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Publicada por vez primera en 1964, esta Historia documental de México 
ha sido una guía importante no sólo para jóvenes estudiantes de educación 
media superior y aun del nivel profesional sino para todas aquellas perso
nas interesadas en acercarse a los testimonios más importantes de nuestra 
historia. E l equipo encargado de compilar la Historia documental de Méxi
co buscó, en palabras de Miguel León-Portilla, "entre el cúmulo casi sin lí
mites de documentos publicados e inéditos, en bibliotecas y archivos, aque
llos que por su importancia indiscutible llevan a comprender la evolución 
social, política y en una palabra cultural de México, desde sus orígenes 
prehispánicos hasta nuestros días". 

Es necesario mencionar que en la cuarta edición de esta obra, el primer 
volumen se ha visto enriquecido con documentos zapotecos, tarascos y 
mixtéeos, y un nuevo texto sobre las inscripciones y los códices mesoame-
ricanos y su importancia para la historia del pasado de México. Asimismo, 
se ha agregado un volumen completo —el tercero— con una muy amplia 
documentación del siglo xx , de la revolución de 1910 a 2010, con un apar
tado concerniente a la historia del arte en México; además de buscar en 
repositorios documentales de todo tipo, en este tercer volumen los histo
riadores también recurrieron a internet, fuente inagotable de documentos. 
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Distribución del gasto nacional en educación según sector 1980, 1998 y 2008 
(porcentaje) 

1980 

1998 

2008 

[Estadistica 21 Gasto público en educación, por nivel educativo, 

Privado 6.8 

Municipal 1 .4 

Estatal 13.9 

Municipal 0.1 

Estatal 14.8 

Municipal 0.2 

1980-2008 

Sin du�a, las políticas educativas han privilegiado la educación básica, 

mientras que el sector superior ha conseguido, a través de diversos 

medios, presionar para ser reconocido como necesario en el desarrollo 

del país. El cuadro siguiente da cuenta, sin embargo, del rezago en la 

educación media, particularmente en la media superior. 

Fuente: PR. Segundo Informe de Gobierno, 2008. Anexo. 

México, D. F., 2008. 
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dio de elecciones homologables con las que se celebran en los demás países 

de la Comunidad Europea, a la que España aspira a pertenecer. 

CANJE DE NOTAS ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA. 

RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS. 

PARÍS, 28 DE MARZO DE 1977 

Texto de la nota de España a México: 

Madrid, 28 de marzo de 1977 

Señor Secretario: Tengo la honra de poner en su conocimiento que el Go

bierno español, como resultado de las conversaciones mantenidas entre re

presentantes de ambos gobiernos, ha decidido establecer relaciones diplo

máticas con México y acreditar en la capital una misión diplomática 

permanente a nivel de Embajador. 

El Gobierno español propone, si el Gobierno mexicano está conforme, 

que la presente nota, junta [sic] con la nota de Vuestra Excelencia de con

tenido análogo, constituyan el acuerdo oficial entre los dos Estados y que 

la fecha de ambas notas sea considerada como la fecha de entrada en vigor 

de dicho acuerdo. 

Le ruego, señor Secretario, acepte las seguridades de mis [sic] más alta 

consideración. 

MARCELINO OREJA 

Ministro de Asuntos Exteriores de España 

Al Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Lic. Santiago Roel 

Texto de la nota de México a España: 

Tlatelolco, D. F., 28 de marzo de 1977 

Señor Ministro: Tengo el honor de referirme a la atenta nota de vuestra Ex

celencia, fechada el día de hoy, para comunicarle que el Gobierno de Méxi

co, igualmente deseoso de contribuir al robustecimiento de los vínculos de 

amistad que felizmente unen a nuestros dos pueblos, está decidido a tener 
relaciones diplomáticas con España y recibirá con agrado al Jefe de Misión 

que, con rango de Embajador, se propone acreditar el Gobierno de Vuestra 

Excelencia. 
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Al mismo tiempo, me honro en anunciar a Vuestra Excelencia que el 

Gobierno de México tiene también el propósito de acreditar ante el Go

bierno de España a un Jefe de Misión con rango de Embajador. 

En tal virtud, mi gobierno acepta que la nota de Vuestra Excelencia a 

que antes aludí, y la presente, constituyan un acuerdo para el estableci

miento de relaciones diplomáticas entre México y España, con vigencia a 

partir de esta fecha. 

