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I. A) 
FVNDACION DEL PARTIDO NACIONAL REVOWCIONARIO. 

Electo el General Venustiano Carranza como Presidente 

Constitucional, el grupo revolucionario que habla sobrevivido a 

las primeras divisiones apJnas s& conservó Junto, ya que desde el 

comienzo del periodo constitucional se planteó el problema de la 

sucesión, a la que aspiraban figuras militares tan sobresalientes 

como el General Alvaro Obregón o el General Pablo González Garza. 

Al inclinarse Carranza por un candidato civil, el grupo 

obregonista acudió a una de las rebeliones más sa11grientas que 

hasta el momento se habla suscitado. Una peor aún, se repitio a 

replantearse en l924 la sucesión de Obreg(Jn; y en 1928, la lucha 

facciosa concluyó con la muerte de los tres candidatos 

revolucionarios: los General~s Serrano y Obregón asesinados y 

Arnulfo R. Gonz&lez fusilado. <A> 

Este hecho inesperado planteó una serie de problemas al cual 

más delicado; ante todo habla que nombrar un presidente interino 

que iniciara el perlódo para el cual el General Obregón habla 

sido ya electo. Este ca.nd.tdato tendrJa que satisfacl!lr al grupo 

obregonlsta, ddseoso de asegurar su acceso al poder (frustrado 

transitoriamente por el asesinato de BU llde1•), en la próxima 

elección de president8. 

Al mismo tiempo, el presidente interino deberla de otorgár 

garantías al General Plutarco Ellas Calles, el mandatario a punto 

de t11tlir. 

<:A> confront: Quirarte, HartJn ; "Visión PanorAmica de la 
Historia de Héxico, Editorial Cultura, 3a. Edición, Héxico l967; 
pp. 226-229. 
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Parecía pues. que la dnlca manera de evitar una reacción 

violenta del bando obregonIBta, que incluso podrJa desembocar en 

un levantamiento militar. era que el General Calles. lanzara y 

apoyara la candidatura de un obregonlsta decla1·ado y conspicuo. 

Pero ello habría significado 6U propia desaparición del escenario 

polJtico, ya que, primero los obregonJstas no lo hubiesen 

aceptado en sus filas sino como simple solda.do y, segundo éstos 

sospechaban que no resultaba a,jeno al asesinato del General 

Obregón. Semejante arreglo resultaba, pues, poco menos que 

imposible; de esta manera las figuras mlis sobresalientes se 

encontrab8.n comprometidas con 3J¡¡una de las partes pugnantes. <B> 

Frente a ésta confusa situación, y sin duda con el recuerdo 

de las escisiones sangrientas de 1920 y de 1924 en la que Calles 

participó en forma por demAs activa, se formó el Partido Nacional 

Revolucionario, de cuya primera convención saliera el candidato a 

la presidencia constitucional. al cual todos se comprometer1an a 

apoyar y aceptar. 

Es decir, Calles buscó establecer un mecanismo que le 

permitiera perptttuar el rdgilDBn una vez que él abandonara su 

cargo. Convenció bábilmente a la mayoria de los caciques, obreros 

y ciJJDpesinos de que la centralización del pader político serla un 

beneficio para el.los, m115111a que resultaba importante ya que las 

primeras etapaB de la revolualón se caraaterizaron por las 

divisiones entre las fuerzas políticas. 

<B> confront: Ibfd, pp. 235-243. 
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Elias Calles propuso que los caciques se unieran en un s6lo 

partido para perpetuar ciertos privilegios que gozaban, ya que 

perderian todo si el desorden existente continuara. 

La violencia continuaba en torno a la mayoría de las 

elecciones locales o nacionales; las luchas religiosas 

continuaban con intensidad; Héxico se dirigia hacia la depresión 

que afectaba a todo el mundo y que probablemente exacerbaría el 

descontento de los trabajadores. 

En torno a ello, el Partido Nacional Revolucionarlo fué 

adquiriendo peder. No exist!a unidad en los partidos palíticos 

desde el siglo XIX y su suerte habla dependido con frecuencia de 

la de sus l!dereB. 

Es más, el sistema de ,Pdrtldos habla estado muy fra8111entado 

por la existencia de un s~nnrlmero de partidos débiles; sin 

embargo "de los cincuenta partidos registrados en 1929, quedaron 

cuatro en 1933" <1>. 

Cuantos más favores ordenaba y dispensaba a travós del 

Partido, el General Calles, tanta m4s fuerza adquiría el Partido. 

A propuesta del Presidente de la Repl1blica, el Gerieral 

Calles, en su mensaje al Congreso de la Unión del ;rimero de 

septiembre de 1928. la mayoria de los revolucionarios aprobaron 

con entusiasmo y decisión la idea de unificarse dentro de la 

organización de un partido pol1tico nacional, de actuación 

permanente y bajo un programa de principios. 

<1> Gonzalez Casanova, Pablo; La Democrscia en H~xico; Editorial 

ERA; 9a. Ed1c1on;Héxico 1977; p.120 
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El primero de diciembre del mismo año, quedó instalado el 

comité, nombrándose como presidente del mismo, al General 

Calles. 

Dicho comité. invitó a las diversas 01·gani::aciones, pa1·tido& 

y clubes revolucionarios de la Reptíblica., a unificarse e 

integrarse en el Partido Nacional Revolucionario estableciendo 

que perse¡¡ui&. como fines: 

Pri111ero: in vi ta:· a los partidos .• agrupaciones y 

organizaciones politicas de la Repóblica, de crRdo y tendencias 

revolucionarias a unificarse en el Partido Nacional 

Revolucionarlo. 

Segundo: convocar oportunlJ1116nte a una convención de 

representantes de todas las organizaciones existentes que 

deseasen formar parte del Partida Nacional Revolucionario, donde 

se discutirla: 

a. Los estatutos o constitución del partido. 

b. El programa de principios del mismo. 

c. La dBaignación de un candidato 
constitucional dd la Rep~blica y 

para presidente 

d. La designación de las personas que deberán de construir 

el Comité Director o Consejo Nacional de la citada 

institución, durante el periódo que espec1flquen loS 

estatutos aprobados". <2>. 

<2> Conchello, Jos~ AnMel; Los Partidos Polltlcos en H'x1co; la. 

Ed.; H~xico 1975; Editorial Fondo de Cultura Econ6m1ca, p.374. 
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El General Calles. prometió lanzar oportunamente la 

convocatoria psra la cont'ención. estableciendo las bases a que 

dt:>l.1erí .. =m sujetarse las a11rupaolones para concurrir a ella. a 

prepara1· y publicar un reglamento inte1·110 de la convención J' a 

dar a conocer con oportunidad el proyecto de programa del 

partido, estatutos J' constitución. 

Con el surgimiento del Partido Nacional .Revolucionario, fué 

como el régimen superó la dispersion regional d~l poder político 

que en inumerables ocasiones había contribuido a la inestabilidad 

del país. 

El desarrollo del Pa~tido Oficial Hexicano, resultó ser la 

pieza clave de la institucionalización. 

Hás, sin embargo, el Partido pudo haberse debilitado desde 

aus inicios. pues bien la 1nstituclondlizac16n del r~glmen habla 

sido uno de loa motivos por los cuales Calles lo creó, la 

perpetuación de su propio poder político fue el otro, más 

cualquier posibilidad de que el partido fuese un mero vehículo 

para el pader personal del General Calles culminó con la 

el1minac1ón 

Presidente. 

realizada por el General LAzaro C&rdenas, 
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I. BJ 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

"Fl Pa~tido Nacional Revolucionario en nombre de la opinidn 

revolucionaria de Héxico declara: 

PRIHERO: El Partido Nacional Revolucionario, acepta en forma 

absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza el sistema 

democrático y la forma de gobierno que establece la 

Politica de los Estados Unidos Hexlcanos. ·LucharA 

Constitución 

decidida y 

enérgicamente por hacer cada vez mAs eLBctivod en Héxico, la 

libertad del sufragio y el triunfo de las mayorlas en los 

comicios. 

Procurar6. Por todos los medios a su alcance, la estabilidad 

de los gobiernos emanados de su acción polltica, ayudarA y 

estimular~ paulatinamente el acceso de la mu;Jer mexicana en las 

actividades de la vida civica. 

SEGUNDO: El Partido Nacional Revolucionario tendrA como una 

de sus finalidades esenciales la de realizar en nuestro país un 

mejor medio social. El Partido, reconoce que el progreso material 

y cultural de H~xico estAn subordinados a la condición económica 

y mental de nuestro pueblo y por lo tanto, en su anhelo do 

alcanzar para él una civilización superior, señala la urgencia de 

dedicar todos los esfuerzos Y todos los recursos Posibles al 

mejoramiento integral de las masas populares. 
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Ante las características de la vida moderna, cada vez más 

agitada, señala la necesidad nacional de acelerar ese 

mejoramiento, y an el orden de las ideas que comprende la lucha 

c..'e clases velar§ par la formación y cumpliDll:mto de las leyes que 

constituyen una garantla de los derechos del proletariado, hasta 

ahora menoscabados por la superioridad de los explotadores sobre 

los explotados. 

El Partido Nacional Revolucionario, asimismo, declara que 

son fundamentales, para el logro de la emancipac16n de los 

trabajadoz•es de las ciudades y del campo, los preceptos 

r-"'1 contenidos en los articulas 27 y 123 de nuestra carta 

fundlJJD6ntal, asI COIDO la Ley del 6 de enero de l9l5 hecha 

constitucional, y que los sostendrá indefectiblemente a través de 

su vida de partido, hasta que constituyan una conquista real y 

efectiva cuidando que las lsye8 .reglamentarias, que de ellos se 

expidan, no desv1rt6en el esplritu altamente nacionalista y 

humano que las doctrinas encierran. 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce en las clases 

obreras y CBJDPBBinas el factor social mAs importante de la 

colectividad mexicana, factor que a posar de la pastraci6n en que 

ha vivido. ha sabido conservsr a través de nuestra historia 

conservando adn el mAs alto concepto del inter~s colectivo y del 

1nterás patr1o, siendo por esto que el Partido radica su anhelo 

de hacer de Héx1co un pals grande y p1•óspero en la c1vílizaci6n 

cultural y económica de esas 6randea masas de trabajadores de las 

c1udades y de campo. 
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El Partldo Nac1onal Revolucionarlo estatuye, como uno de los 

puntos capitales de su programa, el de demandar e imPoner normas 

legales de protección y aiv11lzaclón al conglomerado ind1eena del 

pals, buscando los medlos de ob~ener para él igualdad de 

condialones para su defensa en la lucha de la exlstenaja, e 

incorporando las actividades de la vida nacional como uno de 

nuestros factores étnicos m~s valiosos. 

TERCERO: El Partido Nacional Revolucionario, declara 9ue el 

4.-· constante e indeclinable sostenimiento de la soberan!a n~cional 

debe ser la base de la politica internacional de Héxicoª Que 

f'";-' sobre esa base debe-rán de ser sostenidos los demás pri1icipios a 

que se su.jetará el desarrollo de dicha pol!tica, ea decir, el 

inalterable sostenimiento do loa principios revolucionarios 

mexicanos y de las leyes nacionales de ld tierra, sin inmiscuirse 

México en los asuntos interiores de otros paises y sin permitir, 

correlatív8111ente, la .intromisión de otros paises en los asuntos 

interiores de Héxicoª 

Fraternal acercamiento con las naciones latinoamericanas, y 

Justa y leg81 el.im.inac.ión de d.ifere.ncla.s con cualquier 11ob.1ernoª 

Desconocimiento de cualquier doctrina axtraña que se trate de 

aplicar a los derechos nacionales de México. Reprobación de las 

guerras internacionales, admitiendo únicamente las impuestas par 

motivos de defensa. Cord1al y desinteresada cooper4clón para 

resolver pac1ficamente las dificultades entre naciones. 
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Desarrollo del comercio y de la cooperación intelectual 

internacionales. Garantizar dentro de la norma exclusiva de 

nuestras leyes los derechos y actividades honestas de los 

extranjeros radicados en la República. Aceptación habitual de 

los principios de arbitraJe en las diferencias internacionales 

as!, como la conciliaci6n y mediaci6n en todos aquellos casos que 

110 se afecte la independencia. 

CUARTO: El Partido Nacional Revolucionario, declara que 

pasada la lucha armada de la revolución y logrando en la 

conciencia nacional el arraigo de su ideología los gobiernos 

emanados de la acci6n política del Partido deberán dedicar sus 

mayores e~ergias a la reconstrucción nacional, prosilllJiendo la 

labor que han desarrollado vigorosamente las administraciones 

revolucionarias. En éste concepto atenderá a la organización 

económica del país y al sanamiento de sus finanzas sobre los 

principios nuevos que en ásta mator1a inscribió en su programa 

la revolución. 

La polltica financiera tender~. fundamentalmente, a dBr a la 

nación una solvencia moral y material, mediante el cU111plhnJento 

estrJcto de sus obligaciones Jnteriores y exteriores; para lo 

cusl ajustará el gobierno sus erogaciones exactamente a la 

capacidad contributiva dsl paJs. La acción económlca que se 

desarrolle se inspirará en el meJoramiento de las condiciones d8 

vida del pueblo y estimulará toda actividad productora dentro de 

la República. 
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QUINTO: El Partido Nacional Revolucionario, reconoce que el 

poder público serA factor concurrente a la realización de éstos 

postulados si su integracion se hace con elementos de la debida 

filiación política, ;r por tanto, declara que luchará dentro de 

nuestras norma.!=' co11sti tuclonales y legales así como por medio de 

sus órganos constitu!dos en todo el palo. 

Porque 1~ integración de los gobiernos se realice con 

hombres de ideología revolucionaria, cualquiera que sea su 

posic16n social, siempre que estAn moral e lntelectualemnte 

capacitados para lleva.!" a cabo la realización del p.rograma 

. .,..-·' eminentemente patriótico de la Revolución. " <3> 

Estas declaraciones definen la doctrina del Partido Y la 

ideologla que sostuvo a través de sus actividades durante su 

prt1tJencla. 

<3> Rodr1fllJeZ Araujo, Octav1o; La Reforma Pollt1ca y los Partidos 
an Héxico; Editor.tal S11lo XXI; 6a. Edición; México 1983; p.p. 
l07-109. 
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I. C) 
PROGRAMA DE ACCION 

"El Partido Nacional Revolucionario conceptúa que la 

educación pública en México debe tender a la realización de las 

finalidades siguientes: 

I. Elevación del nivel cultural de nuestro pueblo. 

II. Definición y vigorización del concepto de nuestra 

nacionalidad, desde el punto de vista de nuestros factores 

étnicos e históricos, expresando claramente los caracteres 

comunes de la colectividad Hexicana. Procurará en éste orden de 

ideas, la conservación y depuracion de nuestras costumbres y el 

cultivo de nueBtra estética en sus distintas manifestaciones. 

III. Fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de 

la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los 

int9réses privados o individuales, menospreciando toda situación 

de privilegio creando la necesidad de una mayor eq~idad en la 

distribución de la riqueza, fomentando al mismo tiempo, el 

sentimiento de la cooperación y de la solidaridad. 

IV. La realización de un tipo de individuo superior desde el 

!'Unto de 

significa 

carácter. 

vista f!sico, por el cultivo de los departes, que 

tambi6n el medlo más apropiado para la educación del 

V. El partido prestará franco y decidido apayo a l·a 

actividad educacional en HAxioo, que se desarrolla dentro de los 

preceptos del articulo 3o. constitucional, can las finalidades 

enunciadas. 
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VI. ProcurarA una acción coordinada en los procedimientos y 

la uniformidad en .los sistemas y programas. desde los órganos 

federales educativos de mayor potencialidad, hasta los órganos 

municipales, prccu~ando con esto, una mayor eficacia del esfuerzo 

que se desarrolle en ramo tan importante. 

El Partido no pretende la federalización de la enseflanza o 

su centralización y control por el Gobierno Federal en la Ciudad 

de Héxico, ni relevar a los Estados y a los Municipios de sus 

atribuciones y respansabllidades en el rruno educativo. El partido 

cree que la acción del Gobierno Fede1•al, ltt da los Estados y 

Hunicipios debe coordiJJarse ent1•e sl, espiritual, administrativa 

y técnicamente; cuidando de no conservar la personalidad y el 

derecho de cada entidad federativa, pero estableciendo al mÍB/110 

tiempo, una ordenación lógica de todos los aspectos del programa 

educativo a fin de conservarlo coherente. vigoroso y tan 

extensivo como sea posible. 

VII. El partido conceptúa que en materia de educación debe 

de tenderse hacia la escuela activa y utilitarista. 

VIII. El Partido declara que debe de aprovecharse el acervo 

de la cultura lndigena como una afluente de nuestra cultura en 

general vlgorizándo as! el sentimiento de nuestra nacionalidad. 

IX. El Partido presentará su apoyo decidido a toda labor en 

pro de la desanalfabetización de las masas, especialmente las 

rurales. Procurará que la educacion del nivel medio cultural de 

Hé.'l(ico, se obtenga a base de educación de las grandes masas 

proletarias del campo Y de las ciudades. 
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X. El Partido procurará que la disciplina mental que se 

consigue con la instrucción primaria, elemental y superior, no se 

interrumpa en el niño, hasta que éste no haya alcanzado el 

desarrollo necesario para que se hayan despertado en él las 

facultades superiores del entendimiento y no sea la memoria la 

QnJca facultad que ~e ejercite durante su periódo escolar. A Rste 

respecto luchará por la creación de escuelas complementarias, 

agricolas, de pequeñas industrias, de arteS y oficios, etc., de 

acuerdo con las finalidades establecidas en ~ste programa. 

XI. El Partido declara por los medios posibles a su alcance, 

,..- fomentará la iniciativa privada para la enseñanza, dando toda 

clase de finalidades y estimulando la llamada escuela particular 

subvencionando. si es posible, los establecimientos de ésta 

Indole que cUJDPlan debidBJDente su misión educativa, quedando 

sujetos a inspecci6n oficial. 

XII. El Partido procurará que hasta donde alcancen las 

pasibilidades económicas de las gobiernos, se funden nuevos 

colegios y construyan escuelas rurales para niños y adultos. con 

objato de au:nentar la capacidad t6cnica de estos y cre~doles 

mayor concí~ncia de sus deberes y derechos. 

XIII. Escuelas especiales de pequeñas industrias y artes 

doméaticas para la muJer, con el objeto de ir introduciendo a 

ésta en las activ~dades productJvas, proporc1onAndole al mismo 

tiempa. los medios para capacitarla para la lucha por la vida. 
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.... 

XIV. .Deberán formarse los congresos educacionales en los que 

se dJscutan los problemas concretos de esta materia y tendientes 

a lograr un mayor desarrollo y c0J11prensión de las finalidades y 

puntos consecutivos del programa . 

.Debe fundarse el mayor numero de bibliotecas populares en 

las ciudades y en los campos •. con reglamentación adacuada para el 

fácil acceso y con las obras destinadas al fomento de la cultura 

nacional. Deberá favorecerse y subvencion6rse la impresión de 

libros, revistas y periódicos de carácter cduc3tivo . 

El Partido Nacional Revolucionario, a través de su 

·-,, organización en cada entidad federativa, promoverá la expedición 

de leyes gue aarant1cen a los maestros sus derechos de escalafón 

as1 como la debida reglamentación de las pens~ones de retiro. " 

<4> 
Con respecto a loe diversos sectores de la sociedad el 

Partjdo reconoció diferentes ~untos loa cuales expuso de la 

siguiente forma: 

"A- Con respecto a la industrja: 

El Partido Nacional RevolucJonario reconoce que l~ 

industria, como fuente de producción, es uno de loo factores que 

más poderosamente concurren bn benef1c1o de la economla general 

del pdis y, por tanto, apoyará y fomentará toda actividad 

industrial, hasta que éste importante ramo alcance el desarrollo 

y perfeac1onll.Ill1Bnto que exigen las necesidades de una vida 

nacional económ1cBJ11ente autónoma. 

<4> Conchello; Op. Cit., p.p. 393-396. 
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Con puntos concretos en su programa de acción, el Partido 

Nacional Revolucionario reconoce los siguientes: 

I. Debida protección y fomento de las grandes industrias, 

dentro de los principios generales de éste programa. 

II. Intensificación y desarrollo de la pequeña industria. 

III. Organización de los pequeños industriales para ponerles 

en condiciones de defensa frente a sus competidores de la gran 

industria y especialmente del extranjero. 

IV. Creación de bancos refaccionarios de la pequeña industria. 

V. Campaña efectiva y enérgica en favor de los productos de 

fabricación nacional. 

VI. Establecimiento y desarrollo de laboratorios de 

investigación, información y estadística industrial. 

El Partido Nacional Revolucionarlo, en materia de trabajo y 

previsión social, se esforzarA porque se expida y se perfeccione 

constantemente una legislación avai1zada que establezca el Justo 

equilibrio entre los factores de la producción: capital y 

trabajo; de acuerdo con la ideología establecida en su 

declaración de principios. 

El Partido hace suyo y lucharA porque se eleve a categor18 

de ley el proyecto del seguro obrero, en forma concebida y 

presentada a las Cámaras de la Unión por el General Alvaro 

Obre116n. 

B- Con respecto a la agricultura: 

El Partido sostiene que debe de protegerse y fomentarse la 

industrialización de los productos ag1•1colas, creando el crédito 

industrial necesario as! como las organizaciones cooperativas 

entre los agricultores. 
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Asimismo luchará po.r·gue los intert§ses agrícolas sean 

escuchados tanto para la discusión de los aranceles como para la 

revisión de fletes J' tarifas, para que la circulación de la 

producción agr1cola sea fácil y económica. 

El Partido Nacional Revoluciona.r·io. propugnará por 

lntensifica1• nuestra agricultura. medicmte la me.jora de nuestra 

técnica en materia agrícola, atendiendo debida.mente la Escuela 

Nacional de Agricultura, y relaclanándola con las escuelas 

centrales agrícolas, que también deben mejorarse y aumentar su 

nlÚJlel'O para establecer un ordenamiento ascendente de 

conocimientos, que permita contar al pais con agricultores 

cE1.paces de manejar su propia granja hasta con ingenieros 

.JJgról1omos suficientemente preparados. 

C- Con respecto a la hacienda y crédito pübl.ico: 

El Partido reconoce que es base fundamental para la 

estabilidad hacendaría, establecer y mantener el orden de la 

economía y en las finanzas nacionales, mediante la coordinación 

de las actividades productivas~ de la circulación y del consumo. 

Se consideró que la administración de los fondos pdbllcos y la 

direcc~ón de la politjca financiera tenga como base 1nd1spensable 

la providad y la eficiencia. 

La administración pública debe establece~ y funcionar sobre 

bases modestas, sí se considera que Héx1co, a pesar de su riqueza 

potencial. debe miraz•se en la actualidad como una nación pobre. 

Los gastos de administración, en todos los servicios püblicos, 

debsr4n de reducirse al mlnimo mediante la implantación de 

sistemas que reduzcan personal, tiempo y gastos de traba.jo en 

tramitación. 
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/1ediante éste sistema, podran destinarse mayores sumas a las 

inversiones productivas y a la atención de las actividades 

económic~"IS .v culturales del Estado. 

Es de urgencia, para el desarrollo económico de la 

RepuDlica. rehabilitar nuestro crédito en el extranjero. La 

rehabilitación debe apoyarse en un ccnvenio definitivo con los 

tenedores de obligaciones mexii:anas, ajustando a la capacidad de 

pago de gobierno. 

En beneficio de nuestros acreedores y de ld rehabilltac16n 

perseguida, deberá de buscarse el alza substancial de los valores 

"~ mexicanos en el mercado internacionül, basada en la seguridad, en 

el servicio de amortización y pago de intereses. Tal seguridad 

solo puede tener origen en el perfecto ajuste entz·e el servicio 

lntegZ"O de nuestras obligaciones financieras y la capacidad 

económica de la República, ya que el crédito público tiene como 

base escencial el impuesto. 

En la rehabilitación de nuestro cr&dito exterior. deber~ de 

tenerse en cuenta el problema general de la rehabllitación 

financiera de Hexico, desde los siguientes puntos de vista: 

a. Nivelación definitiva del presupuesto. 

b. Arreglo a la deuda interior, incluyendo las reclamaciones 

de los extranjeros. 

c. Reorganización de la compaflia de los Ferrocarriles 

Nacionales de Hexico Y 

d. Inversiones producti~as anuales para el desarrollo dol 

pais. 
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Como politica de saneaDJiento financiero se tende,rá a 

evitar, en la medida de lo posible, la creación de nuevos adeudos 

internos, mediante la ejecución estricta del presupuesto y la 

sujeción de todos los gastos públicos a las autorizaciones del 

mismo. 

En con~ecuencia, habrA de crearse el mercado n~cional de 

valores dAndose una mayor movilidad a la riqueza, representada 

por la producción agrícola e industrial. Asimismo deberá de 

fomentarse la creación de bancos refacclonarios, cajas de ahorro 

y de cooperativas de cr~dito; los almacenes generales de depósito 

f \ y los graneros con ramificaciones en toda la Rept1blica; teniendo 
~ ' 

como accionista a el Gobierno y a los Bancos, los cuales 

responden al propósito de fometar y movilizar la producción 

agrlcola e industrial. 

El partido reconoce que la prosperidad de Héxico deberá de 

ser una resultante de la prosperidad de todas y cada una de las 

unidades de su organización política, es decir, de sus 

municipios. 

Que la prosperidad del Hunlcipio Libre no se lograrA 

mlontras no exista la eficiencia económica, es decir, que el 

resultado de la tributación resulte bastante para cubrir sus 

gastos públicos y para abastecer de los servicios a la cominidad. 

En ésta virtud el Partido Nacional Revolucionarlo, luchaZ'á 

porque en forma segura, se vaya reformando la organización 

hacendaría actual pretendiendo fortalecer la hacienda municipal·, 

hasta lograr establecer las verdaderas bases de la vida 

económica." <S> 

<5> Conchello; Ibid; p.p. 400-405. 
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El programa del Partido Nacional Revolucionario, como Podrá 

observarse, se propanla objetivos, que de acuerdo con la política 

callista, se consideraba prioritario el desarrollo económico y 

cultural del país. 

El Partido Nacional Revolucionario, habría de ser el 

instrUJ>Jento Político cuyas funciones on el proceso electoral, 

prometiesen la unificación de los disidentes revolucionarios así 

como de los partidos locales, como único recuz•so para efectuar 

paclficlJJfJente la transmisión del poder. 

De Bsta mdnera serla suprimido el riesgo de 9ue el pals 

estuviese al borde de una guerz·a civil al acercarse el término de 

cada perlado presidencial y encontrarse con un sinnrlmero de 

aspirantes dispuestos a luchar mediante las armas para obtener el 

podt>r. 

Al conjuntar en un sólo partido fuerte, 

de subversión, Calles lograba poner en marcha 

aquellos factores 

una 

electoral institucionalizada, no personal, y una 

maquinaria 

disciplina 

Política por la cual los revolucionarios se sometían a un 

rtJ61amento equilibrador de fuerzas políticas antagónicas. 

Para el General Calles, el fin úl~1mo ~ra canalizar las 

ambic1ones personales de los miembros de la familia 

revolucionarla hacia una sola meta: el desarrollo económico y 

cultural nacional. 

22 



I. D) 

CONTORNOS AL PARTIDO 

l. Polltica Interna 

La cz•isls política por la que atravesaba la familia. 

revolucionaria, en el poder desde 1925, se hizo mAs se~era a raiz 

del asesinato del Genaral Alvaro Obregón. Teniendo en cuenta que 

la reelección de Obregón habla ocurrido en circunstancias de 

conflicto, debido ~ las rivalidades existentes entre el caudillo 

y el llder Harones, y po.l" la manera violen'la en que se eliminai .. a 

~/J.,. a los otros dos principales aspirantes a la presidencia Gómez y 

Serrano, la muerte del General Obregón, que beneficiaba a Harones 

y a los antirreleccionistas y, por supuesto, al General Calles, 

fUs un nuevo factor de lucha encontrada entre los grupas que se 

disputaban el poder. Los obregonistas culpaban del crimen al 

lfder Harones y hasta el propio Presidente El1as Calles, mientras 

que los antlrreelecclonistas permanecían a la expectativa. Las 

averiguaciones policiacas exigidas por los obregonistas acerca 

del asesinato no lograron encontrar a los supuestos autores 

intelectuales gue, con un móvil pol1tico, estuvieron detr~s de 

aquél fanático católico gue asesinara al presidente electo; de 

manera gue Jamás se esclareció si hubo o no tal móvil polltico en 

el crimen y las acusaciones contra los moronistas quedaron sin 

fundamento. 
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Empero, el grave problema era que la ausencia del General 

Obregón dejaba un vacio de poder que en aquél 1920 no podia 

vislumbrarse cómo y por quién serla llenado. La fuerza polltica 

estaba en manos de los obregonistas en el momento del asesinato 

de su líder, y el Presidente Ellas Calles aún no contaba con 

auténticos soguidores qu~ le permitieran neutralizar el peso 

político de aquellos, enemigo de 61 mismo y de Harones. 

Por otra parte, las subversiones de los militares regionales 

seguían constituyendo una seria B.l11enaza para la paz, sin contar 

con que se habla tenido que posponer la solución al conflicto 

religioso, debido a ld conmoción creada por el crimen contra el 

General Obregón quien, como ya oe dijo, estaba a punto de ult1mar 

los detalles para conseguir un acuerdo entre el Gobierno y la 

Iglesia. 

Tal era la conflictiva situación PolJtica en septiembre de 

l928 cuando el Presidente Ellas Calles rindió su Qltimo informe 

de gobierno, informe que habría de ser de gran trascendencia 

histórica debido a lo que en él se anunciaba. <C> 

Con notable astucia, el General Calles no sólo se abstuvo de 

considerarse facultado para ocupar el liderazgo que dejaba vació 

Alvaro Obregón sino que supo utilizar el hecho de la desaparición 

del "ultimo caudillo". 

<C> Confront: Krauze, Enrique; Plutarco E. Calles, Reformar desde 

el Origen; Editorial Fondo de Cultura Económica; la. Edición; 

H6x1co 1987; p.p. 136-159. 
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Anunciando en el mismo informe, que "El palB deberla pasar, 

de una vez por todas, de la condición histórica de país de un 

hombre, a la de Nacían de Instituciones que habría de dejar 

atrás a la era de los caudillos". 

No obstante con el paso a ese tiempo nuevo, México siguió 

siendo país de un sólo hombre y ese hombre fue el Presidente 

C~lle~ en los seis años de ms.xlmato, aón cuando no lo pareciera 

en aquellos diflciles momentos de fines de 1928. 

Después de justificar la necesidad de aquál cambio, el 

General Calles manifestó, en BU informe, la idea de cons~ruir un 

~ gran partido revolucionario que incorporara a los miembros de las 

diferentes facciones revoluclona~ias. destinadas a controlar la 

polltica general del pals pero reconociendo la autonomla de los 

partidos locales. La idea del partido como agente 

institucionallzador habla quedado esbozada aquál Jo. de 

septiembre, solamente faltaba que fuera aceptada por todos los 

hombres fuertes que constitulan la familia revolucionaria. 

Hás el problema polltlco inmediato era nombrar al Presidente 

interino qu~, según lo señalaba la Constltuc1ón. dsbsria 

encargarse del Poder Ejecutivo en casos en que un Presidente 

electo no llegara a tomar posesión a BU cargo. 
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El Presidente Calles propuso ante el Congreso que quien se 

postulara a la presidencia interina, o a la Constitucional 

posteriormente. no fuera miembro del ejército, queriendo evitar 

con esto las pugnas que podría ocasionar entre los jefes 

militares la deslganclón de cualquiera de ellos, con la 

consecuente eliminación del resto. Además el General Calles trató 

de impedir que se postulara como presidente interi~o alguno de 

los obregonistas que integrabar1 el Poder Leeislativo, po1·que con 

la fuerza que éstos tenian, él quedabB practicamente eliminado 

del escenario polltico. 

Así pues, El Presidente Calles consigulo que fuera elegido 

Emilio Portea Gil, un Jóven político que no habla ocupado puesto 

alguno en el gabinete y podía considerarse como ob1•egonista sin 

que fuera contrario al callismo. Habla sido gobernador en su 

natal Tamaulipas, donde emprendió una laboz· agrarista que le 

valió el arraigo popular; tambi~n habla desempeflado un papel 

político al dominar a las fuerzas de tendencias socialistas que 

intentaron desestabilizar su gobierno. La comisión de diputados 

que el1g1ó al Licenciado Emilio Portes Gil estableció que la 

pres1denc1a interina se prolongara el lo. de diciembre de 1928 ál 

5 de febrero de 1930, lapso en el gue prepararla el proceso para 

~ la elección const1tuc1onal de un nuevo presidente. <D> 

<D> Quirarte Hartln; Op. cit; p.p. 243-245. 
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llegada del In8eniero Pascual Ort1z Rubio a la 

P~'esidencia, inaugurada con un atentado contra su persona, 

ocasionó un serio divisionismo entre los políticos; se formaron 

grupos rivales que apayaban al General Calles, al Licenciado 

Portes Gil, e incluso al nuevo Presidente. Es obvio que en el 

fondo de aquél divisionismo se encontraba la lucha por el poder, 

y sobre todo la pugna por el control del PNR. 

La causa del surgimiento de los grupos se debla, en buena 

parte a que el Presidente Ortlz Rubio intentó liberarse de la 

vigilania e ingerencia del General Calles en su gobiorno, y en 

segundo lugar a que el anterior presidente interino no se 

resignaba a perder poder político,, ademáB de que babia logrado 

obtener seguidores dentro del grupo que ahora ejercia. El 

divisionismo impidió la completa integración del cuerpo 

legislativo a la organización del PRN provocando crisis incluso 

en el seno del Gabinete Presidencial. 

Aquella critica situación obstaculizó toda obra de gobierno 

que emprendiera Ortiz Rubio, y acabó por hacerlo renunciar a la 

presidencia, en septiembre de 1932, incapAz de soportar las 

fuertes· presiones a que lo sometian las rivalidades entre los 

grupos. 

El Ingeniero Ortíz Rubio fue sustituido por el General 

Albelardo Rodríguez, tambi~n militar revolucionario aunque sin 

mucho prestiguio, que se habla i·etirado a la vida privada y se 

habia convertido en empresario próspero. 
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En octubre de 1931~ cuando se produjo la crisis en el 

Gabinete del Presidente Ortf z Rubio, Abelardo Rodríguez regresó a 

la Política como hombre de confianza del General Calles, quien lo 

nombró Secretario de Guerra y luego Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo. Convertido el General Rodriguez en uno de los 

hombres e.lave del Jefe máximo, no era de extraffarse que recayera 

en él la designación como presidente sustituto, que habría de 

concluir el cuatrienio iniciado por el Ingeniero Ortiz Rublo. 

El General Abelardo Rodríguez tuvo buen cuidado ds no 

oponerse a la tutela de Calles y, en consecuencia, su obra 

administrativa, como se verá más adelante, resultó ser más 

importante que la de su antecesor. 

Hizo cuanto pudo por convencer a los miembros de su gabinete 

y a loe legisladores de su autonomia presidencial, adn cuando 

todos sabían que su actuación era puramente administrativa: el 

verdadero líder del ~11imen y el que to.1118.ba las grandes 

decisiones erd el General Calles a quien el General Rodríguez 

decía acudir con 

opinión. Aquella 

frecuencia para oír siempre su autorizada 

feliz colaboración entre el pre5idente y el 

lfder m6.x1mo de la nación permitió que se die~a una relativa 

cohesión interna y que, en consecuencia, 

proceso de consolidación constitucional, 

descalabros del gobierno anterior. 
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Tal cohesión interna hizo posible reestructurar al PNR de 

modo que deJara de ser una confederaci6n de grupos regionales 

para convertirse en el Partido Nacional ideado por el General 

Galles. Los nuevos estatutos establecían quA las organizaciones 

que integraban al PNR, deberían desaparecer a efecto de que todos 

sus miembros fuesen inscritos de forma individual y no en 

partidos pol.!ticos. Disponla tambi~n que no resultaba necesario 

la auscultación de la opinión de las mayorl~s en lo referente a 

la postulación de los candidatos; se habrla de hacer por medio de 

un plebiscito en el que solamente podrlan participar los miembros 

registrados. De ésta manera> el PNR se convertía en un verdadero 

partido nacional y se eliminaba el peligro de que los multiples 

partidos regionales perturbaran la paz y obstaculizaran la 

integración nacional. El Gensral Calles cumplia asi su promesa de 

1928: la era de las instituciones babia comenzado. 

En los primeros meses de 1933 se agilizaron dentro del PNR 

los movimientos tendientes a la designación del candidato 

presidencial para el si111Jiente periodo. Obviamente, el Jefe 

.aufximo tenla una •ran influencia en esa designación, aunque 

existen ciertos limites, pues no podía imponer un candidato sin 

tener en cuenta a las fuerzas pol1ticas sindicales en las que 

apoyaba su propio poder. 
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A esta circunstancia pudiera atribuirse el hecho de que en 

1933 no l·esultara seleccionado alguno de los dos precandidatos 

considerados como favoritos del General Calles y en cambio 

obtuviera la victoria el General Lázaro Cárdenas, quien pese a 

que siempre demost.z·ó ser callista, habla dispensado una cierta 

lealtad al Ingeniero Ortlz Rubio cuando ocurrieron durante su 

gobierno las crisis provocadas por el Gral. Calles. 

La influencia del General Cárdenas se debió en gran parte a 

la a'lianza que estableció con los trabajadores cuando fue 

Gobernador del Estado de Hichoacán, 

mostraba un conservadurismo que 

quien desde entonces ya 

se dejaba mostrar en el 

cumplimiento de las promesas a la clase trabajadora, precisamente 

en los momentos difíciles en la crisis mundial. As1 pues, 

CArdenas empezaba a ser visto como una nueva esperanza para las 

clases populares, y esto le permitió conseguir seguidores dentro 

del partldo sln quebrantar la disciplina del miSlZJo. El grupo 

cardenista tomó tal fuerza que recibió el apoyo de muchos 

generales y jefes militares, de las organizaciones campesinas, de 

varios caciques importantes y hasta de algunos miembros del arupo 

callista. 

Por todo 

Cárdenas ya que, 

las reglas del 

ello, el jefe máximo decidió apoyar al General 

después de todo habla demostrado disciplina en 

juego, y la supremacla del Gen9ral Calles no 

parecla correr riesgo alguno. 
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La candidatura oficial del General Cárdenas fué aprobada en 

la Convención del PNR celebrada en Querétaro en el diciembre de 

1933. 

La Convención del PNR Birvió también para la presentación 

del proyecto del " Plan Sexenal ". Desde Junio de ese mismo aflo 

de 1933, el General Calles h~bla expresado la conveniencia de 

elaborar un minucioso programa de acción para llevarse acabo en 

el siguiente periodo presidencial, que seria extendido a seis 

años, noticia que provocó pugnas entre los cardenistas y sus 

contricantes, por disputarse la imposición de sus respectivas 

idess en la elaboración del programa. 

En la Convei-ición de Quer.ltaro, el grupa cardenista logró que 

el Plan Sexenal se convirtiera en un programa de transformación, 

en vez de que tuviera el carActer conservador que querían 

imprimirle los callistas. 

Así. el PNR elaboró el programa del "Plan Sexenal " en los 

silfUientes términos: 

En materia económica, propugnarla por un régimen en el que de 

forma pro6resiva fuera crtJciendo el intervencionismo estatal, a 

fin de regularizar las relaciones entre los diferentes factores 

de la producción, lo que no significaba atentar contra la Empresa 

Privada. 
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Se ha1•ía todo lo posible para evitar los monópollos y 

devolver a la nación los recursos natzu·ales que azín permanecían 

en manos de los extra,jeros, mediante el fomento a la inversión 

naciondl en la industria extractiva .v la creación de una 

industria metalúrgica mexicana. 

En la cuestión agraria, el plan fué más radical; consideraba 

a ésta como " El problema de mayor impo1·tancia en nuestro país, 

en cuanto a la distribución de la tierra y a su me,jor explotación 

para satisfacer los interéses nacionales, se comprometla a 

convertir a los campesinos que directamente trabajaban en la 

tierra en agricultores libres, dueños de la tierra y 

capacltados, además, para obtener 

rendimiento su producción··. <6>. 

y aprovechar en mayor 

Por lo tanto el plan 

consideraba 

latifundios 

con 

para 

gran urgencia el fraccionamiento 

satisfacer las necesldades de loB 

de los 

campesinos, 

pero al mismo tiempo proponla se estableciera una situación de 

confianza para los propietarios agrícolas que estaban excentos 

de afectaciones. 

Se acordó que la Comisión Nacional Agraria serla sustituida 

por una nueva or11a1Jizac1ón, el Departamento Agrario; sa 

di sol ve.r·lan las comisiones locales y se forma1·Jan nuevas 

comisiones agrarias mixtas. integradas por igual ntlmero de 

representantes del Departamento Agrario, del Gobierno del Estado 

y las Organizaciones Campesinas. 

<'6> GonzAle=, Luis. Los artffices del cardenismo, la. ed.; 

Editorial el Colegio de México, México, D.F.; 1975. p. 172. 
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Además, el plan establecía que una vez que la tierra hubiera 

s.ido distribufda. el gobie~·no se empetrarfa en organizar a los 

e .. iidat:al'ios para que x·ueran más productivos, poniendo a su 

al~ance métodos moderno~ de cultivo, semillas selectas, 

fertili:::antes y maquinaria. al tiempo que se emprenderlc1 una 

intensa construcción de obras de irrigación. 

En lo que concierne a .forest;ación, el plan propuso 

establecer una estrlcta vigilancia tendiente a evitar la tala 

indiscriminada de los bosques; realizar trabajos de 

reforestación. aplicando medidas adecuadas y, por último, hacer 

uso racional de los bosques. 

En lo referent~ a la polJtica vbrera, el PNR. n6 pasó de 

marcar algunos aspectos generales en el plan sexenal; decretó el 

desarrollo de una Pol!t1ca sindical, estimulando en todo lo 

posible a la organización de los trabajadores, sln mAs llmite 

que el señalado por las leyes, insisti6 en que se fijara un 

salario m1nimo y se fomentara la creación de contratos colectivos 

de trabaJo, como una forma de relacionar a los empr3sar1os y a 

los trabaJadorc~; recomendaba la implantación del seguro social 

obligatorio aplicable a todos los trabajadores. 
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Para la salud pública, el plan dispuso que se incrementara 

el porcentaje del presupuesto dedicado a éste aspecto social tan 

impartante y que dicho aumento se destinarla a favorecer la salud 

pública en los estados y no en la capital, que en éste renglón 

estaba mejor atendida, ademAs que los sobiernos estatales 

contribulrian a la realización de ésta obra con WlB parte de su 

presupuesto. Se propuso la creación de instituciones de 

beneficiencia y el desarrollo de campañas de.atinadas a evitar la 

prostitución y la IIH!lndicidad, además de que se buscarla 

promulgar leyes estrictas tendientes a reducir el alcoholismo y 

la drosadicción. 

En éste mismo ca111po de la salud pób11ca, y en relac16n al 

orden jurldico, el plan decretaba el establecimiento de 

tribunales estataJea para resolver los cr11DBnes cometidos par 

menores de 18 años; la organización de una fuerza policiaca 

preventiva; buscar los medios para conBBlfUir la regeneración de 

los reclusos: impedir que se hiciera peliculas contrarias a la 

moral o antipatrióticas; tratar de disminuir el fanatismo 

re1Jg1oso y muy en especial la creación de P.scuelas para el 

pu.,blo. 

Era precisamente en la educación uno de los puntos vitales 

de manera QUB se declaraba que el presupuesto federal nunca 

deberia ser inferior al 15% del total de sus gastos en éste ramo. 
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El PNR reconocla y proclamaba que la escuela primar1a es una 

1nstltución soclal, y por lo mismo, la enseñanza que en ella 

imparte y las condiciones que deben de llenar los maestros para 

cubrir su función 5Vclal, deberán de ser señaladas por el Estsdo, 

como representante genuino directo de la colectividad, no 

reconociéndose a los partlcular~s dicho derecho. 

Dentro de dste rubro no podemos estar en completo acuerdo 

debido a que se está 11mi tanda un de1•echo de garantía i.ndividual, 

s.tendo libre educaci6n y eneeflanza, aunque no por ello 

menospreciamos la intención mostrada en el plan pues su finalidad 

era la de incrementar el njvel e5colar y así asegurar mejores 

ciudadanos me.:!Jcanos. 

Agregaba, el plan, "que la educación debería de ser laica, 

budcando proporcionar una respuesta verdadera, científica y 

racional, a las inquietudes de los educandos, para formarles un 

concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y de la 

socl edad en que v 1 ven ". <7> 

Después de la convención de Querétaro, el 

Cárdenas protestó como candidato presidencial del 

Gral. Lázaro 

PNR y, 'aún 

cuando su 

asegurado, 

posJ.bilidad 

ascenso a la primera magistratura se consideraba 

puesto que la opos1c16n no tenía la más remota 

de triunfo, Cárdenas inició una CIJllJPaña electoral 

innovadora el dia siguiente de su protesta. 

<7> Ibid., p.176. 
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En tal virtud. realizó giras por todos los estados y 

territorios del pa.fs. como no lo hab1a hecho antes candidato 

presidencial alguno. Aquella intensa gira electoral le sirvió 

para varios propósitos: establecer y reforzar los contactos con 

los l.fderes locales, darse a conocer al pueblo, y enterarse ds 

los problemas a los que ibd a enfrentarse durante su gobierno. 

2) La Politica Exterior 

Hacia 1928, las relaciones entre Háxlco y los Estados Unidos 

eran muy cordiales: el Embajador Horrow había logrado establecer 

un tz•ato de personal amistad con el Presidente Calles, que 

repercutió en la existencia de una política de buena vecindad 

entre las naciones y permitió solucionar, al menos temporalmente, 

los conflictos entre ellas. 

Durante el maximato continuaron aquellas relaciones, debido 

en gran parte a que los Gobernantes Hexicanos, interesados en la 

Reconstrucci6n Nacional, mostraron buena disposición para 

afianzar sus vinculos con el exterior, a fin de atraer el capital 

extranjero, principal11Jente el estadounidense. 

No obstante la a1tuac1dn peculiar de un doble poder en la 

Pol1tica Hexicana. dificultó de cierta manera la buena marcha de 

las relaciones exteriores. porque los diplomáticos solian tratar 

los asuntos internacionalea directlJJ!ltlnte con el General Cdlles, y 

esto provocaba el dJs¡pJsto del presidente ~n funciones. 
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Los buenos deseos de Horrow y obviamente del Gobierno 

Mexicano de fortalecer la posición de Héxico en el Extran,iero 

para que volviera a ser considerado como miembro solvente de la 

comunidad internacional se vieron frustrados por la realidad 

económica que el p~ls vivia a principios de los años treinta, a 

causa de los gastos que debieron hacerse para sofocar la rebelión 

escobarista asI como los efectos de la gran depresión, que 

empezaron a hacerse patentes desde principios de 1930. 

Sel{'lln loe acuerdos de 1925, la deuda externa mexicana 

ascendía a 883 millones de pesos (435 millones de dolares), a

parte de ob.11gaciones pendientes como la deuda agraria, las 

reclamaciones por daflos causados durante la lucha armada, la 

deuda ferroviaria, y los intereses acumulados; en total, para 

l929, la deuda ascendía a la suma de l,061 millones de pesos. 

<8>. En las condiciones en que H~xlco se encontraba entonces con 

un presupuasto anual federal de poco m4s de 200 millones de 

pesos, era lóglco pensar que no podía pagar una deuda tan 

cuantiosa, asl que hubo necesidad de considerar como prioritario 

el pago de la deuda que se tenla en el Comitd Internacional de 

Banqueros, paroue éstog eran quienes. en mayor IDfJdida. podian 

ejercer presiones, y además tenlan en sus manos la posibilidad de 

abr1r para Héxico el crédito externo. 

<8> Banco Nacional de Comercio Exterior, 11éxico Exportador, 

Edltorial Cultura, Héxlco l939, p. 35. 
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Empero el gobierno estadounidense no estaba de acuerdo por 

un lado, en que se pospusiera el pago de las e:-.:propiaciones 

agrarias a sus nacion!Js, y por otro, se oponia a que concedieran 

a Héxico prestamos que aumentaran su deuda. 

Horrow tuvo entonces que plantear ante el Ingeniero Ortíz 

Rubio la urgencia del pago de la deuda externa como principal 

problema de Héxico, pero el presidente mexicano no solamente se 

negó a dceptar tal propuesta, sino que le anunció que deseaba 

adquirir un préstamo par 450 millones de dólares para destinarlo 

a la construcción de obz•as públicas. 

Cabe decir que la petición de 0rt1z Rubio fue rechazada al 

igual que otras menos BJ11biciosas que hicieron despu6s: los 

banqueros internacionales se negaban a prestarle dinero a Héxico 

hasta tanto no pagara sus deudas. 

A mediados de 1930, el Secretario de Hacienda, Luis Hontes 

de Oca, firmó un nuevo conv9nio con el Cdmite de Banqueros, sel{11n 

el cuál Héxico haría una emisión especial de bonos par valor de 

267 millones de dólares, que se habrían de canjear por los 

títulos originales, con una fecha de vencimiento de 45 años, 

variando el monto de las anualidades a lo largo de éste pez·lodo. 
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Los banqueros aceptaron cancelar 211 millones de intereses 

acumulados desde 1914. Montes de Oca trato de aprovechar la 

buena disposición de aqu~llos para solicitar un nuevo empr~stito 

pero le fué negado. He&es después, en enero de 1931, la situación 

del paJs se habla agravado, por lo que se hizo necesario 

introducir algunas modificaciones en el convenio del aflo 

anterior .. 

El convenio suplementario, que los banqueros internacionales 

no tuvieron más remedio que aceptar, pospanla por dos aflos la 

emisión de los nuevos títulos, asl como el pago a los tenedores 

de los mismos, aunque agregaba que se depositarían en México, en 

moneda de plata, las primeras anualidades estipuladas en el 

compromiso anterior.. Para aquél entonces, no solo México estaba 

en problemas; la "Gran Depresión" había obligado a muchos países 

a declararse imposibilitados para cumplir con sus compromisos 

financieros .. 

Como estaban las cosas, se hacia inevitable un rompimiento 

del gobierno mexicano con el Comité Internacional de Banqueros el 

cuál fue anunciado por Abelardo Rodríguez &n 1934.. La deuda 

llegaba entonces a 500 millones de dólares y aunque lo peor de la 

crisis habla pasado ya, las finanzas públicas no eran tan 5Ólidas 

como para suponer un pronto arreglo. 
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En cuanto a Horrow, desde 1930 se encontró en una situación 

dlflcil al no loarar la reanudación del pago de la deuda en las 

condiciones deseadas por el Gobierno de su país, y empezó a 

hacerse notar que su presencia en Héxico ya no tenía los efectos 

posl.tl.vos de ante.5. A fines de ese mismo e.ño, Horrow dejó la 

Emba}ada para ocupar un puest.:J en el Senado de los Estados 

Unidos; los sustituyó J. Reuben Clark, quien intento dar solución 

al problema de la deuda sl.n conseguirlo y sin lograr un buen 

continuador de la obra diplomática de Horrow. 

Al tomar pasesión de la presidencia Franklin D. Roosevelt, 

envió a Héxico a un nuevo embajador, Josephus Danlels, quien, a 

pesar de que en 1914 habla partl.clpado en la intervención 

estadounidense en Veracruz. se habla tornado un firme defensor de 

la linea no intervencioniata de su país en América Latina. Sus 

propias acciones como embajador dt:t Ht§xl.co, favorables a la 

política dé "buena vecindad" ya anuncic!.da por Roosevelt, 

opacaron aquél acontecimiento del pasado; Danlels procuró 

mantener con el General Calles la estrecha relación que habla 

creado antes Horrow, y se mostró publicamente como amigo de 

México. 

