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IYTRODUCCION. - 

La Psicología Social es una ciencia relativamente joven 

que tiene una participación en todos los ámbitos: social, - 
cultural, político y económico, lo cual nos da una perspec- 

tiva más amplia de todos los fenómenos relacionados con la- 

conducta del hombre inmerso en una sociedad que día con día 

sufre transformaciones, y por lo tanto, moldea las interre- 

laciones e interacciones entre los mismos. 

Al participar en el ámbito político (poder), la Psico- 

logía Social nos permite abordar temas muy relevantes como- 

la imagen presidencial, Comprendida entre uno de los aspec- 

tos que nos llevan al entendimiento y explicación de la coz 

ducta de la persona que detenta un poder casi absoluto: el- 

presidente. 

La sucesión presidencial ha sido uno de los tópicos a- 

bordados por escritores, politólogos y expertos en la mate- 

ria, no llegando a esclarecer realmente el proceso mediante 

el cual se elige al presidente. La obscura naturaleza de - 

este proceso y el poder ilimitado del presidente nos hace - 

plantearnos la interrogante de cómo se forma una imagen. en 

este caso, cómo se forma la imagen presidencial. 

El Estado contemporáneo surge a raíz de la Revolución- 

Mexicana como un Estado fortalecido en la Constitución de - 
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1917, dando origen al sistema presidoncialista, fruto de su 

devenir histórico.La etapa del caudillismo trae consigo la- 

búsqueda del poder a través de la violencia, de las armas.- 

de la irracionalidad, Esta etapa culmina con la fundación - 
del PNR (Partido Nacional Revolucionario), en donde se da - 
la institucionalización del poder buscando la cohesión de - 
todas las facciones vivas de la Revolución Mexicana. 

Al transformarse el PNR en PRM (Partido de la Bevolu - 
ción Mexicana), se consolida el presidencialismo, y por en- 

de, el Partido, el Gobierno y el Estado. En 1946 se da la - 

transformación del PRM en PRI (Partido Revolucionario Insti 

tucional) siendo hasta la fecha el partido oficial mexicano. 

El poder aecutivo cuenta con facultades legales y po- 

líticas basadas en el Artículo 89 de la Constitución, que - 
dotan al presidente del poder suficiente para gobernar no - 
sólo institucional, sino personalmente. El presidente es el 

eje del sistema político mexicano, ya que funge como jefe - 
de Partido, de Gobierno y d e  Estado. 

La imagen será abordada en términos cognoscitivos, - 
siendo ésta una representación mental, en este caso, de una 

persona. El sujeto toma elementos de su entorno, es decir,- 

objetos socialmente valorizados en la vida cotidiana que le 

permiten emitir juicios favorables o desfavorables a partir 

de un cierto grado de información que puede no ser dada en- 

su totalidad, pero que irá conformando con la imaginación.- 



La imagen se materializa por medio de la palabra, la cual se 

convierte en categorías sociales. en formas de explicación - 
como seria el caso del discurso que expresa ideales, objeti- 

vos y principios.!?xisten también imágenes que no se materia- 

lizan. pero se demuestran planteadas en preguntas. 

Ahora bien, la imagen presidencial, en términos psicoso 

ciales, se va a conformar a partir de cuatro factores que - 

tienen la característica de poder darse al mismo o en dife - 

rente tiempo, es decir. se pueden interrelacionar o darse - 
indistintamente. 

Los factores a considerar son los siguientes: 

a)Factor Histórico. 

b)Factor Interno. 

c)Factor Externo. 

d)Factor Coyuntural. 

I 

- El factor Histórico nos remite a la formación del poder 

político en México que lleva consigo el surgimiento del pre- 

sidencialismo y su consolidación; también nos transporta a - 
la época en que se empieza a dar el poder unipersonal. es dc 
cir. sustentado en una sola persona investida de omnipoten - 
cia. La ideología de la Revolución Hexicana da una represen- 

tación de lo simbólico, como lo es el nacionalismo revolucig 

nario, la justicia social, igualdad, libertad, defensa de la 



IV 

. s o & a d a ,  lo cual permite lis formación de la imagen. 

En el factor interno encontramos que la formación de la 

iaagen estará marcada en tres tiempos. En el primero, la ima 

gen es imprecisa: se le solicitan al " W r e  idóneo" -s- 

oquisitos. Se da una despersonificación ya que al hombre - 
como tal se le resta importancia. En la segunda fase del pro 

ceso se da una comparación en donde ya se le toma en cuenta- 

se le empieza a juzgar públicamente y éste empieza a dar una 

imagen más precisa de su personalidad.En la última fase se - 

da la consolidación de la imagen; el candidato se convierte- 

en presidente, surge el fortalecimiento de la personalidad - 
del hombre elegido y las justificaciones y explicaciones de- 

todo el rito. 

En el factor Externo se marca el proceso de elección - 
presidencial dándose dos elementos importantes: organización 

y cohesión.Tanto uno como otro se dan al interior y al exte- 

rior a través del discurso, (de la opinión pública.de1 rumor- 

de las suposiciones y de la identificación de los grupos con 

los principios, programas y estatutos. 

Por último, el factor Coyuntural se va delineando por - 

la situación que atraviesa el país actualmente. Se gesta ia- 

modalidad de la apertura democrática, se resaltan valores - 
históricos, personajes o pas,ajes que tiendan a la credibili- 

dad-a partir de la ioda.Se rtesalta la importancia de los me- 



dios m u g s  de c o n w i n ,  determinantes para exaltar la 

-n que se impone al p ~ ~ l o ;  también se toman en cuenta- 

las diferentes formas de aprehensión de la realidad, las -- 
cuales conforman la imagen: 

Por todo lo dicho anteriormente. consideramosque la - 
participación de la Psicología Social es relevante para el- 

entendimiento de nuestra sociedad Ya que intervienen en el- 

proceso diversos elementos que son usados por la comunica - 

ción social como "arma" para lograr objetivos como la mani- 

pulación, control social y detención del poder. 



" C A P I T U L O  I " .  
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A. EL ESTADO MEXICANO. 

México se ha estado transformando desde los comienzos - 
del siglo XX. buscando cambios a través de la creación de - 
corrientes y partidos que pugnaban por la creación de un nu= 

vo  Estado. 

(Definir al Estado, es hacer mención de algo complejo. - 
El Estado es una abstracción. es todo, es el cuerpo politico 

de una nación. Como diria Octavio Paz "su realidad es enorme. 

Lo es tanto que parece irreal; está en todas partes y no ti= 
\ 

ne rostro. No sabemos qué es ni quién es". (19 
(El Estado es todo un sistema que se puede explicar a - 

partir de su conformación; está compuesto por el territorio- 

de una nación, gobierno, población, las diferentes organiza- 

ciones obreras y campesinas, grupos de presión, partidos 'po- 

líticos y empresarios.) 

El Estado mexicano contemporáneo surge de una situación 

difícil (insurrecciones), que da pauta para el fortalecimien 

to de éste a través del Poder Ejecutivo para cumplir su pa - 

pel- de opresor y conciliador de clases para dar "seguridad"- 

a la sociedad, participación y cohesión en la economía)"El - 

mundo de hoy requiere garantizar el progreso y los derechos- 

de los individuos mediante un Estado fuerte, capaz de afron- 

tar la acción de los grupos de presión, para defender los i' 

tereses generales y el bien común, y ésto implica la necesi- 

dad de reconocer a un Ejecutivo fuerte que también planifi - 
que, oriente, impulse y administre, es decir, que gobierne - 
en función de estos requerimientps". (2) 

(. 

--"- 

. .  

(1)Paz.Octavio. El ogro filantrópico,JoHquin Hortiz.México. 
1981 ,p. 10 

(2)Gros,Carlos.El predominio del Poder Ejecutivo en latino- 
américa,UNAM. !léxico,1977.pp.19-20. 
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E l  Estado se d e s a r r o l l a  de acuerdo a l o s  gobernantes e l e  - 

gidos.  
/ 
'<Existían corr ientes  y part idos  que estaban en contra del  - 

\ régimen d i c t a t o r i a l  de l  Gra l .  P o r f i r i o  Díaz.) Estos penetraron - 
a l a s  c lases  medias, obreros,  t raba jadores  a g r í c o l a s ,  e i n f l u  - 
yeron en todas l a s  masas campesinas, en algunos casos no d i rec -  

tamente, pero se empezaron a organizar huelgas y acciones arma- 

das.  

(Surgiendo en ese entonces Francisco I .  Madero, l í d e r  - - 

terrateniente  que pugnaba por un "Sufrag io  Efectivo-No Reelec - 
ciÓn",levantándose en armas para dar i n i c i o  a l  movimiento de - 
l a  Revolución Mexicana. Esta se presenta como "un movimiento - 
de f in ido  por dos planes y dos consignas de l a  propia insurrec  - 
ción:  "Sufragio Efectivo-No Reelección" (Plan de San Lu is )  y - 
"T ie r ra  y Libertad" (Plan de Ayala)" .  (3)) 

La Revolución es  un movimiento que t rae  consigo l a  des - 
trucción del  aparato e s t a t a l .  l o  que implica una desorganiza - 
ción p o l í t i c a ,  s o c i a l  y económica, pero también t r a e  e l  surg i  - 
miento de un nuevo Estado. La derrota  de l  régimen en aquel en - 
tonces ex i s tente ,  da pauta a que l a s  c l a s e s  y f racc iones  - - - 
de c l a s e  en e l  poder pierdan su dominación. La fuerza  s o c i a l  es 

sust i tu ida  por l o s  sectores  r ad i c a l e s  de l a  pequeiia burgues ía , -  

urbana y r u r a l ,  transformada en una burocracia m i l i t a r  y p o l í  - 
t i c a  apareciendo como l a  única fuerza capaz de estructurar  un - 
nuevo Estado. E l  vacío p o l í t i c o  es cubierto  por una coa l i c ión  - 
de fuerzas .  

La estructura  del  nuevo Estado depende de l a  ex i s tenc ia  - 
de una fuerza  s o c i a l  que pusda e s t a r  por encima de l a s  c lases  - 
y c on f l i c t o s ,  pues sólo as í  puede cumplir con l a s  funciones de- 

(3)Leal.Juan Fe l ipe .  México: Estado,burocracia y s ind icatos .  

c * . * . * :  ? 
E l  Caballito,México,l982,p.31. 
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conc i l i a c i ón  y a r b i t r a j e  que l a  s i tuac ión  e x i g e .  

La s i tuac ión  p o l í t i c a  en 1916 se caracter i zaba  por e l  - 
t r i u n f o  de l o s  e j é r c i t o s  populares comandados por Carranza J 

Obregón. y por l a  ex i s tenc ia  de un  Estado nacional ,  de iane- 

r a  que l o s  e j é r c i t o s  populares operaban como l a  Única fuerza  

organizada a p a r t i r  de l a  cua l  es po s i b l e  in tentar  l a  recons  

t rucción d e l  Estado. A l  f i n  de l a  lucha armada, asume e l  po- 

der  l a  burocrac ia ;  és ta  v a  espec ia l i zando  sus funciones con- 

forme se van dando l a s  bases d e l  nuevo Estado, "per f i lándose-  

una rama c i v i l  y o t r a  m i l i t a r  de l a  burocrac ia ,  cada vez más 

d i f e r enc i ada s  e i n s t i t u c i ona l i z ada s ,  pero un i f i cadas  por l a -  

f i g u r a  p r e s i d enc i a l ,  que encarna l a  unidad p o l i t i c o - a i l i t a r -  

de l a  burocracia!' ( 4 ) .  &a burocrac ia  es  caracter i zada  por - 
e l  monopolio no s ó l o  de l  saber administrat ivo .  s ino también- 

de l a  técnica  y eL poder de l a s  armas2 

E l  Estado mexicano contemporáneo surge a r a í z  de l a  Re- 

volución Mexicana de 1910:; é s te  se organiza  y se f o r t a l e c e  - 
en l a  Constitución de 1917 :  República representat iva .  demo - 
c r á t i c a  y f e d e r a l ,  y sobre todo, con e l  surgimiento d e l  s i s -  

tema p r e s i d enc i a l ,  consecuencia de su d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o . -  

E l  Estado se va f o r t a l e c i endo .  y por ende, l a  f i g u r a  p r e s i  - 
dencia13 

( 

Venustiano Carranza impulsa l a  idea de un e j e cu t i v o  f u e l  

t e ,  y por 10 tanto,  de un Estado f u e r t e  a t ravés  de l a  i n s t i  

tución p r e s i d enc i a l  p rov i s ta  de a t r ibuc iones  l e g a l e s .  Con l a  

Constitución de 1917, en su  A r t í cu l o  89. s e  f o r t a l e c e  e l  p r e  

s idenc ia l i smo.  También se p lantea  un  Estado f u e r t e  e in te r  - 

vencionista  como dueno  de l o s  instrumentos más importantes - 
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de l a  economía nacional ,  es  dec i r ,  se  cent ra l i z a  e l  Estado - 
para l a  acumulación y mejorai iento de l  c a p i t a l  nacional  que- 

t i ene  l a  f i n a l i d a d  de desaparecer l o s  p r i v i l e g i o s  de l o s  mo- 

nopol ios  extranjeros  y de lars é l i t e s  p o l í t i c a s  nacionales :  - 
retoma e l  control  sobre e l  t e r r i t o r i o ,  l o s  recursos  y lucha- 

por un i f i ca r  un mercado nacional ,  defender l a  soberanía,  l o s  

in te re ses  de los campesinos, obreros y c l a s e  media con sus - 
garant ías  indiv idua les  y s o c i a l e s . v i s t a s  como l o s  derechos - 
y requerimientos de todo se r  humano ( igua ldad,  l i b e r t a d ,  j u s  

t i c i a ,  mejores condiciones de t r a b a j o ,  e t c . ) .  E l  Estado desa 

r r o l l a  l a  "supremacia" de l a  nación sobre l a  propiedad p r i v a  

da a t ravés  de l  Art icu lo  2 7 ;  organiza y d i r i g e  l a  producción 

y l a  d ist r ibución comercial.  

E l  Estado mexicano e s  dependiente. e s  dec i r .  una de sus 

funciones cons iste  en "obtener e l  e q u i l i b r i o  entre l o s  f a c t o  

r e s  de l a  producción", ya que e s tá  inmerso en un sistema ca- 

p i t a l i s t a ,  teniendo como cairacter íst icas l a s  re lac iones  so - 

c i a l e s  entre l o s  hombres, de carácter  mercanti l .  Su r e l ac ión  

e s  de valor  ba jo  l a  forma dinero-mercancía-dinero incrementa 

do ( p lu sva l í a ) .  re lac iones  soc i a l e s  de producción e s tab l ec i -  

das por l o s  hombres en un proceso de t r aba jo  y re lac iones  de 

producción; s e  da una forma de explotación l i b r e  y asa l a r i a -  

do.  Uno de sus ob j e t i vos  es  e l  de producir  y reproducir  l a  - 
dominación d e l  c a p i t a l ,  refrenando sus excesos y buscando l a  

conc i l i a c i ón  de c l a s e s .  l a  unidad nacional  y e l  progreso o - 
d e s a r r o l l o  económico de l  p a í s .  

(Todos l o s  gobiernos entaaados de l a  Revolución han seguL 

do la centra l izac ión del  Estado para una p o l i t i c a  tendiente- 
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a f o r t a l e c e r  e l  c a p i t a l ,  particularmente e l  nac iona l ,  dentro 

de l o s  marcos es tab lec idos  por e l  propio  EstadohEn l a  Cons- 

t i t u c i ón  Mexicana se da l a  i n s t i t u c i ona l i z a c i ón  de l a  in te r -  

vención e s t a t a l  en l a  economía. ya que se requer ia  un  f0rt.a 

lec imiento  de l o s  recursos  f i s c a l e s  y de su contro l .Es te  se- 

c onv i r t i ó .  casi  desde sus primeros años, en un empresario p& 

b l i c o  y en un elemento c lave  de l a  or ientac ión de l  p roceso -  

oconómico."La c rec iente  complejidad de l  capita l i smo mexicano 

condujo a l  fo r ta lec imiento  d e l  c a p i t a l  f i n anc i e r o ,  e l  cual  - 
ha v i s t o  alimentada su capacidad para interven i r  en l a  d i r e 2  

ción p o l í t i c a " .  ( 5 )  

En una primera i n s t anc i a ,  l a  consol idac ión de l  Estado - 
aexicano se d ió  con l o s  grupos r e g i ona l e s  que subieron a l  pg 

der con l a  der rota  y ases inato  de Carranza, dos de l o s  cua - 
l e s  dominaron l a  p o l í t i c a  mexicana durante l o s  catorce  aiíos- 

s i gu i en t e s :  e l  G r a l .  Alvaro Obregón, pres idente  de 1920 a - 
1 9 2 4 .  y e l  G r a l .  P lutarco  E l í a s  C a l l e s ,  pres idente  de 1924 a 

a 1928. ObregÓn fue  r e e l e g i do  en 1928. En l o s  s e i s  aiioo s i  - 

guientes  hubo t r e s  pres identes :  Emilio Portes  G i l ,  presiden- 

t e  i n t e r i no  de 1928 a 1930; Pascua1 O r t i z  Rubio (1930),renun 

ciÓ presionado por Ca l l e s  en 1932, y e l  G r a l .  Abelardo Rodri  

guez, quien acompletó e l  período de 1932  a 1934. 

Ex i s t í an  obstáculos  para un verdadero d e s a r r o l l o  y a f i a n  c 
zamiento que d ieran l a  s o l i d e z  d e l  Estado. " E l  impedimento a 

l a  cent ra l i zac ión  y consol idac ión de l  Estado cons i s t í a  en - 
l o s  poderes r e g i ona l e s ;  e l  obstáculo  para l a  hegemonía era - 
l a  I g l e s i a  por e l  poder i i ieológico que e j e r c í a ' g  ( 6  ) 

_ .  

( 6 )  Hamilton, Nora. %eo: l o s  l ím i t e s  de l a  autonomía de l  - .. Estado,Era ,  México, 1983, p . 8 1 .  
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A mención de Arnaldo Córdova. el papel que el Estado ha 

desempeñado en el desarrollo corresponde a que el Poder Eje- 

cutivo ha sido fortalecido como Único camino para que el Es- 

tado desempeñe tal papel. El Estado se constituyó sobre la - 
base de una integración dirigida políticamente, llegando a - 
abarcar los sectores organizados de la población y adoptando 

los intereses de estos como programa modificable según las - 
circunstancias y la correlación de fuerzas existentes. 

La destrucción física d e  los caudillos (Obregón). la - 
profesionalización del ejército, la extensión de la comunica 

ción, la conversión de los jefes militares en empresarios, - 
la participación de las masas populares en el partido oficial, 

la intensificación de la reforma agraria y la entrega de ar- 

mas a los campesinos, son elementos que indican la transfor- 

mación del régimen político: la etapa del presidencialismo. 
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B.EL ESTADO EN LA EPOCA DE CARDENAS. 

f La consol idac ión do l  Estado mexicano s e  l l e v a  a cabo - 
en e l  per íodo d e l  pres idente  Lázaro Cárdenas(1934-1940). - 
j u s t i f i c á n d o l o  a p a r t i r  d e l  proceso revo luc ionar io . , ’  

Antes de ocupar l a  pres idencia  de l a  Repúbl ica,  Cárde- 

nas gozaba de un gran p r e s t i g i o ,  como consecuencia de su - 
t r ayec to r i a  m i l i t a r  y p o l i t i c s .  Se dist int :uía  por su hones- 

t i d a d ,  su deseipt:iio. su car isma,  su i n t e l i g e n c i a ,  y por e l -  

contacto c i r e c t o  que t en í a  con e l  pueblo.  

u t i l i z ó  en su campaña e l  plan sexenal  que era 

un programa ideo log i c0  y r e i v i nd i c a t i v o :  “ se  proponía r e s co  

t a r  e l  derecho d e l  Estado de l a  Revolución. a regimentar l a  

v ida  s o c i a l ,  restaurando su capacidad j u r í d i c a  y p o l í t i c a  - 
para  in te rven i r  en l a s  r e l ac iones  s o c i a l e s  de producción”. ( 7 ,  

G e  da p r i o r i dad  a l a  reforma a g r a r i a ,  reaf irma e l  p r inc ip io  
c 
de l a  soberanía nacional  sobre  l a  r iqueza  d e l  subsuelo.  in- 

cluyendo est ímulos a l o s  mineros y e l  d e s a r r o l l o  de una in- 

d u s t r i a  pe t ro l e r a  nacional :  también promueve y f o r t a l e c e  - 
l a s  organizac iones  s i n d i c a l e s ,  l a  or ientac ión a n t i c l e r i c a l -  

- 

y l a  educación socialista.) 

E l  mensaje e senc i a l  de l a  campaiia e r a  que e l  Estado e s  

taba preparado para responder a l a  movi l izac ión de l o s  can- 

pesinos y obreros  a t r avés  de impulsar e l  d e s a r r o l l o  y cre- 

.cimiento nacional  y s egu i r  administrando l o s  dest inos  de l a  

nación.  Cárdenas ve ía  a l  Estado cono pa t e rna l i s t a  e i n t e r  - 
vencionista ,  de respa ldo  a l a s  luchas de l a  c l a s e  obrera y -  

c 
campesina > 
( 7  ) Córdova,Arnaldo. & p o l í t i c a  de masas d e l  Cardenismo, 

México. Era.1983,p.46. 
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Cárdenas desde e l  p r inc ip io  reconoció que l a  burocra- 

c i a  e s t a t a l ,  a todos l o s  n i ve l e s  de l  gobierno,  const i tu ia -  

un instrumento d é b i l  para l a s  reformas soc i a l e s  y económi- 

cas que é l  deseaba para México. Durante su campaña e lecto -  

r a l  alude a l a  i n e f i c i e n c i a  de l o s  funcionar ios  l o c a l e s  en 

cuestiones de gobierno,  y como pres idente ,  a l a  apa t í a  de- 

l o s  funcionarios  y a sus i n s o l i d a r i a s  act i tudes  de t r a ta r -  

l o s  problemas de los pobres; a l a  f a l t a  de comprensión de- 

l o s  ob j e t i vos  de l a  Revolución por parte  de l o s  m i l i t a  - - 
r e s ;  a l o s  intereses  pr ivados de l o s  p o l i t i c o s  nacionales .  

La t ác t i ca  de l  gobierno para enfrentar  estos  problemas fue 

l a  dest itución o neutra l izac ión de funcionarios  de a l t o  - 
n i v e l  que s e  oponian a l a s  medidas d e l  gobierno,  intentos-  

de e l eva r  de categor ía  y aumentos de sueldo,  seguridad de- 

empleo, programa de capacitación y o t r a s  medidas, J e l  cog 

t r o l  de l a  e jecución de su p o l i t i c a  en sus propias  manos o 

en l o s  asociados de confianza.También intentó  estab lecer  - 
una colaboración entre e l  e j é r c i t o  y l o s  sectores  popuia - 
r e s  estimulando a l o s  soldados a co laborar  con l o s  campesl 

nos y l o s  obreros en programas de obras públ icas .  (8) 

(Su e s t i l o  personal de gobernar l e  proporcionó l a  cen- 

t r a l i z a c i ó n  de l  contro l  po l . i t i co ,  y e l  hacerse acces i b l e  - 
a l a  gente e in te rven i r  directamente en l o s  programas y - 
reformas.) Las g i r a s  que h i zo  fueron hasta l a s  zonas más r e  

motas de l  pa i s :  r e sa l t aba  e l  papel d e l  presidente y l a  l e -  

gitimidad de l a  presidencia ante l o s  o j o s  de l a  población.  

(8 )  Hamilton.Nora. 0 p . c i t .  p.128. 
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CCárdenas movi l iza .  organiza ,  e incorpora a l a s  masas a 

t r avés  d e l  Estado r evo luc iona r i o :  l a  amplia pa r t i c ipac ión  - 
p o l i t i c a  que l a s  masas populares tuvieron no t en i a  más base 

que l a  paterna l  protección que e l  pres idente  l e s  dispensaba,  

por  l o  que toda oposición a l  régimen fue  desbaratada por e l  

empuje que l a s  masas movi l izadas l e  daban a l a s  reformas.  - 
En l a s  masas s e  alimentó l a  imagen d e l  pres idente  como se-- 

guro conductor d e l  pueblo,  por l o  que cuando C a l l e s  t r a t ó  - 
de de s e s t ab i l i z a r  l a  p o l í t i c a  seguida por Cárdenas, é s t e  - 
e s  desaparecido d e l  escenar io  p o l í t i c o  f a c i l i t a d o  por los -  

mecanismos de cont ro l  p o l i t i c o  ya creados" . (9  ) 

3 

La p o l í t i c a  de Cárdenas t en í a  deseos de experimentar - 
con formas c a s i  s o c i a l i s t , a s  de propiedad o cont ro l  de l o s  - 
medios de producción y basarse  en e l  supuesto de que s i  e l -  

c a p i t a l  e r a  necesar io  en e l  d e s a r r o l l o  de México, podía s e r  

contro lado y regulado por e l  Estado. Los d iscursos  de Cárdg 

nas a ludian 4 un Estado por encima de l a s  c l a s e s  que tenia-  

quecont ro l a r  e l  c a p i t a l ,  a s í  como a l o s  t r aba j ado res  para - 

l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  económico en i n t e r é s  de l a  nación.  

La movi l izac ión de l o s  obreros  y campesinos t en i a  dos- 

p ropós i to s :  l a  movi l izac ión de l o s  t r aba j ado res  urbano-in - 
d u s t r i a l e s  tendr ía  l uga r  dentro de l a s  in s t i tuc iones  de l  - 
sistema c a p i t a l i s t a ;  l a  huelga de empresas e indus t r i a s  in- 

d i v i dua l e s  tenian e l  o b j e t i v o  de l o g r a r  un"ba1ance" entre  - 

l a s  f ue rzas  de l a  producción; é s t a s  estaban constreiiidas por 

l o s  l i m i t e s  de l a  l e y  y l o s  recursos  de l a  empresa involu  - 

c rada . ( i o )  

( g ) I b i d , p . 134 .  

(10) Ibid,p.136.  
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Se r e f l e j a  l a  or ientac ión paterna l i s ta  i m p l í c i t a  en l a  

Constitución y re forzada  por l a  Ley Federal  d e l  Trabajo co- 

mo l a  parte más d é b i l  que deber ia  ser  f o r t a l e c i d a  en l a  cog 

frontación de l  poder de l a  c l a s e  p r op i e t a r i a ,  su propósito-  

era lograr  l a  j u s t i c i a  e f e c t i v a .  

(Para e l  gobierno de Cárdenas, l a  c l a s e  obrera urbana y 

r u r a l  movilizada y e l  campesinado const i tu ían a l i a do s  nece- 

s a r i o s ,  tanto para obtener y conservar e l  contro l  de l  aparg 

to es ta ta l  como para l l e v a r  $9 cabo reformas y cambios es  - 

tructurales ,  pero e l  Estado contro la r ía  esta a l i anza .  Una - 
ca r a c t e r i s t i c a  pecu l i a r  de esta época es  e l  corporativismo- 

mexicano. Este reconoce l a  lucha de c lases  e incorpora a - 
obreros y empresarios en s ind icatos  separados, buscando l a -  

organización de acuerdo a l  pehsamiento e in te reses  de cada- 

grupo para mantener su autonomía y ais lamiento ,  y entender- 

l a s  d i f i cu l t ade s  que surgen entre  e l los .En es te  periodo se- 

crean l a s  grandes confederaciones de obreros y campesinos. 

En febrero  de 1936,  se estab lece  l a  Confederación de- 

Trabajadores de Mi?xico (CTM). Esta r e f l e j a  e l  heterogéneo- 

carácter  de l  movimiento obrero;  incorpora a asoc iac iones  - 
artesanales  y s indicatos  de empresas ind iv idua les , f edera  - 
ciones reg iona les  y s ied icatos  i ndus t r i a l e s .  Se conv i r t ió -  

en l a  primera confederación l a bo r a l  de México tomando par- 

te de l o s  pr inc ipa les  movimientos hue lgu í s t i cos .  Se encar- 

86 de l a  formación y promoción de s ind icatos  indust r ia les -  

nacionales donde éstos aün no ex i s t í an  y de l a  creación - 
de federaciones e s t a t a l e s  que agruparían a s indicatos  y of 

ganizaciones l o c a l e s  d i s t i n t a s .  a s í  como a secciones loca- 

) 
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l e s  de s ind icatos  i ndus t r i a l e s  de cada Estado. 

La creac ión de l a  Confederación Nacional Campesina - 
(CNC), se  d i ó  en agosto  de 1938. Su conformación estuvo -- 
por 37 L i g a s  y s ind icatos  campesinos: l o s  s ind icatos  de - 
a s a l a r i ado s  r u r a l e s  que l a  CTH había  organizado. destacan- 

do l o s  s ind icatos  de l o s  t raba jadores  azucareros ,  henequeg 

e ros  y algodoneros que s a l i e r on  de l a  CTH para incorporar -  

se a l a  C N C .  

Nora Hamilton menciona que e l  e j i d o  co l e c t i v o  era COL 

s iderado necesar io  para mantener l o s  n i v e l e s  de e f i c i e n c i a  

tecn ica  y product iv idad:  a1 mismo tiempo, respondía a l a  - 
or ientac ión  i d eo l ó g i c a  de aqué l los  w e e n  e l  gobierno de - 
Cárdenas, eran p a r t i d i a r i o s  de l a s  f o rm s  comunales de pro- 

ducción. 

En  es te  per íodo se da l a  amplitud y l a  natura leza  de- 

l a  reforma a g r a r i a  provoccindo un antagonismo entre  l o s  - 
te r ra ten ientes  y otros  grnpos de p r o l e t a r i o s .  Las motiva - 
c iones  para l a  reforma a g r a r i a  y e l  estab lec imiento  de e j i  

dos c o l e c t i vo s  fueron variadas.Tambi6n s e  adecúan l a s  fun- 

c iones  de l o s  burócratas y m i l i t a r e s  para e l iminar  l a  p o l i  

t i c a  i n d i v i d u a l i s t a .  

La creac ión de l a s  Confederaciones f o r t a l e c e  a l  go - 
bierno de Cárdenas, dándole un mayor margen de maniobra o- 

acc ión .  Un hecho que nuestra l a  e f i c a c i a  de es tas  o rgan iza  

c iones  es  e l  de l a  expropiación pe t r o l e r a  l l e v ada  a cabo - 
e l  18 de marzo de 1938 ,  en l a  cual  e l  gobierno r e c i b i ó  e l -  

apoyo (económico, moral y políti=co) de todas l a s  c l a s e s  - 
s o c i a l e s ,  l o  que t r a j o  como consecuencia e l  respeto  y e l  - 



12 

forta lec imiento  de l  Art icu lo  27  Constitucional  en l o  que - 

respecta a l a  soberanía de recursos natura les .  

Lázaro Cárdenas consol ida e l  presidencial ismo y e l  Es- ( 
tad0 a través d e l  part ido de l a  Revolución Mexicana (PRM).-) 

E l  Estado actúa como una fuerza  a t r avés  d e l  p r e s i d enc i a l i s  

part ido  e s  sector izado y compuesto por l o s  t r aba j ado  

r e s  d e l  campo, de l a  c iudad,  l a s  c l a se s  medias y l o s  mi l i t a -  

r e s .  Existe  una i dent i f i c ac ión  d e l  Estado con e l  part ido  y- 

e l  presidencial ismo dada por l a  i deo log í a  de 1aRevolución- 

Mexicana encauzada, a t r avés  de l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  e l  na- 

cionalismo, soberania,  l i b e r t a d ,  igualdad e 

Este periodo revo luc ionar io  es e l  más p rog res i s t a  ya que - 
impulsa e l  advenimiento de l  Estado contemporáneo, adqu i r i en  

do l a s  modalidades actua les :  e l  sector  a g r a r i o  d ió  l a s  ba - 
ses  para e l  despegue i n d u s t r i a l ,  s iendo é s t e  d e b i l i t a d o  y - 
desprotegido. ya que no a lcanza a cub r i r  l a s  demandas de-- 

l a  sociedad; e l  reforzamiento d e l  aparat-o públ ico  dado por- 

e l  control  a l a s  empresas privadas, da conf ianza a l a  aper- 

tura de cap i t a l e s .  En l o  p o l í t i c o  se  da l a  transmisión pa - 
c í f i c a  de l  poder, l a  ag lut inación de l o s  sectores  a través-  

de l  part ido  y que perdura hasta nuestros d í a s ,  a s í  como l a -  

burocrat ización de l  e j é r c i t o  evitando l a  pdrt ic ipac ión p o l l  

t i c a  d e l  mismo; se re forzaron l o s  derechos de l o s  trabajado-  

r e s  e individuos a t ravés  de l o s  A r t í cu lo s  3* ,27 y 123 . - 
( E l  presidencial ismo retoma todos l o s  h i l o s  de l  poder, dándg 

se  l a  conformación de un presidencial ismo f u e r t e ,  heredado- 

Y f o r t a l e c i d o  por l o s  regímenes poster iores . )  

\ 
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C. FUNDACION DEL PNR. 

7 
1 

(i)INSTITUCIONALIZACION DSL, PODER. ' 

El programa de la Revolución Mexicana queda plasmado en 

la Constitución de 1917. Este requería un sistema politico - 
fincado en un Poder EJecuti.vo fuerte que se diera por aedio- 

de la institucionalización del poder, erradicación del aili- 

tarismo y la alianza del poder político con los grandes in - 
tereses económicos, dar vida a auténticos partidos políticos 

que existían sólo de noabre. crear cauces democráticos v dar 

solución a los problemas de los campesinos, obreros y la e - 
niergente clase media. 

La Revolución Mexicana creó su propio sistema presiden- 

cial con características específicas que le permitieron lle- 

var a cabo el desarrollo de un proyecto nacional. De 1917 a- 

1920, logran que la Constitución funcione con forma y reali- 

dad, aunque después se viole y se reforme. 

A pesar de los lemas r-evolucionarios como "Sufragio - 
Efectivo, No Reelección", los presidentes posteriores a la - 
Revolución fueron impuestos por las armas: 

"Pero si el sufragiab efectivo era imaginario, el prin - 

cipio de no reelección era más difícil de burlar, por l o  que 

Carranza como Obregón se vieron obligados a retirarse al tec 

minar sus períodos presidenciales". (11) 

( 1 1 )  Tzvi Medin. El Hininiato presidencial: historia política 
del Maximato, MGxico, Era (Colección problemas de - 

México), 1982. p.16. 
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* 
Con la muerte de Carranza se refleja la necesidad de un 

régimen presidencial que permitiera y posibilitara las elec- 

ciones y encauzara las guerras positivamente, ya que se en - 
frentaban nuevas circunstancias y nuevos problemas. 

[üna de las características del movimiento revoluciona - 
Y rio era el c_audillismp. Este afrontaba y resolvía los con - 

flictos políticos y sociales por medio de las armas. Los caz 

dillos tenían poder en sus regiones conformando una fuerza - 
que debilitaba al sistema político, ya que eran concentrado- 

res de todos los mandos, por lo tanto, eran el eje central - 
de la política; sólo podían ser combatidos o desplazados por 

otro caudillo. Aquí los partidos fueron una lucha paternalis 

ta, ya que su política de cohesión se basaba en el liderazgo, 

el carisma y la personalidad ganada en las batallas)) 
L- 

El principio de no reelección, directa o indirectamente, 

buscaba neutralizar el tradicionalismo del caudillismo; sin- 

embargo, es violado y reforzado legalmente: "La existencia - 
del sistema caudillista fue corroborada con la reelección de 

Obregón" (12). quien contaba con el apoyo de la mayoría para 

las elecciones de 1928 en el período del Gral. Plutarco - 
Elías Calles, pero no llegó a su fin ya que fue asesinado - 
por un fanático religioso en una comida. Este acontecimiento 

representó una crisis política y la amenaza de movimientos - 
violentos en el país. 

(12) Lajous, Alejandra. Los orígenes del partido Único en Mé- 

xico, Sa.ed., México, UNAM,l985, p.16. 
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f El caudillisao, como se puede observar,es excluyente de 
la institucionalización, por lo que el sistema político mexi 

cano tiene un desequilibrio y una necesidad de desligarse d e  

la política de prestigio personal. 'i 
( Alejandra Lajous menciona que este acontecimiento "fue- 

la causa directa de la formación de un partido político a ni 

vel nacional, ya que tal hecho circunstancial sacó a la luz- 

la vulnerabilidad del sistema personalista y en el proceso - 
que culminó con la formación del PNR, Plutarco Elías Calles- 

jugó un papel determinante". (13) ) 
"No se puede negar la agudeza política de Calles para - 

resolver la difícil situación por la que pasaba el país: la' 

za y apoya la candidatura de Emilio Portes Gil, obreqonista 

declarado, y le entrega la silla presidencial demostrando - 
que no quería quedarse en la presidencia de la Repúb1ica)"por 

lo que maduró la idea de formar una institución política - 
que amalgamase el poder militar de todos los obregonistas. a 

fin de que la ambición presidencial de algún general no vol- 

viera a ensangrentar ai pais". ( 1 4 )  

Ahora bien, ésto no implicaba que no quisiera quedarse- 

con el poder. (Funda el PNR (Partido Nacional Revolucionario) 

y logra en éste ana f a ó n  que permite una alianza de los - 

(13) Idem. 

(i4) Ibid. p.23. 
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actores políticos reales de ese momento,siendo fundamentalmen 

te los generales, pues tenían armas. Esto le permite a Calles 

ejercer el poder sin la necesidad de ocupar la silla presiden 

cial. es decir, fue un instrumento que posibilitó el poder de 

Calles sobre los presidentes contando con el apoyo de la fami 

lia revolucionaria y se entiende como el trueque explícito de 

sus ambi'cione r e d w u i a l e s  por la seguridad necesaria para $ 3  
uctuando su influencia regional> 

Aquí se gesta lo que varios autores han llamado el Maxi- 

mato: período en que los representantes máximos gobernaban - 
con el consentimiento del presidente del PAR. Tal es el caso- 

de Emilio Portes Gil. Pascua1 Ortíz Rubio y Abelardo Rodriguez. 

( E l  PNR es fundamental en la vida de México en los años- 

veinte, ya que trae consigo el primer eslabón para la consol& 

dación del poder político H través de medios pacíficos. es -- 
decir, a través de normas J reformas; se da el fundamento del 

fortalecimiento del presidencialismo que posteriormente es - 

consolidado en el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas con la - 
transformación del Partido Nacional Revolucionario en el Par- 

tido de la Revolución Mexicana. > 
La institucionalización del poder político mexicano tenía 

como fin la agrupación de todos los elementos que habían par- 

ticipado en la Revolución. Lo que en esencia se buscaba era - 
pasar de iiil oafs de caudillos a un país de instituciones(Con- 

la creación del PNR se amalgama a todos los grupos socialess- 
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partidos nacionales, regionales y locales. 

ii) CREACION DEL PNR. 

La idea del nacimiento del Partido es dada a conocer a 

todos en el último discurso de Calles. El I Q  de septiembre- 

de 9 “anunció que terminaba la época de los caudillos, - 
con la cual se retiraba y daba paso a las instituciones”,o5) 

La institucionalización del poder es representada en la 

habilidad política de los hambres y no en la fuerza militar- 

es decir, en un partido nacional que erradicaba el caudillis 

mo de raíz y estabilizaba el sistema político mexicano. 

El manifiesto del comité organizador surge e inicia sus 

labores el 1Q de diciembre de 1928. Los integrantes del comi 

té son: Aarón Sáenz, Luis León Pérez Treviño. Basilio Badillo, 

Bartolomé Garcia Correa, Fabio Altamirano, David Orozco y Pl. 

tarco Elías Calles, quien dirige y queda al frente del Part’ 

do. 

El 3 de enero de 1929, se publica la convocatoria para- 

la convención constitutiva que se realizaría el 1 Q  de marzo- 

con un triple objetivo: constituir oficialmente al PNR y fi- 

jar sus estatutos, programa de acción y declaración de prin- 

cipios, designar al presidente de la República y también - 
designar al comité nacional del PNR. Con la convocatoria se- 

pretende la unificación de todos los revolucionarios, ya que 

sus postulados son sustentados en la Revolución Mexicana co- 

mo las aspiraciones del pueblo. 

( 1 5 )  Tzvi, Medin. Op.cit., p.35. 

I . ---,. 1 . 
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Los aspectos delimitados en la convención son: 06  ) 

a)La identificación moral con La Revolución Mexicana. 

b)Vaguedad ideológica que se tiornó en ecumcnismo. 

c)Respeto a la autonomía local; el PNR entendido como a- 

malgama política. 

d)IdentificaciÓn total entre el partido y el gobierno. 

e)Confusión entre los miembros del partido y el pueblo. 

La fundación real del PNR es el 4 de marzo de 1 9 2 9 , -  

siendo una coalición de todas las facciones revoluciona - 
rias: 

"A su fundación se opusieron en el orden militar los 

generales insurrectos y en el político algunos caudillos- 

locales y los dos Únicos partidos sobrevivientes: el Par- 

tido Laborista Mexicano y el Nacional Agrarista". ( 1 7 )  

La ideología que adopta el partido se acopla a los - 
postulados y programa de la Revolución Mexicana: Constitc 

cionalista, Nacionalista, Agrarista y Obrerista. Pei PNR es un Partido con una ideología revoluciona - 
ria que recoge los intereses de todo el proceso histórico, 

de la lucha de independencia. la Reforma, la Revolución - 

Mexicana, quedando plasmados en la Constitución de 1917. -  

Su  ideología se sustenta en l e i  democracia, representativ' 

dad, nacionalismo, defensa de la soberanía, justicia e - 
igualdad social, libertad, etc.. También reconoce a las - 

i r  

( 1 6 )  Lajous, ~p.cit., p.43-44. 

( 1 7 )  González Casanova, Pablo. El Estado y los partidos pol- 
ticos en México, 2a. ed., Era (Colección problemas - 
de México), México, 11982, p.46. 

. ,  
. , /  . , , ~ ._ . , . ._ , .__ l . . . . .< . , . .  - 

I 
, . / . *  . 
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clases trabajadoras como piedra angular del progreso y desa- 

rrollo. u programa de acción está dividido en industria, e- 

ducación, hacienda, comunicación y crédito público, pugnando 

por el desarrollo de programas económicos y de obras públi - 
cas que consolidaran la unidad del país? 

3 E  

, 
El programa de acción marca las estrategias políticas.- 

En el aspecto industrial se trata de llevar a cabo un desa - 
rrollo que permita la mayor inversión de capital mexicano. - 
El aspecto agrario consiste en la destrucción de los latifun 

dios, el reparto de tierras por medio de organizaciones que- 

convengan a los campesinas, apertura de créditos agrícolas y 

la industrialización de l o s  productos del campo. Por otra - 

parte, en la educación se proponen desarrollarla conforme al 

Artículo 3Q constitucional. También se busca el aumento de - 
los ingresos, desarrollo de la comunicación y continuación - 
de la política financiera (pago de la deuda interna y exter- 

na). 

El Partido funcionó con los órganos siguientes: 

a)El Comité Municipal. 

b)El Comité de Distrito. 

c)El Comité de Estado o Territorio. 

d)El Comité Directivo Nacional. 

iii) TRANSFORMACION EN PRM Y PRI. 

"s7 1- En 1938 el PNR se convierte e 

.c 

PRH (Par 4 0  de la Revo- 

lución Mexicana) englobando en sus filas a la mayoría de los 

sectores obreros y campesinos. Esto fue resultado del proce- 
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so de organización de l o s  t raba jadores  que e l  Cardenismo - 
l l e v ó  a cabo desde 1933 .  II 

Apoyándose en l a  Confederación de Trabajadores de Méxi 

co (CTM) para e l  sector  obrero;  l a  Confederación Campesina- 

Mexicana (CCM) siendo despuás l a  Confederación Nacional Cam 

pesina ( CNC )  para e l  sector campesino: l o s  burócratas y l o s  

maestros para e l  sector  popiilar, y l o s  jóvenes para e l  sec- 

tor m i l i t a r .  Estos sectores  representaban a l  pueblo organi-  

zado y a l  PRM que era un Part ido  de corporacioneaSu lema - 

era "Por una democracia de trabajadoresf f .  

La part ic ipac ión de 10,s obreros y campesinos en e l  p r o  

ceso e l e c t o r a l  de l a s  candidaturas del  PRM se l imi tó  a dar- 

su aprobación a personas que l e s  eran propuestas y nunca - 
determinaron l a  dominación de un candidato de su propia e l e c  

ción.  

