 2423: So¡icita licenq ados en derecho. 
titulldoa. horario compl fó. sueldo de $11 .000.00 
mensuales. para puesto en el departamento jurídico. 
Requisitos: un año de experiencia en asuntos jurídicos. 
sexo masculino . 
DEMANDA N' 2425: Solicita pedegogos, .psicólogos o 
ldminiatradorea. p11antes o titulados. horario comple
to. sueldo de $15.000.00 a S1 8.000.00 mensuales. para 
el puesto de jefe de selección en capacitación. Requisitos: 
II¡Jeriencia a nivel administrativo. de investigación. 
Programación y evaluación. sexo femen ino. 
DEMANDA N' 2426: Solicita psicólogo. pe u nte o· 
lilllno. horario completo. sueldo abierto . para el puesto 
de icó o en el área clínica. · 

1 

empresas. lícenciedos en derecho. actuarios y psicó 
lagos, pasantes y titulados, horario completo. sueldo 
de $7.000.00 en adelante más prestaciones. para los 
puestos de auxiliares. Requisitos· un año de experiencia 
en su carrera. sexo masculino. . 
DEMANDA N' 2428: Solicita ingenieros mecánicos. 
paaentes o titulados. horario completo. sueldo para 
titulados con experiencia· de S20.000.00 a S26.000.00 
mensuales: para pasantes con un ano de experiencia: de 
S13.000.00 a S16.000.00 mensuales. Requisitos: expe· 
riencia en industria metal mecánica. máquinas y herra· 
mientas. diseño industrial y manejo de personal. 
DEMANDA N' 2430: Solicita ingeniero mecánico. 
p11ante o titulado. horano completo. sueldo mayor a 
$30.000.00 mensuales. para el puesto de jefe de 
producción. Requisitos : tres años de experiencia en 
motores eléctricos. manejo de personal (más de 70 
personas): el lugar del trabajo será en Ciudad Juárez. 
Chihuahua. 
-~-~ ···-· .... .... --... ... ___ . 

electriciste. pasante o .tituledo. horario completo. 
sueldo de $30.000.00 mensuales. más casa. automóvil. 
gasolina y viáticos. para el puesto de gerente de 
producción y control de calidad. Requisitos: un año en 
motores eléctricos; el lugar del trabajo será en Guerrero 
Negro. Baja California. • 
DEMANDA N' 2432· Sohcita ingeniero mecánico 
electricista. pasante o titulado. horario completo. 
sueldo de S1 0.000.00 mensuales o más, para el puesto 
·de supervisor de producción. Requisitos: un año de 
experiencia en motores eléctricos. manejo de personal: el 
lugar de trabajo será en Ciudad Juárez. Chihuahua. 
DEMANDA N' 2433· Solicita ingeniero industrial . 
p11ante o titulado. horano completo. sueldo de 
$25,000.00 mensuales. para el puesto de superintendente 
de producción. Requisitos· un año de expenencia en 
motores eléctricos: el lugar del trabajo será en Ciudad 
Juárez. Chihuahua. 
DEMANDA N' 2434: Solic1ta ingeniero mecánico 
electricista, pasante o titulado. horario completo. 
sueldo de $12.000.00 mensuales. para el puesto de 
ingeniero de .mantenimiento eléctnco. RequisitOS: un año 
de experiencia en puesto s1milar 

Para la inscripción en 11 BUT (sita entre Ingenie
ríe y Arquitectura ). los interesados deberán presen
tarse con une fotografía tamaño infantil, CBrta de 
pasante o c_édula profesional, de 9:00 a 14:DO h .• 



r:::~;l 
apreczaczon, 

musical 
~~ Con objeto de brindar la oportunidad a 
~ deportistas v entrenadores de ampliar su 
1=' marco cultural. la Dirección General de Jj 
:ili Actividades Deportivas y Recreativas vie- '''' 
~ ne celebrando desde hace un par de f 
==i sPmanas sesiones diversas sobre tópicos f 

~ ~~~::~~: · :s;:;i~~iz~~~~ru~E0n5 ~s~si~!~~o~ ¡¡ 
~ mañana . viernes 23 de noviembre . se 

~ lleva rá a cabo la segu~da sesión de la ·.··': __ ,:'._ .. =~_.,:· ¡¡ serie de charlas sobre apreciación musical. 
~ a cargo del maestro Fernando Guadarra - , , ,~ 
i ma. responsable de la Banda Sinfón1ca =·=· 

1: Deportiva Estudiantil de la UNAM. :=' 

~ la P.lática se iniciará a la~ _14:00 h en '''' 
¡~~ el vest1 bulo de la DGAOyR, ~lad o Sur -:~: 
\ del Estadio Olímpico de C.U. la 'ínvitación :;,: 
1: es extensiva a toda la comunidad universi - { 

\,,,,~:-~-~!!;,,,~<::::::::::<==<=::::::::;,,:,,,,,,,,,,,,,:,:;;o:,;:;s;:,:;:::;:•:=;>:;c.:::: :::::: :::: ::::,:::::::::::::;,:,:;::::::")i 

PE~a;;~:i::·t~;::;~:::f/ 
en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 
Al ponerse en marcha el convenio de 

colaboración universitaria entre la Facultad 
de Ciencias Políticas v Sociales y la Dirección 
General de Actividades Déportivas y Recreati
vas. del 12 al 16 del presente se llevó a cabo 
en esa facultad una labor intensiva de 
promoción del Programa de Educación y 
Prácticas para la Salud. El resultado de la 
campaña -Ja primera que se desarrolla direc
tamente en un plantel universitari~r-- fue de lo 
más estimulante. pues se inscribieron en el 
programa referido aproximadamente 300 
miembros de la comunidad de la FCPyS. entre 
estudiantes y trabajadores. 

Como se recordará. el Programa de Educa
ción y Prácticas para la Salud en su etapa de 
Acondicionamiento Físico General (AFG) haée 
participar a la población universitaria en el 
ejercicio de la salud. sin importar edad. peso 
u ocupación. Quienes desdeñan el deporte por 
~najenante . y quienes "nunca tienen tiempo 

ACTIVIDAD 

para hacer ejercicio". no tienen razones qué 
alegar en el AFG. puesto que su objetivo 
único es lograr en estudiantes. profesores. 
investigadores y trabajadores un estado • 
salud aceptable, que coadyuve el rendimiea
to en el aula. el cubículo. la oficina y en ~ 
vida personal de quien lo practique. 

Como persiste todavía el interés de muchos 
estudiantes v trabajadores de la FCPyS por 
integrarse al AFG se hace del conocimiento de 
ellos. V de la población universitaria ea 
general. que las inscripciones están abiertas. 
de las 7 :DO a 16:00 h. en la Pista de 
Calentamiento y en el área circundante ál 
Frontón Cerrado de C. U. 

CALENDARIO SEMESTRAl 
A. F. G. 

1 DE OCTUBRE DE 1979 
AL 30 DE MARZO DE 1980 

LUGAR Y FECHA 
INICIACIDN DEL CURSO MES DE ACROBATICA 1 de Octubre 1979 

1 al 5 de Octubre 
a al12 

Ritmo de 1' Semana Postura 
Ritmo de 2' Semana Figura 

3 Velocidad 
4 Ejer: x parejas 
5 Ejer. Felinos 

CONTINUACION DEL CURSO. MES 
DEL BASOUETBOL 

15 al 19 
22 al 26 
29 al31 

1 Semana Postura 5 al 9 Noviembre 
2 Figura 12al16 
3 Velocidad 19 al 23 
4 Ejer. x parejas 26 al 30 

. 1 Postura 3 al 7 Diciembre 
Cu~o de Recreación 26. 27. 2a. 29. 30 
Se jugaran partidos de Basquet bol todos los viernes en la alberca. 9. 16. 23. 30 Nov. 1 Ole 
Evaluaciones de inicio del Semestre Todo el mes de Nov 
1' Campamento de grupo. Alejandro Martínez Acapulco. Gro 30 Nov. 1. 2. lk 
CONTINUA EL PROGRAMA A.F.G. MES DE CUERDAS 3 al14 Dic. 
Reunión de Integración Femenil Sábado 1 de Dic. 
'semana de Figura 1 O al 14 Dic. 

Varios centenares de estudiantes y trabajad~_res de la F.C.P. y 
S. se incorporaron ya al Programa de Educación y Prácticas 
para la Salud . · 

Preposada de A.F.G. Sábado 15 de Dic. 
Salidas por grupos de tipo so~ial a elección 
REGRESO DE VACACIONES INICIO DE ACTIVIDADES 
DEL AÑO NUEVO MES DE EXCURSIONES 2 al 31 de Enero 1930 

2 al 11 Enero 

El A.F .G. es una respuesta frente a l deporte comercializado y 
enajenan te. 

1 Semana Postura 
2 Semana Figura 
3 Velocidad 
4 Por parejas 

2' Campamento de grupo. Julio Franco 
SE MANTIENE EL RITMO DE ESFUERZO 
LOGRANDO UN BENEFICIO MÁXIMO 
EN ESTE MES:.MES DE PROMOCION 
PARA E. REPRESEN. 
Cu~o para Monitores de Pum[tas 

1 Semana Postura 
2 Figura 
3 Velocidad 
4 . Por parejas 

2' Evaluación del Semestre 
3' Campamento de grupo. Alfonso Mendieta. Chang 
ULTIMO MES OEL SEMESTRE MES 
DE EVALUACIONES 

1 Semana Postura 
2 Figura 
3 Velocidad 
4 por parejas 

4' Campamento de grupo Alejandro ·veiázquez 

14 al ia 
2(al 25 
2a· al 1 Febrero 

Acapulco . Gro 1. 2. 3 Febr!ID 

4 al 29 Febrero 
11 al15 
4 al a 
11 al15 
1a al 22 
25 al 29 
1a al 29 

Acapulco . Gro 2 9. Feb, 1. 2. Mam 

3 al31 Marzo 
3 al 7 Marzo 
1 O al 14 M arlO 
17 al 21 Marzo 
24 a12a Marzo 
2a. 29. 30. Marzo 
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Exitoso cuadrang ular 1 :¡¡ :¡ 

La incesante actividad deportiva que ha desarrollado en este año la ENEP Aragón ~~ 
quedó de manifiesto una vez más el segundo fin de semana de noviembre. al celebrarse un 
Torneo de Invitación de Basquetbol Varonil. Participaron en el evento las poderosas ~~ 
escuadras del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. de Guadalajara. de , 
la Escuela Normal de Maestros. de la ENEP Cuautitlán y de la anfitriona ENEP Aragón . i 

El primer lugar de la animada confrontación correspondió al equipo de la ENEP :::: 

en Aragón 

Aragón. mismo que venció al !TES de Occidente por 22·13. así como a la Normal por 40-36. ~~ 
Otros resultados fueron: ENEP Cuautitlán 40. ITES 38 y ENEP Cuautitlán 49-Normal33. l :¡¡ 

Los juegos fueron enmarcados por el entusiasmo de la comunidad de Aragón. y ~~~ 
constituyeron uria magnífica oportunidad para "foguear" a los encestadores de esa escuela . ¡¡; 
El evento fue organizado por el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de li 
Aragón. con el apoyo del director y del secretario de administración del plantel. licenciados ~ 

. / Sergio O. Rosas Romero y José Vásquez Ramíre~ . respectivamente. J~ 
=~:=:=:~:;:;:;~::::::::::::::::::::::::::-.;:::::::::::::=~::::::::~~::::::::.:.::::=::::;;::~:::::::::::.::::::.<:~:;::::::::;:;:;:;:;:::~.::::;:;;::,.~:;:;.~:;~:::::;:;:;;;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::...:;..:.::::::::::::::;;::::::::::!::::::::::¿s::;::::::::::$-=::::;:::;:;;::::;:;:;:;:;:;:::::::::;:;:::::::::;:;:;:;:::::::::.::::::::::::::...:::::::::::.:~::.:::::::.~:::=:::::::!::.z:::M:@?.::::::::::~~:w.s;:::;::;::r.::w::::::::~~===::;:.;$!;!=!:!• 

Futbol soccer 1 
\ 

Empate entre 

Pumas y Cruz Azul 

1 El equipo de la UNAM salió bien librado de su encuentro ante el 

1
~ Cruz Azul el sábado 17 en la cancha del Azteca. El empate a cero 

goles determinó el equilibrio de fuerzas y esto le benefició más a la 
escuadra estudiantil que iba en calidad de visitante. 

. Los universitarios salieron a realizar un futbol concreto. simple. 
~ protegiendo cada una de sus zonas. para que después el balonazo 
j saliera en una forma sorpresiva para tratar de anotar. Esto dio _ __ ,, ..., ........ :11!!!11~~-~~=!;:::!:;:3:!::~~ 
~ lugar a, que Cruz Azul se desbordara en la meta defendida· por Olaf 

1

1 

~E1~n;~{~1~;~~{~~~~~~;~:~ ~ 
Muñante. por el lado izquierdo, superó a la defensa y a la salida i> ~; 

~ del arquero-truzazulino Miguel Marín la tocó por un lado. y cuando ~.~.·.' .. : ... · -.~.:r;¡. 
~ el moreno delantero puma se perfilaba a gol. Marin lo "tacleó': ~ ., 

1 

dejando completamente fuera de acción al universitario. W i 
Por otro lado. Cruz Azul estuvo a punto de lograr el tanto en fu ij 

una jugada de la cual resuhó un disparo potente de Horacio López. ~ ~ 

1 
~::~ :"::.';~. ::-:. ~;;~~.,~:: :;:;:.,•',:~·~.:!: :~ :.; ~; .. ~,i.:.· 

Fue un buen encuentro a pesar de la ausencia de .goles. las ¡ . 
~ emociones aunque muy poéas. crearon el ambiente necesario en .la ij ;:; 

fiesta del balompié. satisfaciendo completamente· al público ~· ifi 

-,~:~=:~~,.~~.:.::<:~::::x:;<:;:&<S·:¡¡:;J.:·<>>:·:·x<:::·.<,~:·::;::;@:~;;;;., .. :, ... ;:::·::··:··:·:: '''''''''''"''''i>*~::::;·:·.~~··';:Í ·:;,:,:,:,:;,:;,:,:,:,:,:,:,:,:,,:•:,:;:;::::::<S?.?.<:@~:;:;:•;;::::;::>':l<':.::;::>.:~::~,::::<:::::;;.,:;,:¡,;:,:x:%~<':.:«>»%>:3:<W.«<il'Z~'J»?i'ffl'Wl3'~-.,.~ 
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Dirección General de Difusión Cultural 

* Volumen XXXIV, número 2, octubre de 1979 

La Revista de la Uni
versidad de México pre
senta en su último núme
ro Muerte y resurrección 
de Borges, un fragmento 
de la biografla literaria 
de ese autor escrita por 
Emir Rodríguez Mone
gal, donde se estudia la 
génesis del universo fan
tástico fabricado por el 
escritor argentino; La 
imaginación al poder, ar
tículo sobre la relación 
entre el intelectual y los 
medios de comunicación 
de masas, donde se plan
tea el problema de la 
responsabilidad del inte
lectual como orientador 
de la opinión pública; 
Einstein en la biología y 
en la sociología, por San
tiago Genovés, análisis de 
la influencia directa de 
aquel científico en áreas 
del conocimiento ajenas 
a la especialidad donde 
obtuvo sus mayores lo
gros; La realidad: una 
pantalla que rasgar, con
versación sostenida con 
Jorge Aguilar Mora por 
Andrés de Luna y Norma 
Patiño; un estudio de Ar
mando Pereira titulado: 
Sobre el discurso cientí
fico. 

Manuel Capetillo en
trega, con carácter de an
ticipo, fragmentos de su 
novela Monólogo de 
Santa María. 
Í76lGU~Al.tttl 

EMIR RODRIGUEZ MONEGAL 

MUERTE Y RESURRECGIÓN 
l DE BO~GES 
¡ C~ l JIC~ SOHKl RIBE'• RC>, CI>,~ROS, LOUYS, IH,!ICUNU.)ITIA, PUIG V lOI GlADIADORES 1 

~ .... .. ~ - - ___ ..,..._,.,..... - -

En el suplemento se re
coge un trabajo del histo
riador francés Jacques 
Guilhaumou, investiga
dor en el Laboratorio de 
Textos Políticos de Saint 
Cloud, París, y en el Cen
tro de Análisis del Dis
curso ~n Lille III, deno-

minado Orientaciones 
actuales sobre el análisis 
tfel discurso político con
temporáneo. 

A partir del presente 
número se inicia una sec
ción del extranjero a c~r
go de corresponsales per
manentes como Alfredo 

Bryce Echenique; quien 
comenta desde Paris so
bre La generación de 
después de los po~1ers! y 
Federico Alvarez, qUien 
lo hace desde Madrid so
bre La cultura, la comí· 
da y la muerte de Bias. 

Se ofrecen también 
poemas de Antonio Cas
táñeda y del colombiano 
J.C. Cobo Borda 

Concluye esta edición 
con las habituales seccio
nes : Crítica al sesgo, por 
.José Miguel Oviedo, con 
la nota Ribeyro, la iro- . 
rúa; Cisneros, la distan· 
da; Disparatarió, por 
Carlos Dlescas, coa Car
tas a Lucrecia; Teatro, 

· por Julio · Ortega1 con 
· Una nota a las historias 
de Dragún; Cine, por 
Andrés de Luna, con Pie· 
rre Louys en el cine: 
entre la espalda y ... lo 
que está más abajo (y 
más abultado); Lecturas, 
por Guillermo Sheridan, 
con un comentario sobre 
la edición facsimilar de la 
revista Gladios realizada 
por el Fondo de Cultura 

.EconÓII1ica, dentro de l.a 
colección de Revistas Ji. 
terarias mexicanas mo
dernas; Libros, con notas 
bibliográficas sobre o?~as 
de Jorge lbargüeng01tta, 
Manuel Puig, Gore Vi
dal, Maria Luisa Puga Y 
Ana Maria Barrenechea. 

l ll,!j 1''1'·' ) , .. ) 



Zaúl y los espejos es el rubro 
general escogido por el pintor 
Felipe Zaúl Peña para exhibir 
lo más reciente de su creación 
en la Sala 1 de la Galería del 
Lago. 

Explicó el artista que eligió 
ese título porque considera 
que el espejo es un artefacto 
mágico: "porque le::. espejos no 
son un reflejo exacto de noso
tros mismos; siempre . tienen 
otra visión, son magia"; y lo 
que él hace tiene que ver con 
la magia, según su explicación, 
puesto que el artista, el pintor, 
debe crear formas no evidentes 
Sino formas que tengan que 
ver con la imaginación . del 
espectador. 

Esto último es también muy 
importante, subrayó el artista, 
pues sin espectador no hay 
pintura, al tiempo que sin la . 
imaginación no hay creador, 
sino observador. 

Al reflexionar sobre su pintura, coincide en 
calificarla, como lo hicieron los parisinos, como 
una "abstracción mágica mexicana". La pintu
ra, dijo, es color y el tema que se desarrolla no 

·es tan importante en sí como la reacción que 
provoca. El concepto puede ser importante 
siempre y cuando el espectador piense, observe 
y reaccione ante él, precisó el artista. 

Señaló tambiéñ Felipe Zaúl que el óleo es la 
técnica que más le gusta; los demás materiales, 
agregó, no son de su preferencia, pues los siente 
vulgares y burdos: "son como el sexo sin amor 
y creo mucho en ese sentimiento; es por eso por 
lo que vivo, por el amor en todas rus formas: 
amo lo que hago. También amo a la gente, a·! 
arte, a la pintura, al Sol, a la vida misma", 
subrayó. 

Planteó además que los pintores jóvenes 
necesitan salir del país para confrontar su arte 
con el de las· otras grandes ciudadc¡s. Es urgente 

* Exposición del pintor Felipe Zaúl Peña 
* Su pintura es una "abstracción mígica · mexi~ana" 

Felipe Zaúl se inició en la pintura hace 15 años; desde 
entonces ha participado en numerosas exposiciones colec
tivas y también ha realizado algunas individuales, en 1963 
ganó el premio Beaux Arta. en París, Francia. 

·:: ::· ·: ... :·. ,:··. 

que los gobiernos incrementen el número de -
becas, que las embajadas propicien viajes para 
los artistas y que en su deseo de impulsar la 
ciencia y la tecnología no se olviden de lo 
importante que es alimentar el espíritu. 

Finalmente, señaló que . México es un país 
enorme, de gran riqueza mágica que se ha 
perdido en el curso de los años. La gente hace 
cuadros con el propósito exclusivo de vender 
algo bonito para adornar las casas de los 
nuevos ricos, que sin saber de arte ~ompran 
cuadros. Dado que aquí hay mucho talento y 
se dispone qe una enol"ri-Ie herencia prehispáni
ca, que se ha ido perdiendo y que también nos 
fue arrebatada, es tiempo de tomar conciencia 
y entablar una lucha por el verdadero arte, 
concluyó ~l pintor. o-
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El profesor J ean Duvig
naud, sociólogo especialista 
en la cultura del ocio y del 
teatro en Francia, dictó una 
conferencia sobre Sociología 
del juego, la cual se llevé a 
cabo recientemente en el salón 
del Consejo de la Facultad de 
Ciencias ~olíticas y Sociales. 

Durante su plática, el confe
renciante hizo énfasis en el · 
aspecto social del juego, el 
cual se debe estudiar en forma 
abierta y conjunta, ya que el 
verdadero análisis sociológico 
no lo hace un individuo, sino 
·la gente misma. - , 
_1-Destacó que las diversas in
vestigaciones que se han reali
zado en. torno al juego,tienden 
a est\ldiar ; las estructuras o 
funciones de los fenómenos or
ganizados, mas no de aquellos 
que surgen de manera espon-

tánea y que no presentan re
glas. 

Al respecto, señaló que en 
su laboratorio lo que interesa 
son -precisamente los elemen
tos . y formas que adopta el 
j uego sin reglas; un ejemplo 
sería, añadió, el juego lúdico, 
como·tina de tantas manifesta
ciones espontáneas que se dan 
en toda ' sociedad, aparte del 
juego corporal o del psíquico. 

Más adelante, el -profesor 
D uvignaud dijo que "las socie
dades actuales tienden a recu
perar todo tipo de juego es-

. pontáneo, · sin reglas, con el 
objeto de excluir la posibilidad 
de libertad de creación en los 
individuos; sin embargo el 
hombre siempre encuentra 
fórmulas y huecos para no 
dejarse encasillar, y continua
mente ensaya juegos sin reglas, . 

SOCIOLOGIA 
DEL 
JUEGO 

Conferencia del profesQr 
Jean Duvignaud 

* Se puede decir que el arte 
es resultado del juego 

lo que permite que las sockda
des no se cierren por completo 
ante la alternativa de dirigir 
sus propios cambios". 

Asimismo, el tipo de crea
ción que el libre juego propi-

. cía llega? en ocasiónes, a la 
altura del arte; incluso se pue
de decir que éste es uno de los 
resultados de esa creación es
pontánea, surgida en plena li
bertad, que es el juego. 

Para finalizar, el sociólogo 
Jean Duvignaud exhortó a los 
asistentes a investigar e incor
porarse al estudio de la socio-

. logía del juego, ya que la com
prensión de este tipo de mani
festaciones sociales ayudaría a 
cambiar, en beneficio del 
hombre, a las sociedades ac
tuale&, · deshumanizadas y ale
jadas de los verdaderos intere
ses humanos. o-

Grm!Htt~ 



L UHAM EN TY 

Canal 5 
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 1979 

3:00 Licenciado Jaime Grados. Licenciado Socorro Es
candón. Centros de evaluación. PSICOLOGIA. 

9:00 licenciada Ema García l. Relación enfennera
paciente. ESCUELA NACIONAl DE ENFERME
AlA. 

9:30 Julio Sánchez Cervón. El suelo fNP. 
10:00 PROGRAMA A CARGO OH COLEGIO DE CIEN-. 

CIAS Y HUMANIDADES. 
1 0·30 licenciado Alfonsp R. Garcia O. Condiciones de 1a 

Banca en México. CONTADURIA Y ADMINIS- ' 
TRACION. 

11 :00 Patricia Ojesto. Acondicionamiento físico general. 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

12:00 Doctor Juan González. Medicina del deporte. 
MEDICINA. 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 1979 

3·0 licenciado Moisés Rodríguez S. la libertad prepara
toria. DERECHO. 

8:30 licenciado. Alfonso loredo lópez. Contrato de 
mandato . 11 parte. DERECHO. 

9:30 Licenc1ado Eduardo Andrade. Derecho a la ' infor
mación. DERECHO. 

9:30 Doctora Yolanda Silva R. Aparato digestivo en 
monogástricos. MEDICINA VETERINARIA Y ZOO
TECNIA. 

10:00 Doctor Javier Alonso. Trasplante de embriones y 
ovinos. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

10·30 Doctor Alonso García. Doctor Héctor Castillo. 
Doctora Flor Berenguer. Cicatrización. MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

11 :00 licenciado José A. Suárez. Proyectos no rentables 
y beneficio social. CONTADURIA Y ADMINIS-
TRACION. ' 

11 :30 licenciado Enrique Franco. Administración en ura 
economfa de recisión. CONTADURIA Y ADMINIS
TRACION. 

i 2:JO Licenciado G. Enríquez. la banca en México. 
CONTAOURIA Y AOMINISTRACION. 

12:30 Profesor Arturo Romero. licenciado Carlos Monte
mayor. Licenciado Eugenio Aguirre . Antropología y 
escritores. ENP. 

Canál 2 
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 1979 

12:30 Doctor Raúl Vargas García. Medicina preventiva. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

13:15 INGENIERIA. 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 1979 

12:30 Doctor Juan José Sánchez Sosa. PSICOLOGIA. 
13:1 5 Doctor Guido Macias Avilés. Psiquiatría infantil y 

debilidad mental. MEDICINA. 

SABADD 24 DE DICIEMBRE DE 1979 

12:30 Doctor Gabriel García Rojas. licenciado Luis J . 
Malina Piñeiro. Nuestros maestros. DIVULGA

. CIDN UNIVERSITARIA. 
13:1 5 Doctor Sergio Esquive! Solís. licenciado Manuel 

Cabrera lópez. Toxicomanía. ESCUELA NACIO
NAl PREPARATORIA. 

Jornada Cuhural de la República federal de Alema
nie. 
Carmina Burana (documental). Canal 11. viernes 23. a 
las 19·0D h. 

30 Gt:mlm'l 

S EVENTOS 
OCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE EVENTOS 
SOCIOCULTURALES DE LOS OlAS 

22 y 23 DE NOVIEMBRE 

Cido de música clásica 
Noviembre 22 
12:00 y 13:00 h. Escuela Nacional de Estudios Profesio

nales Aragón: 
J_osé Kahan. pianista. 

• Noviembre 23 
12:00 y 13:00 h. ENEP lztacala: 

José Kahan. pianista. 
Cido de canc.ión latinoamericana 

NoViembre 22 
' 1·00 h. Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Sur: 

la Nopalera. 

Noviembre 2 3 
12:00 y 1~ :00 h. CCH. Plantel Oriente: 

la Nopalera. 
Cido de danza y poesía 

Noviembre 23 
13:00 h. Auditorio Justo Sierra: 

Athenea Baker. danza contemporánea. 

Jorneda Cuhural del Japón. 
Cuentos de la luna vaaa después de 11 llu,ja, de 

. Kenji Mizoguchi. 
Se exhibirá el documental: En la búsqueda de le 
sensibilidad. Edificio A-3. Aula 321. de la ENEP 
lzta_cala. jueves 22. a las 13:00 y 15:00 h. 
Amistld, de Akira Mayasaki. se exhibe el documental: 
Arte11ní11 ·tradicionales en la ,jda moderne. Aud~ 
torio de la ENEP Zaragoza. jueves 22. a las 12:00 h. 

Ogin. amor y !e, de Kei Kumai. Exhibición del 
documental: Universidad en el Japón. Auditorio de la 
ENP Gabino Barreda. jueves 22. a las 12:00 h. 
Jornada Cultural de le Repúblice federal de Alema
nia. 
Proyección de los documentales: Le ciuded de mañana 
y Riquezas bajo nuestros pies. Auditorio del Campo N' 
1 de la ENEP Cuautitlán: jueves 22. a las 12:00 y 13:00 
h. 
Cine Psique 
Ciclo: Siete y medio 
lvan el terrible (parte l. URSS). director: Serguei 
Eisenstein. Auditorio de la ENEP Zaragoza. viernes 23. a 
(Js 13:30 y 13:00 h. 
Ciclo: Luis Buñuel. 
Le ~usión vieje en tranvía. se proyectará diariamente 
hasta el 25 de noviembre. Casa del lago (antiguo Bosque 
de Chapultepec) funciones a las 16:30 y 18:30 h. 
Entrada: 120.00. estudiantes. maestros y trabajadores de 
la UNAM: $10.00. 
Cine-Club de la facultad de Derecho . 
Ciclo: Clísicos del cine mexicano. 
Nosotros los pobres. de Ismael Rodríguez. Auditorio 
Jus Semper loquitur de la Facultad de Derecho. CU. 
viernes 23. a las 11 :30. 15:00 y 20:30 h. Abono 3 
funciones : 110.00 
listoria del cine. 
Ciclo 1: De los orígenes al periodo entre dos guerru 
(1 395-1939) "M" B maldito ( 1931) de Fritz lang 
(versión original) Palacio de Minería (Tacuba N" 5) 
sábado 24. a las 16:30 y 19:00 h. Entrada: 115.00. 

estudiantes. maestros y empleados con credenclli 
$10.00 
Cine dub infantil de la Universidad. 
Ciclo: B niño en .a guerra. 
Polonesa de Oguinsky. Auditorio Justo Sierra de 
Humanidades. CU. sábado 24y domÍIIgo 25. a las 12-()() 
h. En!rada niños : $5.00 ¡adultos exclusivamente e• 
niños: $10.00) 
Cine-Club infantil de la Casa del lago. 
Qué pesa en la ópera, Punto, punto. coma. l'l'fl. 
PreoCUflldo. disperates, Cómo inventar sueños y 
Mala suerte. Se presentarán en la Casa del lag11 
!antiguo Bosque de Chapultepec) domingo 25. a las 
12:00 h. Entrada niños: 15.00. adultos acompañldos 
niños: 110.00 
Cine dub infantil del Cinematógrafo del Chopo. 
Festival Chaplin 111. Cinematógrafo del Chopo (!Jr. Ad 
N" 37. Col. Santa Maria la Ribera) sábado 24 y domill¡o 
25. a las 12:00 h. Entrada niios: S5.0G. adultos: 110.00 
Cine debate popular. 
La infancia nueva. por J. Pialat. Auditorio Justo S~rn 
de Humanidades. CU. domingo 25. a las 17:00 ~ 
Entrada: $5.00 
Cuando Pizarro. Cortés y ()rellana eran amigos, de 
Gilberto Macedo. Cinematógrafo del Chopo (Dr. Ad N' 
37. Col. Santa María la Ribera) funciones diariamenl! a 
las 16:30. 13:30 y 20:30 h. Entrada: S25.00. estudian
tes. maestros y trabajadores de la UNAM: 110.00 
Cine universitario. 
Clásicos del cine norteamericano. 
Festival Charles Chaplin. de CharÍes Chaplin. Juem 
22. en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de 
Economía. CU: viernes 23. en el Auditorio Justo Siem, 
C U. Funciones a las 10:00. 12:00 y 17:00 h. Entrada· 
$5.00 
Cine Club 
Ciclo: Movimiento obrero. 
Germinal. por René Clement. Sala de proyecciones de ~ 
Casa del lago. sábado 24. a las 16:30 y 13:30 h. 
La huelga. de Sergio Einsenstein. Sala de proyeccion!l 
de la Casa del lago. domingo 25. a las 16:30 y 13:30 h. 
la entrada a estas películas es de S20.00: unive~itarios : 
$10.00 
Cine infantil. 
Cido de cortometraje infantil francés dedicado 1101 
niños para desarroler su fantesia y creatividad. Sa~ 
de proyecciones de la Casa del lago. domingo 25. a las 
11:00 h. Entrada: S1 0.00: niios: S5.00 

CoNFERENCIAS 
Ciclo: Teatro y sociedad. 
Estilos en el teatro: clásico y romántico, por Hugo 
Argüelles .. Salón del COnsejo de la Facultad de Cienc!a! 
Políticas y Sociales. CU. jueves 22. a las 12:00 h. 
cldo de diálogos científicos. 
B sin-cuenta~nario de los dinosaurios. por IJJ~ 
Herrera. librería Gandhi (Miguel Angel de Quevedo PI' 
128) jueves 22. a las 20:00 h. 
Seminario. 
filosofía e historia de la ciencie. 
(sexto ciclo) 
lógi~a y filosofía: 
B universo semántico: analiticided y sinteticidad. por 
Javier Sa'l\,chez Pozo. Tercer piso de la Torre 1 ~ 
Humanidades. aula del Instituto de Investigaciones Filoso· 
ficas. jueves 22. a las 13:00 h. Mayores 1nfonnes con los 
doctores C. Ulises Moulines y Mario H. Otero. d~ 

· Instituto de Investigaciones Filosóficas. 
Jornada Cultural del Japón. 
Experiencies de un universitario mexicano en J~~ón. 
Experiencies de universitlrios jeponeses en MeXICI. 
por el doctor Guillermo Floris Ma19adant y estud.anl!s 
japoneses de la Escuela -para Extranjeros de la OirecciOII 

· General de Extensión Académica. Salón N' 6 de la m!Sl111 
dirección. jueves 22. a las 12:00 h. 
Programa Experimental de Comunicación de 1• 
ciencia. 
Ciclo, Une ojeeda a le geometría. 
Polígonos y poliedros. será analizado por el doctor 



k1UI1I Raminez. sábado 24. Sala de proyecciones de la 
C1sJ del lago. a las 1_2,00 h 
l)da B arte popular y su papel en la sociedad. 
lllts teliricas para une práctica cultural alternativa, 
¡1111 6raciela Schmilchuk. ~eña Monelos. 14' calle de 
i.Jbradores N' 91. Col. Morelos) viernes 23. a las 20:00 
i 
Jentld• cultural de la República Federel de Alema-

•• Poiuretanos (materia prima. reacciones. proceso de 
u11sformación. propiedades físicas v aplicaciones) por el 
l!gflliero Walter Bosbach. Auditorio del Campo N' 1. de 
~ ENEP Cuautitlán. jueves 22. a las 12:00 h. 
f,oilqu10 sobre: Politice pesquera: Análisis y per:spec
liYI. 
B sisteme nacionel de información ecológica, por 
Rcardo l<limek. jueves 22. 
EHc.ción y pesca, por Ricardo Thompson. jueves 22. 
Mlbas sesiones serán a las 1 0:30 h. 
lJ etmi,ión nacional consultiva de pesca. por Carlos 
Med~a Aullan. viernes 23. 
B desarroHo portuario y pesquero, por Alfonso 
Narcón. viernes 23. 
lJ pesca y el desarrollo regional, por Ricardo Ferre. 
YIIOles 23. 
las sesiones anteriores serán a las 13:00 h. 
B evento se llevará a cabo en el Aula Magna de la 
Escuela de Oiseño Industri-al y del Centro Universitario de 
Profesores V'ISitantes. 
~lbCII ilustradas. 
¿Como funciona el motor de combusión interna? 
ijemplo: 11 m\)to, por el ingeniero Marcos Mazarí. Sala 
de proyecciones de la Casa del Lago. dommgo 25. a las 
1300 h. 
Ciclo los setenta se fueron ya. 
lJ política, por Carlos Pereyra. Roberto Escudero y 
Gerardo Estrada. Palacio de Minería (Tacuba N' 5) 
domingo 25. a las 12:00 h. 
lJ historie de los· números, por el CP Ramón 
Cánlenas Coronado. 
Museo Universitario de Ciencias y Artes. CU. jueves 22. a 
las 11·00 h. 
lkl modelo de pronóstico climático, por el profesor 
Rell A. Bryson. viernes 23. a las 12:00 h. Será dictada 
1r1 inglés. 111 el Auditorio de la Unidad de Bibliotecas 
(Crrcurto Exterior. de CU). 

Bllllet Folklórico Mexicano, del Sindicato 20 de 
noviembre de los Trabajadores del Ballet Folklórico de 
M!x1co. Carpa Geodésica (Insurgentes Sur N' 2135). 
sábado 24. a las 16:00 h. Entrada: S40.00. niños . 
maestros y estudiantes con credencial: S20.00. Teatro de. 
la Ciudad Universitaria (anexo a la E NA) viernes 23. a las 
1300 h: sábado 24. a las 12:00 h. 

Primera Temporade de Danza Universitaria. Teatro 
de la Ciudad Universitaria (anexo a la E NA) JUeves 22. a 
las 19·00 h. Entrada: S20.00. universitarios : S1 0.00 

Temporede de denza clísica, con el Grupo Arsaedis. 
dmtora Angelina Flores. Teatro de la Ciudad Universita 
na (anexo a la ENA) sábado 24 y domingo 25. a las 
19·00 h 

E POSICIOI S 
Jorneda Cultural de Japón. 
Papel japonés, Biblioteca de la ENE_P Zaragoza. . . 
Muestre de tintls, del p1ntor JaVIer Anzures . l1brena 
!Rtiversitaria (Insurgentes Sur N' 299). 
Educación en Japón. Edificio A-5. Alifa 504 de la ENEP 
lnacala. 
B Chopo en le Revolución. 
Tes~monios de Nicaregua, de Martha Zarak. Pedro 
Meyer y Pedro VaJ11erra Cinematógrafo del Chopo. 

Museo Universitario de Ciencias y Artes. CU 
Historia de la contaduria, con la colaboración 
ColegiO de Contadores Públicos de México. A. C. 
la UNESCO a través de sus publíceciones . 
Lis molas de los indios cunas de Panamá. 
Cerámica internacional. 
Abiertas de martes a sábados. de 1 0·00 a 14:00 y de 
16:00 a 19,00 h. 
'Obras selectas de le colección Franz Mayer. Galeria 
Universitaria Aristos (Insurgentes Sur N' 421 ). 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (Academia N' 22): 
Exposición conmemoretiva a los 19B años de la 
fundeción de le Academia de San Carlos. Muestra de 
obras de 60 artistas. 
Evolución humana. Muestra de la secuencia evolutiva. 
biológica v cultural. por la que ha pasado ' la especie 
humana hasta llegar al hombre moderno. Museo de 
Antropología (Torre de Humanidades 11. planta baja. CU). 
abierta hasta febrero. de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h. 

Jornada ·Cultural de la República Federal de Alema
nia. 
Paisajes y ciudades alemanes. Estará abierta hasta el 
23 de noviembre de 1979. de 9:00 a 20:00 h. en la 
Biblioteca del Campo N' 3. de la ENEP Cuautitlán. 

Jorneda Cultural del Japón. 
Cien años de historia de Japón. Biblioteca de la 
Facultad de Ingeniería. CU. 
Grabado moderno japonés, Museo Universitario de 
Ciencias y Artes. CU. · 
Japón, de hoy, Biblioteca Central de CU. 
Casa del Lago (antiguo Bosque de Chapultepec): 
Posters alemanes, Galería del lago. Sala 1. 
Acuarelas, de Francisco GaJJartlo. Galeria del Lago. Sala 
2. 
Esmaltes, de María Eugenia Mar1ínez. Galería del lago. 
Sala 3. 
Exposición del Colegio de Bachilleres, Galería del 
Bosque. 
Pedro Hiriart, Galería de Fotografía. 
¿Qué es la Geometria? Vestíbulo de la Casa del lago. 
la inauguración de estas exposiciones será el viernes 23. 
1 las 19:00 h. Abiertas de miércoles a domingo. de 1 LOO 
a 13:00 h. 
Clausura: 20 de diciembre de 1979. 

JORNAOA CUlTURAL DEL JAPON 
Artes merciales (Ken-do e lai-Oo) por la Asociación de 
Artes Marciales de la UNAM. Auditorio de la Facultad de 
Contaduria y Administración. cu. IUeves 22. a las 13,00 h. 
Demost111cÍCÍn de •ebana (arte del arreglo floral) por 
la maestra lsirmi Kaneko. Auditorio de la Facultad de 
Ingeniería. viernes 23. a las 1 8:00 h. 
Artes marcieles (Ken-UO. Ju-Oo y La1-0o) por la 
Asociación de Artes Marciales dé la UNAM. Auditorio de 
Ja Facultad de Contaduría y Administración . vierpes 23. a 
las 18:00 h. 

USICA 
Carpa Geodésica (Insurgentes Sur N' 2135): 
Cuerteto mexiceno de Jazz, jueves 22. a las 19:00 h .. 
Briseño, Hebe, CarrBSco y Rores, viernes 23. a las 
21 :00 h. 
Grupo Coqui . Audición musical para niños . sábado 24. a 
las 10:00 h. • 
Canto nuevo, con el Grupo On 'ta. sábado 24. a las 
18,00 h. 
A los poetas de América , con el Grupo Víctor Jara. 
sábado 24. a las 20:00 h. 
Jazz, con Juan José Calatayud, su trio V Nan Redi. 
domingo 25. a las 13:00 h. 
la entrada a estas audiciones es de: S40.00. niños . 
maestros y estudiantes con credencial: S 20.00 
Temporada de Conciertos 1979. 
Recital de piano, Auditorio del Hospital General licen
ciado A. López M ateos, del ISSSTE. jueves 22. a las 
12:00 h. 
Música licia, Auditorio de la Clínica de Gineco
Obstetrícía N' 4, del JMSS. viernes 23. a las 12:30 h. 
la entrada a estas audiciones es libre. 