Aparte de la deuda externa, el asunto del J.""Btróleo fue otro 

JDOtivo de conflicto con Estados Unidos, a pesar del acuerdo entre 

el General Calles y Horrow en 1928. 
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Dicho conflicto se debio a que las compaflias petroleras 

redujeron la producción ya que esto hizo sospechar a las 

autoridades mexicanas que la baja era provocada artificialmente 

para presionar al gobierno a que modificara la legislación en 

favor de las empresas extranjeras. Se temía tambi~n gue 6stas 

hubieran decidido considerar a HSxico como un campo de reserva, 

mientras que dedi~aban mayor atención e inversiones a la 

explotación del petróleo en Venezuela. 

La baja producción llegó a tal nivel que hubo necesidad de 

importar combustible venezolano para satisfacer la 

nacional. 

demanda 

Entonces, el Gobierno Hexicano decidió BU11Jentar el control 

sobre aquél recurso tan importante, y se propuso crear una 

empresa petrolera, similar a la que se habla establecido en 

Argentina; se trataba de formar una organización destinada a 

explotar los yacimientos petrolíferos en terrenos federales, a 

fin de competir con las empresas privadas obligarlas a prestar 

mayor atención a la producción del .P4§troleo mexicano. El 

proyecto debió iniciarse a una ~scala menor de la que se habla 

pensado originalmente, poi•que el gobierno no contaba con recursos 

financieros; en 1934 nació Petróleos de 11éxica, S.A., con capital 

mexicano exclusivamente, porque ni los empresarios extran;Jeros 

ni los nacionales se interesaron en el proyecto. 
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Otro problema con la Unión American8. derivado también de la 

crisis económica, fue el de los trab8Jadores mexicanos emiarados 

al PBÍS vecino, quienes a c8usa 

rechazados y expulsados a 11éxico. 

del desempleo 

"Según se calcula, 

eran 

en 

allti 

1930 

regresaron de Estados Unidos 70 mil mexicanos~ 125 mil en 1931, 

80 mil en 1932 y 36 mil en 1933" <9>. El Gobierno Hexi.::ano no 

pudo protestar contra esa deportación porque habla tomado una 

medida semejante al promulgar la Ley Federai del TrabaJo, según 

la cu61 se pretendia disminuir el nilmero de traba.jadores 

extranjeros en Héxícc, afectando con esa medida a cerca de 40 mil 

trabajadores estadounidenses, gue tuvieron que regresar a su 

pa!s. 

Además. lo deportación de los chinoB de tierras mexicanas 

habla Pt1rJudicado a los ~stadounJdenses, porque aquéllos cruzaron 

ld frontera en busca de trabajo agudizando el problema del 

dBsempleo_ 

Hubo otro motivo de preocupación alrededor de las ~elaciones 

Bntre HBxlco y los Estados Unidos, de~ivado de ld intervención 

eatadounidense en Nicara11Ua an tiempoa dsl periódo Callista~ QUe 

ae resolvió con el trato Mnlstoso que luego imprimió l!~rrow a 

sus relaciones con el General Calles. 

<9> IbJd. p.42. 
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En 1929 el asunto volveria a ser-ac~u~lidad cuando C~sar 

Sandino (líder del grupo liberal que se oponJa al gobie~no 

conservador apoyado por los Estados Unidos en Nicaragua) fue 

aceptado por el gobierno mexicano como exiliado político; sin 

embargo, ésta acción no llegó a provocar el disgustó del gobierno 

estadounidense porgue Sandino, durante su estancia en México, 

estuvo constantemente vigilado no solo por agentes del gobierno 

me4...:icano, sino también par agentes de los gobiernos de Nicaragua 

y de los Estado Unidos. 

La política c4'1(terior de los gobiernos de maxlmato fue de 

rechazo al intervencionismo, como lo expresó el Canciller Genaro 

Estrada, quien durante el Gobierno de Pascual Ortiz Rubio creara 

la doctrina que lleva su nombre. Se¡¡ún la doctrina Estrada, 

H~xico se opania a que los paises extranjeroa se pronunciaran a 

favor o en contra del 6obierno de un pals, cada vez que se 

producia un cambio de réglmen por vLa revolucionaria o no 

democrA.tica. 

La doctrina negaba a las naciones extranjeras el derecho a 

otorRar o retirar su reconocimiento, parque consideraba que los 

cambios internos de los gobiernos sólo atañen al pals en cuestión 

y el resto de las naciones no debe intervenir en ellos. 
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Declaraba Estrada que en lo futuro México se limitaría a 

mantener o retirar a sus diplomáticos en casos de regímenes 

gubernamentales en el exterior. pero sln pronunciarse a favor o 

en contrll de la la3i Cimidad de un nuevo gobierno en particulai·, 

para no afecta1• los derechos de soberania de otras naciones. La 

Doctrina Estrada era una respuesta a las amargas experiencias que 

había padecido fféxico en el pasado, cuando cada nuevo gobierno 

emanado de una contienda interna ten.fa que luchar duramente por 

medio de las vías internacionales de la diplomacia para obtener 

el i·econocimiento oficial de las naciones extranjeras. Por otra 

parte, con tal postura contraria al intervencion.i.smo, 11éxico 

buscaba afianzar sus relaciones con los paises latinoamericanos. 

3) Economía y Sociedad. 

Agricultura. A fines de la d~cada de los veinte, en el 

sector agr1cola mexicano seguía dominando la economia de 

hacienda. existia, en menor grado, la pequeña propiedad. El 

eJldo, en aquéllos aflos, solamente representaba el 15K de las 

tier~as cultivadas y el 11% del valor total de la producción 

agropecuaria, debido a que la calidad de los terrenos eJidales 

era inferior a la de las tierras de la propiedad privada. 

Tal era la a1tuac1ón del lf~xico rural en t~rminoa 11t1nerales; 

m.fa si se toma par regiones es posible hablar de variabilidad: la 

diferencia mayor segu1a dandose entre la Zona Norte y las del 

C..ntro y Sur. 
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Las obras de irrigación reallzadaS por el Gobierno Federal 

entre los alfas de 1925 y 1934 parecen haber beneficiado 

principalmente a la aericul tura c,~mercial de la ::ona del Pacífico 

Norte, mientras que las del Centro, Golfo .v Sur, en donde hab1a 

mayor población y que constituían en conjunto más de la mitad del 

valor total de la producción agropecuaria, permanecían en 

o.:Jndiciones muy semejantes a las que se dieron durante el 

Porflrlato. 

En la producción agrícola. segu.fa existiendo disparidad 

entre los artículos destinados a la exportación y aquéllos para 

el consumo interno, disparidad que convertla los primeros en 

objetos de mayor atención por parte del Gobierno Federal, como se 

puede observar en lo relacionado con las obras de irrigación, 

realizadas de preferencia en ~l norte. La agricultura de 

exportación continuaba modernlzandose y también se habla 

dlirersifl.cado; a los productos tradicionales: henequtln, algodón, 

caf~, cafla de azacar, se hablan agregado ciertas frutas 

tropicales como el plAtano, cultivado en la zona del Golfo por 

empresas extranJeras, y algunas hortalizas como el jitomate, 

cultivado e1J el noroeste. Estos productos agrJcolas se 

destinaban principalmente al mercado estadounidanse, y en 1928 

repres~ntaron el 30X del valor total de las exportaciones, para 

diS1JJinuir proporcionalmente durante loa ~ltimos aflos del 

llJ&\:ÍllJ4tO. 
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El Petróleo. La industria petrolera estaba controlada de 

manera dominante por empresas extranjeras. y éstas aportaban mAs 

del 90.~ de la inversión dedicada a la producción del petróleo. 

por lo que en éste sentido la situación no habla cambiado 

respecto a .los aflos anteriores. 

No obstante, tres variantes en el rlJJ110 del petróleo 

caracterizaron el maximato; la primera de ellas, ya mencionada al 

tratar el tema de política exterior, 

producción que el Gobierno atribuyó, 

factor artificial de la pol!tica 

consistió en la baJa de 

de forma no muy errada, 

empresarial extran.iera; 

la 

al 

el 

segundo fue la creación de Petromex S.A., ya también mencionada, 

con la que el 60bierno pretendía neutralizar el control de las 

empresas petroleras extranjeras; la tercera se refiere al cambio 

que se di6 en el conaurno en aquállos años, pues mientras que 

antes la mayor parte del combustible extra!do se destinaba a los 

aie~ados 1nternacionales, a JDtJdiados de los años veinte empezó a 

adquirir importancia en el mercado nacional debido al aumento y 

diversificación de los transportes, a la planta industrial en 

crecimiento y al aumt"tnto de automé5viles. 

Otro a~pecto caracterlatlco del maximato en relación can el 

petróleo fue el efecto que sobre éste sector tuvo la crisis 

economla mundial, que influyo en la producc1ón y causó que Bsta 

dimn1nuyera. 
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Sin embargo, en lo que se refiere al empleo, la crisis no 

afectó en si al sector petrolero; debido a que las actividades 

petroleras ocupaban poca ~ano de obra y la producción no estaba 

tan estrechamente ligada a la fuerza de trabajo como lo estaba, 

por ejemplo la minerla. 

Comercio exterior. La crisis mundial afectó negativlJJIJente 

al sector dal comercio exterior, dando por resultado una 

tendencia a la baja en la producción petrolera, la cu~l segula 

siendo la m~s importante en el ren616n de exportación. 

El comportamiento de los productos agropecuarios de 

exportación siguió una tendencia similar, con la salvedad de que 

en 1930 aumentaron las importaciones de maiz y trigo a causa de 

una sequla que asol6 al país en el año anterior. La excepción la 

constituyó el sector manufacturero, que aprovecho la situación de 

crisis mundial no solo para capturar al mercado interno, sino 

para enviar algunos productores al exterior; no obstante, al ser 

pequefla su importancia en comparación con el resto de las 

actividades productivas no fueran grandes los beneficios que 

aportaron dichas exportaciones a la economla nacional. 

Siendo los minerales el ren616n fuerte de las 

exportaciones los mayores beneficios económicos eran obtenidos 

por las compañías extranjeras que controlaban esas actividades 

productivas. 
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1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

EXPORTACIONES A PRECIOS CORRIENTES. *l 

(11illoneB de PeBos) 

Pecuarias Agricolas Hinerales Hanufactura 

20.3 171.3 395.4 
18.6 144.5 422.8 
16.7 114.2 323.3 
7~ l 87.5 300.6 
5.7 73.3 219.6 
7.6 80.7 267.5 

10.3 91.6 535.0 
15.B 116.l 610. 7 

IHPORTACIONES A PRECIOS CORRIENTES *2 

63.2 
38.5 
30.0 
45.4 
65.3 
79.8 

(Millones de pesos) 

Haquint11rit11 
aparatos y 

herramientas 

Total 

357.8 
382.2 
350.2 
216.6 
180.9 
244.5 
334.0 
406.1 

5.4 
4.7 
4.5 
4.5 
6.1 
9.1 
6.8 
7.9 

Total 

592.4 
590.6 
458.7 
399.7 
304.7 
364.9 
643.7 
750.3 

Sin embargo al comparar l~s cifras de i.Japortac1on8a y 

exportaciones de las tablas •l y *2 es notorio la balanza 

c061BrcJ.al en el GtJXimato, era favorable a Héxico, pero t41Dbién 

con la mi811la caracterfstica de beneficiar al pala tJOlaJDl!lnte en 

impuestos y salarios. <JO> 

<10> Heyer, LoJrl!lnzo., El conflicto aocit11l y los 10bit1rnos dt>l 

maximato, la. Edición, H~xJ.co D.F., Editorial el Colt11J.o de 

Héxico 1978, p. 30. 
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·. 

El movimiento obrero. Hasta 1928, la CROH habla sido desde 

su fundación en 1919,, la que influyera m.4s notablemente en el 

movimiento obrero organizado, predominio que habla afianzado el 

enora1e poder polltlco que tuvo el líder Luis N. Harones, en 

especial durante el gobierno del Gral. Calles. Sin embargo, al 

colD6nzar el maximato empezó a declinar la fuerza de la CROH y de 

su l!der. La crisis pol!tica nacional, surgida como consecuencia 

del asesinato de Obregon, produjo divisionBs en el seno de la 

CROH y también luchas por la hegemonla con otras centrales 

obreras, con excepción de la formada por el grupo católico, que 

~ tras la rebelión cristera no volverla a disputa1· el control del 

movimiento obrero. Aqu61 divi6ioniBJ110 originó que aparecieran 

nuevos organismos: el Partido Comunista form6. en 1929. su propia 

central obrera, la Confederación Sindical Unitaria de H6xico 

(CSUH); en 1932 se fundó la CAmara del TrabaJo del Distrito 

F~deral, la cuAl agrupó a 146 organizaciones, ~ntrtt laa que 

estaba la CGT. Al año siguente surg16 una organización integrada 

por los d1s1dentes de la CROH, que encabezaba V1cente Lombardo 

Toledano, con la pretencidn de crear una "CROH depurada", que 

luego se conv1rtid en 13 Confederac16 General de Obreros y 

Campesinos de Héxlco (CGOCH), que para 1934 daba claras señales 

,. de lle11ar a 6Ub6t1tuir a la CROH en el pred01Dinio del 11JOvimiento 

obrero orManizado. 
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Habla además como los hubo antes sindicatos independientes 

formados por trabajadores que, perteneciendo a los sectores 

claves de la economia (mineros, electricistas, ferrocarrileros), 

consideraban conveniente conservsr una identidad y una linea 

pol1tica que les fuera propia. 

Estos grupos, l.:1.s confederaciones y los sindicatos 

independientes, fueron los protagonistas de la lucha obrera que 

se suscitó entre 1928 y 1934, con el objetivo primordial de 

definir al grupa que habrla de reemplazar a la CROH y lograra 

reanudar la alianza con el gobierno que el Gral. Calles, seguro 

de su poder, no estaba interesado en conservar. 

Existen otros motivos en relación con las circunstancias 

particulares de aquál momento histórico: luchar porque la "Gran 

Depresión" afectara lo menos posible a los traba.iadores 

organizados, ya que la reducción de salarios y de horas de 

traba.jo fue aceptada por los obreros sólo como un llllfl menor, en 

comparación con los despidos y cierre de plantas; por otra parte, 

la relación entre los sindicatos y el presidente estaba PBSétndo 

por un 1D01Dento de crisis y necesitaba volver a definirse, sobre 

todo del!lpués de que la Ley Federal del Trabajo, promul11ada en 

1931 sin que hubiera mucha participación obrera en BU 

formulación, habla institu!do la tutela del presidente l!lobre las 

relaciones obrero-patronales. 
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Aquella lucha obrera tuvo como resultado el debilitamiento 

de la CROH y el reforzamiento de Lombardo Toledano y la CGOCH 

que, buscando entablar una alianza con los miembros mSs 

progresistas de la élite política, vieron llegada su oportunidad 

con la postulación del General CArdenas. Hacia 1934 la nueva 

organización obrera empezó a dar muestras de su fuerz5 por medio 

de un considerable aumento de huelgas. con las que pretend1~ 

señalar al gobierno la necesidad de volver a integrar al 

movimiento obrero en la coalición revolucionaria, de la que habla 

sido desplazada por el callismo. 
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II.AJ 

FVNDACION DEL PARTIDO DE LA REVOWCION HEXICANA 

"Fundado el Partido Nacional Revoluclonario es bien sabido 

cuáles han sido los intereses históricos que han representado y 

es también conocida la misión que ha sostenido en el transcurso 

de los años con relación al ejercicio del Poder Revolucionario; 

desprendiéndose de estas circunstancias la necesidad de analizar 

ciertas fases de su misión y al11Unos detalles de su estructura 

para poner ambos aspectos atona con la evolución de nuestras 

reformas y en concordancias con variados elementos sociales que 

nacidos al impulso de la Revolución Mexicana tiene ahora vida 

fecunda, personalidad definida y tal afinidad con la doctrina de 

nuestra lucha que amerita incorporarse ellas mismas al Instituto 

político siempre que ~ste se transforme y modifique. 

Las antBriores consideraciones han sido hechas por el 

Ejecutivo Federal y los dirigentes del Partido, reafirmAndose la 

idea de que debe transformarse desde luego.el instituto pol!tico 

de la R~voluc16n. 

Hasta ahora se considera miembros activos del Partido a los 

campesinos, a los obreros manuales, a los empleados póblicos y a 

los miembros del Ejército nacional tomando en cuenta que éstos 

dlt11110a son el pie veterano y los sucesores de los primitivos 

ciudadanos que con espíritu civil y ejemplar se declararon 

dsfensores de la Constitución y del honor nacional, haciendo 

triunfar un movimiento un.hlime del pa1s en tal sentido. 
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Se pensó que deberian considerarse incluidos en &l todos 

éstos secto~·es porque unos y otros formaron la masa de la opinión 

y constituiAn los objetivos de la reforma social involucrada en 

la defensa de nuestras instituciones y porque ésta masa ten1a que 

ser directa a una causa como es la gubername11tal que para ellos 

es la clave de su seguridad laboral y garantía, no solo de sus 

libertades , sino de sus conquistas sociales. 

Sin embargo, de &sta doctrina, la mec~nica del pa.rtido no ha 

correspandido totalmente a la teoría de su composición y sí ha 

tenido funciones electorales claras e indiscutibles y posturas 

societarias .insospechables~ en distintas ocasiones su masa no fue 

tomada en consideración, ni todas sus resoluciones inspiraron en 

las tendencias expresadas en el acta de su fundación. Por otra 

parte, no solamente las funciones de derecho han sido mal 

diatribuidaa sino taau>Dco l1tl han sxi6ido laa propias obli6aciones 

de los coasociados. En efecto: 

obligaciones económicas con el 

cuAl agrupación ha tenido 

instituto político de 

las 

la 

Revolución ?. Sólo lo han sentido de modo forzado y obligatorio 

los trab.9jadores al servicio del Estado, los empleados pdblicos 

que dur~nte affoa bportaron millones de pesos para sostener una 

agrupación que debi6 de ser sostenida por todos, para bdneficio 

comrln y con el alto propósito de salva1TUardar para la Revolución 

el ejercicio del Poder. 

Y ea preciso rectificar estoa factores para la tranquilidad 

de nueatraa maaas y para el fortalecimiento de nuestra vida de 

polltica haciendo que el PNR se tranafonnara en un partido 
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de trabajadores en que el derecho y la opinión de las 

mayorías sean la forma fundamental de su propósito y al bienestar 

general y el engrandecimiento de la patria la liga que les una al 

poder póblico, haciendo de áste una promulgación de las 

determinaciones de la colectividad organizada. 

Para ello es indispensable que los campesinos de toda la 

nación Bi6an incorparados en las filas de la organización 

polltica con actos determinativos de su voluntad; que loa obreros 

manuales ingresan al Partido, a L~n de que su larga práctica 

societaria, su disciplina sindical y su reconosido espíritu 

colectivista, aparte de su masa nwnárica, contribuyan con los 

delDAs eleJDBntos del partido a la defensa desidida de las 

conquistas proletarias; que se incorporen las mujeres en general 

como aector trassndentalleimo para el co1DPle111ento de la acción 

conjunta de la Población en 1Daterias sociales y pollticas, a 

efecto de que ae eli•ine para BÍtllOPrtJ la inJuaticia tradicional 

de relegar a términos inferiores a la mitad del componente humano 

y con él a la parte mAs noble y estiJDable de nuestra sociedad; 

que Jos trabajadores intelectuales aspiraran honradamente a 

encauzar la actividad ds la colectividad por senderos del éxito y 

de beneficio general y a defender a la parte débil de la aociedad 

de laa a6reBiones del despotiBIDO o de la opresión en cualquier 

forlDB que ~ata ae manifieste ven6an a formar parte del Instituto 

de la Revolución; que las a6ru~cionea Juveniles representativas 

del 1111JYor entusiaamo y del mayor deapr11ndim1ento hU1Utno, actden 

en lat1 filas del pal'tido pal'a que pla,._ 11nticipad&mente la 

pel'eon1111dad de loe futUl'Oll c1ud11danot1 y que al entl'lll' en la vida 
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pablica se encuentren debidamente preparados y ori~ntados en 

un sentido ótil a los demAs. Y venga tambidn el EJ~rclto. no como 

masa deliberante o como corporación clasista que recordara una 

doctrina odiosa inherente a una casta especial. sino como una 

reintegración ciudadana que con disciplina colectiva y alto 

pensamiento de patriotismo y dignidad, que es la norma del 

EJ~rclto. siga respaldando las opiniones mayoritarias y velando 

por el mantenlmineto e integridad de la Consiitución y de la Ley, 

-1¡. ya que es necesario que toda función democr&tica se guie y se 

derive de los principios escritos y votados libremente por los 

organismos representativos del pueblo. 

Consecuencia de ~sta enUIDt1ración de factores afines para el 

$OStenimiento y desarrollo libre de un ideal común, es de su 

deber aostener au or6anil!JIDO no aólo cuando constante y 

dil16entemente para hacerlo sentir en todos los sectores de la 

patria. sino manteni~ndolo económic4ltlente, d~ndole vida material, 

vigorizando su pensamiento, cre~ndole medios de ejecución y 

multiplicando su~ funciones para el bien y la prosperidad de 

todot!I. 

La coacción oficial a los descuentos obligatorios de~cn 

desperecer de nuet!ltra 6poca y ser sustituidos por la conc1encia 

completa del deber; por la alás clara Y efic1ente manifestación de 

que sabemos y reconocemos como lndispenl!!Utble coatear nuestros 

actos clvicos y Justipreci•r el eJercicio d• nueatraa libertades 

con Ja aJ ... ener1la y entu•l•lUIO 9ue poneeoa para d1aputar aobre 

l•• 1•rantlas do ley y •obr. las prerro6atJvas del ciudadano. 
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Interpretando el sentir de los dirigentes del p.srtido quiero 

exp.z·esar que la transformación que se indica lleva como mira 

fundamental la de vigorizar el organismo creando para la defensa 

de la Revolución. dándole nuevos rumbos más de acuerdo con el 

progreso de nuest.z·as masas populares; depurarlo de ciertas 

caracterlsticas para poder as! consolidar en la conciencia del 

pueblo la verdad incontrastable de que el proletariado de Héxi.co 

sigue un mismo rumbo en su ruta constante y forma un solo grupo 

apretado y consci~nte para disputarle el poder a la reacción. 

garantiz~ndolo pa.z•a el ideal revolucionario y de ninllUna manera 

para el interés egoista. 

Con tales fundamentoa el EJecutJvo a mi cario dicta hoy el 

si¡¡uiente acuerdo: 

1) Comun!queae • la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Pi1blico 

y al 

dero11a 

1Jeparta11t1nto del Diatrito Federal que con 6ata 

el acuerdo presidencial de 25 de enero de 1930, 

fecha ae 

en 

autorizó a aquellas dependenciaa del Ejecutivo para que 

que 

fuera 

descontado al peraonal c.ivil de la administración federal, el 

autlldo correaponditmte • 7 d!aa d,. cada a/lo. 

2) Dir!Ja:m la Secretarla de Gobernación a loa 11obiernoa d,. 

aqu~lloa eatados en donde ae haya establecido el descuento a los 

,.ll]>leadoa pablicos, invit&ndoloa para que sea dero1•do ,.1 acuerdo 

que eatablec16 dicho deacusnto. 

Por altilllO el Ejecutivo Federal aplaude la iniciativa del 

c001it~ directivo del PNR de proceder desd,. lU•/lO • l•a 

modificacionea de au eatructura en la forma en que .!lfJ ex~aa en 

el cuerpa de doctrinaa de ~ate docu.ento y de prop6ai to ·de 

desarrollar Jaa actividades necesarias para que en el 11Jt1nor 
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tiempo posible queden inscritos, a solicitud de los .01ismos, los 

distintos sectores de acción social y sindical que existen en el 

pa1s J' que est~n de acue1·do con la ~tica J' flnes del partido 

naclonal áe los trab49Jado1·es y s::Jldados, asl como reforma1• los 

estatutos del Partido en la forma más adecuada a fin de que se 

g .. ttz·antice la hegemonls. de las agrupaciones sociales que interesen 

al nuevCl instituto paz•a los efectos de la función electoral y 

paz·a t.,1ue los distintos gremios .laborantes qu°e a dl pertenescan. 

asl como el sector femenino en particular. tenga la seguridad de 

obtener una representación proporcional en todos los pueetos de 

elecc.ión popular y en los dlrectlvos del propio partido. 

El Presid.,nte de la Reptlblica.- LAZARO CARDENAS. (firma). 

11¿x.ico. !J.F., a 18 de diclea1b1·e de 1937." <"11> 

<ll> Hort1no, Daniel. Los Partidos Pollticos d"l Hlxico 

Conte•porlneo, 10• 6dic16n, Editorial Pax-!Mx1co 1985, p.p. 137-

l.fl. 
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II.B) Pacto Constitutivo del PR/1. 

Loe sectores revolucionarios de Héxlco, integrados por las 

agrupaciones campesinas y obreras,por los elementos militares y 

par los contingentes populares, cuyos representantes firman al 

calce; habitJndose acreditado ante l!sta asa.mblell nacional conforme 

a Ja convocatoria respectiva, constituyen solemnemente, en tJste 

d!a 30 de 11Jarzo de 1938, el Partido de la Revolución Hexicana, 

JJJediante el Pacto ds Unión y Solidaridad que ss consi1na en las 

sJguientes claasulas: 

J.- Todos y cada uno de lo miembros de los 4 sectores que 

auscrJbl!fn .tate pacto BO obli11Uen , de »anera expretM y cate116rJca 

a no ejecutar acto ~llfUnO de naturaleza pollticoelectoral, si no 

ea par IDl!ldio del PRH y con estricta au,;Jec16n a loa estatutos 

reglamentos y acuerdos emanados de los órganos aupsriorss 

correspond1entes. 

2. Las lJ11as de c011Junidades agrarias y sindicatos c"1!1pes1noa 

de los diversos Estados de la República, y la Confederación 

CampesJna Hexicana, ae re6ir~ por au• respectivos estatutos y 

conservarAn su autonoaila y la dirscci6n y disciplina de aua 

afiliadoa, en cuanto al desarrollo de su acci6n eocial y 

reel1••c16n de su• f1n•l1d•des e•pec!f1c••· 

3. Lll Conf11dsr•ción ds Tr•b#JJadore11 de Hl1t1co (C'tlf), la 

Confederac!on RB6ional Obrara Hexicana (CROH), l• Confederación 

General de Tr•b11Jadore11 (CGT), el Sindicato Indu•trial de 

TrablJJadores Hineros, Hstalúr11co11 y S1m1lares de le Rep~bl1ca y 

el Sindicato Hexicano de Elsctr1cistas que, COlllC or1aniB11JOs 

políticos revolucionar1os dsl pals, ingresan al nusvo instituto 
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"' 

pol!t1co, consorvarlfn su autonom!a y la d1recc1ón y d1sc1pl1na do 

aua af111•doa, en cuanto al desarrollo de au acc1ón social y 

realización do sus f1nalídados ospec!fícas. 

4. Loa a1oabros dol EJlrcíto, do la Armada formarán parte 

del oraa.n1tllDO pol1t1co en su exclusivo car4cter de ciudadanos, y 

no on repreaentación dol instituto a,...,.do do la Ropdblica cuyo 

func1ona.1ento cont1nuar4 en plano absolutamente apartado de las 

contiendas y cueationea pollticaa, en •U aa~cto militar. 

5. Los el....,ntos del Sector Popular que se af1l1an al PJIH 

continuar<fn 10•111Jdo do plona libertad on ol dosarrollo de sus 

actividades profesionales, con suJec1ón a la disciplina de las 

a..,ciacionos a que pert•ne•can. 

6. Los contin1ontes fomeninos 

fo,..,.ción del nuevo 1n•t1tuto pol!t1co, 

que ahora acuden a Ja 

y los que - adhieran en 

lo •uceaivo, aerAn considerados en plano de completa i~aldad con 

lo• el...,ntoa .. ..,ul1no•. 

7. En sus actividades de carActer social, las a1rupacionea 

c1U1Jpeainaa ae COIJ'IProa»ten a no adlJ11tir en su seno a los 

contin1entes que a Ja fecha ¡pertsne•can a cualquiera de Jas 

or1an1aacion•• obrera11, y ••tas, a .a1 ~:, .. obli11an a no 

acllaí t1r •n au tieno a lotJ ele111ento1J que pttrtenezcM • lat!I 

.. rv,..c1-• c-•Jna•. Alrba• fiJarán aJ radio de acc16n y la 

cooperación •• van • 

or1anJ•acJonea c..,peaina• y ob,..,ra•, tan pronto co.o quede 

con.eieulda Ja ConfedoracJdn Nacional C..,,.•ina. 
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8. El criterio y las funciones del p.srtldo se normsrAn por 

la declaración de principios, el progrS/Ila de acción, y por los 

estatutos que 'sta propia asamblea constituye. 

Para debida constancia y docwnentac1ón histórica, se firma 

éste pacto por quintuplicado, para dar un ejemplar a cddB sector 

y otro lo conservar6 el Consejo Directivo del Partido. <12> 

<12> Historia DocllJllf>ntal dsl Partido ds la Revolución; T.3 ICllP; 

116xico, 1982: p.p. 475-476. 
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II. C) CONTORNOS AL PARTIDO. 

1. Polltica Interna 

Cuando el General Lázaro Cárdenas comenzó su campaña 

política para Presidente de la Repóbllca, declaró que existían 

regiones enteras en las que sus habitantes vivían ajenos a toda 

civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y 

pobreza más absoluta. Se trataba entonces de dar al proletariado 

un nlvol de vida econÓIDica ~s alto con mira de CU/Dplir los 

principios del Plan Sexenal. 

Al asumir al poder en 1934, el General CArdenas, parecía que 

el maximato inau61Jraba un periodo más en el que Calles 

controlarla el poder polltico, dejando al presidente en un mero 

papel administrador. Huchos creyeron que el actual presidente 

ser.fa tan dtJbil como lo hab.fa l!lido Ortiz Rubio, y aselfUZ"aban 

que, como ~ste, no habrla de llegar al fln del sexenio. Aquellos 

pronósticos ne6at1vos se fund41116ntaban sn la altuación de 

conflicto en que habla es.Ido el grupo en el poder a causa de los 

excesos cometidos Por los iJ.JIJigos privilegiados del General 

Calles, y por la fuerza polltica que todavla PRrecia tener el 

"jefe mh<imo... Se pensó que CArdenas no podía resolver aqut§llos 

conflictos quo amenazaban con romper el orden interino y que, por 

lo tanto no podrla llevar a cabo el programa que aomer~nts 

esbozara en su discurso de toma de posesión. 

Los primeros meses de gobierno fueron difícilea, debido a la 

1ran cantidad de problemas derivados del Callismo. 
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Estos provocaron una situación de anarquia en medio de la 

cuál destacaron serios problemas; la agitación religiosa y la 

agitación laboral. 

LB primera tenla su origen en el recuerdo de la guerra 

cr1stera, pues aunque ésta habla concluido, persistí.a el 

antagonismo ideológico y en variadas ocasiones se manifest6 en 

peligrosa violencia. Algunos Callistas eran act1r1•i.mos enemigos 

del clero y continuaron .las persecuciones re'ligiosas, escudados 

en el pretexto de acabar con el poder de la Iglesia y de t~rminar 

con el fanatismo religioso por el que el clero, según decían, 

mantenla sujetas a las mentes de los mexicanos y obstaculizaba el 

PZ"Ollrtll!lO. 

El conflicto religioso era parte de la herencia que recib1a 

cárdenas del Call1tJIDO, m.fa atJn, Bra parte del plan ideado po.r los 

callistas para levantar a las masas de católicos en contra de su 

gobierno. En aqudllos momentos el gobierno de CA.rdenas ~o estaba 

en condiciones de oponerse abiertamente a el Callismo~ mAs aan, 

parte de su gobierno estaba compuesto por agentes con ideologJa 

callista, pero gradualmente ap.lic6 ciertas reformas económicas y 

sociales que le permitieron ir ganando el apoyo de las ma&ts 

populares; cansadas de las promesas de los dirigentes callistas y 

de su5 arbitrarídadea. 

Con su pi•udente actitud de los cardenistas, hacia el clero, 

hicieron resaltar más adn el exalto anticlericalismo de los 

callistas, de esa manera se frustr6 el intento de ~atos por hacer 

aur11i.r otra lucha rell11iosa, por lo que decidle1•on hacer una 

lucha m.is pelillrosa, 111 lucha de los trabaJadores contra Jos 

patron~a. 
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El conflicto laboral fue debatido en el congreso entrB los 

diputados cardenlstas que formban una "ala izquerda" minoritaria 

Y los que se mantenlan ligados a Calles. constituyendo el "ala 

derecha" mayoritaria; los primeros estaban a favor de los 

derechos de los trabajadores, y 1 os segundos se habían 

pronunciado en contra de las huelgas. Aquella tensa situación, 

en medio del problema que constitula la lucha obrera, dió origen 

a las violentas declaraciones d~ Calles, que habrlan de propiciar 

una grave crisis p0lltica. 

La actitud enérgica del General C&rdenas, y la claridad con 

que manifestaba su defensa de las masas trabajadoras,. lo hizo 

acreedoz:o al apoyo dtJ laa divtJrsaa or11anizaciones laborales, que 

acordaron respetarse mutuamente y solidarizarse en torno al 

presídtJnte. De ahl en adelante se dieron diversas 

manifestaciones de adhesión a la po11tica cardenlata, inteeradas 

par adltiples trabajadores ruralea y urbanos. y por decenas de 

estudiantes universitarios e intelectuales. El 17 de Junio formó 

c.frdenas un nuevo gabinete, procurando que la selección de los 

nuevos secretarios sirviera para cal11Jar los &nimos y crear la 

confian~a de los católicos y trabajadores. 

Debido a los inumerables reveses sufridos por el General 

Calles, el 16 dtJ Junio anunció que se N>tir .. ba de la polltiaa Y 

tres dlas despu~s tomaba un avión con rU111bo a los Estados Unldos 

de Norteamer1ca. 

En clUlbio,. el gobierno de Cárdenas salió fortalecido de ésta 

crisis de Jw1io, ya que recibió de la 111ayorla de lol!I int~1rantes 

el apayo, incluyendo el ejército, consolldandose el Partido 

OfiaJ. .. 1. 
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Poner fin a al ID4Ximato fue una de las acciones cumbres del 

General L.§zarc Cárdenas, parque sin hacer uso de las armas 

consolidó el presldenciallB1110, dAndole una autonomía que serla 

definitiva. al mismo tiempo que acababa con las divisiones dentro 

del aparato estatal que ponían al país en serlos problemas de 

efectuarse 

cardenlsta 

que se 

una 11Uerra civil. De ahí en adelante, el 

pudo dedicarse de lleno a cumplir con los 

habla propuesto, apoyando principalmente 

trabajadores. 

gobierno 

objetivos 

a los 

La primera meta que se proponla C.tfrdenas era rescatar el 

derecho de Estado a asumir su papel regulador en las actividades 

económicas de la nación. Franca y decididamente declaraba que "El 

Estado es un agente activo de gestión y ordenación de los 

fen&nenoa sociales y vitales del pals, no un mero custodio de la 

integridad nacional, de la paz y del orden público." <13> 

Ahora bien, el gobierno habrla de emprender aquella tarea a 

través del Plan Sexenal, pero comprendfa que no podrla realizarla 

sin apoyo y colaboración de las masas obreras y campesinas, por 

ser Astas ma~aa. selllln el pensamiento cardenista, el factor mds 

importante de la colectlvldad mexicana; deber!an de ser 

reintegradas a la vida nacional. puesto que sólo actuando en el 

nombre de laa masas se Justiflaarla el intervencioniBl1lo del 

Estado en .la vida social. 

<13> Córdova, Arnaldo. La Polltica de Hasas del Cardenismo. 3a. 

Edlc16n, lf6xlco, 1980, Editorial Era, p. 46. 
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Como puede verse, aquella no era una idea novedosa, habla 

sido la idea central del papulismo obresonista, pero ahora, 

Héxico ya no era el mismo, era tiempo en que se convirtiese en 

acción polltica y no en idea demagógica. 

CArdenas, consideraba como factor primoridal en su acción 

social a la organización de las masas, que serla como la llave 

DJaestra con la que se podrla ir realizando cada uno de los 

progrl!Jl1JlJs del Plan Sexenal; adem4s, la organización implicaba una 

disciplina que hacia la más completa solución de las necesidades 

nacionales. Para conseguir la organización de los trabajadores, 

CArdenas propon1a "moralizar. unificar y dignificar el movimiento 

social, poniendo fin a las rencillas que provocan las divisiones; 

a la deshonestidad que causa el prestigio y a la admisión de 

individuos que per1Jiguen fJ.nes exlu1Jivamente peraonali1Jtas". <14> 

Para la consecución de dicha organización, en el mes de 

febrero de 1936, se realizó un Congreso de la unidad obrera que 

culminó con la fundación de una nueva central más vigorista: La 

Confederación de Trabajadores de México (CTHJ, en la cuál se 

fusionaron la gran 1DByorla de las agrupaciones obreras, mielltras 

que la CROH y la CGT, contrarias a la nueva central, iban 

quedando relegadas. 

La estructura de la CTH tendrla cOIDo base el aindicato por 
ramas da la industria y por empresas, que podrlan un.irse en 

federaciones, siempre que éstas se transformaran en sindicatos 

nacionales. 

<14.> Ibld; p. 56. 
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De acuerdo con sus estatutos, la CTH era un amplio frente 

nacional de trabajadores, dentro del cuál podían caber 

organlzacione3 de di8tintas ideológias> con tal de que aceptaran 

loa principios fundamentales de la ceneral-

Sin lugar a dudas, constitu!a el frente único de 

trabajadores que el Gene~al CArdenas habia planeado crear para 

que se convirtiese en uno de los pilares de su política de masas. 

Es necesario aclarar que C6.rdenas consideró entonces que en 

aquella central obrera no deberla de estar integrada por los 

campesinos ni par los burócratas. ya que los primeros ten!an 

dlversos intereses y lo~ ~e1111ndos no pod11!.l1 hacer uso de la 

huelga. 

H&s 6sto no quiere decir que el presidente se oponía s que 

cada uno de éstos 6rupos de trabajadores forlll8ra su propia 

organización por separado: de hecho, ~n agosto de J938 habr1a de 

farmar la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Por otra parte. 

reBimen Card~nJsta no 

las políticas econÓJllicas y sociales del 

podían realizarse en tanto no fuese 

nacionalizada la planta productiva: el Estado fuerte que se 

propon1a realizar era lncompatlble con la existencia de 

industrias y empresas extranjeras en los sectores claves de la 

econo~la. Por ello, el nacionalíS1110 habrla de ser elemento 

constitutivo del Eatado Hexlcano en tiempo• de Cárd6nas> atln 

cuando deb~ d~ admitirse que tal objetivo tlJJ!'Jpoco era una novedad 

;rolLtJca revoluc1onaria, o incluso prerrevoluc1on4r1a. 
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Fue en éste contexto que pudo darse un gran avance en la 

obra de nacionalización. aprovechando la coyuntura que ofrecía la 

Polltica Estadounidense de "buena vecindad". y los conflictos 

internacionaleo qua mantenían ocupado al Poderoso vecino del 

norte. La primera acci6n en aquella obra fue la nacionalización 

de los ferrocarriles, en junio de 1937. 

CArdenas creó una empresa deacentralizada que se dedicarla a 

administrar varios ramales que unlan pueblos y ciudades en 

allllJIIOB Eatados de la Repóbllca. 

Esta medida fue un primer paso para llegar a integrar un 

solo sistema de red ferroviario nacional, lo cudl no podla 

lograrse mientras el 49X de las acciones de los Ferrocarriles 

estuviesen en manos extranjeras. Por lo tanto, el Presidente 

L&za.ro CArdenas, decretó la nacionalización de las empresas por 

cauaa de utilidad pública, estableciendo un acuerdo con el 

sindicato de trabajadores ferroviarios, se¡¡p.ln el cuAl éstos no 

seriAn considerados servidores del Estado, y se respetarían los 

contratos que la empresa habla celebrado con ellos. 

Pero la naclonallzaclón mAa importante de la 6poca fu6 la 

expropiaclón p11trolera, que serla también la mAs te1D0rarJa. 

Desde que se promulga la Constitución de 1917, au articulo 

27 habla aido causa de serios conflictos en el extranjero, sobre 

todo con los Estados Unidos de Norteam6rica, porque los dueños de 

compaflJas petroleras en /1éxico, ejercían presión a su 60bierno 

par• que ~ate a su vez la ejerciera al 6ob1erno mexicano, a fin 

de evitar la aplicación del citado art!culo constitucional. En 

mAs de una ocasión el Goblerno Mexicano tuvo que dejar de aplicar 

su articulo 27 constitucional, es decir su política 
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causa de las amenazas de inte1•venció11 

ter1•itorial o de presiones económicas del pais vecino. De ahi 

quú el paso :r·irme en la nacionali::ación petrolera tenia que dar.se 

en circunstancias p1~opi~ias, tanto internas como externas. 

El mes de junio de 1936~ se reunió el primer Congreso del 

Sindicato Unico de Petroleros. con el fin de exigir a las 

compañías 1.s firt:Ja de un contrato colectivo.. declarando que en 

caso de que las empresas mantuviesen sus actitudes hostiles para 

los trabaJ·adores se irlan a la huelga. 

L<:1s obreros esperaron a que el asunto se resol viera paz• la 

via de las nesociacionss. pero despu6s de seis meses de espera el 

sindicato dispuso declarar la huelga ya que no habla recibido 

respuesta al11Una a sus peticiones, contando con el apoyo de la 

C'l'H. 
La huelga estalló el 31 de mayo de 1937, y cubrió a todas 

las empresas y las regiones petrolíferas. 

El Presidente CArdenas no intervino en contra de la huelga, 

a pe~ar de la esc~sez del eners6tico. aún mAs declaró que los 

obreros tenían el derecho de declarar la huelga en su lucha de 

conseguir mejorea condlclonss de vida. pero hizo un llamado a las 

partes en conflicto para que consideraran lo perjudicial que 

resultaba para la economla nacional~ Aquel llamado di6 como 

resultado que se reuniera un Congreso E.Ytraordinario de obreros 

del petróleo. quienes aceptaron poner fin a la huelga y actuar en 

colaborac16n con el &obierno para obllgar a las c0111pafllas a 

•tender sua d~mandas. 
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La huelga se levantó cuarenta d!as después de estallada, 

designándose una coa1isión de expe1·tos, la cui§l debería realizar 

una investigación para dictaminar si las emp1·esas estaban en 

condiciones financiera.s para satisfacer las demandas obreras. 

En el mes de agosto la comisión dtJ expertos J.n:r·ora1ó que en 

las regiones petrolJferas el valor real del salarlo habla ba,jado 

considerablemente a consecuencia de que los p1•oductos de consumo 

necesario eran superiores a los de otras regiones del pals, y que 

sólo la minoría recib1an mayor salario que el resto de sus 

compafleros. pero que incluso dicho salario representaba una 

tercera parte del que obten1an los obreros petroleros de la misma 

categorla en loa Estados Unidos de Norteamérica. 

La comisión de expertos también demostró que las compaflias 

no declaraban el monto real de sus eanacias y que se vallan de 

zm§todos refinados para encubrir una parte considerable de las 

mismas. 

Por lo que concluyó, sin lugar a dudas, que gran parte de 

las compañías hablan recuperado el capital invertido desde hacia 

mAs de diez aflos, y recibían ahora enonnea ganacias. 

A pesar de aquél fallo, las compaflJas continuaron negandoae 

a satisfacer las demandas obreras, confiadas en que el 6obierno 

no podla seguir apoyandolas, si se le amenazaba con cesar la 

e.-.:tracción del petróled, privandolo en consecuencia de lo"s 

ingresos que percib!a por éste concepto. El gobierno continuó 

con la miBIDa polltica, a pesar de que las empresas hablan 

recurrido nl recurso de amparo. 
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Habla un factor externo que coincidió en aquel momento en 

favor del enorme paso que Cárdenas iba a dar; Adolfo Hitler habla 

invadido Austria y éste hecho pronosticaba la inminente llegada 

de un conflicto ds 6randes dimensiones, el cu~l impedirla que los 

Gobiernos de Estados Unidos o el de la Gran Bretaffa interviniesen 

en México, si se decidiese el camino de la expropiación; por lo 

que el 18 de marzo de 1938 se anunció la expropiación petrolera. 

También durante el periodo del General Cárdenas se realizó 

la nacionalización de la propiedad agraria; el reparto de los 

latifundios d111ueltos fue otra de las caracte1~Jsticas que 

distinguieron al cardenfsmo. tal reparto significó de IDB.nera 

primordial el fortalecimiento del ejido, a diferencia de Obregón 

y Calles. que pugnaban por la pequefla propiedad, CA.rdenas pugnó 

su atención en la propiedad eJidal, aunque respetó la pequefla 

propiedad productiva. 

Tal posición era congruente con su po11tica indigenista, e 

Jntentó reatJtuJr la propJedad comunal de los pueblos Jndlgenas, 

pordJda con la ap1Jcac16n de la leyes de Reforma y definida por 

la lucha agrarista de Emiliano Zapata. 

La entre6a de tierras durante el periodo de Cárdenas se 

efectuó mediante el proced1miento de restitución y dotación; se 

crearon nuevos centros asrlcolas y se dividieron diversos 

latifundioa propiedad de extranj~roa. 
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En el mismo mes en que se decretó la expropiación petrolera, 

el presidente propuso organizar el partido oficial con el fin de 

reuniz- dentro dei mismo "a todos los aectores que estll.n 

interesados en el programa social que habrá de transformar a' 

nuestro pueblo," segrln palabras del propio C.:A.rdenas, <l5>. As! 

el Partido de la Revolución Mexicana surge el 30 de marzo de 

1938. 

La reorganización del paz-tido oficial consistió en integrar 

una amplia base l!locial incorporando cuatro sectores: el obrero, 

el campesino, el popular y el militar; loa cuA.les estableclan una 

plena autonomía entre ellos, sobre todo para que las 

or11anizac1ones obreral!I y cB111pesinas que hablan pretendido 

unificarse en una sola confederación no llegaran a formar un 

frente anico que pusiez-a en peligro la estabilidad económica y 

productiva del pals y al gobierno mismo. 

El pacto constitutivo del PRH, estableció que aquellos 

sectores intervinieran en polltica electoral por medio del 

partido; comprometía a los miembros del sector militar a no 

actuaz- como cuerpo armado en cuestiones electorales y. extendía 

plena autonomla a las clases medias que configuraban al sector 
popular. 

<15> Hietoria Documental del Partido de la Revoluci6n; T.4, ICAP; 

&J. Edición, H6xico 1982; p.33. 
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El PRH, propuso un proyecto de capitalismo del Estado, 

Nacionalista, antimonopólico, agrarista y obrerista; se trataba 

de tener una mayor intervención del Estado en la vida económica, 

dando trato preferencial al capital nacional, al mismo tiempo que 

se comprometla a organizar a las clases trabajadoras al 

ofrecerles que tendrían contratos col~cti~os de trabajo y mayor 

influencia en las decisiones del Estado por medio de la contienda 

electoral, es decir eligiendo a las personBs que deberian de 

representarlos en el Congreso, se propon!a instituir al Seguro 

Social, luchar por la igualdad politica civil y cultural en la 

mujer, y de los miembros de las comunidades indígenas. 

Como puede inferirse por la oreanización sectorial del PRH, 

éste dejaba fuera a los sectores empresariales, lo cu~l resultaba 

entendible, dentro de los propdsitos mismos de la politi~a de 

masas del cardenismo. 

Durante el Gobierno del General C&rdenas, la oposición 

politica tuvo diversos ordenes ideológicos; al iniciarse el 

sexenio, El Partido Comunista Hexicano (PC/1), formado por un 

pequeno grupo de gente, ae oponia al gobierno al suponer que 

serla una cont1nuac1ón del Hax1mato, tratando de mantener el 

control obrero a través de la constitución de WJ bloque 

sindical. A partir de 1936, el PCH, habrla ds dar 6U apoyo al 

Presidente CArdenas, aún cuando no se les 1ncluy6 dentró del 

paz•tido oficial cuando Jste se reorganizó en 1938. 

En el dlt1mo ano del aexen1o, el Partido Comunista Hexicano, 

rompió nuevamente relaciones con el cardenismo, pero es verdad 

que late JMrt1do nunca tuvo la suficiente fuerza polltica. 
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Casi a finales del periodo ~""ardenista, surge un nuevo 

Partido Polltico: el Partid Acción Nacional (PAN), fundamentado 

en ideología de derecha y organizado por Manuel Gómez Horln. El 

PAN se fundó el ·4 de septiembre de 1939, integrandose con 

personas no incluidas dentro de los sectores del PRH, la mayoría 

de las cuáles pertenecían al grupo católico que habla estado 

ligado al movimiento universitario y que, por otra parte, 

resentla aún los efectos del conflicto religioso y acciones 

antlreligiosas del movimiento Callista, ~ste resentimiento se 

debió al tinte socialista del gobierno en turno. 

Este recelo dió ocasión de que se formaran dos tendencias 

dentro de la organización de católicos contrarios al Cardenismo, 

una buscaba tomar el poder por medio de la lucha electoral y otra 

que solamente abrigaba la intención de formar en el pueblo 

mexicano una conciencia clvico-relisio5a. La primera de ástas 

tendencias fue la que constituyó al PAN, y la se¡¡unda fundó la 

Unión Nacional Sinarquista (UNS), que habrla de tender hacia la 

extrema derecha inclinandose con las fuerzas facistas. 

En cambio el PAN tenia como propós±tos fundamentales 

"Intervenir organicamente en todos los aspectos de 

pública de México ... el reconocimiento de la inminente 

la vida 

dignidad 

de la persona humana y, por tanto, el respeto de los derechos 

fundamentales del hombre. el aseguramiento de las condiciontnJ 

sociales requeridas por esa dignidad y la instauración de la 

democracia como forma de gobierno, y como sistema de vida ... " 

<l6.>. 

<16> Rodr18UeZ Arauja, Op. Cit. pp. 137-l38. 
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Al final del p~riodo Cardenista, el pals sufrla de grandes 

problemas económicos debido a los fuertes gastos qe orisinó el 

proarama de orientación social, y por las medidas inflacionarias 

adoptadas a fin de salir adelante en su conflicto financiero. 

En medio de aquellos confl1ctos, ~1 PRH, se disponía a 

cumplir por pri1DBra vez con su función electoral. Fueron cuatro 

los candidatos surgidos del seno del partido oficial, todos ellos 

militantes siendo el de mayor fuerza politica el General /1anuel 

Avila Camacllo. 

Al celebrarse los comicios el día 7 de Julio de 1940. se 

produjeron violentos enfrentll!Dientos entre almazanlstas y 

mlembros del PRH. ganando las elecciones por margen muy amplio el 

General Avila Ca.macho. 

Ono de los proyectos de mayor relevancia del General Avila 

Cctmacho, fué el de consolidar al Partido de la Revolución 

Mexicana, de tal forma que fuese el aparato electoral del Estado. 

lo cuAl implicaba cambios en su doctrina como en su estructura. 

Se consideraba el cambio pcrque la imAgen de radicalit!JlDO que 

representabB no era congruent~ con la nueva pol!tica de 

conciliación. [,,a primera dec1sión gue el Gobierno de Avila 

CaJtJacho tOllJO en éste aentido. fue la de excluir al sector militar 

de la estructura del partido oficial, por conaiderar que los 

miembros del ejerci.to no deberí~ de J.nterve111r 111 directa o 

Jndlrectamente en las fUnclones ~lectorales~ porque ocas1onar!a 

dlvlsion~s dentro d~l ejército amenazando la paz nacional. 
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A tal efecto, se emprendió una reorganización 

popular del PRH, crt1Andose as! en febrero de 

del sector 

1943 la 

(CNOP), Confederación Nacional de Organizaciones Pcpularee 

preeentandose como un pilar fundamental en la polltlca de unidad 

nacional .. 