E l  Part ido  surg ió  como administrador de l a s  corporacio-  

nes y sus funciones cons i s t í an .en  cuidar que cada organiza-  

ción mantuviera su autonomia y su a is lamiento ,  en entender- 

l a s  disputas o l a s  d i f i cu l t ade s  que se d ieran entre e l l a s , -  

en coordinar sus movimientos en época de e lecc iones  y mante 

ner las  unidas en su a is lamiento ,  bajo l a  defensa de l  Estado. 

La ex istencia  o f i c i a l  de l  Par t ido  y sobre l a  rea l idad-  

de l o s  contro les  que e l  Estado mantiene sobre individuos or- 

ganizados, se ha impuesto l a  f i c c i ón  popul is ta  de un gobier-  

no y de un Estado que proceden de u n  Part ido  que es entera- 

mente popular,  d i s t ingu ib le  por l o s  sectores  a g r a r i o  y obre- 

. 

- 
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ro que se deben a ese Partido. 

La transformación fue profunda. Los documentos básicos 

del nuevo Partido propugnaban por la rectoría económica del 

Estado, la igualdad politico-social de la mujer, el estable 

cimiento del Seguro Social, el apoyo a la clase obrera, y - 
la profundización de la reforma agraria.) 

(: 

En el mismo año de 1938 se promulga el estatuto juridi- 

co de los trabajadores al servicio del Estado y se consolida 

la organización política de los mismos. Desde entonces el - 
Partido conserva su estructura sectorial. 

En 1940 el ejecutivo p,ssa a manos del Gral. Manuel Avi- 

la Camacho y en 1966 el PRM se transforma en Partido Revolu- 

cionario Institucional (PR1)con el lema "Democracia y Justi- 

cia Social". Se forman, además de las tres sectoriales, cua- 

c 
tro Secretarias más en el CEN: la juvenil, la femenil, la de 

coordinación legislativa de los Diputados y la de los Senado 

res.) 

La transformación del PRM en PRI siguió un largo proce- 

so obediente a l a  lógica del poder, encabezada directanente- 

por 'el jefe del Ejecutivo y por la nueva política del Estado. 

El' presidente no era un caiidillo. El caudillismo ya era pre- 

sidencialismo. Frente al Estado ya no había generales disi - 
dentes ni partidos armados. 

(El partido emergente pasó de la preparación del pueblo- 

para el socialismo a proponer educarlo para una "democracia- 

auténtica". Dejó de defender la "educación socialista" en fa 
vor denuna educación avanzada y nacionalista". Ya no se ha - 
bló de "pacto" de obreros, sino de una "asociación política- 

@ 
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de ciudadanos". E l  concepto de " lucha de c l a s e s "  se trans-  

formó en una función de l  

Las  transformaciones es t ructura les  tendieron a concen- 

t r a r  e l  poder en l o s  funcionar ios  de l  Par t ido ,  en su  comité 

c en t r a l  y en l a  cabeza de é s t e .  Fueron anulados l o s  "secto- 

res" y en su lugar  surg ieron l a s  de legac iones  de l o s  Esta - 
dos.  

(E1 cambio d e l  PRM en P R I ,  minucioso y g l o b a l ,  fue  e l  - 
de -un Pa r t i do  en e l  que e l  peso d e l  p ro le ta r iado  y l a s  bases 

populares eran cons iderab les ,  a otro en e l  que s e  acabó l a -  

i n j e r e n c i a  d i r e c t a  de l a s  organizac iones  obreras ,  desapare- 

' c i ó  e l  debate p o l i t i c o  interno en l o s  centros l a b o r a l e s .  J- 

zozobraron l a s  asambleas de l a  base mientras aumentaba e l  - 
poder de l o s  órganos c en t r a l e s ,  c a r a c t e r í s t i c o  de l  nuevo - 
proceso de j e ra rqu izac ión  de l  Estado. 

En l a  pres idencia  de Miguel Alemán s e  d i ó  l a  Última e- 

tapa F n  l a  f o r j a  d e l  P R I .  E l  Estado adqu i r ió  un a i r e  d i s t i n  

t o ;  en forma tenaz y ag r e s i v a  se dedicó a c rear  l a s  condi - 
c iones  f a vo r ab l e s  del  " d e s a r r o l l o  e s t a b i l i z ado r "  que pr iva -  

r i a  en México durante var ios  aiios. 

' ( E l  régimen d i ó  lugar  a un  Estado a u t o r i t a r i o  J centra-  

l i z a d o ,  capaz de administrar toda lucha p o l í t i c a ,  inc lu ida -  

l a  s i nd i c a l  .) 
6 1  P R I  es  desde entonces un Par t ido  de funcionar ios  re 

- prksentat ivos .  procuradores y conc i l i a do r e s ,  en e l  que los -  
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j e f e s  p r inc ipa les  designan a l o s  j e f e s  menores y éstos son- 

representantes de aqué l los  de manera personal y burocráti-- 

ca,)pero se basan también en "contingentes de masas repre- 

ssntadas". En 1950 e l  PRI ya estaba formado; cua lquier  re- 

forma s e r i a  inesenc ia l .  Sólo  funcionarían l a s  reformas que 

pul ieran y a justaran un  sistema que no v a r i a r i a  en esencia.  J 
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D.  EL PRESIDENCIALISHO M E X I C A N O  . 

i)PARTICULARIDADES. 

Actualmente ex isten principalmente dos grandes sistemas 

de gobierno:  e l  parlamentario y e l  p r e s i d enc i a l .  En e l  s i s t g  

ma parlamentario hay una concertación de poderes: e l  j e f e  de 

gobierno es  a l  mismo tiempo j e f e  de l a  mayoría parlamentaria 

y j e f e  d e l  par t ido  en e l  poder.El  par t ido  en l a  oposición es  

una pres ión constante para e l  par t ido  en e l  gobierno.  

En  e l  sistema pres idenc ia l .  e l  mando recae  en e l  p r e s i -  

dente.  Las c a r a c t e r í s t i c a s  de cada uno cambian y se modifi  - 
can, se acentúan o se d eb i l i t an  de acuerdo con e l  sistema p g  

l í t i c o  de l  p a i s  en cuest ión.  Existen pa i ses  cuyos sistemas - 
contienen c a r a c t e r í s t i c a s  tanto de uno como de l  o t r o ,  pero - 
ésto  depende de c i rcunstancias  p o l í t i c a s  y s e  debe a l  anhelo 

de contar con un sistema de gobierno adecuado dentro de l  pa- 

norama po l í t i c o - s oc i a l  qua viven l o s  Estados.  

) 
( 

@ dec i r  de Jorge Carpizo .  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e  

ma p r e s i d enc i a l .  son l a s  s i gu i en t e s :  (18 1) 

@)E1 poder E jecut ivo  es  un i t a r i o .  Está depositado en un  pre- 

s idente  que e s .  a l  mismo tiempo, j e f e  de Estado y j e f e  de go 

b ie rnó .  

b)El pres idente  es  e l e c t o  por e l  pueblo y no por e l  poder - 
l e g i s l a t i v o ,  l o  que l e  da l a  independencia f r en t e  a é s t e .  

@)E1 pres idente  nombra y remueve l ibremente a l o s  s e c r e t a r i o s  

de Estado. 

(18 )  Carpizo ,  Jorge.  E l  p r e s i d e n c i a l i s i o  mexicanq 5a. e d . . -  

S . X X I ,  México, 1.985, p .  1 4 .  
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a)Yi el presidente ni secretarios de Estado pueden ser miem- 
bros del Congreso. 

e)Ni el presidente ni secretarios de Estado son políticamen- 

te responsables ante el Congreso. 

$)E1 presidente puede estar afiliado a un partido politico - 
diferente al de la mayoria del Congreso. 

%)El presidente no puede disolver el Congreso.pero el Congre 

so no puede darle un voto de censura. 

El primer sistema presidencial que existió fue el de la 

Constitución norteamericana de 1787, la cual configuró un - 
nuevo tipo de relaciones entre los poderes ejecutivo y legis 

lativo. que dió por resultado el régimen presidencial: ésto- 

llevó a considerar que dicha Constitución estructura el sis- 

tema presidencial clásico. 

Los antecedentes y fuentes de los constituyentes norteame 

ricanos fueron: ( 1 9 )  

a ) E l  Derecho pliblico inglés. 

b)La Constitución de Nueva York de 1777 y en menor medida la 

de Massachusetts de 1780. 

c)Las obras de Locke. Nontesquieu y Blackstone. 

iI)EL PREDOHINIO DEL PODER EJECUTIVO. _- _ -  - . ,  

(El poder ejecutivo predomina sobre los otros poderes y - 
sobre los mecanismos de decisión polttica en el 

afirmación es válida lo mismo en los paisem capitalistas que ' ? *  

(19) Ibid.p.15. 

P 

r, 
3 
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en los socialistas o comunistas, en l o s  sistemas presidencio 

les que en los cuaaipresidenciales. parlamentarios, de gabi- 

nete o de qobierno congresional. Lo que caracteriza al go - 
bierno contemporáneo es la existencia de un Ejecutivo muy - 
fuerte: éste varfa de acuerdo con cada pais y su situación - 
económica. política, social, cultural: empero, se encuentran 

factores que han influido en casi todos los paises en el fe- 

nómeno contemporáneo de un poder Ejecutivo predominante: los 

problemas económicos, sociales y de plane-ción; los probie - 
aas de defensa y militares; su papel en las relaciones inteL 

nacionales; la delegación de facultades legislativas y el - 
control de la opinión pública a través de los medios masivos 

de información. 
\ 

(Las causas del redominio del posidente mexicano son:-. <--- _ _  
( *O) 

*)Es el jefe del Partido predominante, Partido que está inte 

grado por  las grandes centrales obreras, campesinas y profe- 

sionales. 

@)E1 debilitamiento del Poder Legislativo, ya que l a  gran ma 
yorfa de los legisladores son miembros del partido predomi - 
nante y saben que si se oponen al presidente las poslbilida- 

des de éxito que tienen son casi nulas y que seguramente es- 

tán así frustrando su carrera política. 

@)La integración. en buena parte, de la Suprema C o r t e  de Jus 

ticia por elementos polfticos que no se oponen a l o s  asuntos 

en los cuales el presidente est6 interesado. 

(20) Ibid.p.25. 0'7880'0 
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()La marcada influencia en lia economía a través de los meca- 

nismos del Banco Central, de los organismos descentralizados 

y de las empresas de participación estatal, as€ como las - 

amplias facultades que tiene en materia económica. 

Q)La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen 

de él. 

f)La fuerte influencia en la opinión pública a través de los 

controles y facultades que tiene respecto a l os  medios masi- 

v o s  de comunicación. 

3)La concentración de recursos económicos en la federación,- 

específicamente en el Ejecutivo. 

3)Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucig 

nales, como son la facultad de designar a su sucesor y a los 

gobernadores de las entidades federativas. 

i)La determinación de todos los aspectos internacionales en- 

los cuales interviene el país, sin que para ello exista nin- 

gún freno en el Senado. 

j)El gobierno directo de la región más importante, con mucho, 

del pals como lo es el Distrito Federal. 

h 

r 

- 
I 

>)Un elemento psicológico: que en io general, se acepta el - 
papel predominante del Ejecutivo sin que mayormente se le -- 
cuestione. Al tener un poder casi ilimitado, al presidente - 
se  le dan atribuciones que lo idealizan y se llega a conside 

rar un ser que todo lo puede. Atentar en su contra es aten - 
tar contra la nación. 
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iiiSORIGENES DEL PRESIDENCIALISIO EN HEXICQ. 

En 1824 se  creó e l  sistema p res idenc i a l  mexicano como 

un experimento p o l í t i c o  en nuestro p a í s .  Desde entonces, se 

ha ido  modificando a t r aves  de nuestras  const i tuc iones  y ,  - 
de acuerdo con reformas cons t i tuc iona l e s  J l a  ccstumbre. lo- 

que ba conformado un  régimen con c a r a c t e r í s t i c a s  propias .  

-7 Las fuentes  d e l  sistema p res idenc i a l  conf igurado en - 
1824 son dos: (21) 

a )La Constitución norteamericana de 1787 J l a  Constitución - 
española de 1812. <- 

E l  sistema p res idenc i a l  conf igurado en 1824 su b s i s t e  en 

buena pa r te  hasta  nuestros d í a s ,  dado que en t re  l o s  sistemas 

de gobierno asentados en l a s  Constituciones mexicanas de - 
1824 y 1917 hay mú l t i p l e s  co incidencias .  Se puede af i rmar - 
que l o s  dos s istemas se  aproximan en l o s  puntos p r inc ipa l e s -  

respecto  a l a  estructurac ión d e l  Poder E j ecu t i vo ,  s iendo l a s  

co incidencias  más no to r i a s  l a s  s i gu i en tes :  

a )La e x i s t enc i a  d e l  veto como f a cu l t ad  d e l  pres idente .  

b )El  Congreso d i v id ido  eri dos Cámaras. 

c)Un sólo período de ses iones  d e l  Congreso y ,  

d)La forma para convocar a l  Congreso a ses iones  extraordina-  

r i a s  a p a r t i r  de l a  reforma de 1923. 

iv)CONDICIONESPARA SER PRESIDENTE.ARTICUL0 82 DE L A  CONSTITg 

C I O N  POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (22) 

(21) Ib id .p .41.  

( 2 2 )  I b i d .p .50 .  



29 

I.Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

derechos e hijo de padres mexicanos por 

en pleno 

ac imien t 

II.Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo 

ción. 

1II.Haber residido en el país durante todo el año 

dia de la elección. 

goce de sus 

de la elec- 

anterior al 

IV.No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de a& 

gún culto. 

V.No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejér- 

cito, seis meses antes del dia de la elección. 

VI.No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secre- 

tario general de departamento administrativo, procurador gene 

ral de la República, ni gobernador de algún Estado a menos - 
que se separe de su puesto seis meses antes del dla de la e - 
lección. 

VII.No estar comprendido en alguna de las causas de incapaci- 

dad establecidas en el Artlculo 83. 

v)LA "NO REELECCION". 

El principio de no reelección es uno de los factores que- 

limitan el poder presidencial debido a que su gobierno dura- 

sólo seis años. 

El original Articulo 83 de nuestra Constitución mexicana- 

expresaba: "el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 Q  de 

diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelec- 
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to. El ciudadano que sustituyera al presidente constitucio- 

nal, en caso de falta absoluta de éste. no podrá ser electo 

presidente para el periodo inmediato. Tampoco podrá ser re- 

electo presidente para el periodo iniediato,el ciudadano que 

fuere nombrado presidente interino en las faltas temporales 

del presidente constitucional". 

A s í  se llevaba a la nueva,Constitución el postulado pg 

lítico de no reelección del Plan de San Luis de 1910. En fi& 

xico, una vez que una persona llegaba a la presidencia. só- 

lo se podia sustituir ya fuera por la fuerza de las arias o 

por su muerte. 

La Constitución de 1857 perritia la reelección indefi- 

nida del presidente de la República. 

Madero pudo cumplir con la promesa política de su Plan 

de San Luis y el 28 de noviembre de 1911 promulgó una refor 

ma a la ley fundamental de 1857: el presidente y vicepresi- 

dente nunca podrían ser reelectos. La operatividad del prin 

cipio de no reelección exige que éste sea real y pleno y no 

permite ningún falseamiento. 

El original Artículo 83 indicaba que la duración del - 
cargo presidencial era de cuatro años, pero el período se - 
amplió en dos años por medio de la reforma constitucional - 
de enero de 1928. C O R  el argumento de que los lapsos de a g A  

tació? electoral no deberían ser tan cercanos. 
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v i )  EL PRESIDENTE Y EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. 

( Las múlt ip les  f acu l tades  del  presidente mexicano provie-  

nen de t r e s  grandes fuentes:  l a  Constitución, l a s  l eyes  ordi -  

n a r i a s  y e l  sistema p o l i t i c o .  

Como ejemplo de f acu l tades  const i tuc ionales  se pueden - 
mencionar l a  de nombramiento, l a s  que e j e r c e  en materia i n t e r  

nacional y l a s  de i n i c i a t i v a  de l e y ,  promulgación y ejecución 

de l a s  l eyes .  

Entre l a s  f acu l tades  que provienen de leyes o rd inar ias  - 

se encuentran su intervenci6n en l o s  organismos descentra l i  - 
zados y empresas de par t ic ipac ión  e s t a t a l  y su intromisión - 

en l o s  medios masivos de comunicación. Y como ejemplo de sus- 

facul tades  que provienen del. sistema p o l í t i c o  están su papel-  

como j e f e  de l  PRI. l a  designación de su sucesor y l a  de l o s  - 

E l  presidente de l a  Bepúb l i ca interv iene  en e l  procedi - 
miento para l a  formación de l a s  l eyes  a t ravés  de t r e s  actos:  

l a  i n i c i a t i v a  de l e y ,  l a  f acu l tad  de veto y l a  promulgación - 
o publicación de l a  l e y .  Estos aspectos caen dentro de l  prin- 

c i p i o  de l a  colaboración que l o s  poderes se deben prestar  - 
entre  e l l o s .  

Veto s i g n i f i c a  l a  acci6n de proh ib i r  y sus f i n a l i d ade s  - 

son: (23) 

a )Ev i ta r  l a  prec ip i tac ión en e l  proceso l e g i s l a t i v o ,  tratán - 
dose de impedir l a  aprobación de leyes inconvenientes o que - 
tengan v i c i o s  const i tuc iona les .  

( 2 3 )  I b i d .  p . 8 5 .  
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b)Capacitar  a l  E jecut ívo  para que se def ienda "contra l a  

invas ión y l a  imposición d e l  l e g i s l a t i v o " .  

c)Aprovechar l a  exper iencia  y l a  responsabi l idad  d e l  Poder- 

E j e c u ~ i v o  en e l  procedimiento l e g i s l a t i v o .  

- 

E l  pres idente  t i ene  f acu l t ad  de veto respecto  a :  

a )Las f acu l t ades  exc lus i vas  de cada una de l a s  Cámaras. 

b)Las f acu l t ades  de l a  comisión permanente. 

c)Las f acu l t ades  d e l  Congreso u da alguna de l o a  Cimeras - 
actuando como cuerpo e l e c t o r a l ,  de jurado o e j e r c i t ando  - 

acusación.  

d )Las f acu l t ades  d e l  Congreso reunido en asamblea Única. 

e)Respecto a l a  l e y  que r egu l a rá  l a  estructura  y funciona- 

miento internos  d e l  Congreso. 

Las  razones por l a s  que e l  EjeGtlCttO l e g i s l a  son: ( 2 4 )  

a)En épocas de emergencia s e  neces i tan dec i s i ones  r áp idas .  

b )E l  E jecutkrs  es quien cuenta con e l  personal  coapetente- 

en e l  aspecto técnico  y .  

c)Los Poderes Legislativos se  ocupan de l a s  cuest iones ge- 

n e r a l e s ,  y l a s  l e y e s  necesitan s e r  prec isadas .  por l o  que- 

s e  d e j a  e s t a  l abo r  en manos d e l  E j ecu t i vo ,  

En México,en e l  informe p res idenc i a l  s e  resumen l a s  - 
p r inc i pa l e s  ac t i v idades  de l o s  d i ve r sos  ramos de l a  admi - 
n i s t r a c i ón  púb l i ca .  s e  j u s t i f i c a n  medidas importantes du - 
r an te  e l  año tomadas, s e  anuncian l o s  p r i nc i p a l e s  proyec - 
t o s  que e l  E jecut ivo  presentara  a l a  consideración d e l  C o i  

greso  y se  reserva  una pa r te  a l  mensaje p o l i t i c o .  que es  - 

(24) I b i d .  p.100. 
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muy importante porque en 61 se  trazan l a s  l í neas  generales- 

de l a  p o l í t i c a  d e l  presidente,  conectadas con l a  s ituación-  

general de l  pa í s .  

E l  presidente t iene  l a  f acu l t ad  de movi l izar  a l  e j é r c i  

t o ,  l a  armada, l a  fuerza  aérea ante l a  suspensión de garan- 

tías-que es  c a s i  necesaria  en caso de guerra- y o t r a  s e r i e -  

de actos de l  presidente también estarán fuera  d e l  alcance - 
de l a  rev is ión j u d i c i a l .  

Las pr inc ipa les  atr ibuciones  d e l  presidente en materia 

de re lac iones  ex te r i o re s  son:  0 5 )  

a)Es quien representa a l  pa í s  ante e l  e x t e r i o r .  

b)Es quien ce lebra  l o s  t ratados  y convenciones diplomáticas 

con l a  aprobación de l  Senado. 

c )Es quien in te rp re ta ,  abroga y denuncia l o s  t ratados .  

d)Es quien construye l a  p o l í t i c a  internacional  de l  pa i s .  

Entre l o s  instrumentos más importantes por medio de - 
l o s  cuales  e l  presidente mexicano t iene  en sus manos amplios 

y var iados aspectos de l a  economía, están l a  p o l í t i c a  mone- 

t a r i a ,  l a  p o l í t i c a  f i s c a l ,  l a  p o l í t i c a  de prec ios ,  l a  poli- 

r i c a  de inversión y obras púb l i ca s .  l a  p o l í t i c a  de importa- 

ciones y exportaciones,  l a  p o l i t i c a  de petró leo ,  petroquími 

ca y gas ,  l a  p o l í t i c a  de energ ía  e l é c t r i c a ,  l a  p o l i t i c a  de- 

aguas, l a  p o l í t i c a  f o r e s t a l ,  l a  p o l i t i c a  i n d u s t r i a l ,  l a  po- 

l í t i c a  t u r í s t i c a  y todo e l  sector  de organismos descentral' 

zados y empresas de part ic ipac ión e s t a t a l .  

( 2 5 )  I b i d .  p.131. 
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La l ey  de ingresos  y e l  presupuesto de egresos  ponen 

en manos d e l  pres idente  l a  p o l i t i c a  f i s c a l  de l a  federa  - 
ción y de l  D i s t r i t o  Federa l  y l a  determinación de cuánto- 

s e  va a ga s t a r ,  en qué se va a gas ta r  y cómo se va a gas- 

t a r .  

E n  M&xico, e l  Congreso ha c laudicado de su  poder de- 

l a  bo l sa  y ha entregado l a  p o l í t i c a  f i s c a l ,  de e ap r e s t i  - 
t o s ,  de deuda púb l i ca  y de gas to ,  en manos d e l  pres idente  

y de antemano ha dec larado que no va a e j e r c e r  l a s  f u nc i o  

nes de contro l  que en t a l e s  aspectos  l e  a t r ibuye  l a  Cons- 

t i  tuc ión . 
Las  únicas f acu l tades  j u r i s d i c c i o n a l e s  que posee e l -  

pres idente  son l a s  que t i ene  en materia a g r a r i a  de acuer- 

do con e l  A r t í cu l o  27.  

La Suprema Corte posee c i e r t a  independencia f r en t e  - 
a l  Poder E j e cu t f r a , p e r o  puede a f i rmarse  que su autonomía- 

s u f r e  menoscabo en l o s  casos en que e l  Efectrtfvo e s t é  i n -  

teresado p o l i t i c a r e n t e  en l a  reso luc ión .  

E l  hecho de se r  e l  j e f e  de l  PRI .  otorga  a l  presiden- 

t e  una s e r i e  de f acu l tades  s i tuadas  más a l l á  de l  marco - 
cons t i t uc i ona l ,  como son l a  designación de su sucesor ,  e l  

nombramiento de l o s  gobernadores, l o s  senadores,  de l a  - 
mayoría de l o s  d iputados ,  de l o s  p r i nc i p a l e s  pres identes -  

munic ipa les .  E l  PRI l e  dn  a l  pres idente  contro l  sobre  l a s  

p r i nc i p a l e s  organizac iones  obreras ,  campesinas y p r o f e s i c  
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nales  y de d iversa  índo le ,  que representan,por l o  menos - 
hasta ahora, l a s  organizaciones más fuer tes  de l  pa ís . "E l  - 
presidente es e l  gran e l e c t o r  de su sucesor".  (26) 

Las facul tades  que l a  Constitución conf ie re  a l pode r  - 
Leg i s l a t i v o  respecto a l  E jecut ivo  como contro les  p o l í t i c o s  

o que pueden convert i rse  en contro les  p o l í t i c o s  son: 

l ) E l  poder de l a  Bo l sa .  

2)La r a t i f i c a c i ón  de determinados actos.  

3 ) E l  j u i c i o  p o l í t i c o  de responsabi l idad .  

4)Las sesiones ext raord inar ias .  

5)Las facul tades  imp l í c i t a s .  

,)>Algunos de l o s  p r inc ipa les  l imi tes  a l  gran poder del-  

presidente son: e l  tiempo, ya que no se puede r e e l e g i r . E l -  

Poder Judicial Federal., que protege 10s derechos humanos - 
en e l  país  por medio del  amparo. Los grupos de presión:  - 
" E l  poder del  presidente no se e j e r c e ,  como en l o s  v ie jos -  

tiempos, con entera l i b e r t a d ,  puesto que no puede doblegar 

l o s  intereses  de l o s  grupos opresores,  con l a  consecuencia 

de que ahora e l  presidente busca tímida, vacilantemente, - 
un curso medio que a nadie lastime".  ( 2 7 l . E ~  d i f í c i l  pre - 
c i s a r  hasta qué punto presionan y hasta dónde e l  presiden- 

t e  se deja  presionar .  

Los de carácter  in te rnac iona l ,  ya que México es  un - 
pa ís  dependiente económicamente y e l  e x t e r i o r  l o  puede pe r  

jud icar  gravemente y l a  organización no controlada y l a  - 

- 

( 2 6 )  I b i d .  p.228. 

( 2 7 )  C o s í 0  Vi l legas .Danie1.  E l  e s t i l o  personal de gobernar, 

Sa. e d . ,  Cuadernos de Joaquín Mortiz ,  México.1974, 

p.8. 
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prensa .  

E l  papel c en t r a l  que e l  Estado ha desempeñado en e l  desa 

r r o l l o  de MBxico. corresponde en r e a l i d ad  a l  hecho de que e l -  

Poder E jecut ivo  ha s ido  f o r t a l e c i d o  como único camino para - 
que e l  Estado desempeñe su pape l .  

.- .- . . .. . * , . .  -. ..-.*~_.XI_ _y_ ,..- ", "-., .. . _ ,  .,.. *_* .. , , . . . .  .. ..... I 
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vii)ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO 8 9 . -  Las facultades y obligaciones del Presidente- 

son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso - 
de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su - 
exacta observancia; 

11.  Nombrar y remover-libremente a los Secretarios del Des- 

pacho, al Procurador General de la República, al titular - 
del órgano u órganos por el que se ejerza el gobierno del - 
Distrito Federal, remover a los agentes diplomáticos y - 
empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libre- 

mente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento- 

o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitu- 

ción o en las leyes; 

111. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules 

generales, con aprobación del Senado: 

IV. Nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás 

oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Ng 

cionales, y los empleados superiores de Hgcienda; 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuer 

za Aérea Nacionales con arreglo a las leyes: 

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, 

o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la 

Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior- 

de la Federación; 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos obje - 
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tos. en los términos que previene la fracción IV del artíc: 

lo 76:  

VIII. Declarar la guerra en nombre de 10s Estados Unidos - 

Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión: 

IX. Derogada; 

X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar trata- 

dos con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la rati- 

ficación del Congreso Federal; 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando 

lo acuerde la Comisión Permanente; 

XII. Facilitar al Poder .Judicial los auxilios que necesite - 
para el ejercicio expedito de sus funciones; 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas mg 

ritimas y fronterizas y designar su ubicación; 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos se' 

tenciados por delitos de competencia de los tribunales fede- 

rales y a los sentenciados por delitos del orden común en el 

Distrito Federal: 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con 

arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores 

o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el - 

Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de- 

que hablan las fracciones I11 y IV, con aprobación de la Co- 

misión Permanente. 

XVII. Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia- 

del Distrito Federal y someter los nombramientos a la aproba 

ción de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 
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XVIII. Nombrar ministros da la Suprema Corte de Justicia 9 -  

someter los nombramientos, las licencias y las renuncias de 

ellos, a la aprobación de Ita Cámara de Senadores, o de la - 

Comisión Permanente, en su caso: 

XIX. Derogada; 

X X .  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 



" C A P I T U L O  1 1 " -  
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A.METODOLOGIA. 

/Para la realización de esta investigación se procedió- 

a la aplicación de tres entrevistas (incluidas en el anexo) 

a gente conocedora del tema La guía de entrevista fue la - 

siguiente: 

1)iCómo ha transcurrido la vida del pais a partir de la inai 

guración del presidencialismo? 

2)iCómo observa usted e1 presidencialismo? 

3)De acuerdo a las características de la situación social - 
actual, ¿cuál sería la forma idónea de cambio de poderes? 

4)iEs necesaria la politización de los ciudadanos? 

5)Ante la misma situación social.¿cuáles son las medidas ur- 

gentes que se deben tomar? 

6)¿Cómo son los mecanismos de elección de los precandidatos? 

7)iQuiénes participan y quiénes no participan en este meca - 
nismo de elección? 

8)iCuáles son l a s  fases que se observan en el mecanismo de - 
elección? 

9)lQué se necesita para participar? 

lO>¿Qué se necesita para ser precandidato? 

1l)iQué se necesita para ser el elegido? 

12)iQué pruebas se les ponen? 

13)iQuién decide? 

Estas preguntas aportaron elementos que en una primera- 

, . . .. _- _.-__ -_ ". *.> . -p." _" . ". -- 
, . . *..-,"--.-I"-.T---------' 
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instancia sirvieron para la elaboración de la imagen a par- 

tir de cuatro factores: histórico, interno, externo y coyui 

tural, y más adelante, dieron la pauta para la construcción 

de un cuestionario. Este cuestionario consta de las siguiel 

tes 39 preguntas: 

1)¿Cuál es el sistema político que rige a México? 

2)¿En quién recae el poder? 

3)iCuántos poderes existen en México? 

4)¿Qué significa para usted el presidente? 

5)¿Considera que el presidente puede hacer todo lo que se - 
proponga? 

6 ) ¿ A  usted le da confianza y seguridad el presidente? 

7)¿Considera que el presidente siempre ha tenido contacto d i  

recto con el pueblo? 

8)iQue considera usted que son requisitos para ser un buen - 
presidente? 

9)iQué características debe poseer el precandidato? 

10)¿Cómo se elige al presidente? 

1l)iSabe usted quién o quiénes l o  eligen? 

12)iSabe usted en qué se basan para elegirlo? 

13)¿Qué idea tiene usted del próximo presidente? 

14)¿Considera que debe tener alguna característica en espe - 
cial? 

15)iQué tipo de persona se encesita en estos momentos que a- 

traviesa el p a í s ?  

16)¿Le gustaría que el candidato se asemejara a algún perso- 

naje de la historia? ¿En qué? 

17)¿Cree que debe tener alguna manera de dirigir en especial? 
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1 8 ) i E n  qué medida considera usted que par t ic ipa  e l  pueblo en 

l a  elección del  candidato? 

19)iQué actitud debe de tener e l  presidente ante e l  e x t r an j e  

ro?  

20)iCuál considera usted que es e l  candidato más v i a b l e  en - 
este momento? 

2 1 ) E n  su opinión, ¿ e l  próximo presidente debe de ser  p o l í t i -  

co o tecnócrata? 

22)iQué virtudes debe de tener? 

23)iQué defectos se l e  pueden admit i r?  

24)iCómo l e  gustar ía  que fuera  e l  candidato a l a  pres idencia? 

25)iCuáles deberían de ser  l o s  idea les  del  Candidato? 

26)iCómo cree usted que deber ía  de ser  e l  proceso e l e c t o r a l ?  

27)Actualmente, ¿qué cambios se deben l l e v a r  a cabo? 

28)¿Cree usted que es  necesar ia  l a  uni f icac ión de todos los-  

mexicanos para l a  e lecc ión del  candidato? 

29)¿Cómo c a l i f i c a r í a  usted l a  s i tuac ión actua l  d e l  pa í s?  

30)iCree usted necesar io  que se deba dec la ra r  l a  moratoria? 

31)¿Cree usted que estos  momentos son d i f í c i l e s  para l a  e - 
l ecc ión de un buen candidato? 

32)En su opinión, ¿cómo es l a  p o l í t i c a  del  p a í s?  

33)iQué solución se puede p lantear  ante l a  c r i s i s ?  

34)iHasta cuándo cree usted que se podría superar l a  c r i s i s ?  

35)LCree usted que hay u n a  verdadera conciencia sobre l a  e - 
l ecc ión pres idencia l?  
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CUESTIONARIO I 

PREGUNTAS 1-20 

CUESTIONARIO I1 
PREGUNTAS 21-39 

36)iConsidera usted que el presidente es uno de los culpables 

de todo lo que pasa en el país? 

37)iConsidera usted que el régimen presidencialista es uno de 

los más adecuados para Mexico? 

38)iA qué atribuye usted el poder del presidente? 

39)iQué significaría para usted ser presidente? 

NO ASALARIADOS ASALARIADOS 

18 18 

18 18 

Estas preguntas se dividieron en dos apartados ya que lo 

extenso del cuestionario implicaba demasiado tiempo y muchas- 

personas no podían cooperar por la falta del mismo. El priie- 

ro contiene de la pregunta 1 a l a  20, y el segundo de la 21 a 

la 39. Estos cuestionarios se aplicaron de la siguiente forma: 

Se escogió una población de 72 sujetos al azar; de éstos 

36 eran asalariados y 36 no asalariados.los dos cuestionarios 

se aplicaron a 36 sujetos. 18 asalariados y 18 no asalariados, 

es decir: 

~~ 

36 4. 3 6 ~ 7 2  sujetos. 

Las variables utilizadas fueron: 

Asalariado-No Asalariado. 

Sexo: M-F. 
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Edad. 

Escolaridad. 

Periódico que se lee. 

E l  factor histórico abarca las preguntas 1,2,3,4,5,24. 

37,38. Interno:6,7,8,9,13,14,22.23. Externo:10,11,12,18.26, 

27,35,39.Copuntural:15,16,17,19,20,21,25,28,29,30,31,32,33, 

34,36. 

B.ANALISIS DE RESULTADOS. 

Las características de los 18 sujetos no asalariados - 
que contestaron el cuestionario I ,  son las siguientes: 

Sexo: M-11 F-7.  

Edad promedio: 29 años. 

Escolaridad: 2 sujetos con primaria completa. 

2 sujetos con secundaria completa. 

2 sujetos con preparatoria incompleta. 

1 sujeto con preparatoria completa. 

5 sujetos con licenciatura incompleta. 

4 sujetos con licenciatura completa. 

2 sujetos no contestaron. 

Los periódicos más leídos son La Jornada,Excélsior. Univer- 

sal J Uno más Uno. 

~~ ~ 

Las caracteristicas de los 18 sujetos asalariados que- 

contestaron el cuestionario I ,  son las siguientes: 
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Sexo: Me14 F=4. 

Edad promedio: 29 años. 

Escolaridad: 1 sujeto con secundaria incompleta. 

5 sujetos con preparatoria completa. 

2 sujetos con licenciatura incompleta. 

9 sujetos con licenciatura completa. 

1 sujeto no contestó. 

Los  periódicos más leídos son Excélsior, La Jornada, J Uno 

más Uno. 

Las caracteristicas de los 18 sujetos no asalariados - 
que contestaron el cuestionario 11, son las siguientes: 

Sexo: M=8 F-10. 

Edad promedio: 31 años. 

Escolaridad: 1 sujeto con primaria completa. 

1 sujeto con secundaria incompleta. 

2 sujetos con secundaria completa. 

2 sujetos con preparatoria incompleta. 

6 sujetos con preparatoria completa. 

3 sujetos con licenciatura incompleta. 

3 sujetos con licenciatura Completa. 

El periódico más leído es Excélsior. 

Las caracteristicas de los 18 sujetos asalariados que- 

contestaron el cuestionario 11, son las siguientes: 
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Sexo: M=8 FslO. 

Edad promedio: 31 años. 

Escolaridad: 1 sujeto con primaria incompleta. 

1 sujeto con primaria completa. 

1 sujeto con secundaria incompleta. 

5 sujetos con preparatoria completa. 

3 sujetos con licenciatura incompleta. 

4 sujetos con licenciatura completa. 

3 sujetos no contestaron. 

Los  periódicos más leídos son Excélsior y Universal. 

El análisis, según el factor correspondiente,. fue el sL 

guiente: 

FACTOR HISTORICO. 

Pregunta 1 .  

Asalariados: 

En el factor histórico existe una imagen que se caracte 

riza por un sistema político democrático, de tres poderes, - 
presidencialista,Federal,Capitalista. 

No Asalariados: 

El sistema politico es constitucional, presidencialista. 

democrático, republicano, Federal. 

Pregunta 2. 

Asalariados: 

El poder recae en el presidente, en el legislativo, en- 

el pueblo, en los tres poderes, en el gobierno, en los empre 

sarios y altos políticos, en el Estado y la burguesía. 
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No Asa la r iados :  

E l  poder recae en e l  E ~ j e c u t i v o ,  en l o s  t r e s  poderes, C& 

mara de diputados,  en e l  Estado, en e l  gobierno. 

Pregunta 3 .  

Asa l a r  i ad o s : 

En U&x.lco ex i s ten  e l  poder E jecut ivo ,  Federat ivo ,  L e g i s  

l a t i v o  J J u d i c i a l ,  democrático, e l  gobierno.  e l  d e l  Estado J 

l a  burgues ía .  

No Asa la r iados :  

Existen e l  Foder B j e cu t i vo ,  L e g i s l a t i v o .  J u d i c i a l  J Fe- 

d e r a t i vo .  

Pregunta 4 .  

Asa la r iados :  

E l  pres idente  e s  quien r i g e  e l  camino de l a  nación (iá& 

ma autor idad d e l  p a í s ) ,  representante  de una es t ructura  de - 

i n t e r e s e s  de c l a s e ,  sustenta e l  poder,  i n s t i t u c i ón  p o l í t i c a ,  

representante  d e l  sistema, quien d i c t a  o e jecuta  l o  que l e  - 
conviene a l a  burguesía,  gente cua lqu ie ra  f avorec ida ,  no ayx 

da ,  r a t e r o ,  e l  Estado. 

No Asa la r iados :  

Una persona común y c o r r i en t e ,  quien r i g e  nuestra vida- 

económica, p o l í t i c a  y S o c i a l ,  representante  de todos l o s  me- 

xicanos,  representante de l  Poder E j e cu t i v o ,  una i n s t i t u c i ón ,  

una persona con poder i l im i t ado ,  es ta fador  a l  pueblo,  no cu- 

p l e  l o  propuesto,  máxima autor idad ,  organiza  gente,  contro la  

c o n f l i c t o s .  
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Pregunta 5 .  

Asa la r iados :  

Diez personas opinaron que e l  pres idente  no puede hacer 

todo l o  que s e  proponga, s e i s  opinaron que s í .  y dos que ca- 

s i  todo.  

No Asa la r iados :  

Cinco personas opinaron que e l  pres idente  s í  puede ha - 

ce r  todo l o  que se proponga, doce opinaron que no, y una o - 
pinó que c a s i  todo. 

Pregunta 24.  

Asa la r iados :  

Les  gu s t a r í a  que e l  candidato a l a  pres idencia  fuera  - 

j u s t o ,  buen candidato,  honrado, r e c t o ,  l e a l ,  honesto , f i rme. -  

autént ico ,  veraz.  prometedor y cumplidor. con personal idad. -  

carisma, que s e  acerque a l  pueblo,  bien parec ido .  

No Asa la r iados :  

Que f u e r a  a c t i vo ,  honrado, buena onda, que no sea gente 

cua lqu ie ra ,  más joven y con más a g a l l a s ,  muy bonito,  per fec -  

t o ,  con ideas  r e a l i s t a s  y r í g i d o ,  consciente y responsab le , -  

honesto,  buen ciudadano, con a r r a i g o  popular,  técnico ,  inte -  

l i g e n t e .  

Pregunta 3 7 .  

Asa la r iados :  

S i e t e  personas contestaron que e l  régimen pres idencia  - 
l i s t a  no es e l  más adecuado para México, nueve contestaron - 

que s í ,  y una contestó que es  aceptab le .  
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No Asalariados: 

Siete personas contestaron que el régimen presidencia- 

lista sí es el más adecuado para México, y diez contestaron 

que no lo es. 

Pregunta 38. 

Asalariados: 

El poder del presidente lo atribuyen al pueblo, al ga- 

binete, al buen desarrollo, al mexicano, a que es una mafia, 

a que es el presidente, a las palancas, a los amigos, a las 

masas, al sistema, a las instituciones, a los familiares. 

No Asalariados: 

Lo atribuyen a la Constitución, a los mexicanos, a la- 

ayuda del gobierno, a las palancas o familiares, a su simpa- 

tía, a la iniciativa privada, a la corrupción del gabinete. 

FACTOR INTERNO. 

Pregunta 6 .  

Asalariados: 

Doce personas contestaron que no les da confianza ni - 
seguridad el presidente, una contestó que hasta cierto pun- 

to, cuatro que sí, y a una le es indiferente. 

No Asalariados: 

Catorce personas contestaron que no les da confianza- 

ni seguridad el presidente, tres contestaron que si y una - 
que en ciertas ocasiones. 

Pregunta 7 .  
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Asalar iados :  

Doce personas consideran que e l  presidente no ha tenido 

contacto directo con e l  pueblo,  dos que no es  po s i b l e ,  una - 
contestó que indirectamente, dos consideran que s í ,  y una - 
que s í  pero para quedarse con e l  dinero.  

No Asalar iados :  

Catorce consideran que no, t r e s  que si, y una que en - 
c i e r t a s  ocasiones. 

Pregunta 8 .  

Asa lar iados :  

Consideran que son r equ i s i t o s  para ser un buen pres ideo  

t e  que se ident i f ique  con l o s  in te reses  y responda a l a  i d e o  

l o g í a ,  ser l e a l  con e l  pueblo,  s e r v i c i a l  y practique l a  jus- 

t i c i a  s o c i a l ,  e l  carisma, e l  ca rácter ,  honestidad, naciona - 
l ismo, progreso s oc i a l  y económico, f o r t a l e z a ,  so luc iones .  - 
conocimiento, apertura p o l í t i c a ,  tener buenas re lac iones ,  es  

una utopía,  conciencia,  cont r ibu i r  a l a  conservación de l  es- 

tado de cosas. 

No Asalar iados :  

Ser po l í t i c o ,  honesto, preparado, l e a l ,  nac iona l i s ta ,  - 
sincero,  que no pertenezca a l a  f am i l i a  revo luc ionar ia ,  los -  

señalados en l a  Constitución, cumplir l o s  proyectos de su - 
periodo pres idenc ia l .  

Pregunta 9 .  

Asa lar iados :  

Elcandi’dato debe reunir  requ is i tos  como carisma, d i l i  - 
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gencia  p o l i t i c a .  honestidad. conocimiento. exper ienc ia .  com- 

promiso con l a s  causas s o c i a l e s ,  l o s  mismos de l  pres idente , -  

mexicano, conciencia  de l a s  necesidades d e l  pueblo,  conser - 
var a l o s  amigos d e l  pres idente  a n t e r i o r ,  ninguno, r e v o l u c i o  

n a r i o ,  i n t e l i g e n t e ,  deseos de s e r v i r  a México. 

No Asa la r iados :  

E l  candidato debe s e r  p o l í t i c o .  honesto, car ismát ico . -  

i n t e l i g e n t e ,  s e r  d e l  PRI. l o s  mismos que para  s e r  presiden- 

t e ,  n ac i ona l i s t a .  que cumpla, comprometido con l a  c l a s e  d e s  

proteg ida ,  con formación p r o f e s i on a l ,  dec id ido .  

Pregunta 13.  

Asa la r iados :  

Cinco personas no t ienen ninguna idea  d e l  próximo pre- 

s idente ,  que sea e l  candidato idóneo, capaz y con amplia - 

exper ienc ia .  que enfrenta  un  s e r i o  problema. i g u a l  de saquea 

dor de l a s  r iquezas  d e l  p a í s .  buscar metas s o l u t i v a s .  que - 

tenga dones de p o l i t i c o  y buen administrador ,  debe cumplir- 

con l a  conservación de l  estado de cosas y proseguir  e l  pro- 

grama de l  ac tua l  estado.  