·Música de Cámara. 
Trío de violín, como y piano, con Luis GuiJJenno !Jea. 
Oxford Kitchengs y Eidson !hrintana. Obras de•fleethoven 
y Brahrns. domingo 25. a las 18:00 h. Palacio de Minería 

(Tjtuba N' 5) Entrada· S20.00 estudiantes S10 00 
queste Filarmónica de le Ciudad de México. 

director artístico· Fernando lozano. Sábado 24 en la 
Sala Nezahualcóyotl. CU. a las 20 JO h. boletos 
$300.00. S560.00 y S320.00. Oommgo 25. en el Teatro 
de la Ciudad. a las 12.30 h. boletos · S640 OO. S320 00 y 
5160.00. Los estudiantes con cnedenc1al tendrán el 50% 
de descuento. 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. CU 
Ciclo: El niño y le música .. 
Orquesta de niños del Colegio Alem•n. dinec tora · 
Josefina Alvarez lerena Obras de compositores alemanes. 
canciones populares v cuentos del mismo país. sábado 
24. a las 12:30 h. Entrada: S25.00. $15.00 y S10.00 
Orquesll Filarmonica de la UNAM, director asociado , 
Jorge Velazco. Obras de Bernstein. lieberman y Vaughan 
Williams. viernes 23. a las 20:00 h: domingo 25. a las 
12:00 h. Entrada: S 100.00. S70.00 y S40.00 
Casa del lago (antiguo Bosque de Chapultepec): 
Canto y poesía , por Oavíd Vertluzco Sala principal. 
sábado 24. a la 11 :00 h. 
Música folclórica norteamericana, con el cantante 
Roger Cudney. Sala principal. a las 17:00 h. sábado 24. 
Jornadas de música contemporánea 1979. 
Teetro musical. obras de José Antonio Alcaraz. Mario 
lavista y Amaldo Caen. Cathy BertJerian y Alicia Urrueta . 
Sala principal. domingo 25. a las 11:00 h. 
la entrada a estas audiciones es libre. 
Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. CU: 
Orquesta de Cámare de la Cd. de México, director: 
Miguel Bernal Matus. jueves 22. a las 21:00 h. Entrada: 
S50.00 y SJO.OO 
The New York Jazz Gang, director, Sam levitan. 
domingo 25. a las 13:00 h. Entrada· S150.00. S100.00 y 
$60.00 

OESIA 

Marti-GuiU~n. (In memoriam José Domingo Carrillo) 
Poesia y compromiso. necital a cargo del Grupo Dragón. 
Museo Universitario del Chopo (Or. Enrique r>Onzález 
Martínez N' 1 O) viernes 23 y sábado 24. a las 19:00 h. 
Poesía en la woz de sus autores. 
Lejos de las neves, por Héctor Carreta. Vicente !hrirarte 
y Carlos Oliva. Sala principal de la Casa del lago. sábado 
24. a las 14:00 h. 

Jornada Cultural de Japón. 
Ventana al mundo, presen¡a' un programa especial 
dedicado al Japón. Radio UNAM. jueves 22. a las 12:00 
h. 
Radio UNAM: 
JUEVES 22: 
Noticiario de Radio UNAM. Información nacional e 
internacional. a las 3:00 y 15:00 h. 
Pequeño concierto : O!arpentíer "lolita". para onda 
martenot y percusión. a las 8:45 h. 
Cultura y ci•ncia internacional, a las 9:00 h. 
Concierto Sinfónico, obras de lindberg. Rachmanrnoff. 
Stenhammar y Stravinsky, a las 9:15 h. 
Revisll informativa. la actividad cultural en México. 
Noticias . entrevistas y reportajes especiales. a las 11·00 
h. 
Ventana al mundo, Colaboración de las embajadas (de 
lunes a viernes. a las 12.:00 h) . 
Noticiario de Radio UNAM. Información nac1onal e 
internacional de última hora. a las 12:30 y 17:00 h. 
Ll Universidad Radiofónica y televisiva ínternacio
nal, a las 13:30 h. 
Entre libros, a las 13:45 h. 
Romances y corridos, por Carlos lllescas. a las 14·15 h 
Ll opinión de los sucesos (repetición) a las 14.30 h. 
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-31 
B modernismo en Centroemérice, por Otto·Raúl 
González. a las 16:00 h. 
Diílogos letinoameriunos, por Diego Achar. a las 
19:15h. 
Panoreme del jezz. a las 19:30 h. 
100 •ños de tengo. a las noo h. 
Noticierio 11e Redio UNAM. Resumen de los aconteci· 
mientos más importantes nacionales e internacionales. a 
las 22:30 h 
VIERNES 23 
Noticierio de Redio UNAM. Información nacional 
internacional. a las 3:00 y 15:00 h. 
Pequeño concierto. obras de Stravinsky, a las 3:45 h. 
1929 Crónica de un año decisivo (repetición) a las 
9:00 h. 
Concierto Sinfónico, obras de Rimsky Korsakov. Proko· 
fiev. Mendelssohn y Satie. a la 9:30 h. 
Reviste informativa. la actividad cultural en México . 
Noticias. entrevistas y reportajes especiall!ll, a las 11 :00 
h. 
Pensamiento e idees de hoy. a las 11 :30 h. 
Ventlne el mundo. " las 12:00 h. 
Noticierio de Redio UNAM. Información nacional e 
internacional de última hora. a las 12:30 y 17:00 h. 
la Universided radiofónice y televisíve intemecionel. 
a las 13:30 h. 
Entre libros. a las 13:45 h. 
Saíbedo, domingo y ferie -Resumen- por Henrique 
González Casanova. a las 16:00 h. 
Redio UNAM en el mundo. a las 17:15 h. 
Rock en Radio UNAM. Análisis musical del mck, a las 
17:30 h. 
la fitereture y la investigeción entre los jóvenes. 
Programa del Oepertamento Plinto de Partida, a cargo de 
Marco Antonio Campos. a las 18:00 h. 
Promenedes ertistiques. Lección 1 (colaboración de la 
Embajada de Francia) a las 18:15 h. 
Penoreme del jezz. a las 19:30 h. 
Noticiario de Radio UNAM. Resumen de los aconteci· 
mientos más importantes nacionales e internacionall!ll. a 
las 22:30 h. 
Selecciones 7 1/2 1 las ocho. la música a través de 
sus géneros. a las 23:00 h. 
Música folclórica del Perú. por Ricardo Pérez Montfort 
(repetición) a las 13:00 h. 
Concierto Sinfónico. obras de Shostakovich. a las 
16:15 h. 
SABADO 24 
Noticierio de Radio UNAM. Información nacional e 
internacional. a las 8:00 y 15:00 h. 
la semene cultural. Sección artes plásticas. por Lelia 
Frida Driben. a las 10:00 h. 
Reviste informativa. La actividad cultural en México. 
Noticias, entrevistas y reportajes especiales. a las 11 :00 
h. 
la semana cultural. Sección literatura. por Lya Cardoza. 
a las 12:00 h. 
la semana cuhural. Sección música. por Juan Helguera, 
a las 13:00 h. 
Panorama editorial. a las 13:15 h. 
la noticia económica de la semana, por la Facultad de 
Economia. a las 15:15 h. 
La semana cultural. Sección teatro. por Cuahutémoc 
Zúñiga, a las 16:00 h. 
Sección cine. a las 17:00 h. 
Siete y medie a les ocho. La música a través de sus 
géneros, por Luis Lavalle y Rodolfo Sánchez Alvarado. 
F. M. Estéreo, a las 20:00 h. 
Noticierio de Radio UNAM. Resumen de los aconteci· 
mientos más importantes nacionales e internacionalell. a 
las 22:30 h. 
la semana noticiosa. a las 22:45 h 
DOMINGO 25 
Cartelera y noticias, a las 9:00. 10:00. 11:00. 13:00. 
15:00 y 16:00 h. 
Cancionero mexicano: los 50's (segunda parte) por 
Vicente Garrido. a las 9:05 h. 
Ritmos latinoamericanos: Las danzoneras. segunda 
parte, por Ricardo Pérez Montfort. a las 10:05 h. 
l.írice internecionel: Influencia del rack norteamericano 
en Europa. por Remy Bastien Jr. a las 11:05 h. 
Mezurcas pera piano N"s. 22·31. de Chopin. a las 
13:05 h. 
listorie de la música vocal. por Eduardo Lizalde. a las 
15:05 h. 
Teatro en Redio UNAM: La señorite Julia. de 
Strindberg. director: Héctor Mendoza. a las 18:00 h, por 
A.M. y F.M. 
Concierto en llolenda. Colaboración de Radio Neder· 
land. a las 13:30 h. 

EATIO / 
B cepillo de dientes, de JGrge !Xaz, director ""'' 
Grama jo Palavicini. Librería Universitaria (lnSUfVI!tll!s s. 
N' 299) jueves 22. viernes 23 y sábado 24. a ln1lll 
h. 
líteres, marionetll y teatro guiñol, Museo Um~ttlll 
rio del Chopo (Dr. Enrique González Martinez N' 10. ta 
Santa María la Ribera) sáb""o 24 y domingo 25. ala 
17:00 h. 
Saíbedos en C01p1. 
(Tiempo de cultura) 
liberted, con el Grupo de Teatro Identidad del Cent~• 
Integración Juvenil Tlatelolco, director: Héctor ll.., 
Auditorio Gabino Barr,da (Calz. del Hueso N' 729.Col¡¡ 
sábado 24. a las 17:00 h. 
Punto y eperte ... 
Una pentomima ecerc1 de le Geometria, dwect 
Jaime Estrada. 11Jro abierto de la Casa del Lago. si 
24. a las 11:00 h. 
Carpa Geodésica (Insurgentes Sur N' 2135): 
Cómo cambien les cos11 en la niebla, de MI 
Benedetti, director: Jorge Ortiz Rivera. jueves 22. alll 
17:00 h. 
Peña de mimos y pentomime. con Rafael Piml!tl~; 1 
Patricia Morales, jueves 22. a las 21:00 h. 
B ebismo del tiempo. de Kobo Abe. viernes 23. a la 
18:00 h. 
Teatro pe.ra niños. 
Dar es e todo der. autor y director: Rafael Piner~ 
sábado 24. a las 12:00 h. 
Al:toreses. autor y director: Rafael Pimentel. domrro: 
25. a las 12:00 h. 
Mi emigo el cengrejo. de Alberto Hemández, dimtf 
Cario Grandi, realización del Grupo Alternativa. do" • 
25. a las 16:00 h. 
la bode (en la pequeña burguesía) de Bertolt Brecht. cr 
el Grupo de Teatro Contretando. domingo 25. a las 1G« 
h. 
la entrada a estas obras es de: S40.00: niños. maesllll 
y estudiantes con credencial: S20.00 
Haste efc:enz1r. espectáculo de pantomima de Marganll 
Mandoki. Carpa Geodésica (Insurgentes Sur N' 2131 
San Angel) jueves 22. a las 21:00 h. 
Sueño de une noche de vereno, de William Shakespll 
re. director: Salvador Garcini. 11Jro Sor Juana Inés de 1 
Cruz (junto a la Sala Nezahualcóyotl. CU) jueves 21 r 
viernes 23. a las 20:30 h.; sábado 24. a las 20·00 ¡ 
domingo 25, a las 19:00 h. Entrada: S80.oo· 
Los vereneentes, de Máximo Gorki. Espectácu~ * 
Juan Antonio Honnigón. Centro Universitario de Tea, 
(San Lucas N' 16 . ..Coyoacán) jueves 22. viernes 231 
sábado 24. a las 20:30 h. domingo 25. a las 1930 ~ 
Entrada: S60.oo· 
! 50% de descuento a maestros y trabajadores de ' 
UNAM y estudiante$ con credencial vigente. 
la dame de les camelias. de Sergio Magaña. d1rett 
Ignacio Hernández. Casa del Lago (antiguo BosqUt :t 

Chapultepec) sábado 24 y domingo 25. a las 13:00h 
Claudine en la escuela. Colette. Comedia mus11:a1· 
Nancy Cárdena~ y Denise de Kalafe. Teatro de 
Universidad (Av. Clapultepec N' 409) viernes 23 
sábado 24. a las 20:30 h, dominoo 25. a las 19:00 h 

Los empeños de un engaño. ·de Juan Rua de Alarr 
director: Germán Castillo. Teatro Juan Ruiz de A111• 
(junto a la Sala Nezahualcóyotl CU) jueves 22. Y~ 
23. a las 20:30 h: sábado 24. a las 20:00 h: domlllgal 
a las19:00h. . 
¿Alguien dijo dragón? Comedia mus1cal de Carlos l!'l 
dirección· Eduardo lópez Rojas. sábado 24 y dom111qli r. 
a las 13:00 h. Entrada: S20.00. niños. S1 0.00. MliSr: 
Universitário del Chopo (Dr. Enrique González Mar!Ílel 
10. Col. Santa Maria la Ribera) 
Casa del Lago (antiguo Bosque de Chapultepec) 
8 ebismo del tiempo. de Kobo Abe. con el 61'# 
Dirección 11. Sala pnncipal. sábado 24 y dommgo 25 1 

las 12:00 h. 
Cep~lo de dientes, de Jorge Diaz. por el GIIIPD ' 
Teatro Acatlán. dirección del profesor Hugo Grama 
Sala principal. sábado 24 y domingo 25. a las 2000h 
Informe pare una academie. de Franz Kafka. duect 
e interpretación de Ja1me Olmedo. Sala princ1pal. sa 
24 y domingo 25. a las 19·00 h La entrada a estas ol" · 
es de: S30.00, universitarios: S15.00 
Teatro guiñol. Foro abierto. domingo 25. a las 10001 
Entrada libre. 
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•ges1ma mesa re onda del ciclo La Universidad Nacional ~ 
y los Problemas Nacionales j 

EVOLUCION Y PERSPECTIVAS _j 
D EL SISTEMA POLITICO MEXICANO 

* Ponencia* del licenciado Julio Labastida. director del Instituto de Investigaciones Sociales * Ultima mesa redonda ·del ciclo que formó parte de los festejos conmemorativos del 
Cincuentenario de la Autonomía Universitaria y se celebró el miércoles 9 de mayo * Fungió como moderador el doctor Pablo González Casanova y como comentaristas el 
licenciado Enrique González Pedrero y los doctores Juan Felipe Leal y Lorenzo Meyer 

1917-1934 INSTITUCIONALIZACION 
Y RECONSTRUCCION DE UN NUEVO 

EQUILI BR IO POLITICO 

La dirección del movimiento revolucionario de 191 O por caudillos que 
primero se constituyen en grupo dirigente y después en el embrión del nuevo 
grupo gobernante, va a llevar en su seno una serie de ambigüedades. Estos 
rasgos los va a mantener el nuevo Estado que va a surgir de la revolución. 

De hecho, las ambigüedades provienen de las características mismas del 
movimiento revolucionario. Pa ra que la revolución llegue a estallar. si 
excluimos las tendencias más radicales presentadas por los Flores Magón y 
que no va o a·adquirir importancia real. va a ser necesaria la convergencia de 
tres movimientos. El primero. en la cúspide dentro de los altos círculos 
políticos y entre miembros de las clases dominantes; fundamentalmente de la 
provincia. desplazadas por la oligarquía porfiriana. grupo al que van a 
insertarse representantes de los sectores medios urbanos. Esos grupos 
buscan una reforma política; fundamentalmente el fin de la dictadura 
oligárquica y la am pliación de los canales políticos. al mismo tiempo que 
tienen un f~erte contenido nacionalista ;· reaccionan contra la política del 
porfiriato hacia las grandes compañías extranjeras que controlan la economía 
del enclave y la casi totalidad de los servicios públicos del país. En resumen. 
nacionalismo y reforma política. mediante la aplicación de los principios 
liberales de la Constitución de 1857 van a definir uno de los polos del 
proceso revolucionario . Ot ra te ndencia que se va a mezclar con la primera es 
también netamente urbana y está representada por la clase obrera. 
Ftnalmente, la otra tendencia que va a jugar un papel fundamental y va a 
constituir el otro polo del movimiento revolucionario está oonstituida por el 
alzamiento de las clases agrarias rurales que incluye desde rancheros y 
peones del norte hasta peones acasillados, campesinos comuneros y 
ejidatarios del centro y del sur despojados por los grandes latifundios. La 
presencia determinante en el campo militar de esta tendencia va a llevar el 
problema agrario a un pri mer plano y ninguna de las facciones revoluciona
rias va a poder eliminarla . 

La caída de Madero y el mtento de restauración del antiguo régimen 
impuso la convergencia de las distintas tendencias y el surgimiento de un 

núcleo dirigente que la representaba. aunque depurado de las tendencias más 
radicales. La facción constitucionalista triunfante va a contener en ella 
misma estas contradicciones. que va a exhibir en las características del nuevo 
estado convertido al mismo tiempo en árbitro y en campo de batalla de estos 
distintos intereses. 

El triunfo de los constitucionalistas elimina una serie de ambigüedades 
sobré el desenlace de la revolución. pero deja pendientes otras. Por un lado 
queda eliminada la posibilidad de restaurar una dictadura oligárquica que 
excluyera de principio la prl!Sencia política de los sectores medios y de las 
clases obrera y campesina. Al mismo tiempo queda planteado que la relación 
con los intereses extranjeros que dominan la economía de enclave serán 
redefinidos y que el nacionalismo es un elemento importante de legitimación 
del nuevo n!gimen. En contrapartida se conjura el peligro de que la revolución 
se radicalice . La Constitución de 1917 expresará este nuevo equilibrio de 
fuerzas y los límites de las reformas sociales que la revolución ha planteado. 
Sin embargo. el alcance real de esas reformas estará determinado por el tipo 
de presencia que tendrán las nuevas fuerzas sociales. así como por la 
coyuntura internacional. 

La novedad de este nuevo equilibrio de fuerzas respecto al porfiriato va a 
ser el carácter permanente de la presencia de las clases subalternas en la 
vida política y la manera en que van a influir en la evolución del sistema 
político. Debido a esta presencia se pasa de un Estado oligárquico excluyente 
a un Estado con una base social amplia donde las fuerzas emergentes 
urbanas. tanto sectores medios como clase obrera, y las clases campesinas 
iran construyéndose un espacio político. 

Conforme ava~zá el proceso revolucionario y los dirigentes se enfrentan 
primero a los representantes de la dictadura y después entre ellos. van a 
necesitar recurrir a sectores cada vez más amplios de la población y los van a 
integrar incorporando sus reivindicaciones en sus programas políticos. Este 
fenómeno muestra que se trata de una revolución y no de una sucesión de 
cuartelazos. 

Los intentos de vinculación de los dirigentes revolucionarios con sectores 
sociales amplios están presentes desde Madero que intenta establecer 
vínculos permanentes con la clase obrera a través de organizaciones que se 
liguen al Estado." También se expresa en los esfuerzos frustrados del mismo 
Madero de llegar a un acuerdo con los dirigentes agrarios. En forma más 

()Jiero expre~a m1 agradecimiento a Matilde luna. Ricardo Pozas Horcas1tas, Blanca Torres y R1cardo Tirado. por la ayuda que me prestaron para es. clarecer algunos de los temas 
aquí tratados. e la misma manera. agradezco a Ma. Concepc1ón Mandu1ano su colaboración en ta transcripción mecanográfica de este trabajo. 

la tendencia na · nalista busca el desplazamiento de la oligarquía ligada a los intereses extranjeros y la limitación de la presencia dei capital extrantero en la economfa del país. 

De hecho desde la\presidencia de león de la Barra se reconoce la rnponanc1a política de la clase obrera y se anuncia la creación de un depanamento nacional de trabajo, que no 
se establecerá hasta diciembre de 1911. siendo Madero pres1dente. J. l. Reyna y M. Miquet. pp. 8-9. sobre los intentos de vinculación de Madero con las organizaciones obreras. 
véase Fernando Córdoba Pérez. El movimiento anerquista en México, tesis. Facultad de Cienc1as Pollticas y Sociales. 1971. 
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clara esta tendencia se afirma en la política de los constitucionalistas 
dirigidos por Carranza. al atraerse a las clases campesinas con la Ley Agraria 
de 1915 y a los obreros en el Pacto Político Militar celebrado con la Casa del 
Obrero Mundial. • 

Terminada la etapa armada. a partir de 1917 se ponen las bases de un 
nuevo equilibrio político que expresa tanto el nuevo reacomodo de las fuerzas 
sociales como un proceso de institucionalización. de reconstitución del estado 
con elementos que prolongan su historia anterior pero tambi~n con nuevas 
características que marcan rupturas importantes. Conforme se va gestando 
un nuevo equilibrio de fuerzas va madurando el proceso de 
institucionalización. 

Inmediatamente después de que termina la etapa armada de la revolución. 
el aparato político y militar del porfiriato había sido desmantelado y el 
control real de amplias zonas había quedado en manos de los campesinos 
armados y sus líderes o jefes; el nuevo Estado va a ir consolidándose. 
reconstituyendo una red de lealtades regionales v locales a traws de esos 
líderes de base campesina. Esos líderes o jefes no sólo van a cumplir 
funciones de representación y control. sino también de mediación entre las 
masas agrarias v el poder central. También esa función de mediación la van a 
ejercer entre las masas campesinas revolucionarias v los otros sectores 
sociales. particularmente las clases dominantes rurales. Esas clases habían 
sido derrotadas v estaban amenazadas pero no habían sido destruidas por la 
revolución. Oe esta manera estos líderes serán garantes de la paz regional y 
local y eslabones de un nuevo aparato político. Conforme se cristaliza el 
nuevo equilibrio político. esos líderes naturales se irán convirtiendo.cuando no 
lo eran ya. en los hombres fuertes. en los caudillos, en los caciques y a la vez 
en los representantes locales o regionales del Estado. 

El carácter predominante agrario del país. el papel preponderante que tuvo 
la insurrección campesina en la revolución y el precario desarrollo de las 
clases sociales "modernas": burguesía industrial v clase obrera. así como de 
los nuevos sectores medios. explica la importancia de los caudillos y hombres 
fuertes y la necesaria coexistencia del poder central con poderes locales y 
regionales. 

El nuevo Estado empieza a reconstruir~• repitiendo. resucitando los 
mecanismos utilizados durante el porfiriato para fortalecer el poder central: 
un sistema de lealtades de caudillos y caciques en tomo al gran caudillo 
llámese según el caso presidente o "jefe de la revolución". Sin embargo. si el 
mecanismo era semejante. el equilibrio de fuerzas sociales que se dio después 
de la Revolución era diferente y esta problemática de lealtades personales. de 
delegación del poder en hambres fuertes. se complica con una problemática 
de facciones que expresa a su vez intereses de grupos sociales. que aunque 
mediatizados o debilitados. como era el caso de las clases campesinas y la 
clase obrera. estaban presentes e iban a determinar los cambios futuros. 

En otras palabras. la Revolución no termina con las formas de 
representación política que cristalizan en la consolidación de hombres fuertes. 
simplemente lo renueva. Sin embargo, entre estos hombres fuertes. se forman 
facciones que responden a demandas y reivindicaciones de clase y grupos 
sociales diferentes e incluso antagónicos. Al mismo tiempo. algunas clases y 
grupos sociales van a ir generando organizaciones que intentan representar 
de manera más orgánica. impersonal y directa. sus intereses v que van a 
tener un peso en la vida política del país. Esta es una diferencia importante 
respecto a la historia anterior del país. Más aún. ambos factores. la 
presencia de clases y grupos antes excluidos: campesinos. obreros. nuevos 
sectores medios urbanos v el desarroHo de nuevas formas de organización de 
las clases y grupos sociales más orgánicoS: sindicatos. centrales campesinas. 
organizaciones de profesionistas y de grupos empresariales: van a impedir la 
restauración de una dictadQra oligárquica y van a ir renovando a mediano 
plazo las formas de organización política aunque no basadas en su 

, funcionamiento real en un fllodelo democrático representativo "occidental'; 
sino autoritario. que va a expresarse en un corporativismo suigéneris. 

Un factor muy importante en la consolidación del gobierno central y por lo 
tanto en el fortalecimiento de un Estado nacional. va a ser la creación del 
Partido Nacional Revolucionario (P.N.A.). Fundado en 1929. en el contexto 
del asesinato de Obregón, quien tba a ser presidente por segunda vez 
pasando por encima del principio revolucionario de No Reelección. por lo 
tanto. en una situación propicia para que se volviese a desatar la guerra civil. 
La creación del P.N.R. busca establecer los canales para dirimir en forma 
pacífica el relevo de poderes. sin pasar. por lo tanto. por el camino de las 
armas o de la imposición directa de sucesor por el gran caudillo nacional en 
turno. Se trata así de iniciar la "era de las instituciones". 

A través del P .N.R.. Plutarco Elías Calles. "el jefe máximo de la 
Revolución". logra primero integrar a los partidos regionales y a los'caudillos 
que los encabezan. disciplinándolos en su acción a nivel nacional pero 
respetando su autonomía local. El siguiente paso que se va a seguir. va a ser 
la disolución efectiva de los partidos locales y regionales en el P.N.R.,con lo 
que el gobierno central ~dquiere un im~ortante instrumento de control en el 
juego político a nivel nacronal. Para reahzar este proceso. el P.N.A. ttene que 
pasar por la oposición de una parte importante de los caudillos militares. 
encabezados por Gonzalo Escobar. que se sublevan respaldados por la mayor 
parte del ej~rcito pero que son derrotados. En cambio, le fue muy fácil 

enfrentar la oposición política de los dos partidos ya existentes. aunque 
dlibiles. que se reclamaban de la revolución: el Partido Laborista de Luis 
Morones y el Partido Nacional Agrarista. 

La creación del P.N.A. va a tener varios objetivos. en primer lugar 
establecer reglas institucionales para dirimir las diferencias y distribuir el 
poder pacíficamente entre los miembros de "la familia revolucionaria". o sea 
entre los distintos "hombres fuertes" v las facciones que representaban. En 
este sentido, el P.N.A. va a ser un instrumento esencial para establecer 
reglas de juego que van a ir homogeneizando v fortaleciendo al grupo de los 
dirigentes revolucionarios. en peligro de destruirse en conflictos internos y lo 
va a llevar a transformarse. de ser una suma de facciones a un verdadero 
grupo gobernante. capaz de mantenerse v autorrenovarse. 

En segundo lugar. el P.N.A . va a fortalecer el poder central subordinando 
los poderes localas y regionales. Esta subordinación va a implicar durante el 
maximato el debilitamiento de las formas de poder personal de jefes 
regionales v locales y el fortalecimiento del poder personal del "jefe máximo 
de la revolución". Sin embargo, de hecho. va a preparar el terreno para una 
gran concentración del poder en el jefe del ejecutivo independientemente de la 
persona q!J8 detente el cargo. Cuando este proceso llega a culminar, el 
enorme poder del presidente no va a derivar de sus atributos personales sino 
de las facultades que la ley le otorga v que el funcionamiento real de las 
instituciones. comenzando por los poderes legislativo y judicial y el propio 
partido oficial. le amplían considerablemente. Aparte de cumplir una función 
ideológica importante. el P.N.A. se va a convertir en un poderoso instrumento 
al servicio del ejecutivo y del "jefe máximo de la revolución", tanto en la 
función de disciplinar a los miembros del Congreso como en la designación de 
candidatos v en el manejo electoral. en el que va a suplir en esta función a la 
Secretaría de Gobernación. , 

Un elemento importante para lograr la paz social mediante una movilidad 
política institucionalmente garantizada. fue el restablecimiento del principio 
absoh1to de No Reelección para l.os puestos de presidente y de gobernadores 
y que en el caso de diputados y senadores se halla condicionado a que se 
deje pasar un periodo para que puedan ser reelectos. 

El P.N.R. nace como una parte del aparato de Estado y busca racionalizar 
las reglas del juego político al interior del grupo gobernante. Una prueba 
política que mostró el proyecto político a que respondía la creación del 
P.N.R .. fue el movimiento para •llevar a Vasconcelos a la presidencia en 1929. 
al que sólo se reconocieron el 5.32% de los votos frente al 93.55% de los 
votos atribuidos al candidato oficial Arturo Ortiz Rubio. y que fue 
acompañado por represión y fraude electoral. La forma en que fue derrotado 
el movimiento vasconcelista fue significativª desde dos puntos de vista; en 
primer lugar mostró que el Estado recurriría a cualquier medio para mantener 
el monopolio político y que no estaba dispuesto a permitir una verdadera 
oposición que le disputara el poder por medios electorales. En segundo lugar. 
tuvo que enfrentar por primera vez la oposición de los sectores medios que 
aspiraban a la vigencia de un sistema democrático y se oponían al Estado 
autoritario. En este sentido, el movimiento vasconcelista tendrá ecos en. el 
movimiento de 1968. 

En el proceso de institucionalización. la transformación de un ej~rcito de 
bandas armadas en torno a un caudillo, a quien le deben lealtad personal. en 
un ejército profesional. fue un factor fundamental. En efecto. el paso de un 
ejército de caudillos y campesinos a un ejército profesional. va a ser un 
elemento muy importante en la consolidación del Estado. Las sucesivas 
derrotas de los caudillos militares. en su enfrentamiento con el gobierno 
central, fue un factor de depuración del ejército. de esta manera la rebelión 
dela~uertista v sobre todo la del general Escobar. permiten una renovación 
importante del ejército. aunque también la rebelión del General Serrano pero 
de manera secundari·a. A la renovación del ejército también va a contribuir el 
licenciamiento de tropas; por ejemplo. Alvaro Obregón va a licenciar cerca del 
50%. 

De esta manera. los altós mandos militares van a irse formando por 
militares leales al Ejecutivo. Tambi~n van a ser importantes las medidas para 
profesiona§zar el ej~rcito, el establecimiento de jefaturas militares y la 
rotación de los generales que las detentaban. Así. se va a evitar que los jefes 
militares se conviertan en caudillos regionales. También fue importante el 
establecimiento de mecanismos que contribuyeran a desarrollar un espíritu de 
cuerpo. una formación militar sistemática y una ideología de lealtad a los 
poderes constitucionales. así como nuevos criterios de reclutamiento. Esta 
organización se va a iniciar con Alvaro Obregón. pero va a tener un carácter 
sistemático bajo la dirección del general Amaro. durante el gobierno del 
presidente Calles. Paralelamente a la formación del ejército profesional. se va 
a desarmar a las fuerzas agrarias locales que eran las bases de los caudillos 
regionales. 

Sin embargo, la presencia de fuerzas armadas campesinas se va a 
prolongar durante todo el periodo posterior al fin de la etapa armada. Esto 
va a ser así porque el proceso de centralización va a ser lento y por lo tanto 
muchos caudillos regionales van a mantener una base de poder político y 
militar en las regiones que controlaban.· Por otra parte. mientras se llega a 
consolidar el poder del ejecutivo. el propio gobierno central va a tener interés 
en mantener este ejército campesino paralelo e incluso. de fortalecerlo en 

• • Pacto que lleva a tos obreros a ser enfrentados con la f;cción convencionista. jefaturada por Zapata y Villa. con una base social fundamentalmente agraria. 

• Véase. Car1os Martínez. Assad. 1978. 
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Presídium durante la vigésima mesa redonda; de izquierda a derecha, licenciados Enrique González Pedrero y Julio 
Labastida, y doctores Pablo González Casanova, Juan Felipe Leal y Lorenzo Meyer. 

ciertas· coyunturas; en la medida en que su política de alianzas con los 
caudillos locales y la posibilidad de volver a levantar la bandera agraria. van 
a ser un elemento para contrarrestar los levantamientos de los jefes militares. 
En una situación en que el Ejecutivo todavía no controlaba al ej.rcito, la 
participación de los contingentes agrarios va a ser decisiva en la derrota de 
los principales levantamientos militares. el de Adolfo de la Huerta. el de 
Serrano y Gómez, y el de Escobar. 

Más aún. durante toda la etapa de consolidación del nuevo Estado. la 
consolidación del 'Ejecutivo frente a un ej•rcito de caudillos va a neutraHzar 
las tendencias del propio gobierno central a cancilar la reforma agraria y a 
debilitar a las fuerzas que representaban a esas tendencias agrarias. De esta 
manera, las tendencias agraristas a partir del gobierno de Obregón van a 
desempeñar un papel importante en el fortalecimiento del Ejecutivo. • 

Mientras las principales insurrecciones militares van. a tener un programa 
o un carácter generalmente conservador. el Ejecutivo va a mponder 
buscando el apoyo político y militar de los secto111s agrarios. tanto por 
razones militares como políticas, buscando legitimarse con la continuidad del 
programa de las reformas de la revolución. Quizás por eso no es extraño que 
una vez consolidado el gobierno central. se va a intentar detener el programa 
de reparto de tierras y se va a endurecer la politice laboral. Por otra parte, 
una vez asegurado el control del Ejecutivo sobre el ejjrcito. había que atacar 
a los antiguos aliados. a los caudillos regionales con base agraria. 
particularmente a los llamados caudiHos radicales, como Adalberto Tejada de 
Veracruz. · 

Dentro de la divarsidad de proyectos agrarios que se expresaron en las 
corrientes revolucionarias, el del llamado grupo Sono111. representaba una 
tendencia contraria a la repartición de la tierra y al e~do y buscaba, en 
cambio. la formación de un empresariado agrlcola. De ahí que cuando se 
consolidó, buscó f111nar e inclusive liquidar el programa de reparto de tierras. 
Entonces. decidieron que era el momento de enf111ntar a las tendencias 
agraristas pero dado el peso que •stas tenían sobre todo en el'centro y en el 
sur del país, van a proceder a utihar a la facción agrarista moderada, 
representada por dirigentes como Portes Gil. Cárdenas y Cadillo para 
neutralizar y finalmente para üquidar a la facción agrarista radical." La 
facción agrarista moderada buscaba. aunque había diferencias de importan· 
cia entre ellos. llevar adelante la política de reforma agraria pero sin 
enfrentar al gobierno central y sobre todo sin entorpecer el proceso de 
consolidación del nuevo Estado. Los agraristas mode111dos respetaban las 
reglas del juego interno del nuevo grupo gobernante. una de las cuales era la 
lealtad al jefe de la facción triunfante y el proceder mediante negociaciones y 
no mediante presiones armadas en la conquista de posiciones en el nuevo 
Estado. Al final del maximato. parecerla que la consolidación del grupo 
Sonora y la derrota del agrarismo radical iban a llevar a la liquidación de la 
reforma ag111ria y a un proceso de restauración del latifundio en el campo. 
aunque con una clase latifundista renovada con miembros de la fami~a 
revolucionaria. 

Por otra parte, las relaciones entre el grupo gobernante y las 
organizaciones obreras van a pasar pOr altibajos. Sin embargo, la presencia 
obre111 va a ser un factor constante de la vida politice a partir de la 
revolución. • La clase obrera va a jugar tamlün un papel importlnte 111 la 
lucha dt facciones. Como lo hablamos señalado. desde la presidencia de 
Madero, los nuevos gobiernos intentan establecer relaciones con la clase 
obrera. Con Camnza, a traris de Ob111gón, st realiza un pacto con la Casa 
del Obrero Mundial que tiene tanto alcances pollticos como militam. 

Posteriormente, en 1918, el gobierno da Carn~nza patroci111 la organiza
ción de la prime111 central obrera nacional, la Confederación Regio111l Ob111ra 
Mexicana ( la CROM). En el enfrentamiento entre Obregón y Carranza. la 
CROM toma~ partido por el primero y tend~ un papel importante en la vida 
polltica 111Cionel hasta 1929. 

Los intentos de la clase obrera de c111ar organizaciones obreras fuertes en 
forma independiente del Estado, van a fracasar. La Case del Obrero Mundial 
dividida entre las que mantienen principios anarquistas y las que consideran 
necesario participar en la vida política del país, no logra constituir en 1915 
una Confede111ción General de Trabajadores. En 1916 u111 iniciativa de la 
Fede111ción de Sindicatos Obreros del Distrito Ftdaral, fructifica en la 
fundación de la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana que tendli 
una breve existencia. En 1917 sa funda un Partido Sociabta Obrero, con el 
objeto de participar en el juego electoral. pero al no obtener res~dos en la 
elección que se celebra ese año, sa disuelve. 

Una vez fundada la CROM. dos organizacíones obreras que van a competir 
con ella van a ser la Confederación Nacional Catóüca, fundada en 1922 
(CNCT). que despuú del conflicto religioso va a desaparecer; y la 
Confederación Gene~l de Trabajadores. fundada en 1921 por anarquistas y 
comunistas. Esta última. sufrirá' una primera división de la que saldrán 
expulsados los comunistas y aunque llagará a tener 80.000 miembros. no 
replllstlltará una alternativa a las centrales oficiales. 

El acercamiento entre Carranza y las organizaciones obreras va a terminar 
en ruptura. Car111nza intenta establecer une disciplina social Nrrea donde los 
sindicatos no tienen un papel polltico que jugar. Carranza va a frenar tanto 
en el terreno agrario como laboral la politice de reformas sociales, aunque es 
difícil sostener que su caida sa debió a estas causas. M's bien sa dJba a su 
intento de constituirse en un caudiNo permanente, estableciendo a un tlttre 
como candidato a la presidencia. con lo que provoca una fuerte reacción 
ent111 sus hJrederos naturales tanto por mjritos pollticos como militares: 
Obregón en particular. Sin embargo, aunque la caida dt Carranza es en 
primer lugar el resthado de un arreglo de cuentas en la cúspide del grupo 
gobernante. es muy significativo que uno de los puntales de la lagitimlci6n 
del nueva gobiarno van a ser los lideres ag111rios y la CROM. 

Del gobierno de Obregón a la p111sidencia de Calles, la CROM va a 
convertirse en uno de los elementos m's importantes da poder y sus 
miembros van a ocupar puestos en el gabinete y en el Cong111so. 
Posteriormente, durante el gobierno de Calles se van a presentar fuertes 

• Paradójicamlllte una de las guerras civiles más costosas que 111fr111tarí 11 Estado maic- serí la ludia contra los cristtnJS. Movini111to que m•claba 11 d1SC0nt111do de 
campesinos pobres del Cllltro y del occidllltt del plls. por la poitica agraria del num r6gin111 que 111 los favora.can 111a r11cción derical frlllte ala pollticl jacobina de los 
gobitmOS de Obrevón y CaHes. Moviniento complejo que terminará 111 les n1g0ciaciones de la Iglesia can el Estado. bajo 11 patrocinio de Estados Unidos 111 1931. A partir de 
esas n1g0ciaciones. se oonnalizarán las relaciones 111tre Iglesia y Est_. despuís de un periodo de tensiones y canflictos. sin que los camp•inos crilt- mejor111 su situ1ción. 

Véase: Rom111a Falcón. 1978. 

• Sobre este aspecto. véase: José IJJis RIYIII Y Marcelo Miquet. 1976 y Alfonso LópiZ Ap~ricio. 195& 



conflictos entre el grupo de Obregón y la CROM. ya que el dirigente de esta 
última pretendía ser el sucesor de CaNes. Como resultado de este 
enfrentamiento v sobre todo a partir del asesinato de Obregón, la CROM va a 
ser sacrificada v perderá sus posiciones; se pasa así. a una etapa de 
alejamiento de la burocracia sindical y del grupo gobernante y de éste 
respecto de las organizaciones obreras en general. Este alejamiento coincide 
tambi'n con una etapa de endurecimiento de la política laboral. a pesar de 
que en 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo. 

Respecto a las clases dominantes el nuevo Estado va a tener politicas 
diferentes. Dada la base agraria de la revolución, la clasa latifundista va a ser 
desplazada políticamente mientras que una espada de llamocles va ~ pender 
sobre su porvenir. como clase pradominant'e en el campo; a pesar de que no 
todos los dirigentes revolucionarios le son hostiles v el gobierno central en 
determinadas coyunturas intentará protegerla. Sin embargo, el gobiemo 
central no es capaz de controlar la situación en todo el país. invasiones de 
tierras espontáneas o apoyadas por dirigentes revolucionarios locales van a 
ser frecuentes en muchas regiones y la necesidad del apoyo campesino 
al gobierno central con frecuencia amenazado por insurrecciones militares. 
vuelve a la clase latifundista particularmente vulnerable. 

Desda el principio. al revfs de lo que sucedió en su relación con la clase 
latifundista. la relación de la facción triunfante de los dirigentes revoluciona· 
rios v después de los dirigentes del nuevo Estado con las clases dominantes 
urban11 (comerciantes, industriales. financieras) va 1 sar básic1mente de 
cooperación. A partir del gobierno de Carranza. el Estado va a preocuparse 
de organizarlas v de asociarlas al proyecto de reconstrucción económici. Por 
iniciativa del presidente Carranza y mediante la gestión del secretario Pani. 
entre finales de 1917 v principios de 1918 se organiza la Confederación de 
Címares de Comercio v la Confederación de Cámaras Industriales. 

Mas aún. las iniciativas estatales para organizar a las clases dominantes 
urbanas. tienen tambi'n un sentido político: reconocerlas como un 
.interlocutor. establecer los canales adecuados para que el Estado pueda 
manejar las diferencias v las posibles presiones. En esta politice queda claro 
que el papel del nuevo Estado es el del director de la política económica: así 
como su papel da árbitro entre las distintas clases sociales. Es tambi'n 
evidente la preocupación del Estado de establecer bases para la organización · 
de los distintos sectores de la sociedad, de acuerdo a la diversificación de sus 
intereses económicos como medio de construir un equilibrio político estable. 

Dos sectores empresariales se organizan fuera del marco corporativo y con 
Un carácter más abierto de grU!JOS de presión y de defensa de SUS intereses 
frente al Estado y los obrero~; la Cámara Americana de Comercio fundada en 
1917. que representaba los intereses de los capitales extranjeros. ·particular
mente norteamericanos y la Confederación Patronal Mellicana, COPARMEX. 
fundada en 1929 con el apoyo de uno de los grupos empresariales más 
antiguos y poderosos. el llamado Grupo Monterrey. 