Aprovecho esta ocasión para presentar a Vuestra Excelencia el testimo-

nio de mi más alta y distinguida consideración. 

SANTIAGO ROEL 

Canciller de México 

Al Excelentísimo señor don Marcelino Oreja, 

Ministro de Asuntos Exteriores de España + 

(91 Ingreso de México al GATI (1985) 

Luego de que José López Portillo consideró innecesario 

que México formara parte del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, en plena crisis económica, Miguel 

de la Madrid promovió la adhesión. Se trató no sólo de una 

medida económica, sino política, al reconocer que el aislamiento 

en materia comercial había dejado al país al margen de las 

organizaciones internacionales que se estaban abriendo paso 

en la década de 1980. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

25 de noviembre de 1985. 

OFICIO por el que el C. Lic. Miguel de la Madrid H., Presidente Constitu

cional de los Estados Unidos Mexicanos, encomienda al C. Secretario de 

Comercio y Fomento Industrial, la conducción de las negociaciones inter

nacionales para la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República.- Of.: 42111. 

C. Lic. Héctor Hemández Cervantes,
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Secretario de Comercio y Fomento Industrial. 

Presente. 

Uno de los problemas estructurales de la economía mexicana que ha 

configurado el cuadro dificil por el que hemos venido atravesando en los 

últimos años ha sido el debilitamiento de nuestras relaciones económicas 

con el exterior. Los déficit en nuestra balanza comercial, derivados de un 

crecimiento de las importaciones más rápido que el de las exportaciones 

de bienes y servicios, indujeron al país a un alto endeudamiento externo 

para equilibrar la balanza de pagos. Esta tendencia se facilitó por las muy 

favorables circunstancias del mercado petrolero internacional de 1979 a 

1981. 

Al revertirse negativamente las condiciones de demanda y precio del pe

tróleo y al limitarse el acceso y elevarse el costo del financiamiento externo, 

México enfrentó una crisis severa de balanza de pagos a lo largo de 1982. 

Para entonces, la dependencia de nuestro comercio exterior de las exporta

ciones petroleras se tomó sumamente alta y, en consecuencia, riesgosa. 

Insertar en términos eficientes y competitivos a la economía mexicana 

en el comercio mundial ha sido uno de los cambios estructurales que he 

planteado a la nación desde mi mensaje de toma de posesión, el l o. de di

ciembre de 1982, y que se ha señalado explícitamente en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comer

cio Exterior. Para ello, es indispensable, entre otros instrumentos de políti

ca, racionalizar la protección industrial para hacer más eficiente y compe

titiva nuestra economía. 

De ahí que esta administración ha venido sustituyendo el instrumento 

del permiso previo por el del arancel como instrumento de regulación de 

las importaciones, por considerar que, de esta manera, se transparenta el 

nivel de protección efectiva y se evitan las distorsiones que habían venido 

propiciando en nuestra estructura económica las restricciones cuantitativas. 

El nivel excesivo de protección en el que incurrimos, al impedir una razo

nable competencia, alentó costos excesivos para la propia industria, inter

construyó en el sistema económico presiones inflacionarias y le restó al 

país competitividad en el comercio internacional. 

Por otra parte, México requiere una participación activa en las negocia

ciones económicas internacionales en sus diferentes pero interconectados 
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En virtud de lo anterior, y con fundamento en el Artículo 89 fracción X, 

y en el Artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, he decidido encomendar a usted, como Secretario 

de Comercio y Fomento Industrial, la conducción de las negociaciones in

ternacionales para la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio y la coordinación de las acciones correspon

dientes de las diversas dependencias del Ejecutivo. 

Durante el proceso negociador deberá usted cuidar el cumplimiento de 

los siguientes lineamientos y criterios: 

-El protocolo de adhesión se circunscribirá plenamente a lo que esta

blecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas

las demás leyes que salvaguardan la vigencia y el ejercicio de la sobe

ranía nacional. Asimismo, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Plan

Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales y regionales, espe

cialmente en sus capítulos relativos al Fomento Industrial y Comercio

Exterior, de tal manera que, considerando el ámbito de competencia del

Acuerdo al que se pretende adherir, se garanticen en el protocolo co

rrespondiente las modalidades y orientación de nuestra política de desa

rrollo.