No Asa la r iados :  

Debe s e r  parecido en carácter  a l  ac tua l  pres idente ,  - 
con a s tuc i a ,  v a l o r ,  ayudar a l  pueblo,  r e s o l v e r  l o s  prob le  - 
mas, todos son i g u a l e s ,  ninguna, capaz y r e su e l t o ,  ya es tá -  

e l e g i do ,  un  buen pres idente ,  no l o  conoce, debe s a l i r  d e l  - 
gab inete .  

Pregunta 1 4 .  
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Asa l a r i ados :  

E l  próximo pres idente  debe tener  v a l o r ,  s egu i r  una l í n e a  

p o l í t i c a ,  carisma y preparación,  a r r a i g o  en Uéxico,  no debe - 
tener  ninguna c a r a c t e r í s t i c a  en e s p e c i a l ,  que pueda pagar a l -  

g o  de l a  deuda, ser  amigo d e l  ac tua l  pres idente ,  d a r l e  e l  j u s  

t o  va l o r  a l o s  problemas d e l  p a i s .  s e r  ambicioso, menos co - 
r rup to ,  honesto. 

No Asa l a r i ados :  

Tres personas contestaron que s i  debe tener a lguna carac 

t e r í s t i c a  en e s p e c i a l ,  s e r  astuto  y no r a t e r o ,  no debe tener-  

ninguna, muchas, p o l i t i c o  y técnico ,  con don de mando, que no 

sea  demagogo, que def ienda l o s  in te re ses  d e l  p a í s ,  escuchar - 
a l  pueblo.  

* 

Pregunta 22 .  

A sa l a r i ados :  

Debe tener  v i r tudes  como s e r  honrado, j u s t o  y querer a - 
México, que l l e v e  a l  pa í s  a un bene f i c i o  y no a l a  qu i eb ra ,  - 
muchas, todas ,  s e r  honesto, á g i l .  a c t i v o ,  p o l í t i c o ,  i n te l i ge ’  

t e ,  p o s i t i v o ,  capaz y con c l a r i d ad  a l  hab l a r ,  s e r  buen mexica 

no y e s t a r  consciente de l o s  problemas d e l  p a i s .  

No Asa l a r i ados :  

Debe se r  honrado, d a r l e  atención a l  pueblo,  cariiio a l  - 
pa í s , ’  s e r  buen gobernante, buena gente,  todas ,  capaz y humano, 

car ismát ico ,  i n t e l i g e n t e ,  responsab le  y n a c i ona l i s t a .  

Pregunta 2 3 .  
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Asalar iados :  

No s e  l e  puede admitir  ningún defecto ,  pequeños erro-  

res, s e r  r a t e ro ,  mentiroso, engreído,  personalidad opaca - 
pero con deseos de superación, que no sea  homosexual. 

No Asalar iados:  

No se  l e  puede admitir  ningún defecto ,  todos s ó l o  que 

no s e  de j e  manejar, que robe poco, tener  poco pe lo ,  peque- 

ños e r ro re s  humanos, que no sea  animal, de fectos  f í s i c o s .  

FACTOR EXTERNO. 

Pregunta 10. 

Asa lar iados :  

En e l  f a c t o r  externo encontramos una imagen que se  - 
da por una e lecc ión basada en e l  voto democrático, por e l -  

presidente de l a  República,  dedazo, l a s  f ue rzas  v ivas  de - 
l a  sociedad, l o s  grupos en e l  poder, l o s  grupos de presión,  

e l  consenso d e l  e x t e r i o r ,  l a  burguesía nacional ,  e l  Estado, 

no se  comprende e l  proceso. 

No Asalar iados:  

La e lección p re s idenc i a l  se l l e v a  a cabo por un pro- 

ceso e l ec to ra l  democrático, por e l  presidente de l a  Repú- 

b l i c a ,  por e l  vo to  popular ,  l a  consulta a l o s  part idos ,  - 
dedazo, F ide l  Velázquez. Estados Unidos, PEMEX, Congreso- 

de l a  Unión. 

Pregunta 11. 

Asa l a r i ados :  

Es e l eg ido  por e l  presidente de l a  República, por e l  
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pueblo, el PRI, los grupos politicos, los que están por sa- 

lir del sexenio, sector público y privado, burguesia. Esta- 

do, capitalistas, por el pueblo. 

No Asalariados: 

Elegido por el presidente de la República, por el pue- 

blo, PRI, los grupos politicos y económicos fuertes, cámara 

de diputados, partidos politicos, no se sabe. 

Pregunta 1 2 .  

Asalariados: 

Para elegirlo se basan en que sea acorde con las condi 

ciones y metas que tiene el pais, en su trayectoria politi- 

ca, en su persona, tener capacidad de solución, experiencia, 

programa de trabajo, conocimiento de la crisis socioeconómi 

ca y politica, que sea conveniente al extranjero, que sea - 
el mejor, ser del interés politico del grupo hegenónico,no- 

tener cola que le pisen.con falta de capacidad de justicia, 

hábil para engañar, mentir, que no piense con el corazón - 
porque entonces no podria reprimir, no se sabe. 

No Asalariados: 

Se basan en que sea fiel al presidente y a l o s  princi- 

pios revolucionarios, tener una carrera politica y licencia 

tura, ser secretario de Estado, en sus capacidades, en su - 
criterio, en la elección, en la propaganda, que pertenezca- 

a l  PRI. 

Pregunta 18.  

Asalariados: 
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La par t ic ipac ión  de l  pueblo en l a  e l ecc ión  de l  candida- 

t o  e s  en forma s imból ica  J simulada por medio de l a  votación. 

no t i e n e  ninguna pa r t i c i p ac i ón ,  e s  representante de l  juego  - 
e l e c t o r a l ,  por medio de un p a r t i do ,  en l a s  expresiones p ú b l L  

cas ,  demostrando su apoyo a l  p res idente .  

No Asa la r iados :  

E l  pueblo p a r t i c i p a  a t ravés  de l  voto,  en un ZOX,en e l -  

t ranscurso  d e l  sexenio,en e l  descontento, manifestaciones,  - 
huelgas ,  marchas, paros e s tud i an t i l e s  J otras  demandas que - 
dan pauta para e l e g i r  a l  sucesor ,  o t r a  manera es brindando - 

apoyo, propaganda, abstencionismo. 

Pregunta 26 .  

Asa la r iados :  

E l  proceso e l e c t o r a l  debe s e r  democrático y par t ic ipa -  

t i r o .  j u s t o ,  l impio,  derecho, l e g a l .  e f i c a z .  a b i e r t o ,  con - 
verac idad,  consciente,  conforme a l a  l e y ,  con votos,  s i n  - 
a r b i t r a r i edade s ,  no intervención de l  gobierno.  i g u a l  a l  ac- 

t u a l .  

No Asa la r iados :  

La r e a l i z a c i ón  de l  proceso e l e c t o r a l  debe se r  a l a  v i =  

t a  de todo e l  pueblo,  l impio,  s i n  exhibicionismo y con l a  - 
verdad en sus d i scursos ,  honrado, s i n  trampas, derecho, cu r  

p l i d o r ,  democrático, t ransparente ,  con va lo r  representat ivo ,  

no debe se r  controlado por l o s  par t idos ,  l a s  candidaturas - 
deben s e r  conformadas por e l  pueblo,  e l  proceso actua l  está -  

bien pero hay que per fecc ionar lo ,  por computadoras. 
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Pregunta 27. 

Asalariados: 

Se deben realizar camhios en todos los aspectos: en la 

forma de gobierno, cambio en la política nacional e interna 

cional, cambio de sistema, poner en orden a la burocracia,- 

democracia limpia y sin corrupción, que no haya año de Hi - 
dalgo, pago de la deuda, simplificación administrativa, sin 

policías, que nadie vote sin saber por qué, el manejo del - 
pais debe ser por niños. 

No Asalariados: 

Los cambios que proponen son superar la deuda y dete- 

ner la crisis, satisfacer las necesidades básicas, mejorar 

la ciudad, escuelas, trabajos, campo,no exportar tanto pe- 

tróleo, administrativas, mantenimiento de basura, no robos, 

por medio del voto, l os  que se están dando,reorganización. 

bajar impuestos. 

Pregunta 35. 

Asalariados: 

La mayoría opina que no hay una verdadera conciencia- 

sobre la elección presidencial: seis personas opinaron que 

s í  la hay. 

No Asalariados: 

La mayoría contestó que no hay una verdadera concien- 

cia sobre la elección presidencial. 

Pregunta 39. 
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Asa la r iados :  

E l  s i gn i f i c ado  de se r  pres idente  es  tener una gran res-  

ponsab i l idad ,  s e r  l a  cabeza de l  p a í s ,  ser  e l  más importante. 

ser  prepotente ,  t r a t a r  de buscar l a s  r e j o r a s  para e l  pueblo,  

superación personal ,  s e r v i r  a l a  p a t r i a ,  mucho dinero,  poder 

i l i m i t a d o ,  j u s t o  y e jemplar ,  r a t e r o ,  no s i g n i f i c a r í a  nada. 

No Asa la r iados :  

E l  s e r  pres idente  s i g n i f i c a r í a  tener una gran responsa- 

b i l i d a d ,  mucho dinero,  ser  e l  máximo representante ,  prob le  - 
mas, se r  importante, no s i g n i f i c a r í a  nada. 

FACTOR COYUNTURAL. 

Pregunta 15 .  

Asa la r iados :  

La persona que se neces i ta  en es tos  momentos debe ser -  

consciente y cumplidora de l o s  problemas y necesidades de l -  

sistema interno y económico mundial, ser  todo un l í d e r ,  po- 

l i t i c o .  honesto,  dinámico. con entereza ,  voluntad, d e c i s i ón ,  

má r t i r ,  D ios  y m i l i t a r .  

No Asa la r iados  : 

La persona que se neces i ta  debe tener conocimiento de- 

l a  r e a l i d ad  nacional ,  c r i t e r i o  nac i ona l i s t a  y dec i s ión ,  que 

e l e v e  e l  n i v e l  de vida,  honesto. i n t e l i g e n t e ,  t raba jador ,  - 
honrado, que dé confianza y e s t a b i l i d a d ,  e l  mejor hombre, - 

que tenga contacto con e l  pueblo,  que cambie e l  sistema, - 
un hombre cua lqu ie ra .  

Pregunta 16. 
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Asalar iados :  

Se desea que e l  candidato se asemeje a personajes que - 
han dejado hue l l a  en l a  h i s t o r i a  como Hidalgo en l a  indepen- 

dencia,  Juárez en su honradez y dignidad, Zapata en l o  j u s t o ,  

Madero en l a  democracia e igualdad,  Láearo Cárdenas en S U  - 
vinculación con l o s  sectores  populares y l a s  masas, a Lenin. 

Jesús, Morelos en su dones de es tad i s ta ,en  l a  defensa de l a -  

nación y en e l  car iño  a sus coapat r io tas .Se i s  personas no - 
desean que se asemeje a nadie.  

No Asa lar iados :  

E l  candidato debe r e s a l t a r  personajes como Zapata en l a  

defensa de l o s  campesinos, Miguel Hidalgo por su valor  y en- 

t rega ,  defensa d e l  pueblo, Juárez en su rect i tud  y honradez, 

Cárdenas en su lucha por dar a l os  mexicanos l o  que l e s  per- 

tenece y e l  apoyo a l  d e s a r r o l l o  nac ional ,  i ndu s t r i a l  y comer 

c i a l ;  l a  mitad de l o s  entrev istados  contestaron que no se d e  

be asemejar a nadie ya que e l  contexto h i s t ó r i c o  es  d i f e rente  

y debe ser  autént ico  y no una copia.  

Pregunta 1 7 .  

Asa lar iados :  

E l  próximo candidato debe tener una manera de d i r i g i r -  

en espec ia l :  a u t o r i t a r i o ,  honesto, democrático, l í d e r ,  con- 

c i l i a d o r .  v i g i l a n t e ,  con j u s t i c i a  socia1,con r e s p e t o . i n t e l i  

gente,  que se imponga sobre su gabinete,  que e l  pueblo l o  - 
d i r i j a .  
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No Asalariados: 

La manera de dirigir debe ser denotando interés por - 

aquellos que han perdido la confianza, expresando valor fo 

sico, moral, flexibilidad, bríos, verdad, moratoria. 

Pregunta 19.  

Asalariados: 

La actitud del presidente ante el extranjero debe ser 

de independencia y soberanía, respeto a la política exte - 

rior. responsabilidad, dura, buenas relaciones, anteponer- 

los intereses de la nación, pacífica, digno representante, 

’ no pedir prestado, hipócrita. 

No Asalariados: 

La actitud debe ser de defensa de l o s  intereses de la 

nación, soberanía económica, libertad, dignidad, pacífica. 

dura, firme. 

Pregunta 20. 

Asalariados: 

Los candidatos más viables en estos momentos son Al- 

fredo del Mazo,Bartlett, Miguel González Avelar,Adolfo - 
Lug0 Verduzco. Heberto Castillo, Caro Quintero, los niños, 

no los conocen, no es fácil decidir. 

No Asalariados: 

Los candidatos más viables son Alfred0 del !!4azo,Silva 

Herzog, Bartlett, el del PRI, el del PAN, ninguno. 
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Pregunta 2 1 .  

Asalariados: 

Ocho personas contestaron que el próximo presidente de- 

be ser tecnócrata, nueve que debe ser político y una que de- 

los dos. 

No Asalariados: 

Once personas contestaron que debe ser politico y siete 

que debe ser tecnócrata. 

Pregunta 2 5 .  

Asalariados: 

Los ideales del candidato deben ser sacar al pais de la 

crisis, ser un pais mejor en interés de los mexicanos, pagar 

la deuda externa, crear una sociedad más justa, satisfacer - 

las necesidades, reestructuración de valores, ayudar al cam- 

pesino, honrado, bueno y firme. 

No Asalariados: 

El candidato debe tener ideales como sacar adelante al- 

pais de la crisis, progreso económico, social y cultural, no 

aumentar los precios, servir a los intereses de la República, 

buscar la unidad del pais, ser patriota, buen gobernante. 

Pregunta 28. 

Asalariados: 

La mayoría contestó que la unificación de los mexicanos 

es necesaria. 

N o  Asalariados: 

La mayoria contestó que la unificación de los mexicanos 
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s í  e s  necesar ia .  

.- \. 

Pregunta 29 .  

Asa la r iados :  

La s i tuac ión  de l  p a í s  se c a l i f i c a  como c r í t i c a ,  mala, 

d i f í c i l ,  desastrosa ,  r a qu í t i c a  y con un gran d é f i c i t .  

No Asa la r iados :  

La s i tuac ión  actua l  d e l  p a í s  e s  des favorab le ,  c r í t i c a ,  

mala, pésima, deshonrosa, d i f í c i 1 , i n e s t a b l e .  

Pregunta 30. 

Asa la r iados :  

Ocho personas contestaron que no se debe d ec l a r a r  l a  - 
moratoria y d i e z  personas contestaron que s í .  

No Asa la r iados :  

Nueve personas contestaron que no se debe d ec l a r a r  l a -  

moratoria y s i ewpe r sona s  contestaron que s í .  

Pregunta 31. 

Asa la r iados :  

Ocho personas contestaron que es tos  momentos sí son - 

d i f í c i l e s  para l a  e l ecc ión  de l  próximo candidato y d iez  - 

que no por e l  mismo sistema que preva lece .  

No Asa la r iados :  

Estos momentos s í  son  d i f í c i l e s  para l a  e l ecc ión  de - 

un candidato ya que hay una gran desconfianza como conse - 

cuencia de l o s  anter io res  gab inetes  y l o s  s e c r e t a r i o s  de - 

Estado. Cinco personas contestaron que no es  d i f i c i l  para- 
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el PRI. 

Pregunta 32. 

Asalariados: 

La política del país es mala, sin proyección, regular, 

contraria a la democracia, no es clara, iediocre,corrupta,- 

democrática, abierta, sin comentarios. 

No Asalariados: 

La política es mala, corrupta, inestable, pobre, poco- 

clara, regular, buena. 

Pregunta 33. 

Asalariados : 

La solución que se propone ante la crisis es la unifi- 

cación J trabajo del pueblo-gobierno para resolver los gra; 

des problemas, es necesario el cambio del cuerpo politico y 

presidencial, declarar la moratoria, venta directa del pro- 

ductor al consumidor, creación de industria y empleos, no - 
exportar tanto, capacitación cultural por medio de una real 

justicia social y honestidad. 

No Asalariados: 

Ante la crisis se plantea la unificación del pueblo, - 
el trabajo, la honradez, detener la inflación, exportación, 

eliminar los monopolios. 

Pregunta 34. 

Asalariados: 
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La superación de l a  c r i s i s  l l e v a r á  muchos años o pue- 

de se r  que nunca se supere.  Hay que r e a l i z a r  un cambio de- 

sistema y de gobierno, r e a l i z a r  e l  pago de l a  deuda y con- 

t a r  con l a  par t ic ipac ión  de todos y un buen pres idente .  

No Asa la r iados :  

La c r i s i s  podrá se r  superada cuando se tenga concien- 

c i a  de l o s  problemas y haya honestidad, con un nuevo pro - 
j e c t o  de p a í s ,  cuando l o  decida e l  pueblo,  f a l t a  mucho - 

tiempo, en e l  año 2000, nunca, se  espera que sea l o  más - 
pronto p o s i b l e .  

Pregunta 36 .  

Asa la r iados :  

S i e t e  personas contestaron que e l  pres idente  SI e s  - 
uno de l o s  cu lpab les  de l o  que pasa en e l  p a í s .  s i e t e  que- 

no y cuatro  que t i ene  a l g o  de cu lpa .  

No Asa la r iados :  

Nueve personas contestaron que no e s  e l  cu lpab le  de- 

todo l o  que pasa en e l  p a í s ,  c inco  que s í  y cuatro que en 

pa r t e .  
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C .  LA IMAGEN. 

Existen dos t i po s  de i m a g e n :  _-- 
a )  Imagen v i s u a l .  

b )  Imagen cogn i t i v a .  

( La  imagen v i sua l  t i ene  l a  s en s i b i l i d ad  en l a  r e t i n a  y - 
i 

9 -  s e r á  transformada cognitivamente 

& E n  es te  t r a ba j o  s ó l o  s e  hará r e f e r enc i a  a l a  imagen CO-  

A mo un proceso de organizac ión cogn i t iva .  

( L a  imagen se forma dentro de un  entorno, y é s t e i n f l u y e  

sobre  l o s  receptores  en su mundo p s i co l ó g i co .  Con és to  quere  

mos dec i r  que c i e r t o s  fenómenos y estimulos actúan diariame: 

t e  en e l  ind iv iduo  in f luyendo en su forma de pensar y de ac- 

t u a r .  La forma de ordenar a l  mundo (nuestro  mundo) va a --- 
v a r i a r  dependiendo de l o s  elementos cogn i t i v o s :  a c t i t u de s ,  - 

opiniones ,  a t r ibuc iones  , creenc ias ,  e t  c .) 
(La imagen s e  forma a p a r t i r  de ob je tos  socialmente va - 

l o r i z ado s  por l a  vida co t i d i ana ,  por l a s  normas e s t a b l e c i  - 
das ,  costumbres, r i t o s ,  v a l o r e s ,  mitos,  e t c . ,  que en cada - 
cu l tura  toman un s i gn i f i c ado  d i s t i n t o ,  pero s i n  d e j a r  de l a -  

do que promueve re lac iones  s o c i a l e s  y grupos soc ia les . )  

( P a r a  formar una imagen se requ ie re  un  c i e r t o  grado de-- 

información que permita e l  conocimiento d e l  o b j e t o ,  e s  d e c i r ,  

nuevas s i tuac iones  cot id ianas  que permitan ese  conociaiento- 

y se puedan emit i r  j u i c i o s  f a vo r ab l e s  o des favorab les . )Por  - 
ejemplo:  en e l  caso de l a  sucesión p r e s i d enc i a l ,  se  dan a -- 

conocer a l o s  precandidatos dando un grado de información - 
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como personas, pero haciendo más r e f e renc i a  a su vida p o l i -  

tics y a l o s  i dea l e s  de l  P R I ,  como l a  i deo log i a  más apropia  

da.  A p a r t i r  de é s to ,  e l  su j e to  emit i rá  un ju i c i o ( pos i t i vo -  

o negativo) ,  que l e  permit i rá  conocer, a p a r t i r  de una r e  - 
presentación mental, s i  alguno de e l l o s  e s  e l  hombre adecua 

do de acuerdo con l a  imagen que se  espera,  y tomará esa in- 

formación para da r l e  un sentido y un s i g n i f i c a d o  que pueden 

c 

s e r  idént icos  o d i f e r en tes  en l o s  d iversos  grupos sociales.)  
/ 
' L a  imagen es una forma de conocimiento por si misma - 

que nos l l e v a r á  a l a  acción p o l í t i c a  por medio de l a  or ien-  

tac ión o reorientación de l  propio comportamiento que e s  cEn 

formado pau1atinamente.i 

(La imagen mental s e  hace t ang ib l e  en l a  v ida  cot id iana ,  

a p a r t i r  de l o s  problemas s o c i a l e s  y l a s  interacc iones  que- 

parten de l a  r ea l i dad  que v ive  e l  individuo o g r u p o 2  

( L a  d i a l é c t i c a  e s tá  imp l í c i t a  en l a  imagen. La percep - 
cibn de nuestro medio s e  puede dar por l a s  ideas  contrar ias  

de grupos o personas que permiten e q u i l i b r a r  a l a  sociedad- 

enjuiciando l o s  va lores  en una determinada persona: e l  bue- 

no, e l  malo, e l  bonito,  e l  f e o ,  e l  honrado, e l  r a t e ro ,  e l  - 
i n t e l i g e n t e ,  e l  tonto,  e t c .  para dar  l a  emotividad necesaria  > 
s i n  embargo, también debe tener  defectos  o s e r  malo en a l  - 
gunos casos para r e f o r z a r  su imagen,JGjempio: l a  postura - 
que debe tomar e l  presidente respecto a l a  deuda externa.  - 
Debe tomar una postura agres iva  hacia  e l  ex te r i o r  para con- 

c i l i a r  l o s  intereses  internos En u n  c o n f l i c t o  internacio  - 
n a l  entre  dos pa í se s .  uno debe "ser  malo" para dar l a  emo - 

( Un gobernante debe tener autoridad,y "muchas virtudes" ;  

\ 
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ción que transmitirá al pueblo, tomando éste una postura - 
determinada. 

Ciertos defectos se pueden convertir en virtudes. Eje? 

plo: se dirá que la persona cuenta con características que- 

lo hacen insoportable como persona, pero saca un programa - 
para beneficio de la ciudadania y recurre a la técnica de - 
la opinión pública. Se convertirá en ejemplar o en rirtuo - 
so. ) 

(La imagen como una finalidad de conocimiento es una - 

actividad individual de la reproducción de propiedades, en- 

este caso, de un sujeto, el cual tiene una parte ideológi - 
ca y patrones de comunicación que facilitan el proceso de - 
reorganización cognoscitiva, es decir, psicologizan nues - 
tro pensamiento basado en lo que sentimos. pensamos, deci - 
mos y hacemos. Ejemplo: hablar del P R I ,  es imaginar masas - 

o igualarlo al Estado.) 

(Desde el momento que el individuo está inmerso en una- 

comunidad, ésta influye para darle significados a los suje- 

tos u objetos a partir de las relaciones sociales que esta- 

blecen los individuos con la misma.)Por ejemplo, el signi - 
ficado de ser presidente es diferente en los diversos gru - 
pos existentes. 

'El producto de la información de l o s  medios masivos - 
de comunicación en interacción con las masas es la imagen.- 

Esta información es asimilada, pero no del todo, ya que si- 

no se hablaría sólo de hombres apáticos. En términos psico- 

sociales existen respuestas como el rumor, los corridos, - 
la opinión pública, atribución, representación, disonancia, 

etc) 

-- 



1 

70 

(-La imagen rescata  información que l l e g a  a i  grupo no i m -  

portando l a  cantidad de l a  misma, s ino cómo se organiza,  su- 

l ó g i c a  en términos de su va lorac ión. )  
r 
(La pa labra  es una forma de mater ia l i zaz -y  tzsmtJnry- 

l a  imagen. La imagen se s i n t e t i z a  en pa labras ,  l a s  cua les  se 

convierten en categor ías  s o c i a l e s ,  es d e c i r ,  en formas de - 
expl icac ión de l o s  acontecimientos internos  y externos para- 

d a r l e  cuerpa). 

z 

(La categor izac ión s oc i a l  es  una s e r i e  de procesos psi -  

co lóg icos  que tienden a ordenar e l  entorno en términos de - 
categor ias .  E l  indiv iduo se ve inmerso en un  proceso s o c i a l  

que l e  da herramientas para formar categor ias  (personas,  01 
j e t o s ,  acontecimientos), que son semejantes o equivalentes-  

unos con otros para t a l  acción, intenciones o ac t i tudes  de- 

un individuo. )  

(Nuestro sistema p o l l t i c o  es s intet i zado  por e l  p r e s i  - 
dencialismo. por l o  tanto,  e l  indiv iduo se empieza a cues - 
t ionar  sobre t a l ,  bien o mal, como una forma de expl icac ión.  

A l  verbo y a l  a d j e t i v o  se l e s  da un valor.) 

En tiempos de sucesión pres idenc ia l ,  se  empiezan a - 
disputar l o s  acontecimientos y personajes h i s t ó r i c o s  que - 
son manejados por categor ías  como: nación, p a t r i a ,  l i b e r t a d .  

soberanía ,  j u s t i c i a  s o c i a l ,  renovación moral. "Arr iba  y - 

Adelante", "La solución somos todos", e t c . ,  que se encuen - 
tran estructuradas en l a s  re lac iones  s o c i a l e s  que re  - - - 
Percuten en l a  vida cot id iana ,  ya que en términos genera les ,  

se da una f r i c c i ón  ocasionada paulatinamente por e l  poder,- 

l a  nación y l a  imagen, l a  cual  no cesa hasta mater ia l i za rse  
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en una pa labra  que exprese l o s  i d e a l e s ,  o b j e t i v o s  y p r i n c i -  

p ios  que toman cuerpo en l a  propaganda, teniendo como f i n a -  

l i d a d  l a  organizac ión y cohesión de l o s  d i f e r en t e s  sectores  

y grupos de l a  sociedad. 

( t a  imagen cogn i t iva  par te  de l a  mater ia l idad ,  pero - 

ex i s ten  imágenes que no se pueden ma te r i a l i z a r ,  pero se - 
demuestran, como e s  e l  caso de l a  imagen p r e s i d enc i a l .  que- 

se  puede p lantear  en pregunta: ¿qué idea s e  t i ene  de l  pres& 

dente?.  Se dan una s e r i e  de respuestas  a p a r t i r  no d e l  hom- 

b r e ,  s ino  de l o  que és te  representa .  Las respuestas  s e  dan- 

dependiendo de l a s  act i tudes  y acciones de l a s  personas.  - 

según a l  grupo s o c i a l  a l  que pertenezcan y a l o s  in te reses -  

inmediatos de cada quien. > 
E l  s i gu iente  esquema nos hab la  de cómo se construye - 

una imagen: 

/ 

Lógica  de l a  información 

> Conocimiento. ‘Aprehensión de l  objeto----> Objeto------ 
1. 

- 

LaJó- de l a  información va unida a l a  aprehensión-  

d e l  o b j e t o .  @on l a  información que se t i ene  se dan va lores -  

J s i bn i f i c ado s  que imprimen un modelo de re lac iones  soc ia  - 
l e s  en términos concretos .  A l  o b j e t o  siempre se l e  ve como- 

a un todo, e s  d e c i r ,  aunque no e x i s t a  l a  s u f i c i e n t e  informa 

c ión .  se  t i ene  l a  capacidad de imaginar l o  que hace f a l t a  - 
para  complementarla. En e s t e  sent ido ,  e l  indiv iduo recurre -  

a conjeturas  para redondear l a  información. 

- 

E l  indiv iduo t i ene  una capacidad de c r í t i c a  que se pue 



7 2  

de palpar en su conversación, ya que la información que le 

es transmitida por los medios masivos de comunicación, por 

la interacción en que se ve inmerso y las propias relacio- 

nes que establece, no son aceptadas del todo,tJn ejemplo de 

ésto es que, a pesar de que el presidente trate de demos - 
trar su honradez, los individuos responden: ¿será cierto?, 

y o  sé todo lo contrario. 

1 individuo actúa como receptor y transmisor y empig 

za a construir su imagen a partir de preguntas e informa - 
ción no tangible. Esta información puede ser criticada, - 
iejorada, empeorada, añadida, etc.Las preguntas surgen de- 

i 

las circunstancias sociales y se contestan por las mismas: ,, 
¿por qué eso? ¿tendrá que ver con la sucesión presidencial? 

(La imagen será consr;ruLda por l o  que pasó, lo que pasa, 

y lo que pasará. Debe ser reforzada, ya que no es estática- 

y se da de acuerdo a la situación social, a las relaciones- 

sociales. ai grupo al que pertenece, a la interacción en el 

medio ambiente e interrelaciones que cambian constantemente 

Una imagen vista a lo largo del tiempo no es idéntica-. 
.) 

a si ( misma: probablemente se mantenga la estructura, pero - 
no el contenido. La imagen es contradictoria y por lo mismo, 

dinámica .) 
(Se pretende difundir y proyectar una imagen con cier - 

tas características que nos den una organización y cohesión, 

que en la práctica o acción politica permita la difusión de- 

seguridad, credibilidad y participación por medio de una - 
imagen que debe coincidir con lo que se ha dicho de ella - 

(fortaleza-debilidad), que permita el control politico que - 
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l l e v a r á  a l  proyecto de acción ciudadana y par t ic ipac ión  po- 

i í t i c  a .) 
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D. COMO SE  O R G A N I Z A  LA IMAGEN.  

/iLa imagen es una representación mental de una cosa O - 

1 f i gu r a  a l a  cual  l e  daremos un  v a l o r .  

La imagen está caracter izada  por:  
,. 

\ a ) L a  que se pretende dar .  
1 

b)La que se demanda. 
I 

i c)La que se imita,  en términos de agradar .  

En es te  caso, nos limitaremos a l a  f i g u r a  pres idenc ia l ,  

a p a r t i r  de l a  cual  se forma una imagen para se r  candidato.  

Siendo l a  imagen pres idenc ia l  un  f ac tor  tan re levante  - 
en l a  sucesión pres idencia l  J en l a  vida p o l í t i c a  y s o c i a l  - 
de l  p a i s .  es un tema que no ha s ido  tratado profundamente, y 

consideramos que dada l a  s i tuac ión tan c r i t i c a  de l  p a í s ,  se- 

han trastocado l a s  estructuras  p o l i t i c a s ,  s o c i a l e s  , econó - 
micas, cu l tura les  y morales que han dado origen a l a  f a l t a  - 
de c red ib i l idad  y segur idad.  Por l o  tanto,  se debe r e s a l t a r -  

l a  importancia de l a  imagen que brinde l a  persona que va a - 
ocupar l a  s i l l a  p res idenc ia l .  

h” 

B 
’t” 
\o. 

u 

En esta t e s i s ,  l a  imagen pres idenc ia l  será abordada en- 

tdrminos ps icosoc ia les .  haciendo a lus ión a cuatro f ac tores :  

a)Factor H i s t ó r i c o .  

b)Factor Interno.  

c)Factor Externo. 

d)Factor Coyuntural. 

1 Estos f ac tores  tienen l a  c a r a c t e r í s t i c a  de poder darse- 

a l  mismo O en d i f e rente  tiempo, es  d ec i r ,  se pueden inter re -  

lac ionar  o darse uno antes que o t r o .  ) 
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a) En el factor histórico encontramos que desde sus ini 

cios, el sistema presidencialista mexicano ha tenido una - 
excesiva concentración de poder en todos los ámbitos, que le 

es otorgada por la Constitución mexicana y la necesidad de - 
fortalecerlo políticamente.Esto.1Ógicamente. afecta las fun- 

ciones de los P.oderes Legislativo y Judicial, puesto que el- 

poder se concentra en el Ejecutivo, y por ende, en una sola- 

persona: el presidente de la República, es decir, hay un po- 

der unipersonal, El presidencialismo está sustentado en la - 
ideologia de la Revolución Mexicana. dando una representación 

simbólica de las categorías manejables.Debido a las caracte- 

rísticas del presidencialismo, éste es el centro de todos - 

los problemas políticos y sociales del país; tocarlo es tras 

tocar la paz social y generar violencia. Debido a estas nis- 

mas características, la silla presidencial, como objeto sin- 

bólico, inviste al sujeto de omnipotencia) pero para llegar- 

a ella se deben cubrir ciertos requisitos que formen la ima- 

gen y el perfil del presidente:(la imagen que el pueblo tie- 

ne de éste. es la de un ser omnipotente que todo lo puede - 
con sólo querer o proponérselo 

i 

> 
Ejemplo de ésto es cuando Villa, a pesar de haber par- 

ticipado en la Revolución y ser un personaje muy importante 

de la misma. llega a sentarse en la silla presidencial y o- 

pina que le queda grande. 

La sucesión presidencial es una competencia para lle - 
gar a vestir un traje que está hecho en una sola medida, y -  

se debe buscar a la persona que le quede.Este factor aparece 

a lo largo de todo el proceso. 

i 
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Desde l a  aglut inación de masas que se  da en e l  período 

Cardenista,  forta lec iendo al Estado y a l  pa r t i do ,  e l  p r e s i  - 
dente ocupa e l  papel d e l l í d e r  número uno. Esto l o  podemos - 
constatar  en l a s  ceremonias c i v i c a s  como e l  1 5  de septiembre, 

e l  2 4  de f eb re ro ,  e l  20 de noviembre, e t c . ,  cuando e l  pres i -  

dente preside l o s  actos de ce lebrac ión que ya forman parte - 
de l a  i d i o s inc rac i a  d e l  pueblo mexicano. 

E l  f a c to r  interno,  surge paulatinamente, por tiempos. 

Aqui tomaremos en cuenta que e l  personaje  no hace a l a  i na  - 
gen; e l  r o l  que va a j uga r  no puede se r  d e b i l i t a d o ,  aunque - 
e l  personaje l o  e s t é .  Debe de s e r ,  en una primera instancia ,  

pa te rna l i s t a .  Se debe tener un contacto d i r ec to  con e l  pue - 
b l o  para brindar apoyo, c r ed i b i l i d ad  y seguridad.  E l  precan- 

d idato  debe ser  un buen d i r i gente ,  capacitado p o l i t i c a ,  téc- 

n ica  y administrativamente para e l  bene f i c i o  d e l  pueblo y - 
d e l  pa i s .  Una vez e l e c t o  e l  candidato a l a  pres idencia ,  va - 
formando un e s t i l o  e imagen a t r avés  de su campaña, pues a - 
pesar de ser  una f i g u r a  púb l i ca ,  e s  desconocido en su perso- 

na l idad,  gustos, costumbres y háb i to s .  Además, de e s ta  forma 

puede darse a conocer f is icamente a todos l o s  sectores  de - 

Y! 

) 

l a  población y estab lecer  

t i c o s  d e l  centro y de l o s  

e q u i l i b r i o  de ntereses .  
, -+efi k G r . '  e 
LE1 precandidato debe 

contacto personal con grupos po l f -  

lugares  v i s i t ados  para l og ra r  un - 

de contar  con caract .er is t icas  a g r g  

dab les  a l a  v i s t a ,  e l  oído y e l  tacto .  Con €Sto se  quiere  d e  

c i r  que además de tener atr ibuciones  l e g a l e s  y p o l i t i c a s ,  - 
debe tener presentación,  don de gentes.  t ransmit i r  f o r t a l e z a ,  

s e r  guapo, tener un tono de voz agradable ,  mano dura para - 
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c i e r t a s  s i tuac iones ,  saber so luc ionar  c o n f l i c t o s  y un e s t i -  

l o  de gobernar) 

c )  En e l  f a c t o r  externo encontramos que se forma l a  i m !  

gen a t ravés  de l a  organizac ión y cohesión dadas en e l  pro - 
ceso de e lecc ión .  Se encuentra l a  marginación de l  pueblo en- 

l a  e l ecc ión  de l  candidato,  ya que e s  una cripta-campaña, y - 
e x i s t e  l a  necesidad de f o r t a l e c e r  a l  pres idente  denocrática-  

mente, ya que és to  da una idea  de temeridad e incer t idu ib re -  

por no p a r t i c i p a r  en dicho proceso. 4imbólicamente.  e l  p r e s i  

dente y su régimen son i n t ocab l e s ,  pues de l o  c on t r a r i o ,  se- 

generar ía  v i o l enc i a  s o c i a l .  

Una buena imagen nos l l e v a r á  a l a  po l i t i z a c i ón ;  ent re  - 
más se pule  e l  pres idencia l i smo disminuye l a  v i o l enc i a  y hay 

paz s o c i a l  ;> 
d )  La sucesión pres idenc ia l  e s  una coyuntura p o l í t i c a  - 

a l  i n t e r i o r  d e l  pais.(En e s t o s  momentos e s  cuando surge l a  - 
necesidad de r e s a l t a r  o r e v i v i r  a c i e r t o s  personajes  que han 

de jado hue l l a  en l a  h i s t o r i a  de México. Entre l a s  c a r a c t e r í s  

t i c a s  que se deben r e s a l t a r  s e  encuentra l a  moda f i s i c a .  e l -  

e s t i l o ,  l o s  cua les  van a e s t a r  in f luenc iados  por l o  que s e  - 
pretende imponer, como s a l ud ,  i n t e l i g e n c i a .  v i g o r ,  f o r t a l e z a ,  

e imitac ión de algún personaje  que tenga peso o vaya con l a -  

-> 
Todo ésto  es  una representac ión s imból ica  que se da a - 

p a r t i r  de cómo se perc ibe  a un importante personaje  que e s  - 
fundamental para l a  vida d e l  p a í s .  
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A.FACTOR HISTOBICO. 

Como se mencionó en el capitulo I ,  existen dos grandes 

sistemas de gobierno:el parlamentario v el presidencial, - 
aunque hay países con sistemas que contienen característi - 
cas de ambos,como el caso de los Estados Unidos en donde o- 

pera el sistema presidencial con aecutivo unificado.El con 

trapeso al poder del presidente es un congreso muy poderoso. 

Los congresistas norman su conducta sin disciplina de parti 

do y de hecho conforman múltiples mayorías de acuerdo con - 
el tipo de problemas, independientemente de su meibresia re 
publicana o demócrata.De ahi que puedan oponerse ampliaien- 

te a las diversas políticas del presidente. 

En México, recae todo el poder en el presidente contan 

do con facultades legaldi 9 políticas que propician un dese 

quilibrio entre el Ejecutivo (que tiene un poder casi abso- 

luto), el Legislativo y el judicial. La sujeción del poder- 

judiCse& se puede explicar por el hecho de que los magistrg 

dos J hinistrosde la Corte son nombrados por el senado por 

petición del presideate de la República; y la subordinación 

del Poder Legislativo se explica porque la m’ayoría parianeo 

taria se compone de miembros del partido oficia1,cuyo jefe- 

máximo es el presidente de la República. 



79 

El sistema político mexicano surge por una necesidad his 

tórica, dada por las mismas condiciones del país, ya que se - 
habían practicado casi toda clase de regímenes po1íticos:mo - 
na rqu i a , r epúb l i c a , c ong r e so . d i c t ad u r a ,  sin lograr obtener un - 
sistema idóneo que diera la estabilidad, el orden y la paz so 

cia1 que repercutieran en el buen desarrollo del país.El ré - 
gimen presidencialista mexicano es una característica propia- 

de nuestra nación mexicana, que se origina con un estilo que- 

se va definiendo en su proceso histórico, siendo diferente al 

presidencialismo estadounidense y europeo. 

' El presidencialismo mexicano tiene raíces muy antiguas y 

y dificiles de comprender.la concentración del poder en el - 
aecutivo existe desde la época precolonial.Se puede observar 

que entre los aztecas "el máximo poder residía en el Tlatoani 

gobernante vitalicio con poder judicial, militar y religioso- 

superior al de cualquier otro funcionario del Tlatocáyot1,re- 

presentante de la divinidad y ejecutor de sus designios". (~28) 

El poder era sustentado por una casta privilegiada, es - 
decir, era oligárquico, a sujetos con méritos y facultades. - 
El Tlatoani "lo elegían los funcionarios, sacerdotes y mili- 

res más importantes tomando en cuenta la capacidad y los aéri 

tos de los candidatos. No se trataba de una transmisión del - 
poder por razón de familia, sino por razón de pertenecer a - 
una casta privilegiada: los Pepeltzin". (29) 

( 2 8 )  González,José. El predominio del poder EJeCUtlVO en Héxi 
co, U N A Y ,  México.1977.p.302. 

(29) Ibid.p.302. 
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Básicamente, la autoridad del Tlatoani sólo era limitada 

por los grupos de presión de la clase dominante. 

En la época colonial, la concentración del poder en una- 

sola persona sólo adquirió nuevas formas, pero no se perdió.- 

El virrey desempefiaba las tareas de aplicar las leyes y resol 

ver los problemas judiciales: 

"Fue el virrey encarnación suprema del Estado español en 

las 1ndias.Tenía el título de capitán genera1,gobernador del- 

reino y presidente de la Audiencia;sus atribuciones eran uni- 

versales, abarcando, en consecuencia, todos los aspectos de - 
la vida pública: legislativo.gubernativ0, fiscal, económico.- 

judicial, militar y aún eclesiástico." (30) 

Pero no se logró la estabilidad politica y la creación - 
de un aecutivo fuerte hasta el período del presidente Benito 

Juárez con la república restaurada, quien centraliza todo el- 

poder en éste: "el aecutivo tenía que luchar con la razón J- 

el derecho para defender sus iniciativas. Todo ésto se tradu- 

jo en un gran desarrollo politico y cierta merma de la efectL 

vidad aecutiva". (31 1 

Juárez intentó reformar la constitución para consolidar- 

el poder Ejecutivo. pero no lo logró. es decir, el fortaleci- 

miento se dió real y no formalmente. 

Ahora bien, desde el período del porfiriato sa ha vivido 

el predominio del aecutivo sobre el Legislativo, judicial y-  

la sociedad. Con el movimiento revolucionario hay una interrxp 

(30) Valencia,Salvador. 11 poder ejecutivo latinoaaericano, 
UNAM,México,l979, p.22. 

(31) Krauze,Enrique,SÓlo el presidente puede limitar el poder 
presidencia1:Krauze. Proceso, No.311.18 de octubre- 
de 1982. 
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ción que favorece al Ejecutivo, ya que no hubo transformacio- 

nes constitucionales, reales, que lo debilitaran. Con é s t o  se 

logra la consolidación del mismo en la Constitución de 1917,- 

ya que ésta requeria un Poder Ejecutivo fuerte por medio de - 
la institucionalización del poder y erradicación del milita - 
rismo, y dar solución a los problemas de los caapesinospbre- 

ros y la incipiente clase media. 

Una de las peculiaridades de esta epoca es el caudillis- 

mo como resultado del movimiento revolucionario. t o s  caudi - 

110s eran hombres que habian triunfado en la Revolución, con- 

una ideologia militar y politica utilizando el liderazgo, el- 

carisma en base al poder y la personalidad ganada en las ba - 
tallas, dándose una fuerza politica de cohesión. En este - - 
periodo, lo que se pretendia era tener el poder por medio - 
de las armas (concentrar todos los mandos). lo que di6 por - 
resultado la destruction entre ellos mismos, como es el caso- 

de Carranza, quien fue asesinado por Obregón: 

"Dotado de una gran inteligencia y capacidad de mando, - 
Alvaro Obregón gobernó con una relativa centralización poii- 

tica. Su personalidad y prestigio le dieron la suficiente a; 

toridad moral para hacerse respetar por los ailitares". (32) 

Obregón fue reelegido en las elecciones de 1928 por - 
los revolucionarios y la opinión pública, pero muere asesi - 
nado el 17 de julio del mismo aiio por un fanático religioso. 

(32) Lajous. 0p.cit. p.14. 
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Este acontecimiento origina en el sistema político mexicano 

un desequilibrio y una necesidad de desligarse de la polit? 

ca de prestigio personal y crear un mecanismo que institu - 
cionalizara la vida política y social del país: entonces - 
surge el PNR (Partido Nacional Revolucionario). 