En 6ste mismo año. al acercarse el proceso electoral para 

diputados y senadores. sobrevino una crisis ocasionada por las 

divergencias ideológicas, no sólo del partido oficial y los dem~s 

existentes, sino dentro dol propio partido resultaron 

divergencias que trajeron como resultado el desprestigio del PRH. 

siendo objeto de severas criticas por los medios informativos, 

por los empres~rios y por los mismos miembros del partido .. 

A finales de 1945, se decidió llevar a cabo una nueva 

tranformación del partido oficial, que comenzó con una Ley 

Electoral, la cudl buscaba institucionalizar a los partidos de 

opasición electoral puntualizando, que dichos partidos deberJan 

manejar dos ideologías discrepantes, que lucharan entre sl de un 

extremo a otro, mientras que el partido oficial ocupara el Justo 

medio. 

Es decir, se pretendía que los partidos no fuesen locales o 

regionales, sino nacionales; que las derechas o i.zquierdas no se 

subordinaran a or1aniaJ110B internacionales; y que los partidos se 

registrasen en la Secretarla de Gobernación. 

El 18 enero de 1946 se decretó la desaparición del PRH, para 

fundar el Partido Revolucionario Institucional (PRIJ. 
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2. Política &:terior. 

La polltica exterior del General CArdenas, en el plano de 

las relaciones internacionales, se daban en torno del 

nacionalismo; predominaba la oposición al imperialismo, 

cualqui&ra que fuese su fuente ideológica, pero era de esperarse 

que dada la tendencia socialista de su política, mostrara un 

rotundo rechazo hacia el facismo, la docerina que surgiera como 

antltesis al socialismo y con presió~ de eliminarlo. 

Con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, se 

continuaba con la política de buena vecindad, promovida por 

Rossevelt, mAs ésto no quiere decir que no existiese fricción 

alguna entre los dos gobiernos; al eterno problema de la deuda 

externa y el como pagarla se agregaba el de la expropiación 

petrolera y la expropiación agraria. 

Sin embargo, para el Gobierno NortelJJ11er1cano, era de D1ayor 

importanc18 en aqu611os momentos mantener la polltica de "buena 

vecindad". tendiente a establecer una alianza interamericana 

necesaria y urgente frente al conflicto mundial. 

Siendo asl~ los norte~ricanos, ejercieron presiones de 

car~cter económico y diplomAtico, al interrumpir los mercados de 

plata·y petróleo, negandose a proporcionar asistencia técnica y 

t!Jquipo a la nueva compañla estatal "Pemex". 
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Pero ésta medida no les d16 resultado, debido a que el 

Gobierno Mexicano, dirigid sus expartaciones petroleras hacia 

Europa, irdnicBJJ1ente hacia Alemania e Italia, y hacia algunos 

países latinoamericanos. 

Otro aspecto de relevancia, fué la posición del Gobierno de 

CArdenas, ante la guerra civil espaflola, la cuAl se inició en 

julio de 1936, provocada por el e~frentamiento entre los 

monarquistas y falangistas, seguidores del · General Francisco 

Franco, y los partidos del gob1erno republicano que entonces 

dirig!a a España. 

Es de esperarse que el Gobierno Mexicano se pronunciara en 

favor de la Repilbllca y en contra de los rebeldes franquistas:. y 

sobre todo e11 contra de la agresión extranjera a Espaffa, por 

parte del tota11tar1SIDO na~!-facista. El respaldo brindado por el 

Gobierno Hexicano, no fue sólo verbal, sino que participó en la 

venta de armas J' sirvió como intermediario con otros palaes, para 

que se le brindara apoyo al Gobierno Republicano Español. 

Ya para 1939, el Gobierno Mexicano ofreció asilo pol!tico a 

los refugiados espafloles, muchos de los cuAles eran 

intelectual ea. 

En óste mi.smo contexto, el Presidente Cárdenas. condenó la 

1nvaa1ón 1tal1ana a Etiopla. y voto en favor de la apl1caci6n de 

sanciones económicas a la nación agresora, asimismo condenó la 

anexión de Austria y la invasión a Polonia por la Alemania Nazi, 

reiterando el principio de no intervencidn, soatenído por la 

polltica exterior del Gobierno Hex1cano. 
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..... 

Durante el periodo del General Hanuel Avlla Cd.macho, en el 

mes de noviembre de 1941, se celebró un convenio con el Gobierno 

Norteamericano en el cuál "el gobierno estadounidense reiteraba 

su apayo a las empresas petroleras que se obstinaban en reclamar 

una suma exorbitante, que ascendla a 450 millones de dólares como 

indemnización, y f1J6 en cerca de 24 millonea de dólares el monto 

de la indemnización que comprendla solo los bienes de la 

superficie y no la reserv4 petrolera, con lo 'cuál el gobierno del 

p.aJs vecino aceptaba t~citamente que todo el petróleo del 

subsuelo mexicano pertenecía a la nación". <17> 

En el arreglo de la deuda externa, influyó de sobremanera el 

arreglo mundial; dabido a que la Unión Sovi6tica habla asentado 

el precedente de no conocer la deuda contra1da por el Gobierno 

ZarJata; aa1 mim110, el hecho de qUe H~xico fuese un pals neutral 

durant.. la Sagunda Guarra Hundial permitió el regreso .v la 

de capitales, además del aumento en las 

expartaciones. Todo ello sirvió como base para que en noviembre 

de 1942 se celebrara un convenio con el Gobierno Norteamericano 

por el cu~l se reducla la deuda externa de H~xico, cuyo monto 

total se estimaba en el convenio en 274,869,270 millones de 

dólares reduciéndose a 230,631,974 millones de dólares, lo que 

equivalía a una reducción dsl 20% aproximadamente. 

Determinado de ésta manera se propuso que Héxico pagaria un 

psso por cada dólar~ obl164ndo~e tBJDbl~n a pagar el capital 

l'tJduc1do a elección de loa acreedortta, ya fUera en pesos o en 

dól•re•, • la paridad de $4.85. <18> 

<17> S.zant, J,.an; Historia d" la Deuda Exterior de H6xico, 1823-
1946, El Colegio da H6xico, 3a. Edición, Héxico 1981, p.21. 
<18.> Ibld., p.218. 
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ESTA TrSIS 
SALil\ 6~ lA 

MS DEBE 
¡j¡fidtlllCA 

Ya para éstas fechas se hab1a iniciado la SelllJildB Guerra 

Mundial, por lo que el Gobierno Mexicano decidió abandonar su 

neutralidad, pz-omulg6ndose un decreto poz· el cu41 Hdxico concedta 

permiso para transitar por los mares y territorio nacional a las 

fuerzas armadas de los paises americanos contrarios al eJe, 

constit~v~ndose a su vez la Ccmisión Hexicana-Estadounidense de 

Defensa Conjunta. 

Has sin embargo, no existia una declaración oficJal de 

lflUBrra, ya que existla un gr.!n descontento en el pueblo mexicano, 

vi~ndose reflejado en las declaraciones de los partidos politicos 

....>, tanto de derecha como de izquierda. 

En el mes de l!Jllyo de 1942 ae produjo un atentado contra un 

barco petrolero nacional llamado "El Petrolero del Llano", pa.r 

parte de los Alemanes, muriendo cinco marinos l/Jexicanoa, en el 

ID1Bm'? mss fue undido otro barco mexicano den01Dinado "Fa.Ja dB 

O.ro", motivo por el cuál los partidos políticos mexicanos que 

antes presionaban al Gobierno de Avlla Camacho, se inclinaron en 

favor de una.declaración de guerra en contra de las potencias del 

eje, otorgAndose un Estado dB Guerra y comp.rol!16t1éndose a 

utilizar .recursos 1Dil1tares y económicos. 

El 27 de marzo de 1945, el Gobierno Hexlcano envió un 

batallón aéreo el ''Escuadrón 201 ", a las Filipinas, 

posterJo.rmentB concluyó la guerra. 

La partic1pac16n directa en la Se11Unda Guerra HundJal, d16 

como ~esultado el derecho de filllJrar entre la~ naciones 

victo.rioaas y, Bn consecuencia, a 1J4.rtlcipar en las conft1renclas 

celebradas a nivel internacional en la posguerra. 
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3. Economía y Sociedad. 

Con respecto a el sector económicD el General Cdrdenas, a 

diferenci.s de Calles, pensaba que la propiedad e,iidal seriá el 

único CBmino viable para integr~r a las masas campesinas dentro 

de las lluevas políticas de la economla rural. 

Para llevar a cabo la recc..instrucción económica del sector 

ag1•Jcola, Cárdenas creó una amplid red de .instituciones y de 

leyes nuevas que involucraron a varias Secretarlas encargadas de 

propot•cionar apo¡.·o .r~inanciero, técnico educativo, médico y 

~ rect·eativo. 

La lntensa actividad agraria del cardeniBllJo, aún cuando no 

tra..io efectos positivos de inmediato, e incluso provocó algunos 

problemas en la producción y en las finanzas póblicas, fue un 

factor relevsnte en el crecimiento de la economía nacional. 

Asimismo, fomentó las actividades industriales 

principalmente en los dos últimos años del sexeni~; en octubre de 

1939 se expidió un decreto que reglamentaba la exportación de 

1DB.terias primas que requerla la industrialización, de modo que 

fueran usadas interndlD6nte; al mes siguiente se suprimieron 

algunos impuestos y se promulgó un decreto destinado a fomentar 

actividades industriales totalmente nuevas en el territorio 

nacional, por medio de la excención de impuestos. 

La producción fue orientada hacia el consumo interno, debido 

a factores estructurales como coyunturales; respecto a los 

primeros. a medida que la modernización ~el paJs aumentaba el 

consumo interno, aumeñtando t41Dbi6n las necesidades de los 

artlculos manufacturados. 
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Por otra paz~te, la coyuntura que prese11tó el e11carecimienco 

de los artlculos de importación, inclinó el consumo hacia los 

productos nacionales, mientras que, en cambio, se incrementaron 

considerablemente las exportaciones de los productos agrícolas. 

Respecto a la política monetaria y fiscal, entre 1935 y 

1938, se promulgaron diversas leyes para losraz~ una reforma en el 

Banco de México, de modo que éste contribuyera, por medio de un 

amplio crédito, a la realización del vasto pz·ograma oficial 

destinado a transformar la estructura económica del pals. Tal 

legislación permitía que las organizaciones oficiales de cr~dito 

se convirtiesen en partes integrdntes del banco central, a ±~in de 

que pudieran proporcionar una ayuda financiera más efectiva. 

En realidad, se trataba de la creación de una amplia red de 

Instituciones de Crádito, que se dividian en tres grupos: los 

bancos que financiaban la agricultura y que serian de "El Banco 

Nacional de Crédito Eji.dal y el Banco Nacional Agricola". Los 

bancos que se dedicaban a financiar a la industria fueron el 

"Banco Nrtcional Hipotecario Urbano y do Obras Públicas" y el 

"Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial", además de 

Nacional Financiera, que tB.IiJblén pa.rticipó en el desarrollo 

industrial. Para financiar el comercio exterior se creó el "Banco 

Nacional de Comercio Exterior" y la "Compañia de Exportación e 

Impartación ". 

La Polltica Avilacamachista, favoreció en mayor forma a la 

propiedad pri.vada por considerarla a1ás productiva que el eJido, 

estando de acuerdo con los lineamientos seguidos por el Segundo 

Plan Sexenal. 
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En loo primeros años del periódo, se concentró la atención 

en el fomento a la agricultura de exPortación, buscando cubrir la 

creciente demanda estadounidense durante la guerra; pero mAs 

adelante, y sobre todo a consecuencia de la situación provocada 

por el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el Gobierno optó 

por fomentar Y adn forzar el cultivo de productoo bAqicos para el 

consumo i.nterno. 

Con respecto a la industrja, el pa¡jel del Estado fué 

significativo, como promotor del desarrollo industrial, debido a 

que sus funciones, en éste sentido, consistieron en proporcionar 

el crédito que los empresarios requerian sobre todo en las 

industrias básicas, para lo cuAl se favoreció la expansión y 

consolidación de la banca privada; se creó UJJa amplia estructura 

en cuanto a COIDunicacion~s y transportes; se estableció una nueva 

politlca arencelarta creando mayores excenciones fiscales& 

Es decir, en cuanto a lo que se refiere a la lnversiod en la 

industria, disminuyó entre los aflos de 1940 y 1943; inició su 

recuperación en el aflo de 1944, y fue impulsada notablemente en 

los dos aflos siguientes, lleeandose a duplicar los niveles de 

1939. 

En cuanCo 

Avila Cdmacho. 

inflacionario, 

a que 

a la Politica financiera del periódo del General 

se caracterizó por el crecimiento del proceso 

que habla sido iniciado en el régimen anterior, 

se continuó con la Política del gasto en 

infraestructura. recurriendo al financiamiento con préstamos al 

Bsnco de 11éxico. cuyo monto era superior a los ingresos del 

Eat11do. 
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Con respecto a la polltica social en 

cardeniSta, consistió en la política de masas, 

hablado con anterioridad; en razón de ella se 

el Gobierno 

de la que se ha 

entienden las 

acciones obreristas, agraristas e indigenistas del Presidente, 

encaminadas a reforzar la estructura productiva del país, 

considerada como la anica vía idónea para alcanzar la revolución 

económica, que de hecho se alcanzó a finales de sexenio, y as! 

mismo como el camino adecuado para lograr la consolidación del 

régimen pclitico establecido. 

La movlllzaclón obrera estuvo encaminada a promover las 

huelgas que en un principio sirvieran a el General Cárdenas para 

lograr el triunfo sobre Calles, y posteriormente para dar forma 

al Estado activo, participante y promotor del desarrollo 

económico nacional. Cárdenas desplegó una intensa actividad 

obrerista durante los primeros cuatro años de su mandato y, hacia 

1939, cuando su pol!tica de masas había rendido los frutos 

políticos esperados, comenzó a disminuir la movilización con el 

fin de dirigir el momento hacia el sector empresarial, cuya 

organización fué también promovida por el gobierno cardenista 

medi~nte la creación de las Cámaras de Comercio e Industria. 

En cuanto a la escuela socialista que fué instituida por el 

mandato de Abela.rdo Rodríguez; Cárdenas encontró ya reformado el 

artículo 3o. constitucional que la amparaba, pero dada la 

ideologfa en que se sustentó su gobierno, resultaba evidente que 

estaba de acuerdo con ella. 11ás sin embargo~ la agitación 

religiosa que tuvo lugar a principios del sexenio condujo a una 

posición menos radical para la aplicación d~ la educac1ón 

socialista. 
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Para poder tener una mejor visión acerca del articulo 

tercero, y el por qué de la aceptación del General Cárdenas, se 

transcribe el mismo a través de las diferentes Constituciones de 

Hé:<ico: 

De acuerdo a la Constitución de 1857: "La ensefianza es 

libre. La ley determinarA que profesiones necesitan títulos para 

su ejercicio. y con qué requisitos se debe expedir." <19>. 

La Constitución de 1917 rezaba: "La enSeñanza es libre pero 

serA laica la que se d~ en los establecimientos oficiales de 

educación. lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y 

superior que se imparta en los establecimientos particulares. 

NinlfWla corporaci6n relígíoea, ni ministro de aleun culto, 

podrá, establecer o dirigir escuelas de instrucció11 primaria. 

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse 

l!JUjetandose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuita 

rnen te 1 a ensenanza primar la. " <20>. 

Con respecto a la reforma publicada en el Diario Oficial del 

13 de diciembre de 1934: "La educación que imparta el Estado 

será socialista, y, ademAs de excluir toda doctrina religiosa, 

<:19> Horales. José Ignacio; Las Constituciones de México; 

Editorial Puebla, 11éxico, D.F., 1957. p. 185. 

<20> Tena Ramlrez, Felipe; Leyes Fundame~tales de Háxico. 1808-

1979; lOa. Edición, Editorial Porrua. S.A •• Héxlco, 1981, p.p. 

881-992. 
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combatirá los fanatismos y los perjuicios, para lo cuál la 

escuela organizará sus ensenanzas y actividades en forma que 

perm1ta crear an la juventud un concepto racional y exacto del 

universo y de la vida social_ 

Sólo el Estado -- Federación, Estados y Municipios 

impartirAn Educación Primaria, Secundaria y Normal. Podr.§n 

concedarse autorizaciones a los particulares que deseen impartir 

educación en cualquJera de los tres grados ante~iores, de 

acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas: 

I. Las actividades y enseñanza ell los planteles 

particulares deberA.n ajustarse, sin excepci611 allilUlla, a lo 

preceptuado en el párrafo inicial de éste artioulo, y estarAn a 

cargo de personas que. en el concepto del Estado, tengan 

suficiente preparación profesional, 

ideologia acorde con áste precepto. 

conveniente moralidad e 

En tal virtud, las 

corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realizan 

actividades educativas y las asociaclones o socJedad~s legadas 

directa o indirectamente con la p.ropa~anda de un cr~do rell¡¡ioso, 

no int.ervendr.311 en forma alKLJna en escuelas Primarias, 

Secundarias o Normales, ni podrán apoyarlas económicamente; 

II. La fonUJ.ción de planes, programas y métodos de 

enseñanza corresponderA, en todo caso. al Estado; 

III. No podrán funcionar los planteles particulales sin 

haber obtenido previamente> en cada caso~ la autorización expresa 

del poder póblico, y 
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IV. El Estado padrá revocar, en cualquier tiempa, las 

autorizaciones concedidas. 

recurso o Juicio alguno. 

Contra la revocación no procederá 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o 

grado que se imparta a obreros y c.s.mpeslnos. 

La educación primaría será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempa, el reconocimiento de validé:: oficial a los estudios 

hechos a los planteles particulares. 

El Congreso de la Unión, con ~1 fin de unificar y coordinar 

la educación en toda la Repablica, expedirJ las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la fw1ción social educativa entre la 

Federación, los Estados y los Hunicipios, a fijar las 

apartaciones económicas correspondientes a ese servicio pQblico y 

a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas lo mismo 

que a todos aqu~llos que la infrinjan. "<21>. 

Con posterioridad aparece publicada en el Diario Oficial del 

30 de Diciembre de 1946, la reforma el artículo tercero, para 

terminar en los términos vigentes. 

De la comparación y lectura del articulo 3o. 

Constltuaional, y de lo transcrito con anterioridad, la educación 

socialista en tiempos de CArdenas la podemos enmarcar en la 

consecución de dos objetivos: l. La intregación de la mujer a 

<21-' Ibld., p. 882. 
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la vida nacional, otorgAndole derechos polltlcos y económicos, 

para lo cuAl se implantó la escuela m1xta a fin de promover la 

igualdad de ambos sexos; 2. Extirpar enfermedades y vicios de 

la sociedad me.1dcana, tarea en la cuál se involucra a niflos y a 

maestros, on un papel especial en las campaflas destinadas a 

combatir enfermedades, la insalubridad, el alcoholismo, y el 

fanatismo. 

En el periódo del General CArdenas el anticlericalismo 

continuaba vigente, en cuanto se siguió sosteniendo la idea de 

que habrla de sustituir a los templos por escuelas, y a la 

enseñanza religiosa por una enseflanza cientlfica y tecnológica, 

pero la posición antireligiosa dejo de ser radical a partir de 

WJa declaración del Presidente Cárdenas, en la cuál especificaba 

que la educación socialista no combat1a a la religión sino al 

fanatismo. 

"Durante el periodo comprendido entre 1935 y 1940. el nr:ímero 

de escuelas ascendió de 10264 a 14384, correspondiendo a las 

escuelas rurales un aumento de 4245. " <22>. 

El Gobierno 

conciliación. la 

industrialización 

asperezas entre 

del General Avila Ca.macho, 

unidad nacional y el 

que tendla a 

fomentó a 

la 

la 

hubo que dedicarse necesariamente a limar 

patrones y obreros. Por otra parte las 

rivalidades que existián entre las centrales obreras acentuaban 

la desconfianza de los empresarios y obtaculizaban las tareas 

gubernamentales. en un momento crucial en que la situación 

<22> Lener, Victoria: La Educación Socialista, la. Edición, El 

Colegio de México, Háxico. 1979, nWnero 16. 
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económica y la inminencia de la 1IUerra internacional hacian 

apremiante el paner en práctica la politica de conciliar J" 

tranquilizar a los obreros. Por tal motivo. el Gobierno adoptó 

diversas medidas tanto legales como pol!ticas; las primeras 

consistJan en reformaB a la Ley Federal del Trabajo, con el 

propócito inmediato de reglamentar el derecho de huelga. 

Posteriormente a principios de 1941 s~ creó la Secretaría 

del Trabajo y P.NJvisión Social, y se reformaron articulas 

constitucionales con lo relativo a la jurisdicción laboral de la 

federación, con el objeto de vigilar a las industrias 

estratá11icas. 

En el Diario Oficial del 18 de noviembre de 1942, se publicó 

la adición del Articulo 123 Constitucional, pues se constituye la 

Fracción XXXI, la cu~l ayudó a dicha vigilancia de las industrias 

estraté1icas y a la obtenci6n de un mayor control sobre los 

conflictos que pudiesen afectar a la paz interna. 

Dentro de las medidas políticas que se tomai·on, fué la 

creación del Se¡¡uro Social gue, aungue al principio quedó en 

promesa, constituyó un gran paso para reducir la oposición 

obrera y la consecuente diSJ11Jnución de huelgas. 

Otra medida, no menos importante, fue la separación de las 

CA.maras de Co111Brcio y de Industria, debido a gue resultaba 

altamente riesgoso la eslstencia de un solo frente patronal. 

Dichas medidas tuvieron efectos positivos, puesto que se dió 

una consolidación entre los t1~abajadores y los patrones, 

redundando en la JMZ social esperada y en la consecuente unión 

durante la Segunda Guerra 11undial. 
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III. A) Fundación del Partido Revolucionario Institucional 

El Partido de la Revolución Mexicana, como factor de 

estabilidad y cambio, sufre en 1946 una variante más que lo 

transforms.: nace su actual instancia, Partido Revolucionario 

Institucional, que sin apartarse del pensamiento progresista que 

alento al PNR y al PRH, consolida la unidad revolucionaria a 

travás de la reivindicación de las clases populares, el 

equilibrio de los factores de producción, el desarrollo econ6mico 

de Hé~ico y el perfeccionamiento de la vida democrática 

consagrada en la Ley Fundamental de la República. 

La Revolución Mexicana, colDO creadora y transformadora de 

instituciones económicas, sociales, polJticas y Juridicas, han 

logrado incorparar al desarrollo del paJs a claBes y estratos que 

en otros tiempos estuvieron condenados al desaliento y a la 

miseria. Sin embargo, aún quedan vastos grupos de mexicanos al 

margen del bienestar, y para segulr logrando la consecución de 

los princlpios revolucionarios y a su vez el bienestar de la 

comunidad, se realizó el nacimiento del Partido Revolucionario 

Institucional, con el fln de la adecuación y actualización de los 

principios del PR11. y así conseguir los logros esperados. 

La fundación del nuevo partido oficial fue recibida con 

beneplAcito por el pueblo mexicano, puesto que se vi6 refleJado 

en las declaraciones y entrevistas a la comunidad en general. 

Asimismo, la prensa mexicana d16 su visto bueno al cambio 

preceptuado, por ello transcribiremos parte de las declaraciones. 
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Crónica de El Popular, "Sobre la fundación del PRI"; 19 de 

enero de 1946: 

"Ayer se instaló en el Clne !1etrop61i ta11 la asamblea 

nacional del sector revolucionario, convocada por el PR/1, pai•a 

transformarse -tarea cumplida ayer- en una nueva institución 

polltica del pueblo, el Partido Hevolucionario Institucional, y 

para elegir al candidato, que ~sta remozada fuerza de la 

democracia mexicana, sostendrán para la Presidencia de la 

Repilblica. 

En orden de importancia, tres fuez•on los hechos 

trascendentales de la sesión inaugural que reseñamos: 

1- El nacimiento del PRI, después de fijar la asamblea de la 

clase obrera, del sector popular J' de los campesinos, su programa 

de principios, informando los ideales que han precidido las 

luchas de la Revolución: 

2. El discurso del Licenciado Antonio Villalobos que 

pronunció al dar por terminado el ciclo histórico del PRH que 

presidió, con declaraciones rotundas en el sentido de que precisa 

emprender una cruzada en contra de todo lo que signifique 

corrupción y apostasia para encender nuevamente en el espiri tu de 

la 01ayoria clud.::;dana del pals la fama de la fe en los principios 

que inspiraron el 01ovirniento reivindicador. y. 

3. El pacto que celebraron las grandes ce11trales 

constitutivas del PRI. paz·a mantener una unidad política dentro. 

de los marcos de la nueva institución. 
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Estos acontecimientos, celeb~ados en una asamblea civica en 

la que están rep1•esentados seis millones de ciudadanos mexicanos, 

fue.t·on el prólügo de una jornada pallticd que culminar~ hoy con 

la elección del hombre que sostiene las fuerzas revolucionarias 

para la Presidencia de la República, y mañana, domingo, con la 

protesta que rendirá el candidato nacional de las :t'uerzas 

progreslsta:'3 del pais". <23.> 

Crónica de El Nacional, '"Sobre los cimientos del PRN se 

constituyó el PRI", 19 de enero de 1946. 

"Sobre los viejos cimientos del partido de la Revolución 

Nexicana y transformando fundamont.J.lmente su est1·uctura, guedó 

constituido ayer, durante la Segunda Gran Convención de dicho 

iw:iti tu to, el nuevo Partido Revolucionario Institucional que 

actuará en la vida polltica del país con un avanzado programa de 

acción, sintetizado con su lema: Democracia y Justicia Soc1a1 y 

en la declaración de principios que se ha adoptado como 

platafor111a de trabajos, aprobada por 1967 delegados 

convencionalistas. Fué desigando presidente de ld naciente 

institución el Doctor Rafael Paecacio GSJDboa, ex Gobernador del 

Estado de Chiapas. 

En un ambiente de entusiasmo extraordinario que cvn la 

existencia de centenares de delegados pertenecientes a los 

sectore1s agrario, obrero y populdr, los trabajos de la convención 

se iniciaron a las 11:30 horas en el Cine Hetropolltan. 

<23> Historia Documental del Partido de la Revolución; T.5; !CAP, 

H~xlco, 1982. p.p 207-208. 
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Inicialmente las actividades· se desarrollaron baio la 

prssencia del Licenciado Antonio Villalobos a quien acompaliciron 

element1...,.=> dir~ct.iv1.;.s del PRM. los señores Licenciado Florencia 

Padilla. Secretario General; Francisco Hartíne:; Peralta, 

Sr;>cree.u·io de A1..-ción Campesina; Fernando Amilpa, de Acción Obrera 

y Antonio Nava Castillo de Acción Popular, as! como Fidel 

Velá=·1uez, Blas Chumacera. Alberto Trueba Urbina, Alfonso Sánche;; 

Hada.ríaga, General Gabriel Leyva l'elázque.=. Mariano Samoaya., 

Juan Gil Preciado, Rómulo Sáncllez Hireles, Licenciado AleJ·andro 

Ca:-1·1110. Rt1r-fo Fie.""'ue1·0.!1., Ingeniero Norberto Aguirre y otras 

pe1·so113s m.:Le:. 

Una vez que el Licenciado Villalobos hizo la declaración de 

inau6-uración dt.., trahajos de l(.1 convención, la asamblea tributó 

una recepción a a1ás de 50 delegados provenientes de Ciudades de 

Estados Unidos, Centro y Sudamárica. los cu~les fueron designados 

por nuestros compatriotas residentes en el extranjero para 

concurril' a ésta magna asamblea. 

Poco después éstos mismos elementos pasaron al pres1dium en 

donde presentaron sus respetos a los directivos del PRH .. <24> 

<24> Ibíd;, p.p. 219-220. 
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IJI.8) 
DECLAR4CION DE PRINCIPIOS. 

I. EL PARTID<L El Partido Revolucionario Institucional es 

una organi.;;:a..;ic..ín politica de 111e.".'\'icanos cvmpromet.id,_i.a con la 

fin .. =tlidad histórica de construil·. p1..ir via del nacionali.smo 

revolucinar.io una sociedad 1 i bre e igualitaria caraoteri za da por 

la democracia y justicia social, conformt:? a )¿¡ doctrina de la 

Revol!lciJn Hexicana. 

Independencia, libertad, democracia J! Justicia, constituyen 

valores esenciales del pueblo de Né.'(ico que orientan la lucha del 

Fa1•tidv para seguir transf.:irmando la realidad social. 

Su origen, su trayectoria, sus principias y aspi.raciones el 

Partido se identifica con la gran corriente histórica 

revolucionaria que luchó poi· la independencia del pais para 

constituir una Nación libre y soberana; que enfrentó con las 

armas los intentos intervencionistas de las potencias que 

quisieron soiuzgar a Hé.'l(ico, que consolidó la. supremacia del 

gobie1"no civil contra los tentadores de fueros privilegios,· que 

afirmó las libertades inviduales y conguistó los derechos 

sociales PdI'B todos los Mexicanos; que se ha esforzado por 

superar servidumbres y fanatismos; y que hace avanzar 

permanentemente a la sociedad hacia las etapas ce.ida vez más 

Justas de organización politica, económica y social. 

Fiel a la corriente histórica el Partido se haya 

comprometido a mantener las condiciones logradas, así como a 

perseverar en la lucha por las causas enarboladas por la 

Independenci8, La Reforma y la Revolución Mexicana. 
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El Partido representa la unidad de las fuerzas que 

derroca1•on a la dicta.dura en 1910, lucharon en todos los frentes 

contra los grupos y los intereses que se oponían al progreso del 

pueblo, e incorporaron sus ideales en la Constitución de 1917, 

dar1dole as1 expresión ,jurídica y polit:ica al programa de la 

Revolución. El Partido Revolucionario Institucional es el 

Partido de la Revolución. 

El Partido es un sran frente popular ·de acción polltica 

pa:P.enente que actaa con base en el proyecto nacional que 

contiene la Constitución General de la Rept1blica. Es alianza de 

las clases sociales comprometidas con la doctrina en el prograo1a. 

revolucionar.J.o. 

Es un Partido Pol1tico Nacional formado poi• los sectores 

Agrario. Obrero y Popular, los cuAles est.§n integrados con 

orgnnizaclones de lDs clases mayoritarias del pafs. que son los 

trabajadores manuales e intelectuales. los asalariados y no 

asalariados, de las ciudades y del campo. y por ciudadanos que 

sostienen una plataforma de principios, y un programa común. El 

Partido asume decidid,"Jr.:~nte la represontación .v la defensa de los 

intereses y Jos derechos de las clases y capas socidles, así como 

de sus principios y aspiraciones politicas. 

El Pa~tido expresa su decisión de mantener el poder por la 

vía democrática, y de eJercicio legftimrunente, con estricto apego 

a la Constitución y de las leyes e instituciones que de ella 

emanan. 
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Asume y defiende las desiclones fundamentales establecidas 

en la propia Constitución, pugna por desarrollar sus postulados; 

y lucha por reali::;arlos, mediante una po11tica de transformación 

social basada en reformas profundas. 

Ea tarea fundamental del Partido organizar, unificar y 

movilizar a las fuerzas democráticas para cumplir con el 

Proyecto Nacional, generando condiciones políticas, económicas y 

culturales que permiten intensificar el avance revolucionario de 

las clases mayoritarias y fortalecer la independencia del pa1s. 

II. NACIONALIS/10 REVOLUCIONARIO. El nacionalismo 

revolucionario mexicano consti tUJ'e un principio fundamental de la 

doctrina palitica del Partido. Lo asume como la via histórica 

para preservar la independencia de la nación; continuar la 

transformación profUnda de sus estructuras politicas, económicas 

y sociales y eliminar todo obstAculo que retarde el pleno acceso 

de las grandes masas al disfrute de los bienes que produce el 

trabajo de la sociedad. 

El nacionallsmo representa el valor funddllJental de los 

mexicanos, porque expresa su inquebrantable voluntad de ser y su 

decisión de permanecer como pueblo unldo y llbre. 

A±~rma el partido. que la hietórla ha hecho nacjonalist.as a 

los mexicanos por necesidad vital, frente a las agresiones y 

ambiciones extranjeras. También por su história los mexicano·s 

somos revolucionarios. Consolidar a la Nación requirió el 

cambio social para acelerar la incorporación de las mayorías 

populares a los beneficios del desarrollo y el pleno dominio 

sobre el terrjtorio y los recursos naturales. 
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Nacionalismo y Revolución son consustanciales a las ralees 

de Hóxico, Porque han sido determinados por las luchas del pueblo 

en los momentos culminantes de su históz·ia, la Independencia. la 

Refo1~ma J,. la Revolución He.1'icana. 

El nacion«li~~o revolucionarlo es el camino propio de 

Héxico. No se inspira en teorias, ni en experiencias ajenas. Es 

la idea motriz que, con base en un pasado comt1n. alienta en los 

mexicanos la solidaridad en el presente ·y la indeclinable 

resolución de a1antener en ol futuro una nac16n libre y soberana. 

.'1 través del nacionalismo revolucionario, el Partido 

rqspalda la lucha social de los campesinos, de los obreros .v de 

las clases populares, fomentando su compromiso para seguir 

desarrolando 

independientt'!. 

un pals vigoroso, justo, democr~tico e 

Sustentado en el arraigo y en el sentimiento profundo de 

lealtad al pueblo a su terrl toz•io, a su hú3tó1•ia y a sus 

tradiciones. el nacionalismo revolucionaz•io se erige en un 

elemento integrador de los valores y aspiraciones que constituyen 

el proyecto politico coman de los mexicanos. 

El partido, sostiene que el nacionalismo sintetiza la 

voluntad de autodeterminación en lo interno y en lo externo. La 

esencia revolucionaria se concreta en la Justicia social y en la 

voluntad de caa1bio para alcanzarla. 

En lo interno, la autodeterminación de la Nación expresa la 

capacidad de defenddr su independencia polJtica de fundamentar su 

poder en la soberanla popular, de darse la forma de gobierno que 

desee y de screcentar su cultura sobre la· base de la continuidad 

histórica. 
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En lo e.Yterno, los principios del nacionalismo 

revolucionario han tenido ur1a evolución paralela a la história de 

Héxico. Pugnan por un orden internacional Justo y equilibrado. 

formado por naciones libres e independientes que puedan 

desarrollarse en la paz, a partir del ¡•espeto a su pluralidad y a 

sus aspiraciones. 

El nacionaliBJlJO revolucionario de los mexicanos se orienta 

al encuentro solidario con otros pueblos. Valora en su justa 

dimensión las ideas universales y las asimila conforme a las 

circunstancias particulares del pais. Es un nacionalismo sin 

hostilidades, 

expanslonistas. 

sin exclusivismos y sin pretenciones 

El nacionalismo revolucionarlo se afirma en los principios 

Partido lo fundamentales contenidos en la Constitución. El 

enarbola para se11Uir forjando, con voluntad pol1tica de cambio, 

el p1·oyecto de la Revolución /1exicana a través del Estado Social 

de Derecho. 

IIJ. REVOLUCJON, CONSTJTUCJON Y ESTADO. 

Hex1cana es un proceso vivo. Su contenido 

La Revolución 

nacionalista, 

democrático, papular y antiimperialista, condensa el proyecto 

nacional conformado por el pueblo a través de sus luchas. 

El movimiento social de los revolucionarios mexicanos se 

haya en constante desarrollo, por la vigencia de su plataforma 

ideológica, por las realizaciones que han hecho avanzar a la 

Nación, por las metas no alcanzadas de su programa de 

reivindicaciones, y por los nuevos desaf1os que l'.9 genera11do su 

propia acción transformadora. 
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El partido está .resuelto a seguir avanzando sobre la ruta 

histórica de la Revolución Mexicana. Los cambios sociales habrán 

de acelerarse. eJ1 la medida en que se a.mpllen y se vigorice la 

capaciddd de autodeterminación del pueblo, y la lucha para que el 

poder siga s1'enJo e.'t(presión autentica de su voluntad. 

~ fllosof1a social del movimiento revolucionario postula 

que el tJ'abajo es el princi.pio y el destino de todos los derechos 

sociales. Esta filosof1a constantemente actualizada como gu1a 

para la acción, seguir§ siendo fuente ideológica de los esfuerzos 

del Partido. 

Sostiene el Partido que la Constitución de 1917 es producto 

de la tradición nacionálista que nutre la ideología de los 

revolucionarios mexicanos. En sus disposiciones se fundamenta el 

Estado Social de Derecho que busca preservar la independencia de 

la nación. satisfacer las demandas de las mayo.rias populares y 

transformar la sociedad dentro de la libertad. la justicia y la 

igualdad. 

La Consti tuclón es la ley suprema y al mismo tiempo el 

programa histórico. Sustenta el orden jurídico del Estado. 

contiel'Je las decisiones Políticas fundrunentales de la Nación. 

regula la vida socidl y es instrumento de transformación 

revolucionarlo. 

El Partido exige el respeto a las garantías individuales y 

defiende d la soberanid 

representativas, del sistemd 

popular, las 

de gobierno la 

instl tuclones 

división e 

independencia de los poderes, el federalismo, la separación del 
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Estado e Iglesia, la supremacia de la autoridad civil. el 

municipio libre, las libertades pllblicas J' ios derechos 

politicos, porque son esencia de la democracia y atributos 

soberanos indeclinables. 

Tales principios son inseparables de los derechos de la 

Nación y de los derechos sociales que la propia Constitución 

consagra. El Partido los defiende también en forma intransigente 

porque representan algunas de las mejores armas con que el pueblo 

cuenta para luchar por su mejoramiento efectivo. 

En la acción legislativa el Partido enarbola las 

reinvindicaciones populares que le dan vigencia y proyectan el 

programa contenido en la Constitución. Solo dentro de sus 

principios invariables y mediante la actualización de sus 

postulados con reformas revolucionarias por el constituyente 

permanente, la Nación puede seguir siendo viable. 

Paz·a avanzar en la construcción de la sociedad igualitaria 

postula la necesidad de llevar hasta sus t11 ti.mas consecuencias el 

programa constitucional. 

El Estado Mexicano actual. tuvo su origen en el movimiento 

re1rolucionario y se const.itUJ'Ó como el Estado de la Nación y no 

el de una clase social minoritaria. Por taJJto su naturaleza 

deberá corresponder siempre al carácter de la Constitución que le 

dió existencia orgtmí.ca y su propio .::Jrige11 popular 

revolucionario. 
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El E~tado nacional y revolucionario existe para que ninguna 

de las clases sociales pueda oprimir a las demás 111 sobreponerse 

a la Nación. Su función primordial consiste en procurar un 

bienestar creciente a toda colectividad, velando por la eficacia 

de sus derechos definidos y protegidos por la Constitución. 

Sostiene el Partido que el Estado surgido de la Revolución 

no es Estado liberal cuyos fines se limitan al mantenimiento y 

proteccion de su propia existencia como entidad soberana sino el 

Estado obligado a cumplir el programa de transformaciones 

sociales delineando por el mandato constitucional. 

El Partido Luchará porque el Estado Revolucionario, en 

estricta observancia de la Constitución. conduzca e impulse a la 

Nación a etapas superiores de desarrollo y a su plena realización 

como comunidad democr~tica, política libremente y económicamente 

justa. 

IV. DENOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL. El Partido concibe a la 

democracia como un sistema de vida cara~terizado por la vigencia 

plena de la libertad y de la Justicia social. armónicamente 

conciliadas como valores fundamentales de la comunidad nacional. 

Fiel al sentido plenamente democrático del Articulo 3o. 

Constitucional, el Partido reconoce que sólo el constante 

meJora:niento económico. social y cultural del pueblo, hade 

posible el efectivo ejerclcio de la libertad y la cabal 

realización de la ,justicia social. 

En tanto estructura política y régimen ,jurídico, la 

democracia se sustenté! en la expresión de la voluntad soberana 

del pueblo en los procesos de formación y ejercicio del poder. 
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La libertad es un valor esencial de la democracia mexicana y 

d31 debe de ser definido, preservado y acrecentado. 

Históricamente ha sido arma contra los privilegios. El partido se 

esforzará por defender la libertad en su cáracter original de 

derecho revolucionarlo. 

Ante quienes estAn dispuestos a Dacrifica1• las libertades en 

aras de la Justicia social para afi1•mar ·las libertades, el 

Partido sostiene que sólo hay formas y hombres libres en una 

sociedad donde impera la justicia social, y que ésta s6lo 

adquiere su pleno significado en la libertad. 

Es objetivo irrenunciable del Partido construir una sociedad 

que avance hacia la desigualdad económica, en lo social y en lo 

cultural, sin renunciar a seguir siendo plural en lo politico. 

Al incluir los derechos sociales de la Constitución General 

de la Repóblica, el Estado Revolucionario Mexicano asUJDió la 

obligación de actuar con el propósito de asegurar la equidad en 

las relaciones sociales, a fin de que el desarrollo nacional se 

produzca en forma equilibrada para la sociedad en conjunto. 

Considera el Partido qus Individuo, Sociedad y Estado tienen 

tareas y ámbitos propios, de tal modo enlazados entre si, que no 

es poslble aspirar a una colectividad que se desarrolle 

armónicamente sin respetar las funciones que le concierne a cada 

uno de ellos. 
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Principios escenclales de la Revolución Mexicana. la 

democracia y Justicia social, armonizan la libertad del 

individuo, fundamento 

social Justo 

de la democrAcía politica, 

propicia el desarrollo do 

en un o~den 

todas las 

potencialidades humanas, escencia de la democrácia económica, de 

.J..a J,;;.,;;vc.ro:::.cit1 social y cultural. Es ~ste t?l sentido profundo que 

proclama el Partido. 

El PartJ.do afirma que la democracia polit.1.ca constituye un 

requisito indispensable para avanzar en todos los órdenes del 

desarrollo nacional. 

El perfeccionamiento de la dtJmocracia en Héxico ha sido una 

larga tarea histórica. Conforme a las conquistas logradas el 

Partido pugna por preservar y consolidar las instituciones 

democráticas que ha forJado el pueblo. 
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Lucha por el fortalecimiento del Estado de Derecho para 

continuar extendiendo el amparo de la ley a todos los ciudadanos 

y someter cada acto de autoridad del orden jurídico; por seguir 

impulsando el reconocimiento y la libre manifestación de la 

diversidad de intereses y de las distintas opciones ideológicas 

de la comunidad nacional; y por vigorizar el sistema eloc&oral 

para ensanchar los cauces de la participación popular de las 

decisiones politicas. 

Reconoce el Partido la esencia democrática del sistema 

político mexicano que, consecuentemente con el pluralismo 

ideológico. fomenta la participación de las minarlas en la vida 

institucional de la República. PugnarA por que se preserve, se 

fortalezca y perfeccione el régimen de representación po11tica 

que garantiza la expresión de todas las corrientes ideológicas. 

Sin menoscabo de los derechos e intereses legítimos de las 

mino1•Jas, el Partido afirma que deben ser en todos los casos la 

voluntad mayoritaria la que preserve o modifique las 

insti tuc1ones, asuma la función dirigente, tomando en 

consideración las aspiraciones del conjunto social. 

El Partido se pronuncia porque el poder polltico sea siempre 

expresión genuina de la soberanía del pueblo. Es éste el tínico 

poder que el Partido reconoce y sostiene. Ningún otro poder debe 

existir ni intentar sobreponerse a los poderes soberanos de la 

Reptlblica que tiene su origen en la voluntad popular mayoritaria. 
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La prete11sión 

cual9uier otra 

de ereglr un llamado pader 

natuz·aleza frente al poder 

económico o de 

constitucional 

lc"'git.imü, es una prc"tensión contrat•ia al régimen democrático y a 

la soJ:er.:i.nia de l .. <t Nai:ión. El Paz•tido se enfrenta y se 

e11f1•e1rcará siea1pre a quienes tz·aten de crear o desa1·1•ollar, al 

margen de la Consti tuc16n y en contravez·slón del sistema 

revc11u.=i .. 'n3rio y r·epresentativo, poderes de casta, de facción, de 

cunfeeii5n o de cualquiet• otra indole. 

El poder ptíblico legitimo es poder político y a la vez está 

par decisión constitucional, de potestades 

indeclinables en lo económico y en lo social. Es poder nacional, 

en el más recto y amplio sentido. 

Las prácticas centralistas se han convertido en obstáculos 

que distorcionan la democracia, acentusn la desigualdad e impiden 

el desarrollo económico y armónico de las diferentes regiones del 

país. Ante ellas el Partido afirma que la descentralización de la 

vida nacional sintetiza, tanto las aspiraciones de Héxico, como 

la firme voluntad polltlca de avanzar por los mejores caminos de 

la historia, conforme a la sólida tradición federalista de los 

mexicanos. 

El partido procl4111a el federalismo, salvaguarda la 

integridad de la Nación e impide que surjan pensamientos 

disgregadores de la solidaridad entre los estados de la 

federación al sumarlos en un esfuerzo que fortalece la 

cohealón interna, respeta lo diferente y consolida lo coman. 
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A partir de la voluntad histórica de los mexicanos de 

constituirse en una Repóblica Representativa, Democrática y 

Federal, el Partirlo declard que es necesario promove1• un progreso 

armónico entre las distintas Entidades Federativas. 

Esto se logrará en base a dos supuestos: unidad de 

concepción y de acción en las tareas del desarrollo nacional; y 

descentralización efectiva de las at~·ibuciones pr.Jl!ticas y 

administrativas 

beneficios. 

con justa y racional distribución de los 

Luchará el Pat•tido, con todos los medios políticos a su 

alcance, Por la descentralización de la vida nacional, como un 

imperativo que asegura la fortaleza de la Nación. la eficiencia 

de la economía y la Justicia igualitaria de Ja sociedad. 

En el proceso descentralizador se ha vigoz·izado con mayores 

atribuciones y recursos el Municipio Libre, de tal forma que sean 

sus habitantes quienes tomen las decisiones y realicen las 

acciones qu~ reclama la solución de problemas directamente 

relacionados con su vida cotidiana. 

En tanto la libertad y la autonomía municipales se 

restringen cuando no se cuenta con los medios materiales para su 

eJercicio y preservación. el Partido advierte la connotación 

reivindlcadora del articulo 115 de la Constitución de los Estados 

Unidos Hexicanos, y siguientes, por medio de los cuales los 

11unicip.ios se fortalecen en el ámbito político, juridico, 

· económico y administrativo. 
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Las diaposicionea constitucionales rescatan el sentido 

profundo del Hunicipio Libre, institución fundamental del régimen 

polltico de la Revolución Hexicana, y representan un sólido apoyo 

en la lucha frontal del Partido contra toda forma de cacicazgo. 

A fin de fortalecer el Hunicipio Libre pera que cumpla de 

meJor forma su función primordial como gobierno directo de la 

comunidad básica, el partido se compromete a participar en la 

Reforme Hunicipel. 

El Partido considera que la ampli~ción de los caucea 

democráticos de México requiere del cabal equilibrio garantizado 

par la división y colaboración entre loa poderes establecidos por 

la carta magna, aeJ COlllO la plena vi119ncia de la libertades 

ptiblicas. para que toda decisión polltlca beneficie al sistema en 

su conJunto y consolide una 1JOciedad civil vigorosa, fundaJ1N1nto 

de un Estado Nacional Fuerte, Libre e Independiente. 

Es compromiso indeclinable del Partido luchar por la 

democracia social, para asegurar el acceso a los mínimos de 

bienestaz~ que eleven la calidad de vida de los mexicanos, as! 

como p.sra perfeccionar y ampliar los derechos sociales en 

beneficio de los campesinos, de los obreros y de los integrantes 

de las clases medias populares. 

Se preocupa el P~rtido por la d91DOCracia cultural, para qu~ 

todos los habitantes del pals tengan a su alcance los s9rv1cios 

educativos y culturales ~ue contribuyen al desenvolvimiento Y la 

superación de la comunidad nacional. 
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La participación creciente y responsable de los sectores 

sociales, debe orientarse a promover decisivamente el 

perfeccionamiento de la democracia en todos los órdenes de la 

vida nacional. El Partido asu..~g a plenitud la responsabilidad que 

le corresponde , para enriguecer el desarrollo político de Héxico 

y para preservar su deIDOcratización integral. 

V. ECONOHIA MIXTA CON RECTORIA DEL ESTADO. El sistema de 

economla mixta establecido en la Constitución expresa, junto con 

otros postulados asumidos por el Partido, la ideologla de la 

Revolución Hexicana. 

Conforme a ella, se consagra la constitucionalidad del 

principio de propiedad ori1inaria de la Nación, de la cual ª" 
derivan las formas de propiedad póblica, social y privada, que 

concretan la concepción del derecho de propiedad instituido por 

la sociedad mexicana. 

A partir de éste principio se atribuye al Estado, a través 

de sus diferentes órganos, una serie de facultades para 

intervenir en el proceso económico con el propósito de regular, 

en beneficio del interés público, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiac16n, para hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservaci6n, as! como lograr el desarrollo equilibrado del país 

y el meJorB11Jiento de las condiciones de v!da de la poblaci6n 

rural y urbana. 

Con base en esa concepción, el partido exige que la aolución 

a los problemas del desarrollo sea en todos los casos favorable a 

las necesidades de las mayorlas populares. Con tal propdsito.·ae· 

impulsará y apoyará las acciones que tengan por objeto la 
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nacionalización de las industrias y los servicios báslcos, 

cuando as! lo requiera el interás públlco y la subordinación real 

y efectiva del capital extranjero y del capital interno a los 

objetivos superiores de H6xico. 

El d~B.8rrollo econÓIDico debe de orientarse a reforzar la 

independencia y la soberanla de la Nación; a mantener ~1 rágimen 

democ1•ático de gobierno, la vigencia de las, instituciones y el 

disfrute de la8 11bertade8, as1 collJO a promover un crecimiento 

generador de empleo y una mAs justa distribución del ingreso, 

para avanz3r a una sociedad igualitaria. 

Para Jograr el denarrollo integral del pal8 se requiere el 

cabal ejercicio de la rectorla del Estado en el marco del sistema 

de econom!a mixta. El Partido reconoce que los principios 

normativos incorporados al texto constitucional. establecen y 

ordenan de manera explicativa las atribuciones del Estado 

Revolucionario en materia económica. siempre referidas al interás 

general y limitadas por la 1eg1slacitm; aportan seguridad 

jurídica y certidumbre a cada uno de los sectores econ6m1cos; 

fiJan condiciones Pdra que su evolución se realJce con equilibrio 

y eficacia; y concilian las necesidades de dirección Y 

orientación, con el disfrute de las libertades económicas y los 

derechos sociales que consagran la Constitución General de la 

Repub11ca. 

La Constitución ordena las atribuciones del Estado en 

materia de plsneación, conducc16n, coordinación y orientación de 

Ja economla nacional, aa! coinO aquellas de regulación y fomento 

de las actividades que demanda el interés general. 
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El Partido sostiene que tales principios son consecuentes 

con la esencia de la Revolución 11exicana, la cual plasmó en la 

Carta Magna en 1917 una nueva concepción de los fines del Estado. 

En ella se plantea como solución al dilema entre el liberalismo 

individualista del mercado y la plena estatización de la 

economla, un sistema al cual concurren los sectores póblico, 

social y privado. a partir d& la visión del desarrollo nacional 

determinado por el podar politico, único representante legitima 

de la voluntad popular. 

Al sector pdblico corresponde fijar las orientaciones y las 

políticas globales paz•a desarrollar las ~reas estratégicas que 

son de su exclusiva competencia por mandato constitucional. 