Por otra parte. la política estatal va a fomentar la consolidación del 
sistema financiero y en este contexto los distintos gobiernos van a mantener 
una relación estrecha con los banqueros. quienes en 1938 fundan la 
Asociación Mellicana de Banqueros. como asociación civil. La C~mara 
Americana de Comercio va tambi'n a desempeñar un papel importante como 
canal de conellión entre el gobierno mexicano y los hombres de empresa 
norteamericanos. excluyendo a las compañías petroleras que van a tener 
relaciones directas con el Estado. Las relaciones más conflictivas las va a 
tener el estado con el Grupo Monterrey. que va a utilizar a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). durante sus primeros años 
de existencia. para intentar neutralizar los proyectos de legislación laboral: 

En cuanto a los cambios que se operan en la burguesía mellicana en este 
pariodo. Nora Hamilton•. observa tres casos distintos o tres vlas distintas 
por las que se configura la burguesia industrial nacional en México. El 
primero representado por el Grupo Monterrey. con una mayor independencia 
en su desarrollo del Estado postrevolucionario. ya que sus orígenes son 
anteriores. aunque florece y se consolida con el desarrollo del mismo. El 
Grupo Monterrey representa un modelo de empresario m's clásico aunque 
apravacha incentivos fiscales, política establecida desde el porfiriato. Por 
otro lado. se muestra más independiente económica v políticamente que otros 
grupos. Recuérdese el papel que ha tenido el Grupo Monterrey por ejemplo, 
en la formación del Partido Acción Nacional y de la COPARMEX. 

Otra vía está represantada por el grupo del Banco Nacio!lal de M'xico. De 
la misma manera que el Grupo Monterrey es .anterior al Estado que surge de 
la revolución., pero a diferencia del primero ha tenido relaciones más ~ercanas 
con el mismo y ha seguido una política más cortesana. m's ligada al Estado y 
al grupo gobernante. con el que tiene mís vínculos y del que es en cierta 
medida dependiente. Si durante una etapa estuvo relativamente alejado 
políticamente del nuevo Estado. posteriormente retoma una vía clara de 
complementación económica y política con nte. si exceptuamos algunas 
coyunturas críticas. 

El tercer tipo está representado por el grupo "Sáenz", fundado por Aarón 
Sáenz•. que representa el caso clásico de una burguesía que nace 
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directamente del aparato estatal. Es tambilln un ejemplo muy cluo de fusi6n 
entre la burocracia política. y la burguesía nacional. Este grupo tiene interesas 
diversificados en diferentes sectores de la industria. pero tuvo su núcleo 
original en los ingenios azucareros. Desde una perspectiva analitica es 
interesante reflexionar cómo estas vías diferentes de constitución puedeft 
influir en el comportamiento posterior de estos grupos. Por ejemplo es de 
destacarse el caso del Grupo Monterrey, cuyo origen sigue marcando una 
voluntad de independencia respecto del estado. inclusiYII con tentativas en 
algunas coyunturas de poner los g•rmenes de una alternativa polítiCI 
distinta. 

En cuanto a las relaciones con las compañías extranjeras que controlan la 
economía de enclave. van a ser complicadas y van a repretentar una fuentt 
de tensiones internacionales. Estas tensiones no provt~nían de que u 
hubieran aplicado reformas significativas, ya que los cambios que hubo 
respecto al porfiriato eran en relación al establecimiento de impuestos. sino 
sobre todo porque las compañías se sentían amenazadas por las consecuen
cias q~ pudiera tener la aplicación del artículo 27 Constitucional. que 
garantizaba los derechos de la nación sobre las riquezas del subsuelo. 

A su vez. la situac!ón internacional de Mllllico, va a ser difícil, sobre toda 
por lo~ ~onflictos _con ,las com~ñías petroleras y las reacciones por la 
exproptactón de latifundios extranJeros. En este contexto, las inicíativaa de 
los Estados Unidos van a ser un elemento constante en la política mexicana. 
A partir de 1827. hay un notable mejoramiento en las relaciones con los 
Esta~os Unidos, a partir del llamado acuerdo Calles-Morrow. En le práctica, 
MIIXJco suspende todo intento de modificar la política hacia las compañías 
petroleras•. pare lo cual deja sin reglamentar el artículo 27 Constitucional y 
adem~s rec_onoce y se .comprometa a pagar la deuda externa. A cambio. 
Estados Untdos dará un apoyo político firme al gobierno mellicano. frente a 
sus enemigos internos. 

(:ARDENAS: REFORMAS Y CONSOLIDACION DE LAS INSTITUCIONES 
1934-1940 -

Si la Revolución de 1910 significó fundamentalmente la destrucción dll 
Estado o~gírquico y la creación de un nuevo Estado que incorporaba a las 
masas agrarias y urbanas; la definición de un nuevo equilibrio político que 
resuelva las contradicciones entre las nuevas fuerzas sociales y los antiguos 
sectores dominantes no se realiza hasta el gobierno de_Lázaro C'rdenas. 

Al llegar Cárdenas a la presidencia, se tienen que enfrentar una situación 
creada por la coexistencia del "jefe mállimo de la Revolución" Plutarco Elías 
Calles y del presidente en tumo. Esta situación se había traducido en 
forcejeos en los gabinetes. y en el Congreso entre los representantes de los 
dos poderes. Las tensiones habían hecho crisis con la renunciao.de Drtiz Rubio 
a la presidencia pero no terminarortcon ella. Estas contradicciones al interior 
del grupo. gobernante provanían de los intentos de valvar a cerrar los canales 
de relevo de la élite política y de limitar el proceso de institucionalizaCión al 
subordinar un poder institucional: el del presidente, a un poder de tacto 11 
del caudillo. ' 

Otra contradicción era la parabación de la política agraria. que dabi~taba 
las bases sociales de un importante sector del grupo gobernante representa· 
do por la facción agrarista. pero que ademís. atentaba contra el equilibrio 
político que se había logrado en base a la desmovílización de las clasas 
campesinas con la promesa del reparto de tierra. 

Un tercer elemento era la ruptura de canales entre el Estado y la clase 
obrera organizada. que llevaba a una política cada YIIZ mís reprasiva y a un 
clima de intranquifidad social. 

Un cuarto factor de tensión era la política de entendimiento con los 
Estados Unidos y las compañías extranjeras que habían terminado por diferir. 
sine die, la reglamentación del articulo 27 Constitucional. con lo que SI dejó 
intacto el peso económico y político de las compañías extranjeras que 
controlaban el enclava petrolero. 

De hecho, en la última etapa del mallimato se daba la paradoja de que la 
consolidación del proteso de institucionalización del nuevo Estado ib1 
acompañado de una pérdida de sus bases sociales. lo que llevaba a una 
política de alianza con la o~garquía y los intereses del enclavt1. 

De continuar sin resolvtlrse, la suma de esas contradicciones. a mediano 
plazo. podría constituir la causa de que se abriere un nuevo periodo de 
inestabi~dad política o de la restauración de una dictadura con un alto costo 
en t'nninos de represión y conflictos sociales . . Sin embargo. las contradiccio
nes SI resolvieron en un enfrentamiento político de tendencias en el seno dll 
grupo gobernante. Si esas contradicciones no eran sólo intemas al grupo 
gobernante. van a resolvt1rse en el marco de las nuevas reglas del juego que 
excluía la lucha armada y utilizando los canales establecidos fundamental
mente el PNR y secundariamente el Congreso. Detrás de todos esos 
mecanismos operaba. además, el arbitraje del "jefe máximo". 

Desde antes de que Cárdenas Hegue al poder. el PNR va a ser campo de 
batalla entre las diversas tendencias políticas que se manifiestan dentro dt la 

• Importante político obregonis'ta. contendió con Pascull ~iz Rubio en el PNR por la Cllldidatura pr•idencill. CISO tlpico de lo que podría lllm1111 1111 bur¡uesla de ..... 
burocrático. 

Sobre el probl11111a del petróleo. váse: Lorenzo Meyer. 1972. 
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coalición revolucionaria. Entre ellas hay que mencionar en primer lugar a la 
tendencia del grupo gobernante conservador ligada al callismo. En segundo 
lugar. una facción de los caudillos y dirigentes politicos apoyados en bases 
sociales agrarias. Y en tercer lugar. de una nueva tendencia. encabezada por 
dirigentes sindicales. a los que se ligaron algunos intelectuales radicalizados. 
Esta última tendencia planteaba nuevas formas de organización de la clase 
trabajadora y las clases campesinas y un nuevo programa político para la 
renovación de la Revolución Mexicana. Cárdenas. caudillo de base agraria. 
llega al poder como candidato de conciliación entre estas tres tendencias 
pero pronto se va a definir como un lider identificado con un programa de 
reformas. respaldado por amplios sectores de la población. 

La conjunción de estas fuerzas se va a expresar en el plan sexenal der 
PNR. En este plan no sólo vuelve a aparecer el viejo programa de la política 
agraria y obrera de los ideólogos de la Revolución Mexicana sino que se 
introduce un lenguaje con clara influencia marxista. Los callistas. por su 
parte. aceptan la candidatura de Cárdenas y van a apostar al control que 
esperan mantener en el partido oficial. en el Congreso y en el ei'rtito, a 
través de la intervención del "jefe máximo de la revolución". 

Por otra parte. cuando Cárdenas es propuesto para candidato. las 
movilizaciones campesinas estaban controladas y el ala más radical del 
agrarismo derrotado. Sin embargo. se mantienen tensiones entre la corriente 
callista y la corriente agrarista moderada. Además. en el medio urbano las 
huelgas aumentaron en los primeros años en la dM:ada de los treintas. Esta 
movilización se hacía dirigida por líderes independientes del gobierno y de las 
direcciones obreras tradicionales. • Este contexto creaba un climt de 
polarización social y tensiones que favorecieron indirectamente la candidatura 
de Cárdenas. 

De 1932 a 1937 la lucha de liS tres tendencias. la de los callistas 
conservadores. la de los generales campesinos y la de los nuevos dirigentes 
obreros va a preparar las condiciones para el surgimiento de un nuevo 
equilibrio político. La primera tendencia, va a ser eliminada en 1935. La 
desaprobación de Calles de la política obrera de Cárdenas. que favorece la 
multiplicación de las huelgas y de su oposición hacia la continuación de la 
reforma agraria. llevan a una guerra de declaraciones y presiones que 
culmina en la expulsión de Calles del país y la depuración de callistas del 
Congreso. el gabinete, las gubernaturas y del partido. La eliminación del 
callismo se da en el marco de una alianza del ejecutivo con las nuevas 
organizaciones obreras y con las clases campesinas. Al enfrentamiento con 
los callistas seguirá después. la ruptura con aquellas facciones del grupo 
gobernante que consideraban que la política de reformas se había ido 
demasiado lejos. d~ ahí los cambios en el gabinete y la caída de 
gobernadores. 

Con la sa~da de Calles del país. el proceso de institucionalización del poder 
del ejecutivo llega a su t'rmino. Con su expulsión. paradójicamente. se 
cumple efectivamente la promesa que el mismo CaHes habla hecho al f11ndar 
el PNR. en el sentido de que el país había dejado la 'poca de los caudillos 
para entrar a la 'poca de las instituciones. 

Con la salida de la presidencia del Comit' Ejecutivo del PNR de Emilio 
Portes Gil en 1935. Cárdenas toma distantia de aquellos generales y 
dirigentes de base agraria que pensaban que el Presidente iba demasiado 
lejos en su política hacia la clase obrera y en su programa de reformas. Esta 
distancia en algunos casos como el del general y cacique potosino Saturnino 
Cedillo. llegará más adelante al enfrentamiento y a la deserción al campo de 
la 'oposición. 

Hecha a un lado el ala más moderada de los dirigentes políticos de base 
agraria, Cárdenas va a entrar en un juego complicado con los dirigentes 
obreros e intelectuales radicales y secundariamente con la izquierda 
representada por el partido comunista. que habla sido legalizado en 1935. Lo 
que llamaremos la tendencia sindicalista radical. busca~ integrar en las 
organizaciones obreras a las masas campesinas para tener una mayor 
autonomía frente al Estado. Por su parte, el partido comunista buscará tanto 
formarse su propia base obrera y campesina. sin mucho 'xito. como penetrar 
las organizaciones obreras y agrarias ya constituidas. al mismo tiempo que 
buscaba establecer un frente popular. 

Las contradicciones entre la tendencia sindicalista radical. el partido 
comunista y el grupo cardenista. así como entre los dos primeros entre sí. 
desembocará en un triunfo de este último. En efecto. el intento de la 
tendencia sindicalista de crear una central de obreros y campesinos 
independientes, aunque aliada del Estado y apoyada por los comunistas en el 
contexto de una concepción de "frente popular"; fracasa tanto por sus 
conflictos internos que culminan con la expulsión de los comunistas como por 

la oposición tajante de Cárdenas a que se fusionaran las organizaciones 
obreras y campesinas. De hecho. Cárdenas trabaja junto con el PNR desde 
1935 en la organización de una gran central campesina ligada al Estado. A 
fines ile 1937_. en el contexto de la lucha con las compañías petroleras y las 
movilizaciones contra el fascismo. que aparece como una amenaza mundial. 
Cárdenas logra unificar en torno suyo a las tendencias progresistas. a los 
sindicatos y a las izqlierdas. incluido en primer "rmino el partido comunista. 
En ese clima político. pocos días después de la expropiación petrolera, el 30 
de marzo de 1938 nace el Partido de la Revolución Mexicana. 

El triunfo de Cárdenas significó el predominio de una fracción del grupo 
gobernante. la de los generales y dirigentes políticos de base agraria y la 
subordinación de los dirigentes obreros.' En términos históricos significaba el 
triunfo de un proyecto donde el nacionalismo y el fortalecimiento del 
Estado ocupaban el lugar central. Este fortalecimiento del Estado implicaba 
una verdadera alianza del grupo gobernante con las clases populares en la 
medida en que se traducía en concesiones reales a las demandas obreras y 
campesinas. 

las reformas jurídic-as que se rea6zan en la época de Cárdenas. otorgan al 
Estado los instrumentos necesarios para que tenga un papel determinante en 
la regulación de la propiedad y de la economía. Al establecer la 
reglamentación del artículo 27 con los decretos de expropiación y 
nacionalización de bienes. Cárdenas da al Estado los instrumentos jurídicos 
para hacer efectivas las reivindicaciones sociales. particularmente agrarias, y 
el programa de control de los recursos naturales por la nación. Desp~s. en el 
campo de las luchas políticas. Cárdenas enfrentará a las fuerzas externas e 
internas que habrían logrado detener las reformas. Esta es una aportación 
fundamental del régimen de Cárdenas que se atrevió a dar un paso que no 
había sido dado por los anteriores gobiernos post revolucionarios. 

En lo que respecta al reparto agrario. realizado durante el gobierno de 
Cárdenas. no ha sido superado ni antes ni desp~s de ese periodo. tanto por 
la cantidad y calidad de tierras repartidas. como por el número de 
campesinos efectivamente beneficiados. ' 

la rectificación de la política agraria del callismo hecha por Cárdenas. 
tiene aspectos muy importantes. Uno es el haber dado el golpe de gracia a la 
vieja clase latifundista porfiriana con todas las implicaciones positivas que va 
a tener para el proceso de industria~zación y para el fortalecimiento del 
Estado. Otro aspecto que hay que destacar es el intento incipiente. aunque 
posteriormente frustrado. de dar una organización colectiva a la producción 
en el campo, por lo menos en las zonas estrat,gicamente importantes. Este 
intento' implicó dar una alternativa económica y poiítica al latifundio. En 
tercer lugar. es de mencionarse el encuadramiento de campesinos en la 
Confederación Nacional Campesina. acompañado de la entrega de armas 
para la defensa del programa agrario; con estas medidas se fortalece el 
Estado y le permite ampliar su margen de acción frente a las otras fuerzas 
socia!es. Independientemente de los tropiezos y contradicciones en su 
aplicación. los tres aspectos mencionados estlin ligados y corresponden a un 
proyecto político que consideraba que a traws del fortalecimiento de un 
Estado lirbitro en los conflictos sociales y director de la política económica, 
se lograrla al mismo tiempo fortalecer a las clases populares y avanzar en la 
línea de un capitalismo reformado que incorporaría a amplios sectores 
sociales y pondría límites a sus excesos. Pare los sectores más radicales del 
cardenismo, de esta manera se preparaban. también en forma gradual y 
mediante reformas. soluciones originales desde la perspectiva de "una vía 
mexicana al socialismo". 

Sin embargo, la raforma agraria presenta limitaciones en cuanto al reparto 
de la tierra. ya que no sólo mantiene sin tocar la mayor parte de los 
latifundios. sino que establece certificados de inafectabilidad. particularmente 
ganaderos•. que cubren enormes extensiones; con lo que deja el camino 
abierto a la reconstitución del predominio del latifundio. Otra limitación 
importante, va a ser la forma en que va a implementarse el proyecto del ejido 
colectivo. Concebido como una alternativa ambiciosa a los problemas 
económicos y políticos del campo mexicano. queda en la práctica bajo bases 
f~giles que lo harán sumamente vulnerable. 

Pare los gobiernos postravolucionarios. una fuente importante de tensiones. 
era la persistencia de las grandes compañlas petroleras. que constitulan un 
verdadero enclave en la economla del país. eran una peligrase fuente de 
conflictos con el exterior. y que de hecho planteaban una limitación al 
ejercicio de la soberanía del Estado en su propio territorio. 

Desde un principio, la política petrolera de Cárdenas. como señala Ricardo 
Pozas. estuvo orientada a "asegurar las reservas, modificar el régimen de 
concesiones a las compañías y ejercer un control mayor en el mercado". ' 

Entre las interpretaciones que subrayan el PIIJII de las movilizaciones obreras para crear un clina favorable a la t111didatura de Cárd .. as. véase: David Rlby. 19n A mi juicio el 
trabajo de Raby aunque interesante pierde la penpectiva de las mldiacitnes d .. tro del aparato politico que favorecen el ascenso de Cárdenas. En el esquema de Ra by estín las 
masas por un lado y el aparato estatal por el otro. Sobre la disrutida relación antre masas y card .. ismo. viiSe Arturo Aguiano. 1978: y Amaldo Córdoba. 1975. 

• González Casanova. PablO. 1979. El Estllllo ... 

Al revés de lo que sucedió .. gobiernos posterilres. se trataba de raparlos reales y an tierras de bu .. a calidld. 

• Por otra pane. Cárdenas no sólo inpulsa la organización de ljidatarios y pequliios propittarios. sino tambiín la de los ganaderos. Pero estos últinos no son invitados a formar 
parte del partido oficial. 

Ricardo Pozas. 1979. 



Con la expropiación, el gobierno de C'rdenas se significó por un 
desma~telamiento de la economía de enclave y por un repliegue del capital 
extranJero en beneficio ae una expansión de la presencia del Estado en la 
aconomía, fundamentalmente en petróleos y ferrocarriles. El capital extranje
ro se m~ntuvo fundamentalmente, en los campos en que se encontraba ya 
esta~l_ec1do aunque con un menor peso: minería. agricultura, comercio y 
sei'VIclos públicos: electricidad y, aunque en forma reducida. en ferrocarriles. 
Un hecho importante es que no se expande a nuevas áreas. • 

la nacionalización del petróleo. permitió poner en manos del Estado un 
importante instrumento para influir en el desarrollo industrial. Si las 
condiciones externas que favorecieron dicho desarrollo no aparecen más que 
unos años más tarde, las condiciones internas para poder aprovechar 
plenamente esa nueva coyuntura favorable, se establecieron durante el 
gobi_erno de lázaro Cárdenas. 

la proximidad de la guerra y el temor a las simpatías. que se manifestaban 
en algunos sectores sociales en M'xico en favor de las potencias del Eje, 
influyeron en una política cautelosa de los Estados Unidos frente a las 
reformas cardenistas. y particularemente respecto a la expropiación 
petrolera. • En este sentido, el contexto internacional fue favorable para la 
política de Cárdenas, si bien los Estados Unidos generaron presiones 
diplomáticas y económicas sobre M'xico, sobre todo suspendiendo las 
compras de plata. 

la política obrera de Cárdenas se significó por el apoyo a su organización 
y un papel tutelar del Estado de sus derechos. Los siguientes datos • 
muestran la importancia que tuvo la organización de la clase obre~a en 
sindicatos durante el cardenismo. En la dKada 1930-1940. se logrará que 
una mayor proporción de la población esti sindicalizada, si se le compara con 
los pon:entajes correspondientes a las dKadas 40-50 y 50-80 . en las que 
incluso hay un decrecimiento. En 1930 el 1.8% de la población total está 
sindicalizada. y el 5.5% del total de la fuerza de trabajo. Para 1940. las 
proporciones son de 4.5% y 14.5% respectivamente. En 1950, las 
propon:iones bajan de 3.2% y 9.9% respectivamente y en 1960, aunque estas 
proporciones aumentan a 3.7% y 11.5% no alcanzan los niveles de 1940. El 
número de huelgas alcanzó un minero sin prece~entes hasta entonces. y el 
número de contratos colectivos aumentó de 435 en 1934, a 4,321 en 1940. • 

A pesar de las dificultades económicas que resultaron de un periodo 
marcado por las reformas. las condiciones de vida de los habitantes del país 
experimentaron una significativa mejoría. Según Paul Nathan, el salario 
mínimo se mantuvo, al menos en el Distrito Federal, a un nivel más alto que el 
aumento del costo de la vida, ya que mientras el primero se elevó 66.% el 
segundo se elevó solamente 52%. • Dentro del gasto público, "El gasto social 
ganó importancia con Cárdenas. habiendo llegado a 19.9% en 1938, lo que 
fue una cifra rKord hasta 1962". • 

La dKada de los treintas estuvo marcada por el descenso de la mortalidad 
y el aumento de la natalidad, cuyas tasas se habían mantenido estancadas 
entre 191 O y 1930. • Estos factores se deben, como señala Reynolds. a 
mejores condiciones de salud, ligadas a la urbanización y al mejoramiento del 
nivel de vida de las masas rurales que mejoraron su situación al recibir la 
tierra y que a pesar de los problemas enfrentados por la agricultura y la 
producción, lista superó los niveles de 1925. • 

El periodo de Cárdenas no va a distinguirse por un crecimiento económico 
rápido, de hecho el producto econl!mico bruto que declinó fundamentalmente 
por los efectos de la crisis mundial no va a recuperar los niveles de 1925 
hasta despulis de 1940." Sin embargo, durante el periodo de Cál1!111as se 
establecen algunas de las principales bases políticas y económicas para el 
impresionante desarrollo económico que va a presentarse en las siguientes 
dlicadas. 
· Tanto el desarrollo de las instituciones financieras. y la creación de 
empresas estatales como la reorientación del gasto púb~co. en que el 
fomento económico y el gasto social ven a tener un peso prioritario, van a 
ser factores muy importantes para estimular el crecimiento económico. En 
particular las inversiones en la infraestructura, programa de electrificación, 
construcción de caminos• y de obras de riego van a tener efectos ·muy 
positivos a largo plazo. Oe la misma manera la reformi agraria va a estimular 
movimientos migratorios hacia los centros urbanos-industriales y hacia las 
zonas donde se desarrolló la agricultura comercial. 

Por otra parte. tanto la producción industrial como el empleo urbano 
crecieron a lo largo de la dlicada d, los treintas a pesar de los años de 
presión mundial y la safida del capital extranjero." 

CEPAL-Nafinsa. 1972. 

• Véase: Lorenzo Meyer. 1972. 

Nacional Financiera. S.A. México. 1965. píg. 224. 

wis Medina. del Cardenismo al Av~acamachismo. 1978. p. 20. 

• PMII Nathan. 1955. p. 147. 

Laopoldo Solís. 1973. pp. 101-102. 

• Clark Reynolds. 1973. pp. 32-33. 

Desde la perspectiva de la política económica hay que destacar que con la 
expropiación del petróleo y la nacionafización de los ferrocarriles y la 
consiguiente producción de energ~ticos a bajo precio para el mercado interno. 
así como una política de bajos fletes, el Estado va a poder reorientar la 
economía. Oe esta manera. se pasa del llamado modelo de crecimiento "hacia 
afuera" al denominado modelo de crecimiento "hacia adentro" que va a 
favorecer el proceso de sustitución de importationes. O en otras palabras: el 
modelo económico en que el sector de enclave minero-petrolero y la 
agricultura de exportación eran los factores más dinámicos va a recibir un 
golpe mortal y se establecen las condiciones para desarrollar un proceso de 
industrialización. 

Sobre este aspecto, incluso autores. cautelosos como Clarlc W. Reynolds 
no dejan de señalar que dados los factores favorables a la industria que se 
presentaron en el periodo de Cárdenas. es probable que se haya utilizado 
parte de la capacidad instalada ociosa que existía desde fines de la década 
de los veintes y que haya habido nuevas inversiones en la industria. El mismo 
Reynolds indica que no hay duda en que al comenzar la guerra existía ya una 
base il)dustrial lo suficientemente importante que permitió que la producción 
manufacturera se incrementara en un 75%' entre 1939 y 1946. sin necesidad 
de hacer inversiones significativas. • 

Finalmente. respecto de las reformas de la educación, hay que distinguir 
las modificaciones al artículo 39• estableciendo la educación socialista. que se 
inscriben en la tendencia, fracasada, de preparar la transformación gradual 
del país hacia el socialismo mediante el fortalecimiento del Estado y la lucha 
ideológica: de aquellas medidas como el impulso a la educación tknica y la 
expansión de la educación en los medios rurales que van a dejar una huella 
más duradera. 

Desde el punto de vista institucional. aparte de la eliminación del 
caudillismo y el consecuente fortalecimiento del presidente de la República. la 
aportación más importante del gobierno de Cárdenas va a ser la fundación 
del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) el 3D de marzo de 1938. 

Dicho partido va a surgir de la confluencia de organizaciones sindicales 
campesinas con las tendencias progresistas del PNR. Hay que citar como 
antecedentes. la fundación del Comitli de Defensa de la Reforma Educacional. 
del Comité Nacional de Oefense Proletaria y del Frente Electoral Popular. en 
el que incluso colaboró durante un tiempo el Partido Comunista. Este proceso 
culmina con la organización de una comisión para constituir un nuevo partido 
en que participan el secretario particular de lázaro Cárdenas y representan
tes de la CTM, de las ligas de comunidades agrarias y funcionarios de la 
Secretaría de la Defensa. El Partido Comunista. por su parte. expresará 
públicamente su beneplácito frente a la fundación del nuevo partido." 

El PRM se integró por cuatro sectores: campesino. integrado por las ligas 
de comunidades agrarias, la Confederación Campesina Mexicana y los 
sindicatos campesinos, posteriormente se integrará la Confederación Nacio 
nal Campesina (CNC): obrero. constituido por la CTM. la CRDM. la CGT y lo 
sindicatos de electricistas y de mineros; militar. donde el ei'n:ito y la marina 
no estarían representados como corporaciones. sino sus miembros en tant 
que ciudadanos; y popular. constituido mediante •filiación individual po 
empleados. profesionistas. artesenos. agricultores y comen:iantes en peque 
ño, aparceros y cooperativistas. Más tarde, se incluirían en este sector lo 
sindicatos de trabajadores del sector público. 

la integración de un sector militar en el PRf!il buscó comprometer a 
ejlircito con el programa de reformas sociales y obtener su apoyo para 
neutralizar a los sectores que se oponían a dichas reformas dentro y fuera d 
"la familia revolucionaria". 

Por otro lado, el PRM establecra que los miembros del ei'n:ito y la arma 
integraban el sector militar del partido pero no en tento corporaciones sin 
en carácter individual. Se abril así la puerta. a la participación por medio 
civiles a los militares con ambiciones políticas como altemativa el recurso a 
las armas. 

Desde el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones el periodo 
de Cárdenas fue fundamental: al reris de lo que sucede durante el 
Maximato, con Cárdenas el proceso de fortalecimiento del Estado, mediante 
la consolidación de sus instituciones y la amplieción de sus bases sociales 
van a convergir. 

Al crearse con el PRM un partido que encuadra a nivel nacional a amplios 
sectores sociales. se debmtan las formas de poder personal de carácter 
regional y local, o sea. el sistema de caudillos y caciques y sus respectivas 
clientelas. Si aqu"los no van a desaparecer. van a pasar a tener un papel 
secundario a nivel de la política nacional. En cambio esta reorganización 

• Clark RtynOids, 1971 pp. 32-31 

• Clark Reynolds, 1971 pp. 32·31 

• Pasan de 426 Km. en 1934a 9.929 Km. en 1938. Ricardo Poz•. lbid. p. 9. 

• Clark Reynolds. 1973. pp. 32-31 

• Clark W. RtynOids. 1971 p. 167. 

• Pablo González Cas .. ova. 1979. pp. 39-40. 



política va a fortalecer el poder del ejecutivo. que ya controlaba el aparato 
estatal y el ejército, y a favorecer la formación de otro tipo de liderazgo. 
Precisamente de aquellos liderazgos que encabezan las grandes organizacio
nes así como de aquellos que ocupan puestos claves dentro del aparato. Si 
b1en estos líderes mantienen aún las características de los hombres fuertes. 
su poder es menos arbitrario y están obligados a tomar en cuenta en su 
gestión. intereses de grupos sociales más amplios y con mayor capacidad 
relativa de presión sobre sus dirigentes. Se establecen. así, los mecanismos 
de renovación del tipo de dirigente político y los caudillos revolucionarios van 
a ir siendo reemplazados por nuevos "políticos profesionales" ("'as creaturas 
del aparato"). al mismo tiempo que se amplían los mecanismos de cooptación 
de los nuevos líderes naturales de los grupos y fuerzas sociales que van a ir 
adquiriendo importancia conforme el país se transforma. 

la organizaciórr sectorial del PRM. en primer lugar. va a dar una base muy 
importante al Estado para apoyarse y movilizar a amplios grupos de la 
población. condición necesaria para poder enfrentar las reacciones a una 
política de reformas como la que llevó a cabo Cárdenas. 

En segundo lugar, más allá d~ que la utilidad de la organización sectorial 
para apoyar el programa de reformas. va a definir una peculiar relación entre 
aparato de Estado y sociedad civil. Relación en que esta última tendrá 
cerrado el camino para su desarrollo por una organización de tipo corporativo 
que tiende a borrar las fronteras entre el aparato de Estado y las 
organizaciones de las clases y grupos sociales. En este esquema de poder. el 
desarrollo de estas clases y grupos se confunde con el fortalecimiento del 
aparato de Estado. Sus intentos de organización autónoma aparecen como 
un debilitamiento de aquél; más aún. su enfrentamiento al aparato de Estado 
aparece como un ataque al centro del poder que asegura el equilibrio de todo 
el sistema. Se trata de un esquema político donde los mecanismos de control 
estatales tienen por objeto reforzar el consenso en torno a objetivos sociales 
de los cuales el estado surgido de la Revolución aparece no sólo como el 
principal. sino de hecho. el único garante. 

Tácticamente, en una coyuntura específica. la organización sectorial del 
PRM aparece como la cristalización de alianzas que hicieron las reformas 
sociales posibles y posteriormente como la condición necesaria para la 
defensa de su mantenimiento. Desde otra perspectiva. la organización 
sectorial del PRM culmina las tendencias corporativistas que aparecen desde 
los primeros gobiernos revolucionarios y que expresan una concepción 
histórica donde sólo un Estado fuerte con una base' social amplia donde 
todas las clases y grupos sociales estén representados. aunque en forma 

1 desigual. podría hacer frente a las tendencias desintegradoras de una 
sociedad percibida como peligrosamente heterogénea y permanentemente 
amenazada por el exterier. 

Si esta organización corporativa. sectorial. de las clases y grupos sociales 
no favorece su desarrollo autónomo; sí ayuda a que se dé un proceso limitado 
de homogeneización política en torno a sus intereses. aunque esto sea en 
forma mediatizada. Asimismo, abre canales más directos que en un esquema 
de poderes regionales y locales fragmentados. tanto para la tramitación de 
demandas como para el menejo de los conflictos entre estos grupos sociales y 

1 el Estado. Si por una parte es mecanismo de control. este tipo de 
~ organización corporativa que se da a partir del cardenismo. es también canal 

de participación aunque subordinada de los grupos sociales en el Estado. El 
grado de participación de los distintos grupas· sociales y el carácter más o 
menos coercitivo de esta forma de organización va a variar en las diferentes 
coyunturas políticas en la medida en que van a expresar diferentes 

1 correlaciones de fuerzas. 
la tendencia a favorecer una representación más orgánica. aunque 

dependiente del Estado. de las clases y grupos sociales a partir de la 
organizació~ sectorial; no quiere decir que no permanezcan al mismo tiempo 
formas de representación mediatizada y de poder que cristalizan en torno de 
hombres fuertes y caciques y sus respectivas clientelas . Este fenómeno tiende 
a mantenerse en las zonas atrasadas y predominantemente rurales. • 
También es importante destacar que este proceso de corporativización 
responde a la necesidad de retomar en un contexto de participación ampliada 
de grupos y clases sociales el proceso iniciado en el porfiriato de fortalecer el 
poder central frente a los poderes locales y regionales, de crear un verdadero 
Estado moderno. Esta consolidación del Estado no se da ahora en un 
esquema oligárquico sino ante la presencia política de las masas urbanas y 
agrarias, de aquí que implica la búsqueda de formas que de una manera 
estable, incorporen a estas clases subalternas y al mismo tiempo se 
establezcan ciertas reglas de. juego, ciertos canales de comunicación entre el 
Estado y las clases dominantes. 

A falta de una burguesía consolidada que lo hubiera sostenido, el Estado 
en la época de Cárdenas representó el resultado de una correlación de 

fuerzas donde el grupo gobernante como categoría social era a la vez el 
punto de articulación de las distintas fuerzas sociales y contaba con un 
apreciable margen de acción y autonomía . Este margen de acción ha sido el 
más amplio que haya tenido el Estado mexicano tanto desde la terminación 
de la etapa armada de la Revolución . como en relación a las épocas 
anteriores al periodo de Cárdenas. 

Estas condiciones favorables se pueden explicar tanto por el debilitamiento 
económico y político de las clases dominantes, como por el descenso de las 
presiones económisas y políticas externas. dada la crisis porque habían 
pasado las grandes potencias y posteriormente. la pro~imidad de la guerra. 
Pero sobre todo un factor importante en esta coyuntura fue la capacidad del 
Estado de lograr apoyo en amplios sectores de la población, y desarticular el 
eje en que en la sociedad civil y en el aparato de Estado representaban el 
peligro de su debilitamiento. Este eje estaba constituido por un lado. por los 
intereses del enclave y los núcleos de la vieja oligarquía terrateniente y sus 
prolongaciones financieras. comerciales e industriales; por el otro. por la 
fracción del grupo gobernante callista que se plutocr¡¡tizaba y había cedido 
frente a los intereses extranjeros. 

El balance que se puede sacar respecto de los avances en la organización y 
en los niveles de vida de las clases obreras y campesinas, es fundamental
mente positivo. En ese sentido. se puede hablar claramente de una verdadera 
alianza del grupo gobernante y amplios sectores populares a los que se 
subordina pero al mismo tiempo se les satisface intereses reales. lo que 
queremos decir es que durante el cardenismo no se realizó una mera 
manipulación demagógica de dichas clases. sino de un programa de reformas 
en que aquéllas tienen un papel importante aunque subordinado. Que no se 
trata de socialismo, es evidente. que el esquema político en que se da es el de 
la búsqueda del fortalecimiento de un Estado con una base popular amplia y 
no de la organización autónoma de estas clases. está muy claro. 

A fines del periodo de Cárdenas. había 60 mil campesinos armados según 
cifras oficiales • . Si unimos este hecho a que las milicias obreras llegaron a 
tener alrededor de 100 mil miembros. no · podemos dejar de sacar como 
conclusión que el gobierno de Cárdenas pudo establecer un~ verdadera 
alianza con las clases subordinadas. Sólo contando con un fuerte consenso 
entre las clases populares, un gobierno puede tomar el riesgo no sólo de 
tolerar sino de impulsar la organización militar de sectores amplios de la 
población. 

El cardenismo fue punto de llegada y punto de partida del proceso 
revolucionario. de hecho una verdadera encrucijada histórica. En efecto, fue 
punto de maduración y de realización y al mismo tiempo cementerio de 
tendencias y proyectos que habían sostenido la llamada izquierda revoluciona
ria . Puede decirse que con la terminación del régimen de Cárdenas. la 
Revolución alcanzó su clímax y su cenit. 

A partir de los regímenes posteriores, una serie de alternativas que 
parecieron posibles dentro del proceso mismo de la Revolución Mexicana. 
parecen haberse cancelado. Más aún. las bases políticas que dejara el 
cardenismo son reconvertidas. refuncionalizadas. paulatina mente instrumen
talizadas para un proyecto político diferente a partir de 1940. Fecha que para 
algunos autores empieza en 1938. 

los últimos años del cardenismo. fundamentalmente. a partir de 1938, 
estuvieron ma.rcados por una fuerte reacción política en contra de las 
reformas y sobre todo por tensiones sociales provocadas por el temor de que 
estas reformas marcaran el inicio de un proceso de mayor radicalización. 
Estas reacciones se dan tanto en el seno de la clase dominante como dentro 
del propio grupo gobernante y en amplios sectores de la población. lo que 
llevaría a una polarización de la situación política. 

A la derecha. esta polarización se manifiesta en la proliferación de 
organizaciones. En 1937 se funda la Unión Nacional Sinarquista que va a 
tener una base importante dentro de los campesinos de algunas regiones de 
México. Por otra parte. de los mismos grupos de origen revolucionario se van 
a formar organizaciones con un carácter claramente derechista como Jas 
camisas doradas y como el Centro Unificador Revolucionario. así como otros 
grupos y pequeñas organizaciones que protestaron porque el gobierno haya 
recibido a brigadistas y refugiados españoles. Para los observadores era muy 
claro que en el país se estaba generando un nacionalismo de derecha y 
claramente xenófobo. En este contexto, se funda el Partido Acción Nacional. 
de derecha moderada. Más adelante. la oposición a las reformas va a 
cristalizar en la candidatura del general Juan Andrew Almazán que contará 
con el apoyo de las principales fuerzas de oposición. 

Por otra parte, inciden en la situación política: la política de financiamien
to inflacionario del gasto público. las presiones económicas externas. sobre 
todo de Estados Unidos. para detener la compra de la plata mexicana. el 
aumento de la demanda por la política redistributiva que incide en el proceso 

Un ejemplo de la super•ivencia del caciquismo mediante renovación y readaptación a los distintos cambios que se dan 1111 una zona desde el porfiriato a la fecha. nos la da Luisa 
Paré. 1975. 

David Raby, 1972. p. 44 



inflacionario. Todo esto unido a la salida de capitales por un temor a la 
radicalización del gobierno determinaron la coyuntura en que se da la 
sucesión presidencial. 

En vísperas de la sucesión presidencial'. la continuidad del proyecto 
cardenista preocupó a sectores del grupo gobernante. parte de étos veían la 
solución en que Cárdenas se reeligiera; pero éste rechazó dos veces las 
proposiciones que le hicieron en ese sentido. La primera vez fue en 1937 y la 
segunda en 1939. Esta última vez la proposición fue hecha por un grupo de 
políticos importantes, encabezados por el embajador mexicano en Washin
gton. Francisco Castillo Nájera .* 

Por otra parte. las divisiones que se presentaban en el ejército frente a los 
posibles precandidatos hicieron temer incluso el que hubiera el peligro de una 
revuelta militar. Mientras que la mayor parte de los altos oficiales se 
inclinaban por apoyar a Cárdenas como gran elector, no sin a la ;ez halar de 
influir en que se eligiera un candidato moderado. entre los sectores medios y 
la base de la tropa se inclinaban por un caudillo militar. como candidato. 
entre ellos destacaban Almazán o Joaquín Amaro. • 

La posición norteamericana también influyó indirectamente en la sucesión 
presidencial. El presidente Roosevelt. tuvo · una posición conciliadora hacia 
México. en primer lugar fue claro en rechazar el apoyo a rebeliones contra el 
gobierno de Cárdenas. En cuanto al problema de la expropiación, si por una 
parte apoya a las compañías que se les pague por su capital invertido. en 
cambio no apoya sus peticiones de que también se les pague por el petróleo del 
subsuelo. Más aún. utilizó su influencia para tratar de convencer a las 
compañías de que debían negociar con México y aceptar la expropiación 
como un hecho irreversible . Sin embargo. a la vez apoyó medidas de presión 
sobre México para obligarlo a negociar; medidas que incidieron negativamen
te en la situación económica y contribuyeron de esta manera al debilitamiento 
del programa de reformas cardenistas y a crear un clima favorable para una 
reorientación de la política cardenista. • 

Mientras tanto. la izquierda. tanto oficial como externa al grupo 
gobernante. va a entrar en un periodo de contradicciones y enfrentamientos. 
En este contexto es muy importante el hecho de que a pesar de contar con 
algunos apoyos populares. particularmente entre algunas ligas de comunida
des agrarias regionales. el sector más radical del grupo gobernante 
encabezado por M újica y que representaba la continuidad del proyecto 
cardenista. fue derrotado. Mújica no contó con el apoyo de las cúpulas de las 
organizaciones obreras y campesinas. particularmente la CNC y la CTM. 
quienes fueron las que lanzaron la candidatura de Avila Camacho. Quien 
llegaría incluso a contar con el apoyo del partido comunista. 