Posteriormente, Plutarco Elías Calles entregó la presi 

dencia a un Obregonista: Emilio Portes Gil. Con ésto demos- 

traba que no quería quedarse en la misma, "por lo que madu- 

ró la idea de formar una institución política que amalgama- 

se el poder militar de todos los Obregonistas'a fin de que- 

la ambición presidencial de algún general no volviese a en- 

sangrentar el país". (33) 

Con el PNR, Calles logra una fusión que permite una - 
alianza de los generales. Esto le permite ejercer el poder- 

sin la necesidad de ocupar la silla presidencial, dándose - 
entonces lo que se llamó el Maximato, el cual concluye en - 
el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas. 

Cárdenas contó con una visión amplia del panorama PO - 
lítico de la época: en los años 20's era "una de las perso- 

nalidades más relevantes de la política mexicana, contándo- 

se sin duda alguna, entre los tres principales dirigentes - 
de la Revolución, junto con el Gral. Calles y el Gral. - - 
Joaquín Amaro: además constituía ya el mejor dirigente re - 

volucionario empefiado en rescatar y hacer triunfar la he - 
rencia ideológica y política de la Revolución". ( 34 )  

(33) Ibid.p.23. 

(34) Córdova. Op.cit. p.27. 
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En este período pres idenc ia l ,  se impone e l  poder enci-  

ma del  trono, se consolida e l  Estado y e l  presidencial ismo- 

mexicano. Cárdenas toma l a s  riendas de l  país  u t i l i zando  a - 
l a s  corporaciones obreras ,  campesinas, populares y m i l i t a  - 
r e s ,  dándose l a  t á c t i c a  de l a  movil ización de masas que f o r  

man un e s t i l o  personal de gobernar por medio d e l  contacto - 
di recto  con e l  pueblo.Con l a  p o l í t i c a  de masas. se busca - 
crear  bases s ó l i d a s  que no se puedan tomar o conquistar a-- 

fuerza de l a s  armas.cárdenas l a s  u t i l i z a  para qu i ta rse  de - 
encima a Ca l l e s ,  y también, porque l a s  sabía  manejar, ya - 
que l a s  masas son impulsivas e incapaces de tener cua lquier  

opinión fuera de l a s  que l e s  sonsuger idas :  és tas  piensan,-  

sienten y actúan de acuerdo a in te reses  co lect ivos  y no i n -  

d iv idua les .  S i n  embargo, no hay que de ja r  de lado que Cárde 

nas tenía todo a su f a vo r :  p r e s t i g i o ,  i d en t i f i c a c i ón  con e l  

pueblo y era  todo un l í d e r  que podia i n f l u i r  en l a  conducta 

de l o s  demás en cua lquier  medio. 

Nora Hamilton hace re fe renc ia  a l a  t á c t i c a  y e s t i l o  de 

gobernar que l e  dieron e l  contro l  p o l í t i c o :  " e l  método iás- 

dramático empleado por Cárdenas para c en t r a l i z a r  su contro l  

fue su  e s t i l o  personal de gobernar:  e l  intento de hacerse - 

inmediatamente acces ib le  a l a  gente y de interven i r  d i r e c t a  

mente en importantes programas y reformas". ( 35 )  

En sus g i r a s  l l egaba  a ].as zonas más a l e j ada s  de l  cen- 

t r o ,  buscando un contacto d i recto  con l a s  d iversas  regiones 

( 3 5 )  Hamilton, 0p . c i t .  p.130. 
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del pais, sus poblaciones, problemas y necesidades. Un ejem- 

plo de ésto es cuando pasa 40 días en el Estado de Mérida.en 

la región algodonera supervisando la expropiación y distribx 

ción de las plantaciones. Por medio del contacto directo, - 
comprobaba el buen desempeño de la burocracia y resaltaba el 

papel del presidente. 

El PNR se transforma en PRM(Partid0 de la Revolución - 
Mexicana) dejando de ser una alianza de caudillos militares- 

para convertirse en una alianza de sectores. En 1946. el PRM 

se transforma en PRI (Partido Revolucionario Institucional), 

compuesto por tres sectores: el obrero, que incluye las prii 

cipales confederaciones obreras y sindicatos industriales; - 
el campesino, que está dominado por la Confederación Nacional 

Campesina (CNC); y el llamado sector popular, que incluye - 

organizaciones de pequeños propietarios, maestros, empleados 

del Estado, amas de casas, etc.. incorporados a la Confedera 

ción Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). 

El Partido permite la participación de los diversos gr! 

' pos heterogéneos que existen en la sociedad:"la estructura - 
del Partido excluye a los grupos económicos más poderosos, - 
refuerza el uso ideológico del Estado de la Revolución Mexi- 

cana para presentarse como defensor de los intereses de la - 
clase trabajadora.10~ campesinos. los sectores marginales. y 

como oponente de los grupos privilegiados y monopolios". (36) 

Basándose en ser el Partido de la Revolución, el PRI - 
busca excluir cualquier oposición fuerte de la izquierda;- 

(36) Ibid, p.46. 
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los movimientos que han intentado amenazar la hegemonía del 

PRI han sido coartados o reprimidos. 

Partiendo de la historia del presidencialismo mexicano, 

nos podemos dar cuenta de que éste se ha ido gestando a tra 

vés de los diferentes regimenes que ha tenido el pais, pues 

siempre se buscó el fortalecimiento del poder en una sola - 
persona, lo cual nos lleva a la formación de una imagen de- 

la misma. Esta imagen es dada desde los aztecas por la per- 

tenencia a una casta privilegiada. con méritos y facultades 

que se creía provenian de la divinidad. 

En efecto, como diria Daniel Cosio Villegas "se le da- 

una proyección divina convirtiéndolo en el señor del gran - 
poder, como muy significativamente llaman los sevillanos a- 

Jesucristo". (37) 

Con el paso del tiempo, a la silla presidencial se le 

ha dotado de una gran importancia simbólica, lo cual hace- 

que la persona que la va a ocupar tenga que ser investida- 

de características especificas COMO carisma, capacidad de- 

mando J de organización, poder, inteligencia, democracia,- 

paternalismo, liderazgo y pertenencia a la Familia Revolu- 

cionaria, pero, sobre todo, estar impregnado de la ideolo - 
gia de la Revolución Mexicana. 

Simbólicamente. la silla presidencial es la represen- 

tación del poder real, por lo tanto, interesa mucho el ll= 

gar a sentarse en ella por la cantidad de privilegios que- 

otorga, ya que da dominio, facultades, fuerza y jurisdic - 
ción. Esto provoca que el gran poder del presidente sea - 

(37) Cosio Villegas.Danie1. El sistema politico mexicano, 
Cuadernos de Joaquln Plortiz, nexico.lY8Z . P.30. 
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a jeno a l a  sensación de l í m i t e s :  

"La s i l l a  p res idenc ia l  ha i do  crec iendo,  pero l o s  pres' 

dentes siguen siendo humanos" (38) y l l e g a r á  e l  d í a  en que - 
otorgue tanto poder que a pesar de todos l o s  antecedentes y- 

e l  r i t u a l  que se hace para l l e g a r  a e l l a , n o  podrá ser  ocupa- 

da por humanos, pues rebasará  l o s  l í m i t e s  de l a  r e a l i d ad .  

E l  amplísimo poder de l  pres idente  proviene ,  no s ó l o  de- 

l a s  f acu l tades  que l e  otorgan l a s  l e y e s ,  s ino t a i b i én  de o - 
t r a s  fuentes .  Una, de carácter  geográ f i co :  l a  base de l o s  p g  

deres  f ede r a l e s  es tá  en l a  Ciudad de México, que se encuen - 

t r a  más o menos en e l  centro  de l  p a í s ,  en una pos ic ión c l a v e .  

Esto ha determinado una concentración demográfica,  económica. 

c u l t u r a l  y p o l í t i c a  que ha convertido a l  D i s t r i t o  Federa l  en 

e l  Órgano v i t a l  de toda l a  nación. 

E l  s e r  pres idente  de México s i g n i f i c a  tener e l  cont ro l -  

po l í t ico ,económico,  s o c i a l  e ideo ldg ico  de l  pa i s  por se r  l a -  

máxima autor idad ,  l o  que también impl ica  una a l t a  responsabi  

l i d a d .  

E l  pres idente  es  un representante ,  pero e l  poder no es-  

de l a  persona en s i ,  s ino  de l a  f i g u r a  p r e s i d enc i a l .  Por - 
eJemPlo,en l a  época de l  Haximato. a pesar de que l o s  p r e s i  - 

dentes eran una espec ie  de i n t e r i e d i a r i o s  de Ca l l es .por  e l  - 
s ó l o  hecho de ocupar l a  s i l l a  p r e s i d enc i a l ,  estaban dotados- 

de a t r ibuc iones  otorgadas por l a  f i g u r a  p r e s i d enc i a l :  con e l  

fo r ta lec imiento  d e l  Estado a t ravés  de l a  consol idac ión del -  

par t ido  imperante en México, se  l e  dan a t r ibuc iones  l e g a l e s -  

y p o l í t i c a s  i l im i t ada s  traduciéndose en una elevada concen - 
t rac ión  de poder para e l  p res idente .  

(38) Krauze. 0 p . c i t .  p .6 .  



En México es tan grande e l  poder del  pres idente ,  que a- 

tentar contra l a  f i gu r a  pres idenc ia l  es  atentar  contra l a  - 
pa t r i a .  Esto forma parte de 1.a i d i o s i n c r a s i a  mexicana.pues - 
siempre se ha v i s to  a l  presidente como e l  l í d e r  máximo,con - 
l a  ideo log ia  revo luc ionar ia  que representa l o s  i d e a l e s  de un 

pueblo que lucha por su b ienestar ,  igualdad,  l i b e r t a d ,  jus t&  

c i a ,  democracia y s o l i d a r i d ad ,  y ésto l o  podemos ver repre - 
sentado en l a s  ceremonias c i v i c a s  como e l  15  de sept?smbre,- 

20 de noviembre, e t c .  en donde se toma una act i tud  de respe- 

t o ,  f i d e l i d ad  y unidad. 

E l  l í d e r  o f i c i a l  de l  Partido es  un canal de información 

de l a  ideo log ía  que representa y contribuye a s a t i s f a c e r  a l -  

gunas de l a s  necesidades de dependencia de l o s  miembros del-  

grupo que buscan una f i gu r a  paterna que l e s  proporcione se - 

guridad. 

Ahora bien,  no podemos r e s t a r l e  importancia a un fenóms 

no que se da en e l  sistema p o l i t i c o  mexicano: l a  estrecha re 
lac ión  que e x i s t e  entre  l a s  autoridades que sustentan e l  po- 

der :  

PRESIDENTE 

P A R T I D O  
t 

ESTADO * 
C O N S T I T U C I O N  

9 
IDEOLOGIA REVOLUCIONARIA 
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Con é s t o ,  nos damos cuenta que e l  sostén de l  presidente- 

e s  e l  P a r t i do ,  e l  cual  es de l  gobierno de l  Estado, Estado que 

s e  r i g e  por l a  i d eo l o g í a  de l a  Revolución Mexicana. Esta i d eo  

l o g i a  es  rescatada ,  absorb ida  y apropiada por e l  Par t ido  Na - 
c i ona l  Revoluc ionar io  que pugnaba por u n  cambio e s t ru c tu r a l  - 
en e l  sistema p o l í t i c o ,  como era  l a  i n s t i t u c i ona l i z a c i ón  de l -  

poder ( l e y e s  y re formas ) ,  un proceso e l e c t o r a l ,  l a  par t ic ipa -  

c ión reguladora  de l  Estado en todos l o s  ámbitos de l a  vida n& 

c i o n a l ,  r e a j u s t e s  s o c i a l e s  e i nd i v i du a l e s ,  ga rant ías  i n d i v i  - 
duales  y s o c i a l e s ,  que se fueran adecuando conforme a l a  s i  - 
tuación que f u e r a  viviendo e l  pa í s .Esta  i d eo l o g í a  se s igue - 
sosteniendo con l a  creac ión de l  Par t ido  de l a  Revolución Hex' 

cana, e l  cua l  s e  convierte  posteriormente en Par t ido  Revolu - 
c i ona r i o  I n s t i t u c i o n a l ,  que e s  e l  par t ido  actua l  o f i c i a l ;  és- 

t e  s i gue  manejando, disponiendo e imponiendo l a  misma, e- 
alismo revo luc ionar io  que e s  una - 
I--_ ~ -__--. 

i d eo l o g í a  popular hecha por l a s  masas y representada por e l  - 
pres idente  de 1aRepúb l l ca ;  es ta  conjugación l a  transforma en- 

una i d eo l o g í a  dominante e imperecedera. 

S i n  embargo, es  necesar io  y ev idente  que se l l e v e  a cabo 

un cambio que permita u n  a j u s t e  ent re  l a  persona e l e g i d a  y l a  

s i tuac ión  s o c i a l ,  dependiendo de l a  pet ic ión  popular ,  que se- 

presentará  paulatinamente a l a  par de l a  información r e c i b i d a .  

A pesar de l  o r gu l l o  de l  pueblo mexicano de su ideo log ía -  

revo luc ionar ia  y debido a l  manejo que ha tenido,  é s t a  es tá  - 



tan desgastada que debe darse una apertura política, refle- 

jándose no en palabras, sino en acciones; hay que convencer 

para lograr el resurgimiento de la credibilidad, que no sea 

un mundo de promesas, ideales, deseos insatisfechos y pre - 
siones de toda clase. Se debe seguir insistiendo en los idea 

les revolucionarios, pero transformados en la acción ciuda- 

dana para seguir siendo el sostén del Estado, del gobierno, 

del Partido y del presidente. La iiagen histórica es fruto- 

o consecuencia de las características del sistema de gobier 

no y de su desarrollo histórico. 
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B .FACTOR INTERNO. 

En e l  f a c t o r  interno nos encontramos con una imagen que 

s e  va formando paulatinamente, es  d e c i r ,  no surge de forma - 
inmediata,  s ino  que s igue un proceso marcado por tiempos. 

En una primera f a s e ,  l a  imagen surge de forma impreci - 

s a ;  s ó l o  se t i ene  e l  i d e a l  de l  candidato:  ¿cómo debe s e r ? ,  - 
¿qué cua l idades  debe t ene r? ,  ¿qué act i tud  debe tomar?, ¿a - 
qué i n t e r e s e s  debe responder?,  pero no hay una imagen d e f i  - 
nida  de l a  persona como t a l ,  s ino que se pretende moldear - 
una imagen basada en e l  cargo que ocupará. 

En e s t a  primera i n s t anc i a ,  e l  precandidato debe reunir -  

l o s  r e q u i s i t o s  s o l i c i t a d o s  por l a  Familia Revolucionar ia :  - 
s e r  p r i i s t a .  con mi l i tanc ia  en e l  Part ido ;  postu la r  e l  nac io  

nalismo revo luc ionar io  como móvil de un i f i cac ión  de todos - 

l o s  mexicanos, segu i r  pugnando por una mejor j u s t i c i a  s o c i a l .  

E n  esenc ia ,  l o  que s e  pretende es  l a  adopción de l a  f i l o s o  - 
f í a  d e l F a r t i d a  de segu i r  l o s  postulados de l a  Revolución - 
Mexicana; é s t a  debe se r  r e s a l t ada  y reafirmada en todos los- 

grupos y en todos l o s  ámbitos: "se  debe continuar con l a  maf 

cha de l a  Revolución Mexicana". 

En  e s t a  misma etapa se da una desperson i f i cac ión .  ya - 
que a l  hombre como t a l  se  l e  r e s t a  importancia para poder g= 

nerar  e l  i d e a l  esperado: s ó l o  e x i s t e  l a  demanda de l a  perso- 

na que se neces i ta .  Los que intentan l l e g a r  son muchos, pero 

s ó l o  uno s e r á  aceptado por l a  Familia Revolucionar ia ,  quien- 

dec ide  l o  bueno y l o  malo. 

En  gran parte  de l a  pob lac ión,  es ta  etapa crea un des - 
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concierto ,  ya que no  ex i s te  un  hombre que permita hacer tan- 

g i b l e  l a  imagen, dado que apenas se está moldeando. 

Otro f ac tor  importante es e l  curriculum v i t a e ,  en e l  - 

cualndemuestre" su t rayector ia  p o l í t i c a ,  técnica y adminis - 
t r a t i v a ,  es  d ec i r ,  l o s  puestos que ha desempeñadoen e l  g o  - 
bierno y l o s  cargos que ha ocupado en e l  Fart ido, .  su capaci- 

dad, sus tendencias,  su in te rés  por l o s  problemas nacionales 

y ,  actualmente, l a  elaboración de programas concernientes a l  

buen de s a r r o l l o  del  pa í s ;  pero sobre todo, l a  adopción de l a  

ideo log ía  revo luc ionar ia  que l e  permita ser comparado con - 
algún personaje de l a  h i s t o r i a ,  y de esta manera, apropiarse  

de rasgos d i s t i n t i vo s  de dicho personaje que l e  den un e s t i -  

l o  propio.  La ideo log ía  también permite l a  conc i l i ac ión  de - 
act i tudes  e intereses  de l o s  d iversos  grupos y de l a  socie  - 

dad y será e l  elemento que l e  dé u n  s e l l o  c a r a c t e r í s t i c o  pa- 

r a  gobernar por medio de háb i tos ,  costumbres y ac t i tudes ,  - 
pues ex i s te  una apropiación de l o s  problemas y de sus a l t e r -  

nat ivas .  Uno de l o s  elementos que e l  precandidato debe tomar 

en cuenta, es e l  acercamiento, e l  contacto d i recto  con e l  - 
pueblo que l e  dé una i d en t i f i c a c i ón  con é l ,  ya que nuestro - 

sistema es comparado con l a  re lac ión  f a m i l i a r ,  es d ec i r ,  l a -  

f am i l i a  es  e l  núcleo de l a  sociedad, ya que adapta a l o s  i n -  

dividuos a l a s  normas y va lores  es tab lec idos  en l a  misma, - 
produce estados p lacenteros ,  armónicos y re lac iones  a f e c t i  - 
vas,  congruentes; transmite formas de ser  ante l a  responsa - 
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bilidad, la autoridad, la ética, y en general, modos de ser 

J de convivir. 

En la segunda fase del proceso, se da una comparación- 

en donde ya se toma en cuenta al hombre; se empieza a dar - 
un desarrrollo de la personificación que posteriormente 10- 

dotará de una personalidad propia. 

La personalidad es la manera individual, personal de- 

reaccionar ante las excitaciones del mundo exterior; es fu' 

damental para poder predecir el desempeño de un politico, - 

de un líder social, de un máximo dirigente nacional, de un- 

presidente de la República. 

Para Allport, el sentido de la personalidad se encuen - 

tra ligado a las siguientes referencias: ( 3 9 )  

a)La forma como alguien aparece ante otros (pero no lo que - 

es realmente). 

b)El papel que alguien desempeña en la vida. 

c)El conjunto de cualidades personales que capacitan a un - 

hombre para su trabajo. 

d)Distinción o dignidad de alguien. 

El primer punto nos remite, en el caso de la formación- 

de la imagen presidencial, a que el candidato se da a cono - 
cer físicamente, en una primera instancia, pero es  completa- 

mente desconocido en su forma de ser, costumbres, hábitos, - 

gustos, aficiones, temperamento, carácter, etc. es decir, lo 

que no es creado y es parte de su vida cotidiana. 

El papel que desempeña el individuo va formando una im= 

gen que influirá en su desarrollo y en la sociedad misma, ya 

(39) Sánchez Ramírez,Emma.Psicología Social,3a.ed..Oasis,t.l, 
México,1971,p.59. 
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que el rol es fortalecido o debilitado según su comportamieo 

to. 

Las cualidades personales son fundamentales para el - 
buen desarrollo y desempeño de un político, de un presidente. 

El modelo a seguir es un buen dirigente, con capacidad polí- 

tica, técnica y administrativa, inteligente. audaz y conci - 
liador. pero ésto podría constituir actualmente una utopía. 

La persona elegida debe tener el "porte necesario". - 

"la personalidad" para vestir el traje que lo dotará de a - 
tribuciones. cultos y mitos. 

Al elegido como candidato se le empieza a juzgar públi- 

camente y a comparar con el o los demás posibles, ya que la- 

imagen todavia no se encuentra bien definida y se propone - 
cómo debería de ser, es decir, la nación requiere un persona 

je que se ajuste a los requerimientos de su tiempo, como or- 

ganización,cohesión, participaciÓn.disciplina,direcciÓn,adh= 

sión,deiocratización e información. 

El candidato va a formar su imagen de acuerdo a las ne- 

cesidades y situación del país para poder brindar credibili- 

dad : 

"Todo candidato se da cuenta, por supuesto, de que... - 

cuanto antes comience a crear una imagen de s í  mismo en rela 

ción a los problemas del día, tanto más probabilidades de - 
éxito tendrá". ( 40) 

Según la personalidad del sujeto, será la imagen que - 

se formarán los individuos de él. En este caso, si el candi- 

dato es  un hombre adusto,austero y rígido, se le verá como - 

(40) Packard,Vance. Las formas ocultas de la propaganda, - 
Sudamericana.p.203. 
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a un hombre inaccesible.rudo e inflexible. 

Existen personas que san carismáticas. El carisma. se- 

gún Weber, es la cualidad de una personalidad como dotada - 
de propiedades o fuerzas espirituales extraordinarias y - 
"enviado de Dios".Es muy común que los mexicanos relacione- 

mos la simpatía y la belleza con el carisma.Al candidato se 

le pide ser carismático, que tenga ese "no sé que" que pue- 

da atraer a la gente. También existen cualidades como ser - 
simpático.intelectua1, hombre de talento.determinado y deci 

dido, valiente y bondadoso, sabio, pero éstas son determina 

das por la cultura y el ambiente socioeconómico en que se - 

vive. 

Todos tenemos una imagen de nosotros mismos y tratamos 

con mayor o menor éxito de vivir esa imagen. 

Es en este tiempo cuando el precandidato se convierte- 

en candidato y hay una propaganda abierta de la imagen que- 

lleva consigo el buscar una identificación con el pueblo. 

La imagen va cambiando mientras se discute quién es el 

hombre, el cual es posible que sea diferente al programa - 
propuesto. Surgen opiniones aparentes que no llevan la crí- 

cica y el prejuicio, dándose una resaltación de sus cuali- 

dades. 

En estos tiempos de incertidumbre y temeraridad hacia- 

el futuro. la persona que ocupe la presidencia debe juqar - 

un rol paternalista como uno de los elementos que le dé la- 

confiabilidad, la seguridad, l a  protección y la credibili - 
dad a un pueblo escéptico que espera un verdadero cambio o -  

transformación en las diversas reformas. 
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El personaje que ocupará la silla presidencial, por ese 

sólo hecGo, se verá fortalecido en el rol o papel que tendrá 

en la sociedad y en el sistema político, y ésto lo dotará de 

todo poder, ya que siendo el representante del Estado deberá 

ser árbitro.conciliador y mediador entre los conflictos de - 
éste, los diferentes grupos y el pueblo. 

Al candidato se le solicitan características como un - 
cierto tono de voz,rica en matíces,rigidez o suavidad al ha- 

blar y buena dicción, ya que es una forma de presentación - 
que influirá en el convencimiento para la elección. 

En la última fase, se da la consolidación de la imagen. 

El candidato se convierte en el presidente una vez que cubrió 

los requisitos impuestos por la Familia Revolucionaria, es - 
decir, la familia evalúa y no la opinión pública. Surge el - 

fortalecimiento de la personalidad del hombre elegido para - 
tomar las riendas del pais durante seis años. Surgen también 

las justificaciones y explicaciones de todo el rito: '¿Reunía 

todos los requisitos?, ¿Era el hombre idóneo?. 

Este hombre jugará un papel conciliador con las masas - 
utilizando su rol de líder, gobernando con una personalidad- 

propia que imprimirá al sexenio su estilo personal de gober- 

nar. El programa en esta fase es importante, pero ahora es - 
más importante el hombre, ya que representa los intereses - 
del grupo que tiene influencia en el poder, en el Partido, - 
en el gobierno y en el Estado. En México es tan inmenso el - 
poder presidencial, que es inevitable que su manera personal 

de ser se refleje en sus actos de gobierno. 
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La personal idad del  mandatario i n f l u ye  en todo e l  f u nc i o  

namiento de su gobierno y ex i s ten  co laboradores  que l o  imitan 

en su comportamiento: hablan, ges t icu lan  y v is ten como é l ;  - 
" l a  c o r ba t i t a  de moño de Ruiz Cort inez" ,  " l a  guayabera de Eche 

v e r r í a " .  Asimilan. como d i r i a  Daniel  Cosío V i l l e g a s .  " e l  es-  

t i l o  personal de gobernar".  Ejemplo: nuestro actua l  presiden- 

t e  (Miguel de l a  Madrid Hurtado). s e  c a r a c t e r i z a  por una f o r -  

ma de se r  s e r i a ,  t r anqu i l a ,  r e f l e x i v a .  pausada, no au to r i t a  - 
r i o ,  c onc i l i a do r ,  no es  un gran orador,  no se adelanta a los -  

acontecimientoe, y sobre  todo, s i gue  l o s  l ineamientos de l a  - 
i d eo l o g í a  de l a  Revolución Mexicana, J ésto se ha v i s t o  r e f 1 2  

j ado  en l a  actuación de su gab inete .  quien ha adoptado ese - 
e s t i l o .  Los miembros d e l  gab inete  pierden su ind iv idua l idad , -  

ocul tan l a  perspect iva  p o l i t i c a  p rop ia :  se  introducen J toman 

l a  p o l í t i c a  d e l  señor pres idente .  Se impregnan de l a  imagen - 
de é s t e :  no se desesperan, no g r i t a n .  son cor rectos ,  cuidan - 
su comportamiento e imagen. No se pretende s o b r e s a l i r ,  ya que 

en todo e l  sexenio ,  e l  pres idente  es  e l  que siempre t iene l a -  

razón y es e l  mejor.  I n f l uye  tanto e l  pres idente  en su compof 

tan iento ,  que se hacen ch i s t e s  en torno a su persona J su po- 

der :  

Pres idente :  ¿Qué hora es?  

Gabinete:  La que usted qu ie ra  señor pres idente .  

La personalidad de l  candidato es  determinante, ya que va 

moldeando, para bien o para mal, l o s  hábi tos  de l a  comunidad- 

que gobierna .Esto  da lugar  a l a  imitac ión,  que es  l a  conducta 

que t ra tan  de i g u a l a r ,  intencionadamente o s i n  proponérse lo . -  

o t r a s  personas y l o  consiguen en mayor o menor grado. En e s t e  
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caso, todos tratan de igualar al senor presidente para adqui- 

rir esa "superioridad" o "grandeza". 

Cuando alguien realiza sin darse cuenta y en forma más - 
o menos completa o parcial movimientos o gestos que ve en o - 
tras personas, o al adoptar su misma postura, aparece la imi- 

tación involuntaria. El modelo a imitar por las masas provie- 

ne de los medios masivos de comunicación y de los discursos;- 

éstos dotan a los individuos de herramientas para tomar una - 
postura, que casi siempre va EL ser a favor del sujeto que se- 

quiere sea imitado. Por ejemplo, al presidente se le muestra- 

siempre impecable, bien vestido, el nudo de la corbata bien - 
hecho, sin vicios, honesto, moral, con una buena relación - 
familiar, justo, medido, en fin, lo que se considera un buen- 

modelo a seguir. 

"Puesto que el presidente de México tiene un poder in - 
menso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucio - 
nalmente. o sea que resulta fatal que la persona del presi - 
dente le dé a su gobierno un sello peculiar, hasta inconfun - 
dible".(41) 

El estilo es un tipo o moda, distintivos, de presenta - 

ción que le da a cada sexenio un toque diferente. muy pecu - 
liar. A juicio de Daniel CosLo Villegas. el estilo personal - 
podría darse por el temperamento, el carácter, simpatías o - 
diferencias, la educación y la experiencia, pero estos ele - 
mentos pueden variar de un hombre a otro, y sobre todo, de - 
una época a otra, ya que debe existir un ajuste con las tran-s 

formaciones que sufra el país ( situación social, Estado, Par 

tido,gobierno), es decir, de acuerdo a la coyuntura políti - 

( 4 1 )  Cosio Villegas, 31 estilo personal de gobernar. 
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ca del  p a i s ,  serán l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  pres idente .  

Ejemplif icando con l a  t e o r i a  p s i c oana l í t i c a ,  e x i s t e  una 

i d en t i f i c a c i ón  personal del  indiv iduo con su padre,  y por 10 

tanto,  e l  pres idente  debe asumir un  r o l  paterna l  que l e  brin 

de a l  indiv iduo conf ianza .  segur idad.  apoyo, protecc ión,  en- 

f i n ,  todos l o s  sentimientos po s i t i v o s  que puedan ser  r e l a c i o  

nados con l a  f i g u r a  paterna: 

" E l  pres idente  per fecto  no  se  consagra a causa de sus - 
grandes enunciados, s ino  que se engrandece en nuestras men - 
t e s  en razón de su personal idad.  Se hace grande en l a  medida 

en que se convierte  en una imagen paterna l " .  ( 4 2 ) .  E l  padre- 

es  una especie  de héroe que se desea imi ta r .  

Pero e s  en vano que todo és to  se tome como modelo en - 
l o s  d i f e r en t e s  part idos  p o l í t i c o s  que pretenden una postula-  

c ión p r e s i d enc i a l ,  ya que aparte  de contar con algunos de - 
l o s  r e qu i s i t o s  mencionados anteriormente,  se necesitan ot ros  

elementos: 

"Las dos p iezas  cent ra les  de nuestra organización p o l l -  

t i c a  son un par t ido  " o f i c i a l " ,  no Único, pero s i  predominan- 

t e  en un grado abrumador, y un pres idente  de l a  República - 
que cuenta con facu l tades  y recursos  amplísimos, procedentes 

de una gran variedad de c i rcunstanc ias ,  l o  mismo de orden jg 

r i d i c o  que geográ f i co ,  económico, p s i c o l ó g i co  y hasta moral".(43) 

E l  pueblo mexicano no t i ene  una noción r e a l  de l  poder - 
de l  pres idente  y por e l l o  l o  dota de una gran concentración- 

de a t r ibuc iones  que son i d ea l i z ada s ,  pero actualmente, e l  p g  

der de l  pres idente  se cuestiona por l a  c r i s i s  ex i s tente  en - 

(42 )Packard .Op.c i t .  p.203. 

(43)COSíO V i l l e g a s .  0 p . c i t .  p . 7 7 .  
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todos l o s  ámbitos, por l a s  v ivencias  cot id ianas ,  i n s a t i s f a c -  

c ión  de l a s  necesidades bás icas ,  ba jo  n i v e l  de vida y l a  no- 

par t ic ipac ión  de l  pueblo en l a  e l ecc ión  del  representante - 
máximo; se ha perdido l a  c r ed i b i l i d ad  en e l  “señor presiden- 

t e ”  aunque perdure l o  s imból ico  como e l  poder, l a  nación, l a  

p a t r i a ,  y se s i g a  permitiendo que un  s o l o  hombre tome todas- 

l a s  dec is iones  de l a s  s i tuac iones  importantes y de l i cadas  - 
d e l  pa í s  9 pueda cambiar e l  rumbo de l  mismo. 
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C.FACTOR EXTERNO. 

El proceso de elección presidencial lleva consigo ia- 

elaboración de la imagen externa que se va dibujando a lo- 

largo de su desarrollo.Los criterios para la elección son- 

la forma de definir la realidad partiendo de un consenso - 
general y apropiado para el Partido. Para ello, se dan dos 

elementos iaportantes:organización y cohesión. 

La organización o modelo a llevar, es una mecánica que 

se da en todos los Partidos, paises y en los diferentes si2 

temas y épocas: con ésto se quiere decir que no es propio - 
del Partido oficial mexicano. 

Ahora bien, esta organización se da al interior y al - 
exterior del Partido, de una forma piraaidal, como se  mues- 

tra a continuación: 

ISTRITO FEDERAL 
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En su forma interna  y haciendo r e f e r enc i a  a SU est ructE  

r a .  se  genera una idea de toma de dec is ión organizada ,  es  de 

c i r ,  hac ia  e l  i n t e r i o r  de l  Par t ido  se prepara e l  d iscurso  de 

demostración de l  d e s a r r o l l o  de l a  dinámica de l a  sucesión - 
p r e s i d enc i a l ,  v i s t a  como un proceso continuo, s i n  rupturas , -  

pero con nuevas modalidades de e s t r a t e g i a s  e laboradas  por e l  

mismo d i scurso :  ampliación de l a  par t ic ipac ión  en l a s  deci  - 
s iones  e l e c t o r a l e s ,  e lecc iones  internas  de l  P a r t i do . e t c .  

" E l  pres idente  ha podido actuar ,  en consecuencia, como- 

un d i r e c t o r  de escena capaz de conseguir tanta e f i c a c i a  demo 

c r á t i c a ,  que permite que sus actores  t rans i ten  por e l  f o r o  - 
con entera  l i b e r t a d ,  a sabiendas de que por más espontanei - 
dad que ganen en l a  representación de sus personajes ,  ten - 
drán que atenerse  en último término, a un  l i b r e t o  cuyas pau- 

t a s  son inescapables" .  ( 4 4 )  

E l  d i scurso  es  una e s t r a t e g i a  por medio de l a  cual  se - 

prepara una integrac ión de todos l o s  grupos que conforman a l  

P a r t i do  para representar  una apertura  en e l  seno de l  mismo y 

prepara también a sus integrantes  para interactuar  con l o s  - 
diversos  grupos internos .  Por medio d e l  d iscurso  se l e s  c o y  

n ica  l a  forma de r e a l i z a c i ón  de l a  dinámica: quiénes deciden, 

por qué, cuándo, cómo se dará l a  plataforma e l e c t o r a l .  Este- 

hab la  de campaña de consulta popular a l a s  bases:  sector  po- 

p u l a r ,  obrero  y campesino, y é s to  l e  da ( s e  dice)"un cambio- 

de fondo a l  Par t ido " .  

Parecer ía  ser  que l a  mecánica de l a  toma de dec is iones -  

en e l  d iscurso  es  planteada desde s u  base hasta e l  v é r t i c e  - 
porque se recogen pet ic iones  y sugerencias  de l a  consulta  a- 

( 4 4 )  Granados Chapas,Miguel Angel.  De l a  Madrid en pleno go- 
ce de poder en e l  último tramo de su gobierno,Punto. 

N o .  2 5 3 .  7 de septiembre de 1987.p.5.  
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las bases, de los comités distritales, estatales y del Dis- 

trito Federal para que posteriormente pasen al comité ejec: 

tivo nacional y sean analizadas por un consejo nacional que 

lo reelaborará. y por último, lo expondrá en una asamblea - 
nacional. 

A lo largo de este proceso se habla de una consulta a- 

las bases, de una participación mayoritaria. de una apertu- 

ra y democratización en la toma de decisiones para la selec 

ción de los problemas prioritarios que deben ser combatidos 

y tomados en cuenta por la persona elegida; pero vale la p g  

na cuestionarse qué tanta participación tienen las bases y -  

la veracidad del proceso: ¿se da realmente de esta forma?,- 

¿parten de las bases para la toma de decisiones?,¿es una mg 

dalidad o una nueva herramienta para la estrategia del dis- 

curso? . 
Todas estas interrogantes son válidas en cuanto que el 

discurso está desgastado, es decir, las palabras y a  no ex - 

presan la realidad y se prometen cosas que nunca se cumplen, 

por lo que es necesario elevar el discurso y el debate polí- 

tico, incluir nuevas estrategias que le den veracidad y sea- 

respaldado por los hechos, Pero la toma de decisiones provig 

ne del grupo que sustenta el poder, quien es el que elabora- 

el discurso, y por lo tanto, la estrategia a seguir. Las ba- 

ses del Partido piden y exigen que se les tome en cuenta, - 
ya que las decisiones no las toman ellas realmente. La mec- 

nica de la toma de decisiones parece ser una democracia re- 

presentativa, pero se desarrolla de una manera confusa para 

las bases del Partido, y poi- ende, para el pueblo. 
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La imagen externa que da el precandidato a la presiden- 

cia, es en una primera instancia incompleta, ya que carece- 

de valorización, de significado para una representación, de- 

bido a que hay escacez de información que tiene su origen en 

el ritual para la elección siendo éste hermético para la - 
gran mayoría por no tener acceso y participación con los grg 

pos que io llevan a cabo. 

Existen múltiples juicios compartidos en referencia al- 

ritual basados en suposiciones, especulaciones y fantasías - 
que confirman la obscura naturaleza de la sucesión presiden- 

cial, por lo que se ha convertido en un mito de los mexica - 
nos y en un reto para los extranjeros. Parecería ser que es- 

algo inalcanzable que representa relatos en donde se utiliza 

demasiado la imaginación para tratar de entender el procedi- 

miento de elección. 

Entre las suposiciones que se dan por intelectuales, - 
grupos de presiÓn,organizaciones y la sociedad en general, - 
se encuentra el ser elegido por el presidente en turno. go - 
zar de buena salud, parecer enérgico,no ser “feo”,muy hombre 

pero no macho, servir más al país y a los intereses del pue- 

blo, pertenecer a la Familia Revolucionaria, haber hecho un- 

posgrado en el extranjero, demostrar alguna destreza adminis 

trativa, ser oriundo de un Estado grande, poblado. y rico, no 

tener inclinaciones religiosas acentuadas, ser miembro del - 
gabinete , no estar asociado estrechamente a grupos o interg 

ses particulares y ,  actualmente, ser todo un politico. 

Las suposiciones también provienen del rumor, que es un 
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fenómeno psicosocial que permite ser utilizado para darle un 

equilibrio al sistema, y por lo tanto, al gobernante. Dicho- 

gobernante debe tener virtudes, pero también defectos, que - 

en un momento dado pueden resaltar en lugar de minar, otras- 

cualidades: 

“Uno de estos casos excepcionales fue el del presiden- 

te López Mateos, cuyos rumores acerca de sus incógnitas gi- 

ras nocturnas, manejando automóviles poderosos a altas velo 

cidades, por mera afición o en búsqueda de flirteos. no só- 

lo no deterioraban su imagen. sino que grandes sectores de- 

la población se regodeaban entusiasmados al comentarlas“.(45) 

Realmente l o  que se permite criticarle al presidente son - 
cosas superficiales como el color de la ropa que usa, el no 

estar bien peinado, el tener un romance, el que vaya a una- 

fiesta, etc.,ya que estos elementos no permiten un análisis 

profundo de su gobierno. 

El rumor se presenta como una información no verifica- 

da que intenta plantear los fenómenos en base a sucesos reg 

les, comunicándose de manera inexacta.incierta, supuesta. - 
Ejemplo de ésto es lo que se habla de los precandidatos: - 
Del Mazo es calificado por una parte de la población como - 
una persona pedante, vanidosa, petulante y engreída, y por- 

otra parte, como el político idóneo.Esta divergencia de opk 

niones está basada en el rumor. 

Existe la creencia entre la mayoría de los mexicanos - 
que el presidente e s  el que elige a su sucesor, y efectiva- 

mente, es el gran elector, pero su decisión es el resultado 

(45)González Llaca, Edmundo.Teoría y práctica de la propagan- - da, Grijalbo,México,l981,p.144. 
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de la influencia de los grupos de presión, de la iglesia, de 

los empresarios, del extranjero y de todos los demás facto - 
res que la determinan.Para elegir, tiene que tomar en cuenta 

la forma de sentir, pensar y actuar de los diferentes grupos 

al interior y exterior del país, lo cual evita confrontacio- 

nes y no genera conflictos. 

Ahora bien, todo ésto parece muy obvio y lógico, pero - 
sería conveniente preguntarse ¿de dónde surgen estas suposi- 

ciones?. Todo individuo con la capacidad de razonamiento y - 
crítica, a pesar de no contar con una información completa,- 

utiliza la imaginación como herramienta complementaria reor- 

ganizando antecedentes o hechos de experiencias pasadas y de 

ideas que provengan de acontecimientos actuales que tengan - 
como finalidad la explicación del fenómeno, por medio de con 

jeturas que se derivan del medio ambiente en el que está in- 

merso el individuo, dando como resultado la interacción, la- 

interrelación, las relaciones sociales y las atribuciones.D= 

pendiendo de todo ésto se percibe y se da un valor y un sig- 

nificado para completar la información. 

En la forma externa, se da a conocer el discurso a la - 
opinión pública, extraño y sutil fenómeno social sin cuyo a- 

POYO no hay gobierno que logre mantenerse en el poder. 

El hablar de opinión pública es "hacer referencia a jui 

cios compartidos por los componentes de un determinado grupo 

social, precisamente de manera tal que un individuo, al ex - 
presar algunos de estos juicios ante sus conciudadanos tenga 

probabilidades de no verlos rechazados, sino que encuentre - 

un ambiente de receptividad y de aprobación". ( 4 6 )  

( 4 6 )  Beneyto,Juan. La opinión pública, Tecnos, Madrid.p.16. 
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Es conveniente aclarar que opinión pública no es l o  mis 

mo que opinión del público. La opinión del público es la opi 

nión popular y es un proceso solamente cuantitativo de suma- 

de opiniones personales que se da en cualquier situación CO- 

lectiva. En tanto que la opinión pública no se da en cual - 
quier situación colectiva, sino que es una opinión"autoriza- 

da " o "calificada" y no es cuestión de cantidad de indivi - 
duos : 

"La opinión del público es la popularidad de una opinión 

pero la opinión pública no es popularidad, sino algo que pre 

tende influir en la opinión del público y que normalmente i' 

fluye en ella". ( 4 7 )  

La opinión pública es desenvuelta en un mundo político- 

dando j u e g o  a las ideas para la creación de juicios y erterio 

rización de actitudes. El Partido que predomina es el que da 

la opinión oficial como pública, la cual es cuestionada y - 

posteriormente aceptada, pero para que sea favorable, éste- 

debe ofrecer una apertura H las críticas para una retroali - 
mentación. adaptación a l o s  requerimientos y el perfecciona- 

miento del mismo, para ejercer un control político que le - 
asegure la adhesión del pueblo en forma organizada y pacífi- 

ca, y por ende, una situación de privilegio.superioridad y - 
poder. 

En esta forma externa, se  genera un modelo aceptado por 

la mayoría, el cual crea efectos psicológicos como e l  pensar 

sólo falto yo ,  s o y  el Único que no ha decidido. La idea que- 

se presenta es una idea organizada, de unificación, de domi- 

(47) Cossío,Carlos. La opinión pÚblica.4a.ed.. Paidós, Buenos 
Aires, 246pp. 
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nación, lo cual genera un sentimiento de inferioridad por la 

situación de minoría en que se encuentran los grupos no par- 

ticipativos; a los que no pertenecen al Partido u otra orga- 

nización, o no tienen una participación activa se les trans- 

mite que tuvieron la oportunidad de estar entre la mayoría y 

poder decidir, y se hace sentir que sólo los desorganizados- 

no han decidido, y por lo tanto, no han participado, puesto- 

que el modelo presentado al exterior es de una mayoría orga- 

nizada al interior del Partido que en su discurso muestra el 

compromiso y la toma de decisiones llevadas a cabo. 

Existe una representación mental dada por los medios - 

masivos de comunicación, por supuesto no de modo tajante, - 
sino que permite y ayuda a los sujetos a dar explicaciones - 
a la realidad o alinearse a los propósitos de la publicidad- 

y propaganda. Pero esta representación se ve influida por - 
las necesidades, los propósitos, las relaciones y el dominio 

de los diversos grupos que le permiten a los individuos re - 
chazar parte de la información que les es dada por las ex - 
periencias de la vida cotidiana.Los sujetos analizan su rea- 

lidad individual y socialmente. 

Como se mencionó en el capítulo 111. para formar una - 

imagen se necesita cierto grado de información que permita - 

emitir juicios favorables o desfavorables a partir de la rea 

lidad que vive ei individuo como ente o inmerso en un grupo. 

A l  abrirse la participación del pueblo representada en- 

los diversos grupos, se da paso al conocimiento del objeto,- 

y ésto puede culminar en una acción política que se traduci- 

rá en el comportamiento positivo o negativo que será confor- 

I 
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mado paulatinamente para los fines que se requieren. Esto da 

rá como resultado la dominación de la temeraridad y de la i z  

certidumbre y el fortalecimiento de la imagen presidencial. 