-La negociación respectiva deberá tener como marco de referencia el

Protocolo negociador por México y adoptado por las partes contratantes

en 1979. La política comercial que hemos venido aplicando durante los

últimos años facilita el proceso de adhesión. Adicionalmente, deberá

atender las disposiciones que en su momento contenga la Ley Regla

mentaria del Artículo 131 Constitucional, en materia de defensa contra

prácticas desleales en el comercio exterior, cuya iniciativa he sometido

al H. Congreso de la Unión.

-El proceso de adhesión deberá reconocer la situación de México como

país en desarrollo, así como la plena aplicación de las disposiciones que

le concedan trato diferenciado y más favorable.

-Durante la negociación se deberá mantener el respeto total a nuestra

soberanía sobre los recursos naturales, en particular los energéticos.

Igualmente, deberá tener en cuenta las disposiciones en materia de com

pras del sector público.
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No se sujetó a Ratificación. 

Entró en vigor el 18 de septiembre de 1992. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México saluda atentamente a la 

Secretaría de Estado de la Santa Sede y desea manifestarle lo siguiente: 

Considerando que México observa la práctica de establecer relaciones di

plomáticas con todos aquellos miembros de la comunidad internacional con 

los que comparte el propósito de mantener la armonía en el orden mundial; 

Reconociendo el respeto que el Vaticano, representado por la Santa Se

de, ha demostrado por los principios de la convivencia internacional que 

rigen la política exterior de México; 

Por el lugar destacado que la Santa Sede ocupa en el concierto interna

cional y las posibilidades que ofrece de acercamiento mutuo duradero, res

petuoso y fructífero, en particular en el ámbito de la preservación de la paz 

internacional; y 

Tomando en cuenta que la Constitución Política de la República hace po

sible el reconocimiento de la personalidad de las Iglesias y demás agrupa

ciones religiosas, y de acuerdo con las conversaciones hasta ahora sostenidas 

para formalizar las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede; 

El Gobierno de México propone intercambiar representantes perma

nentes, con rango de Embajador o equivalente, de acuerdo con la normati

vidad y la práctica internacionales vigentes seguidas por México. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad de rei

terar la seguridad de su más alta consideración. 

Tlatelolco, D. F., a 17 de septiembre de 1992. 

No. 7704/92/RS 

La Secretaría de Estado de Su Santidad -Sección para las Relaciones con 

los Estados- saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México y con referencia a la Nota N. B2/033 l ,  del 17 de septiembre de 

1992, tiene el honor de comunicar que se ha recibido con viva satisfacción 

la decisión del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de establecer re

laciones diplomáticas con la Santa Sede, a nivel de Embajada por parte de 

México y de Nunciatura Apostólica por parte de la Santa Sede. 

No obstante, antes de proceder a su formalización, la Santa Sede desea

ría contar con el consentimiento del Gobierno Mexicano sobre los puntos 

siguientes: 
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1111 México en el Consejo de Seguridad de la ONU (2001) 

A comienzos del siglo XXI, México volvió a su empeño de 

tener un papel de liderazgo internacional, en esta ocasión a través 

de la participación en el Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas. Una prueba de fuego para mostrar 

independencia fue la resolución relativa a la ocupación de Iraq, 

en la conocida como Guerra del Golfo. 

Fuente: http://www.un.org/webcast/mexico 110802.htm, 

fecha de consulta 15 de febrero de 2011. 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE 

DE MÉXICO, EMBAJADOR ADOLFO AGUILAR ZINSER, 

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA ADOPCIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA A IRAQ 

Nueva York, 8 de noviembre de 2002. 

Señor Presidente, 

México reconoce los esfuerzos desplegados por los miembros del Con

sejo de Seguridad para alcanzar un acuerdo que se refleja en el proyecto de 

resolución revisado de los Estados Unidos que será adoptado en unos mo

mentos, después de varias semanas de intensas negociaciones en Nueva 

York y capitales. 

Este compás de negociación permitió al Consejo de Seguridad contar 

con un texto que reflejara adecuadamente las preocupaciones de sus Esta

dos miembros con respecto de la necesidad de que Iraq cumpla con sus 

obligaciones de desarme y renuncie a las armas de destrucción masiva. En 

caso de incumplimiento, la acción del Consejo de Seguridad se definirá 

con base en una determinación de la existencia de una amenaza a la paz y 

a la seguridad internacionales. 