El Partido considera que las empresas pt1blicas constituyen 

el fundamento material del Estado para regular y promover la 

actividad económica del conjunta de los sectores. Sostiene que es 

necesario que la Ley defina formas de participación social en 

éstas empz•esas, conservando el Estado en todo el tiempo el 

control de su conducción y operación. 

Un sector social fuerte es supuesto básico para impulsar la 

democratización de la economla. El Partido se COllJPrOJJJete a 

luchar por la vigorización de éste sector, ampliando las formas 

de organización para el trabajo, que son centros de educación 

democrAtica y fuente permanente de conciencia nacionalista, con 

el propósito de desarrollar una economla mixta más desarrollada. 

equilibrada. d1n.§.m1ca y justa. 

En el marco del sistema de economla mixta se reconoce la 

función social del sector privado, as1 como la conveniencia ·de 

alentar su desenvolvimiento, para contribuir al desarrollo 
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econ6mico nacional en los términos que señala la Constitución. En 

consecuencia. el Partido se pronuncia por que se apoye a los 

pequeños y medianos comerciantes e industriales, estimulando al 

empresario n.:Jcionalista, Se orienta la actividad de los 

particulares a resolver los grandes problemas de la Nación; se 

eliminan las prácticas monopólicas, el intervencionismo 

especulatit"O y toda acción que vaya en perJuipio de la democracia 

económica y la Justicia social, así como Porque se promueva el 

uso eficiente de los recursos del país. 

,Para imprimirle solidéz, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía, a fin de garantizar un desarrollo 

participativo, el Partido se manifiesta por la planeaclón 

democrática prescrita en la ley fundamental. 

En consecuencia, el Partido propugna la consolidación del 

Sistema Nacional de Planeación Democr~tica como instrumento que 

permite articular y dar respuesta a las demandas del pueblo, 

oz·ientar las actividades de los sectores, y promover su 

partí clpación. tanto en la determinación de prioridades y 

estrategias de desarrollo. como en la ejecución de las acciones. 

decisión politica del Estado. han de expresarse en el Plan 

Nacional de Desarrollo, como medio que permita coordinaz· los 

programas dB los tres niveles de gobierno, asegurar la 

congruencia de las acciones del sector ptíblico federal, así como 

fijar los mecanismos para inducir y concertar la participación de 

los sectores social y privado. La planeación se constituye así, 

en un proceso político de cambio institucional, fundado en el 

concenso activo de los diferentes sectores socloeconómlcos, que 
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da claridad de rumbo al proceso nacional. 

La atención prioritaria a las necesidades vitales del 

pueblo, procurando su mayor bienestar, debe predominar sobre el 

lucro, las presiones especulativas y los consumos superfluos. 

El Partido combatirá la dilapidación de la i·iqueza en 

detrimento del inter&s social, la econom1a de desperdicio, los 

abusos en perjuicio de los consumidores y usuarios de servicios, 

asi como las tendencias que favorezcan o acentúen las 

desigualdades económicas. 

El Partido considera que es una exigencia de la soberan1a 

económica nacional reducir la dependencia del endeudamiento 

externo. Los recursos provenientes del ahorro interno deben ser 

la base del financiamiento para el desarrollo del pueblo 

mexicano, aplicandose en interés de la Nación. 

Para consolidar la independencia económica de H&xico, ha de 

impulsarse vigorosamente el comercio exterior, acrecentando y 

diversificando exportaciones, incrementando su competitividad en 

los mercados internacionales y racionalizando las impartaciones 

a fin de atender los consumos internos prioritarios. 

El Partido defiende abiertamente y por todos los medios, la 

disponibilidad suficiente de los satisfacto1~es que exige el 

bienestar de las mayorías populares. Al reconocer que las fuerzas 

del mercado de,jadss a su libre adve11imiento no han sido capaces 

de frenar la especulación, el acaparamiento y la elevación de los 

precios de los productos de consumo generalizado, el Partido 

considera que es consecuente con los fines de la econom1a mixta y 

del constitucionalismo social, la intervención del Estado en la 

regulación de los art1culos y servicios necesarios para 
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garantizar la alimentación, el tran5porte, el vestido, la 

habitación y la recreación social, cuyos precios deben de 

mantenerse acordes con sus costos de producción y con los 

ingresos reales de las clases populares. 

Conciente de gue no se puede pretender un Estado fuerte sin 

una sociedad civilmente fuerte, ni un desarrollo nacional 

independiente sin justicia distribut.iva, el Partido se declara en 

favor de vigorizar el régimen mexicano de economía mixta para 

acceder a la democracia integral en una socieddad más 

igualita1~id, participativa y solidaria, 

VI. EDUCACION, CULTURAL E IDENTIDAD NACIONAL. El desarrollo 

educativo y cultural es indispensable para que el hombre y la 

' sociedad alcancen plenamente el ejercicio de la libertad y la 

democracia. 

El Partido pugna por hacer realidad el derecho del pueblo a 

la educación y la cultura, defendiendo con voluntad y firmeza el 

contenido popular, nacionalista. democrAtico y de humanismo 

social del articulo 3o. Constitucional. Se opone a toda doctrina 

que pretenda suplantar el sentido reuolucionari.o que debe tener 

la función educativa. en su carácter de servicio público y 

derecho social. 

El Partido concibe la educación como un medio para formar 

una conc1encia social y una voluntad política que contr1buyan a 

superar las desigualdades y a profundizar la democracia en el 

pals. Además de preparar a las nuevas generaciones para la vida 
• 

co111un1 tar la e incorporarla a los p1•ocesos productivds la 

educac1ón debe impulsarlas, trasmitiéndoles las principales bases 

112 



del saber humano, hacia la consecución de una existencia Justa, 

libre, digna y solidarla. La lucha del Partido está orientada a 

que la educación sea eficaz agente de transformación social. 

La educación debe de garantizar a todo mexicano el acceso a 

la preparación necesaria, para erradicar la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres, los fanatiB1110s y los perJuicios; para 

luchar contra la corriente filosófica, ideológica o politica que 

favorezca al autoritarismo opresivo o al individuo egoísta; para 

oponerse a cualquier manifestación de injusticia o so,juzgamiento 

de las conciencias. para fortalecer el aprecio por la dignidad de 

la persona, para la integridad de la félinilia y por la convicción 

del inter~s general; y para contribuir a meJorar la convivencia 

humana, mediante una participación responsable de las decisiones 

sociales. 

Educación para la libertad. educación para la democracia, 

educación para el desarrollo y educació11 para una sociedad más 

justa e igualitaria, son postulados indeclinables de la lucha del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Es tarea prioritaria del Partido, pugnar par una Revolución 

Educativa que impulse los cambios estructurales requeridos par el 

país; y fortalezca el nacionalismo revolucionario y la 

independencia del pueblo mexicano sobre la base del respeto a sus 

valores fundamentales. 

Con tal propósito, el Partido se compromete a promover la 

elevación en la. calidad de la educación; el conocimiento de la 

historia nacional y regional; la e~Yal tación de los símbolos 

patrios; el aprovechamiento de la ciencia y de la t~cnica en el 

desarrollo de la Nación; la conservación en el desarrollo 
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arqueológico y art!stlco del país; el contacto con las 

expreslones del conoclmiento y la cultura universales; y sobre 

todo, la lealtad a Héxico. 

La calidad de la educac16n es consabida por el Partido como 

factor estratigloo para el futuro del pals. Sólo en la medida en 

que la educación se supere para alentar el renacimiento de una 

conciencia nacional fundada en los más elevados valores surgidos 

de la experiencia histórica de H6xico, la Sociedad y el Estado 

podrán aspirar a que las nuevas generaciones dispongan de mejores 

posibilidades para satisfacer, tanto las necesidades.colectivas, 

como las aspiraciones de fndole personal. 

En materia de educación superior, el Partido apoya el 

derecho de las universidades a mantener su autonomla y defiende 

las libertades de cltedras y de investigación, pero no como 

valores al mlraen de los interéses de la comunidad sino como 

condición para que los centros respondan a las necesidades de 

Héxico. 

VII. SEGURIDAD NACIONAL Y FUERZAS Al/HADAS. La concepción de 

los llltJXicanos sobre la seBUridsd nacional se sustenta en la 

preservación de su identidad y en el desarrollo integral del país 

como instrumento para garantizar el orden interno, fundado en la 

vigencia de la Constitución General de la República Y ~l Estado 

de Derecho que de ella emana, en el fortalecimiento del sistema 

de conveniencia y el carácter democrático de las instituciones, 

as! como el disfrute de las libertades y la realización de la 

Justicia social. 
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En lo externo el Partido Postula una polltlca de seguridad 

nacional basada en los propósitos y acciones en favor de la paz y 

la Justicia. en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, 

as! como en la cooperación y seguridad internacionales, 

condenando toda pretención expansionista-. 

El Partido afirma que la se/lllridad de los mexicanos aumenta 

con la de otras naciones que tienen intereses y aspiracione~ 

coincidentes con los del pals. Rechaza doctrinas que fundamentan 

la seguridad nacional en la reafirmación del poder propio, a 

costa de la integridad y soberan!a de otros Estados Nacionales. 

Las fuerzas armadas constituyen y contribuyen eficazmente a 

la seguridad nacional, al cumplir con lealtad eJemplar la miaión 

de colaborar en la salvaguarda de las leyes e instituciones 

emanadas de la voluntad popular, de velar por la integridad 

territorial y de preservar la soberanía y la independencia de la 

Nacl6n. 

Los mexicBJJos que integran las fuerzas armadas son parte 

inseparable del pueblo. 

En la realización de las tareas de apoyo a la poblac16n 

civil y al desarrollo del pals se encuentran ptJrmanentemente 

vinculados con todos los segmentos sociales de la comunidad 

nacional. El Partido afirma que los miembros del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aerea, son el pueblo en servicio de las armas. 

El Partido luchará con onergla para obtener para los 

integrantes de las fuerzas armadas y de sus familias, el 

mejoramiento económico, social y cultural en sus condiciones de 

vida, promoviendo la v1gorlzaci6n de las ln8tituciones 

establecidas para la atención de sus necesidades. 

115 



Identificados por origen y convicción, con la corriente 

históz•ica de la Revolución Mexicana. quienes pertenecen a las 

fuerzas armadas de tierra. mar y ai.i·e, forman una unidad 

inquebrantable con las clases populares. Su lealtad a la patria .v 

su firme conciencia institucional son garantia de la pa= y el 

progreso independiente de Hé.v:lco. 

VIII. POLITICA INTERNACIONAL. El Partido Revolucionario 

Institucional. considera que la polltica exterioi· es elemento 

sustantivo para lograr los objetivos del desarrollo integral de 

Néxico. A través de ella se p1·oyectan los más altos intereses de 

la Nac16n. 

Scistiene el Partido que la política e.'Cterior debe orienta.i•se 

a fortalecer la independencia polltlca y económica del pals. 

preservar la soberanla, luchar por la conformación de un orden 

internacional que promueva la convivencia de todos los pueblos, 

no intert.•ención de los pueblos. y la libertad. igualdad y 

Justicia. 

El Partido afirma que las acciones de la política exterior 

de Hdxico responden a los principios invariables de respeto 

irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. la no 

interv~nc1ón de un Eatado en los asuntos internos de otro, 

solución pacifica de las controversias, igualdad jur1dlca de los 

Estados, y cooperación internacional para el desarrollo. Estos 

principios son expresión del origen y la evolución d8 la 

conciencia nacional y de la lucha del pueblo mexicano por su 

libertad. 
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El Partido proclama el respeto inva1•iable a los de1•echo 

humanos y se pronuncia por que los medios para hacerlo efectivos 

en el campo interna.clona], 110 sean otros que le.is apl'i...,b.:H"ii:is poi• 

las convenciones multllate:•ales vigentes o los que corresponden a 

las resoluciones legitimas adoptadas de conformidad con la Ca1•ta 

Magna de las Naciones Unidas. Sostiene que el i·espeto a los 

derechos humanos no admite e.~epciones, razón por la cual tdJnbién 

debe reconocerse y oto1·garse la protección consecuente a las 

personas que transitoriamente se internen en un territorio que 

no sea el de su pafs de origen, a~n en el supuesto de que 

hubiesen violado las prescripciones que reculan el paso a través 

de las fronteras. La preservación de los derechos humanos en el 

01•de11 internacional no debe ser pretexto para la ingerencia de un 

pais o de un grupo de paises en los asuntos internos de otros. 

Se pronuncia el Partido contra el sojuzglJ61iento o la 

opresión entre paises; debe erradicarse la explotación de una 

Nación por otra. 

Adicionalmente a los instruDJentos legales de cada pals 

resuelva utilizar en su ámbito soberano para evitar el poderlo de 

las coorporaciones internacionales ss aobrepongan a las 

protestade~ legitimas del Estado en cuyo territorio operen, el 

Partido sostiene que es de interés común para todos los pueblos 

promover acuerdos internacionaleo que preserven su libre 

autodeterminación ante dichas corporaciones. cuya fuerza 

económica pueda amenazar la seguridad interior de muchos paises. 

Frente a la realidad internacional el Partido reafirma su 

conv1cc1ón profundamente nacionalista que s~ sustenta en 

principios irrenunciables y en la evocación de dolorosas 
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experiencias históricas. Es ~ste nacionalismo el que lo sit~a en 

una indeclinable postura anticolonialista, que el Partido 

mantendrá con el mayor vigor y din4llJiSlllo. 

En el cumplimiento de este cometido, el Partido est& 

dlapuesto a establecer relaciones de solidaridad y cooperación 

con otras fuerzas y corrientes pollticas anticolonialistas y 

antiimperialistas, siempre y cuando diqhas relaciones no 

desborden en el marco de las principios que H6xico sostiene, ni 

sean prete.\;tO para promover intereses que no sean estrictamente 

nacionales. 

El Partido no admitirA adherirse a nln11Una corriente que, 

proclamándose en contra de una ideologla determinada, oculte 

tras de sl pretenciones de penetración extranjera y actúe en la 

realidad como un 1JBdio para abrir paso a formas de d01Dinación 

totali tarista. 

IX. HORAL REPUBLICANA Y PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS. El 

pueblo mexicano tiene plena conciencia de los valores esenciales 

que sustentan su convivencia y la cohesionan como Nación digna, 

libre y soberana. Se reconoce asimismo en su8 grandes hombres y 

mujeres, sabiendo que siempre ha habido mexicanos ínteg1·os, 

repl'esentativos del estilo de vida de las mayorlas populares, que 

fortal~csn y hacen mAs intenso el aentido ático de la 

convivencia social. 

Sostiene el Partido que el Proyecto Nacional es viable Y 

duradero, parque se sustenta en la moral republicana Y en los 

principios revoluciona1~ios, sintet.1zados en el orden JurJdico 

forJado por la Revolución H~xicana. 
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La renovacltm moral de la sociedad es una exigencia 

colectiva que el Partido recoge y _postula co1110 instrumento 

indispensable para el cLUDplimiento de los más altos fines 

pollticos del Estado, y como imperativo de la acción de todos los 

mexicanos. La renovación moral exil1B lealtad a los principios de 

la Repdblica y defiende a la sociedad para evitar actos o 

conductas contrarios a sus intereses. 

Al mismo t1tJ1Dpo que lucha para preservar la moral y por 

acreditar la honradez y la eficiencia en el desempeflo de 

cualquier función de servicio pQblico, el Partido condena toda 

falta de probidad y asume el deber de organizar al pueblo en la 

lucha contra la corrupción donde quiera que se manifieste, Ea 

decir, promoverá con apego al orden Jurldico, acciónes 

encaminadas a combatir todas las forlDBB de lucro indebido o 

enriquecimiento ilegitimo. 

El Partido reclama la necesidad de atacar las practicas 

corruptas no sólo en sus efectos m~s visibles sino en sus causas 

y en sus fuentes reales; no ónicamente por medios cohercitivos, 

sino también preventivos, en especial aquellos que se encaminen a 

modificar los factores estructurales que las propicien o las 

hacen posible. 

Uno de los medios que el Partido considera más idóneo para 

el ejercicio de la moral republicana y los principios 

revolucionarios es que el Poder Le~islativo desempefle plenamente 

en todos los niveles de gobierno, su función de órgano 8UprtJIDO de 

revisión del ejercicio del gasto p~blico, tanto en sus 

modalidades técnicas~ como en sus implicaciones pol!ticas. 
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En lo que concierne al sistema de administración de 

Justicia, el Partido afirma que sólo la 1HUaldad de los mexicanos 

ante la ley debe de normar el cumplimiento de sus funciones. Por 

ello, promoverA la ampliación de condiciones para el acceso 

individual a su recta procuración y a su pronta y expedita 

impartlción. Es imperativo que los cuerpos responsables de 

procurar y administrar .justicia, así como de preservar la 

8eguridad pública, est~n efectivamente ·al servicio de la 

protecc16n del pueblo y sus derechos. 

La. moral republicana y los principios revolucionarios 

constituyen un compromiso fundamental para el Pai·tido. Exigen de 

sus miembros la decisión inquebrantable de conducirse con apego 

al contenido de sus derechos, de sus documentos básicos y de 

defendorlos con la mAs fiNIM convicción. La renovación moral no 

sólo consiste en prevenir y sancionar conductas ilJcitas, sino en 

livnrar publicamente a quiene.s son ejemplo en el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

El Partido esti! 

de elección popular, 

obligado a postular candidatos a puestos 

cuya for.'1Jaci6n ideológica y Política, 

representatividad, prest1glo, reconocida integridad moral y 

_... probada vocación de servicio garanticen plena congruencia con la 

plataforma de principios que enarbola. 

Los servidores públicos salidos de las filas del Partido, 

tanto en puestos de elección papular como en cargos 

administrativos, tienen el compr011Ji.so ineludible de que sus 

decisiones y los actos correspondientes, sean congruentes con 

loa principios partidistas sin menoscabo del c1JJ1Jplimiento de sus 

reaponsabilidades constitucionales. 
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El Partido Revolucionario Institucional se ppondrA resuelta 

Y activamente a la infiltración de las fuerzas de retroceso en 

sus propias filas y dentro del gobierno, impugnará las tendencias 

o prácticas que en el funcionamiento del Estado puedan conducir s 

la obstrucción del eJercicio revolucionario del poder, o 

pretendan desviarlo hacia objetivos contrarios al desarrollo 

libre e independiente del pa!s, a los ordenamientos de la 

Const1tuc16n y a los postulados partidistas. 

X. EL PARTIDO Y SUS BASES. El Partido Revolucionarlo 

lnsti tucional se esforzará por seguir siendo la expesión 

orgAnízada de la voluntad popular mayoritarid y por mai1tenerse 

como alianza ptJrmanente de las fuerzas fundBlllentales del pueblo 

mexicano. agrupadas en los sectores agrario, obrero y popular. Su 

programa de acción está sustentado en los programas de las 

organizaciones de sus tres aectores, asl coJDO en 5US demandaa y 

sus aspiraciones. 

Ratifica el Partido su decisión de impulsar y apoyar 

vigorozamente la lucha social por la elevación de las condiciones 

de vida de las clases trabajadoras organizadas en sus tres 

sectores. Del mismo modo. asume la representación de esas clases 

en la lucha ideológica y política, por su bienestar económico, su 

mejoramiento cultural y su participación creciente en el primer 

plano de las decisiones nacionales. 

Es obligación indeclinable del Partido fortalecer, B.111pliar y 

profundizar la alianza popular de los tres tJectorea que la 

integran. respetar escrupulosamente la autonom!s interna de sus 

oraanizaciones,· coordinar a éstas para la acción polltica 
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encausada hacia objetivos comunes; decidir y llevar a cabo 

movimiento solidarios que refuercen sus luchas reivindicatorias, 

cuando las propias organizaciones de los sectores lo requieran; 

contribuir a desarrollar la capacidad polltica y la conciencia de 

clase de sus miembros; promover a cargos administrativos y 

puestos de elecci6n popular, en todas las instancias del poder 

pablico, a los militantes representativos de las organizaciones 

de sus tres sectores; y en general, apoyar sus demandas y 

defender sus derechoa e intereses. 

El Partido sostiene que la unidad de su accion política 

expresada en la integración de su estructura. es condición 

indispen5able para el logro de sus objetivos. 

LIJ participación de las mujeres en las tareas de 

transformación de la sociedad tiene una creciente importancia. 

H6xico no podr~ lograr 5U pleno desarrollo si la población 

fea1enina no se incorpora, en igualddad de condiciones que los 

hombres. al esfuerzo nacional en todos los campos de léi actividad 

política, económica y cultural. 

Las banderas re1vi11dicat;orias de las mujeres no deben de ser 

enarboladas aólo por ellas mismas, sino por ~1 Partido en su 

conjunto, como organiz.t1ción política mayoritaria que propugna la 

profundización de la vida democrAtica y el logro de una sociedad 

igualitaria. 

El Partido reconoce, que la participación de la mujer 

mexicana al progreso nacional ha sido trascendente y habrá de 

serlo cada vez en mayor medida. A través del acceso a la 

educación, al empleo y a los cargos de representación, PIJ6TJª por 

crear condiciones reales en la comunidad nacional que propicien, 
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$Ín discriminaciones de nip~· ~ especie, ol ejercicio efectivo de 

igualdad Jur1dlca garantlzada en favor de la mujer por la 

Constitución de la República. 

En ul s~no del Partido debe darse cabal vigencia al 

principio de igualdad, no haci6ndose ningiln distingo entre 

hombres y mujeres para la militancia, el tr.abaJo pal1tico, la 

dlrigencia y la participación electoral. 

El Pa1~tido r11conoce como uno de los mayores desaflos de la 

comunidad nacional la integración de la fuerza creativa de las 

nuevas g~neracionss a las 1rande~ tareas del pals. 

A la Juventud corresponde el relevo de las fuerzas 

progreslstas del pals para ava11zar en la tarea histórica de la 

Revolución H-.:!xicana. Es indispensable su militancia creciente y 

comprometida con el Partido para que su condición de fuerza 

social esencialmente renovadora, activa y creativa, contribuya a 

la lucha revolucionaria de los mexicanos. 

Por las caracterlsticas de la soci~dad mexicana cuya 

población estA constituida en su mayoría por las nuevas 

..;- generaciones, la participación de los Jovenes en el partido, es 

y continuarA ~iendo fundamental para avanzar en la construcción 

de una sociedad igualitaria. 

El Partido rechaza las concepciones que intenta fundamentar 

la lucha de la juventud a partir de supuestas diferencias por 

razones de edad. 
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El PDrtido apoya con determinación y con todos los medios a 

su alcan~e, las pasiciones de avanzada asumidas por los jóvenes. 

En consecuencia reafirma su compromiso con los esfuerzos 

reivindicadores de las nuevas generaulones de campesinos, de 

obreros y de las clases medias populares, que luchan por ocupar 

un lugar respansable y digno en la conducción de la sociedad. 

Se declara el Partido en favor de que l~s jóvenes, al pugnar 

Por el logro de sus aspiraciones de carácter individual y 

generdcional. encaucen su inconformidad creadora a la defensa de 

los intereses y las demandas de las clases trabajadoras a las que 

pt!trtenecen, por origen o afinidad. 

XI. SECTOR AGRARIO. El movimiento agrario ha desempeñado un 

papel fundamental en la historia de México, ya sea para oponerse 

a la concentración de la tierra, o para plantear banderas de 

em1-1nf?Í['!!~~[·~n sücl.::1. La Revolución Hexicana tiene sus ralees en 

las luchas sociales de los campesinos. 

El Partido afirma que la consumación de la Reforma Agraria 

es objetivo prioritario de la Nación, COIDD factor fundB.JDBntal 

parR Ja realización de la Justicia social y para el desarrollo 

integral del país. 

Para avanzar en la lucha contra la desigualdad. el Partido 

exige que toda acción orientada al medio rural tenga como fin 

supremo e indeclinable el bienestar del hombre. Sostiene que las 

soluciones de los viejos y los nuevos problemas del campo 

mexicano, deben partir de la consideración de su naturaldZB 

~minentemente social y polltica. 
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Reconoce el Partido que no puede haber pro6reso en H~xico 

sin una sociedad rural fuerte. equilibrada y Justa. Se pronuncia 

Porque el Estado promueva condiciones para un desarrollo rural 

integral que genere empleo y garantice a la pablaci6n campesina 

el bienestar y su incorporación al Programa Nacional de 

Desarrollo. Para ello se requiere fomentar la actividad 

agropecuaria y forestal, mediante obras de infraestructura, 

insumos, cr~ditos y capacitación técnica que aseguren el uso mJs 

productivo de la tierra. De igual forma, demanda el Partido que 

se expida la legislación reglamentaria para planear y orsanizar 

la producción, industrialización y comercilizac16n agropecuarias 

declarándolas de interés público. 

La aplicación estricta e inmediata de la legislación en 

materia agraria recla.ma de manera imperiosa la eJecucíón de 

procedimientos administrativos y Jurisdiccionales simplificados. 

asf como mayor eI~ciencia y rectitud de los servidores públicos 

encargados de llevarlos a cabo. El Partido considora que en la 

realidad, Justicia diferida es injusticia. 

Con respecto a la institución del amparo dgrario, el Partido 

se pronuncia porque. sin menoscabo de la seguridad jur!dica, sea 

obJeto de una aouisiosa revisión legislativa, encaminada a lograr 

que cumpla una función más acorde con los fines originales del 

régimen constitucional. 
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Respetuoso de los derechos inherentes a las distintas formas 

df:f tenencia de la tierra establecidos constitucionalmente, el 

Partido afirma que el disfrute de los mismos imp.Jica la 

obligaci6n correlativa de hacer bu~n uso de ese recurso que la 

Nación confía al cuidado, la explotación y el trabajo de los 

pa1~tlculares, cuyo deber primordial eB hacerlo producir con 

sent.ldo social, aumentar sus rendimientos, y procurar por todos 

1os medios su conservación y mejorBJDiento. 

El Partido pugnarA por que los cam~slnos sin tierra tengan 

a su alcance los medios de trabajo que les aseguren una 

existencid digna. PromoverA la organización de los campesinos con 

derechos a salvo, as1 cOIDO de los que no alcancen el beneficio 

del repato agrario, a fin de que, con los apayos del Estado, 

encuentren ocupaci6n que les permita satisfacer sus necesidades. 

Uno de los objetivos básicos de la gran tarea de edificar 

una sociedad igualitaria, es integrar el proceso general de 

desarrollo pol!tico, económico y cultural del pals, a los grupos 

indlgenas, muchos de los cuales sólo han tenido con el resto de 

la Nación la experiencia de la explotación y- del colonialismo 

interno. 

Sin perjuicio del respeto absoluto a la personalidad 

cultural de las comunidades indlgenas, la elevación constante de 

su nivel de viJa. la efecti?idad de sus derechos fundamentales, 

as1 corno del disfrute pleno de sus bienes y el p1~oducto de su 

trabajo, son propósitos permanentes del Partido, que sólo habrAn 

de cumplirBe cabalmente cuando la población indlgena de Héxico se 

integre a la v1da nacional, enriqueciéndola con sus valores y 

·benef1c1ándone de los avances de la democracia y justicia social. 
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El Partido reconoce la neaesidad de que el ejido, la 

propiedad comunal y la pequefla propiedad, cuenten con el apoyo y 

la protección del Estado. Se pronuncia por el uso racional de los 

recursos que se le otorsen, aa1 como por una mayor vinculación de 

la pequefla propiedad al sector social de la producción 

agropecuaria, el cual debe de ser fortalecido mediante fórmulas 

eficaces de coexistencia legal, cooperación y coincidencia de 

objetivos, para que las tres formas de tenencia reafirmen su 

naturaleza como elementos afines de un solo sistema 

constitucional. 

Ex16e el Partido que la eficiencia económica sea el sostén 

de la justicia agraria y no el pretexto para poster6arla o 

negarla .. Por ello plantea que debe propiciarse el establecimiento 

de términos de intercambio m&a Justo, entre los sectores 

industrial y de servicios y el sector agropecuario. 

El Partido se declara en favor de una política agraria que 

conjugue racionalmente y con resultados acordes a la justicia, 

los intereses individuales y sociales involucrados en el reparto 

de la tierra, con el derecho de la colectividad nacional a 

asegurar su autosuficiencia en materia de alimentos. 

Ls soberanía alimentaria, meta básica de la política de 

desarrollo, depende de garantizar con mayor producción interna 

los alimentos de ls población, de la reducción de la dependencia 

de las importaciones, y de la existencia de un sector 

agropecuario que guarde una relación justa y armónica con el 

resto de la economía. 
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En el a1arco de la. Reforma Ag1«arla y del JJessr1·ollo Rural 

Intee,·:-a.1, el Partido luchará por que se logr&n mejores 11ive.les de 

i,,•ida pa.r8. ld FOblación ca.mpesina y se avance ~n la independr:ncia 

econ6mi~ ... a de /'léxico. 

XIJ. SECTOR OBRERO. Los tt•aba,,iadores 01exi-:anos han sido 

protagonistas en lds luchds por la soberanla ndcional, la 

libertad J• la Justicia. En forma relevonte~ los obreros han 

contribuido al dess.rrollo ininterrwnpicÍo del movimiento 

ret,.olucionarlo, del cual han recibido el impulso para participar 

activa...·•u!nte en 18 transformación social del pa.!s. 

Las organizaciones fundamentales de la clase obrera están 

indisolublemente vinculadats al Partido Revolucionario 

Institucional y .a la. Plataforma Ideológica de la Revolución 

He ... -.:icans. 

En 1~ actudl etdpa h1at6rica, los trabajadores asalariados 

constituyen una de las fuerzds que imprimen a las acciones del 

Partido el sent1do revoluclonario de sus luchas como clase 

social. Sus demandas ymgtas históricas nutren los princJplos del 

Partido. 

El Par.tldo defiende con toda energia el derecho de 

asociación de cuyo ejel"cício creciente y vigoroso 

depende en mayor medida el avance revolucionario ds los 

trebajadores. Ratifica su apoyo solidario al movimiento obrero 

organizado y reafirDJa su absoluto respeto a la autonomía 

s1nd1ca1. la cual d~be de ser preservada y acrecentada, contra 

cualquier Jntervención extraña, b1en sea qua provenga de los 

poderes pabllcos, de los P<!rtidos Pollticos, de asentes 

patronales o de grupos de interés. 
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Los si.'1dicatos de los trabajadores son instituciones b~sicas 

del sisteD1B democ1·stic1~ mexicano. Su a:[iliaci~n 1:1. un partido 

político es. en todo caso. expresión de autodeterminación de sus 

mi.embros. 

El Partido 

trascendentes de 

sostiene 

su lucha, 

que uno de los objetivos oiás 

es lograr que la totalidad de los 

t1·abaJado1·es asalariados [orme parte de alguna orgéinización para 

que reciba la protección sindical correspondiente. 

La huelga es un derecho const.i tucional de origen 

1·evoluci.:Jna1·ic:. y el i11ás importante instrumento de lucha con que 

cuentan los trabajadores. El Pa~tido acrecenta~A sus esfuerzos 

para que el derecho de huelga se mantenga vigente en la realidad. 

El régimen de contrato colectivo cumple con una doble 

función: la de contribuir a mejorar las condiciones de vida del 

trabajo, asl como la de fortalecer al sindicalismo. El Partido se 

pronuncia por que la contratación colectiva perfeccione sus 

mecanismos y amplie sus alcances a fin de que. por este medio. no 

sólo se establezca el equilibrio económico de los salarios. sino 

que un nWnero creciente de trabajadores obtenga meJoras reales y 

un mayor grado de bienestar, que se. concrete en me,jores 

prestaciones. 

Postulado fundamental del Partido Revolucionario 

Institucional es co11stru.J.r el derecho de traba.fo como objetivo 

superior de la politica económica y social de Héxico. Trabajo 

para todos es unc1 aspiración vinculada indisolublemente a la 

concepción de la sociedad igualitaria. 
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Satisfacer las necesidades de la comunidad nacional para 

alca~zar un desarrollo independiente, equilibrado y Justo, 

requiere del cambio revolucionario de las estructuras económicas. 

en los t~rminos del mandato constitucional de proporcionar a 

todos los mexicanos oportunidades reales, para conformar una 

sociedad igualitaria en un cfmbito de plena libertad~ Es tedis 

central del P,tJrtido, reorientar permanentemente la tendencia de 

la acumulación de capital hacia la distribución equitativa de la 

riqueza .. 

El Partido defiende, con el movimiento obrero orNanizado de 

Héxico, las luchas de los trabajadores, las causas del pueblo y 

los intRrflsea nacionales. Vincula la acción sindical por ID6Jores 

condiciones de trabajo y de vida, con la construcción de una 

sociedad libre, próspera y justa: la sociedad de la democracia y 

la Ju~ticia social. 

XIII. SECTOR POPULAR. L8 conciencia histórica del pueblo 

resalta en el legado de hombres y mujeres nacionalistas y 

liberales provenientes de las clases medias, que alentaron y 

dirigieron las tre~ grandes revoluciones de 11~xico: la de 1810, 

la de 1857 y la iniciada en 1910. Hombres y mujeres con valor 

pa1•a la lucha, dr3 ideas y capacidad para la dirección de los 

movimientos sociales.· 

El Partido destaca el impulso pol1tico que sacudló al pa.1.s 

en los ~ño~ en que surgieron al triunfo de la Revolución con la 

formación de nwnerosas agrupaciones democr~ticas, a lo largo Y a 

lo ancho del territorio nacional. precursoras de la organización 

partldlsta. Sus planteamientos y sus demandas prefiguraron la 

constitución del sector papular, una vez fundado el partido que 
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aglutin6 a las diversas fuerzas pol!t1cas de los revolucionarios 

mexicanos. 

A las clases medias tradiclonales se unieron vigorosos 

segmentos de nuevas clases medias populares surgidas de la 

Ravolución, las cuales se beneflclaron de las obras y de los 

servicios públicos promovídos por el Estado Soclal de Derecho. 

Contingentes de otros segmentos de las nuevas clases medias 

pasaron a engrosar las filas del sector popular, en razón de las 

oportunidades abiertas para el desarrollo económico impulsado por 

el movimiento revolucionarlo. el intenso proceso de urbanización, 

el gran esfuerzo educativo, el carActer libre y democrAtico de la 

sociedad, as! como los amplios márgenes de movilidad social. 

El Partido sostiene que las clases medias populares son 

producto indiscutible de la Revolución y coautoras de las 

prof.undas transformaciones del P.!11s. 

El Sector Popular del Partido, ha articulado las 

reivindicaciones de las clases med;i.as tradicionales con las 

demandas de las nuevas clases medias populares. Ha sido el 

lnstrumento de organlzaclon y de lucha de grandes conglomerados 

humanos por el asentamiento digno de las ciudades, as! como por 

los servicios básicos y un medio ambiente sano. 

En el orden de desarrollo pol1tico, el Partido postula su 

flrme resolución de continuar impulsando al Sector Popular en lB 

tarea de crear y fortalecer la conciencia de sol.1darldad social y 

de identidad nacional, as1 como en la de abanderar las demandas 

leg.l.timas de 11uevos y ntunerosos contingentes de las clases medias 

populares. 
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En materia de desarrollo social, el Partido reafirma su 

decisión de impulsar, a través del Sector Popular y sus 

organizaciones, la lncorpoz·ación a los beneficios de desarrollo, 

de los grandes conglomeradoe que han recibido en mayor medida los 

impaccos de los procesos de transformación rural y urbana y de 

las distorciones generadas por el crecimiento económico. 

Considera el Partido que el cambio revolucionario de la 

sociedad debe orientarsee a la Justa distribución del ingreso 

nacional >~ a una pol!tica de empleo concebida con base en los 

intereses genuinos. a fin de dar seguridad a los no asalariados y 

combatir las causas de la marginación social. 

El Partido apaya las demandas de los distintos segmentos de 

las clases medias populares. Hanifiesta su preocupación ante los 

desequilibrios generados por el propio desarrollo del país, que 

tienden a frustrar las aspiraciones de las clases medias, en 

cuanto a su incorporación al mercado de trdbaJo, la sa~isfacción 

de sus espectativas por el si.stema educativo J'' su participación 

en los procesos pollticos. 

Soatiene el Partido qus la solución de fondo a esos 

requerimientos, es un desarrollo económico sobre bases cada vez 

más de11locráticas. 

El Partido respalda las acciones del Sector Popular, por 

incrementar la militancia revolucio11aria de las clases medias, a 

través. de formas inovadoras de or11anlzación que ,i:espondan a las 

reivindicaciones de los divez·sos segmentos que las integren, asl 

como a la evolUción polltica del pats por cauces democr~ticos. 
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A partir de las grandes transformaciones operadas en el pals 

y de las perspectivas renovadas del Proyecto Nacional, al Sector 

Popular corresponden nuevas y fundamentales responsabilidades en 

la consolidación y desarrollo de la democracia y la Justicia 

social. 

Espacio y cauce para la lucha polltica, la reivindicación 

social, y la miltancia comprometida de las clases medias 

progresistas, el Sector Popular del P~rtido constituye una fuerza 

determinante de transformación revolucionaria, 

ampliación de las libertades democráticas, 

de preservación y 

de combate a los 

rezasos sociales, as! como de defensa de la identidad y de la 

cultura nacionales. 

XIV. FUNCION HISTORICA DEL PARTIDO Y CAfJBIO SOCIAL 

REVOWCIONARIO. La afinidad y la alianza entre el Estado 

Revolucionario y el Partido Revolucionario Institucional se 

mantiene a la luz pública con la 111ayor firmeza y decls16n. Ambos 

tuvieron su origen en el mismo proceso histórico, se nutren de la 

misma ideología y actuan en función de objetivos coincidentes. 

Sin menoscabo alguno de la función histórica y la 

responsabilidad de cada uno de ellos, el Estado y el Partido 

Hayoritario marchan paralelamente. Mantienen relaciones de 

estrecha comprensión. No obstante. no son la misma entidad ni 

forman un sólo cuerpo. Tampoco existe entre ellos relac.í6n alguna 

de subordinación ni sometimiento. 
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El Estado representa a la Nación en su conjunto y tiene las 

facultades supremas que le otorgan la Constitución. Es el poder 

institucional que conduce la Nación. El Partido es un órgano de 

acción política de las fuerzas fundBJIJBntales de la sociedad 

mexicana. que asume una pasición de t,,~anguardla en la lucha por el 

desarrollo independiente del pals en lo polltico, lo económico y 

lo cultural. 

El Partido constituye una alianza de las grandes fuerzas 

populdl'es que aPoyan al Estado Revolucionario. Organización 

política autónoma, es instancia de enlace permanente entre las 

masas populares y el Gobierno que concreta la voluntad del 

Estado. 

No puede el Gobierno sustituir al Partido en las ta1·eas para 

la renovación periódica de los responsables de ejercer el poder 

polltico, como el Partido tampoco puede aspirar a sustituir al 

Gobierno en sus funciones de legislación y administración. 

El Gobierno Mexicano garantiza a todo habitante de la 

República independientemente de su· afiliación partidaria, la 

protección de sus derechos constitucionales. Con estricto apego a 

éste principio básico, el Partldo proclama que la orlentación del 

rumbo y el contenido esencial de los procr8111as gubernaa1entales. 

deben ser de inspiración partidista. 

La función histórica corresponde al Partido Revolucionario 

lnsti tucional consistente en aseguz•ar la permanencia de la 

corriente nacionalista revolucionaria on el ejercicio del pader 

del Estado. mediante la cohesión de las fuerzas funda01entales del 

pueblo y el fortalecimiento de las bases de apoyo democrdtico al 

régimen constitucional de Gobierno. 
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El Partldo no tiene solamente como objetivo lograr el 

triunfo en los comicios, pues no concibe el poder como un fin en 

sí mismo. Para el Partido lo más importante es el ejercicio 

revolucionario del poder. En tanto es la voluntad del pueblo la 

que construye la democracia, el Partido participa en los procesos 

electorales, porque la primera forma de hacer respetar esa 

voluntad es exigir y asegurar la eficacia del sufragio. 

Persuadido de que el legitimo poder público actua con mayor 

trascendencia revolucionaria en la 1118d1da que aumenta y se 

fortalece el concenso popular que lo sustenta, el Partido pugna 

por consolidar y ampliar el apoyo democrático a los gobiernos 

surgidos de sus filas. 

El vigor y la cap¿Jcidad transformadora del gobierno 

revolucionarlo radican, tanto en los principios que postula y los 

objetivos que persigue corno en el poder real de que dispone para 

vencer a las fuerzas antlnaclonales y antipopulares que se le 

opongan. Ese poder real nace del apoyo acti-..·o de las clases 

mayoritarias, de su creciente organización y de su combatividad 

permanente. El Partido actua para ampliar constantemente la 

fuerza del apoyo popular al gobierno revolucionario, a fin de 

acrecentar su capacidad de conducir al país en la libertad, hacia 

la vigencia plena de la democracia y la Justicia social. 

Son tareas prioritarias del Partido. contribuir a acelerar 

el desarrollo polltico de Héxico y lograr la unidad democrática 

de las corrientes populares, que fincan en el cambio social 

revoluciona1~io sus posibilidades de emancipación verdadera y 

de flni ti va. 
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El cambio revolucionario que postula el Partido se apoya en 

la Constitución. convirtiendo al derecho en instrumento 

permanente de transformación social. Es el ca111blo para consolidar 

las conquistas del pueblo, modificar estructuras y avanzar en la 

realización del proyecto histórico de la Revolución Hexlcana. 

Sostiene el Partido que las normas constitucionales que 

determinan la separación del Estado e Iglesia y la no 

intervención de las corporaclones rellgiosaS y sus mieDJbros e~ 

asuntos pol!tJcos, no s6lo salvaguardan los intereses de la 

nación, sino también la libertad de couclencia y la libertad 

religiosa consignadas en la Constitución General de la Republica. 

Independiente111Bnte de su credo religioso7 cualquier ciudadano 

puede pertenecer al Partido, siempre y cuando sea solidario a la 

acción política, con los principios que enarbola. 

El Partido se eaforzarA por mantener y acrecentar su fuerza 

real como organización mayoritaria, a la cual corresponde también 

coadyuvar al logro de la estabilidad polltica y la paz social del 

pais. Esta finalidad no habrA de ser cumplida con medidas que 

propicien el inmovilismo o el estancamiento. El Partido sostiene 

que la estabilidad y le firmeza de las instituciones de la 

República .son condiciones indispensables para hacer posible el 

progreso revolucionario e independdlente de la Nación_ 

Las tensiones y conflictos sociales deben resolverse 

invariablemente por medios políticos y a través de las vías que 

la Con6tituc1ón y las leyes previenen, con exclusión de todas las 

formas de violencia o de coerción legitima. 
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En su propósito de contribuir al perfeccionamiento de la 

democracia nacional, el Partido redoblarA sus acciones, tanto en 

el campo de las contiendas electorales, como en todos los 

aspectos de su vida interna. Revisará constantemente sus sistemas 

y procedimientos electivos, a fin de descentralizar las 

responsabilidades de decisión y de estimular al mA.xímo posible la 

participación de los militantes en las diversas instancias de su 

or11anizaci6n. 

La democracia interna del partido se sustenta en la libre 

critica, en el pleno ejercicio de los derechos estatutarios; en 

la participación de las bases en la formación de la voluntad 

partidista; en las asambleas y convenciones integradas por 

delegados de elección y no de designación; así como en la 

apli~ación de los procesos decisorios relacionados con la 

postulación de candidatos, de fórmulas democrA.ticas que 

garanticen la expresión de la voluntad de los militantes. en el 

grado en que la evolución de la propia organización lo permita. 

Esto ha de lograrse sin perJuicio de mantener por todos los 

medios adecuados, la unidad de acción, estratégica y orgánica, 

del propio Partido. 

Para ejecutar sus acuerdos. el Partido concibe que la 

diciplina es consecuencia inseparable de la profundización de .lB 

democracia interna. A mayor democratización, hdbrá de 

corresponder mayor unidad para cumplir las decisiones tomadas con 

base en la autodeterminación partidista. 
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XV. LUCHA POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA. El objetivo supe,•J.or 

y culminante de la lucha del Partido Revolucionario 

Institucional, es la construcció; de una sociedad igualitaria, 

ceracterizada par la realización plena de los valores esenciales 

de independencia, libertad, democracia y Justicia que sustenta el 

Proyecto Nacional de los mexicanos. 

Con premisa de su acción pal.ftlca cot'i.diana, el Partido 

asume ante el pueblo la responsabilidad y el compromiso de 

impulsar las transformaciones necesarias de las estructuras 

políticas, económicas y sociales, que permiten a1.·anzar con 

firmeza hacia una sociedad en la que se haga realidad la igualdad 

sin destruir la libertad, para que HJ~'l(ico sea una patria 1.i.bre y 

justa sin ningtín tipo de subordinaciones o dependencias del 

exterior. 

de un 

y capaz de contribuir vigorozaJDente al establecimiento 

orden internacional fundamentado en la co11vivencla 

pacifica. la cooperación. el desarrollo justo de los pueblos y el 

respeto al derecho de cada Nación para encontrar y seguir su 

propia v1a de des~nvolvimiento histórico. 

La divisa de la igualdad social que enarbola el Partido. 

recoge y condense las más elevadas aspiraciones que han impulsado 

al pueblo en los tres grandes JDOvlmientos revolucionarlos que 

conforman a la Nación: la Independencia, la Reforma Y la 

Revolución 11exicana. 

En aua elementos auatanciales la sociedad igualitaria tiene 

hondas raíces históricas. Viene siendo delineada desde el origen 

inde,Ptlndiente del paJs, Por ser la motivación fundamental Y 

constante, en las luchas sociales de las mayorias populares. 
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La Insurgencia combatió la esclavitud y el sistema oprobioso 

de castas. La Reforma enfremtó los estamentos, los fueras y las 

privilegios. La Revolución orientó a la Nación hacia la justicia 

social. 

La sociedad igualitaria no es una meta abstracta. Es una 

realidad que los revolucionarlos mexicanos conforman con cambios 

cualitativos en cada etapa de la historia nacional. 

Los principios que rigen el desar.rollo de la sociedad 

igualitaria son los de la de11Jocracla y la Justicia social, y la 

vía para consolidarla es el nacionalismo revolucionario. El 

Partido afirma que la sociedad no estA concebida conforme a 

modelos socloeconómicos generados o implantados en medios 

diferentes al de Hé.-.:ico, sino que corresponde cabalmente a su 

propio proyecto nacional, el cual se realiza progresivamente por 

cauces pollticos, pacificas y democrAticos, llevando hasta sus 

últimas consecuencias las decisiones fundamentales inscritas en 

la Constituc.i6n General de la Repúbl.lca. 

En la sociedad que postula el Partido, debe de reconocerse 

el valor fundamental de trabajo, estimulando el esfuerzo 

personal, la solidaridad y la productividad. El desarrollo 

económico y social ha de ci01e11ta.i·.se en la iniciativa y la 

capacidad creadora de los mexicanos, asJ como en el trabajo y en 

el derecho al trabajo. 

La carestJa y la inflación agravan la desigualdad social y 

po11en en pelig1·0 el crecimiento sostenido Y real del salario Y 

del empleo. 
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El Partido pugna por tm.s polJtica de desarrollo que pi•oteja 

..¡¡ue f1....,menten empleos 

permL""lllc''ntes. productivos J' jt1stame11te remunerados: que combata la 

in.f1ac;.jn y que imi-,ulse con enet·gia la partJ.1...,ipaci6n de los 

salarios en el ingreso.nacional. 

La pcl!ti.::.-:1 de p"blaci6n es parte integral de la política de 

desarrollo. Con base en el derecho de toda persona de decidi1• de 

mani:::>r-a 1.ibre, responsable e informada sobre el número y 

t."'.apar,"'fmi~nto de sus lliLios, la sociedad igualitaria gue proclama 

~1 Partido surcne que el objetivo primoz·dial de la politic.:1 

demográfica debe superar un plantedJTliento meramente cuantitativo, 

para cL111tribu.i1· a elevar las condiciones matez·J.ales _v culturales 

de los habitantes del país, iitandiendo a 18.s c~1racte1•L5tic.:.1a de 

su c:-oc.imiento, estructura y distribución geogrlifica. 

En el propósito de cumplir los postulados de la justicia 

so~ial la acción del Estado debe orientarse a moderar fenómenos 

de opulencia y dispendio, a eliminar la marginación y pobreza 

lacerante, así como a garantizar los satisfactores mínimos en los 

renglones de Blimentaci6n, salud, vivienda, educación~ cultura y 

recreación. 

La palitica fiscal debe ser instrumento de redistribución 

efectiva de la riqueza social. El gasto público ha de contribuir 

a dar un trato preferencial para la atención de las necesidades 

de lo~ que menos tienen. Los subsidios deben de aplicarse para 

fomentar la producción y ampliar los beneficios para las 

mayorJas. 
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El Partido declara categ6ricamenc;e que es objetivo 

primord.iaJ .::r?guii· iu1pul.sa11do una p._,]ltica dé" desa1·1·0Jlo rural 

integral para hacer [rente a las carencias de los campesinos, a 

L~in de contz•arrestar la desigualdad entre el c·dDlpo .v la ciudad, y 

para garantizar la autosuficiencia de la Nación en alimentos. 

Para avanzar en la construcción de la sociedad igualitaria. 

debe pugnar.se _por elimina1· monopolios, induscriales, :r~inancieros, 

comerciales o de sert.'icios, salvo los creados en atención al 

interés nacional y con[iados a la dirección del Estado. 

De igual forma el Partido postula la reestructuración del 

sector servicios~ racionalizt!lndo Jos sistemas de 

comercialización. para atender de manerd eficiente los consumos 

de las clases más necesitadas. 

El Partido moviliza a las fuerzas democráticas del país para 

seguir desarrollando una sociedad cada vez más igualitaria, 

organizada y part;icipativa. en la que haya pleno ejercicio de los 

derechos individuales y sociales. Una sociedad con servicios de 

salud y de seguriddad social extendidos cuantitativa y 

cualitativamente; con acceso real a viviendas dignas; así como 

una mejor calidad de la vida apoyada en el equilibrio 

ecológico. Una sociedad con impartición de justicia expedita r 
mejores condiciones de seguridad pública. El partido afirma que 

en la sociedad igualitaria debe haber posibilidades de 

participación creciente para las mujeres y los Jóvenes. en todos 

los A..mbitos de la vida politica, económica y cultural de N~xico. 
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La educación y la capacitación son elementos fundamentales 

para combatir la desigualdad social y establecer un régimen de 

igualdad de oportunidades. El desarrollo educativo. cultural, 

científico y tecnológico es tarea primordial en la construcción 

de la soa1edad igualitaria. 

La dlstrlbución social de los bienes de la educación y la 

cultura, es tan impartante como la Justa distribución de la 

riqueza material y del ingreso. Rezagos históricos, como el 

analfabetismo y el bajo promedio nacional de escolaridad, deben 

quedar superados para siempre. 

El Partido aspira a que los grupos hasta ahora marginados 

del disfrute de la cultura, además de acceder a los conocimientos 

acumulados pcr la humanidad, pueden desar1·ollar sus propias 

formas de expresión, su pensamiento, su arte y su saber. Se 

declara el Partido por humaniSJ110 revolucionarlo en el que el 

hombre .sea sujeto y fin último del desarrollo global de la 

Nación. 

Una caracteristica relevante de la socJ.edad J.gualitaria. es 

la democrat1zacJ.6n creciente de todas las relaciones socJ.ales. 

Pugna el Partido parque la igualdad Jurídica sea el reflejo, más 

que su aspiración, de la igualdad de oportunidades en la 

producción, distribución y goce de la riqueza materJ.al; en la 

creación y recreación do la cultura, y en la partJ.cipación 

política. 

La sociedad igualitaria se funda en la transformación social 

permanente. En éste proceso es importante afirmar el origen y 

comprender el devenir en el cual se ha formado la Nación. 

142 



,-. 

Es necesario recrear permanentemente la identidad nacional, 

en medio de las condiciones imperantes de cada etapa histórica, 

seleccionando lo que sigue sirviendo a la causa revolucionaria de 

los mexicanos, para identificar lo que se debe preservar como 

memoria y lo que se puede ap1•ovechar como proyecto. 