El sistema político mexicano es representado, en térmi- 

nos de imagen, por el presidente, el cual es intocable en to 

dos los aspectos, ya que al atacarlo públicamente se genera- 

ría un conflicto en grupos e individuos que se cuestionarían 

realmente la forma de gobernar y sobre la persona que gobier 

na: ¿es en realidad el adecuado?, ¿qué pasará?, ¿hasta dónde 

vamos a llegar?, etc. 

En la cohesión nos encontramos también con dos formas:- 

interna y externa. La cohesión en el grupo se puede dar por- 

la adhesión afectiva y cognoscitiva de los miembros del mis- 

no grupo, o por la atracción positiva que el grupo, sus nor- 

mas, sus valores y sus objetivos, ejercen sobre sus miembros. 

En un grupo grande existe la conducta intergrupal que - 
es la actividad de un individuo ante los demás individuos y -  

se da por la identificación con los otros; no importan las - 
características individuales o personales, lo que importa - 

son las características grupales. 

En su forma interna, se da un sentimiento o sensación- 

de pertenencia hacia la organización. Los individuos se des- 

personalizan ; ya no existen como tales, sino como miembros- 

de un grupo, lo cual genera l a  propiedad de l o s  g r u p o s :  - 

¿cuál es el objetivo de ese grupo?. ¿quién mueve este grupo?, 

¿a qué grupo perteneces?. El individuo no existe como tal, - 
sino en función de su pertenencia a un determinado grupo al- 

interior del Partido o fuera del mismo, pero que sustente un 

poder. 
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E l  grupo v ive  aparentemente con independencia de l o s  i‘ 

dividuos componentes, pero en r ea l i dad ,  l a  cohesión entre  6 2  

tos  e s  l a  base de l a  vida d e l  Pa r t i do  y s in  e l l a  e l  grupo s e  

d isue lve  en poco tiempo. La dimensión s o c i a l  d e l  indiv iduo - 
se  traduce en su incorporación a un grupo. Los grupos s e  f o L  

man cuando t ienen in te re ses  comunes: l o  co l ec t i vo  est6 sobre 

l o  ind iv idua l .  

E l  Part ido  cohesiona a t ravés  de l a s  d i ve r sa s  confedera 

ciones:  obrera ,  campesina y popular ;  confederaciones que a - 
su vez tienen organizaciones,surgiendo como a l g o  inherente - 
l o s  pequeños l i de razgos :  s e  da e l  fenómeno de subordinación- 

entre l o s  hombres ( l í d e r e s )  y l a  subordinación de l o s  hombres 

por l a s  inst i tuc iones  en r e f e renc i a  a l a  misma ca tego r í a  a - 
que pertenecen. Por ejemplo, l a  mayor parte  de l a  población- 

obrera e s  subordinada a l a  CTM (Confederación de Trabajado - 
r e s  de México): l a  población campesina e s  subordinada a l a  - 
CNC (Confederación Nacional Campesina); 10s d i ve r sos  secto - 
r e s  populares como amas de casa ,  i n te l ec tua l e s ,  pequeños p r o  

p i e t a r i o s ,  e t c ,  están subordinados a l a  CNOP (Confederación- 

Nacional de Organizaciones Populares ) ,  y és ta s  a su vez ,es  - 
tán subordinadas por e l  Pa r t i do  que presenta un proyecto or- 

ganizado que demuestra con e l l o  l a  democracia representat iva .  

Las re lac iones  entre sus miembros son ind i r ec ta s  y pasan por 

una organización a o t r a .  La cohesión d e l  grupo s e  da a par - 
t i r  de l a  va lor izac ión de l o s  grupos, por lo que l o s  i n t e  - 
grantes deben i n c l u i r s e  en a lgún grupo para tener un va lor  - 
en e l  mismo. La propiedad de l o s  indiv iduos  se  da en función 

de que é s te  pertenezca a un s ind i ca to ,  agrupación, asociación 

! 
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etc., incorporadas a una de las tres confederaciones mencio- 

nadas, y por lo tanto, ai Partido, 

El Partido funciona como un aparato socializante, ya - 
que a pesar de la existencia de diversos grupos, éstos se de 
ben adaptar a las "normas", a la declaración de principios,- 

programa de acción y estatutos del mismo para seguir las pag 

tas de conducta establecidas.Todos los grupos tienen normas, 

y ésto es para definir la realidad y lo permitido en el gr; 

PO. 

Para que el individuo pertenezca a un grupo, debe exis- 

tir una identificación con el mismo, ya que al formar parte- 

de él pierde su individualidad, es decir, la conducta indi - 
vidual se ve influida por la grupal. Esto da lugar a una ide-n 

tificación de normas, ideología, comportamientos, actitudes. 

ideales, estrategias, procesos, etc.Cuando no hay identifica 

ción con los procesos electorales, hay relaciones conflicti- 

vas dentro y fuera del mismo grupo, ya que existen acciones- 

o conductas grupales unificadas que tratan de buscar el cam- 

bio en el proceso. Por ejemplo, la unificación de la izquief 

da y la nueva modalidad de elección. o la corriente deaocra- 

tizadora. 

En la cohesión externa existe una mecánica de relación- 

entre las masas y el presidente dándose un sentimiento de - 
posesión, por medio del contagio, hipnotismo, seducción. Los 

sujetos se "entregan" al líder máximo debido a la difusión - 
de una manifestación emotiva en todo el grupo.El contacto no 

es directo, sino a través de un acto escenográfico preparado 

previamente por alguna organización que pretende hacer el - 



1 1 1  

mayor ruido para ser tomada en cuenta. 

La reunión de la masa es cuantitativa y efímera, dándo- 

se en un mismo lugar. Los integrantes de la masa se despojan 

de la conciencia individual, es decir, abandonan el papel - 
social que suelen desempeñar habitualmente para reavivar la- 

conciencia colectiva. 

La masa actúa instintivamente llevada por las pasiones- 

las emociones, y un sentimiento de fuerza y unanimidad. Esta 

pierde su racionalidad llevándola a estar al pendiente de su 

líder; éste debe tener la capacidad de influir sobre otros - 
mediante su presencia o sus palabras, de forma tal que se - 
acepten ideas extrañas y se cree un comportamiento similar - 
para todos. 

Las masas son violadas cuando se toman decisiones sin - 
su consentimiento; ésto se da en momentos cruciales, como - 
en el caso de las guerras. 
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D.FACTOR COYUNTURAL. 

México está atravesando por una de las situaciones más 

críticas que ha tenido en su historia: una crisis económica, 

política, social y cultural que es parte de la gran crisis- 

mundial por la que están pasando las naciones debido a las- 

contradicciones del sistema capitalista. 

Nuestro país se encuentra cercado por su gran deuda e5 

terna, la cual crece día con día afectando de manera impor- 

tante a nuestro aparato productivo causando graves daños en 

los aspectos económicos, dando origen a la agudización de - 
los problemas que viene arrastrando en las Últimas décadas:- 

inflación, baja productividad, desempleo, penuria social, de 
valuación, carestía, y miseria de las mayorías. 

Los países desarrollados están creando la tecnología - 

más avanzada: la informática. la robotización, la biogenéti- 

ca, la electrónica, la computarización, las disputas por los 

mercados, el capital financiero, etc.. lo cual genera un es- 

tado de competencia dentro de un marco social no igualitario. 

Actualmente, el país vive uno de los acontecimientos pg 

líticos más importantes: la coyuntura de la sucesión presi - 
dencial. Una sucesión que se dará en un ambiente de descon - 
fianza, incredulidad, temor y apatía, ya que por la misma s' 

tuación que se está atravesando y porque a las personas les- 

preocupa más cómo resolver los problemas cotidianos que día- 

con día son más patentes (salarios, empleos, transportes, v~ 

vienda, medio ambiente, delincuencia, farmacodependencia),no 

se da una conciencia política que permita la participación - 
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ac t i va  para un adecuado manejo p o l í t i c o .  

L a  s i tuación que se v i v e  a l  i n t e r i o r  de l  pa is ,  es  l a  de 

una lucha por e l  poder: ¿quién t i ene  e l  poder económico?, - 
¿quién e l  p o l í t i c o ? ,  ¿quién e l  i d eo l óg i co? .  Esto da or igen a 

un  juego de fuerzas e intereses  que permita l a  part ic ipac ión 

de l o s  d i f e r en t es  grupos que t ienen poder en e l  sistema p o l i  

t i c 0  y económico. T a l  es e l  caso de l  surgimiento de corr ien-  

t e s ,  l o  cual puede ser  como una opción de cambio esperada - 
por e l  pueblo mexicano: l a  c o r r i en t e  democrática nace a l  i n -  

t e r i o r  de l  Part ido gubernamental ( P R I )  con una larga  trayec-  

t o r i a  p o l í t i c a ,  proponiendo c ap i t a l i z a r  l a  c r i s i s  económica- 

y de l  Part ido  para  plantear l a  modernidad democrática de l  - 
p a í s ;  fue primero u n  movimiento i deo i óg i co  de re iv indicac ión 

p o l í t i c a ,  luego, una conciencia c r i t i c a  de re iv indicac ión so  

c i a1  e h i s t ó r i ca .  

También nos encontramos con l a  gestación de l a  uni f i ca-  

c ión de var ios  Part idos de izquierda (PMT, PRT. PSUN), quie- 

nes buscan democratizar l a  e lecc ión de l o s  candidatos, es de 
c i r .  se busca l a  mayor part ic ípac ión en e l  voto secreto  y - 
d i r e c t o  de l  pueblo. Los candidatos serán propuestos para  re- 

g i s t r o  por l o s  comités e s ta ta l e s  de l o s  Pa r t i dos  fusionantes 

o de l a s  comisiones coordinadoras de l o s  Pa r t i dos ,  y tendrán 

que cubrir  l o s  r equ i s i t o s  impuestos por l a  Constitución. Por 

su parte ,  e l  PAN, que cuenta ya con una gran aceptación  pop^ 

l a r ,  se  r e f ina  d í a  con d í a  en l o s  mecanismos de su campaña.- 

Pero no h a y  que o l v i da r  que tenemos un g r a n  abstencionismo - 
que crece  diariamente y que va  en detrimento de l a  imagen - 

pres idenc ia l  J del  contro l  p o l í t i c o ,  puesto que gobernar con 
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un 20 Ó 30% de apoyo. no e s  contar con e l  poder para l l e v a r  

a cabo una verdadera un i f i cac ión  que l o  sostenga en e l  mis- 

mo. Ejemplo: l a s  e l ecc iones  en e l  Estado de México, en don- 

de hubo e l  80% de abstencionismo. 

E l  Pit1 como Par t ido  d e l  gobierno t i ene  e l  poder, pero- 

a pesar de e l l o  s e  enfrenta  e s t ruc tu r a l  y coyunturalmente a 

d e s a f í o s  y debe permit i r  l a  par t ic ipac ión  de l o s  d i f e r en t e s  

grupos a l  i n t e r i o r  de l  gobierno,  es  d e c i r .  debe se r  menos e- 

l i t i s t a  y dar l a  opción a l  juego  de todos l o s  grupos para - 
tener un mayor contro l  p o l i t i c o ,  s i n  o l v i d a r .  por supuesto, 

que l a  responsab i l idad  p o l í t i c a  recae  en l a  autor idad máxi- 

ma: e l  pres idente .  

A pesar de sus t r i un f o s  e l e c t o r a l e s  rec ientes ,  e l  PRX-  

pasa por e l  trance de desgaste mayor que jamás ha v iv ido .  - 
E l  Par t ido  gubernamental debe s e r  transformado para ponerse 

a l a  a l t u r a  de l o s  nuevos requerimientos.  

Este  momento e s  p rec i so  para r e s a l t a r .  en términos psL 

co soc i a l e s .  va lo res  h i s t ó r i c o s ,  personajes  o pasa jes  que - 

tiendan a l a  c r ed i b i l i d ad  a p a r t i r  de l a  moda. Esta moda - 
permit i rá  l a  asoc iac ión de imágenes con u n  determinado per- 

sonaje  de l a  h i s t o r i a .  Ahora l o  que s e  pretende e s  l a  l i m i -  

tac ión de l  poder,  l a  imagen de humildad, juventud. Krauze - 
menciona que en l a  campaña de Miguel de l a  Madrid se t ra tó -  

de r e s a l t a r  l a  f i g u r a  de Morelos:  

“De l a  Madrid i n i c i ó  su campaña en Apatzingán. S u  per- 

sonaje  h i s t ó r i c o  es  Morelos.  Esto es  más que s i g n i f i c a t i v o -  

porque Morelos reconoció siempre l a  necesidad de l i m i t a r  

e l  poder: recuérdese que se llamó a s í  mismo Siervo  de l a  - 
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Nación. Morelos dudó del  uso que l l e g ó  a dar a su propio po- 

der y temió finalmente e l  j u i c i o  de su instancia  Última, e l -  

de Dios".  (48) 

Actualmente l o  que se neces i ta  es una imagen que se ve-n 

da coyunturalmente. que se espera.  Esta imagen debe cohesio- 

nar,  conformar, dar solución a l o s  c on f l i c t o s ,  organizar ,  u- 

n i r  emotivamente para i r  depurando l a  imagen que se demanda- 

r á .  En una primera instancia  e l  su je to  adqu i r i rá  l a  informa- 

ción que l e  proporcione e l  conocimiento de l a  imagen para pg  

der dar un j u i c i o .  La f i n a l i d ad  de l a  imagen es l a  modifica- 

ción de una conducta, l a  cual  se dará de acuerdo a l a s  nece- 

sidades del  su je to .  

E n  estos tiempos de sucesión se pretende una innovación 

a p a r t i r  de una moda: " f a s e  de l a  costumbre o de l a  conven- 

ción que se d e s a r r o l l a  con bastante rapidez y desaparece t r a s  

un  lapso".  ( 49 )  

Se manejan categor ías  que permiten e l  conocimiento del -  

entorno. Estas categor ías  no son es tá t icas  y se dan en térmA 

nos comparativos: cuando se l e s  da u n  valor  son d i f í c i l e s  de 

cambiar. Por ejemplo, e l  nacionalismo t rae  consigo l a  defensa 

de l a  p a t r i a ,  l a  un i f i cac ión ,  l a  no intromisión ext ran je ra , -  

soberanía nacional,  r esa l tac ión  de l a  %evolución, e t c .  

E l  gran poder de l o s  medios masivos de comunicación es- 

determinante para exa l ta r  l a  imagen que se da a l  pueblo: se- 

destacan cual idades,  carisma y personalidad, s in dañar jamás 

l a  f i gura  pres idenc ia l .  Cuando l a  f i gu r a  es suscept ib le  de - 
ser c r i t i c ada ,  l o s  medios masivos d ist raen l a  atención de l a  

(48) Krauze, Enrique. Proceso. No. 311 ,  18 de octubre de 1982. 

( 4 9 )  Diccionario de P s i co l o g í a .  FCE,México,l983. 
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opinión pública en funcionarios corruptos o resaltan temas de 

actualidad, como sería el caso del SIDA. Ejemplo: en el sexe- 

nio de López Portillo surgen dos casos de corrupción muy "so-  

nados": el de Díaz Serrano y el de Durazo. los cuales logra - 
ron distraer la atención del pueblo para no dar margen a la - 
critica sobre su mandato. 

En estos tiempos se solicita un mayor margen de acción -- 

politics a todos los sectores para el fortalecimiento de las- 

clases a partir de una democracia. Esto se verá reflejado en- 

el papel del gobierno como conciliador de diversas actitudes- 

y en fortalecimiento del Estado si responde a los intereses - 
de las masas y de esta forma, recupera su confianza. 

La realidad puede ser retomada y aprehendida desde va - 
rios puntos de vista: 

En este caso, está la organización de la realidad por - 
parte del PRI, que ha sido el conductor de la vida política - 
del país.Este ha tomado fuerza por el debate que se da por la 

opinión pública repitiendo y fundamentando su ideo1ogía.y - 
siendo éste inaugurado por los Partidos de oposición, dando - 
origen a contradicciones que llevan a conflictos y crean un - 

conformismo. Las batallas que tiene que librar el Partido son 

por la credibilidad. la opinión pública y el abstencionismo. 

Con la sucesión presidencial viene una redefinición de - 
la vida política. Esto hace necesaria la existencia de un 1í- 

der verdadero que sea un coordinador de instituciones y no un 

absorbente total del poder, alguien que defienda sus convic - 
ciones y que devuelva la confianza, popularidad, credibilidad 

y reconquiste y transforme la ideología Partidista. 

1 

I 



117 

Por otro  lado e x i s t e  l a  organización de l a  r ea l i dad  por 

parte de l o s  grupos organizados fuera  delpart i 'do, ,  quienes - 

part ic ipan en d iversas  tendencias e i deo log í a s  que en a lgu  - 
nos casos se manifiestan adheriéndose a algÚnParti 'do para - 
buscar nuevas formas de acción ciudadana. Esta s e  viene rea- 

l izando con l a  uni f icac ión de l a s  d iversas  tendencias e i d eo  

l o g f a s  de oposición a l  régimen, reconocidos por e l  Estado que 

ha dado actualmente una nueva apertura p l u r i p a r t i d i s t a  y por 

l a s  bases populares que están en desacuerdo y que buscan un- 

gobierno e f i caz ,  no opresor ,  que disminuya l a  cada vez más - 
aguda desigualdad s o c i a l ,  y que f o r t a l ezca  l a  unidad nacio - 
n a l ,  l a  ex istencia  de un proceso democrático de e lecc ión que 

elimine e l  r i t o  d e l  tapadismo o de l  dedazo y que l im i te  e l  - 
poder pres idencia l .  

Ex iste  también l a  organización de l a  r ea l i dad  por gru - 
pos aparentemente no organizados pol it icamente,  l o s  cua les  - 
r ea l i z an  sus d iscursos  basados en l a  vida cot id iana ;  sus pro  

testas  son contra l a  c r i s i s ,  l a  i n f l a c i ó n ,  e l  desempleo, l a -  

insat is facc ión de l o s  n i ve l e s  de b ienestar ,  l a  deuda y depen 

dencia externa, incredul idad en e l  sistema e l e c t o r a l ,  rezago 

en e l  de sa r ro l l o  r u r a l  y l a  i n su f i c i enc i a  de subs id ios  para- 

l o s  campesinos. 

Todos estos f ac to re s  han dado l a  pauta para e l  cuest io-  

namiento de l a  leg i t imidad de l  P a r t i d o ,  e l  cual  se  manifies- 

t a  por medio de l  abstencionismo. Por e l  rezago p o l í t i c o ,  eco 

nómico, s o c i a l  y c u l t u r a l  hay una pérdida de va l o re s ,  una - 
f a l t a  de identidad nacional ,  Ejemplo de ésto  e s  l a  s i tuac ión 

de l  Norte d e l  pa í s ,  que por su l oca l i z ac ión  geográ f ica  s e  ha 
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transculturizado y se tiende a la imitación del modelo norte- 

americano en hábitos, costumbres, cultura y símbolos patrios. 

Esta parte Norte es también muy sensible debido a los conflic 

tos  que se han estado suscitando entre el PRI y el P A N ,  el - 

cual tiene una gran aceptación en esa zona. 

El debate de la credibilidad es fundamental para la esta 

bilidad, la paz social y el equilibrio político, y a  que ac - 
tualmente la incredulidad es patente en todos los sectores: - 

¿para qué voto si ya sé quien va a ganar?, ¿para qué voto si- 

sólo prometen pero no cumplen?, ¿para qué voto si mi voto no- 

cuenta realmente?. 

Una buena acción política se debe llevar a cabo por me - 
dio de la unificación a partir de una figura presidencial que 

permita la conciliación de intereses.Esta unificación se con- 

tinúa por medio de la politización. la cual se entiende como- 

acciones individuales que Qeben conducir a la organización. - 
La politización se presenta de dos maneras: en la adhesión a- 

un Partido politico o de forma individual. 

La politización en forma individual es en realidad, una- 

despolitización generada por la misma acción social, es decir, 

ésto es como una balanza en la que se debe mantener el equili 

brio para seguir conservando el control político y de esta - 
manera, seguir minando l a  fuerza individual que puede ocasio- 

nar estallidos, protestas, o rebeliones que t r a s t o c a r í a n  la - 

paz social. 

C o n  ésto nos vemos obligados a reflexionar acerca de cc 

mo se genera la participación individual y grupa1 evitando - 

conflictos sociales, ya que la movilización se da con los - 
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que se pueden controlar, y la inmovilización con los que no 

se pueden controlar. Ejemplo de inmovilización es una masa- 

de individuos de todos los sectores que exigen mejores con- 

diciones de vida y que no cuentan con un lider verdadero: - 
ésta es acallada e inmovilizada. pero tiene su forma de pro 

testar: el abstencionisio y la incredulidad hacia el gobieL 

no. 

Ejemplo de movilización es una masa de obreros que es- 

"invitada" a un acto político y que asiste Sólo por la ame- 

naza del descuento de un día de salario o por la promesa de 

un desayuno, más nunca por convicción. conciencia o ideolo- 

gía compartida. 

Elpartido tiene actualmente innovaciones como dar a - 
pertura a una mayor participación, admitir críticas y hacer 

una transformación democrática en la elección, l o  cual ge- 

nera una dinámica en su interior. El sistema tradicional se 

transforma como consecuencia de las necesidades y los reque 

rimientos de la sociedad: se da la democratización reafir - 
mando la ideología de la Revolución Hexicana rescatando ele 

mentos que le permitan la creación de nuevos discursos que- 

no contengan demagogia, sino que por el contrario.las pala- 

bras caminen a la par de l o s  hechos y ésto conduzca a resca 

tar la confianza perdida. 

A pesar de la aceptación de la mujer y del joven den - 
tro de la vida política, el papel de la mujer no había sido 

valorado realmente: ahora, el Partido se percata de que son 

elementos importantes que le pueden dar una nueva fuerza, - 
ya que la mayor parte de la población está constituida por- 
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jóvenes y mujeres, y forma l a  rama femenil y j u v e n i l ,  que re 

f l e j a n  l a  apertura democrática J l e  dan p r e s t i g i o .  
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E . C O N C L U S I O N E S .  

Para poder entender cómo se forma la imagen, es nece- 

sario remitirnos a las características del sistema poli - 
tic0 mexicano, que es un sistema presidencial sui-géneris, 

que surge con el fortalecimiento del Estado contemporáneo- 

en la Constitución de 1917. contando con facultades lega - 

les y políticas basadas en el Artículo 89 de la misma. - 
Posteriormente, con la desaparición del caudillismo y la - 
formación del PNR* en 1929, se da la institucionalización- 

del poder buscando la cohesión de todas las fuerzas vivas- 

de la Revolución Mexicana. 

En 1938 el PNR se transforma en PR?l*y se consolida el 

presidencialismo, y por ende, el Partido, e1 gobierno y el 

Estado. En 1946, el PRM se convierte en PRI* siendo,hasta- 

la fecha el Partido oficial mexicano. 

Todos estos elementos dan la pauta para l a  creación - 
de la imagen. Para formar una imagen en términos cogniti - 
vos, se requiere un cierto grado de información que permi- 

ta el conocimiento del objeto para darle significado a pa' 

tir de las relaciones sociales.la imagen debe ser reforza- 

da, ya que no es estática y se da de acuerdo a la situa - 
ción social, a las relaciones sociales, al grupo al que se 

pertenece y a las interrelaciones que cambian constantemes 

te. La imagen es contradictoria y por lo mismo, dinámica. 

La imagen presidencial, en términos psicosociales, se 

va a conformar a partir de cuatro factores: 
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a)  Factor H i s t ó r i c o .  

b)  Factor Interno.  

c )  Factor Externo. 

d) Factor Coyuntural. 

A l  a r t i c u l a r  estos  f a c t o r e s  tenemos que l a  imagen se - 

va a dar por tiempos y va sufr iendo cambios debido a su COZ 

formación.La primera imagen que surge e s  l a  dada por l a  his 
t o r i a ,  y s e  d e s a r r o l l a ,  transforma y f o r t a l e c e  a p a r t i r  de- 

l a  s imbol izac ión de l  poder J de l a  i d eo l o g í a  revo luc ionar ia  

y aparece a l o  l a r go  de todo e l  proceso de l a  conformación. 

Aunada a é s t a .  surge e l  f a c t o r  coyuntura l ,  en donde se 

da l a  imagen que se requiere  debido a l a s  necesidades y s i -  

tuación de l  p a í s ,  s iguiendo l a  misma i d eo l o g í a ,  pero adap - 
tándola  e innovándola para poder mantenerse en e l  poder. La 

innovación en l a  acción s e  presenta con e l  d i scurso  y e l  de 
bate  p o l i t i c o .  

A p a r t i r  de estos  dos f a c t o r e s ,  se da e l  f ac tor  exter -  

no por e l  proceso de e lecc ión y traducción de l  d i scurso ,  ya 

que se da una imagen de un i f i cac ión  por e l  mismo proceso de 

organizac ión y cohesión. 

Por Último, surge e l  f a c t o r  in te rno ,  que proviene de - 
l o s  t r e s  an t e r i o r e s ,  ya que se va delineando e l  e s t i l o  v l a  

personal idad de una imagen que se debe imitar  para agradar ,  

y todo ésto l l e v a  consigo e l  pretender d i fund i r  y proyectar 

una un i f i cac ión  a t ravés  de un hombre que rec iba  l a  l e a l t a d ,  

f i d e l i d a d  y confianza para l a  d i recc ión  de l o s  asuntos que- 

conciernen a l  p a í s .  l l evando l a  f i n a l i d a d  de organización y 
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cohesión a través de una doctrina determinada. 

* PNR (PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO). 
PRM (PARTIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA). 

* PRI (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL). 
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C. ANEXOS. 

1 

i) ENTREVISTAS REALIZADAS.* 

1.AnÓnima. 

Fecha: 17-noviembre-86. 

1)iCómo ha transcurrido la vida del país a partir de 

la inauguración del presidencialismo? 

"Bueno, en realidad el presidencialismo es un fenómeno que 

surge con, con la, con las Constituciones nexicanas ¿no?,- 

ya la, a pesar de que la Constitución del 57 es una Consti 

tución que le da cierto peso al Legislativo mayor que el - 
que tiene la del 17, y a  existe una figura fuerte del presi- 

dente ¿no?. ya existe un Ejecutfro muy fuerte. Y,  bueno.eh. 

en los hechos, el presidencialisao se reafirma en la dicta- 

dura de Díaz, desde la presidencia de Juárez, en la Repúbll 

ca restaurada y sobre todo, en la dictadura de Díaz se rea- 

firma como institución. Entonces, el presidencialismo es - 
una constante que, que no podemos situar sólo a partir de - 
qué será. de Cárdenas como podrían pretender algunos autores, 

sino que viene muy. mucho más atrás, viene desde por lo me- 

nos, desde la República restaurada. 

Entonces, no podemos separar la historia moderna y co' 

temporánea de Zléxico. del presidencialismo. Y lo que si enco' 

tramos como otra constante vinculada a la del presidencialis 

*Nota: Las entrevistas han sido transcritas textualmente para 
no perder el verdadero sentido de lo expuesto V la em2 
tividad que csntienen. 



no es la de, la del autoritarismo estatal que imperó durante 

toda la dictadura porfiriana. pero que no fue superado por - 
los regímenes posteriores a la Revolución del 17. Entonces,- 

ha habido cierta, podríamos atribuirle,.debilidad de la so - 
ciedad civil y de sus organizaciones, a un Estado que ha ído 

creando de alguna manera la propia sociedad." 

2 )  ¿Y cómo ha ído transcurriendo después de Lázaro Cár- 

denas la vida política del país? 

"De Lázaro Cárdenas para acá,bueno, el fenómeno más importan 

te es el predominio de, del Partida estata1,de un FrtrSi.de po 

lítico que es parte del Estado, aunque constitucionalmente - 
no lo sea, pero en los hechos es parte del Estado. Y que ad= 

más, sirve como una especie, como diría Arnaldo Córdova. co- 

mo ministerio de corporaciones del Estado mexicano: es decir, 

que agrupa a las oiganizaciones de masas del Esta, del eh, de 

de. más importantes del país. Y como agrupa a las organizacio 

nes de masas más importantes del país sirve de una. como una- 

forma de limitar la acción de estas organizaciones de masas.- 

Entonces, ese es un signo característico del Estado mexicano- 

de cuarenta para, de treinta, de treinta y ocho a nuestros - 
días: el encadenamiento de las organizaciones de masas alPar- 

tido del Estado, ¿no?." 

3) ¿Cómo observa usted el presidencialismo? 

"El presidencialismo, es una característica del Estado mexi - 
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cano que tiene que ver con la necesidad de un Estado fuerte 

para llevar adelante las reformas, es decir, reformas socia 

les que eran necesarias como producto de la Revolución mexi 

cana. Entonces, desde mi punto de vista, el, el, el presiden 

cialismo que surge después de la Revolución mexicana, surge 

como una necesidad de este Estado para llevar adelante las- 

reformas sociales, que eran parte del programa de la Revol2 

ción y que se plasmaron también, en tanto que programa, en- 

la Constitución del 17: reforma agraria, etcétera.¿no?,to - 
das las reformas sociales que lleva adelante el proyecto re 
volucionario, y para ésto es necesario un Estado fuerte y la 

democracia, por ejemplo, la democracia como el otro elemento 

a pesar de que era la, una de las banderas principales de la 

con, de, de la Revolución mexicana en 1910. pasa a un segundo 

término. La democracia puede incluso constituirse en alguna - 

concepción del, de, de la política mexicana en un obstáculo - 
para llevar adelante las reformas." 

4 )  De acuerdo a las características de la situación so - 
cia1,icuál seria la forma idónea de cambio de poderes? 

"Bueno ahorita, el, en el centro de la discusión en este país 

está la de ampliar la, los cauces democráticos, la vida demo- 

crática del país. Hay muchas hipótesis, una idea es la de, la 

de impulsar en México la existencia de un régimen parlamenta- 

I 
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rio. Pero bueno, ésto no, no se ha dado históricamente en - 

México y tendría muchos, muchas dificultades. Sin embargo, - 
lo importante ahorita, es encontrar las formas de conviven - 

cia política que permitan la democratización del país, que - 
permitan la participación de un mayor número de fuerzas, en- 

condiciones de igualdad y ,  y .  y para ésto lo que se requiere 

es una transformación radical del Parcído del Estado que lo- 

haga desaparecer en tanto que Partida del Estado. Mientras - 
el PRI siga siendo Partids estatal, no puede haber democra - 
tización real. " 

5 )  ¿Es necesaria la politización de los ciudadanos? 

"Bueno, necesaria s í ,  es decir, para, para, para cualquier- 

proceso democrático necesita existir conciencia ciudadana.- 

El problema es que, cómo se da en realidad la conciencia, - 
¿no?, no la, la conciencia política es más un producto so  - 

cia1 generado por la misma dinámica de la sociedad, que un, 

que una cosa que pueda ser impuesta desde afuera ¿no?.es - 
decir, no hay una fuerza que pueda imponer la conciencia - 
política desde afuera, sino que ésta tiene que surgir de la. 

de la propia dinámica de l o s  grupos sociales. Por eso tene - 
mos que, en moinentos donde, de crisis donde baja el nivel - 
de vida de la clase media, esta clase media, sobre todo en - 

el norte del país, se politiza. con una politización muy pay 
I 
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ticular, una politización de derecha y vota por el P A N ,  ¿no?, 

y crece la votación panista y . y  si existe politización entre- 

sus ciudadanos a partir de las condiciones concretas de vida- 

que se han transformado, ¿no?. Esto por lo. por otro 1ado.és- 

to no ha surgido todavía entre las clases, entre la clase o - 
brera y los demás, y los demás trabajadores, ¿no?." 

6 )  Ahora, ¿usted pertenece a un grupo. a un Pa r t í do , ,  no? 

"Yo pertenezco a un Par-tido, s í . "  

En términos de ese grupo, no su opinión personal, sino como - 

perteneciente a ese grupo. ante la misma situación actual, so 

cial,¿cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar? 

"Bueno, para el PSUM, lo que, este, ante la situación actual- 

10 que se necesita es transformar la politica-económica, en - 
primer lugar, se, una politica económica, que la política eco 

nómica deje de estar, bueno ...., hay que partir de antes: la - 
crisis, la crisis tiene diversas soluciones. Es decir.todas - 
las crisis se resuelven por sus propias dinámicas. Desde el - 
punto de vista del PSUM, lo que. 10,lo que se puede hacer - 
ahorita es manejar la crisis de una manera diferente, es de - 
cir, en lugar de que l a  crisis esté perjudicando más a los - 
trabajadores y a las clases medias, que esta crisis, que los- 
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efectos de la crisis, pasen, se trasladen al, al capital, ¿no?. 

Entonces, eh, transformar la política económica de tal manera - 
que no sean los trabajadores los que estén llevando encima todo 

el peso de la crisis. Eso en términos económicos.una transforma- 

ción de la política económica. Pero, pero la situación general- 

del país también está afectada por una, un deterioro de la si - 
tuación política, que solamente puede ser transformada a partir 

de, de una reforma política económica profunda, seria, no como- 

la que, eh, pretendió impulsarse con el proyecto de código elec 

toral que mandó el presidente a la Cámara, sino con una reforma 

política, que, eh, realmente Le quite al Estado, al gobierno y- 

a su partido el control de las elecciones y l o  ponga en, este - 
control de las elecciones, en la sociedad en su conjunto y que- 

permita abrir los espacios democráticos.Esta, ésta va a ser una 

forma también de superar los problemas que ha, ha creado la cri 

sis, ¿no?, desde el punto de vista del PSUM!' 

7 )  Los candidatos.iqu-5 cree usted que deben o pueden hacer? 

"Bueno, los candidatos. Es que en México existen dos tipos de - 
candidatos: los candidatos reales, por decirlo de alguna manera, 

que sería el candidato priísta, que tiene todo el aparato, todo 

el aparato institucional a su servicio, que actúa desde antes - 
de ser presidente como presidente, porque, porque, porque no - 
hay esta diferenciación necesaria entre Pairido y Estado; y los 

demás candidatos que juegan en una pista de segunda división, - 
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porque el mismo sistema electoral mexicano, lo. los condena a 

esa situación. Entonces, un candidato del PRI a la presiden - 
cia, finalmente dentro de mayores o mayo..., o menores llai - 
tes va a actuar de acuerdo a lo que ha sido el sistema pol% - 
tic0 mexicano tradicional. Va a hacer grandes actos de masas, 

con grandes propuestas retóricas; y sin embargo. su plantea - 
miento gubernamental finalmente va a ser eh. eh. consecuente- 

con la línea del gobierno anterior, a pesar de que haga tra- 

formaciones. Mientras que los candidatos de oposición tienen- 

una labor mucho más difícil, que es la. la de llamar a los - 
ciudadanos a encontrar opciones diferentes a la or..., a la - 
opción oficial. Este llamamiento se dificulta por la carencia 

de recursos, por las limitaciones que el mismo sistema elec - 
toral mexicano les impone a estos candidatos y por la tradi - 
cional falta de opciones políticas en este país.En este país, 

los ciudadanos están acostumbrados a la falta de opciones po- 

líticas y por lo tanto u . . . ,  la oposición de un candidato, eh. 

no priísta es prácticamente nula en posibilidades, ¿no?." 

8)¿CÓmo son los mecanismos de elección de los precandi - 
datos? 

I 
"Bueno, de los precandidatos priístas en este caso, ¿no?*m.. 

Son obscuros, son autoritarios, finalmente intervienen,(por - 
supuesto que no se trata sólo de la voluntad presidencial), - 
muchos elementos de la complejidad de eh. tan grande, íntegra 

del sistema político mexicano, donde intervienen las organiz? 

ciones de masas, éstas que están corporativizadas. donde in - 
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tervienen los grupos políticos de poder que marcan su influen- 

cia dentro del PRI y del Estado, pero finalmente la opinión - 
decisoria va a ser la del presidente de la república y ésto - 
está cargado de un autoritarismo muy grande, ¿no?." 

9) ¿Quiénes participan y quiénes no participan en este - 
mecanismo de elección? 

"Bueno, participan los grupos de poder que,que forman parte - 
del po,de. del sistema este del, del que son elementos tan im- 

portantes el Estado como el PRI, s í ,  que, que prácticamente - 

están integrados. 

¿Quiénes participan? participan las organizaciones obre - 
ras de una u otra manera, con su influe ..., con sus formas de- 
presión, con su influencia: participan las organizaciones cam- 

pesinas, participan la, también las organizaciones de la, de - 
la CNOP,  con mayor o menor influencia: participan los grupos - 
políticos importantes, que si Echeverriístas, que si López POL 

tillistas, que dispersos por ahí: todos éstos, influyen de una 

u otra manera en la decisión que finalmente va a tomar el pre- 

sidente, pero finalmente, la decisión es presidencial. No la - 
toma sin tomar en cuenta, perdón, perdonando la redundancia, - 
sin tomar en cuenta, esta correlación de fuerzas dentro del - 
PRI y del Estado, pero finalmente, él toma la decisión final; 

, 
, 

I 
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¿Y  quiénes no part ic ipan? 

"Quiénes no pert ic ipan;  pues no p a r t i c i p a  l a  sociedad en su - 
conjunto, no part ic ipan l a s  bases d e l  PRI.Es. e s  un  Pa r t i do  - 
que no e x i s t e  en cuanto a bases ,  s ino  nada más e x i s t e  en c u a j  

t o  a sus e s . . . ,  é l i t e s  d i r i g e n t e s ,  que son l o s  que deberían - 
de pa r t i c i p a r  en l o  que se  r e f i e r e  a l a ,  a l a  e lecc ión de un -  

candidato,  de un precandidato o de un candidato p r i í s t a ,  no? 

No p a r t i c i p a ,  eh. no p a r t i c i p a  e l  conjunto de l a  sociedad es  

una, es  una decis ión que f inalmente e s .  e s  a jena  a l  conjunto- 

de l a  sociedad."  

10) ¿Cuáles son l a s  f a s e s  que se  observan en e l  mecanis- 

mo de e lecc ión? 

"Bueno, en e l  mecanismo de e l ecc ión  p r i í s t a ,  l o  que se  obser- 

va primero e s  un, un momento en e l  cua l ,  eh, s e  empiezan a - 

mencionar pos i b l e s  precandidatos.  momento donde éstos  se  pre- 

sentan a ,  a l  púb l ico  ya, de una manera velada,  pero de todas- 

maneras ya como precandidatos y e s  un proceso en e l  cual  en - 
t ran en competencia l o s  d i f e r en t e s  funcionar ios  que puedan - 

s e r  nominados. En e l ,  en otros momentos, ahora no se  notan - 
c l a r o s ,  se  notan inc luso  zancad i l l a s ,  go lpes  de golpe a b a j o  - 

de l a  mesa entre  es tos  mismos funcionar ios  p r i í s t a s  y f i n a l -  

mente viene e l  momento de l a  gran dec i s i ón .  de, de l a  deci - 
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sión que toma el presidente de la república, y a partir de - 
ahí, ya sólamente es el ritual. Se pasa, se pasa al, al, al- 

ritual de que sea la CTM o alguna otra de las grandes centra 

les la que haga el destape, y después del destape viene la - 
ya. la unción del candidato en una asamblea del P R I .  queso- 

lamente va a escuchar su discurso de toma de protesta." 

Pero en términos de que sean los primeros, digamos, sean 

los buenos o sean los malos ... 

"Cómo, en qué sentido". 

Si,que si los que salen primero, se van a considerar có- 

mo que éstos son los buenos, o se van a "quemar" ... cómo es su 
juego, es decir, el que salga primero Del Mazo implica algo? 

"No, no  tiene nada que ver; eso y o  creo que no tiene nada que 

ver. El ritual es otro, el ritual está atrás: el ritual, fina-1 

mente la decisión va a depender del presidente, va a tomar en 

cuenta su desempeño por ejemplo en esta comparecencia ante - 
la Cámara, va a tomar en cuenta, este, el, la, lo que puede - 
tener de apoyo o de adversidad en, en lo que se refiere a las 

centrales del Partido, pero no importa, por ejemplo, si uno - 
va primero a la Cámara y otro va después, eso no importa, en- 

realidad, eso no importa. '' 

11)¿Qué se necesita para ser precandidato? 

"Nada, ser secretario de Estado. en este país. ser secretario 
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de Estado. Para ser precandidato priísta, ¿no?, de lo que es- 

tamos hablando." 

12) ¿Qué clase de pruebas se les ponen a estos precandi- 

datos? 

"Una de las pruebas es su desempeño político como secretarios 

de Estado.Las comparecencias, éstas Últimas se han tomado, la 

prensa las ha tomado mucho como, como las pruebas finales de- 

los, de los precandidatos, pero no, no es tan así; es decir,- 

no es tan así. Estos precandidatos, eh,sí, sí van a, a probar 

cierta capacidad o incapacidad en la comparecencia,pero el - 
desempeño político es mucho major. es mucho más largo y ,  y el 

presidente de la república toma en cuenta eso, y toma en cue; 

ta también las simpatías o antipatías que provocan entre los, 

entre los grupos de poder del P R I . "  

13) ¿Quiénes pasan la prueba y quiénes no? 

"El que pa, el único que pasa la prueba es el que sale noming 

do, ¿no?, es el que, el que sale destapado." 

14) ¿ Y  quién decide? 

"El presidente de la república. El gran elector en este pais, 

el presidente de la república. 
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11. Lic. Leonardo Valdés. (Maestro en Ciencias Sociales - 
con especialidad en Sociología Política. Candidato a Doc- 

tor en Sociología Política por el Colegio de México. Pro- 

fesor titular tiempo completo en la Licenciatura de Cien- 

cias Políticas del Departamento de Sociología de la Uni - 
versidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Partido Me- 

xicano Socialista (PMS) y .es comisionado ante la Comisión 

Federal Electoral por parte del mismo). 

Fecha: 21-noviembre-86. 
1 )  ¿Cómo ha transcurrido la vida política del país - 

desde que se inaugura el presidencialismo? 

"El presidencialismo es una de las características histó- 

ricas muy importantes para nuestro sistema político que - 
se produce. de acuerdo con lo que piensan varios autores, 

a partir de lo que se podría llamar la institucionaliza - 
ción de la Revolución Mexicana. 

Creo que hay +Onsenso entre los historiadores en la- 

idea de que esta institucionalización tiene que ver con.- 

eh, la formación del Partido Nacional Revolucionario(PNR) 

y que tiene una de sus, quizás expresiones más acabadas - 
ya en, eh, la década de los años treinta, y, especifica - 
mente. en la, perio.., en el periodo presidencial del Ge- 

neral Lázaro Cárdenas. 

E l  presidencialismo es un fenómeno, que para decirlo 

muy rápido, implica una elevada concentración de poder - 
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de la persona que ocupa, en un momento determinado, la silla- 

presidencial, que ejerce el Poder Ejecutivo. y como tal. Pues 

tiene una larga historia; diría y o .  desde l o s  años treinta J- 

hasta los años ochenta, y por lo que se ve, pareciera que es- 

ta historia es todavia más larga. que vamos todavía a vivir - 
algunos años con este tipo de régimen politico que se carac - 
teriza por esa concentración de poder en manos de una persona. 

Entonces yo diría que. bueno, la historia del país en estos - 
Últimos cincuenta años tiene mucho que ver con el presiden - 

cialismo en términos de esa definición de régimen político y- 

que pues todos los fenómenos políticos que hemos vivido tie - 
nen que ver con el presidencialisno? 

¿Y usted, cómo lo observa? 

"Yo pienso que es un fenómeno que tiene su explicación histó- 

rica, que ha permitido cierto tipo de desarrollos económicos, 

sociales e incluso políticos, pero que eh, es extraordinaria- 

mente cuestionable. 