La unidad del Consejo en torno a esta resolución da un mensaje claro y 

sin ambigüedades a la comunidad Internacional, respondiendo al exhorto 

formulado por el Secretario General de la Organización en repetidas oca

siones. México considera que la decisión del Consejo de Seguridad preserva 

la legitimidad y eficacia de este órgano en el cumplimiento de su mandato 
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1121 Comunidades mexicanas en el exterior (2001) 

Durante décadas, los mexicanos han migrado a Estados Unidos 

en busca de oportunidades de desarrollo económico. 

El crecimiento de las comunidades mexicanas en el extranjero no 

puede ser ignorado por nuestro país; de ahí que -quizá 

tardíamente- se tomaron cartas en el asunto a través de la 

creación del Consejo Nacional para las Comunidades 

Mexicanas en el Exterior. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

16 de abril de 2003. 

ACUERDO por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades 

Mexicanas en el Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Me

xicanos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el ejercicio de la facultad qu� me confiere el artículo 89, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 

en los artículos 21, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el gobierno de la República asigna una alta prioridad a la atención 

de los mexicanos que residen en el extranjero y considera una misión esen

cial coadyuvar a su mejor desarrollo social en el país donde radiquen, al 

tiempo que valora su apego a la cultura y los valores de México; 

Que existe una población de mexicanos de primera generación que re

side en el extranjero, que se calcula superior a los 8.5 millones de personas 

y que es, a su vez, parte de una población de origen mexicano superior a 

los 20 millones de personas; 

Que desde diciembre de 2000 estuvo funcionando la Oficina de Repre

sentación para Mexicanos en el Exterior y México Americanos de la Presi

dencia de la República, misma que pudo vincular directamente al Presiden

te de la República con las comunidades mexicanas en el exterior y conocer 
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II. Impulsar entre sus integrantes la adopción de acciones que con
tribuyan a elevar el nivel y la calidad de vida de las comunidades mexi
canas que radican fuera del país, a través de propuestas en materia de 
organización comunitaria, educación, cultura, salud, deportes, promo
ción de negocios e inversiones con y en México; 

III. Sugerir las políticas para promover el fortalecimiento de los
lazos entre las comunidades mexicanas o de origen mexicano en el ex
terior y personas e instituciones nacionales públicas y privadas, para 
impulsar y facilitar la realización de proyectos y actividades conjuntas; 

IV Proponer mecanismos o estrategias para obtener y procesar la in
formación necesaria para el cumplimiento de su objeto; 

V Sugerir los lineamientos para promover el establecimiento de un 
sistema de información permanente sobre la situación de las comunida
des mexicanas en el exterior y sobre la ejecución de las acciones pro
puestas por el Consejo; 

VI. Proponer líneas de acción que permitan fortalecer los lazos entre
las comunidades mexicanas en el exterior y las regiones de origen de las 
mismas, mediante la organización de programas culturales, sociales y 
productivos, y 

VII. Sugerir las políticas para promover acciones orientadas a sostener
comunicación directa y permanente con las comunidades mexicanas en 
el exterior, organizando su presencia en actividades individuales y colec
tivas en México y en la zona de residencia de las comunidades, y 

VIII. Las demás que le encomiende el Presidente de la República.
ARTÍCULO 3.- El Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas 

en el Exterior será presidido por el titular del Ejecutivo Federal, y estará 
integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación; de Relaciones 
Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Eco
nomía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
de Educación Pública; de Salud y del Trabajo y Previsión Social, quienes, 
en caso de ausencia, podrán nombrar suplentes que deberán tener el nivel 
mínimo de Subsecretario. 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungirá como Se
cretario Ejecutivo del Consejo. 
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Fox.- Sí, recibí tu carta hace apenas un par de horas y por eso te llamo 
ahora. 

Fidel.-Ah, muy bien, a mí me habían dicho que usted se acostaba tem- 
prano y le enviamos la carta temprano. 

Fox.- Sí, me acuesto temprano, pero esto me mantuvo despierto. 
Fidel.- ¡No me diga! 

Fox.- No, es que me llegó ... Aquí son las 10:00 de la noche ahorita, me 
llegó a las 8:00, y estábamos aquí precisamente cenando con Kofi Annan. 