En la lucha permanente, constante, frontal y sin desmayos 

cantra toda forma de desigualdad es consecuencia de la firme 

determinación de los mexicanos para alcanzar un nivel superior en 

la convivencia. Es resultado del consenso de aspiraciones y de 

una amplia participación de los sectores mayoritarios del pueblo, 

a pa1·t.ir de un claro reconocimiento de los problemas, capacidades 

y potencialidades de Háxico, y de la reafirmaclón de una 

conciencia nacionalista y revolucionaria. 

En la sociedad igualitaria, los derechos de los individuos, 

los derechos sociales y los derechos de la Nación se integran en 

la plenitud de la democracia sustentada en un orden jurídico que 

garantizs, al mismo tiempo, libertad para el hombre, Justicia 

para el pueblo, independencia para la Nación. 

Conducidos por el Partido Revolucionario Institucional, los 

mexicanos habrAn de alcanzar ls igualdad por la ruta histórica 

detei·minada en el Proyecto Nacional de la Revolución t1e:1Cicana." 

<25> 

<25> Documentos Básicos; ComitJ Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional; Héxico, 1984, p.p. 11-72. 
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III.CJ 

PROGFIAHA DE ACCION. 

I. Por las Reivindicaciones Nacionales. 

- Por un Desarrollo Político Democrático 

El Partido Revolucionario Institucional cree en la política 

como obra superior del quehacer colectivo de los mexicanos. 

Afirmtt que el desarrollo político es condición indispensable para 

la preservación y el fortalecimiento de la independencia y 

so!ieranle nRcionales; el afianzamiento de la paz de la RepUblica,· 

la t~.J.genc.ia ple1Ja de las libertades individuales y colectivas; y 

el enriquecimiento de la v.ida democrática sobre la base del 

constante me,:joramiento económ:ico, social y cultural del pueblo. 

En consecuencia. el Pat·tido lucharLri con todas sus fuerzas 

par los si¡¡ulontes postulados y propósitos: 

1. /1antener el poder para realizar hasta sus últimas 

consecuencias el proyecto histórico de la Revolución Hexicana, a 

través de la plena vigencia de los principios esenciales de la 

democracia y de la just1cia social, del nacionalismo 

revolucionarlo :,' de la vjgorlzación de las lnsti tuclones nn ellos 

sustentados. 

2. Cumplir cabalmento el mandato de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Hexicanos y el régimen Jurídico que de ella 

emana. como único camino viable para encauzar la convivencia 

libre y el cambio social revolucionario. 

:;. Afianzar el cumplimiento de las responsabilidades del 

E~tado como rector del desarrollo para fortalecer la soberanía de 

la Nación y su régimen demücrático. 
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4. Ampliar las condiciones materiales que garanticen el 

cabal ejercicio de la libertad y hagan posible la realización de 

la Justicia, pugnando por la igualdad social en contra de 

privilegios de razas, de clases, de grupos, de sectas, de sexos o 

de individuos; y teniendo como sustento la fortaleza del Estado, 

el coneenso mayoritario de la Nación, la participación vigorosa 

de la sociedad civil y la responsabilidad solidaria da los 

diferentes sectores que integran la comunidad nacional. 

5. Demandar del Estado que asegure el cumplimiento de las 

11bertades de pensamiento, de expresión de carencia religiosa, de 

t1.sociación y manifestación políticas, de pi•ofesión, de industria, 

de comercio, de trabajo, de libre de tránsito, de domicilio y de 

petición, asi como de las garantías de Beguridad jur!dica que 

tutelan la vida, la libertad, las posesiones y los derechos de 

todos los mexicanos. 

6. Hacer cabalmente efectivos los derechos sociales 

vigentes, pugnando por aJJ1pliarlos en favor de las clases 

mayoritarias al elevar a rango constitucional nuevas conquistas 

revolucionarias qua se traduzcan en programas de gobierno, hdsta 

convertirlas en parte de la realidad cotidiana del país. 

7. Exigir que las autoridades competentes hagan observar las 

disposiciones legales sobre el culto religioso y disciplina 

e.~terna. 

8. Seguir fundando el cambio social en el Derecho, mediante 

reformas constitucionales y oz·denamientos jurídicos que 

respetando los valores esenciales de la Carta Hagna 1 actualicen 

principios b~sicos de la doctrina revolucionaria. 
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9. Instar a los ciudadanos al cumpllmie11to de la obligación 

y el ojercicio del derecho del sufragio universal, libre, secreto 

y directo, en los terminas de la legislación electoral vigente. 

10. Respetaz• la voluntad del pueblo en los procesos de 

formación e integración del poder polftico, en el marco de la 

de~ocrJcia representativa. 

11. Preservar la legitimidad del poder pablico como 

e.Ypresió;1 Genuina de la voluntad mayoritaria,· en correspondencia 

con el principio constitucional de la soberan1a popular. 

12. Respetar dl pluralismo ideológico y la acción política 

de las minorías. promoviendo que el régimen de la mayoría 

relativa con representación proparcional, que hace posible su 

acceso a las instancias de gobierno, tenga plena vigencia en 

todos los Estados y Huniciplos del Pdls. 

13. Combatir a las organizaciónes representativas de 

..... ---..... int.ereses ecoriómicos que intenten rebasar el marco especifico de 

sus atribuciones legales y pretendan constituirse de hecho en 

órganos de participación política. 

14. Procurar la aplicación de todo el peso de la ley a 

quienes mediante acciones violentas o dBse~t.abllizadoras, busquen 

quebrantar el oz•den Jurídico de la República. 

15. Asegurar al ejercicio revolucionario del pader público, 

conforme a los postulados ideológicos que sustentan, a los 

lnteréses de la Nación, y a los requerimientos papulares. 

16. Promover la práctica democrática de la consulta popular 

como fundamento de los planes, pz·og1·dJ11as y acciones de gobierno y 

fomentar la participación activa de sus militantes en los foros 

que con tal propósito realicen. 
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l7. Fortalecer el equilibrio, la colaboración y la 

independencia entre los poderes de cada una de las entidades 

federativas, a través del sistema de pesos y contrapesos en el 

ejercicio de sus respectivos ámbitos de su competencia. 

18. Vigorizar al Congreso de la Unión, y a las Legislaturas 

Locales, de tal forma que los legisl~dores cuenten en todos los 

casos, con los apoyos necesarios para cumplir eficazmente sus 

funciones como representantes auténticos del interés popular. 

19. Debatir públicamente la integración y las atribuciones 

del Senado de la Repóblica, procurando reforzar y hacer mAs 

dinámica su condición de Cámara representativa del pacto federal 

y su actividad e influencia en la determinación de la política 

exterior del país. 

20. Promover acciones que eleven el nivel profesional, 

técnico y moral de quienes conforman el Poder Judicial y el 

Hinisterio Pliblico, t .. <tnto en la federación como en las entidades 

federativas, a fin de lograr para toda la sociedad mexicana, y en 

especial para los grupos más débiles, zma 1mpartlci6n de Justicia 

ágil y expedita, con garantías de igualdad para todos los que la 

demanden. exigiendo de sus militantes una pe1•manente actitud de 

vigilancia y denuncia que asegure su honesta administración. 

21. Supeditar todo acto de autoridad al derecho. exigiendo 

probidad en el desempeño de las actividades gubernamentales, asi 

como la modernización de la Administi•ación PiJblica, a fin de 

racionalizarla, hacerla eficaz y prevenir desviaciones. 
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22. Revertir con energia la excesiva centralización 

politics, promoviendo que en el marco del sistema xederal se 

cont:int1e con la revls.i6n de competencias constitucionales ent.J•e, 

Feder.dclón, Estados J' Hunicipios, con el pz•opósito de llevar 

haata aus últimas consecuencias la descentralización de la vida 

nacional, J'mpulsando plenamente las capacidades rvuionales y 

locales. 

23. Consultar a la población de la Ciudad de Héxico sobre 

las modalidades de su participación en el Gobierno del Distrito 

Federal ~"isi como en la planeaci6n J' e,jecuclón de los programB.s de 

obras y servicios públicos. 

24. Dar plena vigencia a la Refnrma Municipal, concretada en 

las nuevas disposiciones constitucionales que Bl11Plian 

radicalmente la autonomía po11tica. financiera y administrativa 

del Huniciplo Libre. el cual constituye el ámbito territorial más 

pró.'l\imo para el ejercicio. de los derechos cívicos. 

--~ 25. Combatir decididamente toda forma de cacicazgo, porque 

constituye una modalidad de explotación social y obstáculo para 

el avance democrático de los mexicanos. 

:!6. Inducir un gran compromiso de todos los intP.srantes de 

Jq comunidad nacional en torno a la renovación moral de la 

~ocledad, reforzando aquello que garantice el cumplimiento de los 

deberes para con la Nación. 

27. Defender con vigor el derecho de los mexicanos a la 

libre expresión de sus ideas sin más restricciones que las 

seflal~das par las leyes, a la vez que postula como objetivo 

indeclinable hacer realidad el derecho del pueblo a la información. 
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28. Lograr una política de comunicación social que responda 

a los inter~ses nacionales, al garantizar con plena ex·ectividad, 

el acceso pez•manente y equi ta ti vo de los paz· ti dos Y 

organizaciones pol.ftlcas y sociales a los medios de difusión; la 

compatibilidad y C0111plementación entre la libertad para formar y 

los derechos qu~ la sociedad tiene como destinataria de la 

información; la obligación para que los medios de comunicación 

masiva apeguen los conten.i.dos que difundan a los principios del 

art.f.culo 3o. Constitucional,· la subordinación de toda actividad 

comercial a las noz•mas de derecho y de la. moral social; as.f como 

la preservación y fortalecimiento de la cultura e identidad 

nacionales. 

29. Impulsar el apoyo guber11ao1e11tal a las tareas sociales y 

de BU."<ilio a la población c.i.vil, a cargo de las fuerzas armadas, 

las cuales contribuJ .. en a la seguridad nacional, garantizando la 

integridad territorial, la soberan1a, las insti tuaiones de la 

,..-;--__ ReplJblica y el estado de derecho. 

30. Hov.ilizar a las fuentes p.t:'ogz·esistas pdra inducir 

cambios cualitativos en la vida pol.f.tica del pa1s. mediante la 

creación de nuevas formas de participación en los diversos 

aspeotos de la Vida social. 

La adopción de 

gobernados, basado en 

un nuevo estilo entre gobernantes y 

la comunicaci611 y la consulta populaz• 

perma1:entes; la meJor representación de los interéses sociales de 

las organizaciones campesinas, obreras y populares, articulando 

racionalmente sus demandas y orientando eficazmente su acción 

constructiva; el anális.i.s critico del acontecer nacional. a partir 
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etJ la comunicación social; el perfeccionamiento de las 

instituciones democráticas como instrwnento para perfeccionar 

desafíos; el afianzamiento de la unidad de los revolucionarlos 

mexicano para seguir dándole viabilidad a la Nación. 

- Por un Desarrollo Independiente. 

El Partido Revolucionario Institucional sostiene que la 

autonomL:.t. politica del país descansa en su plena independencia 

económica como síntesis de logros cuantitativos y cualitativos 

alcanzddos con el esfuerzo de toda la comwiidad nacional y como 

p¿¡rte de un proceso más amplio de reallzaclón huo1and y social. 

Fundado en ésta concepción, el pa1~tido pugna por los 

principios .v exige las acciones de política económica, que ee 

expresan a continuación: 

31. La reafiro1aci6n en todos los frentes de los derechos de 

la Nación sobre la propiedad originaria de las tierras y aguas 

comprendidas dentro del territorio nacional, etsl como de su 

dominio directo sobre todos los recursos naturales del subsuelo, 

de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las 

islas. reclamando que en todos los casos su explotación racional 

atienda necesidades esenciales de las mayorías populares. 

32. El ejercicio del Derecho de la Nación para impon~r a la 

propiedad pritrada las modalidades que dicte el interés público, a. 

fin de asegurar una justa distribución do la riqueza social. 

33. La participación complementaria de los sectores público. 

social y privado en el marco del rt§gimen de la aconomla mixta con 

rectoría del Estado. orientando el aprovechamiento de los 

recursos productivos en función de los intereses nacionales y en 

;beneficio de las clases populares. 
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34. La vigorizaci6n del sector p~blico en las ¿reas 

estratégicas de la economía nacional que le atribuye de manera 

exclusiva la Constitución General de la República, asl como su 

particlpaclón pa.1•a impulsar y orgdnizar las áreas prioritarias 

del desarrollo del pa1s. 

35. El impulso decidido del sector social, P.!ll'B que alcance 

y mantenga una posición destacttda, dinámica J' participativa en la 

sociedad mexicana; sea un factor importante en el proceso 

económico del país,· y encuentre nuet"as formas, equitativas y 

eficientes. de organización social para el t.i·Bbajo. 

36. La inducción al uso responsable J'" eficiente de los 

recursos del sector privado, con base en una concepción 

nacionalista del derecho de propiedad, así como en una gran 

confianza en el .rumbo y las potencialidades de México, para 

impulsar grandes proyectos económicos y responder a las 

condiciones que impone el desarrollo con justicia social. 

37. El combate efectivo de las leyes y todos los medios 

disponibles en contra de los monopolios que distorsio."1an el 

desarrollo equilibrado y Justo de la Nación. 

38. El avance sostenido y el perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, para orientar el proceso de 

desal"rollo hacia los objetivos de preservar y fortalecer las 

instituciones democ.1•áticas, vencer la crisis, recuperar la 

capa.cidad de crecio1iento e inclinar los cambios cualitdt.ivos que 

requiere el país en sus estruct'-!ras pol1tlcas, económicas y 

sociales, propiciando una mayor participación de la sociedad en 

la ejecución y evaluación en las estratégias y acciones 
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contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas 

nacionales a mediano plazo, concebidos como instrumento 

1· .. ;¡.--lonE.li=.:i.dcir de la intervención del Estado en la conducción de 

la v·lda del país. 

39. La lucha integral. p~.:·.::.-eve.I·ante y ené.I·gii::a. cont1·a la 

in[lttci1.5n. con los instrumentos que contra.resten los diversos 

de~equi librios que determinen su nitrel y ritmo de c.I·ecimiento, 

o.si i::omo la.s cau.sas estructurales que le daá perma11encia. sobre 

la base de una distribución equi ta ti va de los costos del ajuste 

e.:on6:nico entre los distintos companentes de la sociedad 

mexicana.. 

40. La reducción del déficit del sector público, sin 

sacrir-i.:ar Pl·iurida.des sociales, mediante la elevación de los 

ingresos propios resultantes de la tributación y del ajuste 

gradual de los precios y tarifas de los bienes y servicios a 

cargo de las empresas públicas. a costos de producción que 

impliquen niveles adecuados de eficiencia y productividad. 

41. El apoyo al ingreso de las clases populares, a través de 

medidas que protejan el consumo básico y combatan el 

encarecimiento y la especulación. 

42. La implantación y rigurosa aplicación por el Estado de 

todas las medidas qut:P sean necesaz•ias para impedir la fuga de 

capitales hacia el exterior, atentatoria del lnter~s nacional 

porque limita la disponibilidad de fondos de inversión y de 

divisas necesarias para el desarrollo del país, promoviendo un 

tipo de cambio realista, el reordenamiento de las finanzas 

pdblicas, el control y abatimiento de la inflación el 
fortalecimiento del mercado interno. estimulando su permanencia, 
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así como el manejo i•acional del crédi t:o y su orientación hacia 

las pi·ioridades del pais . 

.J3. La realización de cambios profundos en la esti•uctiu•a 

económica para evitar crisis i·ecurrentes. reo1•ientando el proceso 

de desar1·ollo haci .. "t la cabal independencia de la Nacl611, el 

fortalecimiento del mercado interno, la expansión de 

producción y la productividad, la redistribución equitativa 

i11greso, la superación de rezagos sociales, la et:-iciencia. 

la 

del 

del 

aparato productivo y distributivo, la generación y protección de 

empleos, la descentrali=ación de las actividades industriales, la 

reducción del desequilibrio entre el cdmpo J' 18. ciudad. y la 

competitividad en los mercados internacionales. 

44. la revisión del régimen de transferencias, subsidios y 

estímulos fisca.les. a fin de asegu1·a1• que respondan en todos los 

casas a un claro pi·opósl to de beneficio social. 

45. El fomento y la permanencia del ahorro de los mexlcanos. 

para financiar de ma.nera creciente la formación de capital en ls.s 

ramas económicas y las reglones prioritarias del pais. 

46. El manejo de la pclitica monetaria realista, al servicio 

da la estrategia nacional de desarrollo, que en todo momento 

asegura el ejercicio de la soberanía del Estado Hexlcano en esta 

materia. 

47. La vlgorización social de la banca nacionalizada, para 

que responda de manera eficiente a las prioridades de desarrollo, 

mediante procedimientos que agilicen el otorgamiento del crédito, 

cuidando que el sistema de intermediación financiera impida la 

fuga de capitales. 
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48. La bósqueda de meJores condlciones de acceso a los 

mel~cado financieros pa.ra la ooncertaa16n de empréstitos internos 

Y externos del sector ptlbljco, considerAndolos como instrumento 

complementario y de uso exepcional para Ja ejecución de proyectos 

selecti~os y autorecuperables conforme a lo est~bleaido en la 

fracción VIII dBl artlculo 75 constitucional, procurando montos y 

plazos aproplados, tasas de interés aceptables y fuentes 

diversificadas, que impidan comprometer la "soberania nacional y 

el desarrollo econ6m1co sostenido. 

49. La reatructuración de la deuda externa, sobre la base de 

establecsr un tope al pago de intereses y capital. expresado como 

un porcentaje de ingresos provenientes de la exportación de 

blenes J.' servicios, de tal modo que no se limiten importsciones 

prioritarias para el desarrollo nacional ni se rebase la 

capacidad d~ pago, promoviendo la captación de ingresos propios 

que fortalezcan las finanzas pdblicas y asegurando su manejo 

transparente. 

50 .. El cumplimiento riguroso de la legJ.slación que regula la 

inversión extranjera directa, impidiendo que corporaciones 

transnacions.les condicionen el dessrrollo de México, desplacen 

empresas nscions.les, distorsionen las estrategias del Estado en 

materia de capitalización, balanza de pagos, generación de 

ingresos [iscales. creación de empleos e independencia 

tecnológica. 

Sl. educsción permanente del .régia1en fiscal para 
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distribuir con mayor equidad de carga tributaria~ al perfeccionar 

el régimen del impuesto sobre la renta, para que pague mAs quien 

más tlene, 

tributación 

evitar la aplicación de reglmenes especiales de 

a grupos y actividades que han sido injustamente 

privilegiados en detrimento del resto de la población, eliminar 

subterfugios técnicos que en materia impositiva favorecen el 

tratamiento al capital en relación con el trabajo; impedir nuevos 

o mAs altos impuestos que graven .regresivamente el consumo de las 

mayor las; y reducir la evasión, mediante el mejoramiento 

administrativo de la recaudación y la ejecución enérgica de una 

eficaz fiscalización. 

52. La canalización del gasto público a fin de promover 

crecientemente la equidad en favor de las clases mayoritarias, 

atender prioridades a nivel sectorial y regional, satisfacer 

neceSidades sociales básicas, ampliar la inI""raestructu.ra 

nacional, crear empleos e inducir un mayor uso en condiciones no 

inflaciona1~1as de la capacidad instalada para la producción, 

cuidado que los recursos del pueblo se apliquen con eficiencia. 

disciplina y honestidad. 

53. El manejo de las empresas ptíbllcas con patriotismo y con 

un amplio sentido de la eficiencia técnica y administrativa, 

buscando la optimización de la productividad en la aplicación de 

los recursos puestos a su alcance, de tal manera que en su 

funcionamiento no se encubran derroches ni subsidios 

lnLiustlficados, y que o.poyen la función rectora del Estado en las 

A.reas estratégioa.s y pri.01•ítarias para el desarrollo nacional. 

54. La creación permanente de empleos, acorde con el 
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crecimiento y la estructura de la población y con las necesidades 

de expansión del aparato productivo, promoviendo programas de 

capacitación para elevar los niveles de producción y 

productividad que permitan aumentar la ofe,1~ta de bienes y 

servicios, así como las remuneraciones y prestaciones para los 

trabajadores. 

55. La realización de acciones firmes, profundas y 

duraderas, orientadas a lograr una mejor y mas justa distribución 

del ingreso nacional, a través de la protección de empleos y 

salarios, asl co010 la moderación de actividades y utilidades, 

mediante una adecuada política de precios e impuestos. 

56. El mejori!!J!liento y la aplicación de las obras de 

infraestructura necesarias para seguir impulsando el progreso en 

todo el territorio nacional. atendiendo preferentemente la 

adecuada explotación y aprovechamiento del agua, la generación de 

energía eléctrica; el desarrollo de la red de carretera, la 

modernización y la extensión del sistema ferroviario, y la 

consolidación de los puertos industriales. 

57. El impulso a programas de desarrollo c1entif1co y 

tecnológico que permitan al país transitar, de una etapa de 

imitación y dependencia, d otra de adecuación y creatividad 

generalizada, propiciando la autodeterminación en éste campo 

mediante un equilibrio entre la investigación bdsica y la 

aplicada. el mejoramiento de la organización institucional y sus 

servicios de apayo. una mayor vinculación con los problemas 

nacionales en todos los ó1·denes y el fomento de la cooperación 

internacional. 

58. La demanda .9 el Estado para que oto,1·gue las más al ta 
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prioridad al desarrollo rural integral en la instrumentación del 

Plan Nacional de Desarrollo y en los programas derivados del 

mismo, a fin de lograr la Justicia social en el campo y la 

autosuficiencia de alimentos, a través de la eJecución de la 

Reforma Agraria has~a sus altimas consecuencias para otoroar 

de la seguridad Jurldica 

nacionalización de 

a 

la 

la tenencia de la tierra: 

industria alimentaria por 

factor vital para la nutrición y la salud del pueblo. 

y 

considerarla 

59. La ejecución plena del Programa Nacional de Alimentación 

para satisfacer las necesidades de toda la población, mediante la 

integración y desenvolvimiento de unidades de producción 

agrícola, pecuaria, avícola, apícola, frutícola y agroindustrial, 

que permitan Bl11pliar la oferta de alimentos agropecuarios para el 

consumo ~opul~r: mejorar el funcionB.llliento de los sistemas de 

comercialización, as! como arraigar a la población del campo en 

condiciones dignas. 

60. Un cambio en la política forestal que permita el 

aprovechamiento racional e integral de los bosques, así como la 

realización de programas de reforestación, sobre la base de 

formar una conciencia nacional que contribuya al rescate de esta 

importante riqueza del país. 

61. El incremento y racionalización de las explotaciones 

pesqueras consolidando la actividad desde la explotación hasta la 

comercialización; afianzando la soberanía nacional sobre el mar 

territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma 

continental y las aguas interiores. 

62. El mejoramiento efectivo de las relaciones del 
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intercambio entre el sector primario y el resto de la economía, 

asl como la reducción de la dependencia del pais en maeeria de 

productvs sgropecuarios, promoviendo su CdPdCidad para generarlos 

y distribuirlos con recursos tecnológicos propios, en todas las 

fases de la cadena alimentaria. 

63~ La autosuficiencia en l.a producción de eners&tlcos, con 

base en la dotación de los recursos naturales y el adecuado 

manejo de las reservas estratégicas de la Nación, de tal manera 

que se diversifiquen las fuentes de energía y que se atiendan con 

r~cionalidad, eficiencia y oportunidad las necesidades actuales y 

futuras del consumo interno, a cuya satisfacción deben 

supeditarse lds ventas al exterior. 

64. El desarrollo de la minerid a partir de programas de 

exploración d corto, medjano J' largo plazo, que ensanchen y 

d1versJfíquen la baae minera d~l país y sus reservas 

estrat~gicas, incrementando su integración con la industria 

nacional y su participación en el mercddo internacional con 

esportac:iones que lleven un mayor valor agrega.do. 

65. La instrumentación de una nue.,.-a estea.tégics. de 

industrialización, sustentada en una mayor integración de ramas 

pz-oductoras> través de la sustitución selecr;.iva de 

importaciones, en una mejor artlculación de la industria con los 

demas sectores económicos, para lograr un funcionamiento más 

racional y eficiente del aparto productivo nacional; Y en una 

creciente competitlvldad en el exterior de las expartaciones 

manofacturadas. J' a largo plazo de insumos intermedios y bienes 

de capital. con mayor capacidad de generación neta de divisas. 

68. La estructuración de una oferta industrial orientada a 
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satisfacer necesidades básicas del pueblo, a desarrollar ramas de 

producción priori tarla para reducir la elevada dependencia 

tecnológica del país, a crea:~ emp.leos productivos que permitan el 

aprovechamiento de la mano de obra disponible y a ia1pulsar el 

desarrollo regional mediante la relocalización de las actividades 

productivas. 

67. El establecimiento de programas de fomento al comercio 

exterlor, que· incluyan la diversificación de mercado para las 

exportaciones mexicanas; la revisión del régimen de protección a 

las ventas y compras en el e."tCterior y la racionalización de las 

exportaciones. 

68. Es aseguramiento de un mayor y mejor abasto popular de 

bienes de consumo generalizado, promoviendo el establecimiento de 

un ef.icaz Sistema Nacional de Abasto, la modernización del 

aparato comercial; el control efectivo de los precios en los 

productos básicos, la protección del consumidor, así como la 

aplic~ción estricta a los infractores de la legislación de la 

materia, para combatir enérgicamente toda prActica de 

acaparamiento y el intermediarismo especulativo. 

69. La promoción del turismo local, de tal modo que se 

asegure el acceso de un mayor nl.Ímero de mexicanos a los centros 

nacionales de recreación, para hacer realidad el derecho de las 

mayorias populares al esparcimiento; y que se mantengan los 

niveles de competi ti vi dad internacional en la p1·estación de 

servicios, con el propósito de contribuir a la captación de 

divisas y a una amplia generación de empleos. 

70. La descentralización de las activ.idades productivas, en 
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el marco de una concepción de desarrollo regional equilibrado que 

se sustente en la división politica del territorio nacional y en 

el fortalecimiento del federalismo, con una mayor participación 

de Estados y Huniclpios en la planeaci6n y en la ejecución de 

acciones orientadas a asegurar un mejor aprovechamiento de los 

r~cursos dlspor.ibles en cada entidad federativa y en cada 

localldád. 

- Por un Desarrollo Social Justo. 

El Partido Revolucionario Institucional postula que las 

ideas de desarrollo deben tener como prioridad al ho~bre. 

Sustenta como compromiso esencial la co11strucción de un .. "t sociedad 

igualitaria. 

Una sociedad igualitaria donde todos los 01exicanos puedan 

disfrutar, en igualdad de opo1•tunidades, los beneficios 

producidos por el trabajo colectivo. 

Acorde con éste compromiso el Partido demanda que el 

crecimiento económico de la Nación se traduzca en desarrollo 

social, intensificando su capacidad gestora en la pro1J1oción de 

las siguientes acciones: 

71. Una política de población vinculad<J a la estrategia de 

desarrollo, que mejore la calidad de la v'lda: procure una 

distribución racional de los hab1 tan tes del terri to1•io nacional, 

de acuerdo con la creación de oportunidades reales de eDJpleo e 

ingreso y regule los procesos demográficos, con respeto absoluto 

al régimen de libertades consagradas en la Constitución General 

de la República. 
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72. La defensa del derecho que el pueblo tiene a la 

alimentación, a la salud, a la educación, el t1~abaJo y la 

vivienda,· pugnando por crear condiciones reales en la sociedad 

que hagan posible la cabal vigencia de las gs.rB.11tiaa sociales 

establecidas con.sti tucionalmente. 

73. Garantizar a los grupos marginados el disfrute de los 

beneficios del progreso nacional, combatiendo decididllll1ente las 

causas de la marginación y luchando por superar las desigualdades 

sociales en que se manifiesta, mediante la canalización 

prioritaria del gasto público y el uso coordinado de los demás 

instrw1entos de la política de desarrollo para ta.les procesos. 

74. La superación de loB rezagos sociales que caracterizan a 

los núcleos de población indigena, eliminando los mecanismos de 

injusticia y explotación que los empobrecen y les impide el 

disfrute de una vida digna basada en el pleno respeto a sus 

formas de organización y a su cultura. 

75. Asegurar la alimentación suficiente y adecuada de los 

mexicanos, de tal manera que se logre el pleno desarrollo de sus 

capacidades fisicas y mentales, evitando la desnutrición, al 

hacer más accesibles los alimentos para el pueblo mediante 

precios al alcance de sus pas1bilidades y en los volWnenes, 

calidad y oportunidad .requeridos; así como reorientando los 

Ambitos alimenticios, en función de las tradiciones populares, de 

los recursos naturales y de las tecnologias disponibles. 

76. La adopción de una polttica de salud sustentada 
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primordialmente en la prevención de enfermedades, sobre la base 

dv una alimentación suficiente, el saneamiento ambiental, la 

educ,l.ción para la salud y la prestación de servicios médicos, 

generales y especializados, con cobertura nacional, sin 

discrll!Jinacianes de ninguna clase J" en el contexto de una 

co~rdinación en los programas y acciones del sector. 

77. El desarrollo nacional de la industria químico-

farr.ia.cedtica para que responda me,jor a ias necesidades del 

pueblo, a trav&s de un proceso que incluya el fortalecimiento de 

la participación del Estado en la aplicación de las politicas de 

.lOmento y regultJ.ción de ésta rama. 

78. La arnpl1ac16n del sistema de seguridad social a todos 

los cdmpesinos, a los obreros y a los miembros de las clases 

populares pugnando por que se aplique con un enfoque integral que 

comprenda ri~.sgol!I de trabajo, Jubilaciones, pensiones, 

enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesantía en 

edad dVanze.d.!J.. gue.rderias para hijos de aseguradas y otras 

p1•estaciones. 

79. El reconocimiento en la legislación mexicana de los 

derechos dol niño, para protegerlo de su estado de indefensión en 

el seno familiar y en el ámbito social. 

80. La ejecución hasta sus óltlmas consecuencias de la 

Revolución Educativa, a partir de cambios fundamentales en la 

C8lldad de sistemas. 

enseñanza-aprendizaje, 

métodos y contenidos del proceso de 

teniendo como propósitos: seguir 

consolidando el proyecto establecido em l .. 'f Constitución de 1917, 

con estricto apego a la filosofia nacionalista y revolucionaria 

del artículo 3o.; enfatizar el conocimiento de la historia, así 
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como los p1•incipios y va.lores que ha defendido el pueblo en la 

Independencia.; la Reforma y la Revolución Mexicana: vincular a la 

educación en todos los niveles y especialidades con la solución 

de los grandes problemas nacionales; y descentralizar las 

actividades y los progra:nas educativos, conciliando los objetivos 

nene1•ales del pa1s con las peculiaridades y necesidades de cada 

región. 

81. Garantizar el acceso de todos los me.-.::1canos a un sistema 

de educación bAsica gratuita de diez grados, que armonice los 

planes de estudio de un a11o de enseñanza preescolar, seis de 

primaria y tres de secundaria. 

82. La orientación de la política educativa hacia la 

erradicación deflnl ti va del analfabetismo; la ampl iacion de los 

servicios de capacitación b~sica para adultos; el fortalecimiento 

de los sistemas abiertos de enseflanza superior extraescolar; el 

uso más .i.ntensivo de los medios electrónicos de co01unicación al 

servicio de la educación y la cultura. ld credción de un 

sistema nac.i.onal de bibliotecas; el apayo económico a estud.i.anr;es 

de escasos recursos; y la vigorización del servicio social de 

pasantes. 

83. El inc1·emento de la. particl¡.iación papular en la 

creación, conocimiento y disfrute de la cultura, a través de la 

reafirmación de los valores propios de la identidad nacional; la 

preservación, rescate y difusión del patrimonio histórico, 

arqueológico y artístico de los mexicanos: así como el desarrollo 

de programas que divulguen las expresiones mAs 1·elevantes del 
saber universal. 

84. El estimulo a la pr.§ctlca 01aslva del deporte.. a fiJ1 de 
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promover crecientemente el desarrollo físico y mental de los 

hablt.!!nti?S del pals, con prActicas que fomenten la coordinación 

de esfuerzos, la solidaridad, la iniciativa, la perseverancia y 

el espíritu de competencia. 

85. La educación del ordenamiento territorial y los procesos 

do dotación de servicios en los asentamientos humanos, a las 

necesidades de la población y un desarrollo .urbano equilibrado, 

atendiendo en lo fundamental-la creación de centros integradores 

en el med.io rural que permitan la provisión de los servicios 

p~blicos así como el fortalecimiento de la urbanización de las 

ciudades ~edias, para revertir los movimientos migratorios hacia 

las grandes urbes. 

86. La realización de ima refora1a urbana que transfoz·ma a 

las ciudades en beneflcio de sus habltantes, adoptando una 

estrategia que comprenda prioritariamente la lucha contra la 

especulación inmobiliaria, a través del ejercicio de las 

atribuciones rectoras del estado para regular el mercado de 

bienes ralees y el espacio urbano; de la penalización de las 

prácticas especulativas; de Ja expropiación par causa de utilidad 

pública de áreas baldías de propiedad particular al interior de 

las ciudades, que captan las plusvalías genersdas por el esfuer=o 

de toda la sociedad y desvían la presión sobre el uso del suelo 

hacia la propiedad social periférica a las urbes, lo cual afecta 

actividades productivas, ocasiona problemas sociales y encarece 

la d~tación de servicios públicos. 

87. La construcción de viviendas dlgnas como ~bitas 
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apropiados para el desarrollo de la convive11cla familiar y de la 

i11tegración de la sociedad, evitando que el desarrollo económico 

del pals se traduzca en la proliferación de ciudades perdidas, de 

cinturones de miseria y de barrios miserables como secuelas del 

crecimiento urbano, mediante la i·egular1zac16n de la tenel]cia de 

la tierra con la participación de los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios; la creación de reservas 

territoriales; la reubicación con pleno respeto a las garantias 

individuales, y asentamientos irregulares para dotarlos de 

servicios públicos. Asimismo, la ampliación de programas de 

construcción de habitaciones populares: la intervención de la 

banca nacionalizada para integrar un sistema crediticio con mayor 

cobertura hacia los grupos sociales de menores ingresos; y el uso 

de tecnologias apropiadas a los materiales disponibles en las 

distintas regiones del pais. 

88. La participación popular en la solución de los problemas 

vinculados a la dotación de servicios públicos en centros urbanos 

y .z•urales, vigilando que la aplicación de los recursos se oriente 

a cubrir necesidades sociales fundamentales y no a privilegiar la 

construcción de obras superfluas. 

89. La energlca e:'(igenc1a de morallzac16n .v permanente 

mejoramiento profesional, económico y social de los cuerpos de 

seguridad pública, de tal manera que con base en su adecuada 

organización y funcionamiento, cada vez mAs se su,jeten a un 

estricto y efectivo control guber1JBJJJel]tal y social que garantice 

la eficaz protección a la comunidad y el cumplimiento cabal del 

r~simen jurldico. 
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90. La preservftclón del equilib1~.io ecológico pa1•a meJorar la 

calidad de vida de la comunidad nacional, proponiendo que se 

eleve a r8ngo constitucional el derecho social de los mexicanos 

al medio ambiente sano, en el cual se sustente una política 

integral dn t!sta materia, que a corto plazo, pugna porque las 

empresas públicas y privadas cumplan cabalmente la legislac16n 

vigente que 

tecnologías 

incide en este campo cuide 

apropiadas a las condiciones 

lps 

de 

ecosistemas con 

cada región y 

emprenda acciones de saneamiento en contra de la contaminación 

industrial. Y a largo pla=o, racionalice el estilo de desarrollo 

imperante en el pals y armonice las necesidades de crecimiento 

económico con el maneJo prudente de los recursos naturales. 

- Por una Política ExttJrior. 

El Partido Ravoluaionario lnsti tucional, tiene la convicción 

de que la 

nacionalismo 

política exterior de Héxico es 

revolucionario. 

expresión viva del 

que los valores de 

independencia, libertad, democracia y justicia, esencia de la 

lucha de los mexicanos, se proyectan al exterior en el respeto al 

pluraliB11Jo ideológico y en la demanda de un nuevo orden 

intrn·naQional. 

Con ésta convicción, el Partido pugna por enriquecer y 

preservar la pol!tica exterior del Estado Hexicano, con base en 

los siguientes pronunciamientos y acciones: 

9l. Reformar la Constitución Gene,i·al de la Repliblica para 

incorporar los principios rectores de la palltlca exterior de 

H~xico estableciendo un marco legal preciso para garantizar 

permenentemente que las estratégias y progrtJ.DJas gubernamentales 
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en ésta mater.ia se fundamenten en la autodeterminación de los 

pueblos, la no intez•vención de un Estado ~JJ los asuntos i:ite~·no.s 

de otro. la solución pac1fica de las controversias. la igualdad 

Jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

92. Luchar por la causa de la paz y el desarme, para aleJar 

el peligro del enfrentamiento b~lico, 111ediante la no 

proliferación de armas nucleares, la creación de zonas 

desnualearizadas conforme al esp.fritu del" Tratado de Tlatelolco" 

para América Latina. Asimismo, la no militarización del espacio y 

los fondos oceánicos, el uso pB.cir·i.co de la e:1ergia atómica, el 

rechazo a la política de blogues hegemónicos, el dialogo y la 

negociación para superar pacíficamente conflictos entre paises, 

así como el no encuadrsmlento en la confrontación Este-Oeste de 

problemas nacionales derivados de condiciones de marginación e 

inJusticia social. 

93. La energía de defensa de respeto absoluto por todos los 

p¿,Ises a los derechos humanos y al asilo, a través del cabal 

cumpl imi en to de los acuerdos adoptados por 1~ comtmidad 

internacional, cuidando especialmente la vigencia plena de los 

derechos de los mcxi~dnos en el extranjero. 

94. La desaparición de las dictaduras y de todo vestigio de 

dominación hegemónica basada en el neocoloniallsmo, Ia 

discriminación la segregación racial~ la int~rvención armada y la 

existenc1a de enclaves militares extranjeros en cualguier pa1s, 

de tal forma que todos los pueblos se desarrollen en la libertad 

y la Justicia, ejerzan su inalineable derecho a disponer de sus 
recursos naturales, determinen soberanamente su régimen político, 
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y regulen a las empresas transnacionales para que ajusten sus 

actividades a los objetivos superiores de los Estados Nacionales 

donde operen. 

95. Apoyar los esfuerzos gubernm11entales en favor de un 

sistema de cooperación internacional para el desarrollo, que 

fundamentado en la independencia se basa en los principios de la 

Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados; en 

negociaciones globales Norte-Sur; en la colaboración de los 

paises industrializados y en el fortalecimiento de las relaciones 

Sur-Sur. 

96. El replanteamionto del endeudamiento externo a nivel 

mundial, sobre la bas~ do negociaciones entre acreedores y 

deudores, que eviten que los costos del ajuste de las econom1as 

desarrolladas se transfieran a las subdesarrolladas demeritando 

sus esfuerzos internos de reorganizaci.Pn económica, sobre todo 

cuando se registra el agravante de que los déficit fiscales de 

paises industrializados se deben al armamentismo; que impidan 

aume11tos en las tasas de interés decididas uriilateralmente; que 

amplíen los periodos de gracia y los plazos de pago en función de 

las posibilidades de cada Nación; que promuevan el crecimiento de 

las rese1•vas monetarias internacionales; que modifiquen 

globalmente las aiodal.1dades del financiamiento exte1•no; y que 

conciban la solución a.1 servicio de la deuda, no sólo con medidefs 

fJ.nancieras, sino también coDJerciales, eli01inando pollticas 

proteccionistas de los paises desarrollados, psra dar acceso a 

sus 01e1·cados eJJ condiciones competitil·pas a lBs exportaciones de 

los paises en vJas de desarrollo. 
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97. LB. participación activa y coherente en la Organización 

de lds Naciones Unidas y en los Foros Inte1•nac.i.onales de 

Cooperación Económica y Social~ asumiendo en los organismos 

multilaterales, regionales y especializados, posiciones que 

respondan a los principio e i11tereses nacionales, y que si1·van de 

marco de z·eferencia a las relaciones bilaterales, asl como a la 

coordinación de acciones con paises gue comparten con Háxico una 

solida1·idad básica. 

98. Otorgar prioridad a las relaciones de la Nación con los 

paises de Am~rica Latina, por constituir una unidad geográfica e 

histárica con ob,jetivos e intereses coincidentes, entre los 

cuales tienen una importancla vJ.tal: la Paz en Centro8.111érica, que 

d~be alcanzarse a través de gestiones sustentadas en el diálogo. 

l.3 solución negociada de los conflictos y el rechazo a esquemas 

mllitares que ponen en peligro la seguridad de la región; el 

aliento a los procesos democratizadores en varios paises del 

continente; as! como la integración de los pueblos 

latinoamericanos. como un imperativo para un desarrollo libre, 

justo y dcmocrAtico. que es la ~nica solución capaz de evidenciar 

la superioridad de la razón y el entendimiento sobre la ilusoria 

eficacia de la f:ierza. 

99. El fortalecimiento de las relaciones mul tilatez•a.los con 

los pdises qu¿. tienen frontez·a cc:>mún con México. intensificando 

el ~idlogo y la ~ooperaclón con los Estados Unidos de 

Norteamérica, Guatemala y Bel ice, para solucionar en base al 

mutuo re::peto de la soberanía .v la integl'ida.d territoi•ial. los 

problemas específicos que se comparten en cada uno de esos paises 

en lo referente a trabajadores indocumentados, i•efuglados, 
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transacciones económicas, desequilibrios ecol ógl cos, 

aprovechlUDlento de las aguas comunes, della1itación de zonas 

mar!timas y lucha contra el tráfico de drogas. 

100. El encuadernamiento de los movimientos migratorios en 

la.a zonas frontei~izas del pais e11 el respeto a los derechos 

humanos, luchando en contra de las acciones discriminatorias y 

decisiones unilaterales que afecten a los tra_bajadores mexicanos 

que se internan en los Estados Unidos de Norteamérica; y pugnando 

por la seguridad de los refugiados guatemaltecos asentados en 

territorio nacional. 

II. Por las Demandas de las Bases del Partido-

- Por las Causas Campesinas. 

El Partido Revolucionario Institucional considera 

prioritarias las acciones que contribuyan a logi·ar la igualdad de 

los campesinos con el resto de los grupos sociales. Concibe que 

el desarrollo rural integral, implica la consumación de la 

Reforma Agraria y el mejoramiento del bienestar de los hombres 

del campo, como impttrativo de la justicia social enarbolada por 

la Revolución Hexicana, asi como el fomento de las actividades 

productivae que aseguren la autosuficiencia alimentaria y el 

desarr_ollo independiente del país. 

Las causas campesinas por las que lucha el Partido son las 

siguientes: 

101. La libe ración plena de la sociedad i·ural mexicana, 

mediante la participación democrática de sus mieo1b1·os en todos 

sus órde11es de la vida pol!tica, económica y social de la Nación.: 

el rechazo a toda forma de servidwnb1•e y don1lnio: el manejo 
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autónomo y honesto de las organizaciones agrarias y la 

intervención campesina en las etapas del proceso de pltmeación 

democrática en el campo, as! como el replanteamiento de las 

relaciones de los campesinos con la adm1n1stra.cíón pt1blica 

agropecuaria, a fin de eliminar prácticas paternalístas, 

arbitrariedades, burocratismo y corruptelas; la descentralización 

hacia los gobiernos de las entidades federativas de programas 

agropecuarios b~sicos que realiza el Gobierno Federal; y la 

vigilancia estricta sobre los programas del sector pQblico 

orientados al medio rural para que los campesinos contribuyan y 

se beneficien con la renovación moral de la sociedad. 

102. Llevar hasta sus óltimas consecuencias el reparto de la 

tierra legalmente afectable, sentando la polltica agraria en la 

distribución de los latifundios abiertos o simulados; el combate 

al neolatifundismo familiar, estableciendo como requisito para 

ser pequeño propietario tener 16 aflos de edad, en igualdad de 

condiciones de lo dispuesto para ser ejidatario; penalizar a 

quienes practiquen la simulación agraria y el acaparamiento para 

a~sponer de superflcies por encima de los limites legales; la 

revlsión del amparj agrario a fin de impedir que sirva de 

instrumento que encubra conce11traciones de tierra: evitaz· el 

manejo indebido de las ii1afectabilizaciones ganaderas; la 

eliminación de rezago de expedientes, acelerando la ejecución de 

resoluciones dotatorias o restitutorias; la regularización de 

derecl1os individuales, sobre la base de investigaciones de 

usufructo parcelario: J' la ampliación en ntlmero y en 

atribuciones, de tribunales y juzgados que permitan agilizar· la 

imps.rtición de Justicia agraria, para garantizar la seguridad 
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Jurldics. d todds lds fora1as de tenencia consagradas poi· la 

Constitución General de la República. 

103. E..~igir la regularización del mercadv de trabajo rural, 

mediante la creación de empleos en zonas criticas; el pago del 

salario mlnlmo; el cumplimiento de las prestaciones laborales 

previstas por la ley; el desarrollo de programas de capacitación; 

la orga.ni:;ación de sindicatos de obreros y Jornaleros agr1colas; 

así como la vigencia plena de los derechos sociales para los 

trabajadores J' sus familias. 

104. La p&.1·ticipaci6n de los grupos étnicos en la 

determinación de la polltica indigenista, dándole prioridad a la 

recuperación de loEf territorios que han sido despo,jados; a la 

regularizac16n de la tenencia de sus tierras; a la coordinación 

de las instituciones federales y estatales que intervienen en la 

atención de los problemas ancestrales de marginación que los 

aquejan, así como la eliminación de todo vestiglo de 

colonialismo interno en su integración al desarrollo nacional. 

lOS. El impulso a la orga11ización de los productores 

agropecuarios, a través de la creación de unidades de producción 

conformadas como empresas ejidales colectivas, uniones de ejidos, 

asociaciones locales, regionales, estatales y nacionales por 

activ1dad o por rama de producción; y en cualquier otra forma 

justa de integración productiva prevista por la legislación 

vigente para lograr que los campesinos se asocien, en entidades 

mixtas. con el Estado y con el sector social de la economia, en 

la realización de proyectos agrícolas- pecuarios, forestales, 

pesqueros y de servicios, que contribuyan al desarrollo del pais. 
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106. El aumento y uso óptimo de los recursos canalizados al 

campo. reclamando que su aplicación corresponda a los fines de la 

de Desarrollo Rural Integ1•al sustentada en la 

construcción y operación eficiente de la infraestructura 

necesaria para la producción, tales como caminos vecinales, 

instalaciones pecuarias, obras hldroagrJcolas para irrigación y 

drenaje en distritos de temparal y distritos de riego que 

permitan la distribucion equitativa del agua; la integración y 

funcionamiento de centrales de maquinaria y equipos agrlcolas, 

requeridos en trabajos de preparación de tierras para siembra, 

cultivo y cosecha; y la utilizació11 de insumoa en forma de 

• fertilizantes, seL1illas mejoradas y pesticidas, con el apoyo de 

la investigación agropecuaria. sin menoscabo de la utilización de 

tecnologías tradicionales. 

107. Un financiamiento c1·eciente para el fomento 

agropecuario, forestal y pesquero, por medio de cr~ditos 

suficientes. oportunos y baratos, otorgados por la banca de 

desarrollo rural y la nacionalizada, promoviendo una política 

crediticia preferencial para los campesinos de escasos recursos, 

ssl como una cobertura del seguro agrícola que responda par la 

totalidad de la inversión y no sólo par los gastos de siembra. 

108. El logro de la autosuficiencia alimentaria de la 

Nación, orientando la oferta agropecuaria a satisfacer 

necesidades básicas a través de la unidad de acción pQblica de 

las políticas agrarias y pecuarias; la elevación del nivel y 

calidad nutricional de los me.-<icano.s J' la inté!nsi[icación del 

consumo de protelnas de origen animal. 
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Así también orientandv la ofe1·ta. a la regionalizaclón del 

país conforme a l.:t vocaci61J p1•oductiva de los 1•ecursos 

disponibles en .:dda zona, E'n :[01·ma tal que todos éstc>s elementos 

.:ontribuJ·sn a. impedir impoz·taciones comerciales onerosas que 

hagan vulnerable el ejercicio pleno de la soberanía nacional. 

109. El mejoramiento del nivel de ingresos de la población 

z-u1·al. logrando con: la revisión periódic·a de los precios de 

garant!a de los productos agropecuarios, tomando en cuenta la 

p3rt.icipación de los 1:ampesinos en la determinación de sus montos 

conforme coatQs registrad~s. la racionalización del sistema 

comercial de los productos del campo, haciendo participar a los 

agricultores, con los organismos públicos especiali=adas, en el 

acopio, transporte y distribución que permita eliminar la 

lntermediaclón excesiva; el impulso a la agroindustrla para 

agregdrle valor a la oferta del sector prima1~10. así como el 

estimulo de las exportaciones. sin detrimlento de la atención de 

la demanda interna ;~ beneficiando en todos los ca.sos a los 

hombres del campo y al desarrollo del país. 

110. Un desarrollo rural integral que distl'i buya 

equitativamente los beneficios del crecimiento agropecuario y 

forestal, garantizando a los habitantes del campo empleos. 

all01entos. salud. vivienda, educación, impartición de justicia y 

dotación de infraestructura para el bienestar social, que permita 

avanzar en ld construcción de una sociedad me~'>:icana cada vez m~s 

i6u1tlitari11. 
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- Por las Luchas Obreras. 

El Partido Revolucionario Institucional asume cabalmente la 

defensa dt."' las c.:mquista.s del mot,•imiento ob1•e1·0 ,:,rga:1i::ad1..". 

Hace su.v~"ls las nuevas demandL<1s que plantea dentro del 

proceso de profunda tra11sformaclón so.::ial emprendida po!' la 

Revolución Mexicana. 

L~'ls luchas obre1·as que apo.va el P .. r¡z•tido .30.'1 las siguit:intes: 

111. La participación de los obreros en los procesos 

decisorios de la sociedad mexicana, mediante BU contribució11 en 

todas las etapas del Sistema Nacional de Planeación DemocrAtica. 

garantizando a trav6s de la consulta popular que sus aspiraciones 

y metas históricas queden incorpo1·adas al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los prog1·amds de car8cte1• sectorisl ~ de tal modo 

que se armonicen los objetivos sociales y culturales con los 

económicos .. 

112. Asegurar la plena efectividad y consolidación del 

derecho del trabaJo, para que sea cada vez mAs dinJmico y se 

aplique con sentido tutelar al obrero, preservando la libertad de 

asociación profesional, de cuyo ejercicio vigoroso depende el 

a.vanee revolucionario de los trabaJadores; estimulando el régimen 

de contrato colectivo y la contratación legal 

defendiendo el carácter inviolable del derecho 

obligatoria: 

de huelga; 

perfeccionando la legislación de la materia, para meJorar la 

impartición de justicia laboral; y ampli .. <1ndo derechos que 

garanticen nuevas conquistas sociales y económicas de los 

trabajadores. 

175 



113. La emancipación de la clase obrera a partir del respeto 

de la autonomía de sus organizaciones, la creciente formación de 

sindicatos nacionales por rama industrial; la acción sindical 

para la afiliación de los trabajadores no organizados, as! como 

la unidad y la solidaridad, para lograr la satisfacción plena de 

las aspiraciones obreras como instrumento en la implantación de 

la Justicia social. 