Mújica, encontró oposición no sólo fuera del grupo gobernante sino 
también una fuerte oposición dentro del mismo. Según Almazán se dio . un 
pacto de los gobernadores exceptuando tres en enero de 1938. para sostener 
a Avila Camacho . Por otra parte. la prensa desde 1938. mostró muchos 
manifiestos de políticos en favor de un candidato moderado. Pere Foix • 
señaló que en otoño de 1938 los políticos opuestos a M újica amenazaron 
incluso con dividir al partido si éste lo apoyaba como candidato. 

La izquierda oficial manejó los siguientes argumentos para apoyar a un 
candidato moderado. El peligro de una división interna entre los grupo$ y 
facciones que constituían "la familia revolucionaria". Por otro lado la 
amenaza de guerra civil con el bloque gobernante dividido. dada la fuerza que 
estaba adquiriendo la oposición que se había pronunciado contra las 
reformas cadenis·tas. Otro elemento que manejaron fue la posibilidad de una 
intervención norteamericana dada la proximidad de la guerra mundial. por lo 
que no toleraría una situación de guerra civil en México. Oe esta manera. 
planteaba que dado el contexto interno y externo se debería de entrar a una 
etapa de consolidación v no de avances en el terreno de las reformas 
sociales. Por su parte. el partido comunista tampoco va a apoyar al 
candidato radical. sino que se va a alinear junto con la izquierda oficial, 
jefaturada por Lombardo Toledano. en la candidatura de Avila Camacho . 

Vicente Lombardo Toledano en la sesión del Comité Nacional de la CTM en 
febrero de 1939. después de indicar los peligros que enfrentaría el sector 
obrero de queda r aislado e incluso de entrar en conflictos con otros sectores 

Sobre la su cesión de Cárdenas. véase: Contreras, Ariel. 1977: y Medina. wis, 1978. 
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menos progresistas del PNR como el ejército. si elegía un candidato que no 
lograra un consenso, señaló que el Comité al que él representaba se inclinaba 
por un candidato que garantizara la unidad del pueblo mexicano y sobre todo 
la del sector revolucionario. En este contexto. el general Avila Camacho fue 
declarado precandidato a la presidencia de la República por la CTM • y 
posteriormente candidato del PNR . 

1940-1970 DE LA UNIDAD NACIONAL AL DESARROLLO 
ESTABLIZADORs * 

Industrialización y Unidad Nacional 1940-1954 • 

La de~ilidad inicial con que llega a la presidencia Avila Camacho, quien fue. 
un cand1dato de compromiso sin un grupo político fuerte , lo lleva a hacer 
concesiones parciales tanto a la derecha como a la izquierda oficial. Durante 
los dos pnmeros años. la izquierda oficial dominó la Cám~r1 de iputados. f~ 
en_ parte por esta razón que Avila Ca nulCIID oecide crear su propio grupo, en 
pnmer lugar. en el Congreso. para que juegue un papel frente a las dos 
citadas tendencias. 

También para neutralizar a los grupos más viejos de la derecha 
gub!!rnamental. así como a la izquierda oficial heredada del cardenismo esta 
última representada fundamentalmente por Lombardo Toledano. 'Avila 
Camacho va a utilizar la CNC primero y posteriormente va a crear la 
Confederación Nacional de Organitaciones Populares (CNOP) • . Por esta 
razón va a bloquear los intentos de la izquierda oficial de organizar por ella 
m1sma y a su provecho estos sectores. 

En este sentido. un cambio muy importante en el partido oficial va a ser la 
creación de la CNOP . En términos mediatos va a significar una medida 
para dar una. base propia al presidente A vi la Ca macho y neutralizar el peso de 
las orgamzac1ones obreras; por otra parte, a mediano plazo. la diversificación 
de las bases sociales del Estado va a abrir un importante canal para la 
mcorporac1ón_ de los s~ctores . medios, tradicionalmente de donde surge la 
mayor opos1c1ón al gob1erno e mcluso va a abrir un espacio a sectores de la 
burguesía agrícola y urbana. Por otra parte, es el principal sedor de donde 
se va a reclutar a los políticos profesionales . 

De esta manera. con la renovación de la Cámara de Diputados. Avila 
Camacho se va a ver fortalecido de: 144 diputados. apoyados por el PRM; la 
CNOP tendrá 56 candidatos con lo que afirma ya un predominio político que 
mantendrá_ en _lo sucesiVO; la CNC 43; v 24 se repartiran entre organizaciones 
obreras mmontanas V grupos políticos de importancia local. La CTM sólo 
contará con 21 diputados habiendo renunciado a tres en aras de las políticas 
de co'nciliación. • 

Además: co~ Avila Camacho se prosigue el proceso de eliminar al ejército 
como mst1tuc10n que part1c1pe co mr.o tal en la vida política. El sector 
militar desaparece del PNR pero no por eso se cierran los canales a los 
militares para hacer una carrera política cuando tenían ambiciones en tanto 
que individuos. Siguiendo esta política. en 1940 se elimina al sector militar. 
pero en 1943 al crearse la CNDP. los militares cercanos al presidente van a 
ocupar puestos de importancia. • 

Con la fuerte presencia política de la Confederati~n Nacional de 
Or9anizaciones Populares (CNOP) y el control de la Cámara de Oiputados. 
Avila Camacho afirma su poder. Oe hecho, el papel de la izquierda of1~l que 
estará en adelante a la defensiva. se reduce por una parte a planteamientos 
puramente ideológicos al atacar a los representantes de la derecha en el 
gobierno que buscaban una drástica redefinición de la política cardenista. ·sin 
embargo, defenderán al principio la educación socialista, el ejido y el amparo 
agrario. En principio defienden la continuidad en líneas generales de la 
política cardenista en todos aquellos terrenos donde el nuevo presidente no 
define su posición. Por lo demás, van a contribuir al mantenimiento de la 
política de tregua social y unidad nacional. impuestas por el presidente. Como 
puede verse, el margen real de su acción está dado por la posición oficial del 
Ejecutivo. 

Sobre el conflicto petrolero y su incidencia en las relaciones ~on Estados Unidos, véase: Meyer. Lorenzo. 1972. 
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En un contexto aún marcado por la fuerza de la oposi~ión almazanista y 
las divergenciás internas en el grupo gobernante respecto a la política 
cardenista; Avila Ca macho no sólo responderá en el plano del discurso con ug 
llamado a la unidad nacional•, política que encontrará en la guerra un' 

1 alemento importante de justificación; sino que formará un gabinete donde 
astarán representadas las distintas tendencias importantes del grupo 
gobernante,incluidos,desde luego, los cardenistas. 

Uno de los campos donde las rectificaciones a la política cardenista van a 
ser más importantes v cargadas de consecuencias para la· futura evolución 
del país, va a ser en el campo de la reforma agraria. Por otra parte, las 
rnodificaciones en la legislación agraria van a ir preparando futuras 
rectificaciones. 

En septiembre de 1940, Avila Camacho promulga un código agrario que 
ncorpora los derechos que eltableció Cárdenas para dar garantías a la 
pequeña propiedad agrícola y a la propiedad ganadera. El 11 de diciembre de 
1941, se establece un decreto de parcelamiento de ejidos que no satisfizo a 
1quellos sectores que querían que se llegara hasta su titulación como 
~ropiedad privada, sin embargo, fue un golpe al proyecto de mantener a los 
1jidos como unidades productivas. 

En cuanto a los ejidos colectivos, oficialmente se declaró que permanecía 
1n todos aquellos casos donde era la forma más adecuada para g¡¡rintizar lir 
~roducción, sin embargo, de hecho, tanto por la p~nlida de apoyos 

! ~onómicos por parte del gobierno, como por un clima político hostil que no 
favorecía su desarrollo, los ejidos colectivos empezaron a debilitarse, con 
trecuencia en medio de fuertes conflictos internos. 

El gobierno de Avila Camacho va a recibir muchas presiones para terminar 
:on el ejido, al que se culpa de los problemas del dificil de producción en 
llimentos; al mismo tiempo, también se van a presentar muchas presiones en 
'avor de la implantación del amparo agrario. Esta campaña va a estar' 
¡ostenida sobre todo por el PAN y por la gran prensa. Incluso, dentro del 
JObierno una nueva tecnocracia va a pedir rectificar la política agraria y la 
Suprema Corte va a declarar procedente el amparo en materia agraria, 

1 
~uando vulnere a la pequeña propiedad inafectable. Sin embargo, el gobierno 
le Avila Camacho no va a dar marcha atrás en ninguno de esos dos puntos. 

1 En efecto. uno de los campos de enfrentamiento entre la derecha .y la 
zquierda oficial fue el de la implantación del derecho de amparo en caso de 

llfectación de propiedades rurales. Es verdad que la política agraria de A vil a 
:arnacho estuvo marcada por la rectificación de las reformas realizadas por 
:árdenas. sin embargo, en esta materia siguió una política prudente y la 
¡osición oficial durante todo el sexemo fue la de que no procedía el amparo 
lR materia agraria. 

Por otra parte, como medio de evitar el minifundio, a finales de sexenio se 
· 1stablece una ley reglamentaria que fija una superficie mínima legal para la 
1 "queña propiedad v medidas para agruparla. Sin embargo, sólo en un caso 

oncreto llegó a aplicarse. 
la política de reparto agrario durante el gobierno de Avila Camacho se va 

caracterizar por la disminución drástica en el número de tierras repartidas y 
or su mala calidad." Tambi~n por un aumento en la concesión de 
ertíficados de inafectabilidad, por la burocratización en los trámites que va 
favorecer la simulación de fraccionamiento de propiedad y por lo tanto, el 

1nfrentamiento entre propietarios y solicitantes. 
Así como el burocratismo. los problemas derivados de la falta de entrega 

le planos definitivos de las tierras que se repartían. llevaron a una situación 
te enfrentamiento entre los propios campesinos y su consecuente debilita
niento como grupo de presión. Sin embargo, en diciembre de 1945, como una 

1 nedida para disminuir el descontento del campo. Avila Camacho establece 
ma ley que condona la deuda a ejidatarios por la tierra recibida. 

1 Con Avila Camacho se inicia una política de apoyo a una agricultura 
:omercial y orientada hacia la exportación,en base a la cual se va a 
tesarrollar una nueva capa de empresarios agrícolas modernos. Contrariando 
:1 plan sexenal que disponía que la población ejidataria excedente se 
tcomodaría en las zonas de riego, se establecieron sistemas privados en 
tlgunas zonas como el Valle del Yaqui, Purificación de Tamaulipas, y se 
1mpieza a entregar tierras en zonas de riego a pequeños propietarios como 
tompensación por expropiación e incluso se comienza a vender dichas tierras 
1 particulares. 

1 En algunas regiones donde la clase latifundista había sido expropiada. se 
establecieron relaciones de subordinación de los ejidatarios en el plano de la 
1roducción. Justificando como una necesidad de asegurar la producción en 
1n contexto de guerra, en Yucatán se devuelven las máquinas desfibradoras a 
bs exhacendados. Por otra parte, una ley va a ser obligatoria para todos los 

¡ljidos que se encuentran cerca de los ingenios,de producir casi exclusivamen
,e caña de azúcar; generalizándose así, una medida que tenía un carácter 
1xcepcional y que se dio en uoa coyuntura muy específica por Cárdenas en el 
>aso del Ingenio de Atencingo. 
[ Entre 1940 y 1950 la producción agrícola creció en un 7% como resultado 

de obras de irrigación, el aumento de inversiones en esas zonas y 
posteriormente el alza de precios de tos productos agrícolas de exportación. • 
la reorientación de la agricultura hacia la exportación de productos que 
tenían demanda por la situación blllica v en pe~uicio de la producción de 
alimentos para el mercado interno, va a producir una situación de escasez e 
inflación. Por otra parte, el crédito hacia el campo va a destinarse hacia 
productos de exportación y no a la producción de alimentos, lo que va a 
contribuir al déficit en la producción de estos productos. 

Otro aspecto importante de la política agraria. es que se van a establecer 
medidas para aumentar el control de las autoridades federales y estatales 
sobre las organizaciones agrarias. En las reformas a la CNC en 1942, se hace 
intervenir a tos gobernadores en la elección de representantes ejidales. ante 
las comisiones agrarias mixtas, puesto que deben poner su visto a las ternas 
que presenten las ligas de COfi1Unidades agrarias. Asimismo, por los cambios 
'al código agrario establecido en 1943, pasan de las autoridades ejidales al 
Presidente de la República la facultad de resolver sobre derechos ejidllles. 
Esta medida va incrementar la dependencia de los ejidatarios del Ejecutivo. 

Además, Avita Camacho va a retrasar por más de un año la renovación de 
la dirección de la CNC, donde el general Gabriel leyva Velázquez, 
avilacamachista, va a suceder el 30 de diciembre de 1942 a Graciano 
Sánchez. la razón de este retraso era garantizar todas las condiciones pira 
que el relevO' se hiciera sin dificultades y que el candidato fuera una persona 
de toda la confianza del Presidente. 

La CNC no presenta oposición a las modificaciones que se hacen a la 
política agraria durante el gobierno de Avila Camacho. En realidad su 
principal aporte a la defensa de tos ejidatarios es su oposición a que se 
establezca el derecho de amparo en materia agraria. Además, la CNC va a 
pedir sin éxito que se modifique la obligación legal de que todo trámite debe 
iniciarse ante autoridades locales. porque éstas estaban muchas veces 
ligadas a los intereses de tos grandes terratenientes. · 

Algunas organizaciones agrarias de cridito y la Liga Nacional Campesina. 
Ursulo Galván, se mostrarán más combativas en sus protestas pero sin 
tampoco Uegar a influir realmente en la política agraria. la oposición a la 
política agraria también se va a manifestar, aunque desde distintas 
perspectivas políticas, con el desarrollo del movimiento sinarquista en el 
Bajío, en los estallidos de violencia en el Sur de Sinaloa y en el surgimiento 
en 1943 del movimiento guerrillero de Rubén Jaramillo en el estado de 
Moratos. 

Para contrarrestar la ofensiva de tos terratenientes en el campo que 
buscaban una rectificación mucho más drástica de la política agraria. el 
gobierno va a apoyar en 1946 la fundación de la Confederación Nacional de 
la Pequeña Propiedad Agrícola. Esta Confederación va a actuar como un 
grupo de presión para obtener beneficios mediante la entrega de certificados 
de infafectibitidad. créditos, etc., al mismo tiempo que se declaraba favorable 
al amparo. Sin embargo, se va a declarar "revolucionaria" y va a actuar 
dentro de las reglas establecidas por la política gubernamental. Por otra 
parte, ya desde 1942 la CNC había intentado incorporar a los pequeños 
propietarios y en 1943 algunos grupos de pequeños propietarios,como los del 
estado de Hidalgo, habían querido ingresar a esta central. Sin embargo, 
ninguna de estas dos tentativas fructificó. 

Aparte de la política agraria. otra de las herencias del cardenismo que más 
problemas provocaban al gobierno. fueron las reformas al artículo 39, sobre 
todo entre los sectores medios y la oposición de derecha. No obstante. las 
rectificaciones de la política educativa durante el goilierno de Avila Camacho 
no llegarán a los extremos que intentó el secretario de Educación. Octavio 
Béjar Vázquez, que quería que la educación dejara de ser socialista y se 
volviera nacionalista. basada en la unidad nacional y en "la espiritualidad". 
Además, Béjar Vázquez había logrado el apoyo de grupos empresariales para 
un programa de cooperación con la iniciativa privada. En éste, como en otros 
terrenos, Avila Camacho sigue una política de cambios paulatinos y en la 
reglamentación al artículo tercero. que se aprueba el 31 de diciembre de 
1940, se mantiene que la educación sea socialista. pero precisando que se 
refiere a un socialismo que surge de la Revolución Mexicana. 

Sin embargo, aunque despacio. los cambios van a proseguir. Oespués de 
lanzar una campaña anticomunista que lo sitúa en el centro de las pugnas 
entre la derecha y la izquierda oficial. el secretario de Educación, Béjar 
Vázquez. entra en conflicto con la CTM con motivo del control del sindicato 
de trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. En este contexto. 
Vázquez renuncia el 22 de diciembre de 1943 dejando el puesto a Jaime 
Torres Bodet, quien va a seguir una política de conciliación y prudencia. que 
va a dar buenos frutos en noviembre de 1945. En efecto, para esas fechas 
hay un acuerdo amplio que incluye al Partido Oficial, a dirigentes sindicales, 
entre ellos a lombardo Toledano y al Partido Comunista.Ahora todos van a 
estar de acuerdo en que se reforme el artículo respondiendo a una política de 
unidad nacional; por lo. que la educación deberá de ser democrática y 
nacional y se eliminará el que la educación sea socialista. las reformas son 

1 . 
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aprobadas e115 de diciembre de 1945. En las cámaras, la CTM defiende olro 
proyecto pero que en realidad no cambia en modo esencial el proyecto oficial. 

El proceso de cambio de la concepción de lo que eran las organizaciones 
ollrells y particularmente la CTM en época de Cárdenas y en los gobiernos 
posteriores, va a iniciarse paulatinamente en la época de Avila Camacho. Uno 
dt los cambios importantes en la CTM. en la época de Avila Camacho, va a 
ser el relevo de la dirección de Lombardo Toledano por Fidel Velézquez en 
1941. quien se presentó como único candidato. A partir de este relevo, se va 
1 modificar la composición y la orientación de la central. Ya desde su 
discurso de toma de posesión, Fidel Velázquez señala ese cambio de 
orientación, refiriéndose, sin nombrarlos, a los lombardistas y comunistas: 
"no permitiremos lt creación de fracciones. la creación de partidos dentro de 
11 CTM. la CTM será una sola unidad y sus componentes serán cetemistas 
ante todo, sujetos a una sola disciplina. a una sola directiva: la que fije el 
Comitj Nacional de le Confederación de Trabajadores de México"." 

Por otra parte, ·la CTM y las direcciones obreras de los sindicatos 
importantes, van a jugar un papal esencial en la polftica dt Avila Camacho de 
lllided nacional y en la tregua que éste pide en el terreno de las 
rivindicaciones obreras. Esta tregua va a ser justificada tanto por la 
litueción económica como por necesidades de seguridad interna en rezón de 
ilentrada de México en la guerra. 

Dentro de esta perspectiva. en nombre de la defensa del país. se establece 
un acuerdo entre el gobierno· y los líderes obreros de mantener una tregua en 
la lucha de la clase obrera. En ese contexto, Vicente Lombardo Toledano en 
febrero. y Fidel Velázquez en mayo de 1942. se comprometen a renunciar 
tamporalmente al derecho de huelga y a recurrir a la conciliación y al 
arbitraje presidencial. Este acuerdo se traduce en el pacto obrero y en la 
creación del Consejo Obrero Nacional. el11 de junio de 1942. 

Además, el gobierno tenía inte'"'s en promover la unificación de las 
direcciones de las organizaciones obreras para evitar una profiferación de 
conffictos intergremiales que eran muy frecuentes. Pero sobre todo. para 
facilitar los mecanismos de negociación y establecer una disciplina en el 
campo laboral ton el apoyo de esos organismos cúpula. La creación del 
Consejo Obrero va a ayudar parcialmente a ectos objetivos aunque de hecho 
no constituye un organismo cúpula unificado sino un órgano para cumplir un 
programa específico. un pacto entre sindicatos. Sin embargo. no va a lograr 
eliminar los conflictos intergremiales• aunque sí va a facilitar al gobierno el 
manejo de la situación laboral en otros aspectos. 

Respecto a la situación laboral, el proyecto más ambicioso del gobierno de 
Avila Camacho era crear un organismo tripartita en donde estuviera 
representado el Estado, los obreros, y los empresarios y se pactara un 
compromiso para manejar a los conflictos durante el periodo de guerra. Sin 
embargo, los empresarios lo rechazaron. En cambio, va a ser muy importante 
por su sig11ificación política. la celebración del pacto obrero industrial entre la 
CTM y la C6mara Nacional de Industrias de Transformación (CANACINTRA) 
en marzo de 1945. Este pacto se celebra con el objeto de presentar un frente 
unido interno cuyo propósito seria que se tradujera en un programa de 
industrialización y hacia el exterior en una defensa frente a las iniciativas 
internacionales norteamericanas que amenazaban dicho proceso. 

Al mismo tiempo que el gobierno de Avila Camacho negocia con los 
sindicatos la tregua en el campo de los conflictos laborales, establece toda 
una serie de medidas organizativas y legales para aumentar la capacidad 
arbitral del Estado. Al inicia rse el año de 1941 . se crea la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social que suplanta al Departamento Autónomo de 
Traba jo y se refuerza su organización y atribuciones. 

Además, Avila Camacho t !'l marzo de 1943 reforma la ley Federal del 
Trabajo. que reglamenta en forma estricta el ejército del derecho de huelga, 
la figura de huelga ilegal y n tablece sancionas para quien viole la norma y 
da más peso a las juntas de conciliación que deben intervanir antes de que se 
haga efectiva la huelga. La CTM apoya las medidas justificando que de esta 
manera se neutrab an iniciativas como las da algunos senadores para 
esta~lecer el arbitraje obligatorio en conflictos laborales. 

Por otra parte, a pesar d!! incremento del empleo y de que hay evidencia 
da una elevación relativa de los niveles de vida de la clase trabajadora. la 
inflación y la carastia promovieron conflictos. Ante la política de las 
direcciones sindicales de no recurrir a la huelga y los conflictos intergremiales 
que las debilitaban, estas direcciones tuvieron que enfrentar las presionas de 
sus bases y el peligro de ser desbordadas. Para atenuar el descontento al 
Presidente recurrió a decretos para compertsar los salarios insuficientes y 
arbitrar los conflictos. Sin embargo, la intervención gubernamental en los 
conflictos y en la elevación de los salarios favorece sobre todo a los grandes 
sindicatos. los sindicatos débiles y sobra todo los trabajadores no 
organizados ven a sufrir un fuerte deterioro en sus condiciones de vida. 

Rosendo Salazar. p. 221·223; citado por: José Luis Reyna y Martelo Miqull. 1976. p. 52. 

Una de las cartas mis importantes del gobierno de Avila Camacho para 
compensar a la clase obrera de la disciplina que le habla impuesto. fue el 
establecimiento del Seguro Social. Sin embargo, en 1944 la tardanza en 
hacerlo operar afectivamente y el cobro da cuotas en un clima de 
descontento provocó agitación y motines a~mentados por líderes dtsplaza
dos. De hecho. 1944 está marcado por el incremento de huelgas y paros 
ilegales. En este contexto. el Consejo Nacional Obrero aparece cada vez m lis 
inoperante y las pugnas internas se agudizan y culminan con la expulsión de 
la CTM . 

En un periodo en que a peser del crecimiento económico se presentó la 
inflación y la carestfa. De hecho el papel de la CTM y de los otros sindicatos. 
CROM. CGT. COGM, CTM, en el terreno de las reiVindicaciones salariales. 
pierde peso. Es el Prtsidante, uti~zando sus facultades especiales al que sa 
convierte en un factor de primera importancia: tomando medidas para elevar 
los 11larios o resolver los conflictos, en las 'pocas de mayor descontento. 
Como resulttdo.los sindicatos van a multar debiNtados y al final del sexenio 
se multiplicarán lu huelgas y paros locos, aal como las pugnas intergremialea 
y van a presentarse movimientos de decontento en algunos sindicatos 
importantes. como los ferrocarrileros y petroleros. 

Buscando conso&dar posiciones, la dírectíón de la CTM va a actuar al 
final del seXInio más como grupo da presión que como representante de las 
bases obreras. Por esta razón, va a evitar cualquier enfrentemitnto con el 
Presidente. a pesar de las presiones internas. Uno de los pocos elementos de 
conflicto entre la CTM y el Ejecutivo, fue el proyecto de ley para astablecer la 
inmovilidad de los jueces. La posición del Poder Judicial frente a los conflictos 
laborales había dado un giro de 80 grados en relación al periodo de 
Cárdenas. Si en aquel periodo fue en sus resoluciones con mucha mayor 
frecuencia favorable a la parte laboral, a partir de 1941 sus ejecutorias eran 
con frecuencia contrarias a las obreras; en materias como la cláusula de 
exclusión y la naturaleza del contrato colectivo. La CTM incluso acusó 
pillicamente al Poder Judicial de subordinar el derecho tutelar del trabajo a 
derecho privado. Sin embargo, a pesar de esta oposición y de la oposición de 
los representantes obreros en el Congreso. el proyecto presidencial ve a ser 
aprobado. 

Por otra parte. en la debilidad sindical van a contribuir las pugnas entre la 
CROM y la CTM. Al final del sexenio estos conflictos se ven a manifestar en 
torno al pacto obrero industrial. que la primera acordó con la CANACINTRA 
y respecto a la sucesión presidencial. La dirección da la CTM va a jugar sus 
cartas a finales del sexenio. como grupo de presión más que como 
rapresentante de sus agremiados; y buscando mantener una posición 
predominante dentro da las organizaciones obreras, apoya la candidatura da 
Miguel Alemán. En cambio la CROM. por razones similares ve 1 apoyar la 
precandidatura de Ezequiel Padilla. 

Durante al gobierno de Avila Camacho se van a presentar cambios 
significativos en la relación entre al Estado y los grupos ampreserialas. Tanto 
con el propósito de preparar un clima más favorable a la industrialización en 
el seno de los ::actores empresariales. donde los comerciantes tenían un peso 
excesivo en la dirección de las cámaras, • como para aumentar la capacidad 
de maniobra del Estado en relaciones con estos sectores. Avita Camacho 
anvfa al Congreso una ley que separe las cámaras -industriales dalas cámaras 
de comerciantes. Esta medida ve a provocar una fuerte resistencia de los 
comerciantes que incluso ven a recurrir al amparo, cuando esta ley sea 
aprobada en agosto da 1941 . Sin embargo. no van a obtener que al Estado 
dé marcha atrés. 

En noviembre de 1941. el gobierno de Avila Camacho va a tomar otra 
medida legal que va a disgustar a los sectores empresariales más fuertes y 
antiguos. incluyendo a los industriales, al crear la Cámara Nacional de 
Industria de Transformación (CANACINTRA)* . Esta cámara, aunque va a 
formar parte de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). va 
a gozar de una amplia autonomía y de apoyo astatel. Se buscó con su 
fundación sobre todo crear un espacio para las empresas nuevas. 
medianas y pequeñas que necesitan del apoyo estatal. A su vtz. al Estado le 
va a favorecer contar con un sector dentro de los empreserios con el que 
pueda tener relacionas más estrechas. De hecho. el grupo dirigente de la 
CANACINTRA va a tener una vinculación muy cercana con el grupo 
gobernante, con el que muchas veces se va a integrar. Adem,s. dura~te 
muchos años la CANACINTRA va a ser uno de los apoyos da la política 
gubernamental, inclusive en campos que no son estrictamente económicos. 
Por otra parte, la CANACINTRA. aunque nunca va a llegar a re~resentar 
realmente a los grupos industriales más importantes, va 1 crecer ráp!~am_ente 
y de esta manera pasa de tener 93 firmas en el,momento de su constitución a 
1,684 en 1942: 5.080 en 1944; y en 1970 llega a tener 18.000 flnnas." 

En donde el Estado va a fracasar. es en el intento di convencer a los 

El proyecto en este último aspecto fracesa. an la medida en que se da una polarización entre la CROM y la CTM que cuM!ina con la expulsión de asta úttima an mayo de 1945-
t 

Sobre la historia de las organiZaciones emprasariales. véase: Shafer, Robert .lonas. 1973. 

Sobre la CANACINTRA. véase: Tirado. Ricardo. 1979. 

Robert Jonas Shafer. p. 51-54. 1973. 



IIIIPrtsanos de crear una comisión tripartita donde estarlan s~ repmentan- compra de empresas mexicanas. El decreto establecía que los extranjeros 
:u, los de las organizaciones obreras y de los empresarios. con el objeto de debían pedir autorización a la Secretaría de Relaciones Extreiores para 
~ut se manejen los conflictos laborales que se prese~ten. En su lugar, los obtener el control o la propiedad de empresas ya establecidas y daba a la 
~mpmarios van a integrar un Consejo Nacional Patronal en julio de1942. misma Secretaría la facultad de establecer discrecionalmente en qu4 
~onde tstelin las principales organizaciones empresariales. excepto la empresas el 51% del capital debería de ser mexicano. De hecho, la lista de 
támera Nacionel de Industries de Transformación (CANACINTRA); o sea. fa empresas que la propia ·~retaría estableció, permitió que la inversión 
Confederación de Cmeras Industriales (CDNCAMIN). la Conferación de extrenjera se dirigiera a la industria manufacturera con lo que se contradice 
támeras Nacioneles de Comercio (CDNCANACD). la Confereción Patronal de uno de los propósitos principales de la ley. 
e Replillice Mexicana (COPARMEX), la Asociación de Benqueros de M'xico El proyecto cardenista incluía la integreción,dentro del partido det Estado, 

,, ~IABM) y representantes de las industrias del azúcar, del textil y hules. El de diferentes tendencias políticas y sociales. incluso contradictorias. Avita 
onsejo va a ser presidido por un destacado miembro del grupo gobernante Camacho fortalece los elementos moderados y de derecha. sin excluir a la 
hora convartido en un imponente empresariO: Airón Sllenz. que a su vez es izquierda oficial. A finales del gobierno de Avila Camacho cuando Miguel 

~ presidente de le Asociación de Benqueros de M'xico. Alemlln es candidato. se prepara un nuevo esquema político que elimina a la 
, Le firma del pacto obrero industrial entre la CTM y la CANACINTRA con el izqui_erda oficial y que tiende a concentrar más poder en el f'jecutivo. 

eneplicito del Estado, en abril de 1945 y el anuncio de un plan de En 1946 se realiza una serie de reformas, tanto a la Ley Electoral que 
lndustrialización en agosto de ese mismo año, van a volver a ser ocasión de estaba vigente desde 1918, como al PNR. En la propuesta de AV~1a Camacho 
onflicto entre los sectores empresariales. El plan se centraba en la política de esas reformas, indicaba que su objetivo era centrafizar el proceso electoral 
~~ concitiación de clases y unidad nacional y en un programa de y propiciar la creación de partidos nacionales y permanentes. En la Cámara 

1
ndustrilfización en que et Estado tendría un papel fundamental y en el que se de Diputados se opusieron los representantes obreros a las reformas. porque 
Jstebltcerían condiciones ·para la participación del capital extranjero. Tanto temían que dicha centralización les quitara fuerza para negociar con las 
1 CONCANACO como la CONCAMIN. reaccionarlln denúnciando de que se autoridades locales las candidaturas y además porque contaban con grupos 
~rataba de subordinar!a iniciativa privada al Estado y que de hecho favorecía . de choque que influían en el proceso electoral. Sin embargo, el 22 de 
l los sindicatos. la COPARMEX ligada al Grupo Monterrey, llegó más lejos, diciembre se aprueba esa ley en la Cámara de Diputados. A pesar de los 
~enunciándolo como un proYec:to comunista. propósitos presidenciales expresados en el proyecto de ley, los partidos de 
, A pesar de los incidentes señalados ·y fuera de las criticas constantes a ia oposición denunciaron que no tenían una real participación en el proceso 
JUI'Oeracia sindical y a la inteMnción del Estado en la economía en una electoral y se centralizaban excesivamente las facultades en el gobierno 
lituación de incremento de utilidades y de disciplina laboral. el gobierno de federal. ·'vil• Ctmacho mejorar~! notablemente sus relaciones con los grupos El 18 de enero de 1946 se disuelve el PRM y se funda el Partido 
~mprasarialts; sobra todo si las comparamos con las que . tuvieron con el Revolucionario Institucional. que lanza la candidatura de Miguel Alemán para 
~obiemo de Cárdenas. presidente. Una novedad importante es que para la selección de candidatos al 
' Los factom internacionales también van -. fortalecer ese acercamiento interior del partido, de gobernadores. senadores. diputados locales y 
)ntra el grupo gobernante y las clases dominantes. En 1942. con fa federales y jueces. cuando estos últimos fueran de elección popular se haría 
'ormelización de las relaciones con Estados Unidos se abre una nueva etapa por elección universal y directa. En cambio, el candidato a la presidencia de 
)n las relaciones de Mllxico con ese país. Los nuevos vínculos externos se van la República se designaría por una convención nacional. Sin embargo, aquella 
1 centrar sobra todo en el establecimiento de una fuerte dependencia medida queda neutralizada en gran medida porque se establece que habrá un 
'1Specto de la economía norteamericana, que en la época de la Guerra acuerdo previo de las direcciones de _los distintos sectores del partido sobre 
~undial va a manifestarse en que mlls del 90% del intercambio comercial del las candidaturas. De esta manera, el Ejecutivo va a seguir teniendo una forma 
bals va a ser con los Estados Unidos. de influir directamente. Además, se crean dos secretarías de acción política. 
: las negociaciones entre M'xico y los Estados Unidos en 1942. que se para evitar la indisciplina entre los representantes del partido en el Congreso. 
1rolongan durante todo el año, van a manifestar la insistencia del gobierno Por otra parte. los cambios en el sistema electoral en el partido. que van a 
lnexicano pare dejar cerrado el problema de las repercusiones de la favorecer la disciplina y la centralización en torno al gobierno central, van a 
~xpropiación petrolera y para lograr una política de concesiones arancelarias colocar al secretario de Gobernación en una posición privilegiada para ser 
'lue mantuviera la protección de las industrias mexicanas. candidato presidencial. Además, con las reformas al partido y al sistema 
1 Las n!laciones económicas entre México y Estados Unidos durante la electoral sa buscó debilitar a la CTM. disminuyendo mediante los estatutos y 
~utrra, estuvieron marcadas por tensiones; particularmente por la política de la ley Electoral las posibilidades de negociación de esta central con las 
':listribución de las importaciones norteamericanas en territorio nacional que autoridades locales. Con este mismo propósito se abre el sector obrero del 
tstedo• Unidos pretendía controlar. Oe la misma manera, causaron partido al ingreso de otras organizaciones obreras. 
?roblemas las rastricciones y las trabas administrativas que el gobierno La sucesión de Avila Camacho fue muy diferente a la de Cárdenas, ahora 
~orteamericano puso a la exportación de alimentos y de muchos productos la candidatura oficial se resuelve en el seno del grupo gobernante utilizando 
)ue demandaba la industria mexicana como maquinaria. equipo e insumas al partido y evitando en lo posible las movilizaciones políticas populares. Avila 
~ndustrialts. Estas dificultades van a afectar a la industria y provocarán Camacho además. va a conceder el ragistro del Partido Comunista para 
·?roblemas de carastía e inflación en México, las que se ~an a agravar fortalecer una imagen de democracia·. 
~articularmente entre los años 1942 y 1943. . La izquierda oficial con Cárdenas a la cabeza no logra proponer un 

1 
Sin embargo, la guerra favoreció en forma muy importante el proceso de candidato que en realidad la represente. Mientras que la candidatura de 

ndustrialización al reducirse las importaciones de bienes de consumo y Miguel Alemán fue apoyada por la CTM. la CNC. la FCTS y el Partido 
~stimulando así la producción para una demanda pre-existente y ahora Comunista. En particular Lombardo defendió la candidatura de Alemán y 
1nsatisfecha y obligando al ahorro forzoso. Otro elemento positivo fue la declaró por esas fechas que el objetivo de la Revolución era la 
~xistencia de una capacidad instalada ociosa en la industria que permitió su industrialización del país. 
?tilización a su mllxima capacidad. Por otra parte, el candidato a la presidencia que más gustaba a los 
l. Detrlls de I¡IS'escaramuzas en tomo al tratado de comercio con Estados Estados Unidos era Ezequiel Padilla, por lo que Miguel Alemán realizó una 
(nidos. se enfrentaban el propósito de México de industrializarse y el de los serie de gestiones por el Departamento de Estado, con funcionarios 

~
•stado. s Unidos de mantener una división internacional del trabajo tal como · norteamericanos para lograr que el gobierno norteamericano viera con 
sta había sido establecida desde el siglo X!X. buenos ojos su candidatura. En cambio, Ezequiel Padilla no loJ¡ra afianzarse 

En un principio, las restricciones arancelarias que impuso el gobierno de como candidato independiente integrar una fuerza popular importante, ni el 
vila Camacho, no tenían intenciones claramente proteccionistas, eran más apoyo norteamericano. Por todos los factores señalados. a diferencia de las 
ien instrumentos para equilibrar la balanza comercial v para reducir la elecciones de 1940, la elección del 7 de julio de 1946 fue sin violencia y sin 

,nflación; pero conforme avanza el periodo avilacamachista se delinea reacciones populares frente a los previsibles resultados. 
laramente un proyecto de industridzación en base a una política Con Miguel Alemán llega al poder una generación de políticos profesiona-

teccionista. les civiles que marca un casi total desplazamiento de la generación de 
Estados Unidos va a presionar para tratar de neutralizar la política caudillos militares de origen revolucionario y popular. 

roteccionista de Mllxico, tratando de que este país abra el mercado a las Alemán, desde el momento de tomar posesión emprende una serie de 
ndustrias norteamericanas, cuando estas empiezan a tener excedentes iniciativas drásticas que muestran claramente que la política de ractificacio· 
xportables. Pero estas presiones van a encontrar resistencia tanto del nes graduales y el estilo negociador y arbitral del gobierno de Avila Ca macho 
obierno mexicano como de algunos sectores empresariales, particularmente hablan terminado. En particular, Alemán mostró desde el principio que la 

os afiliados a la CANACINTRA. Estos no sólo estaban preocupados por etapa de contemporizaciones con la izquierda oficial había concluido y que se 
stablecer medidas que protegieran a la industria mexicana de la industria entraba en un periodo de rectificaciones a fondo. 
xtranjera, sino tambilin temían que en cuento cambiaran las condiciones En el terreno polltico Alemán1afirmó con energía el papel del Ejecutivo. 
mpuestas por la guerra los capitales extranjeros vinieran a establecerse al Despu•s de Cárdenas, a quien superó en el número de gobernadores 
als, desplazando a las ·empresas mexicanas. Como resultado de esa reemplazados, Alem'n va a ser el presidente que más ejerció presión legal o 
raocupación. el 29 de julio de 1944 se promulgó un decreto para regular las indirecta para eliminar a gobernadores que no se disciplinaran a la política 
uevas inversiones extranjeras, con el objeto de orientarlas a ramas de la presidencial o cuya lealtad estuviera comprometida con otra figura politice de 
roducción que se consideraban necesarias v para establ::•:.:c•:r.::fi:m::.:it:•c::.i o::n::e.:..s :• ::.'•:.-!....im..:p..:.ort_a..,n_c_ia_ . ....:.Oe:....•:.:s..:.:ta;_m:.:a:.:ne:.:r.:.• _o;;;n:.::ce::.....;g!!.:o:.:b.::er:.:.:n.::ad:.;o;;;re;,;s;:., ..;e::.:;n:.::tra.:.....e:.::ll~o !.o.JOIIII,j~r ..__ 



illftriqlistll, fueron inducidos a renunciar a sus cargos y en los casos en que 
,..ntaron resistencia se declaró por el Congreso de la Unión desaparecidos 
los poderes en sus estados. • 

Por otra parte, las refomi'S al PRI en 1950 van a eliminar lo poco que 
llMtron dt democratizantes las reformas del sistema electoral y del partido 
aficill en 1946. En efecto. van a suprimir las elecciones directas internas de 
candidatos, que de hecho estaban mediatizadas por la intervención de los 
dirigentes de los sectores. y sp va a dar un mayor peso a dichos dirigentes en 
11 designación de los candidatos a · trevés del macanismo de asambleas 
f*:ilnltnte manipulables y mediante la creación de un consajo-eúpula. Aunque 
11 principal oposición al establecimiento de mecanismos de designación 
lliracte de candidatos al interior del partido provino de los sectores. no hay 
duda q111 ti Ejacutivo se benefició del fortalecimiento de los macanismos 
~trticlles porciue ere más fácil influir a nivel de las direcciones que a nivel de 
lis bases. 

En polltica agraria, Alemán va a mantener en sus líneas esenciales la 
palftica de Avila Camacho. pero afirmando más claramente un proyecto de 
dnarrolo de 11 agricultura comercial y dt la propiedad privada en el campo. 
Si durante ti periodo 41 Avila Camacho las rectificaciones nunca llegaron al 
establacimilnto del dei'écno de amparo por afectación de tierras, Alemán en 
ti lllismo mn en que llega a la presidencia envía un proyteto de reformas al 
1rti:ulo 27 que amplía el tamaño de la pequeña propiedad y establece el 
diiiCho de amparo en materia agraria. Una vez más la CNC mostró ftr un 
inst111111nto del ~jecutivo • ya que apoyó los cambios al articulo 27. 
establacidos por el P!"sidente Miguel Alemán. Al lado de la política de 
ntimulos a la industrialización, con Alemán va a continuar una política de 
epoyo a la agricultura de exportación mediante la realización de inversiones 
hechas por el Estado en obras de irrigación. pero que van a beneficiar sobre 
todo • propietarios privados. Otras medidas que afectarán a los ejidatarios 
va 1 ser 11 politice de expropiación por utilidad pública de todos aquellos 
.;dos q111 ntuvieren cerca de zonas urbanas o turísticas. 

Asl como en la política agraria, tambián en la política obrera. Alemán 
111uestre que la • •poca de ractificacionts graduales habla terminado. El 
proceso de desarrollo ec.onómico acelerado que se planteaba el gobierno de 
Mivuel Alemán implicaba la imposición de una disciplina fárrea al movimiento 
obrtro y el gobierno obró en consecuencia al enfrentar los conflictos 
laborales. Pero otro elemento que va a inflUir en el endurecimiento de la 
política sindical. es el contexto de la guerra fría. que en México va repercutir 
dldas lis estrechas relaciones aconómicas y políticas q111 el país mantenía 
con los Estados Unidos. pero que sobre todo va a ser utilizada como 
instrumento para depurar del grupo gobernante a la izqtierda oficial y 
justificar una política represiya sobre el movimiento obrero. 