¿Por qué quiero decir con ésto  que se trata de u n  fenó - 

meno histórico? Creo que. bueno ..., y ésto hay que..., hay - 
que entenderlo con todo el sentido de lo que significa. Que - 
Plutarco Elías Calles tuvo en realidad una situación m u y  di - 
fícil que enfrentar, una situación política muv difícil que - 

enfrentar, y que la enfrentó con una inteligencia extraordin2 

ria y con una agudeza política extraordinaria, a tal grada - 
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que en el momento en el que se había violado el principio de 

la no reelección, principio por el cual se había desarrolla- 

do todo el proceso revolucionario en el país.que habia cos - 
tad0 un millón de vidas de mexicanos en el país, que no - 
tenía ochenta millones de mexicanos, sino que eran sensible- 

mente menos; y en el momento que ésto se viola y se reeiige- 

1 

I 

a Alvaro ObregÓn. ya como can..., como presidente electo mug 

re, y muere asesinado. Y bueno, la gran mayoría de los caudl 

110s pensaron que era Plutarco Elías Calles quien habia encEn 

trado la solución de eliminar a Alvaro ObregÓn y por esta - 
via mantenerse en el poder. Y es aquí donde, digo, donde me- 

parece que Elías Calles tuvo una extraordinaria inteligencia: 

no solamente entregó la silla presidencial a un Obregonista- 

sino que además nombró encargado de la investigación sobre - 
el asesinato de Obregón. también a un Obregonista. Con ésto- 

demostraba que él no quería quedarse en la presidencia de la 

República, lo que no implicaba que no quisiera quedarse con- 

el poder, y aquí es donde está la.., el meollo del asunto - 
del.., de la cuestión histórica. 

Calles funda, una vez que ha cedido la presidencia, el- 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) y logra, en ese Parti- 

do político, una amalgama que permite una alianza de los ac- 

tores politicos reales de ese momento, que eran fundamental- 

mente los generales que tenían armas, que tenían contingen - 

tes de hombres armados a todo lo largo de la República. 
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E l  PNR nace como eso.  como una a l i anza  p o l í t i c a  de cau- 

d i l l o s  reg iona les .  que tienen poder p o l í t i c o  en ese momento, 

que se mide en términos de hombres J de armas y que eh , l e  - 
permite a C a l l e s ,  e j e r c e r  e l  poder, s i n  l a  necesidad de ocu- 

par l a  s i l l a  p res idenc ia l .  Aquí se  gesta  todo ésto que l o s  - 
autores  han dado en l lamar e l  Maximato. periodo en e l  cual  - 
había pres identes  que, de alguna manera gobernaban, pero go-  

bernaban con l a  anuencia d e l  pres idente  d e l  Par t ido  Nacional 

Revoluc ionar io ,  que era C a l l e s .  

Esto se rompe en e l  sexenio de,  de Látaro  Cárdenas por- 

u n  agudo con f l i c t o  a l  i n t e r i o r  de l a  burocracia e s t a t a l ,  de- 

l a  burocrac ia  . p o l í t i c a ,  que s e ,  se concret iza  por e l  enfren- 

tamiento entre  Ca l l e s  y Cárdenas J que se resue lve  por e l  he  

cho de que e l  mismo Cárdenas siendo pres idente ,  saca del  pa i s  

a Ca l l e s  eh,  y ,  y ,  eh. con ésto hace todo un movimiento po lo  

t i c 0  para aduefiarse é l  (como pres idente  de l a  República)  de- 

todos l o s  h i l o s .  Esto t iene además, con l l eva  un fenómeno i m -  

portante que es e l  hecho de que, juntocom e s t e  c on f l i c t o  - 
que f o r t a l e c e  e l  pres idencia l i smo poque da a l  pres idente  l a -  

p o s i b i l i d ad  de contro l  de todos l o s  h i l o s  de l  poder e s t a t a l ,  

s e  organizan grupos s oc i a l e s  importantes. Estos son l o s  años 

en l o s  que se forman l a s  grandes cent ra les  de t raba jadores ; -  

surge l a  CTM. surge l a  C N C ,  surgen l a s  Cámaras nacionales  de 

comerciantes, de i ndus t r i a l e s ;  se transforma e l  Part ido  Va - 
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cional Revolucionario: el Partido de la Revolución Mexicana 

y se deja de ser una alianza de caudillos regionales para - 
convertirse en un Partido de sectores:el sector obrero, el- 

sector campesino, el sector militar que existía. y entonces 

le dan una carac..., una, un carácter corporativo al Estado 

mexicano. Y este carácter corporativo va a permitir un desa 

rrollo capitalista que hemos vivido en el pais; ha permiti- 

do un desarrollo económico, que ha permitido o que ha impul 

sad0 paralelamente un desarrollo de la urbanización, un - 
desarrollo de la educación: en fin, ésto tiene que ver con, 

con, con todo ésto que ahora vivimos y que no existía hace- 

cincuenta años.que ahora existe. 

Entonces, desde esa persepctiva me parece que bueno, el 

presidencialismo ha impulsado desarrollos interesantes, im - 
portantes. que han modernizado al país: pero por otro lado- 

lo han hecho marginando a la mayoría de la población en pro 

cesos importantes de toma de decisiones. ¿Por qué?, porque- 

bueno, hay un monopolio en el ejercicio del proceso de toma 

de decisión, que se centraliza en manos del presidente de - 
la República y ésto hace que el resto de la sociedad, la - 
gran mayoría de los mexicanos, pues no participemos en ese- 

proceso, y por tanto, no podamos hacer oír qué es l o  que - 

queremos para el país, qué es lo que queremos para el futu- 

ro y .  y incluso, qué es lo que queremos para el presente. 
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Me parece que si nosotros hiciéramos un análisis obje- 

tivo(que es dificil de h x e r  en ciencias sociales análisis- 

objetivos). pero si hiciéramos un esfuerzo por hacer un an& 

lisis objetivo, tendriamos que encontrarle una justificación 

histórica al presidencialismo; tendríamos que encontrarle 1 

na validez en términos de los procesos que ha impulsado, - 
pero también tendriaoos que hacerle una crítica muy profun- 

da por la marginación en la que ha mantenido a la gran ma- 

yoria de la población.Lo, lo vuelvo a decir, es un régimen- 

político en el cual está centralizada la capacidad de toma- 

de decisiones en la figura del presidente de la República y 

ésto implica relaciones especiales con el Congreso, con el- 

poder judicial,. etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es- 

eso, ¿no?. su fenómeno histórico que vivimos en el pa..,nos 

guste o no nos guste, éste es un país presidencialista. és- 

te es un régimen político presidencialista y hay que ateneL 

se a esas caracteristicas. Por eso yo hago énfasis en que,- 

de lo que se trata e s  de un fenómeno histórico y que tiene- 

su desarrollo histórico, y que para entenderlo habría que - 
pensar en todo, estos cincuenta años qué bnsignificado pa- 

ra el país, y no pensar solamente en este momento, en el - 
presidente Miguel de la Madrid, como la encarnación del pr= 

sidencialismo; que me parece que el presidencialicmo es un- 

fenómeno que rebasa con mucho a Miguel de la Madrid y a to- 
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dos los presidentes en lo individual, sino más bien un fe- 

nómeno que incluye a toda la sociedad mexicana en una for- 

ma especial de vida politica." 

2) Ahora, de acuerdo a las características de la si - 
tuación social actual, ¿cuál seria la forma idónea del ca- 

bio de poderes? 

" S í .  Yo.  yo creo que el país que ahora enfrenta una crisis 

económica como nunca antes la había enfrentado en lo que - 
va de este siglo, se encuentra en la antesala de un cambio, 

que puede ser en muchos sentidos. ¿Qué es lo que yo quisie- 

ra? fuera, sería, lo que quisiera sería que este cambio que 

se avecina fuera en el sentido de crear mayores posibilida- 

des de participación, no solamente política. sino también - 

económica y también social para la gran mayoria de los mexl; 

canos. 

¿Qué es lo que quiero decir con ésto?, quiero decir - 
que es necesario que los problemas importantes que está en- 

frentando el país, se pudieran resolver, o intentar resol - 
ver, a partir de una participación más amplia de la mayoría 

del, de la población ¿no?. En el fondo, quizás lo que estoy 

diciendo es que a mí me parece que debiéramos de tratar de- 

avanzar hacia un sistema más democrático. En este sentido,- 

el presidencialismo es uno de los obstáculos a vencer, en - 
un camino hacia un sistema más democrático. Sobre é s t o ,  h a y  

gran cantidad de cosas que se podrían decir. Por ejemplo.- 

I 
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yo podría decir que, eh, para tocar un tema muy de actuali- 

dad: la reconrersión industrial: que efectivamente es nece- 

sario reconvertir la planta industrial del país, porque efer 

tivamente es una planta industrial que en esta crisis ha e- 

videnciado que es una planta industrial ineficiente, que - 
efectivamente es necesario que el Estado deje de eh. parti- 

cipar en algunas ramas de la producción. pero que hay deci- 

siones que tomar en ese proceso, hay que decidir en cuáles- 

ramas de la producción va a dejar de participar el Estado.- 

en cuáles va a seguir participando. y hay que decidir en - 
cuáles ramas nos vamos a reconvertir industrialmente y en - 
cuáles no nos vasos a reconvertir industrialmente, porque - 
los recursos con los que cuenta el país para llevar a cabo- 

ese tipo de, de proyectos son muy limitados, porque la deu- 

da externa es muy grande; porque la crisis es muy. es  muy,- 

es muy fuerte. Y lo que yo diría es que, bueno, se dé la po 
sibilidad a la mayoría de los mexicanos de participar en - 
esa discusión, que es una discusión trascendente, extraordi 

nariamente trascendente, porque nada más. pero nada menos.- 

está planteando, diseñando, cómo va a ser México a principios 

del año 2000: si México va a ser un pais de maquiladoras - 
o si México va a ser un país industrializado, o si vamos a 

volver a una economía campesina: Este tipo de cosas que son 

i 
1 
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importantes. que tienen agudas repercusiones en términos so- 

ciales, en términos educacionales, en términos del proceso - 
de urbanización que vive el país, en términos de empleo, en- 

términos de salario, en términos de organización de los tra- 

bajadores, de este tipo de cosas, que a m í  me parece lo me - 
nos que se podría hacer sería discutirlos y ojalá se pudie - 
ran llevar a cabo los proyectos que apoyara la mayoría de las 

personas. Pero ésto es dificil. sobre todo porque hay una - 
cultura presidencialista. y fundamentalmente esta cultura - 
permea a, a, al, a la esfera de la sociedad en donde hay una 

tradición de culto al presidente muy, muy, muy significativa 

en términos del presidencialisio. en la cual, bueno, todo lo 

que diga el presidente está bien: todos los partícipes de e s  

ta cultura desgraciadamente son muchos e imponen ciertas co- 

sas que no son efectivamente discutidas y no son definitiva- 

mente decididas democráticamente.w 

3) ¿Usted considera que es necesaria la politización de 

los ciudadanos? 

"A mí me parece no solamente que es necesaria, sino fundamerr 

tal. Yo creo que si no se logra en una sociedad un nivel mí- 

nimo de participación politics, la convivencia social se ha- 

ce extraordinariamente difícil. Porque la política (a mí me- 

parece que ésto es lo central), es el espacio en el cual se- 

pueden resolver las diferencias porque hay que admitir que - 
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hay d i f e r enc i a s  en l a  soc iedad.s in  necesidad de l l e g a r  a l  e- 

j e r c i c i o  de l a  V io lenc ia .  S i  nosotros lográramos d e f i n i r  - 
nues . . ,  r e s o l v e r  l a s  d i f e r enc i a s  de opinión que tenemos con- 

respecto  a cómo administrar a l  p a i s ,  a cómo impulsar proyec- 

t o s  de d e s a r r o l l o  en e l  pa€s. hac ia  dónde o r i en t a r l o s ,  de ua 

na manera p o l i t i c a ,  entonces l o  estaremos haciendo, sin nece 

s idad  de l l e g a r  a imponer por l a  fuer2a .a  o t r o s ,  nuestras o- 

p in iones .  

He parece que un, una sociedad mientras más d e spo l i t i -  

zada e s t á ,  es tá  más a merced de que l a s  dec i s iones  se tornen 

por l a  fuerza ,  por l a  v io lenc ia  y no por l a  v ía  delconsenso 

y de,  y d e l  d iá logo .  Entonces en é s t o ,  me parece que es  fun- 

damental que l o s  ciudadanos mexicanos estén po l i t i z ado s .  y - 
no solamente po l i t i z ado s ,  s ino que par t ic ipen  en los proce - 
sos p o l i t i c o s ,  ya sea como miembros de l o s  Par t idos  que e x i s  

ten, o ya sea como simples ciudadanos e je rc iendo  su derecho- 

a p a r t i c i p a r  en l a s  dec i s iones ,  a r o t a r  y a ,  J a e s t a r  in fo& 

mados de qué es  l o  que se es tá  haciendo en e l  gobierno.”  

4 )  Ahora, de acuerdo a l  grupo a l  que usted pertenece , -  

¿cuá les  creen que se r ían  l a s  medidas urgentes que se deben- 

de tomar? 

“Habria que d e c i r l o .  Yo no pertenezco a un  grupo; yo perte-  

nezco, y l o  he hecho desde e l  año de 1975,  a l  Par t ido  Mexi- 

cano de l o s  Traba jadores .  En es te  momento no ocupo n i n g ú n  - 
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cargo de representación de ese Partido, salvo, eh, el cargo 

de comisionado del Partido ante la Comisión Federal Electo 

ral, que es un cargo que en este momento no, no funciona, en 

virtud de que, no estamos en un proceso federal electoral, y 

la comisión ésta, que es la encargada de los procesos federa 

les electorales, no está funcionando. He ocupado en otros mg 

mentos cargos de dirección, sí, en el Partido, pero en este- 

momento no ocupo ningún cargo. 

En el PMT pensamos que, eh, el país.la población se es- 

tá politizando. Percibimos que hay una disposición, tal vez- 

más grande, de la qente a participar en los procesos politi- 

cos, de diversa manera. Desde procesos políticos que tienen- 

que ver con cuestiones muy importantes en términos del sala- 

rio, de la vivienda, de este tipo de cosas, hasta los proce- 

sos políticos electorales, en donde el, la, la participación 

no se refleja solamente en el hecho del número de votos que- 

obtienen los Partidos de oposición, sino también se refleja- 

en el hecho de que hay un sector de la población que no qui= 

re participar en los procesos electorales, que rechaza l o s  - 
procesos electorales, porque no ve ahí posibilidades de trcns 

formar la situación que está viviendo, o que estamos vivien- 

do todos. Y nosotros pensamos que una medida urgente seria - 
tratar de crear un espacio político que permitiera una ma - 
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yor participación. 

¿Qué quiero decir con ésto?, quiero decir, que lo que 

nosotros impulsamos es una reforma política, en donde haya 

posibilidad real de participación y de competencia. Una re 

forma política en la cual, efectivamente se dispute el PO- 

der, y no un, un, una serie de mecanismos electorales que- 

quedan, que permiten, que los procesos de elección queden- 

en manos del gobierno y sea el gobierno quien finalmente - 
decida sobre estas cuestiones importantes. ¿Por qué impor- 

tantes?, bueno, porque normalmente cuando se eligen repre- 

sentantes como los diputados, o autoridades como los presi 

dentes municipales, o incluso el presidente de la Repúbli- 

ca, lo que se está eligiendo son proyectos. Además de ele- 

gir a una persona, se está eligiendo un proyecto de qué es 

lo que se va a hacer con el país. En ese sentido, pensamos 

que hay que abrir márgenes. que hay que abrir campos, que- 

hay que hacer un esfuerzo muy honesto y muy imaginativo p a  

ra permitir una mayor participación, porque nos preocupa - 
que, en virtud de que no hay perspectiva pronta de solu - 
ción de la situación económica, se empiecen a agudizar los 

rasgos autoritarios o represivos y ésto haga que pasemos - 
del sistema político de discusión y de posibilidades de so 

lución de las diferencias, a una situación en la que, sea- 

la violencia, la que finalmente determine, eh, hacia dónde 

va el gobierno y cómo va el gobierno. 

Esta es la posición del PMT, además de que, bueno, - 
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tenemos muchos puntos mu9 concretos sobre política petro- 

lera, sobre politica social, sobre politica educacional.- 

s o . . ,  en fin, sobre muchos temas de la actualidad nacio - 
nai . 'I 

5)iY cuáles considera que serian las medidas a largo- 

plazo de la estrategia? 

"Si nosotros luchamos ( y  ésto es público), por una socie- 

dad en la que no solamente los medios e instrumentos de - 
producción sean de propiedad social, sino también en don- 

de el poder político sea ejercido colectivamente, de algx 

na manera que también sea de propiedad social; nosotros - 
criticamos las situaciones de aquellos países en los que, 

si bien se ha logrado avanzar en lo económico, porque se- 

ha logrado abolir la propiedad privada de los medios de - 
producción, socializar la propiedad de los medios de pro- 

ducción, no se han abierto canales de participación, 9 es 

un sólo dirigente. o un sólo Partido quien ejerce la fun- 

ción gubernativa. Nosotros pensamos que ésto debe supercr 

se 9 nosotros quisiéramos para México una sociedad en la- 

que no hubiera privilegios, ni privilegiados, pero tam - 
bién, en la que hubiera una gran participación politica." 
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6)iUsted considera que los mecanismos para la elección 

de los precandidatos son... 

"¿Los precandidatos a la presidencia de la República? M m . -  

ni. .. Esto es una cosa muy curiosa." 

Por ejemplo. la participación que tiene su Part-fdo en- 

ese aspecto. 

"Sí.. mi Partido no participa en la elección de l o s  precan- 

didatos, porque l o s  precandidatos son del Partido guberna- 

mental, entonces ahí no tenemos nada que hacer, más que de 

cir que ya sabemos quiénes son los tapados, que ahora ya - 

no son tapados." 

Destapados. , 

"Efectivamente. son destapados. Aquí hay un prob1ema.y que 

es necesario rescatar. Junto con el presidencialismo se da 

este fenómeno del tapadismo. 

¿Qué quiere decir el tapadisao?.bueno. tapadismo qui% 

re decir que una de las decisiones fundamentales de la v i -  

da política nacional, como muchas otras, se ha centraliza- 

do en manos del presidente. Como muchas otras porque hap - 
que entender.. el presidente no solamente elige quién va a 

ser su sucesor, eh, decide muchas cosas; durante seis años 
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creo que lo que más hace en su jornada de trabajo es tomar 

decisiones, y tomar decisiones muy importantes. 

Yo no s o y  de los que piensan que toma las decisiones- 

en la soledad de su despacho y al margen ie presiones.Como 

politólogo, como analista de la realidad política, me da - 
l a  impresión de que el presidente, no solamente concentra- 

una gran cantidad de poder, sino que además centraliza una 

gran cantidad de presiones. Ciertamente, toma muchas deci- 

siones, pero me parece que, todo mundo que está interesado 

en esas decisiones l o  presiona, y lo presionan los presi - 
dentes de las Cámaras de empresarios para que tome tal o - 
cual medida en términos de los impuestos, y lo presionan - 
los, eh, dirigentes del movimiento obrero oficial para que 

tome tal o cual medida que los legitime frente al grueso - 
de los trabajadores, y lo presionan los gobernadores de los 

estados para que el presupuesto federal se distribuya fa - 
voreciendo más a tal o cual estado, y ,  y lo presiona.pues- 

y o  creo que hasta su familia; en el caso de López Portillo 

a mí me parece que hasta, bueno, haste la que no era su es 

posa, pero era secretaria de turismo, también lo presiona- 

ba. Y en ese sentido, creo que el juego de los destapados, 

de los precandidatos, tiene que ver con esas presiones. 

Ha habido otras experiencias en las cuales ha habido- 
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destapados. no es la primera ret. Justamente al final del 

sexenio de Luis Echererrfa. se presentó la situación de - 
que se dió a luz pública a conocer quiénes eran los pre - 
candidatos que podian aspirar a la presidencia de la Repj 

blica.Uno de ellos era José López Portillo 7 finalmente - 
José López Portillo fue el candidato delbrtido del Esta 

do a la presidencia de la República. 

Pero este fenóieno.si bien no es nuevo en términos - 
de esto de los destapaiientos de los precandidatos.eh. - 
tiene toda una tradición;desde l o s  años cin.., cuarenta,- 

no ha habido rupturas al interior de la burocracia políti 

ca por la decisión de quién va a ser el sucesor de la pre- 

sidencia. Hasta 1946 hubo procesos de ruptura al interior 

de la burocracia politica. porque no habia acuerdo, no ha- 

bia conseirso sobre quién debiera de ser el candidato del- 

Partid9 del Estado a la presidencia.Esto ya no existe; a- 

partir de esa década para acá. el presidente decide quién 

es su sucesor, y el grueso de la burocracia política. se- 

pliega a esa decisión. unge al candidato, lo apoya y 1 0 , -  

lo llevan a la presidencia de la República. 

Ahora, a mi me parece que hay un fenómeno novedoso - 
que tampoco es nuevo, pero que mete un ingrediente impor- 

tante: ahora, además de que han aparecido cuatro destapa- 

dos, que han sido públicamente nombrados como aspirantes- 

importantes a la designación del Partido mayoritario. hay  
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a l ,  a l  i n t e r i o r  de ese Partido- una corr iente  de opinión que 

se  ha empezado a estructurar  como una corr iente  que llama - 
a l a  democratización de l  .Part idoy que e s tá  dando ahí  su - 
pelea ,  en e l  sentido de que quiere  i n f l u i r  en l a  toma de - 
decis iones.  En Última instancia  e l l o s  saben que ante quien- 

tienen que i n f l u i r  no e s  ante e l  presidente de l  P R I ,  s ino  - 
ante e l  presidente de l a  Repúbl ica,  y ésto mete un ingre  - 
diente interesante .  Parec iera  hasta e l  momento que esa co - 
r r i en te  democrática no ha planteado un  candidato a l a  p r e s i  

dencia, un precandidato a l a  presidencia,  pero no s e r í a  re- 

moto que e l l o s  empezaran a manejar un precandidato a l a  p rg  

s idencia ,  y ésto l e  meterla una variedad interesante ,  por- 

que desde l o s  años cuarenta no ha habido dos precandidatos- 

f ue r t e s  a l a  presidencia que estén encontrados, que estén - 
contrapunteados. y és to  puede meter un, un, una s i tuac ión - 
interesante.  

Lo c i e r to  es que ésto  l o  que r e f l e j a  en e l  fondo, es  - 
que entre l a  burocracia p o l í t i c a  no hay consenso sobre cómo 

se  está  manejando, pues, e l  tratamiento de l a  c r i s i s  que - 
es tá  viviendo e l  pa í s .  No hay consenso sobre hacia  dónde - 
vamos a or ientarnos en términos de l  desa r ro l l o  económico - 
de l o s  próximos años. No hay consenso sobre s i  hacer de Mé- 

xico un  nuevo Taiwan, un nuevo Hong Kong que maquile y que- 

venda en l o s  Estados Unidos, eh, exportando este  t i po  de - 
productos maquilados en e l  pa i s ;  ahí  hay pues, una idea  de- 

l 
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rescatar el viejo proyecto de industrialización. Entonces, 

ésto es lo que está en el fondo. Esto de los precandidatos 

en última instancia, lo que está, eh, mostrando es que ahi 

no hay consenso.. hay diversas opiniones y todos están tra- 

tando de influir en la voluntad presidencial. Claro, todos 

los miembros de esa burocracia política. El resto de los - 
Partidos, pues, hará su política. hará sus planteamientos, 

elegirán a sus candidatos, se presentarán al proceso y di2 

putarán los votos., 

Lo que y o  quisiera es que fuera una votación libre, y 

que si el PRI gana, gane honestamente, pero también si pie-r 

de, pierda honestamente y entregue el poder a otro Partido. 

Claro, a mi me gustaría que el üartido que ganara fuera el- 

mío, que además no va a ser el Partido Mexicano de los Tra- 

bajadores seguramente, porque estamos en un proceso de fu - 

sión con otras organizaciones; se va a concretar a princi - 
pios del próximo aiío y que, pues planteará su candidato a - 

la presidencia, peleará por los votos y tratará de sacar la 

mayoría de los votos de los mexicanos para llevar un nuevo- 

gobierno. " 

7 )  Ahora, ¿quiénes participan y quiénes no participan- 

en este mecanismo de elección? 

"Esta es una, esta es una pregunta que los politólogoc se - 
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han hecho muchas veces; sí,si, no se puede aceptar la idea 

de que el presidente decide individualmente en la soledad- 

de su, de su despacho, quién l o  va a suceder; entonces ei- 

problema es de, decide, pero decide bajo presiones . ¿Qui- 
nes son los que presionan?, ahí hay un planteamiento teÓr' 

co,que a mí me parece bastante aplicable para el caso mexi 

cano.de un autor griego que vivió muchos años en Francia,- 

que se llama Nikos Poulanzas, que plantea que normalmente- 

en el estado capitalista, la dominación de la clase domi - 
nante, de la clase económicamente dominante, en la esfera- 

política, su dominación política. no se resuelve a través- 

de un estado aparato. No e s  que como se pensaba antiguame: 

te ( y  algunos marxistas todavía lo piensan así). que el, - 

el gobierno sea simplemente el comité ejecutivo de la clase 

dominante, sea el instrunento de la clase dominante. Que el 

problema es plantear que hay un, un juego de fuerzas que - 
permite conformar un bloque de dominación, un bloque de - 
fuerzas sociales que participan de la dominación en donde- 

están representadas la burguesía con sus diversas fraccio- 

nes y ,  eh, la burocracia política con sus diversas fraccig 

nes también. 

Y entonces el problema, desde esa perspectiva teórica 

es analizar cómo es que se resuelve la relación de fuerzas 

al interior de ese bloque dominante. Normalmente se trata- 

de un bloque histórico que se conforma históricamente; no- 
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son, no son fuerzas que de pronto aparecen v participan en 

el, en el bloque de dominación, sino fuerzas que histórica 

mente se han ido colocando en los lugares de la toma de - 
decisión y de este tipo de articulaciones de poder al in - 
terior de este tipo de bloque de poder. Y entonces ahí el- 

problema es de la he~emonía: quién o quiénes al interior- 

de ese bloque de fuerzas dominantes tienen la capacidad de 

resolver los problemas políticos, porque tienen una hegemo 

nía política o ideológica sobre el resto del bloque. A m í -  

me parece que quienes participan en ese bloque son, eh, - 
fundamentalmente los empresarios.fundamentalmente las re - 
presentaciones políticas de los empresarios: ésto. quiero- 

decir, los miembros de las cámaras nacionales de comercio, 

de industria, de este tipo de organizaciones, o un, una - 
serie de organizaciones más o menos recientes que se han - 
empezado a formar como representaciones cúpula de los or - 
ganismos electorales como son..., perdón, de los organismos 

empresariales como son: el consejo coordinador empresarial, 

el consejo mexicano de hombres de negocios, este tipo de - 

representaciones políticas de la burguesía mexicana, que - 

están ahí presentes, que presionan, que negocian, que sa - 
can concesiones, que imponen condiciones y que están, eh,- 

eh, en una, en una situación, en algunos momentos, incluso 

de enfrentamiento con la burocracia política: final del - 

sexenio de Echeverría, final del sexenio de López Portillo, 

son muestras de que hay momentos en los que se tensan las- 
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relaciones entre estas representaciones políticas empresaria- 

les y la burocracia política y se dan conflictos ;la naciona- 

lización de la Banca se da en una situación de éstas, de con- 

flicto fuerte entre estas representaciones políticas de los - 
empresarios y la burocracia política nacional. 

Y por el lado de la burocracia política nacional, yo di- 

ría que hay, hay muchas fuerzas: que ahí participan desde los 

burócratas de Estado, en el sentido de la alta burocracia es- 

tatal, que son los secretarios de Estado, incluido ahí el prg 

sidente de la República, hasta las representaciones de los - 
trabajadores: la CTM, la CNC.Este tipo de organizaciones cor- 

porativas que vienen a representar a las clases subalternas o 

explotadas en este, en este proceso, con un corte muy corpora 

tivo, con una capacidad de manipulación a estas organizacio - 

nes de masas. Yo diría que estas son las fuerzas que partici- 

pan y que su enfrentamiento y su lucha es muy dinámica, es cg 

tidiana y que, dependiendo de las situaciones económicas y de 

la capacidad de convocatoria política que estas fuerzas tie - 
nen. se van decidiendo las cosas y definiendo las situaciones. 

Me parece que la, la sucesión presidencial no está eren- 

ta de ésto, que ahí las grandes, eh, representaciones políti- 

cas de los empresarios y las tendencias políticas al interior 

de la burocracia política, todas están presionando, todas es- 

tán tratando de llevar finalmente a una o a otra persona, - 
porque representa uno u otro proyecto a la nominación del Par 

tido gubernamental, y finalmente, pues, éste es un proceso - 



de toma de dec is iones  muy cerrado,  muy hermético, en e l  cual  

e l  r e s t o  de l o s  ciudadanos, todos, no pa r t i c ipan . "  

8 )  ¿Cuáles  son l a s  f a s e s  que se  observan en e l  mecanis- 

mo de e lecc ión? 

"Pues también se  estudia  ..., hay quien habla  de que funda - 
mentalmente hay dos etapas:  una (que además a m i  me gusta e s  

t a  ca rac te r i zac ión ) ,  que d i ce  que e s  l a  cripta-campafia, l a  - 

campaña que se  hace adenJro de l a  c r i p t a ,  l a  campaña sorda . -  

l a  campaña cerrada  que no e s  púb l i ca ,  que e s  totalmente p r i -  

vada, que no t rasc iende a .  a l a  s0ciedad.y que i r í a  más o m= 

nos d e l  cuarto  informe de gobierno de l o s  pres identes  de l a -  

Repúbl ica a l  momento en que s e  destapa a l  candidato o f i c i a l -  

d e l  P a r t i d a  gubernamental. Y una segunda f a s e  que s e r í a  l a  - 
f a s e  de l a  campaña estr ictamente e l e c t o r a l  en l a  cual  ya e l -  

Pa r t i do  gubernamental, teniendo un candidato,  l o  expone ante 

l a  sociedad y l o  l l e n a  de a t r i bu to s  para que tenga capacidad 

de ocupar ese lugar  tan importante en nuestro pa í s  que e s  l a  

pres idencia  de l a  Repúbl ica. "  

Perdón, pero hablando en términos de s i  l o s  que sa len - 

primero, o e l  que s a l e  primero ése  e s  e l  bueno, o s i  ya se  - 

"quemó". . . 

"Eso es muy d i f i c i l .  eso e s  muy d i f í c i l .  Hay gente, creo que 

hay mucha gente que se  dedica a ese t i p o  de a n á l i s i s ,  pero - 
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l o  que pasa es que h a y  muy poca información para poder ha- 

c e r l o .  

Hay exper iencias de, ciertamente de que, en algunos cg 

sos e l  primero que es mencionado es  e l  que se quema y no - 
l l e g a ,  y hay  o t ras  exper iencias en l a s  que e l  primero que - 

e s  mencionado está t a n  f u e r t e  que l l e g a  hasta e l  f i n a 1 . E ~ -  

muy d i f í c i l ,  yo . . ,  y d i r í a  que e s  muy d i f í c i l ,  por e l  carác 

t e r  de esta cripta-campaña. Esta cripta-campaña es  muy ce  - 
rrada,  muy hermética, es justamente e l  proceso en e l  que se 

toma l a  decis ión a n i v e l  de ase bloque de fuerzas dominan - 
t e s ,  en l a  cual, pues no tenemos acceso e l  r e s t o  de l o s  c i g  

dadanos, e l  resto  de l o s  mexicanos. No es como, por ejemplo, 

en l o s  Estados Unidos (s in  que yo piense que l o s  Estados U n i  

dos es una democracia pe r f e c ta ) , s í  pienso que t ienen algunas 

d i f e r enc ias  importantes. Por ejemplo, a h í  l o s  dos grandes - 
Part idos tienen sus precandidatos y estos  precandidatos ha - 
cen su campaña ganando votos y promoviéndose l l e gan  a l a  col! 

vención de su Pa r t l d oy  gana  e l  que ganó, y luego esos dos - 
candidatos van  y compiten por l a  presidencia. 

E n  nuestro caso no: l o s  precandidatos no hacen campaña- 

hacia afuera, hacen campaña hacia adentro, y es tá  muy d i f í c i l ,  

¿por qué? porque finalmente quien decide no e s  e l  PRI, f i n a l  

mente quien decide es e l  presidente de l a  República, y para-  

ganar l a  voluntad de l  presidente de l a  República, no se necg 

s i t an  muchos votos,  se necesi ta un solo voto: e l  de l  pres i  - 
dente de l a  República. 
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Entonces. este es un problema que para. para estudiarse obse 

tivamente es muy difícil. Hay mucha especulación; de hecho - 
creo que se ha convertido en una parte de la cultura políti- 

ca del pueblo mexicano especular sobre estas cosas, sobre el 

tapadismo, Los caricaturistas de los periódicos hacen cari - 
caturas sensacionales. los editorialistas escribimos especu- 

lación, pero en el fondo es muy difícil tener una opinión - 
más o menos acabada. ¿Por qué? por, por, porque es muv cerra 

d o  ésto, no hay posibilidades de ,  de escudriñarlo con objeti- 

vidad. porque una opinión no fundada cualquiera la tie..,la- 

puede tener, pero aquí l o ,  por lo menos desde mi perspectiva 

que sería una perspectiva que intentaría ser una perspectiva 

de explicación científica, no tiene muchas posibilidades de- 

avanzar, porque no hay elementos para hacer un análisis o b j e  

tivo." 

¿Quiénes son los precandidatos? 

"Se han nombrado a cuatro fundamentalmente en este momento - 
ino?" 

¿De dónde provienen los precandidatos? 

"Se han nombrado fundamentalmente a cuatro J y 0  podría decir 

que, bueno, tienen sus antecedentes, y que habría, habría cc 

sas que se podría decir de ellos cuatro. Se habla de Hanuel- 

Bartlett, actual secretario de Gobernación; se habla de A l  - 
fredo del Mazo,actual secretario de Energía, Minas e Indus - 

tria Paraestatal (SEMIP) ,  se habla del secretario de Educa - 
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ción, González Avelar y se habla del secretario de Programa- 

ción y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. 

Después de estos cuatro oficiales que destaparon, y ace 

más los destapó alguien que tenía legitimidad para destapar- 

los, porque habló de ellos en una entrevista de prensa Jesús 

Salazar Toledano, que es el presidente del PRI en el Distri- 

to Federal, ¿no?. Después se ha hablado que Ramón Aguirre y 

bueno, Sepúlveda y ,  y gran cantidad grande de gente.Quién sa  

be quién es el bueno, yo  no :Lo puedo saber: es más, yo creo- 

que ni siquiera el presidente sabe todavía quién va a ser - 
el ..., está todavía tratando de tomar la decisión, porque a- 
demás parece que este presidente se ha caracterizado por su- 

lentitud en la toma de decisiones. Eh. muchas veces da la ig 

presión de que tarda mucho en tomar una decisión. Por ejem - 
. plo. ésto que ahorita la Cámara de Diputados está discutien- 

do de una reforma a toda la legislación, toda una reforma a- 

la legislación electoral, bueno, se esperaba desde hace mucho 

tiempo, y el presidente tardo mucho ¿no? en decidirlo,así es 

que por eso me atrevo a afirmar que todavía no tendrá una de 
cisión. A lo mejor me equivoco y él ya decidió quién es el - 
bueno y a todos los demás mexicanos nos está haciendo una - 
gran finta para ver hacia donde nos inclinamos. 

Lo cierto es que son todos ellos gente del sistema, son 

todos ellos gente del sistema, eh, personas muy comprometi - 
das con el tipo de régimen político que hemos vivido, que no 
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creo  que ninguno de e l l o s ,  por ejemplo, se a t r e v i e r a  a a b r i r  

un sistema democrático de juego de Par t idosmás  amplio que - 
e l  que hemos tenido:  no creo que ninguno de e l l o s  es té  d i s  - 
puesto a s a c r i f i c a r  l o s  grandes p r i v i l e g i o s  que da e l  s i s t e -  

ma p r e s i d enc i a l i s t a  y creo que S Z  tienen d i f e r enc i a s ,  habr ía  

quien pensara que hay un mayor o menor populismo en uno. en- 

o t r o ;  habr ía  quienes pensaran que habr ía  algunos que l e  pon- 

dr ían  én f a s i s  mayor a l a  cosa económica y o t r o s ,  más én f a s i s  

a l a  cosa p o l í t i c a ,  en f i n  ..., pero en e l  fondo, éstos  son m= 

t i c e s  que en d e f i n i t i v a  juegan poco en es te  t ipo  de cosas.  

Lo c i e r t o  es  que se ve que l o s  cuatro mencionados están 

en l a  pe lea :  t r e s  de e l l o s  han ído  a l a  Cámara de Diputados- 

a hacer unas comparecencias y a medirse.  Ante e l  pleno de - 

l a  Cámara, solamente t r e s ;  ante e l  pleno de l a  Cámara s o l a  - 

mente B a r t l e t t .  Sa l inas  de Gor ta r i  y Del Mazo. Bueno, de és- 

t o s ,  de es tos  destapados, p o r q u e p e t r i c c i o l i n o  es  presiden - 
c i a b l e ,  no es tá  mencionado entre  l o s  p res idenc iab les  y Ramón 

Aguirre  fue a una comisión. 

Da l a  impresión de que esos matices a l o s  que me r e f e  - 

r í a  pues, juegan poco. Finalmente e l  proyecto parece que no- 

e s  muy d i f e r en t e  a l  proyecto que e s t e  gobierno ha estado i m -  

pulsando. En donde yo creo que es tá  l a  s i tuac ión u n  poco más 

compleja es  que, yo no sé S I  l a s  representaciones p o l í t i c a s -  

de l o s  empresarios esta vez van a actuar como l a s  veces ante  

r i o r e s .  d e  asustar  a uno v otro candidato por l a  problemáti- 
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ca que h a y  a l  i n t e r i o r  de ese bloque de fuerzas.  Una de las-  

c a r a c t e r í s t i c a s  de ese bloqiie de fuerzas de dominación es que 

l o s  empresarios, l a  burguesía. abdicó de su capacidad de ges- 

t i ó n  gubernativa, de e j e r c e r  poder p o l í t i c o  a cambio de una - 
p o l í t i c a  económica que l e  permit iera un crecimiento económi - 

co c ap i t a l i s t a  y que l e  diera muchas ut i l idades .  Pero ahora - 

y a  no hay esa perspect iva,  ya  no h a y  en e l  c o r t e  para plazo - 
una  perspectiva de un desa r ro l l o  económico que l e  dé grandes- 

ut i l idades  a l o s  empresarios. Y ,  en ese sent ido ,  a m í  me pa - 
rece que están más be l igerantes  y más dispuestos a enfrentar-  

eh, a l a  burocracia gubernamental para t ra ta r  de i n f l u i r  en - 
l a s  decisiones e inc luso ,  e incluso,  para l l e g a r  a t ravés  de- 

algunos d i r igentes  empresariales a e j e r c e r  cargos gubernamen- 

t a l e s ,  cargos públ icos,  y a q u í  me parece que e l  PAN es uno - 
de los actores importantes que está rec ibiendo apoyo empresa- 

r i a l :  no es casualidad que e l  señor Manuel C louthiér ,  que fue 

d i r igente  empresarial muy importante durante e l  sexenio pasa- 

do, ahora sea m i l i t an t e  en e l  PAN  y ahora se presente como - 
candidato a una  gubernatura y e s t é  dando todo un sent ido d i  - 
f e r en t e  a l  t r ad i c i ona l  de l  PAN. Quienes hablan de l  NEOPANIS - 
MO me parece que no están equivocados porque continuamente - 

en e l  P A V  h a y  una nueva perspect iva p o l í t i c a  que está muy - 
vinculada con estas a l t e rna t i vas  empresariales. Esto en térms 

nos del  esquema conceptual que yo desarrol laba,  t i ene  mucha - 
importancia, porque puede s e r  que l a  disputa p o l í t i c a  que se- 

salga de l  bloque de dominación permee a l  sistema p o l í t i c o  de- 
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Par t idos  y entonces é s t o  haga que hayan pos ib i l idades  de ma- 

yor par t i c ipac ión .  C laro  que aquí hay un problema: s e r í a  ma- 

yor par t i c ipac ión  para l o s  grupos empresariales,  quizás para 

algunos sec tores  medios de l a  población, y dif íc i lrnente,para 

l a s  c l a s e s  populares, para l a  mayoria de l a  población, a me- 

nos de que, l a  i zqu ie rda ,  l o s  Par t idos  d e  i zqu ie rda ,  l ogra  - 
ran formar, ag lu t inar ,  u n  po lo  de fuerza  s o c i a l  importante - 
que l e s  d i e ra  l eg i t imidad  para disputar e l  poder. Esto e s  d i  

f í c i l ,  pero me parece que los Par t idos  t ienen c la r idad  sobre 

e l l o ;  l o s  Par t idos  de i zquierda t ienen c la r idad  sobre e l l o  - 
y están haciendo un es fuerzo  por reagruparse, por f o r t a l e c e i  

s e  y por buscar ser  una a l t e r n a t i v a  v i ab l e  para l a  mayoria - 
de l a  población en e s t e  momento." 

9 )  ¿Qué se  neces i ta  para ser  precandidato? 

"Bueno. parec iera  que s e  neces i ta  poco.Las reg las  d e l  s i s t e -  

ma p res idenc ia l i s t a  mexicano, l o  que marcan en s i ,  l o  Único- 

que s e  neces i ta  es  ser  miembro de l  gabinete  pres idenc ia l .Di -  

g o ,  para ser  precandidato de l  PR I .  Para ser  precandidato de- 

l o s  o t r o s  Par t idos ,  bueno, cada Par t ido  t i ene  su ordenamien- 

t o  in te rno ,  sus estatutos  y sus procesos de e l e c c i ón  de sus- 

candidatos; pero quizás l o  que e s  importante d i s cu t i r  es  l o s  

precandidatos de l  PRI, porque f inalmente de alguno de l o s  - 
precandidatos de l  PRI surg i rá  e l  que sea e l  candidato de l  P R I  

p e l  que f inalmente, ocupe l a  pres idenc ia  de l a  República. 

Decía,  se neces i ta  poco. Ser minis tro ,  se r  miembro de l -  

gabinete ,  se r  s e c r e t a r i o  de Estado. Pero para ser  s ec r e ta r i o  
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de Estado se necesita mucho.Se necesita mucho porque, pues, 

hay que ser muy cercano al presidente en turno; hay de algx 

na manera que compartir la perspectiva política que tiene - 

el presidente en turno, y gsto, pues quiere decir, este, ha 

cer una labor ahí de convencer al presidente en turno que - 

uno está de acuerdo con lo que él está planteando. Y éste - 
es un fenómeno muy propio del presidencialism0,que no sola- 

mente se da en México, se da en otros regímenes que también 

son presidencialistas en el mundo. Y es que la enorme con - 

centración de poder hace que incluso, el carácter, la actus 

ción política de los secretarios de Estado, de los miembros 

del gabinete (que es el prerequisito para ser precandidato) 

se exprese poco, son hombres que se conocen poco. El inteli 

gente es el presidente; el brillante, es el presidente;el - 
que toma las decisiones, es el presidente. En la política - 
mexicana, hay un chiste, un chascarrillo, que desde hace - 
años se utiliza para definir, y me parece que lo define de- 

una profunda manera, al presidencialismo, porque se dice - 
que cualquier presidente cuando está con su gabinete y pre- 

gunta qué hora es, el gabinete en pleno le contesta: la que 

usted diga señor presidente. Y parece que ésto es cierto en 

el sentido de que los secretarios de Estado tienen poca ex- 

presión de su perspectiva política; más bien están para de- 

fender, apoyar e inpulsar sin condiciones, la perspectiva - 
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p o l í t i c a  p r es idenc ia l ,  y bueno, entonces é s t o  hace que no - 
sepa muy bien como v a  a ser  e l  próximo presidente.Digo.  en- 

términos de l a  misma burocracia p o l í t i c a  h a y  sorpresas: de- 

pronto, a h í  es tá  un  test imonio en e l  cual Díaz Ordaz h a b l a -  

de cómo estuvo a punto de a r r epen t i r s e  de haber dec id ido  por 

Echeverría porque no esperaba que Echeverría l e  s a l i e r a  co- 

mo l e  s a l i ó .  ¿Por qué?, pues porque Echeverria como s e c r e t a  

r i o  de Gobernación había defendido l a  p o l í t i c a  de D í a z  Or - 
daz, p8rque ese era su t raba j o ,  porque eso era l o  que se e s  

peraba de é l  como s e c r e t a r i o  de Gobernación. Cuando ya  no - 
era s e c r e t a r i o  de Gobernación s ino  candidato a l a  preciden- 

c i a ,  y c a s i  cas i  presidente,  empezó a d e f i n i r  su perspect i -  

v a  p o l í t i c a  que ten ía  d i f e r enc ias  profundas y s e r i a s  con l a  

forma de hacer p o l í t i c a  de Diaz Ordaz. Y ,  y ,  bueno, és to  e s  

producto de l  mismo presidencial ismo,  ¿ n o ? .  Entonces, yo d i -  

r i a ,  p a r a  resumir, que e l  r e qu i s i t o  para ser  precandidato - 
es  ser  miembro de l  gabinete,  pero para ser  miembro de l  gab% 

ne t e ,  se requiere  ocul tar  toda l a  perspect iva p o l í t i c a  que- 

uno tenga y meterse a l a  perspect iva p o l í t i c a  de l  presiden- 

t e  y defender l a  ultranza." 