114. La defensa de las fuentes de trabajo existentes y la 

creación de nuevos empleos, a trai,..és de una pol!tica que 

comprenda: la p1•otecci6n de la planta productiva; la capacitación 

de trabajadores que pierdan su fuente de empleo; el impulso y 

desarrollo de actividades económicas basadas en el uso intensivo 

de la mano de obra por unidad de capital invertido. así como el 

establecimiento de un sistema que regule las condiciones de 

migración 

nacional. 

temporal de trabajadores dentro del territorio 

115. LéJ incorporación en la Consti. tución General de la 

República del régimen de salario remunerador, cuidando en todos 

los casos que los incrementos salariales J' en las jubilaciones se 

mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y su nivel de 

vida. 

116. El impulso de programas psra la defensa de la economía 

popular, que aseguren la disponibi.lidad y el abasto de alimento's 

y productos bási.cos; el apoyo efectivo a los consumidores, a 

través· de la protecoion Juridica de sus intereses; la 

constitución de grupos solidarlos de compras en comú11, de 

cooperativas de consumo. de tiendas 5lndicales y otras formas de 

asociación colectiva, que modifiquen las estz·uctuz-as de 
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comercialización en beneficio del trabaj~dor y su familia y la 

\rJnculac1ón ostrecha, garantizada por la correspondiente acción 

legislativa, entre costos de producción, utilidades J' precios, 

con el monto de salarios mlnlmos. 

117. La .implantación de mecanismos fiscales que adecaen la 

carga impasitiva de los trabajadores, asi contribuyendo a una 

distribución justa del ingreso nacional que garantice condiciones 

dignas de vida. 

118. La participación de los trabaJadores en las utilidades 

de las empresas. conforme a su situación económica real y las 

ganancias efectivas que en cada caso generen 1 lo cual constituye 

un 1ncontivo psra la capacitación, y ol adiest~arniento en el 

trabajo. d efecto de incrementar la producción y la productividad 

coJI:o una forma de crear beneficJ..os para todos y de transformar el 

crecimiento económico en desarrollo social. 

119~ El 1DtJJorB.1Diento de las condiciones laborales, pugnando 

en la medida que las condiciones del país lo permitan. par elevar 

a rango constitucional la jornada mAxima de cinco días y 48 horas 

de trabajo a la semana, con pago de 56 horas. vigilando el 

cu~pllmiento de las dispasiciones legales sobre seguridad 

industr.ial e higiene en beneficio de los obreros; y demandando el 

respeto irrestricto al derecho que actualmente ~iene el 

trabajador de disfrutar del descanso semanal y de las vacaciones 

anuales pagadas. 

120~ La vigencia plena de los de1•echos sociales de los 
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trabajadores, a través de la aplicación de un réglm~n de 

prestac1ones que garantice el abasto de alimentos y ot1 .. os 

sa'tisfacto1·es b.:isicos; un sistema de segu1•idad social, que 

garantice a los trabajadores desde su nacimiento hasta su muerte, 

as1 como servic1os m6dlcos 1nteg1•ales; facilidades en la 

atención médica a los obreros despedidos y no derechohabientes 

de las instituciones de seguridad social; e ipcremento al derecho 

de becas y en las oportunidades de capacitación; el fomento de 

programas de vivienda de amplios alcances para grupos de ingresos 

medios y bajos; así como la satisfacción de necesidades de 

recreación y deporte que permita al obrero y su Ilimilia el 

desarrollo armónico de sus capacidades físicas y mentales. 

- Por los Requerimientos de las Clases Hedías Populares. 

El Partido Revolucionario Institucional se pronuncia por el 

ascenso de las clases medias populares en todos los frentes de la 

vida nacional. Apoyan las acciones que sean necesarias para que 

los miembros del Sector Popular logren meJ01-es condiciones de 

vlda y sean beneficiarios de la Justicia social respecto de la 

riqueza que se ~enere en el pals. 

Atento a las necesidades de los diversos grupos sociales 

integrantes de las clases medias populáres, el Partido abandera 

los siguientes requer1m1entos: 

121. Una me,jor organización y una mejor participación del 

Sector Popular en las luchas por el desar1·ollo 1•evolucionario de 

México: la consulta democrática en el proceBO de la planeac16n; 

el tJeguJ.miento y evaluacló12 de los programas gubernrunentales 

relacionados con la solución de sus problemas; la racionalización 
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y mejoramiento de la administración pdbllca; la lmpartición de 

t~na ,justicia .§gil , honesta y con garant1a de igualdad para 

todos; y en el encuadra.miento de grupos sociales con objetivos 

aZ-lnes, }Utcerlos corresponsables y beneficJa1·ios del 

progreso nacional. 

122. Tutelar los derechos de J. os trabaJadores no 

asalariados, pugnando porque se adopten las siguientes medidas: 

el establecimiento de una legislación que aseguz·e la creación de 

centros de capacitación y adiestramiento para hacer efectivo al 

derecho al traba.jo; el acceso a la seguridad social; el impulso 

de programas que fomenten el empleo, a través de la fo1·mación de 

bolsas de trabajo; asI como la organ1za.c16n de trabajadores que 

se encuentren en esta situación, sobre la base de elevar su 

conciencia de unión. 

123. El impulso al cooperativislDD como elemento estratégico 

del sector social de la economía, promoviendo la modernización 

del marco Jurídico que lo regula, la agilización en los trA.mites 

admlnistrat.lvos para la constitución y registro de cooperativas, 

el respeto a su autonomía interna, la canalización de apoyos 

gubernamentales de toda índole~ el saneamiento financiero y el 

mane.jo honesto de las empresas de producción y de consumo 

organizadas bajo ésta modalidad, la cual debe desempeñar un papel 

fundam&ntal en la generación de empleos productivos y en la 

oferta de artlculos básicos, fortaleciendo el régimen de economía 

mixta y la orientación nacionalista del desarrollo del pa1s. 
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124. Apoyar a los concesionarios del transporte federal y 

urbsno en la presentación de un servicio decoroso, por medio del 

fortalecimie11to de su capacidad de asoc.lación para defender 

organizadmnente sus intereses; el.otorgamiento de facilidades 

para ofrecer comodidades en terminales situadas estratégicamente; 

la canalización de creditos en condiciones accesibles para 

reponer unidades en beneficio de usuarios Y. tr .. -=ibajadores; y la 

lucha contra todo tipo de monopalio o p1•lvilegio en lB 

distribución de concesiones federales y estatales. 

125. La solución a los problemas habitacionales de colonos 

urbanos e inquilinos, con la adopción de una politica integral 

que comprenda la regulación de la tenencia de la ti~rra urbana; 

la creación de rese1~vas territoriale.s y la formación de bancos de 

materiales para la construcción. dmpliacló11 y regeneración de 

viviendas de interés social. 

Asimismo, una nueva regulación Jur1dica que le de carActer 

de orden público al contrato de arrendB.miento, conciliando el 

estllDulo a la inversión privada con la prutección de los de1·echos 

de los arrendatarios; la intez·venc16n de la P1•ocuradurla. Fede1•al 

del Ccnsumidor. para hacer efectivas las disposiciones legales 

-...~ que se llegen a promulgar; el impulso a programas de habitación 

de alquiler con opción a compra; asi como la pdrticipaci6n 

ciudad.:J.na en la superación de la problemAtica de las colonias 

populares. en la gestión de servicios públicos básicos. en la 

conservación del medio 8.111biente y en la planeación de un 

desarrollo urbano ordenado. 

126. El respeto a la autentica peque1'ia p1•opiedad ag1•icola. 
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ganadera y forestal, como una de las formas de tenencia de la 

tierra establecidas por la Constitución General de la República, 

canaliz~ndole todos los apoyos considerados en la estratégia de 

Desarrollo Rural Integral. 

127. La implantación del servicio civil de carrera para los 

trabajadores de base en el sectoz• pt1blico fedtu•al, a fin de 

profesionalizar los servicios que prestan, 

capacitación, 

riesgos de 

fomentar su realización personal, 

la burocratización y modernizar 

promover su 

reducir los 

sistemas y 

procedimientos administrativos, así como la continuación del 

proceso de basificación de trabajadores a la lista de raya y 

supernumerarios, PU/IT1ando por extender estos beneficios, conforme 

a las modalidades a considerar en cada caso, a los empleadas 

bancarios y de los gobiernos estatales y municipales. 

128. El fortalecimiento de organizaciones de profesionlstas 

y técnicos, propiciando la revisión de normas que regulan sus 

actividades, la prestación de un servicio social hacia otros 

grupos de la comunidad y su participación creciente en la vida 

pilblica de pa!s. 

129. El fomento del pequeflo comercio, paz·a garantizar la 

eficiente distribución y el abasto a precios bajos de los 

productos básicos en zonas populares, para lo que se requiere la 

fornmlacló,11 de un nuevo marco Jurídico en materia comercial que 

permita constituir la Confederación Nacional de Comerciantes en 

Pequeflo; la modernización de sistemas que combatan con centros de 

acopio y centrales de abasto el inte1•01ediaz•is010 e • ...:cesivo. 

130. La atención de los requerimientos de las clases medias 
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en los centros urbanos~ promoviendo la pero1anencia y mejores 

empleos; la rsc1onalizac16n de los patrones de conswno para 

evitar gastos superfluos; el acceso a créditos en condiciones 

razonables de plazos y tasas de interés para la adquisición o 

construcción de viviendas; el mejoramiento de la calidad y la 

regulación de tarifas por la prestación de servicios educativos a 

cdrgo de particulares; la expa11sión de e,ticaces sistemas de 

tra.11sporte,· la disponibilidad de servicios de salud y la creación 

y conservación de instalaciones deportivas, recrea ti vas y 

cultura.les. asl como la ia1plantació11 de p1•ogreunas que fomenten su 

aprovechamiento. 

- For las Reivindicaciones de la HuJer. 

El Partido Revolucionario Institucional pugna po1· hacer 

realidad en todos los ámbitos el principio jurídico de igualdad 

económica y social de la muJer y el l10111bre. Considera que la 

euu1.nci.pación de la muJer forma parte de las luchas de los 

revolucionarios mexicanos para constz·uir una sociedad 

igualitaria. 

Ante el imperativo de lograr la incorporación plena de la 

población femenil en todas las tareas del desarrollo nacional. el 

Partido proclama las siguieJJtes reivindicaciones: 

131. La participación creciente de la muJer campesina, 

obrera y de las clases medias populares e11 los procesos 

pÓliticos, promoviendo au acceso. en igualdad de condiciones con 

el hombre. a un mayor ntimero de posiciones de dlrigencla en el 

seno del Partido, de cargos en todos los niveles de la 

Administración Pública y de puestos de elección popular en los 
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ámbitos Federal, Estatal y Municipal con el propósito de 

contribuir a la solución de los problemas del país. 

132. LB prActica ofectiva de los derechos de la mujer al 

trabajo, como condición indispensable para su integración en la 

vida social y base de su completa libe.t•ación, pugnando po:r• 

disminuir las desfavorables condiciones laborales de las 

trabajadoras en el medio rural; por una polftica que en el caso 

de la mujer obrera, comprenda el cumplimiento del precepto que 

establece renumeración igual por labor igual sin diferencia de 

sexo; y por el establecimiento de mayores beneficios económicos y 

sociales, así como cursos de capacitación en las ocupaciones de 

mayor afluenc.i.a para las mujeres que forman parte de las clases 

medias popula1·es. 

133. El combate enérgico cont1·a todo vestigio 

di.scrlmlnatorlo basado en la falsa idea de la inferioridad de la 

mujer, mediante la supresión de prActicas de e.Y:plotación 

económica y opresión social que propician la prolongación de 

servidumbres ancestrales, perjuicios, tradiciones y costrumb1•es 

que limitan la participación femenil en el quehacer colectivo. 

134. Hayores oportunidades a la mujer en el acceso a la 

educación a todos los niveles y modalidades, complementando éste 

derecho con una adecuada orientación de la opinión pública a 

t:r•at.~és de los medios de comunicación social, los cuales debeÍl 

desterrar mensajes que asignen a las mujeres papeles que vayan en 

contra de su dignidad y valor como seres humanos y del sentido de 

igualdad social. 
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135. La promoción de reformas legales necesarias para 

culminar la igualdad jurídica de la mujer, orientando a 

campesinas, 

sobre los 

obreras e integrantes de las clases medias populares. 

alcances de los be11efioios que les concede la 

legislación vigente y apay~ndolas para la procuración de 

justicia, siempre que asl lo requieran. 

- Por las Banderas de la Juventud. 

El Partido Revolucionarlo Institucional reconoce la 

potencialidad inovadora y transformadora de la ju1/entud en la 

sociedad. Afirma que la participación de los jóvenes en la lucha 

revolucionarla depende de una sólida formación ideológica y de su 

capacidad de orianización política. 

Empeña el Partido su desición de movilizar a las fuerzas 

democráticas que militan en sus filas. en atención de las 

siguientes banderas de la juventud: 

136. Abz-ir espacios para el activismo de los Jóvenes 

campesinos obreros y miembros de las clases medias populares en 

la acción polltica, promoviendo entre ellos su organización 

autónoma, una vigorosa conciencia nacionalista y revolucionaria, 

la realización de prog1·amas de capac.i tación ideológica, y el 

desarrollo de una carrera de part.ido sustentada en el comprom.iso 

con las mayo1·Ias nacionales que en conjunto p1·oplcien su acceso a 

responsabilidades en la dlrigencia part.idista, as! como a cargos 

administrativos y puestos de elección popular en la Federación. 

los Estados y Municipios. 
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137. La ampliación de pasibilidades reales de empleos para 

que los Jóvenes encuentren su realización personal y social, 

exigiendo acciones de gobierno orientadas a la eliminación de la 

desocupación juvenil en el campo, la protección del Joven obrero 

que no se le paga salario mínimo, la creación de oportunidades 

laborales para Jóvenes profesionlstas y técnicos que no 

enouentren opciones para aplicar los conocimientos adquiridos, 

asI como el fomento de fuentes de trabajo co~ horarios especiales 

para estudientes. 

138. El impulso preferente de programas de desarrollo social 

pard la superación de la problemática de los ,jót,-enes, oi•ientando 

su tiempo libre a las actividades departivas, recreativas y 

culturales, como medios para cultivar el esp.f1·itu de superación, 

práctlc8s sanas de convivencia y conocimiento de los valores 

nacionales y universales. 

139. Convertir a la educación en instrumento fundamental del 

cambio social. proclamando 11na enseilanza c.r.ftica, popular y 

nacionalista, que vincule los niveles medios y superior a las 

necesidades productivas del país, y promueva la identidad 

histórica y cultural de los mexicanos en el contexto 

internacional. 

140. La solldaz•idad de los Jóvenes de los isectores Agi·ario, 

Obrero y Popular con las causas de los pueblos que luchan por su 

liberación integral, promoviendo la realización de foros y 

encuentros para analizar y discutir los problemas de 11éxico y del 

mundo, ss.f como para expresar su apoyo y estrechar relaciones con 

otra~ organizaciones Juveniles. 

III. Lineas de Acción Partidista. 
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El Partido Revolucionario Instl tuclonal sostiene que el 

quehacor pol!tico sólo adquiere sentido y trascendencia real 

cuando implica acción al serv'iclo de principios y valores. Tiene 

la firme convicción de que una sólida plataforma ideológica, una 

vi1orosa organi¿ación, una efectiva mllitancia partidista, un 

abanderamiento reivindicador de las demandas populares y una 

int1Jnsa J• profunda vida democrática 

indispensables para concretar en 

l11terI?a, son 

la realidad 

condiciones 

social los 

postula.dos doctrinarios y programáticos de toda organización 

política que se ha impuesto como objetivo superior la realización 

:1 de un proyecto nacional. 

Consciente de que se sustenta la ideología nacionalista y 

revolucionaria que corresponde a las aspiraciones históricas del 

pueblo mexicano, el Partido asume el compromiso de cumplir las 

siguientes lineas de acción: 

- Por la Reafirmación Ideológica. 

141. Trabaja1• en la discución y .. <J.similación p1·ofunda de su 

plataforma ideológica, impulsando el estudio crítico de la 

historia y de la filosofla política de la Revolución Mexicana, 

pal'a logl'ar su cabal conocimiento Jr su aplicación en la realidad 

nacional. 

Asimismo. intensificando la divulgación de la teoría 

revolucionaria entre sus militantes y las masas populares, en el 

contexto de una estrategia integral de comunicación social que 

comprenda el aprovechamiento de todos los medios de difusión 

masiva, la consolidación de las publicaciones partidistas y la 

vigorización inte1•ns de la tarea editorial. 
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142. Informar y orientar al pueblo sob1~e los problemas 

nacionales e internacionales. mediante actividades desarrolladas 

por los órganos partidistas responsables. pugnando por acrecentar 

el apoyo razonado y firme de los mexicanos a las pollticas 

gubernamentales que contribuyan a la consecución de los fines por 

los que lucha el Partido. 

- Por el Fortalecimiento de la Organización. 

143. Intensificar el trabajo partidista de los sectores 

Agrario. Obrero y Popular, concertando acciones orientadas a 

fortalecer la coordinación y los vínculos solidarios entre 

campesinos, obreros y miembros de las clases medias populares; 

promot'er una presencia politica real y más vigoroza del Partido 

en las organizaciones de la base; la realización de tareas de 

afiliación. registro de organizaciones y dirigentes, divulgación 

ideológica, capacitación política, articulación de demandas, 

promoción del voto, movilización electoral, y participación en 

los órganos directivos a nivel seccional y municipal. 

144. Vigorizar la organización territorial en las entidades 

federativas, a través de la integración funcional de los comités 

Secciona} es, 

Federal; la 

Hw1icipales, 

canalización 

Distritales, Estatales y del Distrito 

de todos los 

necesarios para. el cumpli01iento efectivo de 

elementos y apoyos 

sus programas de 

trabajo; el fortalecimiento de sistemas delegacionales de enlace; 

y el impulso a su partlcipaci6n en los procesos electorales 

decisorios del Partido. 
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- For una Hilltancia Comprometida. 

145. Revalorar el sentido original de la participación 

aut6ntica del militante, exigiendo de sus miembros congruencia 

idooló¡¡ica, crwplimiento de las disposiciones partidistas 

establecidas en los documentos básicos; respeto a la disciplina 

parR asegurar la unidad en la acción política; desempeño de 

responsabilidades en procesos electorales y ·en la actualización . 
permanente del padrón partidista así coDJo el pleno ejercicio del 

derecho al vot:o. 

146. Exigir el cwnplimiento de compromiso pa1·tldista de los 

servidores pdbllcos prllstas, para que sin menoscabo de sus 

respansabi lidades constitucionales en puestos de elección popular 

o en cargoa administrativos, actden conforme a los p~incipios 

ideológicos del nacionalismo revolucionario; participen 

activamente en las tareas del Partido; iD1pulsen 1 en el caso de 

los legisladores federales y locales, iniciativas de ley· 

congruentes con sus planteamientos de campaifa y realicen tareas 

de promoción y gestoría; así como para que respondan a 

cuestionamlentos derivados d~ no ajustar su comportamiento a las 

disposiciones de los ordenamientos ,jurídicos vigentes, a los 

Documentos BAsicos del Partido y al Handato Popular. 

- Por el Abanderamiento de las Causas Populares. 

147. Promover J" gestionar la solución de los problemas del 

pueblo, en todos los niveles de la estructura del Partido y con 

base en su fundación reivindicatoria como instancia intermediaria 

entre la Soci~dad y el Estado, pugnando por captar a trav~s de 

la consulta popular permanente las necesidades sociales más 

186 



sentidas, para articularlas como gestiones especificas o como 

demandas generalizadas que puedan ser atendidas por v1a de la 

Administración Pública o de la Acción Legislativa. 

148. Contribuir al meJoramiento de las condiciones de vida 

de campesinos, obreros y clases medias populares, por medio de la 

realización de programas partidistas de acción social, orientando 

comunitariamente para la salud, defensa de la economía popular. 

protección de empleo, impulso a la vivienda de interés social. 

procuración de justicia, promoción de la cultura popular, fomento 

deportivo, y otros de carácter igualmente prioritario. 

- Por la Profundización de la Vida DemocrAtica. 

149. Ampliar la participación de las bases en la orientación 

del quehacer partidista, reconociendo la militancia, la 

representatividad, la honestidad, el arraigo popular. la 

capacidad y la conciencia revolucionaria, como derechos que 

determinen el respeto escrupuloso a la carrera del partido; 

sustentando en el ejercicio respansable de la autocrltica, en la 

libre critica, en el di~logo permanente entre los militantes y 

dirigentes y en el compromiso de las msyorlas, estableciendo el 

dominio de la teoría y práctica revolucionaria, como requisito 

para poder ascender a posiciones de la dirigencia. 

150. Lograr el triunfo en los procesos electorales con 

ca11didatos idóneos y cB1!1pañas convincentes, exigiendo el 

cumplimiento de condiciones rigurosas para tener el honor de 

representar al Partido en los comicios; perfeccionando los 

sistem .. "1,S de información J' los diversos procedimientos para la 

postulación democrática a puestos de elección popular: y 
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desarrollando una intensa acción electoral que se sustente en las 

tareas permanentes l'ealizadas por los distintos ó1•ganos de la 

estructura partidista. en ls. participación en los orgs.nismos 

electorales, en trabajos de capacitación, en compromisos 

concretos de todos los involucrados en cada caso, en esquemas 

modernos de props.ganda politica, en la promoción del voto y en un 

adecuado seguimiento de responsabilidades. 

C~n la ejecución hasta sus últimas consºecuencias de estas 

ta1·eas, los prilstas enfrentan los desaflos del presente y luchan 

en el cometido histórico para avanzar hacia una sociedad cada vez 

más itJUa.11 taria. La realización plena de la de01ocracia J' la 

Justicia social por la vJa del Nacionalismo Revolucionario, es un 

reto a la conciencia, a la voluntad y a la eficacia en la acci611, 

de los hombres y las mujeres que militan en el 

Revolucionario Institucional .. "'<26> 

<26> Ibid., p.p. 75-132. 
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III.D) CONTORNOS AL PARTIDO 

1. Polltica Interna 

El 31 de d1clembre de 19-15, el Congreso aprobó und nueva Ley 

Electoral. Esta se presentó como avance para superar la 

deficiente organización de nuestros ciudadanos, con respecto a 

los partidos polltlcos. Toda ella paz•ec16 est&r imbuida del 

espíritu democrático que tomaba como pWJto de partida la realidad 

concreta del pals. 

En dicha Ley, se encontraban varios objetivos y supuestos 

transformadores como son: a. Que los Partidos Políticos no fueran 

dos sino tres para que el Estado mantuviera una posición de 

equilibrio y arbitraje s1n que la opasición fuera entre el 

Partido y otro de oposición, sino entre dos de la oposición, con 

ideologlas discrepantes y el PRI; b. Que no fueran partidos 

locales o regionales, sino nacionales para asl evitar núcleos de 

poder que escaparan al de la Unión; c. Que en lo ideológico, los 

partidos de derecha tradicional no hicieran alusión a asuntos 

religiosos, para asJ alejar el viejo peligro del clero-polltico, 

consolidAndose el Estado laico; d. Que en la derecha o en la 

izquierda los partidos no se subordinaran a una organización 

internacional o asociaciones pollticas extranjeras: y gue los 

Partidos se registraran ante notario y en la Secretaria de 

Gobernaci6J1: e. asimismo, que los partidos sin registro no 

aparecieran en la boleta electoral. 

A éstos supuestos y obJeti t-~os se BffsdJan ot1•os por los que 

se alentaba a la ciudadanla a participar mAs en los aspectos 

pollticos. 
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En la Ley, además, se eliminaban varias formas que en la 

prActica 

atendían 

legal anterior llevaban a la 

asf algunas demandas del 

violencia y el fraude electoral. 

violencia 

PAN, pai·a 

electoral. 

disl1linuir 

Se 

la 

La ley aprobada el día úl~imo de 1945, formalizó el sistema 

político que habría de regir, en sus lineamientos mAs generales, 

durante varias décadas. 

Con la llegada del Lle. Miguel AlemAn Valdés, al poder 

presidencial se inicia el civilismo postrevolucionario, como una 

muestra de que la estabilidad política se habla consolidado y se 

habla superado ya la etapa del militarismo, anunciándose el 

acceso al poder de una generación de politicos que no habla 

participado en la lucha armada. Después de largos años de 

maduración Política, se requería ahora de una nueva forma de 

hacer política en manos de personas civiles, profesionales 

encargados de realizar tareas acordes con su preparación 

académica y con su experiencia en las lides pallticas; este tipo 

de personas estaba llamado a integrar el gabinete del primer 

presidente civil en tiempos poscrevolucionarios. 

HlBUel AlemAn, hubo de inclinarse hacia una moderna forma de 

autoritarismo, pue.st.:1 en práctica por medio de t1·es líneas de 

acción: a. sometimiento de los gobernantes a la disciplina 

política presidencial: b. eliminación de la izquierda en los 

sindicatos: c. reo1·ientació11 ideológica tendie11te a un 

nacionali.tuno anticomunista. o lo que se llamo "Doct1•ina de la 

Hexicanidad", que ahora habrla de sustentar el Paz•tido, Y las 
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pr.§cticas 

socialista 

del 

en 

gobiernp; 

la que se 

rompiendo así, 

habla enmarcado 

consolidación del Estado Mexicano. 

con 

la 

la tradición 

formación y 

Rospecto al sometimiento de los gobernadores, el 

autoritarismo alemanista, se hizo presente no por norma general 

sino en casos concretos, cuando los ejecutivos estatales daban 

muestras de actuar de forma independiente, o cuando se mantenían 

bajo la influencia de presidentes anteriores o de políeicos con 

poder nacional. Específicamente Emilio Portes Gil, y sobre todo 

CA.rdenas, seguían teniendo adeptos que se opon.faJJ al nuevo gi1·0 

que habla tomado la política oficial. En todos esos casos. el 

Presidente Alemán, actuó con energía al sustituir a los 

gobernadores indisciplinados, sentando el precedente de marcar 

una sola línea política, que deberla de girar alrededor del poder 

central, mientras al miBJDo tiempo se combatía el viejo problema 

del caciquismo o del continuísmo. 

Los otros dos puntos, guardan estrecha relación ent1·e sl y 

se fundBJDentan en los proyectos polltico y económico del r6gimen 

alemanista_ 

El 5 de diciembre de 1946, pocos días después de que tomara 

posesión de la presidencia, a i_niciativa .suya, el Congreso 

aprobó una reforma al artículo 27 Constitucional; en ella se 

concedió el amparo a los dueílos de la tierra, y amplió el tBJJ1a11"0 

legal de la pequefla propiedad, sentando las bases formales del 

11eolatifundismo. 

Fué el inlclo de toda una pol.I.tica que deter.01lnó el auge de la 

burgueslCJ rural y de lds empresas agrlcolas. 
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En el mismo mes, se 1nic1ó el ataque a las organizaciones 

sindicales. 

Asimlsa10. bajo su mandato se refoz•01ó el az•ticulo 3o. 

Conotitucionsl, dejando de ser la educación socialista. 

A su vez, se aplicó un nuevo delito, denominado "Delito de 

Disolución Social"• que se había configurado ambiguamente durante 

la guerra, el cual fue aplicado en contrs d.e todos los líderes 

opositores e independientes. Los inculpados pod!an ser Juzgados 

por sus ideas e intenciones. Se acusó a los lideres de tener 

ideas comunistas y de preparar subversiones comunistas. Eran 

tiemJ;>CJB de Guerra Fria. El Congreso dobló la pena mWcima del 

delito de disolución social a doce aflos de cárcel. Huchos lideres 

fueron privados de su libertad no solo acusados por dicho delito, 

sino par otros que permitlan acumular sanciones hasta la mAxima 

aceptable. 

As!, la nueva ideología adoptada por el Gobierno de AlemAn, 

habla dado como resultado que el movimiento obrez•o se dividie1•a 

en dos grupas; un sector naciOnalista y democrAtico adscrito al 

preoJ.dente, y otro de izquierda, con aspiraciones a la 

ína'ependencia sindical respecto al gobierno. 

Pero que puesto que tal situación era incompatible con 

proyecto económico de Alemán, que reguerla la unificación obrera, 

el presidente hubo de demostrar que no estaba dispuesto a tolerar 

disidepcia 

importantes 

alguna 

del 

emanada de cualquiera de los 

movimiento obrero. Para tal 

sectores 

efecto se 

aprovecharon los conflictos provocados en varias ocasiones por 

los sindicatos petroleros, ferrocarrileros y mineros, tomándose 
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medidas enérgicas para reprimir los paros y las huelgas en éstos 

sectores claves de la economía; se valió también de los 

movimientos que se daban entre los líderes que se disputaban la 

dirección sindical, para formar un nuevo tipo de alianza entre el 

lider y gobierno, que llegarla a ser conocida como "charrismo". 

El 2 de febrero de 1950, se reunió una Convención del 

Partido que con un criterio unificado, aprobó los nuevos 

estatutos, el progrll!11a de acción y la declaración de principios 

que regirían al instituto polltico. Todos los documentos fueron 

aprobados en forma unánime por 1066 delegados, tras dos dias de 

labores, en que no hubo el menor foco de agitación. La esencia de 

las reformas fue ideológica y estructural, siendo exaltados el 

municipio, la. familia y los derechos del homb1·e, derivando un 

programa de acción que impulsara la libre empresa y ofreciera con 

ella la soluci6n de los problemas nacionales. 

La restructuración Alemanista del Partido, acorde con la 

nueva tónica del nacionalismo anticomunista, proyectaba la 

democratización planteada al comienzo del sexenio, y utilizaba 

como medio para logra.r la labor clvica que exaltara los valores 

nacionales, incluso los z·eligiosos. 

Al comenzar el nuevo sexenio, la preocupación de Adolfo Ruiz 

Cortines se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen 

del poder presidencial, un t .. •mto desp1·estigiado por el 

autoritarismo de Alemán. Recibió el gobie1•no con tres grandes 

problemBs: a. la ilJlpopularidad del grupc...., en el poder, b. el 

encarecimiento del costo de la vida y, c. las rivalidades dentro 

de la familia re\.·olucionaria. 
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Estos tres problemas no estaban desligados entre sí, y los 

tres obedecían a los aspectos negativos de la pol!tica del 

sexenio anterior, que, aunque había logrado momentos de auge 

económico, existía un descontento generalizado, por la corrupción 

de algunos funcionarios. 

Por tdles motivos, Rulz Cortines se propuso .seguir una 

polltica que contrastara con el régimen alema'nista, n1ostrando su 

interés por dar solución a los problemas sociales, en el comienzo 

de una nueva etapa de austeridad y moralización. 

Al iniciar su mandato, presentó al Congreso una serie de 

proyectos encaminados a cumplir con sus propósitos; el primero de 

ellos fué la reforma a los artículos 34 y 35 constitucionales, 

destinada a otorgar a la mujer sus derechos políticos, en 

cumplimiento de las promesas efectuadas desde la época de 

CArdenas. A esta disposición siguieron las modificaciones a la 

ley de responsabilidades de funcionarios pOblicos, que aludían de 

forma directa a la corrupción, al proponer que tales funcionarios 

declararan sus bienes antes de iniciar sus gestiones. y que se 

pudidra investigar, sin previa denuncia. el origen de la fortuna 

de aquéllos que ostentaran bienes superlo1·es a sus i11gresos 

económicos manifiestos. 

Se reformaron los artículos de la Ley Reglamentarla del 

Articulo 28 Constitucional, en materia de monopolios, de modo que 

fueran m~s drAsticas las sanciones en contra de las ptJrsonas que 

1110nopo11zaran artlculo6 de primera necesidad. 
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La austeridad del régimen se hizo patente de manera mAs 

significativa en la decisión de reducir el gasto público de modo 

que se a.justal~a a los ingresos corrientes, a fin de permi tlr el 

sanedJJJiento de las finanzas piíbllcas. y a su vez con el propósito 

de combatir la inflación. 

Estas medidas tuvieron un rApldo efecto en la opinión 

pública, que comenzó a l1acer referencia a la honestidad del 

presidente y a su inter&s par mejorar la situación social del 

paJs. 

Por otra parte, no todo fué rompimiento con el pasado, 

principalmente en cuanto al avance que en cada sexenio se habia 

dado hacia la estabilidad política. Asimismo, se continuó con el 

control de las bases par medio de las organizaciones sindicales 

como seria la CNC. a su vez los di.rigentes del Partido estaban 

dispuestos B aometersa al gobierno, y en especial, a brindar 

apoyo incondicional al presidente, como lo hab1an demost1•ado J'a 

desde el sexenio anterior. 

El control del movimiento obrero fue un factor más compleJo 

en la tendencia hacia la estabilidad pol1tica, debido a que 

segula manteniéndose en el sector obrero una inclinación a 

reivindicar las luchas de la clase trabaJadora, sobre todo cuando 

se manifestaron con mayor fuerza las crisis que afectaban el 

poder de compra de ésta clase social. Además se dieron enconadas 

pugnas entre los líderes por tener el control del movimiento 

obrero organizado, y la existencia de grupos que se apartaban de 

las grandes centrales para formar organizaciones lndependl.entes. 
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La uml tiplicació12 de organlzaciones obreras habla proplclado la 

creación de la Co11fede1•aclón Revolucionarla de Obre1•os y 

Campesinos, :CROC). q!h? aglutinaba a v·ariBs ._~e:itr.tiles en fav·<:11· 

del gobierno, pero ·que entró en pugnR con la CTN. 

L .. <z devalu .. <zci,_'in producida en 19fi·J. 

con[lictos labo1·ales: lleg .. 4ndose a un a1·reglo gracias a la 

üportuna i11ce1·i·en,_ .. ¡,_.i;11 del entonces Sec1·etariO del Trabajo. Adolfo 

Lópe= !1atef.."1s. cu.va si tuaclón fue cali flc8da como sob1•esallente 

por lll p1•e11s .. 'i nacional; los salarios subieron J', a pesa1• de que 

t:.,l aumento no cori-espondi6 a la pérdida del P<...,der adquisitivo, 

sirvió para contener las demandas obreras. 

El sexenio de Ruiz Cortines fue imJ:.">Ortante como corolario 

del fortalecimiento del sistema polltlco que se produjo 

fundamentalmente a partir de 1955, no sólo por dar comienzo a uno 

de los mejores periódos económicos, sino tl1ll1bién por consolidar 

al régimen en el terreno político. La fuerza del Partido se 

acrecentó con la incorporación de dos elementos substanciales, el 

sector femenino. que se integró al PRI con un millón doscientos 

treinta mil mujeres ya que el r~glmen concedló el voto a la mujer 

par p.r·irnera vez en la historia de /1éxlco, <27>. otro ele111ento 

fueron los miembros de todos los sindicatos burócratas, a quienes 

antes no se les habla lncorporado al Partido. 

<27> H18torla DocWDental del Partido de la Revolución; t.6; 

ICAP, Néxlco p.. 656 
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Para las elecciones federales de 1955. el PRI contaba con 

un mayor nómero de miembros y obtuvo un triunfo rotundo, a pesar 

de dos pr .... ,blc>111~'ls Q!Je se le p1•esenta1•c.-in: el gran !!ibstt?ncionismo y 

el que se hizo manifiesta la sio1pati .. '1 de ](.Uf \-· .... ,taJJtes hacia los 

candidatos del PAN~ sobre todo en el Distrito Federal y en el 

Norte de la República. i·esul tando paradójico, debido a que 

dichas zonas hablan resultado más beneficiadas con las políticas 

económicas de los gobiernos revolucionarios. 

Sin embargo, lo que 1·esultaba importante pa.z•a los dirigentes 

del PRI era que a•JtitiU comportamiento electo.z·al les advert:ia que 

deberían de prepararse para las aleccJones presidenciales de 1958 

resultaba de gran relevanc;la el hecho de que ya no existiesen 

divisiones dentro de la familia z·evo.luoionaria, pues los 

cardenistas habi.!ln demostrado una actitud conclllsdora y, aunque 

siguieron señala11do fallas en el sistema, ya no se pronunciaron 

en favor de algún aspirante a la presidencia que no hubiere sido 

designado por el PRI. Para 1957 ya se hablan establecido y 

consolidado las reglas del juego, en la selección del candidato a 

la sucesión presidencinl, en la cual el ejecutivo saliente habria 

de tener la última palabra y la consecuen~e adhesión de todos los 

dlr~gentes políticos. 

De hecho, hab.rl.a de ser en ese ario de 1957, cuando se 

preparaban las elecciones para el periodo 1958-1964, la primeZ.a 

vez en la historia de H6x1co contemporAneo. en que se aceptara la 

postulación de un candidato de fo1'J1Ja unAnlme y sln que existiese 

fricción alguna dentro del Partido. 
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En 1958 fué designado candidato oficial del Partido 

Revolucionarlo Institucional el que fuera Secretarlo del Trabajo, 

Adolfo López Hateas, J' cuya ace1•tada actuación fJ•e11te al problema 

obrero había redundado en su prestigio politico. 

El Gobierno de Adolfo López Hateas se propuso dos metas 

fundame11tales; la primera consistió en fortalecer al sistema 

politico, y cuya unica solución estribaba ~n suprimir de raiz 

todo movimiento sociopolltico que amenazara la estabilidad del 

régimen, y la segunda consistió en la reactivación de la 

economía. 

El régimen se centró en un Principio en la biísqueda de la 

paz social. tomando diversas medidas 00010 serían: el estimuló al 

mejoramiento de los salarios y el evitar dentro de las 

organizaciones de masas, en particular las obreras, adquirieran 

fuerza los l!deres que no hubieran mostrado plenamente su lealtad 

al sistema polltico. 

Estss dos medidas fueron los instrumentos básicos para 

fortalecer la estabilidad del sistema político y consolidar, en 

consecuencia, el desarrollo estabilizador de la economía. 

La política del sexenio, a la que López Hateas llamó de la 

"Revolución Equilibrada", buscó extender el equilibrio hacia el 

proceso electoral, instituyendo una reforma a la Ley Electoral 

por la que se permltla a los partidoS de opasición reconocidos 

oficialmente es decir, al PAN, al PPS y al PARH; tener 

repres~ntantes en la CA!nara de Diputados. Se trataba de una 

reforma constitucional que se derivaba de la co11slderación de que 
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en un régimen democrAtico deben de ser respetados los derechos 

de las minarlas; en la exposición de motivos de dicha refor01a, se 

expresaba que tanto las ou1.yorias co010 las minarlas tienen derecho 

a opinar. a discutir y a votar pero sólo las mayorlas tienen 

derecho a decidir. 

Según el nuevo sistema, los partidos pollticos minoritarios 

podián contar hasta con 20 Diputados de Partido; el partido 

polltico con tal derecho deberla de estar representado par 

aquellos de sus candidatos que, sin haber triunfado por la 

mayor Ja en el distrito electoral co1~respondiente, hubieren 

obtenido el mayor número de votos; una vez designados, dichos 

diputados contarían con el mismo rango y carActer que los 

diputados respectivos. 

" Adema;, r:esultaba necesario que los partidos minoritarios 

obtuviesen el 2.5% de la votación nacional, los que alcanzaran 

dicho porcentaje tendrian derecho a 5 Diputados de Partido, y por 

cada medio por ciento que excediere ese porcentaje. tendrian 

derecho a un Diputado más hasta llegar a 20 ". <28> 

De esta manera, la oposición ps.z·ticlpaba del 

legislativo aunque s61o en la Cámara de Diputados, pues en la de 

Senadores continu6 integrada por miembros del PRI exclusivamente. 

(27) Paoli Eolio, Francisco José; Legislación Electoral y Proceso 

Pollt1co; la. Edición; México 1985; Editorial Siglo XXI; p. 152. 
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En las elecciones de 1964 se hl=o efectiva esta reforma.; 

celebrándose los comicios que lleva.rían a Diaz Ordáz a la 

presidencia siendo los primeros del periodo post1·evcilucionario 

que se desarrollaban en clima de tranquilidad y sin conflictos 

entre la familia revolucionaria. 

"Como resultado de las elecciones, el Candidato del PRI 

obtuvo el 88% de los votos, mientras que para el Ca11didato 

panista, J. Gonzalez Torres~ correspand1ó el 12% restante". <29>. 

Durante el mandato del Lic. Gustavo Diaz Ordáz se persistía 

en el proseguir con las medidas de fomentar el sector industrial 

y mantener la politlca de estabilidad, utilizando los siguientes 

mecanismos: a. una política fiscal .v crediticia; b. la creac.ión 

de empresas paraestatales J' de obrds de infraestructura; c. 

expansión del sistema de prestaciones para la clase trabajadora 

y; d. tener dentro de la estabilidad a la clase trabajadora. 

Dichos mecanismos reanudaron en beneficio del sector 

empresarial nacional y extranjero, a los que se otorgaron 

subsidios y excenclones de impuestos~ aunados al virtual 

anulamiento del derecho de huelga. .4 fin de fomentar el 

desarrollo industrial, el gob.ierno invirtió e11 obras de beneficio 

social que permitiera mantener un clima de seguridad interna, lo 

cual condu;Jo 

recurrio al 

a una situación deficitaria para cuya solución 

cr~dito, tanto interno como externo, aon 

consiguiente aumento de la deuda pt1blica. 

(28) Ibidem. 
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El autori ta1·ismo presidencial se empezó a manifesta1• desde 

el p1•imer a/Io de gobierno con respecto a los conflictos 

socjopollticos los cuales 110 sttrgen dt:J la clase obre1·a sino de 

las clases medias profesionales. 

Asimismo, la dureza del régimen se mostró en la negativa de 

autorizacJ'ón al partido izquie1•dista Frente $1ectoral del Pueblo, 

seguido de la aprehensión de la mayoría de sus dirigentes. 

Las consecuencias sociales negativas derivadas del extre010 

al que llevado el modelo del desarrollo económico y el 

crecimiento 

movimientos 

del autoritarismo presidencial, 

de protesta en el campo, 

provocaron algunos 

manifestaciones de 

descontento en el Estado de Sonora, qus obligaron al gobierno el 

imponer el estado de sitio en la reglón; pero el conflicto de 

mayor trascendencia que marcaría un hito en la historia de México 

ocurrió en los meses de julio y octubre, el cual terminó en la 

trágica noche del dos de octubre en Santiago Tlaltelolco y cuyos 

ecos permanecieron en el ámbito pol1t1co del siguiente sexenio. 

El problema referido, tuvo stl origen en las protestas 

estudiantiles suscitadas en contra de la represión policiaca de 

que fueron objeto el día 24 de julio los estudiantes del 

Instituto Politecnico Nacional, y en la toma de escuelas por la 

~utoridad gubernamental. 

" ... habían sido tomadas las escuelas 2 y 5 vocacionales del 

IPN. el SAbado 27 fueron ocupadas las escuelas preparatorias 1, 2 

y 3 de la UNAJ1 par los propios estudiantes en señal de protesta, 
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el d1a 29 ll96Ó a su punto mAs alto el abierto enfrentamiento 

entre granaderos y estudiantes. La imposibilidad de los primeros 

para controlar a los estudiantes llevó a pedir la intervención 

del ejército y en la madrugada del 30 un grupo de militares 

derribó con un disparo de bazuca una de las puertas de la 

preparatoria 1, y ocupó además las preparatorias 2, 3 y 5 de la 

UNAH, y la vocaclonal del Instituto Polltécnico Nacional .•. <30>. 

El tiempo que restaba del sexenio, D1az Ordáz moderó en 

algunos aspectos su actitud autoritaria, reflejada en su régimen, 

intensificó los proJ'ectos sociales y modificó el articulo 14 

Constituc1onal, a fin de otorgarle derecho de participación 

electoral a todos los Jóvenes mayores de dieciocho años, 

estuvieran casados o no. siendo ésto a manera e.iempli:t"icativa. 

Para las elecciones de 1970, éstas se desenvolvieron, a 

diferencia de las elecciones de 1964, en un marco de verdadero 

conflicto; en 1969, la CTH habla iniciado una campaña para 

organi.::ar a los trabajsdores s.gricolas en contra de ls. CNC. 

El Candidato del PRI fué el Lic. Luis Echeverrla Alvarez, 

quien fungla como Secretario de Gobernación, cuya participación 

directa en los acontecimientos del 68, en razón a su cargo, lo 

hacía aparecer como parcial responsable de la acción represiva 

del gobierno; por lo que no reeultaba del todo aceptable por los 

~írculos liberales, al igual que por la gente de ideología 

i=qu1erd1sta, cuyos integrantes los consideraban como uno de los 

elementos de la derecha central del PRI. 

<30> Zermeno J., Sergio; Héxico; una democracia utópica, el 
movimiento estudiantil del 68; Héxico 1978: la. Edición; Siglo 
XXI; p. ll. 
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Dentro del Partido, el Lio. Ecbeverrla tuvo como 

contrincante al Secretario de la Presidencia, Lio. Emilio 

Hartlnez Hanatou; quien ofrecla una relativa tendencia a 

flexibilizar el sistema, incluso era considerado como un 

progresista que tratarla de alejarse del autoritarismo. 

El modelo neopapulista es intentado durante el Gobierno 

del Presidente Luis EcheverrJa, el cual ensayó una polJtica cuyos 

rasgos principales fueron: recuperar la pt1rclida de la hegeo1onJa 

ideológica acabar con los movimientos guerrilleros, satisfacer 

las demandas diferidas de las clases medias J' mantener los 

ni.veles de ingi•eso de los trabajadores. 

En el terreno de la lucha por la hegemonla, el gobierno, 

realizó esfuerzos de acercamiento con los intelectuales. los 

estudiantes y las universidades, tratando de sumar fuerzas a WJ 

proyecto encabezado por el propio Presidente. El lenguaje de los 

discursos oficiales resultó parecido al utilizado en la época 

radical del régimen callista, aunque puesto al dla para procurar 

la atracción de las nuevas cor1·1entes de 1zguierda. 

La contradicción entre los propósitos y la i·ealidad Bolo fué 

superada en algunos renglones: mayores recursos a la educación, 

en particular a la superior; satisfacción de algunas demandas de 

las clases medias y los obreros orgflnizados, particularmente de 

los grupos y sindicatos más poderosos; y medidas de política 

exterior más progresistas. como serían las relaciones económicas 

y culturales con el gobierno de Cuba, 

al Gobierno de la Unidad Popular de 
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ruptura con el golpista del Gral. Pinochet, y el asilo a gran 

cantidad de inmigrados chilenos. Tales medidas no acabaron, sin 

embargo, con la nueva perspectiva contestataria surgida desde 

1968. 

Esta incluso se profundizó y amplió hacia perspectivas_ 

revolucionarias en lucha por una hegemonía nueva, centrada en la 

clase obrera y en el proyecto socialista. 

En el terreno de los partidos politicos y la lucha 

elactoral, el Gobierno de Echeverrla buscó solución a dos 

problemas: a. atraer a la juventud a la lucha electoral y 

partidaria y, b. mantener al PRI, en el centro dB la vida 

politica. Para la consecución del primer punto di6 gran 

publicidad a una medida que se habla tomado a finales dB 1969, 

por la que se habla extendido el voto a los jóvenes de dieciocho 

aflos, y por la que se adquiría el derecho a ser elegido Diputado 

a los veintiun años, así como Senador a los tz·einta aflos. 

En los puestos del Ejecutivo y en los puestos de elección 

popular abundaron los funcionarios jóvenes, y sobre ellos se hizo 

gran campaña publicitaria con todos los medios y recursos 

disponibles. 

En cuanto a la preservación del PPS y el PARH que habían 

alcanzado bajas votaciones. recibiez·on nuevos estímulos al 

reducir el mínimo para acreditar los primeros cinco diputados de 

partido, de 2.5.t: al 1.5% del voto total. Al mismo tiempo se 

aumentó el nlimero m.§ximo de los dl¡ ... utados de p .. '1.rtido de 20 a 25. 
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Tales medidas y una enorme publicidad electoral permitieron 

corregir las tendencias a la abstención que se habla venido 

observando_: pero resultaron insu:t·icientes para enfrentar la 

crisis electoral profunda. 

Uno de los grandes problemas que se presenta1•on en el 

sexenio Echeverr!sta, fué la trascendencia del problema del 68, 

sumado con el problema suscitado en junio de 1971 denominado "La 

Hatanza del Jueves de Corpus", debido a que no pudo i·ecuperar la 

confianza entre la Juventud a pesar de su política neopopulista. 

Es decir, después de los ldmentables sucesos de 1968 y 1971, 

la Ciudad Universitaria se habla cerrado a los Presidentes de la 

República. Una inauguración de cu1·sos hecha por DJaz Ord~z tuvo 

como escenario el Palacio de Bellas Artes. 

Para poder borrar los acontecimientos del pasado, y 

congruente con su política de gobierno decide inaugura1• el ciclo 

escolar de 1975, pero en Ciudad Universitaria. 

Siendo asi, prohibe a su guardia que lo acompa1Je. Al General 

Castañeda, Jefe del Estado Hayor Presidencial, le 01·dena que vaya 

vestido de civil; pero resulta evidente la presencia, al momento 

de la ent1·ada preside11cis.l al recinto de la ceremonia J' entre la 

multitud, de civiles que po1• su conducta eran identificados como 

guardias de seguridad. 

Este acontecimie11to, resultó tal y como lo espe1~aba el Lic. 

Echeverrla, pues a pesar del ms.1 recibimiento que culminó en una 

dgresión física cont1·a su persona, pudo ab1·ir un conducto con los 

estudiantes y a su vez con la clase intelectual. 
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Dru·ante el mandato del Lle. José López Portillo, se dió una 

paradoJa en la polltica interna~ la cual iba ligada a la 

situación económica de la época. 

La política inicial fué de sentido comunista del sexenio 

anterior, en el sentido de que se segu.J.an buscaiJdo mayores 

recursos para la educación y la del lograr la satisfacción de las 

demandas de las clases populares. 

La política gubernamental se basó principalmente en una 

política petrolera, debido a que se le dió un gran auge a la 

misma mediante la creación de plataformas de extracción y 

almacenamiento, para lograr asl una mayor prc,ducción y a su vez 

una mayor exportación del producto. Se creyó que era el único 

medio existente para alcanzar un mayor nivel económico. 

... Ahí estaba el petróleo. No habla adem~s otras 

alternativas para un desarrollo con independencia y para la 

Justicia, ya que la historia de la última década muestra que sólo 

el petróleo o ls transnacionalización y los paraísos fiscales, 

permitieron el crecimiento acelerado en paises en desarrollo. 

Evidentemente. esta segunda no era una opción para Héxico. y 

resignarnos a no crecer, resultaba suicida". <31> 

En realidad, la política petrolera si dió resultado por 

algún tiemPo. pues existió un auge económico elevado. lo cual 

resulto en cierta medida ficticio debido a que sólo se basó en 

una rama de la industria descuidando la amplia gama de producción 

de nuesto país. 

<31> HtJxlco, Sexto I11forme de Gobierno, SecretBl"la de 

Programación y Presupuesto. p.37. 
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Para el aflo de 1981 la ta.sa de inte1•é.s de los préstamos 

internacionales se hablan elevado, por lo que los pagos por 

intereses registraron un crecimiento prácticamente ~~ponenclal, 

convirtiéndose en el principal elemento de presión de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. 

Asimismo, bajó drAsticamente el precio del petróleo y se 

debilitó el mercado petrólero internacional con lo que se frenó, 

adem~s, el crecimiento de la m¿s dln~mica de las exportaciones 

mexicanas deteniendo la tendencia de rApido crecimiento de los 

ingresos derivados de su exportación. 

Todo ello traJo como consecuencia el aumento de la deuda 

externa y de los servicios correspondientes, a ls vez de pérdida 

de confian:;e. en la politica económica gube.:·namental por parte de 

la iniciativa privada y de la población, misma que se había 

logrado a inicios del sexenio. 