Una de las lineas centrales de la política obrera de Miguel Alemán va a ser 
depurar a la CTM de lombardistas y comunistas. Esta política va a culminar 
con la expulSión de Lombardo de la CTM. • El objeto de estas medidas lrf 
que el Presidente tuviera un control ideológico y polltico más directo de la 
principal central obrera. En esta linea van también las disposiciones de los 
lldtm de la CTM de que sus miembros deblan estar afiliados automáticamen· 
htl PRI. 

En 1947 con la expulsión de Lombardo y la salida del sindicato de 
ferrocarrileros el lema por "una sociedad sin clases" es sustittido por la del 
"emancipación económica de México". 

Después de su expulsión del PRI. Lombardo Toledano funda an 1949 la 
Urión General de Obreros y Campesinos de México (-UGOCM t. controlada 
sobre todo por los sindicatos petroleros y mineros. además de otros 
sindicatos menores. Esta organización que aún subsiste, no tuvo reconoci
miento legal y alcanzó poca importancia real en ti movimiento obrero aunque 
lo legó a tener en los movimientos agrarios del norte a fines de los 
cinc111ntes. • · 

Otro de los objetivos de la política obrera de Alemán es impedir la 
creación de organizaciones obraras importantes en forma independiente del 
Estado. De esta manera, se busca mantener la disciplina obrera en un 
contexto en que la baja del poder adquisitivo de la clase obrera podía 
manifestarse en conflictos más o menos generafizados. • En agosto'de 1948 
hay agitación en los sindicatos de maestros, ferrocarrileros y petroleros 
apoyados por la Central Unica de Trabajadores (CUT) que era independiente. 

MillltriS en il gobierno de Círden• fu11011 11111PIIzldos 1 O gabtrllldortS. 

En este contexto. se utiliza a la policía y a los grupos armados pare hacer 
abortar un movimiento democratizador en el sindicato ferrocarrilero. 
encabezado por Valentín Campa y Luis G. y en apoyo al secretario general 
Jesús Dlaz de· León, apodado "el Charro" ." Cuerpos po~ciacos y grupt¡s 
armados del propio sindiuto van a desalojar de los locales sindicales a lo~ 
partidarios del movimiento democratizador mientras que se haca efectiva la 
aprehensión de Valentln Camria y Luis Gómez Z .. acusados de fraude. La 
solución del movimiento ferrocarrilero va a tener un carácter ejemplar dado el 
apoyo que tenia entre petroleros, maestros, telegrafistas y mineros. El 
siguiente paso va a sar depurar al sindicato de petroleros. 

El encarcelamiento de Luis Gómez Z. y de Valentln Campa, no sólo tiene 
repercusiones a nivel del sindicato ferrocarrilero, es también un golpe a la 
central obrera independiente: La Central Unica de Trabajadores. La CUT 
incluía a sindicatos muy importantes que hablan salido de la CTM como era 
el de ferrocarrileros, petroleros y mintros y al que sa une tambiin la Alianza 
Obrera Campesina. formada por Lombardo en marzo de 1948. Eliminados 
Campa y Góme,z Z .. el gobierno disciplina a los dirigentes de la CUT que no 
hablan sido encarcelados y los presiona a romper con lombardo y a tomar 
distancia de los trabajadores mineros y petroleros q'ue no sa hablan alln 
disciplinado. 

La recomposición de las direccionts sindicales y la represión de las bases 
obreras mediante una política de expulsión, tanto de la izqtierda oficial camo 
de la no oficial, la hosti6zación de todo movimiento sindical independiente y 
la instauración de la práctica denominada "charrismo", o sea de la 
intervención directa de la política y del ejército y de grupos de choque en los 
conflictos internos sindicales. van a ser los elementós para imponer una 
disciplina ftfrrea sobre una clase obrera desorganizada y reprimida en sus 
bases y dacapitada en sus direcciones. Esta disciplina permititi la 
disminución d'e las huelgas y conflictos, en un periodo en que aumentaba el 
descenso de los niveles de vida de la clase obrera. 

El desarrollo industrial del país continua en el periodo de Alemán, aunque 
la aconomla va a crecer en los primeros años a un ritmo menor que tn el 
periodo de la guerra y va a sostenerse sobre todo a través de ntlmulos 
internos al disminuir las facilidades que existlan en el periodo anterior para 
las exportaciones mexicanas. Despulls de los años de posguerra. la economla 
se va a recuperar en el campo de la industria pero sobre todo en la 
agr i.cultura donde van a dar sus frutos todos los esfuerzos que se habian 
hecho desde los años treinta en · adelante en obras dt irrigación. Por lo 
demás, Alemán sostuvo como elemento central de su política, el impulsar el 
proyteto de la industriafización ampiando, además. las medidas de apoyo a 
la industria y los mecanismos proteccionistas al mismo tiempo que fortalecía 
la presencia del Estado en la economla fundando algunas de las más 
importantes empresas estatales que existen actualmente. 

En síntesis, el gobierno de Miguel Alemán se significó por la acentuación 
de los rasgos autoritarios delrígimen. particularmente por la disminución del 
papel de jrbitro del presidente en beneficio de su papel de jeft del Ejecutivo 
con amplios poderes legales y reales. De la misma manera SI caracterizó por 
el control más vertical y autoritario tanto de las organizaciones de 
trabajadores como del partido y del propio grupo gobernante. Finalmente 
tambMn se distingtió por el' recurso a la represión en los casos dt conflictos 
mis que tn la búsqueda de soluciones negociadoras. Esta política sa 
integraba a su proyecto de industrialización tipida y·de modernización de la 
agricultura. 

Ruiz Cortines llega a la pÍ'Isidancia teniendo que enfrentar a la última 
división importante dentro del propio equipo gobernante que fue el 
henriquismo y la presencia de un expresidente como Miguel Altmín. que 
mantenía un f111rt1 liderazgo político dentro del grupo gobernante. Dada esta 
situación, Ruíz Cortines toma medidas para dismintir el peso de los políticos 
alemanistas dentro del gobierno y para acabar con el instrumento político del 
henriquismo. la federación de partidos del pueblo. 

El henriqtismo,que se constituyó en partido, tiene parte de sus apoyos en 
miembros de la familia revolucionaria pero tambiin tiene una base 
relativamente fuarte tn electores campesinos que formaban la Unión de 
Federaciones Campasinas; las demandas de estos sectores campesinos eran 
el respeto al ejido y a la pequeña propiedtd y la entrega de las tierras 

• En una entrevista Fidll Vllízquez va 1 d11 su vmi6n dt le razón por 11 que fue pPUistdo lombardo dt 11 CTM. "lombardo IStlbl muy IIIIPiiitdo 111 que los comunistiS siguilllln 
dtnti'D dt 11 a~nhdención y iUviii'Dil un• pllticiptción mayor a la que 1• correspondia. de acuerdo con le inportencil oomíritl que tení111. EntonCIS Amilp• que 11'11 m-s 
tolerante que yo, no aceptó de ni\gun1 m111111 IStl actitud de Lombardo y t11111inó con qua Lombardo saliera y porque Ppulsaran a los comunistiS de 11 ConfederiCíón de 
Trabajador• de México, ••llli•n• y1 le CTM el ,.,,1 tle Yll'tllller• Cntnl llirera ,_..a al ,...ci(Jitl ere 111 frlllfa lilltlical tla11tla tlll• cellitla ta~• la• 
c:erri•t• irlul6gic•". En esa entrevista Fidtl Vtlízqutz reafirma c:ámo 11 CTM piSI de ser un frente sindiul donde se dlba 1• manifestación de distintiS tendenciiS para 
convtrtiru en un org111iSmo disciplinado y dócil 1 les dirtctiviS dlf comití ejecutivo y en consecuencia dt la polltica dtl priSidente 111 tumo. (los sulnyldos son mios). En : 
Becerra Acosta. Manuel. "Biogratfa sindical y autobiogratfa de Fidel Vlfízquez" 111 el ptrilldico Una IIIÍI IJ!Io, 26 de mmo de 1979. 

• Actualmente su composición sigue si111do fundementalmente egrerie. 

• f'lra necerfrentula'agitación obrert, Miguel Alamín hizo intmenir alljircito 111 le represión 1 la sección 34 dlf Sindiceto de Trabejedores de Pltróllos utiliZó postlrionn~nte 
pare reprimir la huelga de los tranviarios y de los ferrocarrileros y la hutlva de los minii'DS de ,.,..,, Rosite y Cleote. Sobre este ISPtcto v61se: l.oyo,AIIrore Y l'llz•,H. Rtcardo. 
1977. 



irrigadas a los campesinos pobres y no a los nuevos latifundistas. Otro de sus 
1 planteamientos era el desconocimiento de la CNC. ! Aparte de los planteamientos agrarios y una campaña basada en la 

! demanda de una efectiva participación del partido en la elección de los 
candidatos, el programa del henriquismo va a insistir en la vuelta al programa 

1 de la Revolución Mexicana y en el cumplimiento de la Constitución de 1917. 
¡ El henriquismo deja fuera ttmiS muy importantes para los círculos pollticos 
de dentro y fuera del partido oficial, básicamente el problema de la 
industriafización y el papel del capital extranjero. • 

Después de pasada la euforia de las elecciones, el henriquismo se fue 
debifitando. En 1954 el secretario de Gobemación,apoyánd"' en denuncias 
de organizaciones populares. que eran dudosamente espontáneas. cancela el 
registro del partido en 1954 con lo que el movimiento se desarticula 
totalmente. En el caso del henriquismo se mostró las facultades discreciona
les del secretario de Gobernación pare conceder y cancelar registros de 
partidos esí como su capacidad para movi~zar organizaciones populares para 
justificar medidas políticas de hecho decididas de antemeno por ti Ejecutivo. 

Ruíz Cortines,por su parte, reciba con brazos abiertos a los henriquistas 
11eoncifiados con el gobierno y toma en parte sus banderas,principalmente la 
lucha contra la corrupción y el abaratamiento de artlculos de primera 
necesidad. Este 11 un ejemplo que en muchas otras ocasiones va a repetirse y 
que muestra cómo la utifización de la captación y de las banderas del 

) movimiento opositor es una forma empleada por el sistema político mexicano l para neutralizar a la oposición. 
· El henriquismo va a representar la última división del grupo gobernante en 
wisperes de la elección del candidato presidencial. De ahí en adelante. la 

·disciplina va a sar la norma dentro de la 'lite política en los momentos de 
¡sucesión presidencial. En cuanto a los campesinos afiliados al henriquismo. 
l quedaron sin dirección y muchos sa reintegraron a las organizaciones 

' . oficiales. 
1 Por otra parte, R11z Cortinas siguiendo la linea de afirmar el poder del 

presidente en tumo e impedir la repetición de tutelas políticas como sa dieron 
en el pasado. efimina a todos aquellos gobernadores de filiación alemanista 
como es el caso de los gobernadores de Oaxaca. Yucatán y Guerrero. En el 
caso del gobernador Gómez Maganda de Guerrero. quien no renunció a pesar 
de las sugerencias del gobierno federal. por lo cual el Congreso desconoció 
los poderes del estado, Jesús Yu"n,senador de la Repúbica, sañaló con toda 
claridad: "es ásta una Hamada de atención a todos los funcionarios púlllicos · 
y gobernadores ... una clarinada para que ajusten sus actos a ras normas que 
inequivocadamente ha trazado el jefe de la neción". • 

Desarrollo Est•biliz•d~r y Autoritarismo 1954-1970 • 

Aunque la política represiva de Miguel Alemán asaguró la disciplina 
laboral. a la entrada de Ruiz Cortinas tiene que enfrentar un clima de 
frustración y descontento de la clasa obrera; que va a agudizarsa con la 
devaluación de 1954. 

A pesar de las medidas oficiales de control de precios y del apoyo púbfico 
de los dirigentes sindic,les a las medidas económicas tomadas por Ru:z 
Cortines. la devaluación ~e·1954 causa un fuerte deterioro en los niveles de 
vida de la clase obrera y provocó un clima de agitación. Las presiones de las 

rbases obreras llevaron a la CTM a anunciar una huelga gen~ral, medida más 
. espectacular qua efectiva ya que nunca se Nevó a cabo, pero que termina con 
la intervención de López Mateas en la firma de más de 40 convenios con 
diversas ramas industriales. • Esta solución no excluye que sigan presantilndo
se demandas de muchos sindicatos pidiendo eltvación de salarios. 

Para responder a la situación tanto económica como política. Ruíz c·ortinez 
propone un programa económico el 14 de mayo de 1954. Del programa es 

'importante destacar que se propone aumentar la capacidad de compra de las 
clases trabajadoras, urbanas y rurales y que establece además una taza del 
10% para elevar los salarios a los empleados federales y de empresas 
descentralizadas. así como al ejl!rcito y a la armada. El presidente además 
exhorta a los empresarios privados a subir los salarios en el mismo porcentaje 
que el Estado. Con esta exhortación. el presidente les da un arma a las 
centrales obreras para presionar a los empresarios. arma que van a utilizar 
on buenos resultados. 

• Pellicer de Brody. Oiga y Reyna, José Luis, 197a p. 47·48. 

• Cítado por l'!lficer, Oiga y Reyna, José ~ 197a p. 70. 

Además de los aspectos señalados. el programa del 14 de mayo, se 
propone aumenta~ la capacidad de compra de _los trabajadores urbanos y 
rurales y deroga Impuestos tanto a la exportación de productos mexicanos 
como a la importación de bienes necesarios para la industrialización. De la 
misma manera. se propone dar una mayor seguridad a la inversión nacional y 
extranjera. Como resultado de estas medidas y del cambio en la situación 
económica. a partir de 1955 se reanima el sistema económico, aumentan las 
inversiones nacionales y extranjeras y se elevan los salarios. 

Oiga Pellicer y Jod Luis Reyna, consideran que 1954 fue el año en que se 
sometía a una prueba de fuego a las estructuras sindicales y que el 
comportamiento de éstas unido a la hábil política del secretario de Trabajo, 
Adolfo López Meteos. funcionó como una efectiva barrera de contención de 
las demandas obreras. 

Tanto por la política más conciliadora de R UÍz Cortines como por efectos 
de la devalu!Pfión de 1954. la clase obrera tuvo un margen más amplio para 
ejercer sus demandas y el derecho de huelga. En 1954 los salarios subieron 
aunque sin compensar la baja de la capacidad adquisitiva. Este es un hecho 
importante porque entre 1940 y 1954 hay un deterioro en lo salarios reales 
da los obreros, como señalamos. es hasta 1954 cuando va a restablecersa la 
economía que empiezan a elevarse los salarios y sólo en 1955 hay una 
recuperación real de los mismos. • Esta reactivación va a beneficiar sobre 
todo a la clase obrera organizada, a la que al mismo tiempo se le va a 
imponer una mayor disciplina. Como resultado, de 1955 a 1957. van a ser 
años de tranquilidad obrera. 

La política de Ruíz Cortinas hacia la clase obrera. si se extluye el final de 
saxenio. significó un cambio de estilo en relación a la de Miguel Alemán. En 
ese cambia contribuyó mucho el secretario del Trabajo Adolfo López Mateas. 
ese estilo se manifiesta en una modificación de lenguaje en el que las 
reivindicaciones obreras tienen un lugar importante. Otro aspecto fundamen· 
tal de la política laboral de Ruíz Cortines en la que va a continuar a muchos 
de sus predecesores." es tratar de unificar a las organizaciones obreras. Con 
este objeto, al principio del saxenio, el gobierno va a tratar de reorganizar al 
movimiento obrero que se encontraba muy disparso. Ante la imposibilidad de 
unificar todos los organismos obreros, incluyendo a la i:TM. debido a las 
pugnas intergremiales. el Estado busca como alternativa reagrupar a las 
centrales obreras importantes que estaban distanciadas de la primera, pero 
que eran susceptibles de Regar a un entendimiento con el Estado. 

Es con el apoyo del Estado y a pesar de la hostilidad de la CTM. en 1952 
se funda. aglutinando a varias confederaciones incluyendo a la CUT. 
consideradas como situadas a la izquierda de aquella central, la Confedera· 
ción Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CRDC). que pasa a formar 
parte del PRI. Luis Gómez Z .. exlíder disidente reconciliado con el "aimen es 
el secretario de esta nueva confederación. La CROC va también a absorber a 
otras federaciones menos importantes como la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos. 

Paralelamente, el gobierno articula en 1955 la organización del bloque de 
unidad obrera (BUO)". donde bajo la hegemonía de la CTM se afitia la CGT. 
la CROM. los sindicatos de electricistas, mineros. tranviarios y ferrocarrileros 
entre otros. La CROC. que aglutina centrales no muy importantes, no se afi~• 
al BU O pero mantiene sus ligas con el PR 1 y es útil en la medida en que el 
Estado extiende su influencia a sindicatos alejados de las principales 
centrales oficiales. El BUO no llega a ser una central, pero cumple una 
función importante para el gobierno. al sa!Yirle para fines de movitización de 
masas obreras. 

De hecho, a partir de la devaluación de 1954, los círculos dirigentes 
consideraron que la inflación había llegado a niveles que la convertían en un 
elemento distorsionador de los procesos económicos y en un factor peligroso 
para la continuidad de la estabilidad social. Es a partir de este periodo. que 
se van a establecer los lineamientos de la política económica que 
posteriormente será denominada como desarroHo estabilizador. Esta política 
económica buscó impedir la inflación, manteniendo a niveles bajos tanto el 
alza de los precios como de los salarios. Aunque van a tender a elevarse más 
los primeros que los segundos, su el,vación no tendrá un carácter 
inflacionario. De la misma manera, la política económica tenderá a mantener 
bajos los costos de las materias primas para la industria y el precio de los 
insumas agrícolas y de los alimentos. La subordinación de la agricultura a la 
industria, jugará un papel muy importante en el logro de esos objetivos. 

• Rnpecto al periodo 1954-1960 he SIQIJidO muy de cerca los libros dt Pellicer. de Brody, (Jga y Reyna. José Luis, El afiwamilnto de la ntabilidld política: (Jga PtHicer Y 
&teb811 M~ncilla. el entendini1nto con los &tados Unidos y la gestación del dnarrollo estabilizldor: y Oiga P1lllicer, México y la Revolución Cubana. Sin embargo. soy el único 
responsable de lo que aquí afirmo y 811 panicular de la interpretación general del periodo. 

• Pellicer, Oiga y Reyna. José Luis. 197a p. 95. 

• Everrtt, Michael. 1967. 

• Entre ellos oo estaba Miguel Alemán. quien más bien sifiUiÓ una !Jolítica de división de las org~nizaciones obreras. 

• lDs sindicatos electricistas aunque sin lograrlo. intent811 crear una alternativa a la org~nización del BUO. 



Adem,s. el fenómeno del control de las organizaciones obreras será 
fundamental para impedir alzas elevadas en los salarios. 

Por otra parte. se recurrirá a un creciente endeudamiento externo como 
alternativa a una reforma fiscal que gravará en forma más decisiva a las 
ganancias. Se mantiene así una política fiscal considerada como una de las 
m's benignas para el capital. tanto entre Jos países desarrobdos como en 
vías de desarrollo." 

Un elemento clave en esta política donde el recurso a factores externos va 
a ser fundamental. aparte de mantener la libertad de cambios, va a ser el 
mantener fija la paridad de la moneda. Por otra parte. la política económica 
nguirá centrada en promover el proceso de induStrialización. En este sentido. 
el Estado no sólo continuará sino que incrementará su papel como creador de 
infraestructura y seguirá subsidiando a la industria en la prestación de 
servicios y de suministros de energía por abajo de su costo. De la misma 
manera. mantendrá una política proteccionista en materia de aranceles. 

Por otra parte. en el periodo de Ruíz Cortines. empiezan a manifestarse en 
fonma conflictiva los tradicionales problemas del campo que se arrastraban 
desde la época de Avila Camacho; o sea. la falta de apoyo al ejido y de 
alicientes a los · auttinticos pequeños propietarios. Pero a los problemas 
t11dicionales van a añadirse otros que afectan a la agricultura moderna, que 
son la crisis de la economía norteamericana que va a provocar la repatriación 
de braceros en 1954 y a partir de 1956 problemas de la exportación de 
productos agrícolas. En este contexto. van a aumentar las invasiones de 
tierras y se va a dar un movimiento organizado más moderno en el norte del 
país bajo la influencia de la UGOCM. Estos factores van a traducir en el 
replanteamiento de la política agraria durante el gobierno de López Mateas. 

En el último año de gobierno de Ruíz Cortines. cuando López Mateas ya 
había sido nombrado candidato. se inició una serie de movimientos 
reivindicativos en los sindicatos de telegrafistas. de maestros. electricistas, 
patroleros. ferrocarrileros y con la participación de estudiantes. Lo 
importante a nuestro jucio de esos movimientos es que si bien demandaban 
aumentos salariales. todos cuestionaban las·direcciones sindicales oficiales y 
buscaban una organización más democrática e independiente del Estado. 
Entre todos ellos el más importante fue el de los ferrocarrileros. porque se 
convirtió en el centro aglutinador del descontento de ampfios sectores 
obreros y llegó a plantear un serio desafío al Estado. 

No vamos a hacer en estas páginas una reconstrucción de estos 
movimientos que ya ha sido hecho en otras partes. • Sólo queremos señalar 
que si las respuestas del Estado van a variar en cuanto a la flexibilidad en el 
manejo del conflicto y en los alcances de la represión; la solución que se da a 
todos ellos prueba que el Estado podía ceder en el terreno de las 
reivindicaciones salariales e incluso tolerar. quizás sólo en razón de la 
coyuntura de cambio presidencial. direcciones independientes en determina· 
dos sindicatos aislados; pero que no toleraría una política de enfrentamiento 
directo al Estado ni el que se formaran frentes amplios de trabajadores con 
una dirección autónoma frente al sindicalismo oficial. Ante la respuesta 
estatal. ninguno de esos movimientos. se conso~dó. todos terminaron por la 
represión. En el caso del movimiento ferrocarrilero. no sólo culmina con el 
encarcelamiento de sus líderes y de los miembros más activos del movimiento. 
sino con la ocupación de los Jugares de trabajo y del sindicato por el ejfrtito 
y el despido de alrededor de 10.000 trabajadores. Las movilizaciones de1958 
y 1959 representan el movimiento más vigoroso de la clase obrera en la 
historia de Mfxico. desputis de 18 años de sometimiento. La respuesta del 
Estado fue drástica decapitando y desarticulando el movimiento. 

Después de la etapa de represión de los sindicatos obreros disidentes. y 
siendo ya presidente Adolfo López Mateas. se intenta crear otra central que 
aglutine a las organizaciones obreras que estaban disperSiis y por lo tanto. 
eran menos controlables por el Estado. Esta iniciativa va a fructificar en la 
llamada Central Nacional de Trabajadores (CNT) donde estará la CROC. la 
FROC. y los sindicatos de electricistas. la Unión de Linotipistas y la 
Federación de Obreros Revolucionarios. La CNT va a contar con 375.000 
miembros aproximadame~te. mientras que la otra gran central. el BUO, con 
un millón y medio aproximadamente. • 

Otro factor importante para legitimar al estado frente a la c:Jase obrera. 
desputis de la represión del 59. fue el dar un fuerte estímulo a la polític• de 
beneficios sociales. De esta manera. sumados el Seguro SQ~:ial y el ISSSTE 
se incrementan cinco veces el número de derechohabientes. • Otras medidas 
que tomó el Estado para mejorar sus relaciones con la ciiSa obrera, fue el 
expedir la ley de participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas y un aumento del 22% al salario mínimo. 

Por otra parte, un elemento importante para legitimar al Est'ldo. así como 
para hacer frente al creciente descontento en el campo. fue el aumento del 
reparto agrario. Se repartieron durante el sexenio un poco más de nueve 
millones de hectáreas que fue la cifra más alta después de la Gpoca de 
Cárdenas. aunque en términos cuantitativos. fue superada por Oíaz Ordaz. 
quien sin embargo repartió muchas tierras de mala calidad. 

Sobre este último punto. véase: Roger D. Hansen, 1971. 

Alonso. Antonio. 1972; l.oyo. Aurora. 1979; l.oyo. Aurora Y Pozas .. Ricardo, 1977. 

Esta política de reparto agrario no va a excluir la represión. Una de las 
medidas más drásticas que se tomaron en la política de contención de 
problemas en el campo. fue el asesinato de Rubén Jaramillo y de su familia . 
Rubén Jaramillo era un líder agrario con mucho arraigo en el Estado de 
Morelos quien había recurrido a las armas para presionar la solución de los 
problemas de su región. 

En 1964, para asegurar la presencia de la oposición en el Congreso. se 
establece la figura de los diputados de partido. Esta medida es para aquellos 
diputados que aunque hubieran perdido en su distrito siendo su partido 
minoritario. haya logrado un portentaje de votos mayor del 2.5% o más. El 
máximo de diputados que puede obtener un partido de esta manera. es 20. 
Como resultado de la reforma entre 1964 y 1973. los partidos de oposición 
registrados obtienen el18.7 de las curules. • 

El Estado mexicano va a encontrar serios problemas en el periodo de López 
Mateas. no sólo en el terreno laboral sino también respecto a una situación 
económica difícil que lleva a un crecimiento nulo de la economía en el año de 
1960. Además, tiene que enfrentar un contexto internacional complicado por 
el fenómeno de la Revolución Cubana. 

El descenso de las exportaciones y de las inversiones privadas en los 
primeros años del gobierno de López Mateas y en consecuencia el descenso 
de las altas tasas de creci.rniento de la economía. llevaron a que el Estado 
tomara un papel más agresivo en la vida económica y a que se planteara la 
necesidad de una reforma fiscal que aumentara sustancialmente los ingresos 
del Estado. Por otra parte, la solución represiva a los movimientos laborales 
de 58 y 59 y el impacto de la relación cubana en los círtulos políticos· e 
intelectuales progresistas. algunos de los cuales estaban ligados a Cárdenas. 
llevaron a que el gobierno mexicano mantuviera una política de no 
alineamiento. frente a las presiones norteamericanas contra la Revolución 
Cubana. Además, los factores anteriores influyeron en que el gobierno de 
López Mateas utilizara un lenguaje en la retórica oficial que buscaba 
fortalecer la imagen de un Estado nacionalista y progresista. 

Uno de los fenómenos que provocó la Revolución Cubana aparte de las 
movilizaciones populares de apoyo y de las reacciones de la derecha política y 
de los círculos empresariales. fue el intento de crear un movimiento que 
representara una alternativa nacionahta y democrática y que va a cristalizar 
en el movimiento de ~beración nacional. Aparte de reconocidos intelectuales 
progresistas y de políticos ligados al presidente Cárdenas. a quien se le 
atribuyó el haber inspirado el movimiento. participó el Partido Comunista. Sin 
embargo. este. movimiento no va a llegar a tener una influencia importante en 
la vida política y va a desintegrarse en medio de conflictos internos." · 

En ese contexto. el Estado mexicano tuvo que enfrentar tanto una 
situación económica y política complicada con una "crisis de confianza" de 
los grupos empresariales que pidieron una definición del Estado mexicano 
frente a su proyecto político y económico. De esta manera. las dificultades 
crecientes de la economía mexicana y fa necesidad de capitales y divisas para 
proseguir el proceso de industriafización Uevaron al Estado mexicano a un 
acercamiento con Estados Unidos. Como consecuencia. sin renunciar a los 
principios tradicionales de la política exterior. México toma una actitud más 
reservada frente a la Revolución Cubana y en el caso de la crisis de los 
misiles. incluso a definir su posición dentro de la idea de la defensa del 
continente. · 

En el plano interno. tambifn se va a dar un acercamiento con los sectores 
e"'presariales. un punto fundamental fue que la anunciada reforma fiscal si 
bien SL llevó a cabo. fue realizada de tal manera qua no afectarla 
signmc1\'ivamente las utifidades de las empresas. La política económica iba a 
redefi11irse a partir de ese momento de tal manera en que la inversión pública 
iba a crecer sustancialmente pero mediante una política de creciente 
endeudamiento externo. Otro elemento fundamental de la estrategia de 
desarrollo va a ser una política de estímulos más amplios a la inversión 
privada y en particular una apertura mayor al capital extranjero. Si unimos a 
estos hechos el que la posición de la economía mexicana en el mercado 
internacional se fue recuperando, nos podemos explicar que en 1962 empieza 
un aumento de la inversión extranjera y en 1963 de la inversión nacional. 
Para 1964 la economía mexicana habla alcanzado una alta tasa de 
crecimiento. llegando a crecer a 10% en tirminos reales. Restablecida la 
confianza interna, Mfxico va a volver a una política exterior menos 
cautelosa. · 

La coyuntura económica y política que enfrentó el Estado mexicano en los 
primeros años del gobierno de Lóptz Mateas. mostró la estrechez y las 
dificultades de- una flexibilización del sistema político, particularmente en 
relación a la posibilidad del desarrollo de un sindicalismo independiente del 
Estado. Además. las enormes dificultades que encuentre el Estado para 
realizar reformas. como lo demostró el intento frustrado de reforma fiscal, 
que afecten los intereses de las clases económicamente dominantes. 
Finalmente. puso en evidencia cómo las limitaciones en el manejo de los 
factores políticos internos. unido a una dependencia estructural de la 
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economía, limitan seriamente el margen de acción del Estado mexicano para 
disminuir dicha dependencia. 

Con una alta tasa de crecimiento económico sostenido' particularmente en 
el sector industrial. aunque con contradicciones en el proceso de desarrollo 
que harían crisis a principios de los setentas, en pleno esplendor del "milagro 
económico mexicano" el régimen de Díaz Ordaz. va a enfrentar problemas 
políticos muy serios. Estos problemas se van a manifestar sobre todo con los 
sectores medios; y dentro de éstos particularmente con los sectores 
estudiantiles, profesionistas e intelectuales, que no son precisamente los 
menos beneficiados por el sistema. 

El primer conflicto importante va a ser el movimiento médico de 1965' 
que estaba sostenido fundamentalmente por los médicos jóvenes residentes, 
pero a quienes les dieron apoyo los médicos de base que buscaban mejorar 
sus condiciones de trabajo y sus salarios. 

Lo más significativo desde el punto de vista del manejo de conflictos por el 
Estado, no fue tanto la táctica de dividir al movimiento elevando los salarios 
de los médicos de base para separar1os de los residentes. que es una táctica 
muy utilizada por el Estado en el manejo de los conflictos. Tampoco fue lo 
más importante el que después de la represión del movimiento, se hayan 
mejorado las condiciones de irabajo y salarios del sector de médicos 
residentes. Este hecho puso de manifiesto que el problema era, una vez más, 
político en el sentido de que mostró que el Estado impediría que surgieran 
organizaciones que Jo enfrentaran directamente y que no aceptaran los 
canales y reglas del juego establecidas. En este caso, la peculiaridad consistió 
en la concepción del presidente, de cómo debería de conducirse el manejo del 
conflicto. Esta concepción llevó a una actuación inusitada del presidente, 
quien rompiendo con la tradición de que el jefe del ejecutivo es al mismo 
tiempo árbitro v última instancia, asumió, al poco tiempo de iniciado el 
movimiento, la responsabilidad de su desenlace y convirtió el problema del 
manejo de las demandas planteadas por un sector. en un desafío a la 
autoridad. Díaz Ordaz adelantó de esta manera lo que iba a ser su conducta 
en el movimiento estudiantil de 1968. 

La respuesta al movimiento fue implacable, los dirigentes fueron 
encarcelados, pero además, se ejerció una amplia represión con todos los 
médicos identificados con el movimiento, a los que se expulsó de los lugares 
de trabajo y se incluyó en listas negras que les impidieron volver a ~er 
contratados. 

La agudización de los conflictos sociales tanto en el campo' como en las 
ciudades' llevaron a una afirmación de los rasgos autoritarios y represivos 
del sistema. Aparte del carácter indiscriminado de la represión que se 
manifestó particularmente en la masacre de Tlatelolco. el elemento nuevo en 
estos conflictos sociales fue su capacidad de repercusión a: interior mismo 
del aparato del gobierno. Esta resonancia se explica porque involucraba a 
uno de los puntales del régimen, que es al mismo tiempo semillero del 
personal estatal: los sectores medios. Tal fue el caso del movimiento médico 
de 1965 a que nos hemos referido, pero sobre todo el movimiento estudiantil 
de 1968. 

Otro síntoma inquietante era el creciente abstencionismo electoral, unido 
al incremento de la votación urbana favorable al PAN. pues indicaban una 
erosión de la legitimidad del régimen. Más aún: la agitación en las elecciones 
de Sonora, Yucatán y Baja California, obligó al régimen a recurrir a medidas 
represivas para imponer a sus candidatos. En este contexto, durante el 
periodo del gobierno de Díaz Ordaz. también se comenzaron a manifestar 
presiones sociales de signo contrario que buscaban la redefinición de algunas 
de las características centrales del sistema político. Es importante estacar 
que estas presiones, que no expresaban intereses homogéneos, se manifesta
ban tanto dentro como fuera del aparato de Estado. 

Ciertamente, no ha sido el recurso a la represión drástica de las 
movilizaciones populares un rasgo privativo del gobrerno de Díaz Ordaz. Más 
bien fue la conjunción de una serie de factores los que contribuyeron a 
definir1o históricamente como un régimen en el que se afirmaron particular
mente los rasgos autoritarios, represivos v excluyentes del sistema. La 
insistencia en "el estilo político" autoritario de Gustavo Díaz Ordaz como 
explicación principal del aumento de la rigidez del sistema político, deja de 
lado los aspectos más imporantes de ese proceso. Aunque ciertamente el 
"estilo político" de Díaz Ordaz también contribuyó a dicha evolución, al 
prescindir de la función de árbitro social que es inherente al presidente de la 
República en México, y al actuar, en cambio, como el '"máximo representante 
del orden". Sin embargo, las tendencias que presionan al sistema a tomar un 
carácter cada vez más autoritario, antipopular y dependiente tienen fuertes 
raíces sociales. 

Me parece que Jos factores que han contribuido a la acentuación de los 

• !Ñrante el periodo de ~az ,Ordaz. la economía creció a una tasa de alrededor del 7%. 
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rasgos autoritarios, dependientes y antipopulares del sistema político, son 
principalmente: 
1) El temor de la burguesía y gran parte de los sectores mediqs privilegiados. 

ante la emergencia, a partir de la última década, de nuevas fuerzas 
populares que, presionan para una mayor participación política y 
económica y que aparecen a sus ojos con un carácter subversivo. Se 
trata del mismo fenómeno, aunque con una importante diferencia de 
grado, del proceso de radicalización hacia la derecha que experimentaron 
estos mismos grupos sociales en otros países de América Latina. y que 
culminó con su apoyo a la instauración de dictaduras militares. 

2) Cambios al interior mismo del aparato de Estado, fundamentalmente: 
a) control de la cúpula por una burguesía de origen burocrático y que de 

hecho constituye una fracción de la clase económica dominante; 
b) incremento del peso del ejército debido a su creciente intervención en 

los conflictos sociales; 
e) burocratización de Jos cuadros políticos medios, y alejamiento de los 

sectores sociales de donde surgieron. 
3) la lógica misma de la estrategia de desarrollo que se ha seguido exige 

asegurar la "paz social" por cualquier medio como condición para que 
prosiga el proceso de acumulación de capital. 

En este contexto, el régimen de Díaz Ordaz mostró tendencias autoritarias, 
desde antes de 1968, no sólo utiliza la represión contra las movilizaciones 
populares, sino también ejerce formas más sutiles de represión política e 
ideológica contra la izquierda e incluso hacia determinados círculos liberales. 
Después de 1968, estas tendencias se acentúan: aparecen grupos paramilita
res, se tolera o estimula la multiplicación de grupos de ultraderecha y se 
incrementa la hostilidad hacia Jos medios liberales. particularmente hacia la 
prensa independiente. 

En contrapartida, desde los inicios del gobierno de Díaz Ordaz, se habían 
manifestado dentro y en torno al aparato de Estado, tendencias reformistas 
que replanteaban tanto la estrategia económica como la política gubernamen
tal hacia la oposición. Desde esta perspectiva se manifestaba la tendencia a 
hacer del partido-gobierno. más un vehículo de expresión de las principales 
fuerzas sociales que una red que las inmovilizara. 

Car1os Madraza, presidente del PRI. intentará establecer reformas en el 
partido oficial, tratando de democratizar relativamente el sistema político. 
Las reformas que implantó en el PRI iban en el sentido de establecer el 
mecanismo de elección directa interna para seleccionar candidatos, pero no 
pudieron consolidarse. Estos mecanismos se van a aplicar en Sinaloa y en 
Baja California Norte, causando conflictos entre el partido y los hombres 
fuertes de la región que van a movilizar a sus clientelas; al mismo tiempo que 
realizan una fuerte · campaña en contra de Madraza con el apoyo de toda la 
vieja guardia del partido y del grupo gobernante. Llegando a la conclusión de 
que las reformas implantadas por Madraza eran medidas que debilitaban al 
régimen, Díaz Ordaz le pide su renuncia. 

Con las reformas al partido oficial se trataba de debilitar la cadena de 
controles verticales, que más que expresar al poder central, están en función 
de Jos acuerdos y alia~zas entre éste, por una parte, y las oligarquías y 
cacicazgos regionales por la otra. En contrapartida a los intentos de 
democratización interna de aparato gubernamental y partidario, se presentan 
tendencias a rescatar a la sociedad civil de la red corporativa. Me parece que 
ésta es una de las significaciones centrales del movimiento estudiantil popular 
del 1968 , o sea, su pretensión de convertirse en pionero de la lucha PO!_ la 
conquista del derecho de Jos distintos grupos y clases sociales a organizarse 
sin la tutela estatal. En este sentido. el movimiento de 1968, y en menor 
medida. el movimiento médico de 1965, retoman la bandera de las luchas 
obreras y de los sectores medios de Jos años 1958-1959. 

Es importante destacar que aunque con el gobierno de Díaz Ordaz se 
acéntuán las tendencias autoritarias, se buscó el fortalecimiento de la base 
obrera del Estado, lo que se manifestó tanto con la creación del Congreso del 
Trabajo como en la resolución de la huelga textil de 1968. 

Otro de los elementos que muestran que si el régimen de Díaz Ordaz 
acentuó Jos rasgos autoritarios del sistema, no por ello renunciaba a 
mantener una política populista, son Jos datos del número de tierras 
repartidas. Entre 1965 y 1970, se repartieron un poco más de 23 millones de 
hectáreas que beneficiaron a alrededor de 370,000 campesinos. Sin embargo, 
este reparto agrario no va a disminuir el incremento de las invasiones y 
conflictos sobre las tierras, sino también por la baja calidad de las tierras 
repartidas y por el hecho de que muchos de los repartos fueron más 
simbólicos que reales. 

Por otra parte, desde Jos inicios del gobierno de Gustavo Diaz Ordaz, el 
PRI con la anuencia del presidente, va a intentar crear un organismo donde 
estén representadas todas las centrales y los sindicatos de industria. Con 
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este propósito. en 1966 se funda el Congreso del Trabajo* donde confluyen 
~~ dos grandes centrales existentes. el BUO creada por R uiz Cortines y la 
CNT creada en el periodo de Adolfo López Mateos. El Congreso integró a 
Jodas las confederaciones y a los sindicatos de industria nacionales. 
electricistas, mineros. petroleros, ferrocarrileros, aunque dentro de todos los 
sindicatos y centrales la CTM va a tener una posición hegemónica. Sólo 
quedan fuera los sindicatos blancos con sede en Monterrey y los sindicatos 
independientes que no son muy importantes en la época. 

Durante el periodo de Qíaz Ordaz ~1 conflicto de mayor importancia donde 
participa el Congreso del lrrabajo fue el d2 la revisión del contrato ley de la 
mdustria textil y de algodón donde se obtuvo un aumento del 10.5% en los 
salarios y otras percepciones. Esta solución se da venciendo las resistencias 
al sector patronal de ~sta industria. que es una de las más atrasadas. y con 
la intervención del presidente. Por otra parte. entre las medidas importantes 
que tomó el Congreso del Traba jo qué el de que las agrupaciones que fueran 
expulsadas del Congreso del Trabajo o de alguna de las organizaciones, no 
deberían de ser aceptadas por ninguna otra organización obrera. 

La subordinación de la burocracia sindical a la política presidencial se 
manifestó con claridad duránte el gobierno de Díaz Ordaz. los órganos 
obreros oficiales más importantes, entre ellos el Congreso del Trabajo. la 

· CTM y la CROM. apoyaron la política presidencial de represión al movimiento 
estudiantil y la CTM incluso ofreció hacerte frente al movimiento aportando 
grupos de choque.* 

Por otra parte. una señal de la importancia política que adquirió el 
Congreso del Trabajo, lo muestra el hecho de que fue la organización que 
lanzó la precandidatura de Luis Echeverría a la presidencia . 

CRISIS ECONOMICA Y REDEFINICION DEL EQUILIBRIO 
POLITICO 1970-1978 

Después de 1968. cerradas por la represión las alternativas a nivel 
de la sociedad civil. dentro del propio aparato de Estado. en el propio grupo 
gobernante se manifestaron tendencias que plantearon reformas, tanto 
r!specto de la estrategia de desarrollo como del sistema político. 