10) ¿ Y  en cuanto a l a  imagen que deben dar? 

"Hay. cada vez más en p o l í t i c a ,  y é s t o  es u n  fenómeno uni- 

v e r sa l ,  h a y  más manejo p u b l i c i t a r i o  de l a  imagen. Y é s t o , -  
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digo, es universal. Ronald Reagan gobierna a los Estados Un& 

dos dando una conferencia por radio cada ocho días; cada o - 
cho días habla con las familias norteamericanas por radio. - 
Les dice sus rollos, y Ronald Reagan hasta antes del suceso- 

éste, lamentable, muy lamentable de la venta de armas a Irán 

y el desvío de fondos para la contra Nicaragüense. que va a- 

tener un costo político muy grande para Ronald Reagan,hasta- 

antes de este suceso, Ronald Reagan tenía unconsenso mayor& 

tario en su país. La gran mayoría de los norteamericanos es- 

taban de acuerdo en la política torpe, la política beligeran 

te, la política, eh. realmente preocupante que llevaba Ronald 

Reagan, que nos estaba acercando a las puertas de una guerra 

de la cual además ningún ciudadano o habitante de este plane 

ta saldría ileso, porque una guerra nuclear borra al planeta 

tierra. Y este tipo, con su guerra de las galaxias y este t& 

PO de cosas, estaba planteando una situación muy difícil pa- 

ra todo el mundo, y sin embargo, tenía el zonsenso de la gran 

mayoria de los norteamericanos. ¿Por qué?,¿porque sus polítL 

cas eran acertadas y muy buenas, inteligentes y bien argumgn 

tadas?, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que se - 
ha llegado a tal grado de sofisticación en el manejo de la- 

imagen, que a Ronald Reagan se le había hecho una imagen - 
que era aceptable para el pueblo norteamericano.para la ma- 

sa del pueblo norteamericano, ¿cómo? a través de los medios 
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de comunicación, y sobre todo,  a t r avés  de l o s  medios de co- 

municación masiva e l ec t rón ica :  l a  r ad io  y l a  t e l ev i s i ón .Es to ,  

que se  d e s a r r o l l a  de e s ta  manera, a s í ,  tan avanzada en los - 
Estados Unidos, en nuestro p a í s  s e  empieza a d e s a r r o l l a r ;  - 

parec i e ra  que cada vez más se  empieza a j uga r  con l a  imagen- 

de l o s  p o l í t i c o s .  Ahora tenemos estos  jóvenes p o l i t i c o s  que- 

no solamente se  v i s t en  muy e legantes ,  s ino  que además tienen 

un t r a t o  muy f i n o ,  muy e legante .  

A m i  me sorprendió,  porque e s  e l  único que conozco, a - 
l o s  o t r o s  no l o s  he t ratado nunca, pero me sorprendió mucho- 

e l  s e c r e t a r i o  de Gobernación en su comparecencia ante l a  Cá- 

mara de Diputados, porque presentó una imagen totalmente d i -  

f e r en t e  a l a  imagen que yo t en í a .  Yo  estuve viéndolo cada o- 

cho, cada quince d í a s  y después d i a r i o ,  en todo e l  proceso - 
e l e c t o r a l  de 1985,  en l a  Comisión Federal  E lectora1,y  estuve 

pegando ah í  puntos d e l  s e r i o  cuestionamiento que l e  hicimos- 

a l  proceso e l e c t o r a l ,  y v í  como se  enojaba ,  v s e  ponía tenso 

y nerv ioso .  se  desesperaba y ese  t i p o  de cosas.seguramente - 

sus asesores  y SU  gente encargada de cuidar  su imagen l e  h i -  

c ieron notar que eso no e r a  conveniente, y l a  imagen que p r e  

sentó en l a  Cámara de Diputados en su comparecencia fue t o  - 
talmente d i f e r e n t e :  u n  hombre s e r i o .  u n  hombre t r anqu i l o ,  un  

hombre conc i l i ado r ,  inc luso  con l a  oposición,  un  hombre que- 

no se  enoja ,  que no se pone nerv ioso ,  ese t i po  de cosas .¿no? 

y creo  que todos l o s  precandidatos están preocupados por eso 
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de la imagen. Ahora, ¿por qué? ¿por qué ésto de la imagen?, 

bueno, pues porque pareciera que en este proceso de politi- 

zación que está teniendo nuestra sociedad, los sectores que 

más se están politizando son los sectores medios, y que son 

los sectores que de alguna manera estarían más influenciados 

por este tipo de imágenes de los candidatos, precandidatos- 

o incluso de los candidatos a presidente.Yo diría que por - 
ahí hay un proceso interesante que estos precandidatos que- 

tenemos ahora y de los cuales saldrá algún candidato que - 

probablemente será presidente, están cuidando mucho su ima- 

gen y están tratando de dar así, una imagen de tranquilidad 

de ecuanimidad, de que no se desesperan, no se enojan, de - 
que no son autoritarios, sino todo lo contrario, son conci- 

liadores y este tipo de cosas. Todos ellos, cuando los dip2 

tados de oposición les plantearon cuestionamientos en sus - 
comparecencias, dijeron reconozco, este, la profundidad e - 
inteligencia de sus planteamientos, pero discrepo en tal.., 

mucha diplomacia, mucha finura en el trato, parece que esa- 

es la imagen que está de moda. También es una imagen muy de 

Miguel de la Madrid, a diferencia de esa imagen que traía - 
López Portillo que era, hay que decirlo, López Portillo era 

un gran orador, era realmente un orador impresionante, que, 

que, que se emocionaba con sus discursos. Cuando la Naciong 

lización de la Banca que dijo: ya nos saquearon, no nos VOL 
verán a saquear, hubo muchos mexicanos que estábamos viéndo 

lo en la televisión, que nos emocionamos con él porque tenía 
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l a  capacidad de t ransmit i r  sentimientos a sus escuchas.Es un 

e s t i l o  totalmente d i f e r en t e  a l  d e l  pres idente  De l a  Hadr id , -  

que e s  un e s t i l o  bastante más pausado, menos emocional, no - 
es un  gran orador.  Sus  d i scursos  és tos  que da cada vez que - 
empieza un  año nuevo a l a s  f am i l i a s  mexicanas por l a  t e l e v i -  

s i ón ,  son siempre muy cor rectos ,  nunca g r i t a ,  nunca se exas- 

pera ,  nunca hace ese  t i p o  de cosas,  y parece que l o s  precan- 

d idatos  están preñados de esa imagen o es  l a  que quieren re-  

producir .  No sé s i  s a t i s f a g a  tu pregunta."  

l l ) ¿Qué  pruebas s e  l e  ponen a l o s  precandidatos? 

" H í j o l e ,  aquí l a  t rad ic ión  popular mexicana e s  muy c an i j a . -  

Este  ex-gobernador de Guerrero,  e l  señor és te  Rubén Figueroa 

a f i n a l e s  d e l  sexenio pasado puso muy en moda l o  de l a  cab5 

l l a d a  ¿no?,  que l a  caba l l ada  estaba  f l a c a ,  v entonces se - 
empezó a hacer toda una a l e g o r í a ,  eh. con respecto a és to  - 

de que e ra  como una c a r r e r a  de caba l o s .  Este ex-gobernador 

de Guerrero puso muy de moda ésto y bueno, en l a  cu l tura  - 
p o l í t i c a  popular se  t iende a pensar mucho que es  una carre -  

r a  de c aba l l o s  y que entonces tienen los cab a l l o s  que s a l  - 
t a r  algunos obstáculos .  Yo digo que no son obstáculos ,  yo - 
digo  que tampoco l o s  ponen a prueba: me parece que es  una - 

competencia que se es tab lece  ent re  e l l o s  ¿no?,  y una compe- 

t enc i a  que t i ene  muchos aspectos .  que t i ene  muchos matices- 

pero que también es  muy d i f í c i l  de documentar y por l o  tan- 

t o ,  de poder tener una opinión ob j e t i v a . ¿ P o r  qué? porque - 

-. L 
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me parece que una de las partes substanciales de esta compe- 

tencia entre los precandidatos, o para decirlo en términos - 
hípicos, de este salto de obstáculo, se da ante el gran eler 

tor. Creo que es en las pláticas que en privado cada uno de- 

ellos tiene con el presidente, en donde se va normando el - 

criterio del presidente.No creo que el presidente se fije - 
tanto en la imagen pública y en.., hay gente que hace eso, - 
ieh? cuenta cuántas veces aparece el nombre de uno de los - 
precandidatos en el periódico y entonces, en función del que 

aparece más veces, ése es. A. mí me parece que ése no es un - 

método científico de hacer predicción, porque me parece que- 

lo que habría que tener pues, sería, si se quisiera hacer - 

ésto, seria documentada en cómo son las reuniones privadas - 

entre estos precandidatos y el presidente. Me parece, en ú1- 

tima instancia, que es en donde se toma la decisión; se toma 

la decisión en el término de lo que el gran elector está pen 

sando para su sucesión, o para su sucesor. Y ah€ es muy. difi 

cil que sepamos cuáles son 1.0s obstáculos y cómo los saltan, 

pues porque no somos participes de esas pláticas. Sería bue- 

no que fueran por televisión J que todos pudiéramos conocer- 

las, pues, para poder tener mayores elementos para saber por 

qué éste y no otro es el presidente de la República." 

1 2 )  iY,qué se necesita para ser el elegido? 
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"Yo creo que. dependiendo de la coyuntura se dan, eh, dife- 

rencias importantes. Por ejemplo. yo  podría decir que a fi- 

nales del sexenio de Díaz Ordaz. en la que hubo también pre 

candidatos y se hablaba de los precandidatos y todo ésto, - 
eran unas las condiciones del pais y eran unas las caracte- 

rísticas que tenía que tener el precandidato elegido para - 
que la voluntad presidencial se orillara hacia é1.Yo creo- 

que al final del sexenio de Echeverria y al final del sexe- 

nio de López Portillo se daban condiciones diferentes tam - 
bién, y que, como las características o cualidades que de - 
biera tener el precandidato para resultar elegido,eran difg 

rentes. Cuando pareciera que se polarizan las posiciones - 
entre dos precandidatos ( y  ésto parece que es una regla).se 

presenta la tendencia a que el presidente llame a partici - 

par a un tercero, que de alguna manera resuelve la polariza 

ción entre esos dos precandidatos y se convierte en una tez 

cera vía que lo..Hay quienes dicen que asi fue la decisión- 

en el caso de López Portillo.Se decia que no era el candida 

to principal, sino que ahi había más bien una fuerza que - 
tendía hacia algún continuador del Echeverriísmo: se habla- 

ba de Porfirio Muiíoz Ledo, Augusto Gómez Villanueva, de es- 

tas gentes ¿no? que se identificaban más como Echeverriis- 

tas que Mario Moya y entonces se dice que ante estas dos - 
fuerzas que polarizaban, dos precandidatos que polarizabar 
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escogen un intermedio que obtiene rápidamente el consenso de 

quienes están polarizando J logra sacarlo.Esa puede ser una- 

de las cualidades: no polarizar: encontrarse en el aedio y - 
lograr la designación. Hay otra característica que se obser- 

va, por ejemplo. en el caso de la elección de Miguel de la - 
Madrid, y es el que el conflicto o las diferencias no sola - 
mente son al interior de la burocracia política, sino al in- 

terior de ésto que yo  he llamado bloque de poder, en donde - 
las representaciones empresariales están pugnando, están be- 

ligerando, están presionando, y entonces pareciera que es - 

más bien alguien de la burocracia política que le pueda ha - 
cer una oferta política interesante a estas agrupaciones o - 
representaciones politicas empresariales. Pienso que este e- 

ra el planteamiento en el caso de Miguel de la Madrid que. - 
ciertamente no se daba la, no se dió el hecho de que dos p r c  

candidatos polarizaran mucho. sino que más bien se afianzó - 
en la linea que parecía ofrecía una perspectiva,política más 

o menos aceptable para estas dirigencias políticas de los - 
empresarios, en una situación de debilitamiento de las rela- 

ciones entre López Portillo y los empresarios. 

En definitiva, yo digo, yo diria. que en este momento,- 

es ese tipo, de nuevo, de características, las que requieren 

los precandidatos para finaLmente ser, este, favorecidos por 

l a  decisión del gran elector, porque siento que hay tensio- 
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nes en ese bloque de poder,porque siento que las organizacio 

nes, er, las representaciones politicas empresariales no es- 

tán dispuestas a aceptar cualquier tipo de imposiciÓn;están- 

activas y quieren participar, y entonces tendrá más posibili 

dades de salir electo como candidato aquel precandidato que- 

logre, de alguna manera, ofrecerle una perspectiva política- 

a este tipo de organizaciones y ,  mostrarle al gran elector - 
que puede conciliar con estas fuerzas para no romper la es - 
tructura básica del bloque de dominación, sino todo lo con - 
trario, para conciliarla y transitar a una relación de hege- 

monía interior que le permita a la burocracia gubernaaental- 

mantener los hilos básicos del poder estatal. Yo digo que - 
eso es, quizás no teórico, pero me parece que tampoco hay - 
vivencia empírica como para poder decir que sea alto, chapa- 

rro, guapo, que sepa inglés, o que haya estudiado en los Es- 

tados Unidos, porque son muchas las variables que juegan en- 

ésto, ¿no? ." 

13) ¿Quién elige? 

"Yo creo que es el presidente de la República el que elige, 

y ,  en este caso lo diria con todas sus letras: se llama Mi - 
guel de la Madrid Hurtado:' 
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111. L i c .  Pablo José Luis Tapia Pa lac ios .  (Asesor de l  pre- 

sidente de l a  Comisión Nacional de Información y evalua - 
ción del  Partido Revolucionario I n s t i t u c i ona l ) .  

Fecha: 23-enero-87. 

1 ) iCuáles  son l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de un régimen pre- 

s idenc ia l?  

" E l  régimen pres idencia l  concentra e l  poder en una so la  - 
persona. E l  t i t u l a r  de l  poder Ejecut ivo  en e l  régimen pre- 

s i d enc i a l ,  designa a d iscrec ión a sus colaboradores,  l l ama 

dos secretar ios  de Estado. En l o s  regímenes parlamentarios 

eh. l o s  colaboradores del  t i t u l a r  de l  Poder E jecut ivo ,  eh. 

llamados ministros,  eh, no son e lectos  a d iscrec ión por e l  

t i t u l a r  de, de este poder, sino eh, designados por e l  Par- 

lamento. 

E l  presidente puede, eh, remover libremente a sus co- 

laboradores ,  en cambio, e l  primer ministro  no,puesto que,-  

eh, son a l  mismo tiempo diputados,  es  d ec i r ,  son miembros- 

de l  Poder Ejecutivo y del Poder Leg i s l a t ivo ,  E h ,  en l o s  re 
glmenes pres idencia les .  e l  Poder E jccat ioo  e s ,  eh, uniper- 

sonal ;  r es ide  en l a  misma persona, llamada pres idente ;  es- 

a l  mismo tiempo j e f e  de Estado y Je fe  de gobierno. En  l o s -  

regímenes parlamentarios, e l  Poder E jecut ivo ,  eh, res ide  - 
en dos personas: e l  t i t u l a r ,  d e l ,  d e l ,  de l  gobierno, e l  je 
f e  del  gobierno es e l  primer min is t ro ,e l  j e f e  de Estado es  
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el Rey o la Reina. Eh, éstas son algunas características - 
más sobresalientes de los regimenes presidenciales." 

2) ¿Y qué es un régimen presidencialista? 

"El régimen presidencialista, se da cuando el titular del- 

Poder Ejecutlvo llamado presidente, concentra muchísimas - 
atribuciones, muchísimas facultades legales y políticas. - 
es decir, atribuciones que le da la Constitución y faculto 

des que les, que le confiere el sistema politico. Esta coo 

centración de poder suele ir en perjuicio, en detrimento - 
de los otros dos Poderelt hgi6liitivo y JirdiPia¡," 

3) ¿Cuándo y por qué surge el presidencialismo en Hé- 

xico? 

"Eh, en 

nial. eh 

as sociedades. eh, que erergen de un pasado colo- 

por su propia naturaleza histórica. eh. tienden- 

a concentrar muchísimas facultades en el titular del Poder 

Ejéiiht'.ivo, Eh, concentrar muchisimas atribuciones en él, - 
es la única condición para fortalecer al Estado. 

Eh. desde el siglo XIX.en México se intentó con los - 
liberales llevar adelante esta medida, eh. pero no lo con- 

siguieron en virtud de que, eh, le temían a l a  dictadura,- 

ante la experiencia inmediata de Santa Anna. Ellos pues, - 
advirt..adv..advirtieron la necesidad de po..,de fortale - 
cer al E j e c u t l v o  para hacer un Estado fuerte, pero ante su 

temor de caer en la dictadura, eh. restaron atribuciones - 

.. . . . .. , :-- .*'.- 
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al, al presidente: restaron atribuciones porque. eh, le - 
quitaron el derecho constitucional de iniciativa de ley.- 

Además. eh, crearon un Poder LegSslatlvo unicamaral, Su - 
priiiendo el senado. Así  pues, eh, aún cuando los libera- 

les advirtieron la necesidad de fortalecer al Ejecotlvo,- 

eh, el temor de incurrir en la dictadura, los hizo debili 

tarlo. 

Eh. es Venustiano Carranza, uno de los caudillos de- 

la Revolución, quien en este siglo, retoma la idea liberal 

e impulsa la idea, eh, de crear un, eh. Poder Ejecutivo - -  

fuerte. Para él, es bien claro que un Estado fuerte y le- 

gitimo en una sociedad, eh, que emerge del subdesarrollo, 

sólo puede crearse a través de una institución presiden - 
cial, eh, provsta de muchisiias atribuciones legales. Eh, 

pero es Lázaro Cárdenas quien, eh.consolida definitivamen 

te el presidencialismo en México al, eh, constituir al - 
Partido de la Revolución Mexicana, eh. sectorizándolo. eh, 

con su fisonomía actual, agrupando a los, eh, trabajadores 

del campo, de la ciudad y de las clases medias. 

A s i  pues, se crea una base popular en torno, en tor- 

no al Estado mexicano.Eh. con Lázaro Cár..con Lázaro Cár- 

denas se crea un iTjeerutlvo no sólo investido de auchísi - 
mas atribuciones legales, sino, eh, un Partfdo.sino un Es 
tad0 con una, eh, base social amplia, agrupada en torno - 
al Partido. Eh, a partir de entonces. se crea una Estado- 

nacional fuerte, representado por una institución presi - 
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dencial, eh, que no sólo, eh. de la Constitución obtiene - 
muchísimas atribuciones, sino que, eh, la realidad politi- 

ca del pais, ah. lo consolida, a través del Estado, a tra- 

vés del Partido de la Revolución Mexicana." 

4 )  ¿Cómo observa usted el presidencialismo? 

"Eh, es una necesidad histórica. Las sociedades que emergen 

de un pasado colonial, sólo pueden, eh, consolidarse a tra- 

vés de una institución presidencial fuerte. El parlamenta - 
risio no funciona. pues, en este tipo de sociedades. Eh. J- 

ésto es así porque, eh, el Estado en estas sociedades tiene 

mayores compromisos que el, que el Estado liberal de las so 

ciedades occidentales.Eh, tiene a su cargo no s ó l o .  eh, vi- 

gilar el cumplimiento del orden jurídico, administrar los - 
destinos de la nación. sino, eh. coordinar los esfuerzos so 

ciales, concentrar la energía de la sociedad para impulsar- 

su desarrollo.Esto es. el Estado debe asumir el compromiso- 

de, eh, impulsar el desarrollo nacional. Y el desarrollo ng 

cional, eh, sólo puede ser impulsado cuando el Estado es - 
fuerte. 

No podría ser de otro modo. pues, eh. la iniciativa - 
privada en estas sociedades es incapaz de impulsar p o r  si - 
sola el crecimiento y el desarrollo del pais. 
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Eh, esta necesidad histórica, es la que, eh,crea el - 
Estado mexicano, como una entidad fuerte a través de la - 
institución presidencial. Sin embargo, eh, hoy día, en una 

nueva etapa histórica, es posible ir. eh, imponiendo iayo- 

res, mayores controles al presidente; es posible ir iapri- 

miendo. eh, mayor democracia interna en su postulación, -- 
mayor participación de la sociedad en la postulación del - 
candidato deA Partido, que a la postre será el presi..el - 
presidente de la República. 

Eh, no significa que no haya habido democracia antes- 

para elegir al presidente, sólo que, eh, las condiciones - 
del país exigen que haya mayor participación de, eh, los - 
priístas en la postulación de su candidato. 

Eh, el presidencialismo en este país, eh, está pues - 
9a seriamente cuestionado, y lo que se advierte es que en- 

un pasado, eh, mediato, se l e  irán imprimiendo mayores coo 

troles, pero de carácter, eh, político, más que jurídico.- 

Eh, a s í  pues, no es que avancemos hacia un régimen parla - 
mentario. sino un régimen presidencial con mayor control - 
democrático por parte de los priístas." 

5 )  De acuerdo a las características de la situación - 
social actual, ¿cuál sería la forma idónea del cambio de - 



181 

poderes? 

nEh, el régimen presidencial, el sistema de gobierno presi- 

dencial, es el Único viable para México ahora, y quizás, eh. 

siempre. Eh. pero, ch, como ya había. eh. mencionado en la- 

eh, respuesta anterior, eh, seria mejor para !léxico que hu- 

biera mayor participación de.eh.10~ priístas en la postula- 

cion de su candidato. Seguimos. pues, con el mismo sistema- 

de translación de poderes, pero. eh. se trata de imprinir- 

mayor democracia; eh, compromiso que el Partido ha asunido- 

eh, desde siempre: mayor democracia paulatinamente." 

6 )  ¿Es necesaria la politización de l o s  ciudadanos? 

" l h m . . ,  naturalmente. Sin politiración no funciona la demo- 

cracia representativa. Para que un Estado, eh. se fortalez- 

ca, es indispensable el apoyo del Estado, de la sociedad - 
organizada políticamente. La organización. eh. politica, - 
sólo se puede dar cuando hay conciencia política: eh, cuan- 

do se acrecienta el espíritu ciudadano.Eh, sin espíritu cii 

dadano no, no hay democracia representativa, aunque si pue- 

de haber democracia social y económica. Eh, así pues, eh. - 
entre mayor conciencia politica, cívica 9 ciudadana haya - 
entre los mexicanos, mejor funcionará la democracia en este 

pais. " 
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7 )  Ahora bien, en términos del Partido al que usted - 
pertenece y ante la misma situación social, ¿cuáles son - 
las medidas urgentes que se deben tomar? 

"Eh, el Estado mexicano,México en general, está inscrito- 

están inscritos en un contexto internacional, contexto io 

ternacional de competencia; por tanto, el país se debe - 
modernizar, debe alcanzar majores indices de competitivi- 

dad respecto a otras sociedades. Esto significa que, el - 
país debe, eh, crear una infraestructura que le permita - 

producir más. mejor, a menor precio. Mayor calidad, abarg 

tando costos, para alcanzar, eh,  mayores índices de compg 

titividad respecto al exterior: estoy hablando de una re- 

conversión industrial. Eh, pero ésto no significa que, eh, 

los derechos, eh. constitucionales de los trabajadores, - 
eh. sean el precio de la modernización del pais; se debe- 

armonizar modernización con, eh. democracia. 

Eh, la primera medida entonces es impulsar la moder- 

nización del país para hacerlo más competitivo, sin sacr' 

ficar la democracia. Otra de las medidas es cambiar los - 

términos, eh, de la relación de México con, eh. los paí - 
ses. eh, acreedores, eh. pues la carga, eh, onerosa que - 
representa la deuda externa, el servicio de la deuda ex - 

terna, hace inviable cualquier proyecto de desarrollo en- 
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México; sin capital, eh, este pais no puede desarrollarse. 

Eh, bien sabemos que, actualmente, casi el 100% de las 

exportaciones del país son destinadas al servicio de la del 

da. Eh. con este panorama ningún país puede crecer ni desa- 

rrollarse económicamente. La segunda medida entonces es és- 

ta: alterar los términos de la relación de nuestro país, - 
con, eh, los países y las entidades acreedoras, para hacer- 

la carga, eh, del servicio de la deuda, menos onerosa, me - 
nos pesada. 

Eh, otra de las medidas es, eh. seguir impulsando el - 

proceso de democratización de la sociedad y del Estado, ma- 

yor participación de los representados en las decisiones de 

los representantes. Eh. este es un compromiso que asumió el 

Partido desde que se constituyó y ,  eh. sigue siendo, eh. VL 
gente. Son las medidas más importantes que, eh, a mi juicio 

debe adoptar el, el Estado mexicano!’ 

8)¿CÓmo son los mecanismos de elección de los precan - 

didatos? ¿Cuáles son los mecanismos que rigen la postula - 

ción del candidato del PRI?  

“Eh. es un proceso de auscultación. El presidente de la Re- 

pública y el presidente del Partido, eh, inician un, eh. una 

consulta entre los priistas y hacen una ponderación, sobre- 

todo una ponderación, eh, de las fuerzas reales que hay den 

tro del, del, eh, Partido; eh. realizan un diagnóstico del- 

estado del país y su relación con el exterior para ir detez 
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minando el candidato más idóneo del Part'idq,Eh, desde luego 

que se procura que sea, eh, un priista con militancia, eh, - 
es decir, con eh, vocación priista, eh. confirmada y con ca- 

pacidad técnica, porque hoy día no sólo se requiere espíritu 

Partidista, sino también capacidad técnica para darle mate - 
rialidad a su espíritu Partidista'! 

9 )  ¿Quiénes participan y quiénes no participan en este- 

mecanismo de elección? 

"Eh, sería de una democracia utópica y falsa que en este - 
proceso de auscultación partic3iparsn. todos los priístas, es 

decir, que se les consultará a doce millones de m..militan- 

tes. eh, su opinión respecto al candidato más idóneo. Eh, - 
pero, eh, para ello existen los sistemas de representación, 

eh. pero para ello existen los sistemas de representación - 
decía y o .  Eh, no se consulta a todos, pero s í  se consulta - 
a los representantes, a los líderes de las organizaciones - 
del Partido, a los factores reales del poder dentro del pro 

pi0 Partldo. Y naturalmente, se pondera que el candidato, - 
eh. sea de la simpatía no sdlo de los priístas, sino no sea 

de la animadversión del resto de la sociedad, de los otros- 

factores de poder que no est:án dentro del Partida. Eh, fi - 

nalmente, eh. es el presidente de la República quien, eh, - 
una vez hecha esta ponderación, este análisis, esta consul- 

ta a los priístas, a sus representantes, quien decide, eh,- 

la persona del candidato. Es el fiel de la balanza." 
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10) ¿Qué se necesita para ser precandidato? 

"Eh, potencialmente todos los, eh. priístas podemos ser pre- 

candidatos, solamente debemos cumplir con los requisitos que 

eh, impone la Constitución para ser. eh. postulado candidato 

a las elecciones, eh, pero naturalmente quienes realmente - 

pueden aspirar a la postulación del Partido, eh.son eh. pri- 

ístas con militancia en el partido, con trayectoria, eh, no- 

sólo política, sino también administrativa, tales que acredL 

ten, no sólo su. eh. espíritu Partidista. eh, su comunión - 
con los principios del Partido, sino también su capacidad - 
técnica, material, politica.Eh. así pues, eh, la lista de - 
los aspirantes, de quienes pueden aspirar a la presidencia - 

idad - 
eh. - 

de la República no es muy amplia, pues la responsabi 

del cargo, exige, eh. militancia probada y capacidad 

para ejercer el poder." 

11) ¿Qué pruebas se les ponen? 

"Eh, los mecanismos de selección no están inscritos en algún 

catálogo de pruebas especificas, sino, eh. quien decide fi - 

nalmente que es el presidente, quien es el fiel de la balan- 

za, eh, eh. realiza un diagnóstico de quiénes son los más - 
viables, de quiénes son, de quiénes son los mejores hombres- 

para aspirar a esta candidatura. Eh. dentro de la pondera - 
ción de elementos, eh. se encuentran como ya dijimos, la mi- 

.--- 
~ I ---.- .'**-, -- -y-- 
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litancia, la trayectoria en elpartido, eh, la capacidad - 
técnica, el carisma, eh, particularmente eso, resumido en - 
dos elementos: eh, comunión con los principios del-Partido- 

y capacidad técnica-administrativa para ejercer el poder. 

Ha sido tradición que el candidato del Partido a la - 
presidencia sale del gabinete presidencial, es decir, sólo 

los secretarios de Estado hasta ahora, han ocupado la, la- 

presidencia de la República. Sin embargo, eh, no está can- 

celada la posibilidad de que otro priísta distinguido as - 
pire al máximo cargo político-administrativo del país, eh, 

como pudiera sser un gobernador.eh. un líder de alguna or- 

ganización del brtido, o incluso alguien que en este mo - 
mento no ocupe alguna cartera política o administrativa. 

Eh, sin embargo, mm.. es previsible que no saldrá el- 

candidato de, de otro lugar quago sea el gabinete presi - 
dencial. ” 
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ii)CAHPARAS PRESIDENCIALES. 

a) LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. 

(1970-1976) 

Luis Echeverria Alvarez compareció el 15 de noviembre de 

1969 ante la IV Convención Nacional del Partido Revoluciona - 
rio Institucional para protestar como candidato del mismo a - 
la presidencia de la República. 

La impresionante ceremonia constituyó el principio de - 
una campaña electoral sin antecedentes y el nacimiento de una 

nueva forma de política, pero siempre ajustada a l os  princi - 

pios básicos de la Revolución Mexicana y de la Constitución - 

de 1917. 

Desde ese momento, el pueblo de México comenzó a identí- 

ficarse con el candidato del PRI. 

Al dirigirse a la Convención, con un discurso que iba - 
destinado a todo Uérico. el Lic. Echeverría delineó no un pro 

grama de gobierno. sino su pensamiento político. forjado a - 
través de largos años de militancia activa en el PRI.Afirió - 
los grandes avances que la democracia mexicana había logrado- 

para el desarrollo político del pais. Señaló que nuestra evo- 

lución ha sido paralela al vigoroso impulso del desarrollo - 
socioeconómico. Las trascendentes reformas a nuestra legisla- 

ción electoral fraguadas por l o s  regímenes de la Revolución - 
consolidaban el encauzamiento de las más significativas c o d e n  

tes de opinión a través de los partidos politicos y estructu- 

raban, con fundamento en la voluntad popular, un gobierno del 
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pueblo. 

Luego de haber terminado l a  primera etapa de su g i r a  elet, 

t o r a l ,  e l  L i c .  Echeverria estuvo algunos d í a s  en l a  Ciudad de- 

México para ocuparse de l o s  problemas de su lugar  na t a l .  Habló 

l o  mismo con obreros,  estudiantes ,  canpesinos,  i n t e l e c tu a l e s , -  

burócratas y todo t ipo  de gente para conocer sus necesidades,-  

anhelos y carencias .  

Ante l o s  habitantes del  D i s t r i t o  Federa l ,  afirmó que l a  - 
democracia no debe reducirse  a l  voto, sino que debe s e r ,  ante- 

todo, una m i l i t anc i a  d i a r i a  para e l  e f i c a z , e l  c l a r o  plantea - 
miento de l o s  problemas, a través de l o s  s ind icatos ,  de l a s  l i  

gas de l  sector  popular,  de l a s  cooperativas y ,  siempre, a tra-  

vés de un Par t ido  que s e r í a  f o r t a l e c i do  con es tas  tareas en e l  

próximo sexenio .  

D i j o  que demostraría no só lo  en l a  campafia e l e c t o r a l ,  sino 

a l  conclu i r  é s t a ,  después de l a s  e lecc iones ,  con e l  estudio de- 

l o s  problemas y luego con un t raba jo  s in  descanso para que és- 

t o  constituyera un  estímulo para todos l o s  mexicanos, a e fecto  

de que también redoblaran sus esfuerzos.  

Adv i r t ió  que e ra  necesar io  y urgente tener un cambio de - 
estructuras mentales a f i n  de superar atavismos que frenan e l -  

completo y armónico d e s a r r o l l o  del  p a í s .  

Proclamó que l a  reforma a g r a r i a  cambió l a  fisonomia del  - 
pa ís  l levándolo  d.e su antiguo sistema o l i gá rqu ico  y feudal  a - 
una democracia s o c i a l  y representat iva .  Asimismo, afirmó que - 
sólo gracias  a l a  reforma a g r a r i a  se aprovechaban hoy muchos - 

recursos antes inexplotados ;  ha podido atenderse l a  demanda rE 

r a l  y urbana de alimentos y con l o s  excedentes a g r í c o l a s  t rans  
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formados en d i v i s a s ,  hemos adquir ido  l a  estructura  i ndu s t r i a l  

de que disponemos. Es menester que e l  progreso alcanzado se - 
proyecte con un mayor vigor  hac ia  e l  campo, a f i n  de que no - 
s e  detenga l a  marcha ascendente de México. 

Rei teró  que l a  preocupación esenc ia l  de su gobierno ha - 
b r i a  de se r  e l  mejoramiento de l a s  condiciones de vida de l  - 
campesino mexicano y que, cuando hab la  de l i b e r t a d  económica- 

como garant ía  de l i b e r t a d  p o l í t i c a ,  qu ie re  d e c i r ,  en e l  medio 

r u r a l ,  que no basta  haber l i b e r ado  a l  campesino de l  peonaje , -  

s ino  que ha de obtener con su t r a ba j o ,  l o  necesar io  para v i v i r  

con decoro.  

Informó que en e l  curso de su campaña e l e c t o r a l  había  - 
t ratado no s ó l o  de e s t a r  en contacto con l o s  d i r e c t i v o s  J l o s  

núcleos p r i nc i p a l e s  de l a s  grandes organizac iones  que integran 

e l  PRI. sino que había querido mu l t i p l i c a r  l o s  v ínculos  y l a s  

oportunidades de reunión con todas aqu e l l a s  agrupaciones de - 

ciudadanos que tuvieran a l g o  que d e c i r l e ,  ya que concibe a un 

gobierno democrático como un equipo de hombres a l  s e r v i c i o  - 
d e l  pueblo.  

Re i t e r ó  que en su sexenio hab r i a  una p o l í t i c a  de puertas 

a b i e r t a s :  que s e  pondrían en práct ica  desde luego,  reformas - 
admin is t ra t ivas  y de planeación que a l  Estado mexicano l o  ha- 

gan cada vez más moderno y dinámico. 

Asimismo, d i j o  que algunas de esas medidas se r ían  simples 

y elementales J que podrían ponerse en práct ica  inmediatamen- 

t e  y que o t r a s  se r ían  de carácter  más profundo, por l o  cua l  - 

r eque r i r i an  más tiempo. que l o  e s enc i a l  de su gobierno s e r i a -  

t r a t a r  de luchar s i n  descanso y hacer que luche s in  descanso- 
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su equipo de t r aba jo  para e l eva r  l o s  n i ve l e s  económicos y C U ~  

t u ra l e s  de l a s  grandes mayorías desposeídas de México. 

Discurso de protesta  como candidato de l  PRI a l a  p re s i  - 
dencia de l a  República: 

“Comparezco con f e rv i en te  optimismo ante l a s  mayorias pc  

pulares que integran nuestro Part ido,  no obstante e l  grave - 
compromiso p o l í t i c o  y moral que s i g n i f i c a  convert i rse  en e l  - 
candidato de l a  Revolución Mexicana para l l e v a r l a  a l  t r iunfo -  

en l a s  próximas e lecc iones ,  a f i n  de que s i g a  e jerc iendo e l  - 
poder p o l í t i c o  y continúe guiando l a  transformación s o c i a l  y- 

económica de l  pa i s .  

Soy y siempre he s i do  hombre de Part ido .  Nunca he dejado 

de m i l i t a r  en l a s  f i l a s  de l a  Revolución, que ahora me honra- 

con e l  supremo encargo de representar la  en l a  próxima jornada 

c í v i c a .  He aceptado esta  responsabi l idad  en nombre propio y - 
en e l  de toda una nueva generación que emerge a l a  v ida nacio  

na l  y hará su parte  en e l  dest ino de México. 

Hacemos profes ión de f é  y de l e a l t a d  a nuestro Part ido . -  

Nada haremos que menoscabe su papel de inspi rador  de l a  po l i -  

tics nacional .  Lo queremos más f u e r t e ,  más sano, mejor o rgan i  

zado, con una estructuración más e f i c i e n t e ,  respetado y q u e r i  

do por muchos mil lones más de mexicanos. De sus f i l a s  han sa- 

l i d o ,  desde hace 40 años, l o s  l í d e r e s  y gobernantes de l a  na- 

c ión.  Las nuevas generaciones pueden venir  a sus f i l a s  para - 
f o r t a l e c e r l o ,  renovar lo ,  depurar lo  s i  es  prec iso ,  y l l e v a r l o -  

adelante para que cumpla, por muchos años todavía ,  su misión- 

h i s t ó r i c a  de conductor de l  pueblo que l o  nutre ,  l o  apoya y l o  

a l i e n t a .  
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Esta es la filosofia de nuestro Partido: libertad y de- 

rechos civiles para los individuos; garantías sociales para- 

los grandes núcleos populares; sistema politico democrático: 

independencia y soberanía plenas de la Nación. desarrollo a- 

celerado a base de una economía mixta, y justicia-auténtica- 

justicia- en la distribución del ingreso nacional. 

Ya lo hemos dicho y éste es el mejor momento para destg 

carlo: la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917.  no - 
apuntan a la derecha, a la izquierda o al centro, sino arri- 

ba y adelante. 

Arriba, porque la línea del destino de México es la su- 

peración y se proyecta por encima de las facciones y de los- 

intereses parciales, de los extremismos y de las intoleran - 
cias, y se aparta lo mismo de la anarquia social que de la - 
tiranía del Estado. Pero tampoco se queda en ningún centro - 
estático o incoloro: su marcha es adelante, hacia el progre- 

s o  en la libertad. hacia la transformación en la sociedad y -  

el mejoramiento integral de los mexicanos. Nuestra Revolu - 
ción está inconclusa, y el admitirlo acelera su marcha: ni - 
se irá de bruces ni volverá la espalda para convertirse en - 
estatua de sal. Su fin Último es el hombre, que genética, - 
biológica y socialmente nunca retrocede. Por eso vamos con - 

el pueblo y con sus instituciones, arriba y adelante". 

Luis Echeverría señaló que la voluntad popular es la - 
Única fundamentación del voto, y éste es el punto de partida 

de un gobierno del pueblo y para el pueblo: 

"México es de todos los mexicanos. Exhortamos a los cig 
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dadanos, sin excepeción, a cumplir sus obligaciones y ejercer 

sus derechos cívicos. Preferimos un voto en contra que una - 
abstención I' . 

"Democracia es sinónimo de desarrollo politico. En nues- 

tta época la democracia mexicana logra la elección directa de 

los funcionarios, incorpora 3 la mujer al sufragio, crea un - 
sistema para favorecer la representación de los Partidos mina- 

ritarios. perfecciona los procedimientos electorales y otorga 

el voto a los jóvenes, a partir de los dieciocho años. La evo 

lución política, en realidad, ha ido a paso rápido, paralelo- 

al vigoroso impulso del desarrollo social y económico. 

La no reelección es el mejor método para enfrentarnos a- 

los problemas sociales con ideas siempre renovadas y con nue- 

vos ímpetus. Hace posible la permeabilidad politica de México 

que garantiza la estabilidad de nuestras instituciones. 

La mujer mexicana, inseparable compañera, ha sido artífi 

ce esencial del progreso del país. Si la familia es la célula 

básica de la sociedad y en ella repercuten todos los actos de 

gobierno, es lógico que la mujer tenga sitio relevante en - 
nuestra vida política. México tiene plena confianza en la seo 

sibilidad y el patriotismo de sus mujeres. 

La juventud no sólo es esperanza, sino realidad y preseo 

te. En las nuevas generaciones está depositado el espíritu de 

renovación del país y el perfeccionamiento de su vida cívica. 

El desarrollo ha de entenderse como un fenómeno integral 

y equilibrado, cuyo método y cuyo propósito son la evolución- 

de la sociedad en su conjunto. 

El esfuerzo de renovaciún nacional que va a requerir - 
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nuestro futuro inmediato, nos obliga a permanecer unidos, a 

trabajar solidariamente y a sacrificar intereses personales 

o de grupo. 

Los objetivos de nuestro desarrollo económico son esen- 

cialmente humanistas: se encaminan a lograr el más rápido - 
crecimiento del pals a través de la mejoría de sus hombres,- 

de sus familias, de sus localidades, de sus regiones, de to- 

das sus entidades políticas. 

Dentro del plano regulador de la economía mexicana ocu- 

pa un lugar preponderante la creación de nuevos eipleos.El10 

sólo es posible expandiendo las actuales fuentes de ocupa - 
ción y estableciendo otras día tras día. 

El desarrollo, para ser independiente, debe financiarse 

en esencia, con capital mexicano. Entendemos el crédito exte 

rior como complementario de nuestros recursos, utilizable - 
para obras y proyectos autoamortizables que amplíen la capa- 

cidad productiva de la nación. 

Nuestro mejor capital es el trabajo. Confiamos en él c o  

mo en instrumento superior del desarrollo. 

La nueva Ley Federal del Trabajo dará respuesta a las - 
aspiraciones actuales de los trabajadores de Héxico. Al ac - 
tualizarse nuestra legislación laboral daremos otro paso en- 

firme hacia definidas metas de progreso social. 

Propugnaremos la extensión del seguro social en el cam- 

po y los esfuerzos para fortalecer y balancear sus operacio- 

nes con la amplitud conveniente para que el régimen proteja- 

al mayor número de mexicanos. 

Mi preocupación por el campo y por los campesinos es - 
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fundamental. Si gracias al voto del pueblo llego a la Presi- 

dencia de la República, no podré conciliar el sueño ninguna- 

de las noches del sexenio sin estar seguro de haber hecho - 
algo. ese día, por el progreso agropecuario y por el bienes- 

tar de los campesinos. 

Todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con 

uno solo: el de la educación.Ningún avance económico, ningu- 

na mejoría social son posibles sin la educación popular, sin 

que lleguen al pueblo los beneficios de la cultura en sus d i  
versos niveles". 

En julio de 1970 fue elegido por contundente mayoría de 

votos, el candidato del PRI a la Presidencia de la República: 

Lic. Luis Echeverria Alvarez, Secretario de Gobernación en - 
el gabinete del presidente Gustavo D í a z  Ordaz. 

En el periodo de Echeverría se da la apertura democrá - 
tica y la reorganización del Partido Revolucionario Institu- 

cional. 

En su sexenio se efectuaron cambios e innovaciones polo 

ticas bajo las consignas de "apertura democrática" y 'lapert& 

ra al pluralismo". La más importante es la reforma electoral, 

la cual facilitó la admisión de Partidos y su participación- 

en el proceso político, ayudando a la juventud a ser introdg 

cida tempranamente en la vida política. 

La reforma electoral se compone de los siguientes pun - 
tos: 

l)El derecho al voto activo para todos los mexicanos, casa- 
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dos o s o l t e r o s ,  a l o s  18 años; e l  derecho a l  voto pas ivo  se 

disminuyó para l a  Cámara de diputados de 25 a 21 años y pa- 

r a  e l  Senado de 35 a 30 años.  

2 ) E l  número de d i s t r i t o s  e l e c t o r a l e s  se aumentó a 196 ;  l a  - 
poblac ión que const i tuye  un d i s t r i t o  e l e c t o r a l  se  amplió de 

200 O00 a 250 000. 

3 ) E l  mínimo de votos requer idos  para e l  otorgamiento de 5 - 

diputados de P a r t i d o  se redujo  de 2.5% a 1 . 5 %  y e l  número - 

máximo de diputados de Par t ido  s e  aumentó de 20 a 2 5 .  

4 ) E l  número mínimo de miembros requer idos  para e l  r e g i s t r o -  

Y l a  aprobación de un  Par t ido ,  se  e s t a b l e c i ó  en 2000 en cada 

uno. 