Fidel.- ¡Ah! 
Fox.- Pero, mira, Fidel, yo te hablo primero como amigo. 
Fidel.- Sí, me habla primero como amigo, espero que no me diga que 

no vaya. 
Fox.- (Se ríe) Bueno, vamos a ver, déjame platicarte, a ver tú que opinas. 

[ ... ] 
Fox.-Ahí te va, ahí te va, déjame terminar. 
Fidel.- Sí. 
Fox.- Que puedas venir el jueves, que participes en la sesión y hagas tu 

presentación, como está reservado el espacio para Cuba a la 1 :OO. Después 
tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a 
los Jefes de Estado; inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese 
almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la 
participación, digamos, ya te regresaras, y así. 

Fidel.- ¿A la isla de Cuba? 
Fox.- No, bueno, pues a lo mejor tú buscaras. 
Fidel.- ¿A dónde? ¿O al Hotel? Dígame. 
Fox.-A la isla de Cuba, o a donde tú gustaras ir. 
Fidel.- Correcto. 
Fox.-Y que me dejaras libre -y es la petición que te hago- el viernes, 

para que no me compliques el viernes. 
Fidel.- Usted no quiere que yo le complique el viernes. Muy bien, es 

que usted parece que no leyó una línea en que yo le digo que voy con espí
ritu constructivo, a cooperar en el éxito de la conferencia. 

Fox.- Sí, sí leí esas líneas ... 
Fidel.- Si mi palabra no le dio el efecto ... Yo comprendo las demás cosas, 
de las cuales no vamos a hablar, y lo que puede pasar. Casi adiviné que 
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Distribución de tas camas censables en instituciones públicas de salud 1970, 1990 y 2007 
(porcentaje) 

1970 

2007 

SEMAR 0.8 

PEMEX 1.6 

SEMAR 0.9 

PEMEX2.7 

SEDENA 3.1 

PEMEX 1.2 

SEMAR 1.3 

1990 
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los recursos de inversión a obras generadoras de ocupación de mano de 

obra; ajustaremos los programas intensivos de capital. 

Para proteger el empleo existente, promoveremos un programa selectivo 

de apoyo a la planta industrial con énfasis en la empresa mediana y peque

ña que sea intrínsecamente sana, a través del crédito oportuno, prioridad 

en el acceso a divisas, asesoría técnica, demanda organizada y estimulada 

por las compras del sector público. 

Los empresarios responsables y nacionalistas, que son la mayoría, mere

cerán de mi Gobierno respeto a sus derechos legítimos y estímulos a las ta

reas que realicen en bien de los intereses de la mayoría del pueblo mexicano. 

El empleo es el valor fundamental a proteger. Pediremos a los factores de 

la producción moderación y responsabilidad en sus negociaciones para tem

perar salarios y utilidades. Definiremos con precisión la canasta básica de 

consumo popular y reforzaremos el control riguroso, efectivo y honesto 

de los precios de los productos que la integran, para proteger el poder ad

quisitivo de las familias trabajadoras del campo y la ciudad; los subsidios 

serán reorientados y racionalizados con este propósito para conciliar, en la 

justicia, el interés del consumidor y el aliento a la producción. 

TERCERO: Continuación de las obras en proceso con un criterio de se

lectividad. Daremos un ritmo mayor a las inversiones de producción prio

ritaria e inmediata, disminuiremos las que no sean indispensables y cance

laremos proyectos cuando sea evidente su carácter suntuario, baja prioridad 

o errónea programación.

CUARTO: Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, ade

cuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del 

gasto público autorizado. La responsabilidad financiera será criterio pri

mordial para vigilar y evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. 

Reglamentaremos estrictamente el ejercicio de las erogaciones presupues

tales para evitar dispendio, desperdicio o corrupción. 

QUINTO: Protección y estímulo a los programas de producción, impor

tación y distribución de alimentos básicos para alimentación del pueblo. 

Combatiremos la especulación en este sector. Mejoraremos y racionaliza

remos la intervención del Estado en la producción, procesamiento, distri

bución y consumo de la alimentación popular para que los recursos utiliza

dos beneficien realmente a los sectores que se desea proteger. 
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SEXTO: Aumento de los ingresos públicos para frenar el desmedido 
crecimiento del déficit y el consecuente aumento desproporcionado de la 
deuda pública. Promoveré desde luego una reforma fiscal para avanzar en 
la equidad de los impuestos directos, dar uniformidad a los impuestos in
directos y revisar los niveles ficticios de los renglones no tributarios. La re
forma fiscal persigue también mayor recaudación con el propósito de dar 
bases más sanas al financiamiento del gasto público. Avanzaremos en la 
administración tributaria. Revisaremos los estímulos fiscales para que apo
yen producción y empleo y alienten sanamente las exportaciones. 