Para un sector del grupo gobernante los costos sociales de la estrategia de 
desarrollo aparecían muy altos ya que favorecían una concentración muy 
fuerte del ingreso y exclusiva a sectores muy amplios de la población en sus 
beneficios. En el plano específicamente político, consideraban que el sistema 
se estaba volviendo excesivamente rígido y autoritario: lo que se manifestaba 
en un recurso excesivo a la represión. Esta rigidez llevaba a que el Estado 
perdiera sus bases sociales e hiciera al grupo gobernante muy vulnerable a 
las presiones de la burguesía y de los intereses externos. Más aún, esta 
evolución conducía a una pérdida de predominio de los políticos civiles frente 
al ejército. 

Estas tendencias reformistas se manifestaron durante el penodo de la 
rucesión. aunque dentro de la opacidad del juego político mexicano . Uno de 
los signos externos de esta tendencia fue la clara manifestación de un grupo 
de intelectuales y funcionarios en favor de la precandidatura del secretario de 
la presidencia, Emilio Martínez Manatou. a quien presentaban· como un 
candidato que ~odría detener las tendencias autoritarias.* Sin embargo. el 
candidato que obtuvo la postulación del partido fue luis"'1cheverría. 
secretario de Gobernación. a quien se consideraba por su puesto v por su 
imagen política. un continuador de la política del régimen de Díaz Ordaz. 

Sin embargo, desde la campaña se dieron las primeras señales de ruptura 
con la política del régimen 'de Díaz Ordaz. No había habido una campaña más 
extensa desde la que hizo Lázaro Cárdenas v durante la misma se permitió 
que se expresaran representantes no oficiales de los distintos sectores de la 
población. Otro elemento significativo fue que el candidato inició un contacto 
directo con los estudiantes y los medios universitarios. Además. en reuniones 
con economistas. durante la campaña. se fueron formulando algunos 
lineamientos de una nueva estrategia de desarrollo. 

Una vez en la presidencia. al contrario de lo esperado tanto en los medios 
políticos internos como en el exterior. en lugar de representar la continuidad 
del régimen de Díaz Ordaz. el gobierno de Luis Echeverría buscó desde el 

inicio. situarse en una posición favorable a las reformas. ~stas reformas se 
planteaban a dos niveles, en cuanto a la estrategia de desarrollo que se había 
seguido y en cuanto al proyecto político. 

El intento de instrumentar una polftica de reformas se vio acompañado de 
un reacomodo y de una renovación del grupo gobernante. Tanto los grupos 
políticos más ligados a una burguesía de ongen burocrático• o más 
vinculados al anterior presidente. fueron desplazados. Este desplazamiento se 
hizo en beneficio de cuadros polfticos y técnicos más ligados al aparato 
estatal. Estos cuadros fueron con frecuencia reclutados fuera del partido y 
del aparato estatal. en los medios profesionales e intelectuales. Estos 
reajustes cuyo ejemplo más espectacular fue la destitución del Regente del 
Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. después de la matanza de 
estudiantes del1 O de junio, se manifestaron tanto a nivel de la retümposición 
del gabinete, como de la dirección del partido* incluso influy.!ron en .Ja 
destitución de gobernadores• y finalmente se manifestaron en la 
composición de la Cámara de Diputados y Senadores. la culminación de este 
proceso es la designación como candidato a presidente José López Portillo, 
cuya rápida carrera se había hecho fundamentalmente en puestos técnicos. a 
la sombra del presidente Echeverría y quien no contaba con un grupo político 
propio. 

En cuanto a los intentos de replantear la estrategia de desarrollo, sin que 
se llegue a eliminar a la tecnocracia que había implementado el llamado 
desarrollo estabilizador, ganan posiciones dentro del Estado. cuadros técnicos 
y políticos partidarios de realizar reformas. 

La posición dentro de los sectores reformistas no es uniforme. Dentro de 
las distintas posiciones había que distinguir dos tendencias principales. Una 
centra su crítica en que la política económica no ha preparado las 
condiciones para que el país desarrolle una industria integrada y eficiente. Tal 
como se ha instrumentado, el proteccionismo ha creado empresas costosas e 
ineficientes v sin posibilidades de competir en el mercado mundial. Además, la 
estrategia de desarrollo no ha tenido la flexibilidad para modificar las 
características del sector exportador de acuerdo a las tendencias que se 
manifiestan en la economía mundial. De hecho. el tipo de desarrollo que se ha 
seguido no ha tomado en cuenta suficientemente la dinámica de la economía 
internacional. 

La otra tendencia pone el acento en el carácter excesivamente dependiente 
del proceso de desarrollo. y en su alto costo social al favorecer una excesiva 
concentración de ingreso: al mismo tiempo que es incapaz de integrar a 
sectores importantes de la población en el proceso productivo. Por lo tanto, 
la generación interna de tecnología y el desarrollo de un sector de bienes de 
capital. así como la generación de empleos y de mecanismos de redistribución 
del ingreso. aparecen desde esta perspectiva como prioritarios, al mismo 
tiempo se muestran más cautos respecto a las consecuencias de terminar con 
el proteccionismo industrial. 

Ambas tendencias tienen en común el proporcionar un papel más activo en 
el proceso de desarrollo del Estado. la primera plantea un papel más 
determinante del Estado en tanto que agente racionalizador del proceso de 
desarrollo económico y no de 11m pie proveedor de infraestructura y subsidios 
a la empresa privada. La segunda se muestra más preocupada por las 
implicaciones políticas del proceso de d~sarrollo que se ha seguido. Por lo 
tanto. considera necesario que se establezcan mecanismos correctores tanto 
en cuanto a la distribución de los beneficios del desarrollo, como en cuanto al 
fortalecimiento de los factores internos. entre ellos. en primer lugar el propio 
Estado como representante de la nación. Desde este último punto de vista, 
aparece como fundamental la regulación del papel de las trasnacionales en la 
economía del país. Ambas tendencias también convergen en su preocupación 
por un endeudamiento externo creciente si no es contrabalanceado por un 
incremento de la producción. Por las razones señaladas. ambas posiciones 
coinciden en la necesidad de realizar una reforma fiscal que permita mantener 
en un nivel elevado del gasto público sin agravar la dependencia financiera 
del exterior. 

Además, los representantes de las dos posiciones coinciden en su 
preocupación por la situación agraria . aunque la primera insiste sobre todo 
~n el descenso de la producción y en la necesidad de adecuar los cultivos a la 
demanda interna e internacional. La segunda plantea ante todo la necesidad 
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o sea a aquella facción riel grupo gobernante que se fusionó con la burguesía. al acumular capital gracias a sus posiciones en el estado. 
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de encontrar una fórmula que a la vez eleve la producción y sea una 
respuesta a las demandas de los sectorts mayoritarios de la población rural. 
lo que implica revitalizar la reforma agraria. 

Las tendencias señaladas se trad~eron en lo que podria denominarse el 
proyecto económico del gobierno. Es difícil hablar en sentido estricto de un 
proyecto respecto a la política económica del gobierno de Echeverría. Sin 
embargo. se pueden señalar algunos de sus objetivos explicitas; aunque no se 
llevaron a la pnictica l11s medidas necesarias para alcanzarlos. Uno de los 
propósitos principales a nivel declarativo fue el da la gradual reorientación 
del aparato productivo hacia el exterior y más particularmente el volver 
competitiva a la industria en los mercados intemacionales. Otro punto 
fundamental fue el replanteo de la relación entre industrias y agricultura. 
denuriciando los altos costos económicos y sociales que tenían la 
subordinación de la segunda a la primera. Otro objetivo esencial era la 
realización de una reforma fiscal. Finalmente, bajo el eslogan de que "el 
desarroUo estabilizador" sería superado por "el desarrollo compartido", se 
cubría una seria de objetivos centrados en la problemática de la redistribución 
del ingreso y en la integración de los sectores marginados mediante la 
modificación de la política agraria y una política de generación de empleos. 

El propio proyecto económico del gobierno de Echeverría presentaba 
puntos de tensión y contradicciones. entre el objetivo de modernizar el 
aparato productivo y los objetivos más específicamente pollticos de fortalecer 
las bases sociales del Estado. Pero lo que se ha designado como incoherencia 
del proyecto económico. tiene sus raíces tanto en los obstáculos polfticos que 
encontraron las reformas. como en el deterioro de la situación económica. 
resultado de las contradicciones del propio P.roceso de desarrollo. Esas 
contradicciones ya eran evidentes en el periodo da Oíaz Ordaz. aunque 
hicieron crisis durante el gobierno de Echeverría. Entre estas contradicciones. 
es fundamental el crecimiento de la deuda externa. ya que a partir de 1968 
fue obvio que la capacidad negociadora del país en las fuentes financieras 
internacionales se deterioró. 

Otra contradicción importante es la tendencia a la baja de la producción 
agrlcola que se manifiesta claramente a partir da 1965. Este descenso de la 
producción agrícola se relaciona con la baja en las inversiones y el 
agotamiento de las soluciones que se habían aplicado en al campo. 

Estos factores serán una de las principales causas da la aceleración del 
proceso inflacionario y de la creciente plrdida. de confianza de las fuentes 
financieras internacionales. Habría que añadir como factor muy importante 
en la crisis en que entró la economía mexicana el deterioro da las relaciones 
económicas con los Estados Unidos; lo que ocasionó problemas serios en el 
sector externo, como resultado de las dificultades qua enfrenta la economía 
de ese país. ' 

Los desafíos qua presentaba la crisis fueron enfocados desde distintas 
opciones ec-onómicas. desde la n!'ducclón drástica dt la inversión que se 
tradujo en la atonía de 1971 hasta el incremento del gasto p~lico y el 
aumento geomt!trico de la deuda externa. Esta proceso culmina en un 
contexto polftico muy complejo. con la devaluación de la moneda y el 
abandono de la paridad fija en 1976. De es1a manara. será como resultado de 
la crisis y no da un proyecto cohefl!nte de fl!formas que terminará la llamada 
política del "desarrollo estabilizador". 

Por las razones señaladas. en la práctica las fl!formas encontraron muchas 
dificultades y la política que se aplicó estuvo muy alejada en muchos de sus 
aspectos. del proyecto oficial. De esta manera. el anunciado propósito de 
tomar medidas para lograr una industria eficiente y competitiva de mercados 
internacionales. no se tradujo en medidas concretas significativas. Y bajar los 
aranceles como se había propuesto encontraba fuertes resistencias no sólo 
en los medios empresariales sino tambi'n en el propio Gobierno. Vulnerar a 
lós sectores más ineficientes de la industria era debilitar precisamente al 
sector del empresariado nacional más ligado al Estado. representaba el 
peligro además de agravar el desempleo. En cambio. el Estado siguió el 
camino de tratar de impulsar las exportaciones de manufacturas ;mediante 
una política de incentivos fiscales y una política exterior que buscó 
diversificar y abrir nuevos mercados. 

La fl!forma fiscal también encontró muchos obstáculos entfl! los 
empn!sarios y·la vieja guardia tecnocrática y de hecho quedó reducida & una 
adecuación fiscal que afectó sobre todo a los sectores qua percibían ingresos 
fijos y no a los propietarios del capital. En cambio. en el maoro de la crisis se 
realizaron rtajustes a los precios de los servicios y de los energ~ticos . 

Por otra parte. una mayor apertura del capital extranjero para hacer 
frente al desempleo y problemas de la balanza de pagos. se manifestó en un 
programa de estímulos fiscales para el establecimiento de las industrias 
maquiladoras y con un decreto que permitió inversiones extranjeras en 
empresas turísticas en costas y fronteras en forma de fideicomisos, con una 
duración de treinta años. Además. el Estado buscó la asociación con capital 
extranjero en proyectos considerados estratégicos: construcciones siderúrgi· 
cas. programas de electrificación. obras portuarias y se establecieron 
negociaciones con capital extranjero para rtalizar invenliones en programas 
de desarrollo agrícola." · 

Con capital canadiense y británico. véase: Excélsior. 17 de febrero de 1975 . 
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La ley de fl!gulación de la inversión extranjera y de transferencia dt 
tecnología, reunió una serie de disposiciones dispersas sobfl! la materia que 
otorga facultades al Estado para establecer modalidades a la inversión 
extranjera. Pero estas medidas pueden ser aplicadas discfl!cionalmente por lo 
que el problema más que jurídico es político. Si la citada ley prod~o 
tensiones con los representantes del capital extranjero y con el gobierno 
norteamericano. fue por el contexto político que se promulgó; en medio de 
una campaña para fortalecer la imagen nacionalista del régimen. 

Si por otra parte el Estado ~igue una política de apertura al capital 
extranjero, por la otra intenta fortalecer el papel del Estado en la economia 
invirtiendo en los sectores qua considera prioritarios. Además. a pesar de las 
fuertes presiones que enffl!ntó, no devolvió a la iniciativa privada empresas 
que sin ser estratégicas y tener una clara función social. estaban bajo control 
estatal." 

El intento de atenuar el problema de la población marginada por el proceso 
de desarrollo. se tradujo. por un lado. en el mantenimiento de una política de 
subsidio directo a zonas deprimidas. como la región henequenera da Y ucatán 
y su ampliación a nuevas zonas como la de los productofl!s de candelilla en 
las zonas áridas. Tamb~n se puso en marcha un programa de construcción 
da caminos de mano de obra tanto para integrar zonas rurales aisladas como 
para crear fuentes de trabajo. El gobierno de Echeverría dio mayor apoyo a la 
agricultura tanto en inversiones como en el alza de los prtcios de algunos de 
los principales productos agrícolas. algunos de los cuales se habían 
mantenido fijos por más de diez años. 

Importantes innovaciones en cuanto a la política agraria. fueron los 
intentos de volver a impulsar la organización de ejidos colectivos. así como de 
regularizar la tenencia de la tierra y la nueva ley de aguas. La nueva ley de 
aguas establecía una n!ducción importante de la propiedad privada de los 
nuevos distritos de riego. poniendo el límite máxil)lo en 20 hectáreas. en lugar 
de 1 DO. Al mismo tiempo, establece un mayor control del Estado de sus 
inversiones en las obras de irrigación y asimismo en la producción. La nueva 
ley de aguas significó el intento del Estado de terminar con su patrocinio 
directo al desarrollo de la nueva burguesía rural. mediante la concentración 
de tierras en las zonas de riego. 

El programa de colectivización de ejidos y de fl!gularización de la tenencia 
de la tierra. busca dar una n!spuesta al fracaso de la política ejidal que si 
había seguido después de Cárdenas. Se trataba de dar una solución a la 
situación del campo, como alternativa a la política que se había seguido de 
mantener los ejidos por su significación política • pero dejando qua se 
deteriorara cada vez más su situación económica. estimulando en cambio el 
desarrollo de un próspero empn!sariado agrícola. 

Esos propósitos ambiciosos quedaron en intentos. tanto por las fuertes 
resistencias que encontraron como por el propio temor del gobierno de 
enfrentarlas. La ley de aguas no llegó a aplicarse. Los caciques y comisarios 
ejidatales en muchas situaciones• encabezaron y organizaron con lixito la 
resistencia de los campesinos contra el programa de fl!gularización de tierras 
y la organización del ejido colectivo. Los cambios en la política agraria. a 
pesar de que no excluían la asociación del Estado con el capital financiero e 
incluso al capital extranjero. aunque bajo el predominio y el control del 
primero. iban en contra de poderosos intereses. Por ejemplo. al terminar con 
la política de. subsidio a la burguesía agraria en las zonas de irrigación. pero 
sobre todo porque era un proyecto fundamentalmente estatizante. que 

· además implicaba un ffl!no a la expansión de la burguesía rural. Este último 
aspecto me parece el más importante, porque enffl!ntaba al proyecto agrario 
de la burguesía en su conjunto; que consistía en establecer las condiciones 
legales y políticas para la expansión del capital privado en el campo. 

la política agraria del gobierno de Echeverría significó un elemento de 
ruptura con las políticas que se siguieron a partir de Avila Camacho. Un 
balance meticuloso de sus logros queda por hacerse. pero no hay duda que se 
puede decir que en líneas generales ya fue un intento frustrado que dejó un 
saldo de agitación y conflicto en el medio rural y que agudizó las 
contradicciones que enfrentó el régimen con las clases dominantes. 

El proyecto de fortalecimiento de Estado durante el régimen de Echevarría. 
buscaba la ampliación de sus bases sociales y la recuperación de la 
legitimidad y del consenso en los sectores sociales en que los había perdido. 
particularmente durante el gobierno de Díaz Ordaz. Se trataba de ampliar la 
autonomía del Estado ffl!nte a las clases dominantes en el plano interno y el 
margen da maniobra en el campo internacional respecto a los Estados 
Unidos. En este contexto. las fl!formas que se plantaba el Estado hacían 
necesario dicha autonomía al mismo tiempo que eran también un medio de 
fortalecerlo . 

Es en esta perspectiva de recuperación del consenso y fortalecimiento del 
Estado. que se instrumentó la llamada "apertura democrática". La 
"apertura" significó romper con las trabas que impedían que se expresaran 
en forma más difl!cta las demandas de los distintos sectorts sociales, y se 
fl!alizó bajo el presupuesto de que existían o se crearían los canales. sea .JI.I~a 
satisfacerlas. sea para manipularlas. Sin embargo. la apertura se dmg11 

Francois Chevalier. 1966. 



.amentalmente a aquellos sectores sociales no integrados ·o con vfnculos 
jjbies con el partido oficial y la organización corporativa. Se trataba de 
llfJblecer canales paralelos a los oficiales para la relación de estos sectores 
111 el Estado. Se buscaba también abrir espacios. con el objeto de obtener 
llllllfiSO, o al menos disminuir tensiones con esos sectores. que no se 
¡qmaban dentro del aparato de Estado. Es en este contexto que se 
ft~Mzan las reglas del juego político, lo que se manifiesta en una mayor 
!lit11ncia a la crítica y a la organización gremial y política. También se 
11nifiesta en una tendencia a recuiTir más a la coptación y a la negociación 
!11 1 la represión. El recurso de la represión va a seguirse ejerciento, con 
álrta frecuencia, en forma arbitraria e ilegal, pero en general se vuelve más 
Jlllctivl. 

La apertura se tradiqo en un clima políti:o favorable a la liberación de la 
,-.nu• y la proliferación de organizaciones política¡¡· y sindicatos 
illllptndientes del Estado. En este contexto se fundan pertidos de izquierda, 
se diSirrolla el movimiento sindical independiente y los movimientos 
illlocretizantts al interior de los sindicatos oficiales, como el caso de los 
lllctricistas (STERM). el de los ferrocarrileros (MSF). petroleros y 
llifonistes. Entre las organizaciones campesinas tambi'n la politice de 
1perture. junto con otros factores, estimuló la reactivación de las 
orpnizaciones campesinas y la expresión de sus demandas. 
.,.pliar el consenso fuera de los sectores directamente vinculados por el 

Estado, no podía hacerse a costa de disminuir sus propios soportes sociales 
~ !le vulnerar sus instituciones fundamentales. Los límites de la apertura se 
encontraban cuando algún grupo u organización atacaba en forma frontal o 
¡nllndía someter a un continuo desgaste a dichas instituciones o a las 
orpnizaciones que garantizaban el control de sos bases sociales, sobre todo, 
11nte último caso. si se trataba de sectores que consideraba importantes. 

En estas situaciones el Estado respondió con la desartic .. ación. a veces 
por medidas directamente represivas, de aqueRos sectores que real o 
npantamtnte intentaban debilitarlo. Estos límites explican la intervención 
1111 gobierno en el periódico Excélsior, que se consideraba que había lanzado 
1111 campaña que wlneraba la figura presidencial. la polltica de aislamiento 
de los sindicatos de algunas organizaciones obreras como el Frente Auténtico 
1111 Trebajo (FAT). de orientación social cristiana l'ldícal, o del movimiento 
ftrrocarrilero vaRejista a los que se consideró "irrecuperables". En el mismo 
nquema se inscribe la derrota negociada a que fue oriNada la tendencia 
dlmocrática del STERM. dirigida por Rafael Galrin (Sindicato de Obr~ros 
Electricistas). · 

En cuanto al partido oficial hubo un cambio importante en cuanto al tipo 
de liderazgo con los nombramientos de Jesús Reyes Heroles primero y 
posteriormente de Porfirio M uñoz Ledo, ambos intelectuales e ideólogos 
brillantes. renovaron la imagen y el personal que integraba la cúpula dlll 
Plrtido. Sin embargo, no llegaron a modificar el equilibrio interno de fuerzas 
y la inercia politica. Aunque hubo mayor flexibilidad en el manejo de los 
conflictos, particularmente en los casos de "insurgencia municipal". 

Además, los intentos de renovar las bases sociales del Estado se 
tradujeron en .la tolirancia e incluso en apoyos hacia nuevas fuerzas sociales 
que se buscó canalizar dentro del partido oficial. De esta manera, en algunas 
zonas, predominantemente rurales, el PRI cobijaba al mismo tiempo a los 
caciques y a los movimientos contra el caciquismo. • 

Sin embargo, el monopolio político del partido en el campo electoral. 
aguía siendo un punto intocable como lo mostró el desconocimilnto del 
triunfo electol'll y la desarticulación del movimiento político que había 
organizado el Partido Popular Socialista en el cambio de gobernador de 
Nayarit. 

Algunos indieadoras de la pérdida de apoyo del partido oficial, a pe,ar de 
los intentos de fortalecerlo durante el gobierno de Echeverría. fue tanto la 
denominada insurgencia municipal, como los rtsultados de los procesos 
electorales. La "insurgencia municipal" son movilizaciones populares que se 
manifiestan en acciones directas, frecuentemente en la toma de los palacios 
municipales para impugnar a los candidatos a presidente municipal. Estas 
manifestaciones se presentaron durante todo el periodo y fueron particular· 

1111 perticular inport111cia fue el papel jugado por el periódico Excélsior. 

mente importantes en ocho estadoS: Hidalgo, México. Michoacán, Morelos. 
Nayarit, Puebla. Tlaxcala y Veracrw. Aunque los mecanismos electorales 
están controlados por el gobierno y el partido oficial. y en el caso de las 
zonas rurales el voto es "cautivo", las tendencias del voto urbano son un 
indicador del consenso logrado por el rágimen. En este sentido, los resultados 
fueron negativos para el gobierno de Echeverrfa en las elecciones de 1973: en 
el Distrito Federal. el PRI apenas logró 51.7% de los votos y la oposición 
panista avanza en seis ciudades de importancia: Guadalajal'l, Puebla. León. 
Ciudad Juárez. Cuernavaca y Toluca." 

Más grave aún para las pretensiones de democratización del sistema 
polltico, fue el hecho de que en las elecciones presidenciales el único 
candidato reconocido fue el del Partido Oficial: ya cjue en el Partido Acción 
Nacional, único partido de oposición con posibitidades de presentar 
candidato. ganó la tendencia que sostuvo que no existian lis condiciones 
mfnimas para garantizar un proceso electoral limpio. • 

Otro esfuerzo importante pare fortalecer al Estado fue ampliar la lid 
corpor~tiva con la creación de las comisiona tripertltas a nivtl nicional y 
regional. donde estaban representadas el Estado. lu organizaciones obr~ras 
y empresariales. Estas comisiones llnfan como función enfrentar la 
problemática económica y al mismo tiempo manejar las divtrgancias y 
conflictos de los sectores que integr~ron con el arbitraje estatal. En este 
mismo sentido, fue importante la agrupación de las principales organizaciones 
campesinas•, primero en el Consejo Permanente Agrario y después en torno 
al llamado Pacto de Ocampo, para tl'ltar de llegar a acuerdos bésicos en 
torno a la política agraria. 

Otro elemento que utilizó el régimen para tratar de consolidarse. fue el 
recurso al populismo. El llamado populismo del rágimen de Echevtrrla. que 
provocó tantas reacciones de temor a la burguesía y en el propio grupo 
gobernante. no se radujo a un cambio de lenguaje. Uno de los l'lsgos 
distintivos del régimen de Echeverria fue la fracutncia relativementa alta. en 
relación con otros gobiernos, de la utilización de los sectores populares como 
masas de maniobra. • no sólo pll'l neutralizar a 11 oposición de izquierda o 
de la burguesía, sino también para aquella que se generó en el propio grupo 
gobernante. como fue el caso de las moviliiaciones campesinas que 
precedieron la caída de Jos gobemadores de Hidalgo, Manuel Sínchez Vite, y 
de Sonora, Carlos Armando Biebrich. 

La raconciliación con los sectores medios. particularmente con Ion 
intelectuales y los estudiantes univtrsitarios. fue una de las principales 
preocupaciones del gobierno de Echeverría. Si con los primeros logró mejorar 
sus relaciones tanto por el cambio de estilo polltico, como por la 
incorporación de alguno de ellos en su gobierno. con los segundos esa 
pr:tocupación se expresó sobre todo en un fuerte imp'*o a la pc¡lí"ice 
educativa, aunque ya desde 1970 se había lwcho reformas pal'l aumen r !u 
participación política. • 

El sistema educativo nacional tuvo en el sexenio una fuerte expansiéll. ~a: 
incr~mentos de la matricula fueron de: 37 B% en educación preescolar: 35.7 
en educación primaria; 75.7% en media básica: 130% en mtdia·suptrior: 
113.2% en normal y 106.1% en la superior. • Sin embargo, la poliligl 
educativa estuvo orientada sobre todo a fortalecer la educación superior: la 
primaria, que tenia en 1975 el 78.9% de la matricula, obtuvo. el ~.~% del 
presupuesto y la preparatoria que representaba el 4% de la rnscnpc1ón. el 
16% del pr~supuesto. mientl'ls que la lducación superior que repmentaba 
sello 3% de matricula. alcanzó el18.1% de los recursos. 

Por otra parte. en 1970 los subsidios federales representaban el 23.5% de 
los ingresos de las instituciones públicas de educación superio~ y en 1976 
significaban el 52.4%. El cr~cimiento de la matricula en el contunto de las 
instituciones de enseñanza superior dur~nte al sexenio ~ue muy gl'lnde. 

A nivel de licenciatul'l aumentó de 256.752 a 545.182 alumnos. y de 
bachillerato de 278.404 a 607.058. Los alumnos de primer ingreso Y al 
número de egresedos se duplicaron. pasando de 81156 a 162.662 los 
primeros y de 25.793 a 52.185 los segundos. En e! sexenio l~s esc~as 
aumentan de 400 a 646. El número de carreras profeSionales caSI se duplica. 

• Como el Partido Mexi~ de los Trabajadores PMT. el Partido Socillista de los Trabljadores PST Y otras org111iraciones. 

Co1110 sucldió 111 el Valle del MezquitaL en el Estado de Hidalgo. 

Víase: Rafael Segovia, 1974. 

• En 1970 con el objeto de reducir el abstencionismo se rtduct el minino para acreditar los prineros cinco •tillos de partido a la obtención del 2.5 al1.5% de los votos y se 
aum111ta el número máxino de diputados de partido de 20 a 25. Pablo González Casanova. 1979. p. 72. "El Estado y .. :· 

Elllliamiento de la Confederación de la Piquiña Propiedad órg1110 afiliado al sector popular del PRI. que aglutina a los propietarios privados con la poltica agraria del ríginen 
provocó una división de este organismo y contribuyó a la creación de una organización de los propietarios rurales independiente del partido. 

• ~nante el gobierno de Oiaz Ordaz. se utilizaron movilizaciones c1111pesinas contra estudiantes, en la Huelga da la Univenidad de Tabasco. Tambi6n se utilizaron grupos rurales 
contra la oposición. en las elecCIOnes del gobernador de Sonora. 

• Mediañte eStas reformas se adquiere el derecho al vuto a los 18 años en lugar de a los 21, se puede ser elegido diputado a los 21 años. en lugar de a los 25. Y senador a los 30 
.. lugar de los 35. Pablo Gonzálaz Casanova. 1979. p. 72. "El Estado y ... " 
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paundo de 113 a 206. los profesores de tiempo completo en el nivel de 
licenciltura. eurnentan de 2.339 a 4,093, en tanto que el profesorado general 
de 28,485 1 47,832. El ntínero de alumnos de posgrado se tripficó. 
ellrindose de 6.481 a 18,944. Ademés, las universidades p.:Giicas tuvieron 
caai 7 ·wces mjs recursos ltltrl 1970 y 1975 mientras que su inscripción 
aumentó ónicamenta al 122%. Las uriversidailes de provincia en 1971 
tuvieron 106 milones de pesos y en 1976 recibieron 1,500 miHones." 

Durante el regimen de Echtverrfi el proceso inflacionario favoreció el 
desarTillo de movimientos de democratización y organización sindical 
independiente y 11 estalido de huelgas. Sin embargo, algunos de los 
movilllientos m•s importantes, como el del Sindicato de Trabajadorts 
Electricistas de 11 Rep.:Giica Mexicana (STERMI. el Movimiento Sindical 
Ftrrocarriltro (MSFI. el de los empleados bancarios, asl como de la industrie 
eutomotriz, se pres1ntaron antes de que se desatara la infleción. Lo anterior 
indica que e dicho proceso contribuyeron le meduración sindical y politice de 
esos sectores aulariados y el hecho de que se pres1ntó una nUIVI coyuntura 
polltica. Eatl coyuntura estaba definida por los intentos de ampliar y 
fllxillizar los caules de regullción de los conflictos por parte del Estldo, y 
un periodo de inestlbiidad de las relaciones entre el gobierno y la burocracia 
sindical que favorecieron la movilización y la organización de los grupos 
asalariados. 

Los sectores aulariados movilizados durante el gobierno da Echeverria 
comprendlan dndl grupos con una larga tradición da lucha, como los 
ferrocarrileros, electricistas y petroleros, asl como obreros da industrias més 
modernas, como la industria automotriz y siderúrgica. y obreros da origen 
m•s recilntl y hasta muy recientemente desorganizados como los trabajado
res de la construcción. De la misma manara, surgieron movimientos de 
organización sindical entre los llamados sectores medioS: empleados 
bencarios, profesores universitarios, tícnicos y profesionistas de empresas 
estatales. 

En 11 contexto de flexibilización del ~imen, en el inicio de su gobierno, 
EchtftllM dio muestras de acercamiento y tolerancia al movimiento sindídal 
independ'llltl, particularmente hacia el grupo ferrocarrilero de Vallejo, y 
hacia ·la ttndencía democrjtica en el Sindicato Electricista de la Rep.:G6ca · 
Mexicana. Las tensiones con la burocracia sindical llegaron incluso a un 
acarcemíento del líder de la CTM. Fidel Vel,zquez. con la facción més 
eanseMdore del grupo gobernante que ya habla entrado en conflictos con el 
prasídantl. Esta ecercamiento SI hizo plillico con las muestras de apoyo de 
Fidel Ye~jzquez al entonces presidente del PRI. Manuel s•nchez Víte. 
.-uttnotmentl, como consecuencia de conflictos internos entre el grupo 
goillmllntl y la agudización de la crisis económica, Echeverrfa apoyó a la 
~uocracia sindical, cerrando así un f11nte de bataHa y al mismo tiempo 
t U•.cttndo los mecanismos de control de la clase obrera. · 

Pt• otra parte. la relativa tolerancia hacia los intentos de organización 
·: diu y politice independientes. así como al estímulo a la denuncia da los 

,:'lbitmas que afectaban a distintos grupos sociales, unido a la importancia 
..... ,lo 11t6rica como real que dio el gobierno de Echeverría a la polltica 
.. .;11ria tuvo importantes repercusiones. En primer lugar. proliferaron las 
danuncias de situaciones irregularts en la tenencia de la tierra. En segundo 
lugar, se desató una competencia entrt lis organizaciones agrarias oficiales e 
independientes e incluso entra algunos partidos políticos de ízqlierda • por 
gestionar las demandas da los campesinos. Como resultado, no sólo se 
prestntó une radicalización creciente del lenguaje de los lideras agrarios. 
incluyando a los oficiales, sino que SI multip6caron las marchas campesinas a 
la capital y las invasiones da tierras. En 1972 y sobre todo 1976. fueron los 
aña en que los conflictos agrarios alcanzaron sil clímax. Sin duda, la politice 
agraria del gobiarno de Echaverría ve a ser uno de los principales factorts 
que ven a deteriorar sus relaciones con la burguesía tanto rural como urbana. 

Las 111cciolliS frente a los intentos rtformístas y la política externa • , el 
estilo populista y la tolerancia rillative del gobierno hacía las organizaciones y 
la movíNzación autónoma de las clases popula11s. provocó fuertes rtacciones 
en la burguesía. 1973 y en 1976 son los años de mayores tlnsiones ent11 
burguesía y Estado. Los conffictos entrt los grupos empresariales y el 

gobierno, se tradujeron en fuertes descansos en la inve11ión priveda. Algunos 
economistas han insistido en que ese fenómeno SI debe fundamentalmente a 
problemas económicos. particularmente a problemas de mercado. Sin 
embargo, sin negar que así haya sido, hay tambiln evidencias de que se 
presentaron fugas de capital y bajas en la inversión en los momentos dt 
mayores tensiones ent11 el Estado y la iniciativa privada, particularmente en 
1976. 

1973 es el año de la caída de Allende y de las manifestaciones de apoyo e 
la Unidad Popular de parte del gobierno mexicano. Es tambiln el año de 
mayor actividad en la guerrilla urbana y en al que SI exprtsa el temor de la 
burguesla de que se incrtmente la lucha da clases. Ese año la guerriUa urbana 
en una de sus acciones mató a Eugenio Garcla Sada. cabeza del Grupo 
Monteflly. En la oración fúnebre que Ricardo Margíín Sosaya, representen
te de la familíe Sarcia Sada dijo frente al Presidente de la Raplillica. seiill6: 
"Sólo u puede actuar impunemente cuando el Estado deja de mantener el 
orden p.:Giico... cuando SI ha propiciado desde el podar a base de 
declaraciones y discu11os al ataque reiterado al sector privedo, del CUII 
formaba parte destacada el occiso. sin otra finalidad apartntl que fomentar 
la divisi4n y el odio entrt las clases sociales"." 

Uno de los fenómenos importantes que se dio en el periodo 1970-1976, 
son los cambios en la rtlación entre la burguesía y el Estado. Antl las 
crecientes tensiones, las tendencias que se manifestaban in el seno de la 
burguesla fueron. en primar lugar. la de organíza11e fuera de la tutela estatal. 
tratando de consolidar un frente común. De asta manera, se constituye el 
Consejo Coordinador Emprtsarial (CCEI donde est'n rtprtsentadas las 
principales organizaciones de empresarios exceptuando la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA)" que agrupa la mayor 
parta da las empresas medianas y pequeñas. Sin embargo, la CANACINTRA 
tambiln tuvo una politica cercana a la del Consejo Coordinador Empraurial . 

. Además, como 11acción a las modificaciones de la politice agraria. la 
burguesía rural ve a crear una organización en defensa de sus interesas. 
fuera del partido oficial y de las organizaciones cuya creación fue auspiciada 
por el gobierno. De esta manera. en octubre de 1975 se funda la Unión 
Nacional Agrfcola. que trata da agrupar al conjunto de amprasarios agrfcolas. 
Por otre parte. por primera vez. desda al gobierno de Cárdenas. la burguesla 
rural ve a encontrar apoyo abierto en las organizaciones de la burguesla 
urbana. Este apoyo se va a manifestar frente a las invasiones de tierras en 11 
ríoroeste del pals en los años 1975 y 1976. con dive11os matices que fueron 
desde muestras de solidaridad moral, hasta el hacho de sumarse al paro de 
protesta decretado por los agricultoras . 

Otra tlndencia significativa fue la renovación de las dirtccíones de las 
organizaciones empresariales. tendiendo a ser desplazados los grupos que 
mantenían una política més moder!lda frente al Estado, por aquellos que 
representaban una linea de mayor enfrentamiento. La linea dura estuvo 
básicamente reprtsentada por las corporaciones, trasnacíonales aglutinadas 
en la CAMCD. los medianos empresarios" y los grupos empres~riales 
regionales, particularmente el Grupo Monterrey• . De esta manera, en la 
CANACINTRA Hega a la díreceíón Joaquín Pría Olaverrieta, empresario 
mediano, que fue apoyado por las Cjmaras Regionales del Norte y los grupos 
empresariales da Monterrty. De la misma manera. en la Confederación 
Patronal de la Rtplillica Mexicana (CDPARMEX). tradicionalmente la 
organización empresarial más combativa, 11 desplaza de la dirección a 
Roberto Guajardo Suértz. qua habla orientado a la Confederación a 
posiciones m•s moderadas y se le reemplaza por un miembro destacado dtl 
Grupo Monterrey: Andlis Marcelo Seda. 

Otro factor importante en el panorama da las relaciones entre Estado y 
burguesía. son los intentos de un sector de fsta. particularmente del Grupo 
Monterrey, da fortalecer sus posicionas políticas a tram de un partido. En 
efecto, el·apoyo que dio el citado grupo a la facción derechista representada 
por Jod Angel ConcheRo y Pablo Emilio Madero • en el Partido de Acción 
Nacional. le puede Negar a permitir pasar de ser un grupo de presión a tener 
una influencia di~ta en el escenario político. contando para ello con bases 
sociales amplias. 

• Lltapí. ~· 1979. PP· Sob_re el cretiniiÍllo del, sector, públ!co en .edu~ción. ~tapí hace liS siguilntiS riSifYIS: " ... la lltnción de los subsidios apeniS si viene 1 comp_.t1 
lltraccióli que s~ .venia su,friendo desde tf sam10 d~ lic:enaado ~IZ Ordaz. Si se ldopt1 como medida ti giSto por ISIUdiente y se dtflacionen los pl'lcios. se comprueba que el 
gasto de IG!cac1011 sup-r Aev~. a riQiperar su nrvtl ~· crtam1ento. m c:onfo1111idl(d con las tendencias enteriom 1 1964. mís o m1110s alrededor del liio 1975. .. Por lltll 
parte. el .gasto federal en tducaCIOn su~~r apeniS u.~ a ~ar en 197611 misma fiiOPOrción que 11Pr11ent1ba respecto 11 PNB". Sin nbargo. 1merva de un enílisis mis 
detallado en cu111to a sus apec:tos econonuc:os. a m1 JUICIO, ti po en la politice tducetin ... r111te 11 r6ginen dt Echevenie. 15 polític1111ente IIVf s9lificetivu. 

Como el Partido Socialista de los Tr1bajadom. 

• Entre .ros pu.ntos de diS~~ entre las. dtsts ~min111t~ y el gobierno de Echeveni1, tstuvo la polltic. exterior. Aspectos p1rticulannllltt inportentts de divergmcia, fueron 11 
cutstiOIIIIIIIIIIto de la pollt1c. norteamencena hac1a la rev1011 en la OEA y sobre todo. la poHtica hacia Chile y hacil Cuba. . 

• Excilsior. sapti11111bre 19 de 197l 

• Sobre la CANACINTRA. véase: Tirado. Ric.rdo. 1979. 

• Los pequll'ios y medianos empresarios fu110n los más afectados por la crisis económica y por la política salarial dal r6ginm de Echevarrfa. 

• Sobrt el peso económico del Grupo Monte111y, v'ase: Luna. Matilde. 197& 
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ColO sucedió durante el gobierno de Cárdenas y durante el periodo 
ÍlfiÍStl de López Mateos. el Grupo Monterrey se convirtió durante el 
,-mo de Echeverría en el centro de la oposición empresarial. De ahí 
,.otron algunos de los movimientos más fuertes de resistencia a las 
,.,..s. como fue el caso de la resistencia a la iniciativa sobre 
¡lltltiiÍintos humanos. que buscaba fimitar la especulación en terrenos 
1111101. Los ataques a la citada ley provocó una airada reacción del 
l!llidentl que la denunció como ··una campaña subVIrsiva··. que pretendía 
'IIIStabilizar al país .. : 
Olntro de esta tendencia hacia el endurecimiento de posiciones. hay que 

lldiCir también el papel jugado por la Cámara Americana de Comercio 
¡tAMCOI• que representa a las principales compañías transnacionales 
...,. también cuenta entre sus miembros a empresas mexicanas. La 
~CO. después de haber tenido enfrentamientos con el gobierno mexicano 
•los años treintas. a partir de los años cuarentas, sus relaciones con el 
,.-mo mexicano no sólo son buenas. sino que juega un papel importante en 
1 fortalecimiento de las relaciones económicas con Estados Unidos y en la 
Jtr~Ctión de inversores de ese país hacia México. En cambio. durante al 
fDbilmo de Echeverrla, nuevamente se presentan enfrentamientos tanto en 
limO a medidas de política económica concretas, como en cuanto a la forma 
• qua el gobierno dirige al país. La actitud de la CAMCO fue prepotente y 
Wantl. En 1972, en una reunión en la que participaba junto con el 
~I!Sijo de las Américas. el Embajador de Estados Unidos exigió al gobierno 
lllllfinir las .. reglas del juego .. respecto a capitales extranjeros~ En 1973, 
110 de los años de mayores enfrentamientos entre el Estado y la burguesía. 
~ CAMCO denunció que en el país se estaba orquestando una. campaña no 
sMo contra las inversiones extranjeras, sino co'ntra el sistema de Nbre 
RfiiiSI. Por otra parte. la CAMCO va a desempeñar abiertamente un papel 
ljulinador de los sectores empresariales y ya desde 1971 establece un 
,vgrama para fortalecer los nexos de todas las organizaciones empresariales 
*México. 

El intento de ampliar el margen de maniobra del Estado frente a la clase 
jomjnantl, se complementó con el propósito de disminuir la dependencia 
ecoMnlica y política de México respecto a los Estados Unidos. Uno de los 
instrumentos . principales para este objetivo fue la polftica exterior. A mi 
¡licio, éste es otro de los puntos de ruptura importante. si exceptuamos 
1lgunos tspectos de la polftica exterior dei gobierno de López Meteos, con 
los gobiernos posteriores a Cárdenas. 

Es a partir de la segunda mitad de 1971 que México piensa salir de un 
!Ilativo aislamiento internacional y una politica exterior centrada en el cultivo 
de su rtlación especial con Estados Unidos. 