" ..... De afue1•a, y aún de adentro, porque convenla a la 

oportunidad hacer negocios con nuestro auge, motivando nuestra 

inseguridad y desconfianza, se empezó a especular con nuestro 

peso,· .ZB base del negocio era crear la desconfianza y explotar el 

afé.n de seguridad. Logrados los motivos, presionaron 

explicablemente a nuestro peso. [.KI ambición desmedida de los 

especuladores de siempre y de los novatos, hicieron el resto. El 

acoso al peso empezaba y apoyaba la dolarlzación. A todo mundo le 

consta. Tal vez lo consideraban deber de su clientela. Lo 

dests.co " .. · <32> 

<32> !bid. p.p. 90-91. 
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Ya para principios de 1982, é"Xiste un dl tL, impacto 

lnfldcionarlo en los costos y, al D!is1110 tiempo, en una 

aceler.s.c-i611 del g.;1.;;tü y del i..'rédi tt.• e.\·t.e1·n~· que. al 1·eprodaoi1·se 

en un ciclo vicioso rápidamente creciente p .. ·u·a logr .. "fr hace1• 

frente a las demandas de divisas, i·e>dundó en el aceleraaJiento del 

p1•ocesci de desli::amiento del reso y de las protecciones para 

ms:~tene1· la e.::tabilidad cambia:·ia. 

Así, como un intento para mantener la estabilidad social y 

ecvnómice, e ... n eol mes de febrero se acordó reti1-.:1.r al Bancü de 

Néxicv del mercad .. , de camb.i os: devalidndvse> la moneda 

estrepitosamente; asimiSJJ10 se disminuyó el gasto ptlblico, se 

reimplantó el control a las exportaciones y se eleva1·on las tasas 

de i11te1·és en [unción de .!a de.t-ensa de los ahorradoz·es en pesos 

mexicanos. 

Posteriormente se implantó un 01ercado cambiarlo dual; los 

recursos derivados del petróleo y del financlar111ento pr.1bl1co 

e.vterno. se utilizaron para pagar el .servicio de la deuda y pa1"a 

cubrir importacionos prioritarias_ .A su vez se impidió que las 

cuentas de dólares depositadas en bancos mexicanos fueran 

transferidas a bancos extz·anjeros. pag~ndose en pesos a la 

cotización que [i,jara el Banco de }léxico. 

Por altimo, la medida más discutida que se tomó fué la 

nacionalización de la Banca, dada a conocer en el Sexto Intºorme 

de Gobierno del Presidente López Portillo, la cual trajo consigo 

un gran descontrol en todo el país, pero acabó con el ciímulo de 

especulaciones dadas en torno a la economía mexicana. 
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Durante el sexenio del Lic. Miguel De la Nadrid Hurtado, se 

i·eali.=aron distintas politicét.S para poder conter.er los problemas 

derivados dr:Jl s~xenio anterior, uno de los cu~ttles. 3,· ·iulzS el de 

mayor :::epre.sent:.s t.;.. vi dad .:-ué la pérdida de c~·.,;.dibilidad en el 

gobierno por parte de: la pobl.!lción. 

Una de las políticas gubernament~les llevadas a cabo fué lo 

que el Lic. De la Hadrid desde su campafia denominó "La Renovación 

Noral de la Sociedad". 

Una vez en el poder. el Presidente Do la Madrid, propuso una 

se1·.i.e de modiÍ-icaciones legal es pa1·a dL1r contenido a su t:e.sis de 

:-enovdción moral. pL;inteándr..~ l.:i i·e[,.:lrma a t.l.,d .. , el cue1·po legal 

que regulaba las respansabilidades de los servidores pQblicos. 

As.f promovió la refcn•ma al Titulo Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos !1exicanos J' la expedición de una 

nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Asimismo, se incorporaz·on al Código Penal las figuras 

delictivas introducidas en la nueva Le;r de Respansabilidades; 

además la nueva Ley incluía diversos sistemas preventivos como 

seria la obligación de los servidores póbllcos de presentar cada 

año el regist1·0 de su patrimonio: o la prohibición de recibir 

regalos cuantiosos, y el combate a las prácticas del nepotismo. 

Esta ley, fué complementada con la reforma al articulo 127 

Constitucional, en la cual se reguló las percepciones de los 

servidores públicos; y por un amplio reordenami en to 

e.d'11inistrativo que se basó en la i•efo1·ma a la Ley Orgd.nica de la 

Administración Pabllca Federal, cred.ndose la Secretaria de 'la 

Contralorla General de la Federación. 
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En su aspecto más amplio, la legislación y las medidas 

espec.ff1cas 

gubernamentales 

benepl6cito. 

enclllDinadas a concretar los propósitos 

de renovación moral fuez·on z•ecibidas con 

Sin embargo, a pesar de que tanto el Lic .. De la Hadrid. como 

numerosos funcionarios de su Gobierno declararon en diversas 

ocaciones que con ello se buscaba crear una nueva moral social y 

establecer sistemas eficaces de f1scal1zaclón, control y 

e\.-aluación de la administración pública federal; para dmplios 

sectores de la población la renovación moral deberla de comen=ar 

con la persecuclón penal de funcionarios del sexenio anterior. a 

quienes atribuían una gran corrupción. 

Durante los primeros aflos, la Procuraduría General de la 

Rep~blica encontró suficientes pruebas y consignó a diversos 

funcionarios. como serían el caso del entonces senador Jorge Díaz 

Serrano o del exJefe de Seguridad Pública y TrA.nsito Arturo 

Dura=o Moreno. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el sexenio del 

Presidente De la Hadrid, fué la "Renovaclón Electoral"• en 

noviembro de 86. se envió a la Cámara de Diputados una inicic1tiv,1 

de reformas a los artlctilos 52, 53, 54, 60 y 77 de la 

Constitución y una iniciativa de Código Federal Electoral para 

sustl tuir la Ley Federal de Organlzaclones Pollticas y Procesos 

Electorales (LOPPE). 

Estas dos iniciativas recogían las opiniones y sugerencias 

expresadas por ciudadanos y partldos po11tlcos en las audiencias 

públicas sobre renovación político-electoral. 
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En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a 

los artlculos de la Constitución relativos a las cuestiones 

electorales, el Lle. De la Hadrid seilaló que los cBJ11bios surgidos 

en el país y del electorado mexicano han hecho necesario crear 

mecanismos mas lfgiles J' flexibles de partlclpaclón política. 

Las iniciativas de reforma a la c~nst1tuc16n planteó, en 

primer término, una modificación al articulo 52, para elevar de 

400 a 500 el número de miembros de la Cámara de Diputados; 

trescientos electos por el principio de mayoría relativa mediante 

el sistema de distritos uninominales, y los 200 restantes electos 

por el de representación proporcional, mediante el sistema de 

listas regionales en circunscripciones plurinominales. 

La reforma al articulo 53 fijó "" cinco las 

circunscripciones en que se divide el pals para la elección de 

diputados de representación, en lugar de que su nllmero sea 

variable y sujeto a la desición de la Comisión Federal Electoral 

en cada elección, como disponía la Ley anterior. 

La iniciativa Presidencial propuso a su vez, modificaciones 

al articulo 54 para establecer que la mayoría no podrá alcanzar 

más de 350 curules, lo que i·eprese1Jta 70 .. t: del total de la 

diputación. Esto significa que los partidos mayoritarios le 

corresponderían como minimo, 150 diputaciones de representación, 

es decir, 30% de la integración total de la Cámara. en lugar de 

25.~ que hasta el momento le correspondía. 
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El articulo 54 estableció, que todos los partidos que 

obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total tendrán 

de1·echo a que se les designen curules de repl'osen tac ión 

proporcional, salvo en el caso da que 6stas, sumadas a las 

conseguidas por el principio de msyoria relativa. rebasen el 

limite de 350 diputados. Esto quiere decir que el partido 

mayoritario también participara 

representaclón proporcional, 

en el repBf'to 

siempre que las 

locr~'idas por lo.<;; dos sistemas no set1n mas de 350. 

de cu1•ules de 

diputaciones 

Con las re.formas propuestas se pretendiá .. •u1mentar las 

OPortunidados de representación de los partidos minoritarios, 

mediante la ampliación del número de curules as~gnados por el 

principiv de representación proporcional. 

En lo referente al articulo 56 Constitucional tocante al 

senado, se propuso una renovación de la mitad de sus integrantes 

cada 3 años; intentándose por una parto. dar continuidad a los 

trabajos legislativos del senado 3·, por la otra. actualizar y 

nutrir su debate interno con planteamientos renovables cada 3 

años. 

El articulo 60 Constitucional planteó la p.;u•ticipación de 

diputados J' .senadores en la integración del Colegio Electoral 

para la calificación de elecciones en lugar de 100 de ellos como 

ocurriéra con anterioridad. Asimismo la inicia ti va planteó la 

creación de un tribunal autónomo encargado de controlar los 

procesos electorales y de resolver sobre los ~·ecuz·sos de 

apelación y qtreJ·as con respecto tanto a la p1•eparació11, como a la 

celebración de los comicios. 
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Como complemento a estas Reformas Consti tuclonales. el 

Ejecutivo presentó una iniciativa de Código Federal Electoral, en 

el que se encuentra la regl .. "fmentación de la legislación de la 

materia y el cuál substituyó a la Ley Federal de Organizaciones 

Po11ticas y Procesos Electorales. 

Entre las nuevas disposiciones de carácter electoral 

destacan, en primer término, las modificaciones introducidas en 

el régimen de partidos nacionales. En este sentido, el Código 

propuso adoptar un nuevo sistema dt:> financiamiento pablico, según 

el cuál el estado distribuiría recursos entre los partidos en 

proporción a su representatividad Jurídica. Por una parte, de 

acuerdo con el número de votos obtenidos por cada uno de ellos en 

las últimas elecciones federales y, por el otro lado en función 

de la calidad de curules ganadas en las mismas. 

Las reformas plantean a su vez la derogación del llamado 

registro condicionado, y gue se mantenga el registro de 

afiliación con un minimo de 65,000 ciudadanos repartidos en, 

cuando menos, la mltad de las entidades federativas. Con la 

eliminación de aquellos partidos que 110 tuv·iesen una verdadera 

representaci6n fortaleciendo as! a los ya existentes. 

Al estipularse la derogaciór~ del recurso de z·ecldmación ante 

la Suprema Corte de Justicia y crearse, en su lugar, un Tribunal 

de lo Contencioso Electoral. integr .... 'l!fdo pcir magistrados designados 

por el Congreso de la Unión, a propuesta de los partidos 

politicos, se reglamentó uno de los cambios electorales de mayor 

importancia. 
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El .ll de d.i.clernbre, la Cámara de Diputados recibió los votos 

aprobados de la mayoria de los congresos de los estados pa.i•a que 

quedara finalmente aprobada la iniciativa preaideucial de 

refoz·mas a los articulos 52, 53, 54, 56, 60 y 77 de la 

Constitución. Las Reforma3 se publica,z-ón en el Diario Oficial ~1 

14 de diciea1bre de 1986. 

El 29 de diciembre el Senado de la República también aprobó 

el nuevo Código Electoral, el cual entró en vigor el 13 de 

febrero de 1987, ui1 did después de que fu6 publicado en el Diario 

Oficial. 

En la vida .política nacional, las reformas constitucionales 

aprobadas, dieron nueva vida. al sentir nacional, se creó una 

sociedad mas politizada y a su vez más democrática, existiéndo un 

mayor grado de competencia partidista la cual ayudó a la 

evolución de los partidos que conforman nuestra estructura 

nacional. 

Esto se hizo notorio en las elecciones presidenciales de 

1988, ya que existió mayor contienda electoral y una maJ'or 

representatividod de nuevos partidos como serJ.a el 

Cardenista de Reconstrucción Nacional. 
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2.- Política Exterior. 

Las relaciones con el exterlo1• en el periódo alemanista 

están situadas, por supuesto, en el contexto de la postguerra y 

por ello todos los sucesos al respecto guardan una estrecha 

relación con la linea ideológica marca.da por los Estados U11ldos 

en los comienzos de la guerra fria. De acuerdo con éstos 

lineamientos se desarrollarían las políticas del Presidente 

Alem¿n, incluso en el orden interno, porque en función de su 

interés de acelerar la industrialización en Néxico, se vería 

obligado a recurrir al financiamiento externo. 

No obstance, se insistió en que el gobierno era ante todo 

nacionalista y que la meta del proyecto económico no pod1a ser 

otra que el crecimiento industrial, destinado a su vez a promover 

el desarrollo de la economía nacional. 

Respecto a la relación de Héxico con la Unlón Americana, el 

gobierno alemanista se propuso varios objetivos y hubo de 

enfrentar varios problemas. Entre los objetivos, destacaron los 

siguientes: a. el buscar apoyo financiero para realizar el 

proyecto económico el cual pretendia dos erandes realizaciones 

que eran la construcción de obras de infraestructura y la 

inversión en indu.::rtrlas; b. conseguir créditos para la lndustria 

petrolera; c. atraer la inversión ext.ranLiei·a y: d. i·evlsar el 

tratado comercial de 1942, con la intensión de su anulación. 

Contando que para la reali=ación de dichos obLietivos se 

consideraba necesario recurrir al financiamiento externo. 
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Ahora bien, entre los problemas que se suscitaron en las 

relaciones 11éxico-Estadounidenses durante el Gobierno de Alemán, 

destacan dos, ambos de orden socioeconómico, los cuales 

repercutieron en el siguiente sexenio; dichos problemas eran los 

referidos a los braceros mexicanos que emigraron a consecuencia 

de la falta de mano de obra durante la Segunda Guerra 11undial y 

el provocado por las exigencias estadounidenses de que el 

Gobierno Hexicano ordenara el exterminio de ganado en una campaña 

masiva contra. la fiebre aftosa, ante ls. amenaza de que ésta 

enfermedad llegara a territorio del pais vecino. 

Al comienzo del sexenio de Ruiz Cortines, en pleno de las 

relaciones internacionales se produjeron algunos hechos politicos 

y económicos derivados del sexenio anterior, y otros que 

obedecieron al nuevo orden de acontecimientos, caracte1~1stlcos de 

18 década de los años cincuenta en el contexto mundial. 

En lo concerniente a los primeros se encontraban: a. las 

buenas relaciones que el Gobierno Mexicano siguió manteniendo con 

los Estados Unidos, existiendo escasa crítica de la politica 

norteamericana, con excepción de las protestas manifestadas por 

la ini.-·ación a Guatemala en 1954; b. continuaba el problema de 

frontera que 1·epresentaba el braceri.smo; c. la necesidad del 

crédl to e.""<terior, debido a que confor01e se ponla en ma1'cha la 

política de .[omento a la produccir..~n. se fué intensificando la 

necesidad del financia.miento externo; y d. la inversión 

estran..iera directa utilizándose en la industria manufacturera y 

el comercio. 

218 



En el nuevo orden de aconteoindentos i11tei•11aci1.m.s.les que de 

alguna mane1·a se relaclondron con /tlt!lxico e11 el sexenio de Ruiz 

Co1·tines~ destacan dos hechos principales: a. La Conferencia de 

Caracas de 1954, correspondiente a la X Reunión Interamericana y 

b. la lnvación de los Estados Uni.dos a Guatea1ala. 

Resulta nocesarlo recordar que la pol.ftl.ca internacional 

mexicana se veía fuertemente influí.da por el anticomunismo 

surgido en los Estados Unidos desde que se comenzara el periódo 

de la guerra fr1a. No obstante, el gobierno estaba interesado en 

integrarse ¿¡] sistema interamericano que habla venido 

desarrolldndose a raíz de la creación de la OEA~ y gue pretendía 

un acuerdo con los Estados Unidos a fin de obtener su apoyo 

económico después de terminada la Se¡¡unda Guerra Mundial~ así 

como para tratar de evitar gue las pretensiones de heaemonia por 

parte de los norteamericanos fueran en detrimento de las 

economles de las naciones subdesarrolladas en Latinoamérica. 

Por otra parte~ para México resultaba de suma importancia 

mantenerse dentro de su tradicional linea de politica exterior, 

basada en la no intervención y libre autodeterminación de las 

naciones. En medio de ésta disyuntiva se enmarcaron aquellos dos 

acontecimientos internacionales. 

En lo concerniente a las relaciones e .. -v:tei•iores, durante e;Z 

mandato de Adolfo López Hateos~ se distinguió PL.,Z' el esfuerzo 

z•ealizado con el f.111 de prOJ'ectar la imagen de Néxico al 

e.Yterlor, efectuandose numerosos via,Jes proclamando su política 

·de paz y desarme. 
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Con lo referente a las relaciones con los Estados Unidos 

continuaron siendo cord1ales. viendose afectadas en 1960, cuando 

el gobierno de Néxico declara la actitud solidaz·ia del gobierno 

hacia la Revciluc1ón Cubana, " .•• cuando nuestro vecino del norte 

parece cerrar las puertas de su amistad a los anhelos del pueblo 

cubano de vivir en libertad e independencia económica." <33>. Sin 

embargo, las muestras de su amistad hacia la ,Revolución Cubana se 

enmarcabsn en la línea de la palitica exterior de Héxico, 

defensora de la no intervención, y no en un verdadero interés por 

dar apoyo a Fidel Castro; quizás también correspondiei·a a un 

cierto liberal1smo de izquierda, que López Hateas mostrara al 

principio de su gobierno con el fin de ganarse la adhesión de las 

clases popula~es. 

La cooperación del gobierno Norteamericano, resultaba 

necesaria. como lo había sido en el pasado, para impulsar el 

desarrollo eccnómlco de J1t§x1co. la cual tuvo efectos decisivos en 

el "desa1·rollo estabilizador", el cual se consolido en el sesenio 

de L6pez Hateas. 

La. obtención de créditos en el exterior fué posible gracias 

a la buena disposición del gobierno estadounidense pues- a 

diferencia de la actitud asumida a pri11cipios de la década de los 

cincuentas. se mostró en favor de conceder créditos a los paises 

latinoamericano~. 

<33> Pellicer de Brody, Olga y Mancilla Esteban: El Entendin>iento 
con los Estados Unidos y la Gestión del Desarrollo Estabilizador; 
El Colegio de Héxlco, Colección Hi8toria de la Revolución 
Hexicana número 23, México 1978, la. Edición, p.ll. 
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Fiel a la pol.ftica exte1•ior de Héxlco, el Gobierno del Lle. 

Gustavo D.faz Ordaz, se fundó en el principio de no intervención y 

participó e11 algunos acuerdos relacionados cvn los beneficios a 

países en desarrollo. 

Uno de los más trascendentes fue el Tratado de Tlatelolco, 

firmado en febrero de 1967 por los delegados de 21 pa.fses 

iberoamericanos, y por el cual se prohibia la fabricación, 

posesión y utilización de armas nucleares en América Latina 

permitiéndose en cambio la utilización de la energía atómica para 

fines pacíficos. 

Pero ocupando un lugar prioritario en lo económico y en lo 

político, resultaban las relaciones con los Estados Unidos. El 

modelo de "desarrollo estabilizador", continuaba ligado a las 

inversiones estadounidenses, y en cuanto a lo palltlco éstas se 

desarrollaron en un plano liberal, resultando diversos acuerdos 

bilaterales como serian: la reintegración flsica al territorio 

me.xicaIJo del Chamiza], el acuerdo por el cual se otorgaban 

derechos reclprocos de pesca a embarcaciones de los dos paises, y 

el acuerdo por el cual se buscaba resolver los problemas 

fronterizos originados por el cambio de cauce del Río Bravo. 

Asimismo, surgieron dos problemas en las relaciones con l'a 

Unión Americana; la invasión Norteamericana a la República 

Dominicana en 1965, y la denuncia efectuada por el Lic. Ordaz en 

el sentido desigual y desventajoso de los cérminos en gue se daba 

el intercambio comeclal entre los dos paises. 
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En el 

Echeve1•rla. 

di..;:curso de toma de pc•sesión del 

anunció la decisión de conceder 

Presidente Luis 

prioridad a la 

;1·1..,mo.:ión de c.~xport.3.:-icnes así .:omo l.:J. de pone~ en ma1~cha un.:i 

política exteric1· destinada a encontrar mercad:=is J' capitales para 

la economía mexicana. 

Er. éstt~ te:>rreno la diplomttc-ia empeifoda en la adqu.isición de 

prestigio a través de ini1. .. iativas pa1·a la desnuclea1•i:;ación, di6 

lugar a un.!1 pclltic..:1 exterior mu;.· actit··a cuyo primer objetit'O fue 

ampli.:1r el horizont:t?> pa1·a las relaciones econ~o1ic ... 1s de México. 

La po1 Jticc.1 anunciada en el discurso de toma de posesión se 

puso en ma1•cha de inmediato enviando misiones comerciales a 

Europa, Canada y Japon, con el r·in entre otros, de consolida1· 

vínculos comerciales. eliminar intermediarios y establecer 

rnecanismos de coperación técnico y financieros. 

El acento de las cuestiones económicas dominó los encuentros 

del Presidente Mexicano con los jefes de Estado de Guatemala~ 

Costa Rica y Nicaragua, en la primera mitad de 1971. El Gobierno 

Hexlcano exploro las pooibilidades de aumentar las 

hacia aquellos paises, en especial las de 

exporta~iones 

los productos 

a1anufacturados que tenían ya un mercado en Cent1·oamérica. 

Pero el acontecimiento de mayor relevancia fuá sin dudas. 

dentro de la política de diversificación, la visita al Japón. Si 

la abertura del mercado japonées fue un objetivo importante de la 

visita, el de buscar apoyo técnico y financiero para la industria 

mexicana lo fué tadavia mAs. 



Aho1·a bieny mient1·as se llevaban .:;1 cabo ac:-ii·idades ct1yo 

objetivo era la busqueda de me1·cados, surgió an algunos sectores 

de.l G ... .,bierno el interés por la .sr_ .. ción política in!:.ernacional ,1ue 

parecia haberse olviJado en los primeros momentos de la 

diplomacia comercial. Este interés p1·ovino de las necesidades de 

la i:iolltic .. 'l inte1·na empJada en exalta1· la imágen libe1·al J' 

progrt:>sist.a del Ciobierno. 

El Pi·esidente Echever1·la, so1·p1·e11di6 al anunc-iar su 

asistencia a la Asamblea G'ene1•al de la (l.N.U .. dru·dnt:e el periodo 

de su manda to. 

La decisión resulta inesperada sí. se piensa que el Gobierno 

babia mostrado una franca inclinaci6n por los procedimientos de 

tipo bilateral, en especial por los encuentcos presidem.~iales que 

dominaron las actividades de Héxlco en el exte1•io1• a co111.ienzos 

del mandato. 

De la primera asistencia de Echeverria, se pus6 énfasis an 

la solidaridad con los paises subdesarrollados, en sus esfuerzos 

por mejo1•ar sus relaciones comerciales y en la denunc.ia de los 

perjuicios causados a las econolJJlas de los paises de menor 

desarrollo por la tendencia proteccionista de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

La elección de los paises latinoamericanos hacia los cuales 

deberla dirlgii•se el intei~és de México se hizo en función de sus 

repercuciones en la política interna del pais. Por ejemplo. Chile 

ofrecía la oportunidad de colocar a México en la corriente m.§s 

progresista de América LBtina. 
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La. política exterior se convertía así en un elemento para 

despertar la simpatJB del Gobierno en los diversos sectores de la 

sociedad mexicana, en especial los intelectuales. 

Durante el régimen del Lic. Lóez Portillo, se continuó con 

los principios tradicionales de la política exterior mexicana, a 

partir del principio de la soberanía nacional, la 

autodeterminación de los pueblos; en consecuencia la no 

intervención en los as~~tos internos, la solución pacifica de las 

controversias; todo lo cual constituye lo que se podr.Ia llamar 

una polltica defensiva de la Soberanía Nacional, continuando así 

con la polJtica de diversificación y de activismo realizada en el 

sexenio anterior. 

López Poz·tlllo, tenla ante si el gran reto de mantener la 

política activista que algunas veces trajo como consecuencia el 

malestar de algunos paises desarrollados, como serla 

Norteamericano; asimismo, el de restaurar la confianza en 

pragmatismo que subyace en la polltlca extez·ior de Héxico. 

el 

el 

El 

activismo asociado con cualquier llder en particular, por muy 

atrevido que sea, podría ser considerado pasa,jero, e incluso 

irresponsable. Pero un activismo sostenido se interpretaría, para 

la poli ti ca exterior mexicana, como un :tBnómeno 

institucionalizado y sumamente responsable. 

Podemos estab~ecer un claro paralelismo entre éstos 

movimientos tanto de la politica exterior como de la interior y 

el deseo DJBnlfiesto de apartar.se del modelo de desarrollo 

e4"{1stente antes de 1970. 
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Se alcanzó un éxito considerable con el esfuerzo de 

restauración de la credibilidad. El Presidente López Portillo 

contó con la ayuda del Secretario de Relacione9 Exteriores, Jorge 

Castalieda. 

Resultaba claz·o que el acrecentado activismo de Né4\•ico se 

f1..mdB111entaba en una resolución nacional firma que estaba 

spuntalada ads!Íla.s par una sólida base poltica·. 

En las relaciones con la Unión Americana, el regreso de 

Héxico al pragmatismo no socavó su firme postura diplom&tica. En 

verdad Lópcz Portillo desempeño con gran entusiasmo el papel de 

dirigente do una palltics exterior firme. 

Todo ello se manifiesta con mayor claridad si ateJJdemos las 

situaciones dadas en la ~poca con respecto a las relaciones con 

Centroll11Jérica y el Caribe. 

La polJtica de Héxico, en la mencionada región, es expresión 

de muchos de los principios claves de la pol.ftica exterior 

me.YiClf.na aeneral. Uno de ellos es el de "no intervención". 

Héxico s8 opuso a las arriesgadas operaciones emprendidas 

por los Estados Unidos en Guatemala durante el año de 1954, en 

Cuba en 1961 y en la República Dominicana en 1965; todas ellas 

con el propósito de fustrar los triunfos izquierdistas. El 

proceder de la Unión Americana significaba para México un golpe a 

la soberanía de esos paises. 

AdemAs. apsrtir de los óltlmos aJfos de la década de los 

setenta, NéNico ha insistido en afirmar su oposición ·vehemente a 

una pasible lntervenci6n estadounidense en Nicaragua o en el 

Salvador. 
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Se opuso también a las p1•etensiones guatemaltecas de aflr:nar 

sus prete11ciones terrl toriales sobre Belice, país que había 

dejado de depender de la Gran Bretafla para asumir su 

independencia a partir de 1981. 

Con el objeto de permitir una mayor firmeza a su palJtica~ 

no se aplicó con rigor el principio de no intervención por el 

Gobierno de López Portillo, debido a que a finales de su mandato 

se apoyó públicamente a la rebelión sandinlsta cont1·a el Gobierno 

del General Somoza, en Nicaragua; a pesar de la Doctrina Estrada, 

México rompió relaciones diplomAticas con la asediada dictadura; 

apoyó también a la izquie1·da insurgente en El Salv .. '1.doi-. aunque, 

cuando la ofensiva de los guerrilleros fracasó en su intento de 

derribar al régiruen en 1981, presionó en favor de una solución 

pol!tica. 

A finales del mandato del Lle. Josá López Portillo, el 

Gobierrw de México se ofreció para servir de mediador entre el 

Gobierno Norteamericano y Centroamérica para ayudar a encontrar 

una solución pacifica a los problemas y tensiones suscitados. 

Aconsejó mayor moderación a cada uno de ellos y sugirió 

acordar una tregua de silencio, a cambio de la moderación de la 

izquierda, pidió a los Estados Unidos que renunciara al uso de la 

fuer:;a. 

El Gobierno del Presidente Reagan, respondió coi1 interés 

sobre algunos puntos de la propuesta mexicana, pero al mismo 

tiempo, 

diplomaci:J. 

pol!ticas 

con cierto resentimiento porque consideraba una 

indiscreta y una excesiva tolerancia ante las fuerzas 

de izquierda,· resultó evidente que el Gobierno 

estadounidense había rechazado implícitamente la iniciativa. 
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A pesar de ello el entonces candidato Lic. Miguel de la 

Madrid Hurtado, habla respaldado los argumentos generales de 

López Portillo poniéndo énfasis en una politica e.Yterior mexicana 

independiente y en la necesidad de entablar negociaciones entre 

Estados Un.idos y Cuba asI como con Nicaragua. 

Al inicio del mandato del Lle. De la Madrid reiteró que 

continuarla con la tradicional politica exterior basada en 

principios como: la autodeterminación de los pueblos, no 

intervenc.ión, la solución pacifica de los conflictos, igualdada 

Jurídica de los Estados, desarme y cooperación internacional 

equitativa; asi mismo sefialó la imposibilidad de que el pals se 

mantuviera aislado del exterior, dada la mayor interrelación de 

las naciones, que obliga a mantener una vinculación con los 

paises, por medio de una diplomacia firme y negociadora, 

recibiendo una atención particular en las zonas fronterizas 

mexicanas. 

Uno de los grandes logros del gobierno de Nlguel de la 

Hadrid, fué la constituc.ión, Junto con Colombia, Panamá y 

Venezuela, en 1983 del llamado "Grupo Contadora". 

El grupo se propuso desde su fundación lograr la paz en el 

área centroamericana, eliminando la carrera armamentista y los 

enfrentamientos armados en la region y .r001e11tando el desarrollo 

político, económico y social, con el principio de respeto 

irrestrjcto y universal a la autodetez·minación de los pueblos. 
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Al terminar el tercer año de gobierno y la gestión 

conciliadora de Contadora, la situación en el sur de nuestra 

rrontei·a persistía un estado de ci·isis que impedía consumar el 

esfuerzo de pacificación promovido por el grupo, al cual apoyaban 

hasta ese momento Argentina, Brasil, Pera y Uruguay. 

En éste sombrío panorama. en 1985 ocurrieron transiclonds de 

gobierno por la vía electoral en Costa . Rica, Honduras y 

Guatemala; de éstos pz:ocesos se dió lugar a un importante 

a<:ercamiento guateu1al teco a México y al Grupo Contadora. Estas 

perspectivas aumentL"l.ron las posibilidades de solución del g .. ""av·e 

problema que plantean los ciudadanos guatemaltecos que se hablan 

refugiado en el sur de nuestro país. 

Con lo .rez·e.rente a las relaciones con los Estados Unidos, en 

el primer aflo de gobierno no surgió dificultad alguna. Al 

pr.ecipitarse la crisis económica de 1982, el gobierno 

estadounidense dio toda su ayuda a la primera reestructuración de 

nuestra deuda externa en agosto de ese mismo año. 

En 1983 el Presidente De la Hsdrid se entrevisto con el 

mandattJrio norteamerica.no Ronald Reagan, ocupando dos temas la 

atencion: las relaciones economicas bilaterales y el conflicto 

en Centroamerica. Las diferencias de enfoque en relación con 

Centro,america eran evidc>ntes y las dificultades económicas del 

país persistían, en tanto que la negociación comercial resultaba 

difícil. pues Estados Unidos mantenía prácticas proteccionistas 

que perJudlaaban las exportaciones mexicanas. 
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La relación con el gobierno Americano transitó durante el 

régimen del Lic. Miguel de la Hadrid, de dar una atención 

preferente a los problemas económicos a otorgar preponderancia a 

los conI"'lictos que el narcotráfico intel~nacional suscita entre 

los dos paJses. El asunto de tráfico de drogas y estupefacientes 

desató una verdadera csmpafla de prensa, a mediados del mandato, 

contra 11éxico que ha sido una fuente de tensión en las relaciones 

entre los dos p4Jses, lo cual aminoró al final del sexenio de De 

la Hadrid debido al impulso que otorgó a la lucha contra el 

narcotráfico. 

En éste periodo, Néxico negoció acuez:dos con el Fondo 

Honetario Internacional Jos cuales_ les permitieron restructurar 

su deuda externa con los bancos acreedores. En ellos pervalecla 

la noción de que la estrategia de estabilización de la economía 

mexicana deberla centrarse en la restitución del equilibrio en la 

balanza de pagos mediante una politica de austeridad y 

contención. 

Esta tesis la fundament6 hasta mediados del sexenio puesto 

que no resultaba suflc~ente la simple politica de austeridad y 

contención. 

En 1985, el s~cretario del Tesorero Norteamericano James 

Bake1•, anunció un plan para enfrentar el problema de la deuda 

externa de los países en desarrollo que en los sustantivo 

coincidia con la nueva perspectiva que deseaba otorgar el 

gobier110 mexicano. 
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Ea decir, la pol1t1ca desarrollada hasta entonces Por México 

se percató de que resultaba indispensable, para que los paises 

endeudados pudiesen cumplir con sus comproJJJisos financiei·os, el 

crecer económicB.111t3nte y el fortalecer las exportaciones pa1•a así 

allegarse a las divisas necesarias para el servicio de la deuda. 

A partir da ese momento, las autoridades financieras de los 

Estados Unidos presionaron al Fondo Monetario Internacional para 

que en los subsecuentes acuerdos prevaleciera un enfoque sobre 

los a1ecanismos de estabilización de las economias endeudadas en 

el que se reconociera le necesidad de crecimiento económico. 

Dandose de ésta manera hasta el final del mandato del 

Presidente !1iguel De la Madrid. 

230 



3. Economía y Sociedad. 

Al comenzar el periodo presidencial de Higuel Alemlfn, el 

país dtravesaba por una dificil situación económica causada por 

la inflación que comenzara a finales del cardenismo; por lo 

tanto, uno de los objetivos mt1s importantes del gobierno 

alemanista fué precisamente el controlar dicha lnflación, aln que 

se viera obstaculizado el proyecto de fomento la producció11. 

Para tal efecto se utilizaron preferentemente las políticas 

monetarias de crédito, orientando éste hacia 

productivas y marcando ciertos limites a la 

actividades 

c1rculación 

monetaria, mientras que se relegaba a segundo lugar la política 

fiscal. Se continuó con la práctica del encaje legal, destinado a 

orientar el crédito privado hacia determinados sectores de la 

economía, como un recurso para reactivar las inversiones en la 

producción. prOl-"tÓsito por el cual el Gobie.1•110 disminuyó el 

control que ejercía sobre la banca privada. y adoptó ciertas 

medidas para ampliar el crédito. 

Por lo tanto. al tiempo que se buscaba el financiamiento 

externo. se procuró aumentar la recaud~ción interna mediante una 

reforma al sistema tributario tendiente a disminuir la evación 

fiscal que en ese entonces resultaba cuantiosa. evitando de ésta 

manera el recurrir a un aumento generalizado de los impuestos. 
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La pal1t1ca agraria del presidente Alemán fué congruente con 

proyecto económico, enfocado más hacia el desarrollo de la 

industria hacia la agricultura. y en todo caeo buscando gue ésta 

fuera modernizada para servir de soporte al crecimiento 

industrial, lo cual -se pe~saba- sólo podía lograrso mediante la 

propisdad privada. Con base en ~sta perspe.ctiva se eÍBctuó la 

reforma al articulo 27 constitucional, introduciendo el amparo en 

cuestió11 agraria para los pred.ios ag.z•lcolas o ganaderos a los que 

se hubiese e.'\.·¡.-.r?dido. o se fuera a e ..... ·pedir·. ce.z·tlflcados de 

1nafectabi1Ided. 

La i·~forma establecía ademas el límite de la pequeli'a 

propiedad. que variaba segr.in fuera su actividad productiva y las 

condiciones climatológicas y edafológicas. Para tratar de 

compensar ejido, se ampliaba la superficie mfnima de la 

parcela e,jidal a 10 hectáreas de riego o su equivalente. 

El sector de la economia a la que se prestó 111ayor atención 

fu{J la industria manofacturera, cuya mode1•nlzación y crecimiento 

eran obJetivos priori tario.s del gobier!lo, miE>nt:1·as que en las 

industrias minera, petrolera y eléctrica no hubo t1·an.sfo.1·111<;1ciones 

substanciales. 

Fara cumplir con l •• motiernizacló11 y c1·ecimie>tlto de la 

industria mBnofacturera, se atendió la mayor!a de las demandas de 

los empresarios, entre las que destacan: la creación de obras de 

infraestructura, aumento del crédito y bajos impuestos y 

exenciones fiscales. 



Cuando se lnlcia el periodo de Rui= Cortines, la economía 

mexicana se encont;raba inmersa en una inflación cUJ."O proceso se 

habla originado en los sexenios anteriores y gue no se habia 

podido erradicar a pesar del rápido crecimiento económico que 

comenzó a darse entre 1950 ,J.' 1951; por el contrario, fue 

precisamente el auge de esos años el que desató una inflación 

acelerada por J1aberse 1ncreme11tado las inversiones en fo1·ma 

desmensurada. por los efectos que trajo consigo la e.~agerada 

dependencia de los mercados extranjeros, y debido a la estreches 

del mercado interno provocada por la política de control de 

salarios. 

El P.z·esidente Ruiz Cortines. aiín cuando reconocía la 

necesidad de coqtinuar fomentando la producción, se marcó otros 

objetivos: mantener la estabilidad de precios dentro del país, 

reestablecer el equilibrio de la balanza comercial y sanear las 

finanzas ptlblicas, procurando que los gastos se ajustaran al 

presupuesto. 

Con la política de fomento a la indust1·1a ~ la mode1·aci6n 

del gaste.' pLíblico, el equilibrio del p1·esupuesto basado 

principalmente eJl una mayor utilización del crédlt;o e.~terno, y la 

política monetaria que fijó la paridad cambiara para 1956. el 

Gobierno logró poner fin a la espiral inflacionaria que hasta ese 

momento babl~=t estado acompafíando al crecimiento económico del 

pals, permitiendo con ello que Héxico ent.1·a.1·,"I a la etapa de 

"Desarrollo Estabilizador". 
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Sin embarco,, la .situacl.6n económica aaa1enzó a cambiar 

negativamente ha.cid fl.-ies de 1956, debido a que el flujo de 

capitales extranjeros al inteJ'ior del pals había acentuado la 

de,JJendoncia, porque junto con el capital extranjero de inversión 

habá entrado el especulativo, prestado generalmente a corto 

plazo; éste tipo de capital, muy sensible a cualquier movimiento 

que implique perdida de valor f.rente a otras monedas~ tiende a 

Balir en cualquier momento, situac16n que se dio cuando la 

economía mundial entró en una nueva depresión que afectó el 

equilibrio de la bdlanza de pggos, viéndose de nueva cuenta 

afectados los sectores de la produccióne 

La situación económicd que encontró el Gobierno de López 

H~teoo al iniciar sus gestiones, y la necesidad de continuar 

impulsando el desarrollo económico, llevaron al planteamiento de 

do,9 objetivos sumamente relacionados entre sí: el primero 

consistía en matener la estabilidad monetaria, sin que ello 

significara descuidar ol fomento al crecl~ionto económico del 

paJs; el segundo se refería a conservar la estabilidad de 

precios. 

Lograr el prlm~ro, resultaba preocupación fundamental para 

el Gobierno y para ello se previnieron los siguientes pasos: Se 

procuró limitar las importaciones. ejerciendo un control más 

estricto sobre las compras en el exterior fomentando en general 

la sustitución de las importaciones, pa~a lo cual fue primordia~ 

el impulso a la industria pet:roquimica Y sideriirgica. 
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Respecto a lJ'is exportaciones. se buscó lnc1•ementar la de 

bienes y productos minerales. se impulsó al turismo internacional 

mediante la creación del Departamento de Turismo. buscandose 

ampliar las exportaciones l1acia el mercado latinoamericano. 

Ademas, se pidio el respaldo de instl tuciones financiez·as 

extranjeras. para que apoya1·an al peso mexicano facilitando 

divisas adicionales al Banco de Ht1~"ico. con lo que so procuraba 

detener la salida de capitales. 

El segundo objetivo, mantener la estabilidad de p1~cios. 

implicó una pol1tlca de control del gasto pdbllco y una 

reestructuración administrativa que peraJltió ap1•ovechar de mejor 

a1anera los recursos financieros disponibles. 

Las pallticas econ.iómicas del Lic. Diaz Oz·dáz. no dlflrleron 

substancialmente de las au31•cadas en el se>xenio ante1·ior, debido a 

que también hubo una creciente participación del Estado en la 

economía. la cual se 1·ealizó poi· el incremento de 01•ganisDJos del 

sector pa1·-.aastatal. Estos a finales del sexe1lio llegaron a ser: 

''247 organismos en dive1•sos secto1•es como e1•an el agropecuario~ 

forestal y pesquero; industrial; de comunicaciones y transportes; 

de bienestar social y fianciaros y come1•ciales". «34." 

<34> Carplzo, Jorge; El Presidencialismo Mexicano; Sialo XXI; 

Héxico~ 1985; Sa. Edición; p. 151. 
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Las reformas fisc ... '1les implantad,"ls ein 19r35. que modificaz·on 

el impuesto sobre la renta, mejorando la admlnlstracion así como, 

aumentando la carga fiscal a t•in de aprovechar más apliamente las 

fuentes internas de ingreso. favorecieron a la inversion pdblica 

pero no de manera sustancial. 

Para sufragar las partidas del gasto público destinadas al 

fomento industrial, el Gobierno recurrió al crédito externo en 

mayor medida que en el sexenio anterior, con lo cual la deuda 

externa creció en forma considerable y elevó, en consecuencia. el 

grado de dependencia y descapitalización. 

''En 1970 la deuda externa lleg6 a la suma de 53285 millones 

de pesos mexicanos, cifra que representaba en dólares, al tipo de 

cambio de 12.50 pesos por dólar, la cantidad de 4262800 millones 

de dólares. "'<35> 

Sin embargo, tomando en conjunto, el sexenio de Dla:; Ord .. tf.:; 

ha sido considerado como positivo desde el punto de vista 

económico, e incluso en su política social. 

"J?odz·lguez ArauJ·o afiz·ma: No es exagez•ado deciz· que a 

diferencia de gobiar11os anteriores, el St::'Xe11io de D.ía;; Ordáz 

presencia el definitivo fortalecimiento del capital financiero en 

México. la consolidacion de su importancia en el proceso de 

reproducción de capital ". <:36> 

<"35> Estadisticas Histc.-iric.~ .. :;.s de H~xico: INEGI; Héxic.. .. o 1985,· .1 .. '1. 
Edición; Tomo II; p. 645. 
<36.":> Rodríguez Arauja, Octavlo; op. clt. p. 46. 
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Al principio de la década d~ los setenta~ durante el 

Gobl&rno de Echeverrid, la creciente .intervención del Gobier110 en 

la economía. t"ue un. :[actor muy importante en el crecimiento 

económico . 

.. El nú1JJero de empl·esas con participación estatal aumentó de 

84 en 1970 a 845 en 1976. aumentandóse los empleados 

gubernamentales alcanzando una cil'ra superior al millón de 

empleados". <37> 

Un hecho relevante en el per.i.odo echeverrist:a, es el de la 

comunidad empresa1·ial de Né:dco; debido a que los inv-e1·.sionistas 

prlvadoa estaban reiterando su capital del pa.fs. "Se calcula que 

el total retirado. enviado sobre todo a Bancos Norteamericanos, 

r~ue aproximadamente de cuat1·0 millones de dólares··. <38> 

Hay que admitir que el gobierno mexicano tenía una lista de 

agravios en contra de los inversionistas privados, debido a que 

no había Justificación posible para la crisis de la agricultura. 

para la producción insuficiente de productos industriales y para 

la fuga da capitales de México; debldo a que existian est.fmulos a 

la inve1·sión pl'ivada-- i01puestos baJos~ e1101·me.s subsidios, un 

tipo "de C"ill11bio y políticas comerciales proteccionistas 

además, a pesar de la opinión públioa no todos los gastos 

públicos resul t~1lian inproductivos". 

<37> Héxico, Segundo Informe e Gobierno, Secretaria de 
Programación y Presupuesto. p. 295 

<38>Banco de HtJxico; Producto Interno B1·uto y Gasto. 1970-1978, 
p.43. 
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Entre 1970 y 1976 se dedicóel 7.t' del total de las 

inversiones pQblicas a la expasnsión de una sola industria, la 

petrolera. Con esto se consiguió poner fin a la necesidad de 

importar petróleo y se echaron los cimientos para lograr en el 

futuro una mayor producción y expartaclón". <"39."> 

Lo que el gobierno pretendia era que la comunidad 

empresarial cont.ribuyera cuando menos a costear los gastos de 

promoción del crecimiento económico. En· cambio, el mayor 

deterioro de la economia durante el mandato del Lic. Luis 

Echevsrrla, asustó tanto a la derecha que los empresarios que 

acabaron Jjo1· orga11iza1·se y as! const.i. tu ir el denominado Consejo 

Empreséu•ial en 1975, el cual se convertir.la en el principal foro 

de las organizaciones del sector ;Privado. 

En el dltimo año de·1 sexenio, los problemas económicos y el 

enrrentamiento entre el régimen y el sector privado llegaron a un 

punto culminante. Al finalizar el afio del Presidente Echeverria 

no tenia mayor alternativa que someterse a las reglas del sistema 

económico internacional, aceptadas más de una vez por el Gobierno 

Hexicano en varias Convenios Jntarnacionales; esas reglas se 

oponen. a 01anera dt.:- ejemplo, a que se recur.1·a excesit-·ao1éu1ta al 

crédito e.\:ter120 pa.1·a financiar gra;J parte de las invt"'.1·.sion&s 

'':(#' .importaciones del pals. 

Asiolismo, se habla .. 'l.:t.=-lerado el .1•irmo de la fuga de 

capitales por lo que EcheverrJa en su último informe de gobierno 

anunció su decisión de devaluar el peso. 

<39> lb!d, p. 49. 



El acuerdo presidencial se adoptaba en virtud de que la 

pérdida del peso no correspondia a la realidad, y al mantenerlo, 

se subsidiaba a grupos .z·educidos de la población en detrimento de 

otros mayoritarios, debido a que se podría recibir dólares nuevos 

por el Banco de Héxico. mismos que serian inmediatamente 

demandados debido al baLio precio en curso. 

La noche anterior al ~ltimo informe presidencial del Lic. 

Luis Echeverr.i ... "l, se t.z•ansmi tió en cadena nacional, algunas 

declaraciones del entonces Secretarlo de Hacie11da y Crédito 

P~blico, Lic. Mario Ramón Beteta Honsalve; existe una 

actitud de duda o desconfianz._q qui" induce a transferi1• aho1•ros 

fuera del pals. Y es plenamente Justificado endeudarnos en el 

exterior~ como hasta ahora lo hemos hecho, pa1•a fortalecer 

nuestro apa1·ato p.z•oduct1vo y con él nuestra base pote11cial de 

crecimiento; pero resulta absolutamente inadmisible endeudar al 

pals para hacer frente con recursos traidos del exterior. a la 

salida especulativa de capital realizada por quienes con actitud 

egoísta e indifez•ente frente a los problemas de la nación. 

preteJJdél.n 

concluido 

lucrar de ésta manera. Por ésta razón adicional se ha 

qut:1 no es congrue11te con el interés del pais 

incrementar el financiamiento exterior para empeñarnos en 

mantener el tipo de cambio existente". <40> 

<40 .. ' Suárez, Luis; Echeverria Rompe el Si.J..c>11cio.· Editorial 

G1•iJalbo; 5a. Edición; p. 225. 
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Durante el Gobierno del Lle. José López Poz·tillo, se 

esperaba que la expansión de la industria petrolera 

restablecería las altas tasas de crecimiento. El Gobierno podria 

contar con una fuente adicional de ingresos aminorando el déficit 

público asi como reduciendo la necesidad de pedir préstamos al 

extranjero. Se pensaba que en la medida de que Petróleos 

Mexicanos aumentara su producción de crudo se lograrla el 

restablecimiento económico tan esperado. 

En lo que toca a las finanzas gubernamentales, se siguió 

con lB tendencia del sexenio anterior así, "en 1980. aunque el 

coe.t~ciente de ingresos del sector púlico/producto interno bruto, 

llego a ser de 30%, el coeficiente de egresos llego hasta el 37%. 

Esta brecha del 7% entre los ingresos J' egresos culminaría al 

final del sexenio con un dé.tZcit financiero del sector del 18:";; 

del Producto interno bruto". <41> 

En 1980 los subsidios seguían siendo responsables de una 

parte considerable del dé.tZcit público. aunque se habian 

introducido cambios interesan~es en el sistema tributario. 

Mientras se reducían los impuestos para los contribuyentes 

de menores ingz·esos. se introdujo un nuevo i111puesto al l'alor 

agragado. para así impedir la evación fiscal y mejorar al m.ismo 

tiempo la tasa de .z•ecaudaclán de impue$t:os. 

<."41> Hé.">ico. Cuarto Informe de liobier.110; Secreta.z·Ia de 

Prog.1· .. =imación y P.t·esupue.sto; J~. 290. 
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Asimismo. se realizaron otro tipo de medidas. co1110 ser.Ian el 

aumentar sus ingresos con la venta de la plata y el oro, asi como 

la credcion de los llamados "petrobonos". 

Dentro del sector agrícola, la meta principal del Gobierno 

de L6per. Portillo, ez·a el alcanzar la autosuficiencia en la 

producción de alimentos básicos. 

Para tal efecto. fue anunciada la creación "del Sistema 

Alimentario Hexlcano. (SAH) ". Se prete11d.fa est&blecer una fórmula 

de compromiso entre el Gobierno y los Campesinos, para compartir 

r~esgos e intentar alcanzar metas de producción. 

El Gobierno se comprometia a proporcionar al campesino: 

abonos. semillas y demas insumos necesarios a precios bajos; 

asimismop prometia encargarse de que les compraran su producción 

a los precios establecidos y garantizaba. adernA.s un ingreso 

mínimo en caso de que las cosechas se perdieran a causa de un 

desastre natui·a.l. Por .su parte el can1pesino se comprometía a 

poner su esfuerzo. su tierra y su trabajo al servicio de las 

metas de producción oficiales. 

Resultaba par.:1dc..i,jico que- .. "11mque 1 .. "I inte1•ve11ción d~l G1..1bierno 

en la economía resultaba mayor que la realizada en el sexenio del 

Lic. Echeverrla, hubiese tanta diferencia entre la actitud de la 

comunidad empresaz·ial de entonces y el tono de confrontación 

agresiva de mediados de los aiios sotenta. Naturalmente existían 

desacuerdos. pero el sector privado estaba por lo general de 

acuerdo con las políticas gubernamentales. que hablan restaurado 

las tasas de crecimiento económico. pero existía cooperación. 
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Dicho entendimiento y cooperación, sufre una ruptura cuando 

el Pr8sidento López Portillo anunció en septiembre de 1982, la 

expropiación bancaria, resultado del incremento en la fuga de 

capitales .. 

A posar de las pol1ticas adoptadas por el gobierno en Jas 

cuestiones alimentarias y tributarias, no detuvieron la crisis 

financi eL·a presentada en el presupuesto fede.z•.sl, puesto que en 

1981 se presentó un aumento en la deuda pablJca, tanto externa 

como interna, siendo superior en 1982, alcanzando la sumd de 64 

mi 1 mi 11 emes de dólares. 

La política económica del Gobierno del Presidente De la 

Hadrid, de-sde su toa1a de pasesión el primeL~o de diciembre de 1982 

hasta finales de 1988, tuvo un doble propósito: contener en corto 

plazo el desbordamiento de la crisis ocurrida al principio del 

StJxenio y corregir en el mediano y largo pla:::as los desajustes 

fundamentales de la estructura de la economía mexicana que Ja 

habin propiciado-

Las acciones necesarias para alcanzar ástos dos objetivos se 

reali=aron en paralelo durante su manda.to. 