5)Cada Par t ido  aprobado obtuvo voz J voto en l a s  comisiones- 

f e d e r a l e s  e l e c t o r a l e s  y en l a s  mesas de c a s i l l a s  de aque l los  

d i s t r i t o s  e l e c t o r a l e s  donde se hayan postulado candidatos.  

6)Los cuatro Par t idos  r e g i s t r ado s  obtuvieron para su propa - 
ganda e l e c t o r a l  e l  derecho a disponer de l  tiempo para trans-  

misiones en l a  rad io  y l a  t . e l ev i s ión .  (PDH),(PMT),(PST),(PRT). 
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b) LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO. 

(1976-1982) 

José López Portillo, candidato del PRI a la presidencia 

en las elecciones de 1976,  fue el único candidato registrado 

en la primera magistratura del Estado. Obtuvo el mejor resul 

tad0 entre los candidatos del Partido de la Revolución desde 

Lázaro Cárdenas: con el apoyo del PPS y del PARM obtuvo cer- 

ca de 16.7  millones de votos, es decir, el 94.4% de los YO - 

tos emitidos y el 98.7% de los votos válidos. 

El procedimiento para la renovación personal del cargo- 

de la Presidencia fue: José López Portillo o abstención de - 

votos.También el procedimiento que llevó al nombramiento co- 

mo candidato a López Portillo. a diferencia de los anteriores 

fue que el presidente en turno insistió en que los siete as- 

pirantes del PRI dados a conocer en abril de 1975,  declara - 
la opL ran públicamente sus propósitos y se confrontaran con 

nión pública. 

El presidente del PRI (en ese entonces, Jesús Re 

roles), dijo que el apoyo del Partido se le brindaria 

candidato que estuviera dispuesto y capacitado a cump 

programa gubernamental a elaborarse. 

José López Portillo fue aceptado por los grandes 

es He- 

a aquel 

ir un- 

sindi- 

catos J campesinos y obreros organizados, as€ como por la - 
iniciativa privada, pero no por la clase media afectada, so- 

bre todo por su politica fiscal. 

Se escogió un hombre que como profesional fuera capaz - 
de dominar la situación econ6mica de México, sin poner en - 
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p e l i g r o  e l  e q u i l i b r i o  muy p reca r i o  de in te re ses  c o n f l i c t i v o s ,  

dejando apa r te  parcialmente e l  reglamento interno d e l  p a r t i -  

do; f ue  designado candidato a l a  pres idencia  por parte  d e l  - 
PRI y en su protesta  no fue  comprometido con e l  P lan Básico.  

LA CAMPARA. 

E l  25 de septiembre da 1975, José López P o r t i l l o  fue  - 

postulado por e l  PRI como candidato a l a  Pres idencia  de l a  - 
Repúbl ica para e l  sexenio 1976-1982. Inmediatamente después. 

López P o r t i l l o  empezó una intensa y profunda campaña p r e s i  - 
d e n c i a l ,  con una constante comunicación con e l  pueblo de Mé- 

x i c o .  Su c i e r r e  f ue  en La 1’az.B.C. después de 2 2 1  d i a s  de - 
i n i c i a d a ;  cumplió 3960 horas de a c t i v i d a d ,  con un promedio - 
de 18 horas d i a r i a s  de t r a b a j o .  

En su campaña mencionó r e spe ta r  l a  l i b e r t a d  de asocia  - 
c i ó n ,  sus dec is iones  democráticas. l a  contratación co l ec t i va  

y e l  derecho a huelga ,  l a  r e v i s i ón  anual de los s a l a r i o s .  

En e senc i a ,  l a  tarea  es  convencer para vencer con e l  vg 

t o  de l a s  mayorías; capaci tar  para p a r t i c i p a r  y compart ir .  

Los puntos p r inc ipa l e s  son: 

-Me j o r  j us t i c i a  s o c i a l .  

-Alcanzar e l  pleno empleo. 

-Me jo ra r , e l  abasto  de alimentos y energét icos .  

-Ampliar l a  cobertura de l a  seguridad s o c i a l  y de l a s  i n s t i -  

tuciones de sa lud.  

-Mejorar l a  educación y l a  capaci tac ión para e l  t r a b a j o .  
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En  l a  campaña resurgen v i e j o s  problemas. Los e j i d a t a r i o s  

quieren t i e r r a  y j u s t i c i a ,  f r en te  a l a  sobrevivencia de l a t i -  

fundios , caciques y marginación; estudiantes que exigen más- 

y mejor educación y o t ro s  muchos jóvenes que no tienen opor - 
tunidad de escue las ;  mujeres que se  enlazan a l  es fuerzo  nac i g  

na l  por e l  de sa r ro l l o  y exigen oportunidades i gua l e s  y a l gu  - 
nas que n i  s i qu i e ra  saben pedir  j u s t i c i a ;  obreros que desean- 

part ic ipar  más y v i v i r  mejor y muchos subempleados o desemplea 

dos; c lases  medias que anhelan mejor seguridad,  escue las .ser -  

v i c i o s :  pequeños p rop i e ta r i o s  que piden paz y garant ías .  

En l a  campaña e l e c t o r a l  e l  candidato i n i c i ó  l a  tarea  de- 

recepción de información, a n á l i s i s  de propós i tos ,  expectat i  - 
vas, confirmación de va lo re s ,  en un intenso intercambio con - 
l o s  grupos que integran l a  sociedad.  

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO:1980-1982. 

En e l  Plan Globa l  de Desa r ro l l o ,  e l  presidente José Ló - 
pez P o r t i l l o  promovió una reforma s o c i a l  que ac tqa l i z a  y pro- 

yecta l o s  pr inc ip ios  bás icos  de l a  Revolución Mexicana. Esta- 

reforma se  ha manifestado en t r e s  vert ientes :  1)La reforma - 

p o l í t i c a .  que f o r t a l e c e  y a ce l e r a  e l  proceso de democratiza - 
ción d e l  pa í s ;  2 ) la  reforma administrat iva ,  que adecúa l a s  - 
inst i tuc iones  a nuestro tiempo y l a s  capacidades para s e rv i r -  

mejor l o s  ob j e t i vos  de una p o l í t i c a  i n t e g r a l  de desa r ro l l o :  - 
3 ) l a  reforma económica, que, a t r avés  d e l  es fuerzo  concertado 

de l o s  f ac to re s  r e a l e s  de l  p a í s ,  persigue promover, en l a  in- 

dependencia nacional ,  un crecimiento a l t o  J sostenido para do  
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tar a todos los mexicanos de empleo y de los mínimos de bien- 

estar que una nación bien organizada puede proveer para así - 
progresar más decididamente en el arribo de una sociedad. 

La planeación es primordial para la transformación de la 

realidad social, siendo conducida hacia la libertad y deci - 

sión democrática. 

El plan es global porque deriva de la concepción de des5 

rrollo integral. No se refiere a una sola actividad ni a un - 
ámbito específico del gobierno; persigue integrar todos los - 
aspectos de la vida social, eñ tanto que todos se interrela - 
cionan, se complementan y condicionan recíprocamente. 

La globalización requiere la conjunción de todo: l o  eco- 

nómico, lo político y lo social, ennarcado en la filosofia - 
que orienta las decisiones políticas de sustento. 

El documento está compuesto por tres partes: politica- 

económica y social. 

La primera se integra por un conjunto congruente de con- 

ceptos de filosofía política que sustenta el proyecto nacio - 
nal, surgido de la Revolución Mexicana y de la Constitución - 
de 1917. 

Los conceptos filosóficos del Proyecto Nacional se  erpre 

san en democracia plural y economia mixta. 

José Lopez Portillo inicia su mandato apoTado en la for- 

taleza histórica del sistema político del país, pero enfren - 

tando una crisis que refleja la agudización de problemas es - 
tructurales. como el surgimiento de graves cuestiones coyun- 

turales: recesión e inflación, baja productividad, desequili- 

brio en el aparato productivo, rezagos sociales y desempleo. 
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La es t ra teg ia  de l a  administración se o r ienta  hacia l a  

consecución de cuatro ob j e t i v o s .  Estos surgen del  Proyecto- 

Nacional,  se fo r ta lecen  y se soportan mutuamente, siendo - 
cada uno indispensable para e l  l og ro  de l o s  demás. 

Los puntos son l o s  s i gu ientes :  

1 . -  Reafirmar y f o r t a l e c e r  l a  independencia de México como- 

nación democrática, j u s t a  y l i b r e  en l o  económico, l o  po l i -  

t i c o  y l o  cu l t u r a l .  

2 . -  Proveer a l a  población de empleos, atendiendo con prio-  

r idad l a s  necesidades de al imentación, educación, salud y - 

vivienda. 

3 . -  Promover un crecimiento a l t o ,  sostenido y e f i c i e n t e .  

4 . -  Mejorar l a  d i s t r ibuc ión  de l  ingreso entre  l a s  personas- 

l o s  f ac tores  de l a  produccidn y l a s  regiones geográ f i cas .  

La segunda parte  del  PLan representa e l  conjunto de ac- 

ciones a r t i cu ladas  que se requieren para a lcanzar  l o s  obje-  

t i vos  g loba les ;  parte  de l o s  p r inc ip ios  básicos de l a  f i l o -  

So f i a  p o l í t i c a  y l a s  condiciones e spec í f i c a s  que determinan 

l a  h i s t o r i a  geográ f i ca  y sistema p o l í t i c o  mexicano: economía 

mixta de mercado, sistema de derechos ind iv idua les  y socia: 

l e s ,  pluralismo p o l í t i c o ,  t rad ic ión  ins t i tuc iona l  y un s i s -  

tema po l i t i c o  con vocación nac iona l i s ta  y de part ic ipac ión-  

popular.  

La es t ra teg ia  recoge l a s  propuestas de l  movimiento obre 

ro  organizado de transformación acelerada de l a  economía pa- 

r a  alcanzar nuevos es tad ios  de productividad y j u s t i c i a .  

También se or ienta  hacia l a  creación de empleos, porque 

e l  empleo es  e l  medio idóneo para que l o s  mexicanos puedan - 
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acceder. a l  d i s f r u t e  de l o s  mínimos de b ienestar  en a l imentos,  

s a lud ,  seguridad s o c i a l ,  educación y viv ienda,  elementos in -  

d ispensab les  para una v ida  digna y una j u s t a  d i s t r i b u c i ón  de 

ing re sos .  

E l  p e t ró l eo  e s tá  íntimamente l i g a d o  a l a  v i a b i l i d a d  de- 

l a  e s t r a t e g i a .  Se t r a t a  de a p l i c a r  una p o l í t i c a  de desarro  - 
110 que s i r v a  d e l  pe t ró l eo .  Por e l l o ,  su explotac ión y expof 

tac ión están condicionados por l a  capacidad r e a l  de absor  - 
ción de estos  recursos  por l a  sociedad.  Adicionalmente a l o s  

recursos  d e l  pe t ró l eo ,  e l  es fuerzo  de f inanciamiento de l  - 
d e s a r r o l l o  s e  basa en l a  generación de un n i v e l  de ahorro - 
i n te rno  y en e l  forta lec imiento  de l a s  f inanzas  púb l i ca s .  -- 
que permitan una tasa  más ace lerada  de formación de c ap i t a l -  

que promueva mayores fuentes  de producción y empleo. 

La e s t r a t e g i a  d e l  Plan e s  e l  camino por e l  cua l  e l  pa í s  

busca superar  l o s  r e tos  de l a  modernización y l a  i a r g inac ión  

s o c i a l ,  con un modelo propio.  

La e s t r a t e g i a  e s t á  compuesta por ve int idos  p o l í t i c a s  - 
bás i cas ;  é s t a  supone l a  u t i l i z a c i ó n  de todos l o s  instrumen - 
t o s  d e l  sector  públ ico :  

1 )  Fo r ta l ece r  e l  Estado para s a t i s f a c e r  l a s  demandas de una- 

sociedad en pleno crecimiento,  que requieren cada vez mHs e l  

e s fue rzo  común. 

2 )  Modernizar l o s  sectores  de l a  economía y l a  sociedad.  

3 )  Generar un empleo en un ambiente digno y de j u s t i c i a ,  co- 

mo propós i to  bás ico  de l a  e s t r a t e g i a .  Se propone c rea r  2 . 2 -  

mil lones  de nuevos puestos de t r a b a j o  entre  1980 y 1982 .  

4 )  Consol idar  l a  recuperación económica. logrando por l o  me- 
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nos,  un crecimiento d e l  producto interno bruto de l  8% durante 

l o s  próximos t r e s  años. 

5 )  Reorientar l a  estructura  productiva hacia  l a  generación de 

bienes básicos y l a  creación de una indus t r i a  nacional  de b i g  

nes de c a p i t a l .  

6 )  Racional izar  e l  consumo y est imular  l a  invers ión.  

7 )  Desarro l lar  en forma ace lerada ,  e l  sector  agropecuario pa- 

r a  que se e leve  e l  n i ve l  de vida de l o s  campesinos y se  sati-s 

fagan l a s  necesidades a l iment ic ias  de nuestra población.  

8 )  Impulsar e l  sistema al imentario mexicano. 

9 )  Fomentar e l  gasto p r i o r i t a r i o  y r e f o r za r  a l a  empresa pú- 

b l i c a ,  eliminando l o s  subs id ios  excesivos.  

10) U t i l i z a r  e l  petró leo  como palanca de nuestro d e s a r r o l l o  - 
económico y s o c i a l ,  canalizando l o s  recursos que de é l  s e  ob- 

tengan a l a s  pr ior idades  de l a  p o l í t i c a  de d e s a r r o l l o .  

11) Estimular una p o l í t i c a  de productividad y una adecuada - 
distr ibución de sus benef ic ios  entre l o s  t raba jadores  d e l  - 
campo y l a  c iudad,  y l a  sociedad en su conjunto. 

12)Destinar mayores recursos para l a  provis ión de minimos de- 

b ienestar ,  particularmente para l a  población marginada, urba- 

na y r u r a l .  

13 )  Inducir ,  con pleno respeto a l a  l i b e r t a d  ind iv idua l ,  l a  - 
reducción en e l  crecimiento de l a  población y r ac iona l i za r  su 

d ist r ibución t e r r i t o r i a l .  

14) Obtener una mejoría  en e l  n i v e l  de vida de l a  población - 
mediante un incremento sustancia l  de l  consumo, a t ravés  d e l  - 
empleo productivo. 

15) Ampliar Y mejorar l a  educación básica para niños y adul  - 
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t o s .  

1 6 )  V incular  l a  educación terminal ,  media y super ior  con l a s  

necesidades de t raba jadores  capaci tados ,  técnicos  medios y - 
p ro f e s i ona l e s  que requiere  e l  sistema nacional  de producción. 

1 7 )  Impulsar l a  capaci tac ión y l a  organizac ión s o c i a l  para - 
e l  t r a ba j o .  

18 )  Desconcentrar. concentrando l a  ac t iv idad  económica y l o s  

asentamientos humanos en un nuevo esquema r e g i ona l ,  con én fa  

s i s  en costas  y f r on t e r a s .  

1 9 )  Contro lar  y reducir  e l  ritmo de l a  i n f l a c i ó n .  

20)  Avanzar en l a  e s t r a t e g i a  de nuevas formas de f inanc iamie l  

t o  de l  d e s a r r o l l o .  

2 1 )  Es tab lecer  una v inculac ión e f i c i e n t e  con e l  e x t e r i o r  que 

est imule  l a  modernización y l a  e f i c i e n c i a  d e l  aparato produs 

t i v o .  

2 2 )  Ampliar l a  concertación de acciones entre  l o s  sectores  - 
púb l ico  s o c i a l  y pr ivado,  en e l  marco de l a  a l i anza  para l a -  

producción. 

La consecución de l o s  o b j e t i v o s  nacionales  y l o s  puntos 

de l a  e s t r a t e g i a  se apoyan en l o s  cambios c u a l i t a t i v o s  que - 
l a  administración de l  pres idente  López P o r t i l l o  ha introdu- 

c i do  en l o s  instrumentos de l a  p o l i t i c a  de d e s a r r o l l o .  

Uno de l o s  acontecimientos más importantes en e l  manda- 

to de José López P o r t i l l o ,  fue l a  nac iona l i zac ión  de l a  Ban- 

ca y e s tab lecer  e l  contro l  de cambio. La exp l i cac ión  que d i ó  

f u e  que e r a  por l a  fuga de d i v i s a s ,  siendo muy d i f e r en t e  l a -  

r e a l i d a d .  E l  mismo gobierno l o  provocó por mantener una p a r i  

dad a r t i f i c i a l  cuando en e l  mundo r e a l  e l  peso se había deva 

c 
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luado por l a  i n f l a c i ón  provocada por e l  gasto d e f i c i t a r i o . E g  

t o  ocurr ió  a l  f i n a l  de su sexenio .  e l  l P  de septiembre de - 
1982. 
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c )  LIC. MIGUEL DE L A  M A D R I D  HURTADO. 

(1 98 2 - 1988) 

En  l a s  cercanas elecc.iones p r e s i d enc i a l e s ,  en e l  i n t e r i o r  

d e l  Par t ido  o f i c i a l  se  forman Par t idos  de oposición t r an s i t o  - 
r i a  llamados a s i  porque se d isue lven después de l a s  e lecc iones ,  

ya que en l a s  e lecc iones  internas  d e l  Pat t ido  de l a  revo luc ión 

s ó l o  se admite una Única candidatura ,  de modo que prominentes 

y destacados p o l í t i c o s  m i l i t a r e s ,  a pesar de contar con una - 
f u e r t e  f acc ión  dentro del  Par t ido  no han s ido  nominados; se  - 
ven inducidos a reunir  a sus p a r t i d a r i o s  dentro y fuera  d e l  - 
Pa r t i do .  creando un seudo Par t ido  como aparato  de coordinación 

y propaganda para a sp i r a r  en su nombre a l a  p res idenc ia .  

También e l  P R I  debe tomar en cuenta l a s  asoc iac iones  y - 
sectores  p r o f e s i ona l e s ,  representantes  de l o s  in te reses  econó- 

micos y s o c i a l e s  p a r t i cu l a r e s  que ocupan f u e r t e  pos ic ión  de p o  

der  en e l  PRI,  e q u i l i b r a r  l o s  d iversos  i n t e r e s e s ,  l a s  p r e s i o  - 
nes l o c a l e s  y r e g i ona l e s ,  or ientados  personal  y objetivamente- 

mejorar l o s  c on f l i c t o s  internos  d e l  Pat t ido  y e v i t a r  con e l l o -  

mayores esc i s iones  o separaciones que const i tuye  una de l a s  - 
funciones p r i nc i p a l e s  d e l  P R I .  

Esto se cumple porque a l  ad jud icar  cargos en e l  Part ido-  

o en e l  gobierno,  sus Órganos d i r e c t i v o s  toman en cuenta a c z  

da grupo de i n t e r é s . d e  c i e r t a  s i g n i f i c a n c i a  o .  a l  menos, i o  - 
consulta  previamente. E l  PR I  y e l  gobierno,  por l o  genera l .  - 
no necesitan d i s i p a r  en mayor grado sus fuerzas  en l a  lucha - 
con r i v a l e s  p o l í t i c o s ,  pero para cuidar  más de l a  e s t a b i l i d ad  

p o l í t i c a  dependen más de compromisos 9 de compensación de i n -  
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terés dentro de sus propias filas: ejemplo: la izquierda es 

apaciguada mediante el reparto de tierras y la nacionaliza- 

ción o mexicanización de algunas ramas de la industria me - 
diante salarios, sueldos crecientes, que el día de h o y  no - 
alcanzan para cubrir la mitad de las necesidades. 

Por otro lado, el fomento de la actividad agricola pal 

ticular y la creación de condiciones favorables para la in- 

dustria y el gobierno. 

La función controladora se realiza del modo siguiente: 

Primero. a través de asignaciones de cargos, bien equi- 

librados. a representantes de grupos de intereses antagóni - 
cos, un procedimiento que en el proceso de las decisiones no 

permite a nadie imponer deseos propios sin la consideración- 

de otros. 

Segundo, a través del cuidado de las candidaturas para- 

los diversos cargos electivos. 

Tercer0.a través de la supervisión del proceso electo - 
ral y ,  sobre todo, la votación. 

Cuarto, a través de presiones económicas, por cuanto - 
puede presentar la cuenta a funcionarios infieles a los pri' 

cipios por los gastos electorales efectuados. 

Quinto, los poseedores de cargos administrativos elegi- 

dos y nombrados para ejecutar resoluciones al gobierno, pro- 

vienen de sus filas y por el1.0, están sujetos a la discipli- 

na del Partido. 

La movilización de las masas del pueblo para asegurar - 
sin dificultades la transicián del más alto cargo electivo - 
al candidato predeterminado constituye la función de mayor - 
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responsabilidad, por la importancia de este proceso para el 

destino de la nación. 

Pero la selección del candidato presidencial, se da en 

un circulo muy reducido. ei cual además del presidente en - 
funciones probablemente esté integrado por los ex-presiden- 

tes aún con vida. 

La selección es el resultado de consultas que el presi- 

dente en funciones se ha asegurado de que sean verídicas. sin 

embargo, hacia afuera aparece como una decisión presidencial. 

Es respaldado por la reputación y autoridad del presidente - 
lo cual le confiere un peso tremendo ante los ojos de las - 
masas del pueblo. 

Una vez obtenido el consenso originado por compromisos, 

el precandidato es elevado a la posición del verdadero tapa- 

do. Una de las grandes organizaciones profesionales, la CTM. 

CNC. recibe la misión del destapamiento en forma de una pro- 

mesa pública de apoyo. Esta revelación es seguida por numero 

sas declaraciones de lealtad y de simpatía por parte de las- 

uniones sindicales, los gobernadores y representaciones muni 

cipales. en las cuales el precandidato es identificado con - 
los ideales de la Revoluciijn y equipado con méritos revolu - 

cionar ios . 
El PRI le presta su apoyo con lujo de gastos, mismo que 

prácticamente sitúa a los candidatos de otros Partidos contra 

la pared, organiza las giras electorales de su candidato y - 

lo lleva por todos los Estados y territorios federales. Apro 

vecha para difundir el programa de gobierno. Al final de su- 

gira electoral, podemos decir que se ha convertido en un si= 
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bolo para todo el pueblo. 

POSICION OFICIAL. 

Todo ciudadano tiene el derecho de tener una ideología 

con la cual se identifica, trasluciendo su actuación en un- 

partido. Para los militantes priístas, tienen puntos unifi- 

cadores que aceptan o al menos no se atreven a cuestionar,- 

por el papel que juegan dentro del Partl'do.. LOS puntos son- 

los siguientes: 

a) La Revolución Mexicana destruyó un régimen feudal o semi- 

feudal y creó, no una sociedad capitalista, sino una de eco 

nomía mixta en donde los sectores público y social prevale- 

cen sobre el capital privado que es en todo caso, el único- 

de carácter capitalista. 

b) La Revolución Mexicana de 1910 es un movimiento social - 
vigente,puesto que no cumple sus metas de justicia social. 

Llevó al pueblo al poder por medio de un Estado revoluciona- 

rio y creó a partir de ese momento las condiciones para el - 
desarrollo integral de la nación. 

c) El Estado revolucionario tuvo su origen en una revolución 

nacionalista, popular, democrática y anti-imperialista por - 
lo que todavía hoy es ése el contenido, del Estado, de la - 
nación, y no de una clase social minoritaria. 

d) El Estado y el Partido oficial constituyen la vanguardia- 

de la transformación revolucionaria de la sociedad mexicana, 

que nos habrá de llevar a una sociedad actual sin latifun - 
dios abiertos ni simulados, :sin monopolios: en la sociedad - 
habrán de coexistir la economía estatal, la economía sociai- 

y la economía privada. 
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L A  CAMPARA P R E S I D E N C I A L .  

La Última campaña de l  P R I  para l a  e l ecc ión  pres idenc ia l  

estuvo inmersa en todos l o s  medios masivos de comunicación.- 

l l egando a sobrepasar l o s  l ím i t e s  que l a  c ienc ia  de l a  p u b l i  

c idad c r i t i c a  como contrar ios  a l  buen é x i t o  de l a  propaganda. 

S i n  embargo, no a b o l i ó  l o s  mecanismos que anteriormente tenía 

como acar reo ,  f e s t i v a l e s  c í v i c o s ,  r e g a l o s  de p layeras ,  chu - 
cher ias  y l a  ocul ta  coacción. 

A e'sto se a g r e g a e l  reducido espacio que e l  sistema y - 
l a  reforma l e s  concede a l a  propaganda de l o s  ocho Part idos -  

r e g i s t r ado s .  Los spots  radiodi fundidos  y te lev i sados  de los- 

Pa r t i do sopos i t o r e s  a i  PRI, contaron con un tiempo regulado- 

por l a  Comisión Federa l  E l e c t o r a l .  Aquí e l  P R I  contó con un- 

abrumador espacio  y tiempo, a t ravés  de l a  rad io  o t e l e v i s i ón  

pr ivada  ( T e l e v i s a ) , a s í  como con l a s  rad iod i fusoras  y l a  t e l e  

v i s i ón  o f i c i a l e s .  Los organismos privados arrinconaron e l  e= 

pac io  de l o s  organismos de i zqu ie rda  en f o r o s  s in  r a t i n g ,  en 

l a  madrugada o i n t e r s t i c i o s  de programas dedicados a l  f u t b o l ,  

l a s  bebidas embriagantes o l a s  te lenove las .  

En e s t a  campaña, una de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  en l a  que - 
más é n f a s i s  h ic ie ron ,  fue  que s ó l o  e l  voto, o como d ice  e l  - 
s logan p u b l i c i t a r i o ,  " l a  gran acción ciudadana". d e c i d i r á  - 
quién ganará en e l  proximo sexenio.  

Las opiniones sobre  l a  r e a l i z a c i ón  de una verdadera e l e c  

c ión democrática . fueron unánimes, considerando que todo - 

s e r í a  i g u a l  hasta ahora,  en d e c i r ,  que e l  candidato de l  P R I -  

de hecho es  pres idente  desde que fue  escogido por e l  ac tua l -  

mandatario, y que l o s  candidatos o f i c i a l e s  ocuparían muy pro2 
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t o  l o s  cargos a que aspi raban.  

También se respetan l a s  cor r ientes  minor i ta r ias .  Los - 
Part idos  opos i tores  actuaron según su papel ,  convertidos en- 

punto de re fe renc ia ,  de i zqu ie rda  y de derecha, cuya tác i ta -  

aprobación de l a  reforma se expresó en su par t ic ipac ión  en - 
e l  proceso; se d iv id ieron en dos grandes opiniones respecto- 

a obtener curules en l a  Cámara de diputados,  s i gn i f i cando :a )  

pretender s u s t i t u i r  en México e l  régimen pres idenc ia l  por - 
un sistema par1amentario;b) a sp i ra r  l l e g a r  a l a  Cámara para 

despres t ig ia r  aún más a l  Podet L eg i s l a t i v o ,  

E l  ob je t ivo  centra l  de l a  campaña pres idenc ia l  y 'he l  - 

programa de l a  burguesia es  ideo lóg ico -po l í t i co ,  porque es  - 
necesario convencer a l a s  mayorias de que e l  sistema tiene-- 

f a l l a s  que se pueden c o r r e g i r .  Pero en l o  que se es tá  en du- 

da es en l a  esperanza o i l u s i ó n  creada a l  f i n a l  de cada - 
sexenio de que en e l  próximo se reso lverán l o s  problemas y - 
no será s ó l o  demagogia. 

EL CANDIDATO.  

E l  candidato del  PRI  considera que e l  enemigo a comba - 
t i r  se ampara en l a  corrupción, en central ismo, e l  interme - 
diarismo ]r e l  c o y o t a j e ,  en l o s  l í d e r e s  corruptos ,  l o s  frac- 

cionadores s in  escrúpulos,  en l o s  negociantes de l a  Revolu - 
ción y promete, por tanto,  moralizar a l  gobierno y rodearse- 

s ó l o  de funcionar ios  intachables .  En última instancia  se r ían  

l a s  p o l í t i c a s  erróneas del  pasado e l  enemigo a vencer. E l  - 
P R I  y su candidato prometen l a  instauración de una nueva po- 

l í t i c a .  Las contradicciones de c l a s e ,  l a  burguesía-trabaja - 
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dores, las juzga Miguel de la Madrid Hurtado como un alegato 

que certifica la aseveración del PRI, y en general, del Esta 

do, de que uno u otro representan a las mayorias: "Creo que- 

al gobierno le deben influir las grandes mayorías nacionales. 

Los empresarios, el factor capital, son elementos indispensg 

bles para nuestra vida económica, para el sistema de economla 

mixta que tenemos; pero serán siempre los intereses de las - 
grandes mayorias los que sigan rigiendo los destinos de loc- 

gobiernos de la Revolución.Para ellos, respeto a sus legíti- 

mos derechos. La actitud del gobierno es inducir a que el - 
comportamiento de los empresarios, el sector privado de la - 
economía, sea siempre encaminado a apoyar los grandes obje - 
tivos de la politica del desarrollo, que es una politica - 
encauzada al bienestar de las mayorias nacionales".(50 ) 

A lo largo de toda la campaña el candidato reiteró - 
planteamientos como éste: "Se debe perseguir aliarse con las 

clases populares, obreros y campes nos, que son los grandes- 

objetivos de la Revolución". 

PLAN BASIC0 DE GOBIERNO 

(1982-1988) 

Los programas del Partido oficial, se han dado sobre la 

base de la vigencia de la Revolución Mexicana y el naciona - 
lismo revolucionarios en sil Último congreso celebrado en oc- 

tubre de 1981, el PRI aprobó el Plan Básico 1982-1988. 

El Plan básico de gobierno retorna los principales plan- 

- teamientos y orientaciones del Plan Global de Desarrollo, 

(5O)Campaña presidencial.3a. etapa, vol.11, p.347). 



2 1 2  

formulado en el gobierno de José López Portillo, teniendo - 
una actuación como aglutinador de la participación popular, 

y también siendo esencialmente político e ideológico. 

En sus plateamientos politicos, Miguel de la Madrid - 
nos dice:De la ideología política del PRI tenemos que derl 

var un programa de gobierno, un plan de desarrollo, y ese- 

plan de desarrollo se formulará después de haber consulta- 

do al pueblo de México y ver cuáles son sus demandas y cuál 

es la forma en que quieren que se solucionen nuestros pro- 

blemas. 

Quiere que el plan de gobierno tenga una base popular, 

porque el gobierno no hace otra cosa sino conducir, orien - 
tar y coordinar los esfuerzos nacionales, pero los resulta- 

dos dependerán del esfuerzo conjunto de la nación. 

Se llevará a cabo la consulta popular, difundiendo más 

la planeación democrática para que sea la forma de instru - 
mentar el nacionalismo revolucionario en los últimos 20 aiios 

de este siglo XX y que nos ratifica en la necesidad de mo - 
dernizar el esfuerzo del desarrollo con apego estricto a - 
los valores politicos fundamentales del pueblo de México: - 
la independencia nacional, la libertad, la democracia y la- 

j usticia. 

En opinión del Partido. un plan revolucionario debe - 
ser un plan que se alimente de la opinión de las bases, de- 

la opinión de los sectores mayoritarios delpartido que re- 

presenta a la mayoría del pals, combinándolo también obvia- 

mente con la opinión de técnicos y expertos, para que el - 

sentimiento popular se transforme en planes claros, ordena- 



213 

dos y viables. 

Asume plenamente las demandas del pueblo, sus exigencias 

de justicia social. Reitera que combatirá privilegios y lucha 

rá por cancelar servidumbres; pugnará por el interés colecti- 

vo sobre el individual o de grupo, sobre todo cuando pretenda 

interponerse entre la justicia histórica, los derechos insti- 

tucionales y el bienestar popular. 

Se asume la responsabilidad de las fallas y las insufi- 

ciencias del país, pero se mantendrá la voluntad politica de 

seguir construyendo una sociedad independiente, libre, deio- 

crática y cada vez más justa y más igualitaria. 

Los principios básicos son: 

1.- Nacionalismo revolucionario e independencia. 

2.- Libertad. 

3 . -  Justicia. 

4 .- Democracia. 
5 . -  El Estado. 

6 . -  Revolución Mexicana. 

7.- Federalismo. 

8 . -  Renovación moral de la sociedad. 

1.- Somos nacionalistas porque defendemos intransiqentemente 

la integridad territorial y el dominio de la nación sobre - 
sus riquezas naturales, porque luchamos por acrecentar el pa 

trimonio jurídico de la nación. 

Somos nacionalistas porque somos la rectoria del Estado. 

Somos nacionalistas porque en el marco de nuestra cons- 

titución consideramos indispensable velar por el constante - 



214 

perfeccionamiento y eficiencia de los sectores estatal y SO-  

cia1 de nuestra estructura.Es el Partido que seguirá traba - 
jando para que construyamos la gran nación que debemos eri - 
gir sobre los esfuerzos de las generaciones que nos han pre- 

cedido. 

2.- Ofrezco, como candidato a la presidencia de la Repúbli - 
ca, ser el primero en defender la libertad de todos los mexi 

canos, respetar la libertad de los gobernadores y respetar - 
la libertad de los grupos sociales: libertad para trabajar o 

para dedicarse a la industria o comercio que cada quien esco 

ja. libertad para expresar las ideas, libertad de pensar, li 

bertad de religión. libertad de domicilio, libertad de iovi- 

miento. libertad frente a las autoridades arbitrarias,con - 
base en la defensa del derecho. 

3.- Hay un reto que tenemos que afrontar y que superar, es - 
el reto de una sociedad más justa y más igualitaria.Hay grao 

des segmentos de nuestra población, grandes grupos humanos - 
que están muy abajo del promedio nacional, hay tareas que - 
cumplir para elevar a estos grupos. Entre estos programas e= 

tá el de la alfabetización. 

Tenemos, además de reiterar conciencia, que reiterar a: 

titudes, pero también organizar hechos, organizar programas- 

efectivos, para que nuestra sociedad realmente cumpla con el 

principio politico y jurídico de la igualdad de todos los - 
mexicanos. 

Se ampliará y perfeccionará el sistema de seguridad so- 
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cia1 y se caminará a la seguridad social. 

4 . -  Hay que seguir dándole contenido económico y social al - 
sistema democrático. Se buscará una democracia social donde- 

la educación siga siendo instrumento de liberación y jucti - 
cia, donde se combata toda forma de concentración o privile- 

gio. 

5 . -  El Estado revolucionario debe preservar el sistema de e- 

conomia mixta, para fijar el rumbo y el ritmo de desarrollo, 

determinar las politicas y regir con la ley y la administra- 

ción el conjunto de las actividades económicas. 

Apoyaré a los empresarios que se empeñen por impulsar - 
el desarrollo general; a Los empresarios nacionalistas, auda 

ces emprendedores, con espíritu de lucha, que amen a su pa - 
tria, respeten sus leyes :p defiendan su independencia. 

6 . -  El realismo revolucionario nos obliga a considerar todos 

los problemas con responsabilidad, plantearlos con solucio - 

nes, resolverlos con decisión y objetividad. 

7 . -  En esta nueva campaña de la Revolución Mexicana se está- 

afianzando con fuerza popular la exigencia de un federalism0 

más vivo y de la restauración municipal en México. 

8 . -  Uno de los puntos fundamentales de la campaña será el trg 

bajo para lograr la plena incorporación de la mujer al desarro 

110 nacional. 
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No se t o l e r a r á  a funcionar ios  corruptos que se s i rvan 

de l  patrimonio propio o p r e s t i g i o  personal .  Los que tengan 

una función públ ica  no se permit i rá  que usen e l  poder para 

enriquecerse o para acrecentar su p r e s t i g i o  o su poder po- 

l i t i c o .  

En general ,  e l  Plan también considera l a  forma de - 
reor ientar  l o s  patrones’  de acumulación, invers ión y produc 

ción.  para que se d ist r ibuyan en forma más j u s t a ;  e l  f o r t s  

lecimiento del  ahorro interno y l a  reducción de l a  depend- 

c i a  de l  ahorro externo; e v i t a r  caer en s i tuac iones  de rece- 

s ión y combatir l a  i n f l a c i ón  a t ravés  de l a  planeación par- 

t i c i p a t i v a .  Reducir paulatinamente l a  dependencia de l  gasto 

gubernamental del  endeudamiento interno o externo. Por o t r a  

parte,  estimular a l a s  empresas que inv ie r tan  más y creen - 
más empleos; someter l a  invers ión extranjera  a l a  l e g i s l a  - 
ción estab lec ida  y d i r i g i r l a  a l o s  proyectos socialmente - 
p r i o r i t a r i o s  y ev i t a r  una dependencia exces iva  de l o s  Esta- 

dos Unidos. Seguir con l a  Reforma Agrar ia  i n t e g r a l  sobre l a  

base de l a  ley de fomento agropecuario.  que es  una ley rev2 

luc ionar ia .  

Tomar a l  municipio como l a  c é l u l a  bás ica  de l a  organi- 

zación p o l í t i c a  y administrat iva :  reconocer a l a s  coaunida- 

des indígenas como una federac ión de nacional idades ,  dentro 

de l a  nacionalidad mexicana; disminuir l a  tasa de c rec imie i  

t o  de nuestra población; vivienda, salud y seguridad s o c i a l  

que cubran l a s  necesidades de l a  c l a s e  t raba jadora  de l  pa i s .  

Educación básica que cubra diez grados e l  próximo sexenio y 
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c r e a r  en 1982-1988 un mi l lón  de empleos a l  año. 

Miguel de l a  Madrid ha reca lcado que e l  p a i s  no podrá - 
s a l i r  de l a  noche a l a  mañana de l a s  d i f i c u l t a d e s ,  l a  n ece s i  

dad de l i b r a r  una b a t a l l a  contra  l a  i n f l a c i ó n ,  avanzar hacia  

l a  descentra l i zac ión  y l a  renovación moral de l a  sociedad. 

Los o b j e t i v o s  se lograrán  s ó l o  con es fuerzos ,  con s a c r i  

f i c i o s ,  pues no s e  d e j a r á  que se desbarate  l a  p a t r i a  en sus- 

manos. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

E l  Plan Nacional de De sa r r o l l o  1983-1988, responde a l a  

p o l í t i c a  de enfrentar  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a i s  con dec i s ión ,  - 
orden y perseverancia ,  p o r  supuesto con l a  par t ic ipac ión  de- 

l a  sociedad. Se t r a t a  de conducir e l  cambio por l a  v i a  i n s t i  ‘ 

tuc iona l .  l a  j u s t i c i a ,  l a  l i b e r t a d  J e l  derecho. 

Los problemas por l o s  que a t r a v i e s a  e l  pa í s  a fectan l a s  

e s t r uc tu r a s ,  hábi tos  profundos de conducta, tendencias e - 
i n e r c i a s .  a l a s  que nos hab ia ios  acostumbrado en e l  orden - 
mundial y nac ional .  

A pesar de l o s  tiempos d i f í c i l e s  se debe buscar l a  su - 
peración económica y s o c i a l ;  con s o l i d a r i d ad ,  dec is ión y re= 

l i s i o ,  superaremos l a  c r i s i s  e in ic iaremos l o s  cambios c u a l i  

t a t i v o s  que requ ie re  e l  p a í s .  

En  e s t e  momento, cuando l o s  márgenes de acción se redu- 

cen, debemos e v i t a r  e l  p e l i g r o  d e l  pesimismo, i r r i t a c i ó n .  e l  

encono s o c i a l ,  e l  agobio y l a  d eb i l i d ad .  A l  e s tab lecer  con - 
c l a r i d ad  e l  rumbo, conservaremos l a  unidad de l a  nación en - 



218 

torno a los principios fundamentales de nuestro pacto social. 

Conservaremos la voluntad de seguir siendo libres, el anhelo 

de justicia y ,  sobre todo, la decisión de mantenernos y for- 

talecernos como nación independiente. 

Ante la situación por la que atraviesa el país, la pía- 

neación del desarrollo se convierte en factor necesario para 

enfrentar con éxito la adversidad. Permite ordenar el esfuel 

zo colectivo y los recursos escasos frente a grandes necesi- 

dades sociales. La planeación no garantiza el éxito, pero - 
proporciona mayor certidumbre y fortalece los instrumentos - 
para enfrentar y conducir el. cambio. Con el propósito común, 

la responsabilidad compartida y la conjunción de acciones, - 
se estará a la altura del reto histórico de nuestro tiempo. 

La planeación democrática, como principio e instrumento 

de gobierno, rechaza los procedimientos autoritarios para - 
solventar los problemas. Tenemos un sistema económico insti- 

tucional; plural en lo politico y mixto en lo económico: po- 

pular y nacionalista en lo cultural y en constante lucha pa- 

ra lograr una sociedad más igualitaria. 

El plan evita rigideces y no se propone compromisos - 
numéricos inamovibles, difíciles de precisar en tiempos de- 

incertidumbre. El plan es fundamentalmente cualitativo y fi 

ja las orientaciones generales; seiiala el compromiso que el 

Estado asume para conducir los destinos nacionales en la d i  
fícil situación actual, manteniendo la flexibilidad para - 
adecuar los instrumentos y estar prevenidos para enfrentar- 

situaciones inesperadas, conservando la dirección fundamen- 

tal propuesta. 

T 

Los problemas que enfrenta la nación no son producto - 
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sólo de errores de pol5tica;derivan también de factores ex- 

ternos y de la dinámica de crecimiento v las contradicciones 

internas de la evolución de la sociedad mexicana, que se ha- 

convertido en una nación grande, compleja y desigual. Por - 
ello, la estrategia del plan no pretende materializar inte - 

\ graiente la reorientación y el cambio estructural en un sexe 

nio. En algunas áreas se avanzará significativamente; en o - 
tras, los resultados tomarán más tiempo. De ello se encarga- 

rá el pueblo mexicano, en un proceso constante de renovación. 

Pero es propósito establecer bases sólidas para su eficaz - 
consecución y dar los primeros pasos en la dirección adecua- 

da. 

El logro de los propósitos del plan, requerirá discipli 

na administrativa y financiera, y modificar l o s  hábitos de - 

la administración pública para adecuarse a los requisitos de 

una eficaz planeación, siendo necesaria una actitud vigilan- 

te de la sociedad y la actualización de los procesos partic' 

pativos en su ejecución. El plan se apoya en las decisiones- 

de los primeros meses de la administración y establece su - 
vinculación con la estrategia de desarrollo y los programas- 

sectoriales. 

Partiendo de estas características. el plan establece - 
procedimientos para canalizar y atender las demandas de la - 
sociedad en plena concordancia con nuestros valores. Por - 
ello se inicia con la ratificación de los principios políti- 

cos del proyecto nacional, plasmados en la Constitución de - 
1917 y la precisión de las orientaciones politicas rectoras, 

producto de la consulta con la sociedad durante la campaña - 
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política. Se apoya también en el amplio proceso de diálogo y 

comunicación que implicaron los foros de consulta popular - 
que se organizaron a partir de febrero de 1982. 

El propósito fundamental del plan es: mantener y refor- 

zar la independencia de la nación para la construcción de - 
una sociedad que bajo los principios del Estado de derecho,- 

garantice libertades individuales y colectivas en un sistema 

que integra la democracia en condiciones de justicia social. 

Para ello requerimos de una mayor fortaleza interna: de la - 
economía nacional, a través de la recuperación del crecimie’ 

to sostenido que permite generar los empleos requeridos por- 

la población, en un medio de vida digno: y de la sociedad - 
a través de una mejor distribución del ingresokntre familias 

y regiones, y el continuo perfeccionamiento del régimen demo 

crático. 

De este propósito se derivan cuatro objetivos relaciona 

dos entre sí: 

1 . -  Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 

2.- Recuperar la capacidad de crecimiento. 

3.- Vencer la crisis. 

4 . -  Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en 

sus estructuras económicas, políticas y sociales. 

La población ha sido informada, se ha expresado, ha si- 

do escuchada en sus planteamientos tomándolos en cuenta en - 
el plan. Participaron dirigentes y miembros del movimiento - 
obrero organizado del país, campesinos, representantes de o r  

ganizaciones populares, empresarios,especialistas, profesio- 

nistas, miembros del sector académico e intelectual, jóvenes 
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estudiantes ,  diputados y senadores d e l  Congreso de l a  Unión, 

Pa r t i dos  p o l i t i c o s  y miembros de l a  comunidad en gene ra l .  

. 