Dada la gran dependencia de la economía mexicana de la norteamericana, 
Mbico ha resentido al acentuamiento de las tendencias proteccionistas en 
111 país. Esas tendencias que empezaron a perfilarse a fines de la década de 
los sasantas se fueron acentuando conforme la economía norteamericana 
tntraba en una crisis. La primera medida que afectó a la economía mexicana 
seriamente fue la sobretasa del 10% que los Estados Unidos aplicaron a la 
mayoría de sus importaciones y que afectó al 52.8% de las exportaciones 
mexicanas hacia ese país. • El fracaso de la misión económica mexicana qua 
fue a Washington para negociar que se reconsiderara la aplicación da la 
mtdida, marcó el fin de lo que el entonces secretario de Relaciones 
Exteriores. Emilio O. Rabasa, designaba como .. la consistente y prolongada 
luna de miel" entre México y los Estados Unidos." A partir de esa fecha, 
tanto el que se multip~cara las acciones restrictivas de comercio exterior por 
parta de los Estados Unidos como el hecho de que les gestiones del gobierno 
muicano para evitar su efecto fueron infructuosas, demostraron que los 
viejos canales diplomáticos se hablan desgastado. 

los Estados Unidos a partir de 1971 realizó acciones que iban desde 
medidas para dificultar la entrada a ese país de ciudadanos mexicanos, 
pasando por restricciones a las importaciones de productos agrícolas. 
ganaderas e industriales, hasta restricciones a las exportaciones de algunas 
mataries primas necesarias para la industria mexicana. 

Finalmente. los Estados Unidos promulgaron en 1974 una nueva ley de 
comercio exterior que pendía como espada de Damoclas sobre la economía 
mexicana, ya que de aplicarse. según estimaciones de.l Instituto Mexicano de 

úcélsior. 2 de abril de 1976. 

Sobre la CAMCO. véase: Ortega. Silvia. 1978. 

Comercio Exterior. hubiese afectado al 50% de las exportaciones e Estados 
Unidos. 

En este contexto, no puada extrañar que Luis Echeverría en su discurso en 
la ONU, en octubre de 1971, en que señaló algunas de las principales líneas 
de su politica exterior, denunciera el proteccionismo norteamericano y que a 
esta denuncia siguieran una serie de iniciativas para formar un fre9te da 
defensa con paises latinoamaricenos y de una política internacional qua 
buscebe diversificar la dependencia y fortalecer la posición de México en los 
foros internacionales. Es también desde esta perspectiva. eunque también 
influyeron factores de politice interna, que se puede entender el llemado 
tercermundismo de la politice exterior de Echevarría. 

Una de las líneas centrales de la polltica exterior del gobierno da 
EcheVIrrla, fue el intento de diVIrsificar la dependencia. Con este objeto, 
busca ampliar los mercados y las fuentes de aprovisionamiento de cepitel y 
tecnologla. Esta politica se tredujo en la cretción de organismos espaciaba· 
dos de comercio exterior y en una ofensiva diplomática que. incluyó en forma 
importante lliajes presidenciales hacia las principales potencias económicaS: 
paises miembros de la Comunidad Económica Europea, Unión Somtica, 
Canadá, China y particularmente Japón. 

Por otra parta, al mismo tiempo México buscó fortalecer su posición 
económica en América Latina, particularmente con los paises del Pecto 
Andino, Centroamllrica y el Caribe. y realizó acuerdos de cooperación 
económica y financiera y de eoinVIrsión con Brasil. Además. México tuvo un 
papel importante tanto en las iniciativas para fortalecer la· integración 
económica regional así como para lograr una politica de defensa común de 
las materias primas. Sobre el primer punto, es de destaCirse su acercamiento 
al Pacto Andino. el proyecto de formación de una flota conjunta de paises del 
Caribe y sobre todo la iniciativa de crear un nuevo sistema económico 
latinoamericano (SELAI•. 

La función del SELA pretendía ser la de un organismo de consult1 sobra 
los problemas económicos que enfrentaban los países de 11 11gión. En cuanto 
al segundo punto, México 11alizó n19ociaciones con los países centroameriCI· 
nos para la defensa de los precios del caf6, se 'integró a fa Unión de Países 
Exportadores de Banano, propuso al Perú fundar una asociación de paises 
productores de plata y a le Argentina para la defensa del azúcar. • 

Otro aspecto . importante de le politice exterior apunta hacia un 
distanciamiento politico de los Estados Unidos. más que a nivel de le politice 
mundial de este país, respecto e su polftica ragiontl. Es verded que existe 
una tradición de respeto de Estados Unidos hacia la relativa independencie de 
le política exterior mexicana en la 11gión, como se manifestó particularmente 
respecto a la oposición de México a los tratados militares y regioneles de los 
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y respecto al c~o de Cuba. 
Esta tradición se explica por la comprensión de Estados Unidos do 11. 
importancia que tiene la política exterior en Mllxico, para su tstebitided 
política interna, estabilided que considera ligada a su sisteme de segurided. 
Con la salvedad de que México no toque aspectos fundementalts de la 
política exterior norteamericana: 

Durante al gobierno de EcheVIrrfa, Mllxico cembió su comportamiento 
habitual en el campo internacional y tocó algunas áreas sansiblts de la 
política exterior norteamericana. Esto fue particularmente claro en le posición 
da México en el caso del golpe militar contra Allende en Chile, en que el 
Presidente aludió a la 11sponsabilidad norteamericana los hechos y señaló 
.. los atentados contra nuestra soberanía no sólo ocurren dentro da nuestras 
fronteras .. : En este sentido, también ha sido significetivo no sólo ·¡¡ 
acercamiento diplomático a Cuba. sino los intentos de México de 
raincoporarfa al contexto latinoamericano. Este acercamiento se ha manifes
tado tanto tratando de 11integrar1a a la OEA. intento que fue frenado por la 
misma Cuba, como su apoyo en dicha organización a los paises que 
propusieron se le levantaran las sanciones económicas o el condicionamiento 
que puso México a su participación en la junte de Buenos Airas a la 
participación de dicho país. Como hablamos mencionado, también es 
importante la invitación a que Cuba se integrara al SELA y a la flota 
comercial del Caribe. Este cambio aparece más importentl si se toma en 
cuenta que las relacionas tensas que mantuvo el gobierno de Díaz Ordaz con 
Cuba. Finalmente, México se integró e ·lo que podría llamarse un frente de 

Comola 11'( cie intercambio tecnológico. el decrrto que establece un IUm .. to 111 el porc111teje de IUtopartiS que dlbe procklcine 111 México. la polftica Sllarial Y la poftice 
hacia las industrias maquiladoras. 

Comercio Exterior, 1970. p. 886 citado por OIQa Ptllicer, 1972. p. 145. 

Sobre este aspecto véase: Valero, Ricardo. p. 302. len 

• Es importantl destacar que tanto .. ef proyecto de flota comercial de pelses dal Caribe como tn el SELA Cube fue invitada mi .. tras st txcluia 1 los Estlclos ~idos. 

Sobrt estos aspectos véase: Arriola. Carlos. 1974. 
' Sobre estos espectos. véasa: Ojada, Mario, 1976. 
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resistencia a la polltica norteamericana que se manifestó en las críticas a la 
OEA y al Pacto Hemis,.rico de Asistencia Mi~tar recíproco: 

PRESENTE Y PERSPECTIVAS 

1. Llltlcelilin pnaidencial: 

En 1976 el último año de gobierno de Echeverría. particularmente los 
últimos cinco meses fueron muy importantes, tanto porque muestran la 
culminación de un proceso político. como por el hecho de que en ese año 
hicieron crisis una serie de contradicciones que siguen pesendo y 
determinando la presente coyuntura. 

Como habíamos afirmado anteriormente. las tfmidas reformas en el plano . 
económico no legaron a culminar en una nueve estrategia de desarrollo. En 
este nivel, el 11pecto mLis importllnte es que en el sexenio de Echeverrla se 
profundiza una crisis económica, provocada tanto por la madureción de 
las contradicciones generadas por 11 "d111rrono estabilizador'' como por las 
repercusiones internas del avance de la crisis de la economía norteamericana. 

Sin embargo. el hecho que afectó a la economfl mexicana en forma m•• 
dram•tica, fue la "crisis de confianza" de las fuentes internacionales de 
financiamiento de 1976. que culminó con la devaluación del peso. el descenso 
brutal de las tasas de crecimiento económico. el estancamiento de la 
economía y la aceleración del proceso inflacionario a niveles desconoCidos 
por MLixico desde 1954. 

Aunque la ··crisis de confianza" de 1976 tiene tambiLin causas y 
manifesticiones de origen interno. el factor que 'Ja descencadenó fueron las 
presiones de las instituciones financieras internacionales y en particular del 
FM l. respecto a la necesidad de rectificar la política económica como 
condición de mantener la confianza en el gobierno mexicano. 

Con esta presión se tocaba el punto más vulnerable de la política 
económica gubernamental. su creciente dependencia del financiamiento 
internacional. • El año en que Luis Echeverría llega a la presidencia. la deuda 
púllfica externa que debla pagarse en un plazo mayor de un año. era de 
3.762.4 millones de dólares. Al final del sexenio. era de 15.923.4 millones. 
descontando los 3.676.8 millones de dólares que debian pagarse a corto 
plazo. o sea que se multiplicó cuatro veces. El fuerte aumento de la deuda 
extema del gobierno a plazo mayor de un año. mostró la vulnerabilidad del 
país raspecto del eXterior. La magnitud de su endeudamiento a corto plazo 
tradujo una crisis de confianza interna. En efecto. gran parte de este tipo de 
emprListitos raspondía a la necesidad de hacer frente a. la salida de capitales 
que se presentó antes y despuLis de la devaluación del peso. y que se estima 
en más de 4 mil millones de dólares. • 

En 1976 el anunciado fin del "desarrollo estabilizador" es una realidad. 
pero no por los logros de lo que el gobierno llamaba .. desarrollo compartido". 
para cubrir los bandazos de una política económica que no alteraba sus 
principios fundamentales. La .crisis económica de 1976 va a terminar con los 
principales soportes del "desarrollo estabilizador" al devaluar la moneda, 
eliminar el tiJ!O fijo de cambio y acelerar el proceso inflacionario. Sin 
embargo. la crisis no llega a generar una alternativa sino una serie de 
medidas para paliarfa: fundamentalmente a través de la disminución del gasto 
público. la contracción de los salarios y la retracción del crédito y de las 
inversiones. 

Desde la perspectiva de las implicaciones de sus relaciones con el exterior 
la crisis de 1976. que lleva a la formación de una nuev:; carta de intención 

con el FMI. ha sido la más grave que ha tenido el país desde los inicios de los 
años treintas. Esto es así. porque dada su dependencia del financiamiento 
externo. el Estado mexicano se vio obligado a poner en práctica una política 
que contribuía a la pérdida de su autonomía para tomar decisiones y al 
debifitamiento de sus bases sociales. Una política basada en la contención de 
salarios y restricción del crédito y del gasto público es potencialmente 
generadora de conflictos sociales agudos y por lo tanto políticamente muy 
costosa: 

Si el gobierno de Echeverría intentó fortalecer al Estado. y ampliar su 
margen de acción. extendiendo sus bases sociales: al final del sexenio va a 
entregar un Estado a la defensiva. enfrentando fuertes contradicciones en la 
cúspide y en la base del sistema político. En la cúspide logró la unificación. 
en su contra, de la burguesía mexicana tanto rural como urbana y de Lista 
con las organizaciones representantivas de las corporaciones trasnacionaln. 
En ningún sexenio posterior a Cárdenas se habría logrado semejante grado de 
cohesión. En 1976 se agudizan los enfrentamientos fundamentalmente por la 
iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos• . pero sobre todo por le 
política agrarja. La proliferación de invasiones de tierras muchas veces 
acompañadas de enfrentamientos entre las organizaciones campesinas. y la 
expropiación de tierras en el propio corazón de las zonas donde se había 
desarrollado un próspero empresariado agrícola" . provocaron una fuerte 
reacción no sólo dentro de la burguesía rural; sino también en muchos 
sectores de la burguesía urbana e incluso de los sectores medios. • En esta 
ocasión. se acusó al régimen de violar la Constitución. Para amplios sectores 
de la burguesía se había ido demasiado lejos en los ataques a la propiedad 
privada y se vulneraban las bases mismas de la organización social. 

También se presentó descontento en la base del sistema: entre las clases 
subalternas. independientemente de las medidas que se tomaron en el terreno 
educativo y aquellas que se realizaron para defender el nivel de vida de las 
clases campesina • y obrera·. Conforme la crisis económica avanza. 
estas medidas fueron perdiendo eficacia. sobre todo con la devaluación del 
peso en 1976 y la consecuente alza desorbitada de los precios. Tanto los 
sectores medios como las clases subalternas. volcaron en el gobierno de 
Echeverría su frustración por el deterioro de sus niveles de vida y sus temores 
hacia un futuro que aparecía amenzante e incierto. Entre los sectores medios. 
e incluso entre empresarios medianos y pequeños. esta situación produjo una 
clara radicalización a la derecha que en algunos grupos se expresó en la 
nostalgia por un gobierno de orden que conjurara su temor a la anarquía y al 
comunismo. 

Otro hecho importante que marcó los últimos meses del gobierno de 
Echeverría. fue su intervención en la cooperativa del periódico Excelsior•. a 
través de asambleas manipuladas y la intimidación al cuerpo directivo 
mediante grupos armados con el objeto de que renunciaran. De esta manera. 
terminó con el único foro crítico que existía entre la gran prensa. Para el 
régimen. este acto le costó sacrificar ante la opinión pública y el exterior. uno 
de los aspectos más reales de la llamada apertura democrática: el respeto a 
la libertad de expresión. 

Sin una base social sólida. conforme las crisis económica y política se 
agudizan. al interior mismo del aparato de Estado el gobierno de Echeverrla 
va a perder apoyos y provocar divisiones. Más aún. la elección por el 
presidente de un candidato a sucederte entre sus círculos más cercanos y que 
además no contaba con un grupo político propio. va a despertar descontento 
entre los propios núcleos echeverristas que ya habían ido aglutinándose 
durante el sexenio en torno a las figuras presidenciables. Además. la cercanía 

1)1 incid111te inport111te que tuvo reperaJSiones incluso 111 las relaciones económitas con Est.clos ~)!idos, fue el voto de México 111 la ONU. 111 que se aind111aba le poltit.1 dlf 
Estlldo dt lsr1el. 

• A penir del ptriodo de llipez MatiOS, el I'ICUBO a prístiiiiOS exttmOS dejó de ser una medida de 1111trg111cia pare convertirse 111 un el1111111to perm111111te de le estl'ltegi• de 
desarrollo. Esta es una deles claves del Qxito del des1rrollo estabilizador. Sabrt este punto víase: Rosario Gre111. "EIIdeudami111to externo y dabilidld estet1r' op. cit. 1979. 

" Gr1111. Ronrio.- "Todos los caminos IIIY111 a Weshington. La deuda exterior de Míxica··. 1979. p. 42. 

Después de la deveklación. la Cana de lnt111ci6n firm.cla con el Fondo Monrtario lnternácional en septi1111bre de 1976 causó un1 fuerte reacción 111 los mediOs polticos 
n1cionalistes y de izquierda que d111unciaron que el piiÍs habla 111trado a une situación de mayor dep111d111cie y que les polltitas propugnldes por el FMl ib111a tener un lito 
precio político y social para el piiÍs. 

• llle regula el proceso de urb111iz1ción trat111do de linitar la especul1ción. 

• E11 el Valle del Yaqui y del Mayo in Sonora. 

' Como es el caso de algunos colegios profesionales y esociaciones. panicularmlllte de juristes. 
• Sobre todo la elevación de los precios de garantía de los productos agrfcoles y elaúm111to de crédito e invmiones públicas en al c1111po. Estes medides er111 inpon111tes 111nque 

sólo podrflll alterar parcialmente una problamítica compleja y una tendencia consttnte al deterioro de la situ1ción de la gran mayorfa de la población rurel. De htcho, la política 
agraria sin ponllr las beses para resolver los probl1111as de fondo. despertó las expectatives de las clases rurales para frustrarlas d~ís. 

• La revisión de los contratos colectivos se vuelve IIIUal en lugar de hacerse cada dos años. Hay una política de elevación de salarios para contrarrestar el alza de los precios Y el 
deterioro de las condiciones de vida de la dese obrera. 

Excílsior fue un f111ómeno político inpon11111 porque permitió el ejercicio de la crítica. la infurmación y el análisis político. como no se habla hecho desde el perbdo de Círdenes. 
Por otra parte. Excélsior ejerció un tipo de crítica que no eludía señalat responsabiHdades pmonales hasta de los mis ellos funcionarios. incluido el Presidente. Esta crítica no 
estaba siampre bien sustentada pero era difícil objrtar1a si se prrtendía gartntizar Ía libenad de expresión. Sin ambargo. clrculos allegados al Ejecutivo y el propio Presidente 
consideraron que Excélsior no habla resprtado las 'reglas del juego" y los Jmites de la apertura política y que estaba deb~it111dcl al 110bierno y al Presidente. lin t111to que 
institución clave del sistema político. 1 • 



~ pllsidente y la falta de apoyos políticos del candidato va a ser 
1111f11retado en muchos círculos políticos como un in:ento de reconstituir un 
11xilwato. ocupando Echeverría el lugar que le correspondió a Calles· . Estas 
suspicacias llegaron a convertirse en un rumor público ampliamente 
utendido. 

finalmente, el hecho al que ya nos hemos referido de que el único 
e~ndidato presidencial registrado fue el oficial. crearon una imagen de que se · 
111fllaba en una situación de mayor monopolio político por parte del partido 
matal y en consecuencia de menor credibilidad en el proceso electoral como 
~~eanismo de legitimación . 

En 1976 los datos muestran que el gobierno de Echeverría no logró 
111ultados significativos en su objetivo de diversificar la dependencia del país 
ila economía norteamericana . Si en 1971 el 683% de las exportaciones y 
1 58.8% de las importaciones se realizaron con ese país. en 1976 los 
porter.tajes fueron el62.8% • y el 62.6. respectivamente. 

El clima político en que se da la sucesión presidencial difícilmente podría 
ser más desfavorable. La situación económica era crítica: con la moneda 
devaluada después de 22 años de estabilidad monetaria. y un proceso 
inflacionario que el país no había conocido en décadas. se presentaba 
además una fuerte retracción de la inversión y fuga de capitales. Por 
añadidura. había una situación de agitación en el campo que había llegado en 
algunos casos a la violencia y una campaña sistemática de rumores• 
Entre éstos. los más importantes eran los que afirmaban que Echeverría 
pretendía continuar en el poder• y los que hablaban de la inminencia de un 
golpe militar y el paso a una situación similar a la de los países del Cono Sur. 

los factores señalados confirman una situación potencialmente explosiva. 
aunque a diferencia de la sucesión de Cárdenas no existía una oposición 
articulada en torno a un candidato a la presidencia y que pudiera contar. 
¡Mltencialmente, con la ayuHa nortea·mericana. como fue el caso del 
movimiento almazanista. En síntesis. desde la sucesión de Cárdenas no había 
habido un relevo presidencial más difícil: con enfrentamientos entre el grupo 
gobernante y la burguesía. y con un grupo gobernante dividido. A estos 
eltmentos hay que añadir que las relaciones económicas y políticas con los 
Estados Unidos estaban muy deterioradas y que el nuevo gobierno tenía que 
enfrentar la pérdida de confianza de las fuentes financieras internacionales. 
finalmente. hay que tomar en cuenta · que José López Portillo no contaba con 
un grupo político propio. por lo que llega a la presidencia en una posición 
~l . 

Todo este contexto determinaba que el nuevo gobierno estuviera obligado 
a negociar con distintas fuerzas internas y externas. El Estado mexicano y en 
particular el Presidente. se encontraban a la defensiva. en una situación 
donde su margen de acción se había reducido considerablemente. La 
vulnerabilidad del nuevo gobierno a traducirse en un proceso de reajustes al 
interior del grupo gobernante. donde se ha combinado una política de 
conciliación con medidas para fortalecer el poder presidencial. 

Para consolidar su posición. el Presidente busca. en primer lugar. dar 
muestras de independencia respecto al anterior jefe del Ejecutivo. En segundo 
lugar. procura ir formando un grupo propio en el gabimite. en las cámaras y 
el partido. Finalmente. con la representación de las distintas facciones 
gubernamentales en _su gobierno. trata de establecer la paz interna en el 
grupo gobernante y al mismo tiempo consolidar su papel de árbitro. 

fl gobierno de López Portillo comienza con una fuerte presencia de 
connotadas figuras del gobierno de .Echeverría. entre ellos destacaban por su 
importancia: Porfirio M uñoz Ledo • . secretario de Educación. y Augusto 
Gómez Villanueva·. líder de la Gran Comisión en la Cámara de Diputados; 
sin embargo. su permanencia fue corta. El primero salió del gabinete a fines 

de 1977. mientras que el segundo fue enviado como embajador a lta~a a 
mediados del mismo año. 

Por otra parte. tanto la designación eij febrero de 1979 como presidente 
del PRI de una figura muy cercana al jefe del Ejecutivo. Gustavo Carbajal: así 
como la · salida del secretario de Gobernación. Jesús Reyes He roles. el político 
con más altura de estadista del presente régimen y quien dio algunas 
muestras de comportarse más como ministro que como secretario. fueron 
pasos para consolidar la posición del Presidente. Sin embargo. no es seguro 
en el último caso que haya sido una medida que fortaleciera al Estado. 

Como parte de la política de conciliación al interior de la "familia 
revolucionaria". el primer gabinete ya incluía representantes de las distintas 
facciones políticas. Sin embargo, lo más importante fue la política de 
acercamiento del nuevo gobierno con el grupo de Díaz Ordaz. En este sentido, 
la iniciativa más espectacular ha sido el nombramiento del propio Gustavo 
Díaz Drdaz como primer embajador de México en España después del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas. Este intento termina con la 
renuncia intempestiva de Díaz Ordaz. quien no entendió las reglas .del juego y 
trató de redimir viejos conflictos con Luis Echeverría . Sin embargo, la 
voluntad de lograr una tregua interna llevó al Presidente a insistir en esta 
línea y produce la sorprendente resurrección de uno de los políticos cercanos 
a Díaz Ordaz más satanizados en el régimen anterior: Alfonso Martínez 
Domínguez. quien será nombrado candidato del PRI a la gubernatura de 
Nuevo León. . 

Además. se van a incorporar a la Cámara de Diputados políticos 
conservadores connotados y ligados a la mencionada facción, como Norberto 
Aguirre Palancares. ·exjefe del Departamento· de Asuntqs Agrarios durante el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Lauro Ortega, expresidente del Comité 
Ejecuti~o Nacional del PRI* y tuis M. Fa rías•. De la misma manera. ll 
nueva Cámara va a integrar a figuras políticas que habían desempeñado un 
papel importante en varios gobiernos. r.omo es el caso de Antonio Carrillo 
Flores. En cuanto a la permanencia en la Cámara de Diputados. de 
economistas. técnicos e intelectuales progresistas que habían entrado en el 
periodo de Luis Echeverría, no presentó mayor problema. se les reservó un 
espacio en tanto que izquierda del nuevo gobierno. 

Entre las medidas que buscaron fortalecer la imagen del nuevo gobierno se 
inició una campaña contra la corrupción que llevó a la cárcel a varios 
funcionarios del anterior regimen. algunos de los cuales seguían ocupando 

• puestos públicos. Los casos más relevantes fueron el del exsecretario de la 
Reforma Agraria. Félix Barra García y del exsecretario de Comunicaciones. 
Eugenio Méndez ()ocurro. Aunque el trato que se les dio en estos dos últimos 
casos fue benigno•. fueron destruidos como figuras políticas y sus procesos 
facilitaron las críticas públicas al gobierno anterior. El hecho causó alarma en 
los medios políticos oficiales pues se había roto una importante regla de 
juego, que consiste en no exponer a la' justicia a quienes habían llegado a 
ocupar los más altos puestos públicos. En el caso de Félix Barra. se tuvo la 
impresión de que se enjuiciaba además de la corrupción, la etapa más agitada 
y confusa de la política agraria del gobierno anterior y que más problemas 
h~bía causado al Estado en sus relaciones con la burguesía. 

La campaña contra la corrupción buscó varios efectos: en primer lugar. 
dar la impresión que el gobierno realizaba cambios en un momento en que la 
crisis había paralizado gran parte de la iniciati11a gubernamental. En segundo 
lugar. atenuar el descontento popular contra el gobierno, canalizándolo hacia 
el gobierno anterior. al que la opinión pública responsabilizaba del deterioro 
de su situación. Además. se trataba de mostrar la independencia del nuevo 
presidente frente a su antecesor. marcando claramente un punto de ruptura. 

Tanto la renovación del grupo gobemente. linante el sexenio pasado. como la composición de la última Cámara de Diputados y del equipo que dirigió la cernpaña pnsidanciaL 
hacan pensar que Echeverria trató de asegurar las condiciones para que el nuavo gobierno prosiguiera una Wnea reformista. Desde tsta,perspectiva parecla conveniente lanzar a 
un candidato sin muchos compromisos po~ticos pravios. 

lDs porcentajes sobre exportaciones fueron calculados de datos provenientes de la Secrttaria de Programación y Presupuesto. CGI.- Dirección General d~ . Estadística. 
Coordinación General del Sistema Nacional de lnfurmación. Dirección General de Estadística. Balada Manautl lila lllfwmiCióll Económica. Vol 111. PI' 4, Mtxlco. tbri dt 
1979. pp. 132 y 133. 

lDs porcentajes sobre importaciones fueron calculados de datos provenientes de la Secretaria de Programación y Presupuesto. Coordmación General del Sistema Nacional dt 
Información, Boletín Manaual de lnformiCión EconómiCI, Vol. 111. N' 4. México. abril de 1979. pp. 132-133. 

Es difícil no pensar que se trataba de una operación desestabilizadora. 

Refurmando la Constitución y eliminando el princip~ de no reelección o declarando una situación de emergencia que inposibilitara la antrega del poder a su suctsDr 

~ian fuera secretario de Trabajo. presidente det PRI y precandidato a la presidancia. 

~ien fuera secretario de la Reforma Agraria. 

Incluso Osear Ramírez Mijares. secretario General de la CNC. los va a lanzar como sus precandidatos a ocupar el puesto de jefe po~tico de la cámara. Periódico ~o mil ~o. 4 
de julio. 1979. p. 4. 

~ien e~ 1968 desde la Cámara de Diputados encabezó el ataque al rector de la UNA M. Javier Barros Sierra. En la- legislatura actual es el jefe de control político. 



).. . la tregua 
Ante la gravedad de la situación. José López Portillo pedirá en su discurso 

de toma de . posesión una tregua. un periodo de confianza que las distintas 
fuerzas socrales le concedan a su gobierno para establecer las medidas 
mínimas para salir de la crisis. Por otra parte. la devaluación y la nueva 
Carta de Intención acordada con el Fondo Monetario Internacional 
decisiones tomadas en los últimos meses del gobierno de Luis Echeverría. va~ 
a determinar en gran medida la política económica y el proyecto político del 
nuevo gobierno. 

En los cambios al proyecto político no sólo desaparecen las veleidades 
populistas del anterior gobierno, también se cancelan o al menos se pone 
entre paréntesis una política de fortalecimiento de las bases populares del 
f •t~do a través de una política de concesiones a esos sectores. La petición 
"" u••• tregua se traduce para estos grupos en la aceptación de autolimitar 
sus reivindicaciones hasta que el país salga de la crisis. 

Un punto sustancial para reorientar la política económica es restablecer la 
confianza no sólo con los grupos económicos internacionales sino también 
r"' los nacionales. Desde antes de tomar la presidencia, López Portillo trato 

nfrentar la crisis política y económica a través de un acercamiento a los 
grupos empresariales. Desde septiembre de 1976 empiezan a concertarse 
acuerdos que cristalizan el 1 O de diciembre de 1976 en una reunión de 
.. nro~•nta ntes del gobierno y 200 empresarios. En dicha reunión se celebran 

·' "~ e.:r 1nver••ou ... . , • junta se le denominó 
ae la alianza para la produccrou ·. el nuevo eslogan que hará fortuna en los 
discursos políticos y que será la divisa del nuevo gobierno. 

Desde los primeros meses hubo claras muestras que el clima de relaciones 
entre Estado y empresarios había cambiado. En enero de 1977 el Consejo 
Coordinador Empresarial sacó un manifiesto nacional comprometiéndose a 
contribuir "a restablecer el clima de confianza" que se había perdido. En 
marzo de 1977 se celebra un convenio con los empresarios de Monterrey." 
Fmalmente. en agosto de 1977 dos de los grupos más reticentes de la 
burguesía. el Grupo Monterrey y los agricultores de Sonora y Sinaloa. se 
adhieren públicamente al proyecto gubernamental de la alianza para la 
producción. 

Un indicador de que. al revés de las tendencias que se manifestaron 
durante el gobierno de Echeverría. a los empresarios les interesa mejorar sus 
relaciones con el gobierno. es la manera en que se presentó el cambio de 
di recciones en las organizaciones empresariales. En la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) en las elecciones de 1977. 
Carlos Sparrow Sada. representante de los intereses de los empresarios 
medianos de provincia y partidario de la línea dura, es derrotado en una 
cerrada votación por Víctor Manuel Gaudiano que expresa una línea 
conciliadora: Ante la polarización de tendencias. Gaudiano obtiene el triunfo 
gracias al apoyo de los representantes del pequeño comercio dirigidos por 
Juan Rodríguez Salazar. quien es además miembro del PRL Para 
compensarlo por su ·ayuda. a Rodríguez Salazar se le concede la 
vicepresidencia. Es muy significativo del cambio en la situación interna. el que 
en las elecciones de 1978 el triunfador sea Guillermo de Samacona. hombre 
conciliador y además representante directo del Grupo Monterrey. • Al revés 
de Víctor Manuel Gaudiano. Guillermo de Samacona logrará el triunfo 
mediante un amplio apoyo. Consolidada la nueva tendencia los pequeños 
comerciantes serán eliminados de la dirección de la CONCANACO. 

De la misma manera. en las elecciones de la ConfederacióQ de Cámaras 
Industriales ( CONCAM IN) de 1977. fueron derrotadas las precandidaturas de 
los vicepresidentes de esa organización. Juan de Morales Doria. representan
te directo del Grupo Monterrey y Joaquín Pría Olavarrieta. presidente de la 
CANACINTRA y ganó Luis Guzmán de Alva. representante del Grupo Dupont 
y considerado de línea blanda. Siguiendo la tradición. Luis Guzmán de Alva va 
a ser reelegido en 1978. En las elecciones de 1979. el mencionado Joaquín 
Pría Olavarrieta. empresario mediano y representante de la línea dura va a 
ser vencido por Ernesto Rubio del Cuelo. ligado al Grupo Monterrey. y quien 
propugna una política conciliatoria: 

Las pugnas al interior de las Cámaras empresariales muestran cambios 
rnteresantes respecto a las tendencias que se manifestaron durante el 
régimen de Echeverría. En efecto, en el sexenio pasado se presenta una 
división entre los empresarios del centro de" la República. que con diferencias 
de matices sostienen una posición conciliadora o al menos de negociaciones 
frente al gobierno y :os grupos empresariales de provincia en su mayoría 

Carlos Arriola. 1979, p. 4. 

Gaudiano gana con 123 votos frente a 115 obtenidos por su contrincante. 

Funcionario de Valores Industriales. S.A. , holding del subgrupo de Cerveceria Cuauhtémoc. 

dueños de empresas medianas y pequeñas li.dereados por el Grupo Monterrey 
y que mantienen una posrcrón de enfrentamrento y presión creciente frente al 
Estado. Esta última tendencia se vio alentada por la Cámara Americana de 
Comercio que representa a las tras nacionales. Conforme avanzó el sexenio las 
tendencias d~ras fueron predominando sobre las blandas. al mismo tiempo 
que se da un rmportante proceso encaminado a la organización de los grupos 
emp~esanales en un frent~ .común. En cambio, durante el gobierno de López 
Portrllo en lugar de una drvrsrón vertrcal se ha dado una oposición horizontal 
entre los grandes e~presarios por un lado. incluyendo al propio Grupo 
Monterrey. que han rdo tomando una posición conciliadora. y por el otro 
lado, los pequeños y medianos empresarios. particularmente los de provincia 
aunque también algunos del centro. que mantienen una posición combativa. 
Estos últimos han sido los más afectados por la crisis económica y los més 
temerosos de los proyectos de modernización de la economía. Hasta ahora, al 
revés del sexenio pasado. han sido las tendencias conciliadoras las que han 
ido predominando en la dirección de las cámaras. mientras que la Cámara 
Americana de Comercio ha vuelto a tomar una posición discreta. Es 
importante destacar que aunque en un contexto diferente al del sexenio 
pásado. el Grupo Monterrey sigue conquistando posiciones. 

Por otra parte. al restablecerse el clima de confianza, los grupos 
empresanales más fuertes mantienen su posición de no vincularse orgánica
mente a. ningún partido. Esta actitud se vio fortalecida por la propia posición 
del gob~erno al respecto. Se dieron sin embargo algunos intentos de 
empresarios medianos por organizarse en un partido o incorporarse a alguno 
de los eXIstentes. los dirigentes de las organizaciones de Puebla. pidieron 
durante la campaña de José lópez Portillo que se abrieran las puertas a 
empresarios a los puestos de representación local. federal y a los cargos 
públicos. sin que obtuvieran sin embargo, respuesta a esta demanda. • En 
1975 los empresarios medianos de Monterrey (no confundirlos con el Grupo 
Monterrey que es uno de los grupos más fuertes a nivel nacional) fundaron 
la liga de Empresarios Nacionalistas con el propósito de ingresar al PRI. Sin 
embargo. en 1978 el entonces presidente del PRI. Carlos Sansores Pérez. S! 

opuso a su entrada arguyendo la naturaleza popular y revolucionaria del PRI 
y el peligro de que el poder político fuera subordinado al económico. 

Desde la perspectiva de fortalecer el campo de la oposición, el presidente 
de la Federación de Cámaras de Comercio de Sonora . Carlos Sparrow Sada. 
propuso la creación de un nuevo partido político que llevaría el nombre de 
Partido liberal Mexicano. Sin embargo. las organizaciones empresariales 
nacionales manifestaron su rechazo a la idea. por lo que el propio Sparrow 
renunció a ella en junio de 1978." Además. lo que es más significativo. el 
Grupo Monterrey ha dejado de dar su apoyo, al menos abiertamente, a la 
facción más derechista y combativa del Partido Acción Nacional• y ha 
establecido una buena relación con el candidato del PRI a la gubernatura de 
Nuevo león. Alfonso. Martínez Domínguez. 

Jorge Sánchez Mejorada. presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 
el máXImo organismo empresarial. definió la posición de dicho sector respecto 
a su participación política en-los siguientes términos: 
1) Oponiéndose a la fundación de un partido político empresarial. 
2) Fortalecre~do las organi.zaciones gremiales de empresarios. ejecutivos y 

orgamzacrones rntermedras de "carácter cívico" para que influyan en los 
legrsladores y en las autoridades para promover el beneficio de la 
comunidad." 

3) Diri~ir el esfuerzo empresarial a las áreas conflictivas en que se amenaza 
la libertad: educación, medios de comunicación y política electoral. En 
este terreno. podría actuarse a través de los partidos existentes. • 

3. Política lab~ral 

En los cambios al proyecto político no sólo desaparecen las veleidades 
populistas del anterior gobierno. también se cancela o al menos se pone entre 
paréntesrs una pol~tica de fortale~imiento de las bases populares del Estado a 
través de una pohtrca de concesrones en esos sectores. La petición de una 
tr~gua. se traduce para estos grupos en la aceptación de autolimitar sus 
rervrndrcacrones hasta que el país salga de la crisis. 

En_ enero de 1977 en circunstancias que recuerdan el clima de principios de 
los anos cuarentas. el presidente pide al sector obrero que para hacer frente 

Sobre estos aspectos véase . Ricardo lirado. las organizaciones empresariales mexicanas. 1979. 

Carlos Arriola. 1979. p. ~. 

r•r•bezada por José Angel Conchello. candidato a la gubematura de ~«levo león y Pablo Emilio Madero. también regiomontano que aspiró. sin lograrlo. a ser candidato 
pro:-;¡dencial de su partido en las elecciones de 1976. 

" las organizaciones gremiales pueden convertirse en un excelente campo de adiestramiento para saber cómo tratar los problemas generales que rebasan con mucho lo 
estrictamente microeconómico de cada empresa". Jorge Sánchez Mejorada. Proceso, tl' 106. 13/XI/78, entrevista hecha por Juan Antonio Zliñiga. pp. 28-29. 



1 11 crisis acepte limitar sus demandas salariales hasta un i 0% de aumento. 
Estl exhortación que los sindicatos oficiales aceptaron va a ser rechazada 
por las organizaciones independientes. Sin embargo, la capacidad de control 
111 Estado de las reivindicaciones de la clase obrera se ha manifestado en 
1111 a pesar de que ha varidado el porcentaje del alza de salarios, éste se ha 
untenido muy por debajo de los aumentos de los precios y los sindicatos. 
11n independientes u oficiales. no han podido romper los topes salariales. 

En el contexto de la tregua social que ha pedido el gobierno a la clase 
.mra. el porcentaje de elevación de salarios mínimos. ha servido de punto 
i referencia para la fijación en la práctica de un tope salarial. En su 
lfljcación, este tope ha tenido ligeras variaciones según se trate de empresas 
~~cas o privadas y según la importancia de los sindicatos: El hecho de 
¡ue se trate de sindicatos oficiales o independientes. no parece haber influido 
sobre el aumento obtenido. 

En 1977 las huelgas más importantes para obtener alzas salariales por 
uriba del tope establecido. fueron las del Sindicato de Telefonistas y de 
AHMSA. sin embargo. no lograron su objetivo." 

En el contexto de la inflación, durante 1978 se siguen manifestando 
11avimientos de huelga, en Trailmobile, industrias de aceros (Aceros Planos y 

ACERMEX). trabajadores de industrias automovilísticas (Ford), de bienes de 
consumo duradero (Kelvinatore) y Sindicato El Anfora." 

En los casos en que ha fallado el convencimiento a través de medidas 
disuasivas, la represión ha contribuido al mantenimiento de la disciplina 
social. En 1978 se reprimieron los movimientos de trabajadores del sistema 
de transporte colectivo (Metro), de las fábricas loreto y Peña Pobre, del 
Monte de Piedad, de la Mina de la Caridad en Nacozari, Sonora. la Boquilla. 
los trabajadores de la salud en el Hospital Ge~eral y se desarticuló el 
movimiento del Sindicato de Radio Aeronáutica Mexicana ( SERAM). 

En 1978 los movimimentos más importantes s.e presentaron dentro del 
~ndicalismo oficial. El acercamiento entre el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y el de Telefonistas (STRM) que renuevan un pacto 
celebrado en 1959, después va a traducirse en actos conjuntos, como la 
manifestación del 2 de marzo de 1978 en el que incluso participaran 
agrupaciones independientes.· Ese mismo año. después de varias batallas 
perdidas se impone a la Tendencia Democrática del SUTERM• el 
movimiento obrero más importante en la última década, una negociación que 
im¡jica el reconocimiento por esta de la dirección del sindicato y el 
desmantelamiento de la tendencia al interior del mismo. Desalojados de su 
campo natural de lucha, la dirección y los grupos más activos mantienen un 
proywcto de seguir combatiendo por la renovación de las organizaciones 
~ndicales a través de la fundación del Movimiento Sindical Revolucionario 
que se propone organizar a la clase obrera por ramas de actividad industrial y 
mantener una presencia de la misma en la política nacional. 

En 1979 se habían presentado huelgas en casi todas las ramas de la 
industria. En los primeros meses se calcula que entre 20 y 40 mil 
trabajadores se encontraban en huelga en forma permanente. las principales 
características de estas huelgas es su larga duración en promedio y una 
política para enfrentarlos que ha utilizado según los casos. la intervención de 
grupos armados. la táctica de dejar que se extingan por sí solas o la 
resolución de . las demandas. En este último caso se ha presentado con 
frecuencia el posterior despido de los líderes que dirigen el movimiento. la 
gran mayoría de las huelgas se han manifestado en pequeñas y medianas 
empresas. Una excepción importante fue la huelga del Sindicato de 
Telefonistas en que el gobierno ordenó la requisa de la compañía con lo que 
el Sindicato tuvo que entrar en negociaciones en condiciones de gran 
debilidad." · 

En las negociaciones por alza de salarios. incluyendo el recurso de la 
huelga, las organizaciones obreras han actuado sin coordinarse. aisladamen
te. las direcciones de los sindicatos afiliados al Congreso del Trabajo han 
seguido una política congruente con su compromiso de respetar la tregua 
pedida por el gobierno, cada organización laboral negocia separadamente los 
aumentos salariales. tomando en cuenta la situación económica de las 
empresas.· la debilidad de los sindicatos independientes se explica en gran 

Sobre este punto véase, Juan Felipe leal. 1979. 

parte por la falta de una organización que los coordine. la disolución del 
Frente Nacional de Acción Popular y el carácter hasta ahora incipiente del 
Movimiento Sindical Revolucionario ha contribuido a que esta situación se 
mantenga. 