Las ac~ioneo oportunamente emprendidas en diciembre de l982 

y en el trancurso de 1983> consiguieron evitar el desplome total 

de la economía, pues con ellas se contuvo la caída drástica del 

empleo y se impidió el cierre masivo de empresas; se restauró el 

orden en el sistema financiero nacional y se superó la crisis de 

liquidez de la economia. 
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El desequilibrio ancestral de las fillanzas públicas se 

corrigió en gran medida por la vía de aumentar los ingresos y 

reducir los gastos del sector pdblico. a la vez que se 

implantaron normas permanentes para mejorar el funcionamiento del 

sector a futuro. A su vez se introdujo la obligatoriedad de la 

planeación, así como la de supervisión de la actuación de los 

funcionarios públicos por una Contraloria General. Además. se 

estableció la rectoría económica del Estado y se legisló sobre su 

participación en una economía mixta. Igualmente. el desequilibrio 

secular en las relaciones comerciales del pais con el exterior se 

mejoró.. en cierta medida. gracias al mantenimiento de un tipo de 

cambio realista. 

del 

Con la ap1·obaci6n por el Congreso de la Ley 

Servicio de Banca y Crédito, culminó el 

Reglamentaria 

p1•oaeso de 

1ncorporac16n de los bancos al Estado y se cerró la contienda 

legal que iniciaron por medio de BJJ1paros algunos accionistas de 

los ballcos nacionalizados. En ésta ley, se dlse!J6 el mecanismo 

para indemnizar a los antiguos dueíios previéndose que 34% de las 

acciones pudiese ser adquirido por particulares, a razón del 1.t: 

por inversionista máximo. 

Hientras que pai·a los antiguos dueños, con ésta disposición 

legal culminaba lo . que se consideraba como un despojo_ 

injustificado. algunos sectores manifestaron su descontento por 
la puesta en venta de 34% de las acciones. El Estado por su 

parte, Juzgó conveniente la participación privada en los bancos, 

porgue propiciaba una supervisión de las acciones del Gobierno en 

el servicio de la banca. 
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A pesar del esr-uez·zo z·~li::Bdo stJb.:;tistlan g1·tmde>$ pz·oblemas 

económicos; entre los originados en el exterior. sobresalía la 

de>bilidad del mez•,_ .. adc· petrolero mundial. <JUC' or'z•ecia bases poc._-, 

conI"iables para sostener el pi·oceso :le consolidar el todavía 

equilibrio de las z~nanzas públicas. :v la in:t."le • ..;ibilidad frágil 

de la comunidad [inanciei·a internacional para asumir su 

corresponsabi11dad en el ajuste de la economía mexicana así ~omo 

para conceder re±~nanciamientos o condiciones más Íavorables para 

proseguir el crecimiento económico .v. por ende, x·acilitar el 

servicio de la deuda externa. En lo interno. el principal reto 

era lograr el di[Jcil equilibrio ent1•e la transz'ormación 

estructural de la economía. 

Efectivamente, la sociedad mexicana había tenido durante lo~ 

años de ajuste, condiciones matei•iales de vida notablemente 

inferiores a las de la época pasada. 

El creclm1ento de la Producción Nacional habla sido m1nimo, 

.v por el ingreso nacional y el empleo se encontraban en niveles 

bajos, no obstante el ci•ecimiento de la población. El producto 

promedio resultaba Solo lieeramente mayor que el logrado en 

1979, de modo que. el promedio, las condiciones materiales de la 

población habla sufrido UJJ retz·oceso de seis aJ1os. 

Los grupos más numerosos se vieron no tabl emen te 

empobrecidos, a pesar de un esfue~·zo gubernamental considerable 

por aumentar los sei·tdclos sociales. El rezago ge1uu·al de 

salarlos monetarios en relación con el alza de preclos por varios 

alfas consecutivos impll.:Jó una i·educci<.1n significativs del poder 

de compra de la población. 
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As.! pues, Bi bien .se lcicró la descomposición tL">tal de la 

economla mexicana. a part.i1· de l9B::: g1·aciL=ts a la politi~.a 

~._~ .. .,11601iL .... "I segui~lf PL.,l" Higuel de la Madrid. :furante los primeros 

tres aiiés de su mandat.L.... los 1·c>.sul t .. <tdi."1 .. ~ <.">bte11idt.">S en nuite.ria dC' 

recuperación del ci·e .. ~imiento eco111 .. 'i111ico. CL">ntr._,1 de ] ... ,,, .inflacit~n y 

m-::>._ior,?.m.ir::-ntc deo las ... ~t">JUticiones JJJ ... "lteri .. "lles de t"ic.h1 de amplic.'.'!s 

S'l!'C't~ ... re~=: de la pc•l~lación. rc>sult .. "lb .. "ln PL'C0$ s ... 'itisfacto1·ios par ... 't la 

maycri.:. dr;a los mexicanos al fin .. "lliza1· 1985~ y 111..., se admit.fa los 

cambios ~ue habían empezado a ocurriz• en el siste>ma económico 

nacional. 

de un d~r·ic•i t p1•imario en las fin ... "ln=as p1íllli.:as, e.::: 

deci1•, de una situación en la que los gastos excluyendo el 

se.rvicio de la deuda pQblica, su¡."ft'Sr .. .,ban, 

gubernamentales E'n 7.3% del producto, se Pc?.SÓ a un superhd.bit 

primario de 4.21' en 1983"<42> 

Efectivamente, la inflación repuntó a mediados de 1985, como 

consecuencia de los siSJ11os sufridos en septiea1bre de ese año, y 

sobre todo por el derrumbe de los precios de ia1partación del 

petróleo. 

La pérdida de ingresos par importaciones petroleras en 1985 

y 1986, fue equivalente a 1 .. 1 pérdida de la producción total de 

,....~ alimentos del pals en un año, sumándose el que no se recibió 

crédito alguno del exterior. 

<42> HtJxico, Sexto Informe de Gobierno, Secretarla de 

Programación y Presupuesto; p.45 
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Esta nueva caida de la economía me.\·lcana. se bizo frente 

mediante una Politica económica m.§s adecuada a las circu11stancias 

la cual incluyó ajustes fiscales adicionales, el mane.jo realista 

del tipa de cambio y una politi.ca maneta.ria y c.1·editicia más 

restrictiva. 

A pesar de las medidas tomadas, la inflación no resultaba lo 

suficientemente controlada, pués a finales de 1987, se corria el 

riesgo de una hiperinflación. en !986 la inflació llegó a 

ser de 105% y el producto decreció en 4% ;en 1987 se logró un 

aumento del 3.4%, del producto a comparación del año anterior, 

debido al financiamiento externo y a las exportaciones no 

petroleras ... "<43> 

La política del Presidente Higuel de la Hadrid. a partir de 

la segunda etapa de su mandato hasta el final del se.l(enio, se 

ajustó a dos modelos o políticas: la reordenaclón económica y el 

cambio estructural; es decir# al tiempo que se aJustaba la 

economia se tomar.fan simultaneamente acciones para recupera.1· a 

a1ediano plazo el crec101iento de la actividad económica. 

Una de las principales acciones tomadas por el Gobierno, de 

De la Madrid~ para hacer frente al grave problema inflacionario, 

se basó en una disminución de la velocidad en los aumentos de los 

precios y sala.ríos concertados con los sectores productivos, el 

obre.ro, el campesino J' el emp.1·esarial, dándose coma resultado la 

creación del denominado "Pacto de Solidaridad Económica", el 13 

de diciembre de 198'1. 

<43> Ibid. p. 48. 
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Dicho Pacto, logró mediante las concretac.iont:1s realizadas en 

los meses de febrero, marzo, mayo y agosto una reducción 

considerable en la inflación llegando a ser del 2%mensual en el 

mes de julio de 1988. 

Dicho pacto, alcanzó los logros esperados al lograr 

controlar la 1nflacl6n en cierta medida, resultando una economfa 

mayorm~nte equilibrada. y con futuro alagi.JeñO para nuestro pa:t_ 
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IV. 

RESENA DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DESI>E SU Fl/NDACION HASTA LA XIII 

ASA.HELEA NACIONAL. 

En cuanto a la estructuración orgánica dr;,l P.:u·tido en los 

estatutos dados a conocer en el momento de su fundación, con 

respecto al PRH, se modificó la integración del Consejo Nacional 

para que en cada uno de los Estados se eligieran tres miembros 

por cada sector (obrero, agrario y popular), y se planteó que los 

jntegrantes del Comité Central Ejecutivo serian a su vez miembros 

del ConseJo Nacional. 

fJe . definieron como órganos del Partido los siguientes: 

Asamblea Nacional; Consejo Nacional; Comité Centr .. "Il Ejecutivo,· 

Comit~s Ejecutivos Regionales de Estados, Territorios y Distrito 

Federal; Los Comltes Hunicipales en los Estados, Territorio y 

Com.1. t6s en el Dl.stri to Federal. 

En los estatutos se establecía que la elección de candidatos 

a Diputados Federales, Senadores y Gobernadores se haria por voto 

individual de los miembros del Partido en casillas instaladas al 

e[ecto y que serian convocadas por el Comí té Central E4 fe:cutivo. 

De vital importsncia se consederó al ser creado el PRI .• la 

incorporación de centrales obreras, campesinas. populares de 

mujeres y juvenil, para así evltaz· pugnas intergremja]é's en 

mnteris electoral. De esta manera se afiliaron: la CNC; la CTH; 

la CNOP; la (,,'Oc.,""E/1; el Sindicat.o de Tz·abaJadoz·es Ninez•os, 

HetalrJrlllCos y Similares de la Rept1blica Hexlcana J' la 

Confederacion Nacional de Electricistas. 
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También quedó ace11tado en los estatutos que en cada Comlt~ 

Regional axistir1an una Ser:z•etarfa de Acc16n ,Tuvenil y Femenil; 

asi de esta manera. se logra establecer una estructura similar a 

la del Comit~ Central EJecutlvo en cada uno de los Comités 

Recionales e.'t(istentes. 

En los primeros años de su fundaclém, se asumió eJJ el seno 

del Partido, lntegramente la conducción de las campaflas pal1tlcas 

evitándo la intervención de grupos formados en torno a los 

candidatos, lo cual se sigue realizando hasta la fecha; así 

tambi~n se establecida través del PRI los principios generales 

del programa de gobierno .V existió la preocupación de operar 

órganos de propaganda y di±"usión cívica para elei·ar el nivel 

político de los ciudadanos, como lo es la fundación de la 

revista " La Repl1blica " y las ediciones que se han realizados 

por limites de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y otros documentos de la vida nacional. 

En 1950, los documentos pol!ticos del Partido fueron 

modificados a fin de reestructurar su organización interna para 

dar un mayor cumplimiento a los ob.;"et ivos políticos del mismo. De 

esta mane1·a. el Consejo Nacional cambia de nombre y se le 

denomina Gran Comisión, 

/1unicipales y Distritales. 

además de crearse los Subcomités 

La Gran Comisión, que con anterioz·ldad se formaba por tres 

miembri..">s de cada sectoz·. i::ambia a quince miembros en total, cinco 

por cada sector elegidos en Asaa1blea Nacional. 

249 



En lo referente a las elecciones internas se elimina la 

eleaclón de candidatos, a tratrés del troto de los miemb1·os del 

Partido J' se adopta el sistema de asambleas, las cuales se 

dividioron en: Huniclpales, para Candidatos del Ayuntamiento; 

Distri tales, para Diputados; Regi<.111ales para Gobe1·nadores y 

Senadores y Nacion3les para Presidente de la República. 

En 1953, se reunió la Segunda Asamblea Nacional del Partido, 

a fin de reformar los docu01entos polltlcos del 01lsmo, los cuales 

no cambiaron en lo esencial pero ampliaron las posibilidades de 

la laboi.· social del Partido. 

En 1957, se desarrol·ló la Primera Asamblea Nacional 

E..t.:traordinaria, para orientar la actividad política J' s1..1cial del 

Partido. de conformidad con sus estatutos, asi como para formular 

planes de acción general en todo el país. 

En la Tercera Asamblea Nacional Ordinaria celebrada en 1960, 

se modificaron algunos principios y programas que incorporarían 

de r·ondo tesis fundamentales para el t"uturo desarrollo del 

Partido como son tdrea de organización interna; integración J' 

desarrollo politic~ de 1~ mujer y de la juventud: creación de los 

Centres de Estudios Económicos. Políticos y Sociales en cada 

entidad de la Repdblica y la organización de los Comités 

Seccionales :i:-1 Partido. Asimismo se realizó :-1 cambio de 

denominación de la Gran Comisión llamándose Conse~io Nacional. a 

su vez el Comité Central Ejecutivo se le nombró Comité Ejecutivo 

Nacional, pt• a lo.s Cvmltés Regionales Comités Directivos Estatales. 
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El Partido adopta el sistema de convenciones para aprobar 

los programas de gobierno y hacer la designación de candidatos, a 

los puestos de elección popular. El sistema de convenciones para 

elecciones se divide en: 11unlcipales, Dist1•it .. <tles y Na~ionales; 

según sea la elección de candidatos a otiea1b1•os de Ayuntamientos, 

Diputados, Gobernadores, Senadores y Funcionarios Judiciales o 

para la elección de Candidato de PresideJJt& de la República. 

En 1963, se reall=a la P1·lmert:.1 Reunión Nacional de 

Programación del PRI, para presentar al Candidato a la 

Presidencia de la Repr1blica, puntos de vista y gu.J.as de acción 

sobre la problemática nacional. 

En la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada a 

finales de est.e mismo año, se revisaron y modificaron la 

declaración de principios y los estatutos del Partido. para asl 

otorgarle una mayor capacidad al Consejo Nacional; a su vez se 

cambia la forma de votación para la toma de resoluciones del 

Consejo, a fin de otorgar un voto a cada sector y no por mayoría 

de los miembros. 

En el aflo de 1965 se efectuó la Cuarta Asamblea Nacional 

Ordinaria po.r la cual se hacen reformas a los estatutos. mismas 

que no I·ut:?1•on de gran magnitud .1· 110 alte1· .. ::¡ron la ,,1•ga11i=ación del 

Partido. 

En este tiempc1 el PRI se enfreJ1t6 a problemas de divisi&n 

interna y Sus miembros plantea.ron que.ias relativas a la 

intromisión de otros partidos en las elecciones internas del 

Partido. ya .¡ue ni.-, se exigl~"i la c1·edencjal a quieone$ acudían a 

las ánforas prí!stas. 
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Otro problema fué que, en la Cd.mara de Diputados, los 

miembros del Partido, no actuaron en bloque ba,jo el mismo 

criterio del Presidente del C1..101i té EJecuti vo Naclo11al.. para la 

enmienda constl tucional en lo referente a la 1•eelección po1· un 

sólo período de los legisladores, siendo ésta abiertamente 

criticada por el Presidente del Partido. 

La ausencia de planeación de acciones y consulta a los 

miembros del Partido, dió por resultado, en el período 

comprendido entre 1983 a 1988, que los grupos organizados del PRI 

hicieran manifiesto su descontento por los diversos ensayos que 

el Comité Ejecutivo Nacional puso en práctica, para establecer un 

sistema operativo democrAtico. que no siempre dió los resultados 

esperados, pero que si, en cambio, profundizaron las divisiones 

internas y la desconfianza ante los cambios que se planteaban. 

Algunas acciones tuvieron repercualones positivas para la 

unificación del Partido, co1J10 seria la reorganización del JE.PES, 

la formación de Comit~s en cada Estado pa1•a contar con locales 

propios en cada entidad y la incorporación de los empleados del 

Partido al Instituto Hexicano del Seguro Social. 

En 1968 y 1971. se celebraron la Quinta y Sexta Asambleas 

Nacionales Ordinarias, las que no se plantearon cambios 

substanciales en la organización ineerna del Partido, aunque cabe 

señalar que en el periodo señalado se puso especial énfasis en 

democratizar los actos de los cuadros de mando y de iniciar una 

intensa aceividad de educaci6n política para los miembros del 

Partido. 

252 



A8imismo se creó la Sec1•eta1•1a dé' Capacl t .. "'tc.ión Pol.Itica, se 

ti·ansformó el Centro Naclon~'il Juvenil de Orientación Política en 

t:1l Instituto de t...dpacitación Pol.ftlca, se organlzcJ la Conferencia 

Nacional de Análisis Pol.ltico e Ideológico de la Revolución 

Mexicana 1910 - 1971~ y se constituyó la Comisión Nacional 

Editorial para dar mayor apoyo a la difusión y contar con un 

mayor ntlmero de medios documentales para la capacitación 

pol.itica. 

En el ano de 1972, fueron emitidos los nuevos ostatutos del 

Partido, los cuales plantearon cambios de gran trascendencia para 

la 01•gan.i.zación interna del PRI, manifestando la est.r11ctzu·a del 

Partido a partir de sus c~luJas básicas que son las secciones, 

hasta llegar a los máximos órganos como so.11 la Asamblea y el 

Consejo. 

En 1975, se rtJal.izó una ASdlllblea Extraordinaria del C.E.N., 

en la que se aco.rdó la realización de una confertJncia nacional 

continua desde el mes de abril hasta el mes de septiembre del 

referido año, con el propósito de elaboraz· el Plan !Msico de 

Gobierno 1976 - 1982. 

Los trabajos se desarrollaron con el concurso de comisiones 

nacionales, sectoriales y regionales, los cuales .integrar1an lo 

que Podria denominarse Tercer Plan Sexenal del país. 

En el mes de septiembre del mismo año, se efectuó la Octava 

Asamblea Nacional Ordinaria, en la cual fué aprobado el proyecto 

del Plan Básico de Gobierno, el cual reunió una diversidad de 

temáticas distribuidas en cien puntos y en treinta y Un 

cap!tulos, que fueron derivados del· análisis de más de siet:e mil 

ponencias que reunió el IEPES. 
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En diciembre de 1977. fue modificada la Constitución 

Política de los Estados Unidos Hexicanos, decretándose la Ley 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. a fin de 

fortalecer el estado de derecho, vigoz•i=ar las formas 

democráticas y ampliar los cauces normativos que rigen el 

ejercicio del poder pUblico. 

Consecuente con esta situaci6n. el Pa.r:tido llevó a efecto 

una revisión de sus documentos básicos y desaz·rolló una serie de 

acciones para log1·a1• dar congruencia a éstos con las nuevas 

normas. 

AsJ, en 1978 se reunió la Novena Asamblea Nacional Ordinaria 

para discutir y analizar los cambios y aJustes que deberían de 

hacerse a los documentos básicos para adecuarlos a la reforma 

política inicia.da por el entonces PL·esidente de la Repablica Lic . 

.. Tasé López Portillo. 

La estructura del Partido sufrio ajustes de acuerdo a lo 

señalado en los nuei-·os estatutt.is. poi• ejemplo: el Consejo 

Nacional es modificado en su integración respecto a los 

representantes de cada uno de las sectores (agrario. obre1·0 y 

popular!. cuyo nú~ero se determinaría en la convocatortia que 

expidiese el C.E.N., en base a los miembros afiliados pero que en 

ningún caso serían inferiores a 60 representantes. 

La r:'*st:ruC"tura del C.E.N.. .iJJcreo1entó el nüme1·0 de sus 

órganos. creándose además de los existentes una Secretarla de 

Acc!on Ele•1... .. toral. antes Dire.:ción de Acción Electoral: Secretaria 

de Divulgación Ideológica; Secretaria de Asuntos Internacionales. 

y la Secretaria de Fomento Deportivo. 
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De 1979 a 1983 se efectuaron divez•sas convencione.s y la 

Dt1cima y Undecima Asambleas Ordinarias, en las que no existieron 

cambios substanciales en lo que respecta a la estructura oz•gánica 

del partido, dichas asambleas fueron de apoyo y revisión a la 

politica gubernamental. 

En 1984 se efectuó la Décima Segunda Asamblea Nacional 

Ordinaria, r:m la cual se cifz·ó la estratégla del cambio prilsta, 

pero en realidad no se incluyeron cambios radicales, los cuales 

se pueden resumir en cinco consignas: la reafirmaclón ideológica 

del Partido; la representación y defensa de las causas populares; 

la mayor participación polltica de las mujez·es y los ,jóvenes; el 

fortalecimiento de la estructura organizativa del Partido y la 

profundización en la vida democrática. 

En lo tocante a los estatutos se estableció la necesidad de 

revertir la centralización política, exigir congruencia 

ideológica, honestidad y disciplina a sus afiliados; crear el 

regi.stz·o del t1·abajo político y la carrera de partido, asJ co010 

una Comisión de Honor y Justicia. 

Un punto muy importante, y quizás el nilís trascendental de la 

Asamblea fué la selección interna de candidatos apoyados por el 

voto directo y secreto de los 01111 tan tes J. .. z·evidl11ente registz·ados 

en el padrón prilsta de la circunscripción municipal de que se 

trate. o poz· 01edio de votaci1."lnes pz•lmaz.·ias o indirectas. Esto se 

di6 a que exlstfa un descontento apare.iado al descrédito del 

Partido por parte del electorado. los cuales se deblan a que. en 

algunos casos. la selección de candidatos habia sido inadecuada. 
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En 1987, BB efectuó la /M9ima Tercer Asamblea Nacional 

Ordinaria en la cual no se efectuarón cambios substanciales a la 

estructura del Partido, fue en realidad un concenso de apoyo a la 

Polltica gubernamental, resaltando los puntos en lo concerniente 

a la Renovac16n Naclonal y la PolJtlca Econ6mica plantRada por el 

Lic. De la Hadrid. 

Asimlsmo, se amplió la apllcac16n del Sistema de Cousul ta 

Directa a las Bases para ls elecc16n de Candidatos a Diputados 

locales; as! como el reforzar las tareas de divulgación 

ideológica y de capacitacj6n polltica. 
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v. 
CONCLUSIONES. 

En Héxlco, nuestro perfil h1st6rico se ha ido configurando a 

través de cruentas luchas que costaron la vida a millares de 

compatriotas. La independencia pol~tlca, Ja libertad espiritual y 

la emanc1pac16n económica, han sido grandes objetivos del pueblo 

en diferentes etapas de nuestra vida. 

Los grupos que han luchado en el territorio nacional, de 

acuerdo a su concepción social y pol1tica, han sido esencialmente 

dos: los que pretenden en cualquier etapa regresar hacia formas 

caducas tJ inoperantes de vida. y aquellos que ven . hacia el 

futuro, 

sistemas. 

corriente 

que trabajan par enz·iquecer ideas y perfeccionar 

En otras palabras, 

conservadora y 

los grupos que perte11ecen a la 

reaccionaria y los elementos 

progresistas. Históricamente. el triunfo ha coi•respondido, a 

estos últimos. 

Los cambios que se han dado en el Pa1~tido de la Revolución 

han servido para revitalizar el proceso revolucionario. El 

Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución 

Mexicana cumplieron cebalmente su misión en etapas álgidas de la 

historia del pa!s. Por eso, fue necesario reformarlos en lapsos 

relativamente coi·tos, 1---.aro cuyo alcance fue profundo e intenso. 

Reformar es actualizar. 01oder1Jiza1·, adecuar a las e.'\:jgemcias 

de la realidad nacional. 

La relación partido-gobierno, en un sistema polltico, tiene 

mucho que ver con las circunstancias que vive el paJs, y también 

con la estructura política en donde se enl1Jarca. 
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Nuestro pa1s es una República Federal, con un sistema 

presidencialista con división de poderes; tiene peculiaridades 

que la diferencian dP. otros sistemas politlcos. En nuest1•0 

sistema el Presidente de la Repablica es simultáneamente Jefe de 

Estado y Jefe de Gobierno; la !dsa programd.tica del Partido 

requiere que sea tambi~n Jefe de Partido. 

Las campaflas pol1tlcas han servido para hace1· evolucionar al 

Pa.rti.do; esto es ali/O que es .J..111partante porque la evolución de 

los partidos no siempre es interna, sino muchas veces son las 

circunstancias las que lo provocan. Huchas veces quienes estudian 

la evolución de los Partidos Políticos observan periodos en QUB 

~stos declinan y pierden prestancia. Es entonces cuando vienen 

las sacudidas que culminan en reestructuraciones que les 

regresan vitalidad y recuperan su capacidad palitica que se 

refleja en la acción electoral. 

Las razones para que haya estos ciclos en la vida de los 

partidos son múltiples. unas son externas: crisis económicas, 

inconformidades, críticas a los gobiernos; otras son internas 

burocratlzaci6n, falta de respuesta rApida a las necesidades 

paz•tidistas. etc. dan al sistema mexicano una posibilidad de 

cambio a través de la vida misma de un sistema presidencialista. 

que hace que cada seis años, el Candidato a la Presidencia de la 

República, como .. Tefe de su Partido, salga a conocer la realidad 

del pals. Vea que cosas declinan, que inconfora1idades suz·gieron 

de la aplicación del Plan de ~sarrollo del Sexenio. J' tienen la 

oportunidad de conocer, de prio1era mano, las necesidades y las 

inquietudes nacionales. 
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Esta revitalizacJón sexenal del Partldo se refleja, ante 

todo, en la pclitica social. 

Po1• muchos affos, las campaflas pol.fticas abarcan estas 

grandes temáticas: Ja ten~ncia de la tie1·ra, el crédito para los 

a.gricul tares, 

del sistetDa 

la organlzaclón de los camP,esinos. 

educativo, el establecimiento de 

el c~·ecimlento 

una red de 

carreteras, l1•.1•lgac.ión. salud y seguz•ldétd social .. Eato es. que el 

desarrollo polJtl.ca del paJs, encontraba en la consulta directa 

de la campaña y en los mecaniamos de auscultaclón del Partido a 

través de las caa1pal1as de elecciones fede.rales. una nueva 

temática y un 11uevo J?L•ograma. 

Esto se da tB.JDbidn, a nivel local, en las elecciones ds 

Gobernadores y Presidentett HunicipaJes. lo que da al país una 

permanente evaluación del sentir del pueblo. 

Un P~rtido Político tiene una base ideoló61ca de 1~ 9ue se 

deriva un programa. La .implantación de las mi.smss nuev.s.s 

necesidades. En polJtica social se sabe gue 41 cubrir una 

necesidad se generan nuevos problemas. y esto hace que la 

politica gubernamt!fntal no cea estAtlca, sino por el contrar.io, 

que el desar-rollo social requiere constantemente de JJuevos 

instrumentos y de nuet-"..~S solucio11es. 

Haciendo un análisis rtJtrospectivo de la vida Pol.ltlca de 

nuestro paJs, podremos eantender la transfol'Jnac.i.ón y periodo de 

modernización del PRI; tomando como referencia que, en 1963, por 

1nic1at1va del EJocutlvo Foderal, ,,,. refoi•mó la Constitución y la 

LeJ' Electoral para. introducir el régimen de Diputados de Partido. 
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Con ello se intentaba fortalecer a minorías representadas en 

Partidos Políticos registrados y darle vida a la actividad 

el~cto1·al y pa1•lamentaria que eJJ, Ndxico languidec.ta 

peligroslUIJente. 

Pero el sistema no se ab1·l6 pa1·a permi tlr la ent1•ada I01•c1al 

a nuevas co1·rlentes sino hasta tres lustros desput5s, con la 

promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales. 

Antes y motivadas por el movimiento estudiantil-popular que 

constituyó en su momento el m.§s severo cuestio11amiento del 

sistema político mexicano de los últimos 40 a11üs (el co11flicto 

entre Iglesia y Estado en este slglo fue de 1926 a 1929), el 

Ejecuti\.·o promueve la reforma que conoede la cludada11ía a pa1•tir 

de los 18 años de edad ( 1968) y poco después una nueva 

administración la complementa al reducir a 21 y 30 años las 

edades para acceder a las Cámaras de Diputados y Senadores, 

respectivamente. Se amplia, asimismo, el númoro de Diputados de 

Partido de 20 a 25: se baja el cociente para acreditar los 

cinco primeros Diputados de Partido de 2.5 a l.5% de la votación 

total~ se reduce el número de afiliados para registrar un 

Partido; se co11cede el acceso gratui tci de lc:>s pa1·tldos a lc1s 

medios de comunicación y se les otorgan franquicias pastales y 

telegráficas. 

Sil1 emba1•go 110 es sino hasta la p1•onwlgación de la Ley de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977, cuando 

el sistema se ... ~bl'é" 1•ealme11te a otras co1·z·ientes polJti<.~as y· poco 

tiempo después se registran nuevo~ partidos que se suman a los ya 

existentes PRI. PAN, PPS y PARH. 
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Estos nuevos partidos son PSUH. PST, PRT, PHT y PDH; 

después, y como resultado de la fus16n del PSUH y el PHT, 

fundamentalmente, su1·gló el PNS (Pa1·tido l1e>xic ... =mo Socialista J. 

Lo anterior enriqueció la vida política nacional y mucho 

tuvo qua ver en su momento para que la crisis económica. que 

todsvia padecemos, no se convirtiese en crisis política que 

desarticularla absolutamente al aparato estat.al. En efecto. pese 

a todo, las diferencias se han ve11tilado mediante elecciones y en 

los órganos de representacJ.ón pcipular, donde se producen los más 

variados y apasionados debates y donde, también. los b""ecretarios 

de Estado y el Jefe del DDF. son sometidos. Los partidos no se 

ven obligados a vivir en la clandestinidad, salvo aquellos que 

autonombr~ndose as!, han renunciado a la v!a electoral y pacifica 

para conqu1star el poder (PROCUP). 

reclamos a la luz del dia para 

competente la solución de los 

Hacen sus movilizaciones y 

demandar de la autoridad 

problemas. El fenómeno 

guerri111sta. que 

única sallds, ha 

algunos jóvenes después del 68 vieron co010 

dessparecldo en realidad de la faz de la 

República. y del tndnejo polltico de la crlsls económica depende 

que no se vuel\'a a presentar (J.-- por supuesto di!?' las DJedidas •1ue 

en materia d& política ec ... mómlca se dicten en lo sucesivo). 

Dentro de ese contexto de fortaleclmlento de las 

instituciones y de la actividad. política en Héxico, De la Hadrid 

ofreció en su discurso de toma de posesión convocar a un debate 

póblico para analizar el proceso de reforma política, así como la 

función e integración del Senado de la Rep~blica. 
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Como resultado de ello surgió, previas las reformas 

constitucionales de rigor, el Código Federal Electoral 

(promulgado el 12 de febrero de 1987) gue abrogó a la LOPPE. 

Entre los cambios cualitativos que introduce el Código a la 

leglslación electoral, seg¡ln la propia expasición de motivos de 

la iniciativa, figuraban la modificación de los procedimientos de 

cómputo, acortando los periodos entre el dia de la elección y el 

de la publicación de los resultados; el uso de una sola boleta 

para la elección de Diputados por los principios de /'Jayor!a 

Relativa y dt1 Reprt1at1ntación Proporcional; la a111pllaclón dt1 las 

garantías de los Partidos Políticos y candidatos durante todas 

las etapas del proceso slectoral; la ampliación de las 

prer~ogativas de los partidos y el establecimiento de un sistema 

de financiamiento pdblico para sus actividades. 

La modificación de la .integ1•ación y funcionamiento de los 

organ1smos electorales y la creación de un Tribunal de lo 

Contencioso Electoral ~otado de autonomía e imparcialidad para 

conocer y reparar toda irregularidad en las elecciones. También 

es de señalarse que el Código Federal Electoral, mateniendo el 

sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados y 

preservando el principio de Mayoría Relativa, incrementó de 100 a 

200 el niúnero de Diputados que deben ser elegidos según el 

principio de Representación Proporcional. 
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Entre las expectativas que creó la reforma política de 

HiKUel De la Hadrid, ocuparon un lugar especial las que se 

referían al Gobierno del Distrito Federal y a la composición de 

la Cámara de Senadores. Por lo Que toca al primero, se llegó a la 

creación de la Asamblea de Representantes y, por lo que se 

refiere a la segunda, simplemente la reforma consistió en que 

cada tres años se renovarA la mitad del Senado. 

Actualmente nuestra Cámara Alta da cabida a dos Senadores 

par Estado. independientemente de su extensión territorial y del 

nazn.,ro de ciudadanos que tBn6a. 

En la actualidad la sociedad en la que vivimos exige 

pluralismo político, un recon,,;,cimlento de esta diversidad sez•Ia 

que en la C!wara de Senadores existiese representantes de las 

corrientes políticas más significativas de cada uno de los 

Estados. El Partido mayoritario tal Vl!.'PZ seguirla ocupando gran 

parte de los escaños; pero todos aquellos ciudadanos que 

significativamente voten a favor de los candidatos de otro 

partido, verlan sin frustración el Bjercicio del voto en la 

medida que algrin mecani$111o electoral pero1i ti era que sus 

candidatos tuviesen acceso a la Cámara sin violar el Pacto 

Federal. 

Las elecciones de 1988, se produjeron en el marco de la 

crisis económica más sevei•a que haya enfrentado Hé.~ico en su 

historia moderna. 
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Las consecuencias sociales del decreJDento econ6mlco trajo 

un profUndo malestar hacia el establecimiento palitico. En el 

propio PRI surgieron discrepancias que llevaron a una parte de 

sus miemb~os y exdirigentes a formar la llamada corriente 

democrcftica. 

El Frente Democrático Nacional nace, f_unddllJentalmente, de 

una alianza, que en contra del gobierno y su partido, forman 

cinco institutos pol1ticos de ese carActe.1• y la co.1•.1•iente 

democrática ·•. L1..-is partidos son el PPS. PHS, PARH~ PFCRN ( antes 

PST ) y PRT. Con candidaturas comunes las Senadurias del Distrito 

Federal y Hichoacdn, algunas Diputaciones Federales de Hayoria 

Relativ·a e inclusive representantes de la ARDF por este mismo 

principio, ademds de un buen nl.Ímero de legisladores y 

Asambleistas de Representación Proporcional. La otra oposición, 

la del PAN, consigue también acreditar a bastantes Diputados 

entre ambos principios, como consecuencia de ello. las posiciones 

logran un estructura cB.JDeral gue imposibilita, por primera vez en 

los últimos 60 años, que el partido en el pader realice por sí 

miD11Jo re[Ol'.7Jas constitucionales que? como se sabe, requieren de 

las dos terceras partes de los legisladores presentes. 

Como resultado de la contienda electoral de 1988 hay que 

anotar también que partidos como el PRT y el PDH. ubicados en los 

extrea1os de la i=41uie1·da y de la derecha respectivamente, 

perdieron sus registros electorales al no haber alcanzado el 1.5% 

de la votacjón total. 
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Poco tiempa después se J•egistra un hecho importante en la 

vida partidista de nuestro pafs.· desaparece PHS, para da1• lugar, 

Junto con la " corriente democrAtica ", al PRD, dirigido por 

Cuauhtt§moc C.§1~denas Solorzano, excandidato a la Presidencia de la 

República por los' partidos que integraron el FDN. En este 

contexto el Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari, emprende 

la reforma electoral. Desput§s a las modificaciones a las partes 

relativas de la Constitución que conta1·on con el apayo sobre todo 

del PAN, envió a la Cc§mara de Diputados su 1nlc1atlva de nueva 

ley electoral denominada Código Fede1·al de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE). 

Este nuevo texto electoral crea el Instituto Federal 

Electoral, que sustituye a la CFE, como un organismo politico 

autónomo de carácter permanente y con personalidad juridica y 

patrimonio propios. 

Cuenta con 32 Delegaciones (una en cada Entidad 

Federativa) y 300 Subdelegaciones que correspanderhl a cada 

distrito electoral uninom1nal; estarA encargado de organizar las 

elecciones. 

La 111odernización del PRI es una reiterada aspiJ~ación, que ha 

cobrado mayor urgenciA por l ... "1. convergencia de t1·es :r"'enómenos: la 

prolongación de la severa crisis económica que ha erosionado el 

bienestar popular, el desarrollo económico paulatino que ha 

propiciado una sociedad más plural. descentralizada, anal!tica, 

1nforma:da y critica, deseosa de mayor particip~ción politica; y 

la pérdida de capacidad de tz·ansformación real del PRI frente a: 

los insoslayables cambios que en otras instituciones politicas se 

han operado. 
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La actualización del PRI para demolerlo, que no es el 

propósito, y no dejarlo Jgual; que tB1Dpoco lo es, debe 

principiar en un esfuei•zo dt::> introspección sólida, que lleve B 

reconstruir lo que realmente es el PR~, y el papel que 

desempeffa el sistema. pol1t1co mexicano, tanto en su dimensión 

constitucional como metaconstitucional. · Su actualización, 

tiene como referentes inexcusables a 1as llamadas decisiones 

polltlcas f~damentales (La División de Poderes, el FederaliB11Jo, 

el Municipio Libre) que informan al sistema. 

Para que la medernización del PRI realmente lo sea, y no se 

quede corta, ni tampoco desemboque en la temeridad. demoledora, 

se debe de tener a la vista Sils notas dist1ntivaa, Qull!t'" a nuflstro. 

juicio son las siguientes entre otras: es un Partido histórico; 

de masas organizadas; con presencia nacional; sostiene una 

1deol'og1a nac1onalista; plur1clasista; descentrali,.ado; ea un 

Partido Constitucional; y definitivaJJJe1Jte, es un Partido 

Institución. 

Pero el mundo se estA sacudiendo y tiene efectos didActicos, 

como ha sido el caso de la Revolución Cubana. que muchos 

quisieron imitar en su tiempo. En nuestros dias se observa cómo 

después del Franquismo, España pudo acceder a un sistema de 

partido con alternancia en sl poder. En el monolítico Estado, que 

ha sido la Unión Sovietica, se propone una re:t~orma profunda con " 

La Perestro1ka ". Antes. la República Popular China hizo una 

Revoluci6n cultural. que sirvió para corregir las desviaciones d~ 

su proyecto nacional. 
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llás pró.xiJIJO a noaatros, ha sido la celebracion del 

Refeñndum Chileno, en el cual el pueblo diJo "no" a la 

continuidad del dictador Pinochet, asi como el derribo del Hura 

de Ber11n con la consecuente unificación Alemana. 

La politJ.ca social de los Gobiernos de la Rep11bllca, ha 

sido Wl .refleJo del larllO periodo de anlflisls y .reflexión de las 

demandas populares, en sus distintas etapas de desarrollo. Es 

claro que los programas y la creación d~ instituciones fu6 

producto de un contacto directo con el pueblo de H&xlco, y que la 

planeación del Partido Revolucionario Institucional ha sido 

participativa. Esta ha sido la caracterfstlca de las acciones del 

PRI y su paPtJl construottvo en las real1raoiones del pueblo' 

mexicano. 

267 



VI. 

NOTAS l>E PIE DE PAGINA 

1) Gonzále= Casanova. Pablo; "LA DEHOCRACIA DE NEXIt.,"0"; Néxico 
1977; Editorial ERA. 9 .. 'I. Edic:ión:P. 120. 

2) Conchelo, José Angel; "LOS PARTIDOS POLITICOS DE NEXICO"; 
HtJxico 1975; Editorial Fondo de Cultuz•a Econóa1ica; la. 
Edición; P. 374. 

3) Rodrlguez Arauja, Octatdo; "LA REFORl1A POLITICA Y LOS 
PARTIDOS POLJTICOS DE NEXICO"; Néxico 1P83 Editoi·lal SiaLO 
XX; 6a. Edición; P.P. 107-109. 

4) Conchelo; OP. Cit. P.P. 393-396. 

5) IBID; P.P. 400-405. 

6) González, Luis; "LOS ARTIFICES DEL CARDENISNO", Néxico D.F. 
1975; Editorial El Colegio de HtJxlco; la. Edición P. 172. 

7) IBID; P. 178. 

8) Banco Nacional de Comercio Extei•ior; "HEXICO EXPORTADOR"; 
Héxico 1939; Editorial Cultura; P. 35. 

9) IBID; P. 42. 

10) Heyer, Lorenzo; "EL CONFLIC'J'O SOCIAL Y LOS GOBIERNOS DE 
HAXIHATO"; Editorial el Colegio de Héxico; la. Edición; P. 
172. 

11) l1ore110, Daniel, "LOS PARTIDOS POLITICOS DE NEXICO 
CONTEHPORANEO"; Héx:ico, D.F. 1985; Editorial PAX; 10a. 
Edición P.P. 137-141. 

12) "HISTORIA !XJCUNENTAL DEL PARTI!XJ DE LA REVOLUCION" Néxico 
1982; Instituto de Capacitación Política; Tomo III: P.P. 475-
476. 

13) Córdova, Arnaldo; ººLA POLITICA DE HASAS DEL CARDENISNO"; 
Néxico 1980; Editoi•ial ERA; 3a. Edición; P. 46. 

268 



·~ 

14) IBID; P. 56 

15) "HISTORIA DOCUMENTAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION"; México 
1982; Instituto de Capacitación Política: Tomo IV; P. 33. 

16) Rodrigue= Ara.u.jo: OP. Cig. P.P. 137-138. 

171 Bazant Jean; "HISTORIA DE LA DEUDA EXTERIOR DE MEXICO": 
HéxiC'o D.F. 1975; Edito1•ial El C1.~legio de Héxico; 3a. 
Edición; P. 21. 

18! !BID: P. 218. 

19J Hvr.=des, Josffa Jgnacic.,: "LAS CONSTITUCIONES DE HEXICO"; Héxico 
D. F. 1975; Edi to1·ial Puebla; P. 185. · 

:!OJ 1"ena Ramire=. Felipe; "LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO DE 1808-
1979"; Héxico 1ga1; Edit:oz·ial Porrua. S.A.: lOa. Edición; 
P.P. 881-882 

~1) IBID; P. 882. 

22) Lener, Victoria; ""LA EIXJCACION SOCIALISTA"; México 1979; 
Editorial El Colegio de México; la. Edición; P. 16. 

23) "HISTORIA DOCUHENTAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION": Héxico 
1982; Instituto de Capacitación Política; Tomo V; P.P. 207-
208. 

24) IBID; P.P. 219-220. 

25) ººDOCUHENTOS BASICOS DEL cafITE EJECUTIVO NACIONAL"; Héxico 
1984; P.P. ll-72. 

26) IBID; P.P. 75-132. 

27) HISTORIA IXJCUHENTAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIOn ; Héxlco 
1982; INSTITUTO DJl' CAPACITACION POLITICA; Tomo VI; P. 656. 

281 Paoli Eolio. Francisco José; "LEGISLACION ELECTORAL Y 
PROCESO'' 1979-1982; México 1985; Editorial Siglo XXI; lo. 
Edición; P. 152. 

29) IBIDEH 

30) Zermeño J; Sergio; " HEXICO UNA DEHOCRACIA UTOPil...'A, EL 
MOVIHIENTO ESTUDIANTIL DEL 68"; México 1978; Editorial Siglo 
XXI; la. Edición; P. 11. 

31) Héxlco, Sexto Informe de GoblerJJo; Secretarla de Progamaci6n 
y Presupuesto P. 37. 

32) IBID P.P. 90-91. 

269 



33) Pellicer de Brody, Esteban; 11ancilla, Olga. "EL ENTENDil1IENTO 
CON LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GESTION DEL DESARROLLO 
ESTABILIZADOR"; Edltoz·ial el Colegio de /1éxlco; Colec-cion 
Historica de la Revolución Mexicana No. 23; Héxico 1978; la. 
Edición; P. 11. 

34) Carpizo, Jorge; ''EL PRESIDENCIALISflO 11EXICANO"; Editorial 
Sitrlo XXI; Hé.>r:ico 1985; 5a. Edición; P. 151. 

35) "ESTADISTICAS HISTORICAS DE HEXICO"; Instituto Nacional de 
Estadistica, GBografia e Info.rmátlca,· Hé.-..:ico 1985; la. 
Edición; Tomo II; P. 645. 

36) Rodr.!KUez Arauja, OP. P. 46. 

37) Héxlco, Segundo Informe> de Gobierno; Sec.retaria de 
Programación y Presupuesto; P. 295. 

38) "PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO 1970-1978" &meo de /1éxico; 
P. 49. 

39) IBID P. 49. 

-10) Suárez Luis; "ECHEVERRIA ROHPE EL SILENCIO"; Edi todal 
Grijalbo; Héxico; Sa. Edición; P. 225. 

41) Néxico~ Cuaz•to Informe de Gobierno; Secretar f. a de 
Programación y Presupuesto; P. 290. 

42) Héxico, Se.i:to Informe de Gobierna; Secretaria de Programación 
y P.Nisupuesto: P. 45. 

43) IBID P. 48. 

270 



VII 

BIBLIOGRAFIA 

l.- Ale01án flalde_,,, Higuel; "REHEHBRANZAS Y TESTIHONIOS"; la. 
Edición,· Editorial GriJalbo; Hésico .• 1987. 

2. - Banco de Hé:dco; "PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO 1970-1978"; 
Hdxico, 1978. 

3. - &neo Nacional de Comercio Exterior; ''NEXI<)O EXPORTADOR",· 
Edltorlal CUltura~· Hé.,,.ico, 1939. 

4.- Bazant, Jean; "HISTORIA DE [,A DEUDA EXTERIOR DE HEXICO"; 3a. 
Edición; Editorial El Coleg.i'o de Héxlco; Héxlco. 197S. 

5. - Bobbio, Norberto y Hatteucci, Ni cola; "DICCIONARIO DE 
POLITICA"; la. Edición; Editorial Siglo XXI; 2 tomos; Héxico, 
1981. 

6. - Ci!irdenas , Laza,•o; "OBRAS I-APUNTES 1913-1960"; la. Edición; 
Universidad Nacional autónoma de Héxlco; 4 tomos; H~xico" 
1936. 

7.- Carpizo, Jorge; "EL PRESIDENCIALISHO EN HEXICO"; 5a. Edición; 
Editorial Siglo XXI; Héxico, 1985. 

8. - Código Federal de Insti tuclones y P.rocedl01lentos Electorales; 
la. Edición; Dirección General de Desarrollo Politlco de la 
Seci~eta~'.Ía de Gobernación; H~xico, 1990. 

9.- Código Federal Electoral; la. Edición; Secretar1a Técnica de 
la Comisión Fede.1•al Electoral; Hé.t:ico, 1987. 

10.-Conchello, José Angel; "LOS PARTIDOS POLITICOS DE HEXICO"; 
la. Edición; Editorial Fondo dEJ Cultura Económica; Héxico, 
1975. 

11.-Consulta Póblica sobre la Reforma Electoral, Hemoria 1989: 
la. Edición; Secret .. •u•.fa Técnica de la Comisión Federal 
Electoral;tomos del J al III,· Né.-..:ico. 1989. 

12. -Constl. tución Pol.f ti ca de los Estados Unidos Nexicanos; 
Dirección General de Gobierno. Hé.-..:Joo~ 1990. · 

13.-Córdova, Arnaldo; "LA POLITICA DE HASAS DEL CARDENISNO"; 3a. 
Edición; Editorial Era; Néxico, 1980. 

14. -Diario de> Debates, El Cong.1·eso Constituyente 1916-1917: la. 
Edición,· Instituto Nacicinal de Estudios Históricos dti1 la 
Revolución Nexicana; 2 tt;mos: Hé.-..:ico, 1987. 

15. -Documentos' Básicos del Comité E,jecutlvb Nacional: Instituto 
de Capacitación Política: Hésico, 1984. 

271 



16.-Estadisticas Históricas de Héxico. la. Edición; Instituto 
Nacional de Estadist.tca, Geografia e InformAt.ica; Héxico, 
l985. 

l7. -Gom:6lez Casanova, Pablo; "LA DEJ10CRACIA DE HEXICO"; 9a. 
Edición; Editorial Era; Há.'(ico. 1977. 

l8.-Gonz6lez Graff, Jaime; "LAS ELECCIONES DE l988 Y LA CRISIS 
DEL SISTEHA POLITICO"; la. Edición; Edito.r_ial Diana; H6.xico 
l989. 

19. -González, Luis; "LOS ARTIFICES DEL CARDENISHO"; la. Edición; 
Editorial El Colegio de l16xico; H6.'<ico, 1975. 

20.-Historia Documental del Partido de la Revolución; Instituto 
de Capacitación Política; Tomo del I al VIII; H6xico, 1982. 

21. -Krauze, Enrique; "BIOGRAFIA DEL PODER"; la. Edición; 
Editorial del Fondo de Cultura Económica; Tomo VII; Héxico, 
l987. 

22.-La:,jous,AleJandra; "HANUllL DE HISTORIA DE HEXICO CONTEHPORANEO 
(1917-l940)"; la. Edición; Editorial Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNA/1; Héxico, 1988. 

23. -Lener, Victoria; "LA EDUCACION SOCIALISTA"; la. Edición; 
Editorial El Colegio de H6xico; H6xico, 1979. 

24.-Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales; Gaceta Informativa de la Comisión Federal 
Electoral; Háxico, 1985. 

25. -López Portillo, Jos6, "FIV..JSOFIA POLITICA "; la. Edición; 
Dirección General de Documentación y Análisis, Dependiente de 
la Secretaria de Programación y Pi•esupuesto; Héxico, 1981. 

26. -Hacías, Carlos; "PWTARCO ELIAS CALLES, PENSAMIENTO POLITICO 
SOCIAL, ANALOGIA 1913-l936'"; la. Edición; Editorial del Fondo 
de Cultura Económica; /1áxico, 1988. 

27. -México, Segundo Info,1•me de Gobierno; Secretar.fa de 
Programación y Presupuesto; 1972. 

28. -Héxica. Cuarto Informe de Gobierno; Secreta.ria áe 
Programación y Presupuesto; 1986. 

29. -11t1xico, Sexto Informe de Gobierno; Secretaria de 
Prog.ramaci6n y Presupuesto; 1988. 

30.-Heyer, Lorenzo; 
HAXIMATO"; la. 
HtJxico, 1978. 

"EL CONFLICTO SOCIAL Y LOS GOBIERNOS DEL 
Edicit.'"m; Editoz·ial El Colecio de Héxlco,· 

272 



31. -Heyer, Lorenzo; Pelll.cer de Brody , Olea y Sepúlveda 
Amor, Bernardo; "POLITICA EXTERIOR DE J1EXICO: REALIDAD Y 
PERSPECTIVAS"; la. Edición; Editorial El Colegio de Héxico; 
Héxico, 1972. 

32.-Horales, José Ignacio; "LAS CONSTITUCIONES DE 11EXICO"; 
Editorial Puebla; J1éxico, 1985. 

33. -Hoz-eno, Daniel; "LDS PARTIDOS POLITICOS DEL HEXICO 
CONTEl1PORANEO"; 10a. Edición" Editor.la! Pa..>:; Hé."<ico, 1985. 

34.-Paoli Bolio, Francisco Jase "r.EGISr.ACJON ELECTORAL Y PROCESO, 
1979-1982"; la. Ed.iclón; Editorial Siglo ,XXI; Héxico, 1985. 

35. -Pellicer de Brody,Esteban; Mancilla, Olsa; "EL ENTENDIJ1IENTO 
CON LOS ES'l'ADOS UNIDOS Y r.A GESTION CON EL DESARROLLO 
ES'l'ABILIZADOR "; la. Edición; Edito1•ial El Colegio de 11éxlco; 
Colscc:i6n H.ist:.ó1:'1ca de la Revolución Mexicana Na. 23; Héx.ico~ 
1985. 

38.-Rodr!guez Araujo, Octavio; "LA REF0!/11A POLITICA Y LOS 
PARTIJ)()S POLITICOS DE l!EXICO''; Sa. Edición; Editorial Siglo 
XXI; Hé:dco, 1983. 

37. -Suárez, Luis; "ECHEVERRIA ROHPE EL SILENCIO": 5a. Edición; 
Editorial Grijalbo; México, 1978. 

38. -Tena Ra61Irez, Felipe; ''LEYES FT.JNDllHENTALES DE HEXICO DE 1808-
1979"; lOa. Edición; Edl torial Porrlla Héxico, 1979. 

39. -Te.v:tos Revolucionarios;" 75 DIAS DE L.4 REVOWCION HEXICANA "; 
la. Edición: Secretaria de Divulgación Ideológica del PRI; 
Hé."<iCO, 1985. 

40:-zermeño J, Sergio; "HEXICO UNA DE/10CRACIA UTOPJCA Y EL 
HOVJl1IENTO ESTUDIANTIL DEL 68'º; la. Edición; Editoi•iaJ Siglo 
XXI; Héxlco, 1978. 

273 


	Portada
	Índice Temático
	Fundación del Partido Nacional Revolucionario
	Fundación del Partido de la Revolución Mexicana
	Fundación del Partido Revolucionario Institucional
	Reseña de las Modificaciones Estructurales del Partido Revolucionario Institucional desde su Fundación hasta la XIII Asamblea Nacional
	Conclusiones
	Notas de pie de Página
	Bibliografía