En el contexto de disciplina laboral y contención de sala nos, un punto . 
importante es el cambio de táctica del sindicalismo oficial. Esta se manifiesta 
de dos maneras principalmente, en primer lugar. en una política de 
acercamiento al sindicalismo independiente que en principio abre las 
posibilidades para un proceso de fusión negociada. Esta política se 
complementa con el tema de la unidad de toda la clase obrera en torno a un 
"programa de redefinición de la economía" . El programa se hace público en 
la primera Asamblea Nacional del Congreso del Trabajo y se centra en la 
propuesta de ' una política económica cuyos objetivos fundamentales sean la 
creación de empleos, la defensa del salario, el aumento de la producción de 
bienes básicos. mayor intervención del Estado en la economía y un programa 
de nacionalizaciones." 

Un aspecto importante en que el régimen dio muestras de flexibilidad y 
sensibilidad política, fue el manejo del conflicto con los trabajadores del 
Instituto de Energía Nuclear. la lucha del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Nacional de Energía Nuclear (SUTINEM). sindicato independiente 
va a durar alrededor de un año y se va a centrar en su impugnación del 
proyecto de ley sobre la industria nuclear que separaba la investigación de la 
producción y abría la posibilidad de hacer concesiones en la explotación del 
uranio a compañías extranjeras. De la misma manera. impugnaba que se le 
considerara dentro de los sindicatos a los que el apartado ''B'' de la 
Constitución restringe el derecho de huelga . Después de que el proyecto de 
ley fue aprobado en el Senado. el SUTINEM sostuvo una fuerte campaña que 
logró el apoyo tanto de los sindicatos independientes como oficiales (el 
Congreso del Trabajo) y de amplios sectores de la opinión pública e incluso de 
sectores del propio grupo gobernante. El gobierno de lópez Portillo permitió 
que el proceso madurara y después de complicadas negociaciones, la Cámara 
de Diputados aprobó una ley con modificaciones sustanciales a las que había 
ya aprobado el Senado. Esta ley mantiene. en principio, una coordinación 
entre investigación y producción. prohibe las concesiones a compañías 
extranjeras y mantiene la unidad del sindicato sin restringirle el derecho a la 
huelga." 

Uno de los elementos importantes que permitieron esa amplia movilización 
de la opinión púb~ca en torno al proyecto de ley sobre la explotación de la 
energía nuclear. fue que tocaba uno de los elementos fundamentlaes de la 
"ideología de la Revolución Mexicana": el control por el Estado de la 
explotación de los recursos naturales. · 

Por otra parte. el regimen buscó compensar en el plano del discurso, la 
disciplina impuesta en los hechos a los sectores asalariados. En 1978 tanto el 
"derecho al trabajo", así como el "derecho a la capacitación" son 
incorporados a la Constitución. Además, el Presidente declara que el regimen 
tiene una responsabilidad histórica con los trabajadores "que son los que le 
dan sustancia y justificación" al mismo: Más aún. la importancia política del 
mantenimiento de un sistema sindical vinculado al Estado fue expresado 
claramente por José lópez Portillo cuando declaró que "en este sistema de 
organización (la de los sindicatos) combinado con el inter's público. está el 
destino de nuestro país".· 

4. Política agraria 

Como habíamos señalado, uno de los aspectos más conflictivos de la 
administración de Luis Echeverría fue la política agraria y fue éste uno de los 
puntos donde el nuevo gobierno va a mostrar al mismo tiempo más cautela y 
propósitos de rectificación. El problema más serio fue el de la expropiación de 
tierras en el noroeste y fue resuelto mediante negociaciones que culminaron 
con el pago por el gobierno de una suma aceptable para los afectados. 
Además. las ocupaciones de tierras fueron oficialmente desalentadas por el 
gobierno y se ha recurrido al ej,rcito para desalojar a los invasores. 

En 1977. otro conflicto importante fue el del Sindicato del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Méxiw (STUNAM). Sin embargo. no 
tenia como objetivo fundamental el alza de salarios sino la obtención de la titularidad de un contrato colectivo del personal académico. 

Raúl Trejo. 1979. p. 12. 

Raú1Trejo.1979.p. 7ya 

Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 

Sobre las huelgas en 1979. véase, _.,an Ftlipe leal. 1979. 

_.,an Felipe leal. 1979. p. VIl. 

En la primera asamblea del Congreso del Trabajo no se planteó la modificación de sus estructuras ni se hicieron proposiciones concretas para pugnar por aumento de salarios. Sin 
1111bargo. hubo aspectos nuevos significativos. entre ellos destaca el que se perm~ió la participación. aunque como sinples observadores, a sindicatos independientes Y el que se 
hayan pedido cambios importantes a la po~tica económica. 

Sobre este aspecto he consultado el trabajo de _.,an Diego Castillo. la liY de Energía Nuclear. 1979. inédito. 
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Por otra partt. la Secretaria de la Reforma Agraria perdió importancia y 
en 11 discurso oficial el tama dominante H el de la elevación' de la producción 
en 11 campo. • En cambio, el tema tradicional del reparto de tierras paso a un 
plano muy secundario y es objeto de referencias contradictorias. Tanto el 
proyecto del gobierno de Echeverrfa de impulsar la organización de ejidos 
colectivos como la a~ción de la Ley de Aguas, no han sido hasta ahora 
retomados. Mientras tanto. la acción gubernamental se ha centrado en tratar 
de restablecer un ctima de saguridad en el campo, sin atacar los problemas 
fundamentales, en cuanto a la tenencia de la tierra y las formas de 
organización. Sin duda. detrás de esta ausencia hay un temor de que la 
definición de una alternativa pueda volver a provocar fuertts reacciones. sea 
entre los campesinos o entre los empresarios agrarios. Sin embargo, en la 
prktica, las medidas que sa han tomado han beneficiado sobre todo a estos 
atimos. De hecho, el actual gobierno no ha definido su política agraria y el 
campo sigue siendo una de las áreas potencialmente más explosivas. 

Por otra parte, otro indicador de la poca importancia que le da el actual 
gobierno a la dimensión social de los problemas del campo, es el hecho de 
que la central campesina recibió un tercio menos de las candidaturas a 
diputado que había pedido al partido oficial. En medio de este suspenso en la 
definición de la situación agraria, la lucha del campo se sigue dando en 
diferentes frentes• por la tierra. por el aumento de los precios de los 
productos agrarios. contra los caciques, contra la intervención de grupos 
parami6tares o parapoliCÍacos. Además, para el partido oficial el tradicional 
control de las zonas rurales sigue presentando problemas. Los casos más 
conflictivos de insurgencia municipal han terminado con la intervención del 
ej.n:ito y se han presentado en Huejutla. Hidalgo y en municipios de Oaxaca, 
Tamautipas y Chiapas." 

5. Política económica 

La ·nueva polítiéa económica va a establecer una serie de medidas 
orientadas fundamentalmente a restablecer ra confianza de las fuerzas 
económicas externas e internas e intentar controlar el proceso inflacionario. 
En este contexto, se reduce el gasto p~lico y se contrae el crHito y en un 
primer momento se reduce tambi'n la inversión pública, aunque el Estado va 
a volver a ir retomando un papel activo fundamentalmente en relación a la 
explotación del petróleo. 

Oespfts del periodo crítico 1976·1977. eit 1978 la economía empieza a 
mostrar signos de recuperación. A partir de febrero de1977, el valor del peso 
no ha sufrido variaciones importantes. Por otra parte, desp~s del alla 
espectacular del índice de precios en 1976,1as tasas de aumento de dichos 
indicas se han ido reduciendo a partir de 1978 ." Además, despuh del · 
estancamiento que se presentó a partir de 1974 y del fuerte descenso de la 
actividad económiCI en los años 1976-1977, en el año de 1978 se presenta 
una recupera¡;ión, ya que el PIB creció a una tasa del 6%. • Por su parte, el 
secretario de Hacienda y CrHito Público. David lb arra. declaró el21 de mayo 
de 1979 en la Convanción Anual Bancanria, que se calculaba que el 
Cliicimiento en el año de 1979 seria de alrededor del 7%." 

Entre los factores que han influido en la recuperación de la economía ha 
desempeñado un papel muy importante la inversión pública. Hasta 1977 la 

· v-. .. ¡.,. ..., 1111 dos prill-·~ llfiiÍIIIIIcitltl. 

inversión p~lica ha cre~ido aunque ha seguido siendo el principal elemento 
que activó la economía." En 1978, después de los bajos niveles de 1977 .la 
inversión bruta fija según estimaciones preliminares, tuvo un aumento da 
alrededor del15%. Ese año la inversión p~lica creció alrededor del 17% y la 
privada del12%. • Representando la primera alrededor del 51.5% del total de 
la invarsión." De esta manera. aunque sigue a la zaga de la invenilil 
p~liea. tambi'n la inversión privada muestra indicios de recuperación en ti 
año de 1978." 

Es importante detenerse un poco sobre la naturaleza y las limitaciones dt 
la tendencia a la recuperación que presenta la economía mexicana a partir de 
1~78." En primer lugar. hay que destacar, apane de lo ya sañelado, 
sobre la recuperación relativa de la inversión privada que el crecimiento dtl 
producto ha sido sobre todo por la mayor utilización de la capacidlll 
productiva instalada y no de una ampliación de la base productiva . Adem6s. 
la reactivación de la economía viene acompañada del incremento de 
desequilibrios fiscales internos. 

Por otra parte, ha sido fundamentalmente la industria, la que 111 
contribuido al crecimiento del producto interno bruto. Dentro de la industnJ 
han sido sobre todo la construcción. la industna automotriz. la producción de 
petróleo y la petroquímica y secundariamente. la electricidad, los elementos 
más dinámicos. Se trata de las ramas más ligadas al gasto público y a los 
sectores sociales de mayor consumo. Es importante destacar que si en 1978 
los bienes de consumo durable crecieron en un 21 .3%, los bienes de consumo 
no durables decrecen en un 3.3%. En especial la producción de alimentos y 
bebidas decrece a una tasa superior al 7%. 

Por otra parte, a pesar de la elevación de la producción de algunos 
cultivos. en 1978 el sector agropecuario crece en un 1.5% muy por debajo del 
crecimiento de la población. Ese año, a pesar de la ligera recuperación de la 
producción agrícola, sigue siendo necesario importar cereales. Incluso 11 
volumen crece en un 4.7% respecto a 1977. • 

Por otra parte, los datos existentes no muestran una tendencia al 
descenso del grave problema del 'desempleo. Las tasas de desempleo abierto 
en áreas metropolitanas y en relación al pon:entaje de la población 
económicamente activa. han pasado entre los años 1976 y 1978 de 7.0% al 
7 2% en la ciudad de México, del 7 2% al 63% en Guadalajara •, y del 7.5% 
al 7.8% en Monterrey. Finalmente. recientemente la dependencia del mercado 
norteamericano se ha acentuado. El porcentaje de exportaciones hacia ese 
país pasa del 683% en 1971 a 71.3% en 1978, y el de las importaciones de 
50.8% a 60.8%." 

Un elemento fundamental de la nueva política va a ser el petróleo. la 
importancia primordial de este energ,tico a partir del embargo mundial de 
1973. se ha ido acentuando, de tal manera que la posesión de ese recurso d1 
un valor estra"gico a los países que lo tienen. Esa importancia no ha dej1do 
de incrementarle .. Ante las crecientes dificultades de la economía muican1 
en un contexto de crisis económica mundial. el descubrimiento de importantts 
yacimientos de petróleo va a abrir posibilidades insospechadas de fortalecer 
su posición de' negociación en el mareado mundial y hacer frente a l1s 
dificultades más apremiantes y sobre todo. a mediano plazo. restablecer las 
condiciones para reorienw la estrategia de desarroHo. 

A pa'1!r de 1972 empieza a ser del conocimiento p~lico el descubrimiento 
de importantes yacimientos de petróleo en M'xico. Sin embargo. durante el 

• Vítst: Almdo Clnllhji. 1979, quilll P"'llltl 11111 ~~ lllfnille .. 111 !llilcip ... canllictDI. 

• Alfndo Camellji. 1979. 
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Según datos del lllnc:o de México. las 11111 de creciniento del PIB en 1976 y 1977 fueron de 1.9 y 3.2 respectiv1111ente. lo que indica que hubo un creciniento nulo del pru*'t111 
por habitante. ya que la tasa dt creciniento de la población es de 3.5% por promedio. 

Ptriódic:o I.Mo MÍI IMo. 22 de miiYO de 1979. 

• Mientras que en 1975 la invmión pública tuvo una tasa de creciniento de 24.1% en 1976 fue de 1111110$ 7% y en 1977 de menos 5~ Fuente: Estudio Económico de Amirit.1 
Latina. 1977. \VI. 11. CEPAL-Naciones ·Unidas. ;,lio 197& p. 629. Basándose en datos del Banc:o de México. la Secretaria de Programación y Pl'esupuesto y Nacional FinencilrL 
otrO$ autores dan datos diferentes sobre la tasa de crecimiento de la invmión pública en ISO$ años: 1975. 19.9% f976. 12.4% y en 1977. 12.2~ José Ayala etll, en Pablo 
Gonzálll eas-va y Enrique Aoresceno, 1979. p. 88 y 90. 

• u invmión priveda decreció entre 1974 y 1977 a una tasa media enual de 8.3%. en términos reales. En especial en 1977 mostró un fuerte descenso de 21 .6%. en 1978 su ninl 
absoklto. an pesos de 1960. es superior en sólo un 25% respecto a 1971 todavía muy inferior a los años 1974-1976. en que declinó. José Blanco. 1979. p. 41. 

• José Blanco. 1979. p. 31. 

• En 1975 su tasa de creciniento fue de -28% y en 1976 de -6~ en 1977 de -18.8%. Estudio Económico de América Latina. 1977. Vol. 11. CEPAL-Naciones ~ides. julio 1978. P 
629. Según astudios recientes. la tasa de creciniento de la inversión privada tuvo fuertes oscilaciones pera siempre fue nBQativa entre 1971 Y 1977. siendo de ·0.4% 11 PIÍIIIf 
año indicado y de - 21.6~ el últino. José Ayalut 111. en Pablo González Casenova y Enriqu• Florescano. 1979. pp. 88 y 90. 

Sobre la característica de la recuperación reciente de la economía mexicana. véase: José Blanc:o. 1979. pp. 31. 33, 34 y 35. 

En 19771as inponaciones de cereales sumaron 7.299.8 millones de pesO$ y en 197& 7.646.2 millones. José Blanco. 1979, p. 31. 

• En este caso 1¡~ ru;bido una leve mejoría. 

Para 1978. lltS cifras son preliminares y se hizo un ajuste por revauación. Los porcentajes sobre las exportaciones e inportaciones fueron calculados con datos de la Stcretaria.~e 
Pl'ogramación y f'l'asupuesto, Coordinación General. SIStema Nacional de Información. Dirección General de Estadistica. publicado en Boletín Mensual d• lllfltrlll
&onémica. Vol. 111. N' 4. México, abril de 1979. pp. 132-133. 
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gobierno de Echeverría tanto por razones _políticas. fundamentalmente el 
11111or a las presiones externas. como por el carácter gradual de los 
descubrimientos, se manejó con cautela. Debido a las perspectivas que abre 
p1ra la economía mexicana en crisis. el descubrimiento de yacimientos 
p~tr~íferos. con López Portillo todo el problema de la política petrolera pasa 
1 pnmer plano. Esta política va a definirse a corto plazo en terminos de una 
IIIIY_Or explotación intensiva de recursos. que permita al país ser autosuficien-
11. mcluyendo. a productos refinados y petroquímicos básicos. y en lograr 
excedentes importantes para las exportaciones. 

En 1976 según datos oficiales. Mlxico tenía 6.300 millones de barriles. 
para julio de 1978. las reservas probadas eran de 20,000 milones; las 
probables de 37.000 y las potenciales de 200.000 millones. En enero de 
1979. se declaró oficialmente que había una reserva petrolífera comprobada 
de 40.194 millones de barriles. 

En lo que se refiere a la política petrolera. a partir de 1978 se ha 
presentado una aceleración de las metas fijadas al principio del sexenio. En 
1977 las exportaciones petroleras pasaron de representar el 232% del total 
de las exportaciones al 30.9% en 1978 v se presume que su peso aumentar• 
111los próximo años." Se calcula que de 1980 en adelante. el auge petroltro 
permitirá altas tasas de crecimiento del PIS de alrededor del 10 y 11% en 
promedio. • Además. el plan de· desarroHo industrial de 1979 vuelve a dar un 
papel central al Estado en la economía y sitúa en el centro de las 
perspectivas económicas la explotación de los energlticos. 

En síntesis. la explotación del petróleo abre la posibilidad de que el Estado. 
al recuperar su capacidad financiera. pueda desarrollar una política de 
satisfacción de las demandas de sectores amplios de la población. Sin 
embargo. los elementos anteriores indican que, a corto plazo por lo menos. le 
recuperación de la economía se está realizando a pasos lentos y sin atenuar 
las principales contradicciones que ha venido enfrentando el proceso de 
dmrrollo. Esas contradicciones son fundamentalmente marginación del 
consumo de amplios sactores de la población. crecimiento del desemplfo. 
insuficiencia en la producción agropecuaria. alto 'grado de dependencia de un 
solo mercado. 

6. Relaciones exteriores 

A ios problemas de una economía en crisis al gobierno de López Portillo se 
le ve a añadir la acentuación del deterioro de las relaciones con Estados 
Unidos; conforme la crisis de la economía norteamericana se agudiza. 
Durante los dos primeros años del gobierno de López PortiUo la política 
exterior se volvió austera v perdió sus tintes tercermundistas. En rea~dad, 
dicha política estuvo fundamentalmente subordinada al manejo de la crisis 
económica y particularmente financiera. Mlxico va a tener lxito al lograr 
legar a un acuerdo con los grupos financieros internacionales. Sin embargo, 
las relaciones económicas con Estedos Unidos van a seguir siendo 
complicadas. Gran parte de estos problemas provienen de las restricciones 
que enfrentan las exportaciones mexicanas y las amenazas de qua para 
algunos productos se cierre totalmente el mercado norteamericano. 

Hasta ahora. Estados Unidos seguido por Israel es el principal comprador 
de petróleo mexicano. Sin embargo. la nnta de gas natural no va a lograr 
negociarse en ürminos aceptables para Mlxico. En un primer momento, se 
establece una polftica de venta de gas a los Estados U nidos. que se traduce 
en la construcción del gasoducto Cactus-Reynosa. El fracaso de las 
negociaciones con Estados Unidos en torno al precio deja al gobierno 
mexicano "colgado de la brocha" para usar los propios ürminos del 
Presidente de la República. El embargo de uranio mexicano por los Estados 
Unidos aduciendo razones estrat'vicas ve a ser otro motivo de fricción entre 
los dos países. que no se va a resolver sino desplllls de largas y penosas 
negociaciones. Finalmente, las tensiones en las relaciones M•xico-Estados 
Unidos han aumentado con el frío recibimiento v las reclamaciones que le hizo 
públicamente López Portillo a Carttr en su visita a M•xico, a principios de 
1979. 

T ambiln plantean una situación difícil las crecientes restricciones a la 
emigración mexicana a · Estados Unidos y la amenaza de deportar a 
trabajadores mexicanos indocumentados que Hagan a ser cerca de ocho 
m~lones. Tanto el cierre de esa válvula de escape a la incapacidad de la 
economía mexicana para dar trabajo al excedente de su población. así como 
la improbable aunque no imposible deportación de los residentes mexicanos 
ilegales. tendría consecuencias económicas v políticas muy gra~s pa_ra el 
país. Esta es ~na carta muy importante que Estados Umdos ¡uega 
ectualmente en sus relaciones con Mlxico. particularmente en vistas a un 
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posible acuerdo respecto ai gas y al petrólto, favorable a los interases 
norteamericanos. 

En el año de 1979. se pmentan signos de que la politice exterior 
mexicana empieza a recobrar su capacidad dt maniobra. La recuperación dt 
la economía mexicana. ti fortalecimiento de la posición internacional de 
M6xico conforme la crisis da enarg6ticos se agudiza v aumentan los 
volúmenes exportables de petróleo. v las dificultades con Estados Unidos. 
han influido en forma determinante en este cambio. Signos de la importancia 
que está adquiriendo la politice exterior para el actual gobierno. han sido l•s 
visitas de Fidel Castro v de Rodrigo Carazo Odio, presidente de Costa Rica. a 
Mlxico, la ruptura con ti gobierno de Nica111gua y la oposición en la OEA a 
una interwnción mifitar en ese país. Asimismo. es significativo ti envio dt 
observadores 1 la próxima conferencia de países no a~ntados. Otro elemento 
muy importante as el cambio da titular dt la Secretaría de Releciones 
Exteriores. La renuncia de Santiago Roel v el nombramiento de Jorge 
Castañeda con la consecuente reorganización dt la canc~ltrfa, itlpican el 
propósito de rescatar la mejor tradición dt la diplomacia mexicana. 

7. La reforma política 

En el contexto de la crisis económica se va a imponer una tregua, una 
disciplina a los sectom asalariados, y se van a reducir las posibilidades del 
Estado de instrumentar una politice dt beneficios sociales. Por otra f!lrti, se 
van a buscar otras v"vulas de escape a las presiones sobra ti sistema. En 
esta línea, se inscriben algunos aspectos importantes de la politice obrera• v 
sobre todo. la reforma política." 

Desde el primer informe de gobierno. el l' dt septiembre de 1977. Ltlpez 
Portillo anuncia la reforma polltica. El4 • Mtmbre de 1977 se pmenta la 
iniciativa de la ley de reformas y adic:ioMs • 11 Constitución. v ti 6 dt 
diciembre de 1977 la iniciativa de Ley Fttllraf dt ~rganizaciollll' Polfticas v 
Procesos Electorales (LOPPE) que configuran ti marco jurídico de la reforma 
polftica. 

Las reformas constitucionales establecen la obigación del Estado dt 
asegurar el dnarrolo de los partidos polfticos a los que consideran 
"promotores de la participación dtl pueblo". Hay un reconocimiento 
constitucional mediante las modificaciones al articulo 41 de la importancia de 
las funciones dt los partidos políticos a los que se les reconoce un car*:ter 
de "entidades de inttrls nacional". además dichos cambios les conceden un 
acceso permanente a los medios de comunicación. La reforma constitucional 
tambi•n establece la obfi11ación del Estado de asegurar a los partidos 
registrados legalmente el uso de los medios de comunicación. 

La reforma disminuye los requisitos para el registro de los partidos, 
reconoce la formación de asociaciones polfticas como complemento de los 
mismos y permite la formación de coaliciones y fusiones. La promulgación de 
una ley de amnistía, aunque Hmiteda, v las reformas a la Constitución pala 
garantizar al derecho da información son tltmtntos complementarios dt la 
reforma electoral. 

La raforma establtce un sistema mixto que ' combina una forma dt 
representación mayoritaria con otra de representación proporcional. La 
función de 11ta última de acuerdo al texto de iniciativas de modificación a la 
Constitución es asegurar que "esté presente el mosaico idtoldfico dt la 
República". En este sentido. la "forma marcó una clara apertura idaolóaica 
al permitir el registro de tras nuevos partidos. El Partido Comurista, ti 
Partido Sociabta de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano. • 
que abre el abanico polltico tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. 

La reforma política conceda un registro provisional a los partidos q~ se 
hace definitivo si logran como mlnimo el 1.5% del total de la votaCión. 
Según la Ley. el ,partido minoritario es aquel que no excede del 60% de 
diputados tlegidos\;~or mayoría. 

En el establecimiento del minero de diputados se elimina el criterio 
demogr.fico v se establece un número fijo. La reforma politice uiiala un 
total de 400 curules de los cuales con el sistema mixto de representación que 
establece la reforma. en principio 100. siempre serian ocupadas por los 
partidos minoritarios. O sea que tres cuartas partes dt los diputados electos 
son elegidos por el sistema dt representación mayo~teria. v una cuarta parte 
por el sistema de representación proporcional. Para afectos . d~ la 
representación proporcional. el país se divide en tres circunscnpc1ones 
plurinominaiiS. 

La reforma política presenta un carKter claramente limitado .. Para 
empezar, la C.mara de SenadDres permanece intocada. Adam•s. el Sistema 
asegura ti que siempre exista una mayoria que predomine en las dm~ru Y 
qúe por lo tento no pueda ser paralizada por los representantes da la m1norla. 

5evún el modelo para la economía mexicana. llaborado por el Centro de Investigación y ~uncia Económicos. (CIDE.) Josí Blanco. 1979. p. 40. 

• La política de tolerancia y acercami~to de la burocracia sitdical a los sitdicetes independientes. También la labor de contrepeso. al menos al nivel del ~iscurso. en 11 terreno de la 
política económica a los sectores más tecnocríticos y def-ores de una polltica más liberal y más dependiente del exterior. 

• Sobre la refunna política véase: Aguayo. Servio. 1979; Gonzilez Casanova. Pablo. Ll rlfunna palítict y su perspectiva. .,. cit.; Medita. wis. Evolución ellctorll en el México 
contemparíneo. ap. cit. y. Radrfguaz Arauja, Dctavio, 197& 
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Més aún, con el objeto de evitar que los partidos minoritarios lleguen a 
obtener una representación nutrida en la Cámara de Diputados, el articulo 54 
Constitucional. Transición IV. establece que cuando en caso de que dos o 
más partidos con derecho a participar en la distribución de votos regionales 
obtengan un conjunto de 90% o més, constantes da mayoría, sólo serán 
objeto da reparto el 50% de las mismas. Luis Madina • llaga a afirmar que es 
una limitación que da aplicarse haría nugatorio el principio de la reforma 
politica . 

Desda luego, la reforma no garantiza que se eliminen los vicios electorales, 
mantiene expresamente algunos, y por otro lado existe la posibilidad de 
practicar fraudes y el recurso a la represión. Estas posibi6dades son 
particularmente altas en diversas regiones del país y en el medio rural donde 
predomina el caciquismo. Más aún. tanto en 1977 en las elecciones de 
Tamaulipas y Puebla, como en 1978 en las elecciones de ayuntamientos 
municipales y diputados locales en el Estado de México. Coahuila y Yucatán, 
los partidos de la oposición legalmente reconocidos (PAN, PPS y PARM) 
hicieron denuncias formales de fraude, y se presentaron casos da violencia. 
En pocas de estas situaciones, se reconoció el triunfo de la oposición. 

C 'r~ ~llriP lim1t!~i.Sn de la rtforma, 11 que la composición de la Comisión 
Ftdtl'al Electoral no la hece un organismo independiente del Estado ni del 
Partido Oficial. La composición prevista da la Comisi6n Federal Electoral 
mgura una fuerte representación del Estado y el partido oficial (4 miembros 
como mínimo) y reparte 8 puestos restantes entre los partidos de la 
oposición. de los cuales dos de los partidos da la oposición tradicional PARM 
y PPS, mantienen ligas de subordinación con el Estado. Otro elemento 
negativo son las facultades discrecionales da la Comisión Federal Electoral 
tanto para determinar periódicamente los límites de los distritos y 
circunscripciones como para decidir la fórmula electoral que va a ser aplicada 
en cada elección." 

Por otra parte, aunque desde enero da 1977 el Presidente anunció la 
reforma del PRI, éste permanece sin cambiar su estructura vertical, no se 
alteran los mec.anismos intamos. Más aún. en la novena asamblea de agosto 
de 1978 se ratifica a Carlos Sansoras Pérez, dirigente desprestigiado y 
opuesto a la reforma, que cuenta con fuertes apoyos incluyendo el del 
hombre fuerte de las organizaciones obreras. Fidel Va"zquez. 

De hecho. desde el principio la burocracia sindical va a manifestar su 
desconfianza y oposici6n velada a la reforma política." Por otra parte. 
Jesús Reyes Heroles va a despertar temores en la burocracia sindical al 
afirmar en el contexto de la reforma política, que "as fundamental para la 
democracia mexicana el respeto a la autonomía sindical"." 

También hubo reacciones en los medios empresariales contrarios a la 
reforma política . Roberto Solfs Castillo, presidente da la Asociación de 
Industriales del Estado de Guanajuato, ante José López PortiHo declaró: 
"Aprov~hando la Reforma Política, la subversi6n esta propagada (sic) y 
ciertamente desatar el fuerzas y pasiones que harén cada vez más dificil la 
armonía y la estabilidad de nuestras instituciones"." El Heraldo de México. 
que expresa a un fue11e grupo empresarial. en un editorial" señaló: "si 
queremos ser congruentes con nosotros mismos. no podemos hacer otra cosa 
que actuar de la misma manera en que pensamos. Así lo lógico es que todos 
los millones de habitantes del pals que salieron a la calle a vitorear a Juan 
Pablo 11. voten, el primer domingo de jwo. en contra del Partido Comunista". 
En Puebla. Javier Torres Leyva, del Comité Coordinador Permamente de la 
Ciudadanía Poblana. • dio a conocer un documento donde expone la tesis 
da que un sector de funciona rios del gobierno esté llevando a México al 
"conmunismo revolucionario". • 

Por su parte, Jorge Sénchez Mejorada. presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial fue muy claro respecto a la actitud que a su juicio deben tomar 
los empresarios frente a la reforma política. En primer lugar, llama a los 
empra~arios a fortalecer sus asociaciones gremiales y a formar agrupaciones 
cívicas para impedir "la avanzada del marxismo" que se ha infiltrado -ilijo
.. en los centros educativos, en el gobierno y en los medios de difusión 
masiva··. Agregó, que con el registro del Partido Comunista y de varios otros 
"disfrazados" que no se ostentan claramente como marllistas-leninistas, "la 
causa de la libertad ha perdido terreno". Finalmente. concluyó: "hay que 
denominar. sin eufemismos ... a lo que tiene un hombre y precisa connotación: 
comunismo ... ante el adversario activo los empresarios también deben ser 

• Luis Medina. Evoución electoral en 11 México Contemporin10, op. cit. 

activos ... a la difusión masiva de las ideas totalitarias se le debe oponer 11 
publicidad intensa del ideal democnltico". • 

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones y las reacciones que 111 
provocado, tanto para el Estado, que la impulsó, como · para las 
organizaciones democráticas y de izquierda que aceptaron la reforma polltiu, 
ésta representa un riesgo calculado. En el contexto de la crisis ecomlmicl y 
política, la reforma política es tanto una alternativa a un populismo dt 
derecha como a una mera acentuación del carácter autoritario y represivo~ 
Estado. De esta manera. desde la perspectiva del Estado, la reforma polltiu 
traduce un proyecto da pasar de un transformismo molecular basado tn 11 
cooptación individual "en la decapitación sin sangra" ' de los dirigentn 1 
intelectuales que encabezan o que potencialmente podrían encabezar 1111 
oposición popular: que es uno de los rasgos más persistentes del sistlu 
político mexicano. a un transformismo más orgánico en que se trataril de 
integrar en las reglas del sistema a organizaciones de la oposiciót. 
particularmente de izquierda. Con esto se busca prevenir el fortalecimiento dt 
una oposición más radical dado el contexto de crisis económica y el previsible 
desgaste de los mecanismos tradicioneales del control político. 

Desde la perspectiva de la oposición democrática y de la izquierda, r 
proyecto dt la rwforma polltica abrw las posibilidades dt edquirir un 11J1Cit 
polltico limitado, pero que les permite romper algunos de los obstáios 
legales y políticos que las han aislado de las masas. El trabajar an 11 
ilegalidad facitita la represión y mantenimiento del monopolio oficie! da IDI 
medios de comunicación qua las aisla de ampNos sectores da la pob11Ci6n. 
Desde esta perspectiva las organizaciones democráticas y de izquierda 1 

través del acceso a las cámaras, a los medios de difusión, al trabajo allilrta 
en las calles y las plazas. adquieran la posibilidad de fortalecer sus ba111 
sociales. Este espacio limitado puede convertirse en una palanca para fDIII9II 
otras barreras para el trabajo político orientado a la democratización dll 
país. 

Una de las principales objeciones a la reforma política, de parte da 11 
sector de la izquierda, es que limita la acción de la oposición al campo 
electoral y que mantiene el control corporativo sobre las granda 
organizaciones de las clases obreras y campesinas cuyos miem_l!ros nUn 
obfigados a pertenecer a un sector del partido oficial. Sin embargo, la.lucha 
en el campo electoral puede socavar indirectamente ese control. Por otn 
lado, la legalización de los partidos les facilita la lucha en el campo ideológ~ 
y las da la posibitidad de construir un consenso amplio en torno a la soluci6n 
de los problemas fundamentales del país, incluyendo entre listos al contTDI 
corporativo de la sociedad civil. La posición de rechazo a la reforma. puedl 
caer en el peligroso dilema de todo o nada, que lleva al inmovilismo o 1 
enfrentamientos suicidas. 

8. Perspectivas 

A pesar del debilitamiento de algunos de los factores más importintes que 
han mantenido la estabilidad política en México. el sistema ha soportado 11 
embate y ha intentado readaptarse. hasta ahora con éxito. a la nUIYI 
situación. En síntesis. sea por la vía populista en el periodo de Echeverril, 
sea por una política centrada en abrir canales legales aunque restringidos, di 
participación a la oposición, al mismo tiempo que se fortalece el apar1to 
oficial y la estructura corporativa en el periodo de López Portillo; el sist11111 
político ha logrado mantenerse intacto en medio de la cíisis económica y 
política, manteniendo sus bases sociales. 

En una situación de crisis de una gravedad que no ~zbía conocido el pa~ 
en tres décadas, una alternativa posil:ls habría sido simpl~;nente retomar una 
linea autoritaria frente a las clases subordinadas, sin recurrir a madiaciontS 
da tipo populista y propugnar una mayor fusión de intereses entre el grup~~ 
gobernante, la burguesía y el capital extranjero. En otras palabras. cerrar lu 
contradicciones en la cúspide del sistema e imponer una fuerte disciplina 1 
las clases subalternas. Esto implicaba seguir una tendencia semejante a la de 
los países del Cono Sur. Una variante a la alternativa anterior podía ar 
mantener al mismo tiempo un populismo de derecha, o sea sostener la abnz1 
con la burocracia sindical e intentar una política de privilegios hacia algunos 
sectores estratégicos de la clase obrera y de las clases medias. Al mismo 
tiempo, se trat11rla de imponer una férrea disciplina social al conjunto de las 

• De las dos fórmulas existentes: 11 de representativided mínma y la de prinera proporcionabilidld. 11 prinera favorece una mayor distribución dt anules a los partidos con mis 
baja votación. 

• Sobre este punto vÍ<ISt: Francisco Josí Paoli. ¿Romperá el PRII1 retormi política? Proi:ISD, N' 64. 23 enero dt 1979 

' Periódico Uno mÍII URo, 19/IV/1979. 

• B Univetnl. Mayo 6 de 1979. 

• Del 9 de mayo de 1979. 

• !Kganismo ligado a los empresarios poblanos. 

• B Die. Mayo 6 de 1979. 

• Entrevista a Jorge Sánchez Mejorada. op. cit. 



dasls subalternas y en nombre del naciona~smo reprimir a la disidencia 
dlmoclitica y de izquierda. La ~tima tendencia, tiene sus antecedentes en el 
,modo dt Alemán y en su versión más popubta en el periodo de Dflz Ordaz. 
· Sin embargo, en parte por el proceso qiJI! se dio a partir de 1968 en el 

11111. y que se reflejó en el aparato estatal durante el gobiarno de Echaverrfl, 
ll'rticullrmente con la renovación del grupo gobarnanta. el Estado ha dado 
••tras de buscar soluciones más complejas. como la intentada con la 
llforma polftica. Por otro lado, a manos que se intenten cambios en la 
correlación de fuerzas y en la estrategia de desarrollo". dadas las condiciones 
di crisis económica aguda. cualquier otra alternativa Havarfl a una solución 
ús autorit1ria. con poc1s posibilidades de implementar un populismo así sea 
úte de derecha. 

L1 renovación del populismo y el excesivo recurso al financiamiento 
extemo agudizaron las contradicciones económicas y políticas ya existentes 
en épocas de Echeverria. Sin embargo. la tregua q~ se logró con la 
renovación sexenal probó que el sistema político cuen~a~ con el consenso 
suficiente para intentar readaptarse a la nueva situación. De la misma 
111nera. la disciplina social impuesta por el Estado a las clases obrera y 
campesina y a los sectores medios. sin qua haya habido hasta l!hora una 
rucción suficientemente fuerte para poner en p8gro el equilibrio político, 
,.,.te constatar la eficacia de los mecanismos de control existentes y la 
dlbilidad de las fuerzas de oposición: y an consecuencia, la inexistencia de 
tltamativas políticas a corto plazo. Un papel importante an al manttnimiento 
di 111 dificil equilibrio ha sido tanto la política de acercamiento del 
sindlcailmo oficiel al sindicalismo independiente como la raforme política. No 
1111101 importante ha sido el manejo político por parte del Estado de los 
dlscubrimiantos de grandes reservas petrolíferas en el sentido de que abren 
11 posibilidad. en un futuro próximo, de superar la etapa de estancamiento y 
di eusterided en el gasto plil~co. 

No obstante las pespectivas apa(ICan poco claras. En primer lugar, la gran 
incógnita es la futura evolución de la crisis del sistema capitalista mundial y 
en particular de la economia norteamericana. De asta evolución depende en 
gran medida que la crisis de la economía mexicana y en consecuencia la 
agudización de las tensiones sociales no se agraven a pesar de la existencia 
di grandes reservas petrollferas. 

Sin embargo. aun en el caso de la crisis económica mundial no se agudice 
y contando con el incremento de exportaciones de petróleo. el futuro de la 
economía mexicana aparece con muchas interrogantes. El gran desafio es la 
definición de una estrategia de desarrollo que supere las contradicciones que 
llevaron a la actual crisis. Sin embargo, esta definición es problemática. Este 
diltma esU figado en parte al resultado del enfrentamiento de tendencias 
dentro del aparato de Estado. La saüda da Carlos TeHo y de Julio Rodolfo 
Moctezuma de las Secretarias de Programación y Presupuesto y de 
Hacienda, en 1977. y la sustitución da Ricardo García Sáenz por Miguel de la 
Madrid en las citadas subsecretarias de Programación y Presupuesto, en 
1979. expresan esas divergencias. La lucha por definir una nueva política se 

da entre una tendencia centrada en la modernización del aparato productivo 
y su vinculación más estrecha con el mercado mundial. y otra que defiende 
una estrategia de desarrolo donde al Estado tenga un papal pnponderante y 
que busca incorporar a amplios sectores de la población a la producción y al 
consumo, al mismo tiempo que trata de disminuir la dependencia exteme. 
particularmente de la economía norteamericana. 

Todo parece indicar que la primera tendencia está logrando consol!darse y 
el posible ingreso de M•xico al GATT confirmarla dicha apreciación. Si asi 
fuera. habrfl que prever la agudización de las contradicciones sociales y el 
desgasta de los mecanismos tradicionales de control. Este proceso tenderla a 
fortalecer los rasgos autoritarios del sistema. 

Por otra parte, independientemente de la estrategia de desarrollo que 
llague a definirse, todo parece indicar que conforme la economía se rec11pera 
y sobre todo al aumentar la importancia del petróleo. el papal del Estado va a 
fortalecerse. Por lo tento, hay qua prever reacciones en contra, de parte de 
los grupos empresariales con lo que el actual clima de entendimiento podrfa 
dabifitarse. De hecho, ya se han presentando algunas manifestaciones en este 
santido: a principios de 1979 tanto la CONCAMIN como la COPARMEX 
protestaron porque con$ideraban que se estaba presentando un excasivo 
intervencionismo del Estado en la economía. 

Finalmente, tanto si sa consolida una estr~tegia de desa~o que 
manten'• la exclusión de la mayor parte dt la DOIIIacl6n del cans1111o ~ de la 
producción. como si se implementa una pofltica econtllnica que b~ 
combatir la marginación y al desempleo y tfltl dt tlavar loe nMI• de llida 
de la mayor parte de la población. los rasgos autoritarios y corporativos del 
sistema tenderán a mantenerse como condición indispensable para su 
perpetuación. . 

En sintliss. el actual sistema polftico ha mostrado su incapacidad de 
establecer una estrategia da daserrollo orientada a satisfacer !as necesidades 
fundamentales ile la población. Da la misma manera, no parece poder 
prescindí~ de la arbitrariedad polcial y burocrática, ni tolerar la orgaÑZici6n 
de las clases y sactom sociales m4s importantes fuera da la tutellestatal. 
Tampoco ha podido permitir un sistema electoral que garantice 11 respeto 
irrestricto al voto. De asta manera, se abre un ampio campo de lucha · para 
todos los sectores y fuerzas sociales que buscan fortalecer la sociedad civil 
frente a un aparato estatal que tiende a limitarla y a asfixiarla. Esa lucha no 
puede tener perspectivas si no se da la misma importancia al problema dt la 

. organización de las fuerzas de oposición que al aprovechamiento de los 
espacios que se logran conquistar . . Esto impka enfrantar el problema de 
lograr un consenso entre los sectores mayoritarios de la población en tomo a 
proyectos que respondan a sus necesidades fundamentales y que saan 
políticamente viables. Esta viabilidad estará determinada por el hecho de que 
se parta de un proyecto de transformación social a partir del reconocimiento 
de la sociedad mexicana tal como es· en la realidad, con tOdos sus 
determinantes económicos, políticos y culturales y no conforme a un m*lo 
intemporal y abstracto. 

• T- alta y IOStenida de crecinitnto económico sin ilflación y sin que se pratnttrl un1 uilis slrit en el sector externo. futnta externa d1 finencilmitnto p1r1 una poftica 
de fuert1 gato público. sector ~gricol1 con taa 101tenidll de crltiniento. la IIÍittntia de una corriente migri!Oril de miRO de obra excedente a los &tillos IJ!idos. IIc. 

• LD que sin duda también inpliu grenda riesgos. pn no dljl de lfiii'1Ctr como 1111 11igenc:ie dt la crisis. 
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