Por necesidad ineludible, incrementaremos los precios y tarifas de los 
bienes y servicios que produce el sector público, con aumentos mayores para 
aquellos que consumen los grupos sociales de más altos ingresos relativos. 
El que más tenga, que más pague; así lo exige una fundamental justicia. 

Simultáneamente, exigiremos a los administradores y pediremos a los 
trabajadores de las empresas públicas compromisos explícitos de eficacia 
y productividad. Ésta debe ser su contribución a la indispensable reordena
ción económica en la que debemos comprometernos todos los mexicanos. 
Tenemos que asumir la realidad: No podemos tolerar la quiebra de nuestras 
empresas públicas, patrimonio fundamental de la Nación. 

SÉPTIMO: Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo na
cional, evitando especulación o desviación de recursos a financiamientos 
no justificados para la producción, procesamiento, distribución y consuno 
de los bienes y servicios que requieren los consumos mayoritarios y el in- · 

terés de la Nación. 
Vigilaremos que la banca nacionalizada actúe con eficacia y honradez. 

El crédito y el ahorro interno se fincan en la confianza. El Estado mexicano 
sabrá responder a su responsabilidad mediante el manejo honesto y eficiente 
de la banca nacional. No permitiré la rapacidad, ni el uso del crédito ban
cario con propósitos de promoción política de sus funcionarios, ni la ope
ración bancaria para afectar derechos de sus clientes. Rechazo el populismo 
financiero. 

Ofreceremos rendimientos atractivos al ahorrador, seguridad en el ma
nejo de los recursos del público y productividad y eficienCia en el servicio 
bancario para no elevar, injustificadamente, el costo del crédito. 
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La nacionalización de la banca es irreversible. Reestructuraremos las 
instituciones de crédito de tal manera que se asegure el control efectivo de 
la Nación a través del Estado. 

Propiciaremos nuevas e imaginativas fórmulas para evitar su subordi
nación, de tal manera que los ahorradores, los acreditados y la sociedad to
da -obreros, campesinos, empresarios- tengan una participación ade

cuada en el manejo, e inclusive en el patrimonio, de esas instituciones. 
Nacionalizar no es estatizar. La banca nacionalizada debe ser del pueblo y 
no de una nueva minoría de dirigentes. 

OCTAVO: Reivindicación del mercado cambiaría bajo la autoridad y 
soberanía monetaria del Estado. Ajustaremos los mecanismos del control 
de cambios para llegar a un sistema realista y funcional, que reconozca la 
realidad de operación de la economía mexicana. 

Nos proponemos recuperar el mercado cambiaría para el sistema finan
ciero nacional y mantener un tipo de cambio realista que aliente al expor
tador y propicie la captación de divisas necesarias para el abastecimiento 
de bienes y servicios de la planta productiva. 

Eliminaremos subsidios cambiarías irracionales que afectan la salud de 
las finanzas públicas. Mantendremos un control estricto sobre las importa
ciones y racionalizaremos gradualmente la protección a los diferentes sec
tores para eliminar ganancias indebidas que inciden negativamente en el 
bienestar de los consumidores y lograr así una mayor integración industrial 
y complejidad para nuestros productos. 

Trabajaremos para restablecer condiciones objetivas que arraiguen en 
México el ahorro interno y eviten las fugas de recursos financieros. 

NOVENO: Reestructuración de la Administración Pública Federal para 

que actúe con eficacia y agilidad. Aprovecharemos lo mucho que se ha lo
grado, rectificaremos lo que no ha funcionado, haremos las innovaciones 
indispensables. Sujetaremos el aparato público a la previsión, el orden y a 
la más estricta responsabilidad de los funcionarios. 

DÉCIMO: Actuaremos bajo el principio de rectoría del Estado y dentro 
del régimen de economía mixta que consagra la Constitución General de 
la República. 

[ . .. ] 
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Vamos hoy, compatriotas, a emprender la tarea de la recuperación na

cional, todo de pie, con entusiasmo y vigor dispuestos todos a los sacrifi

cios que nos exige el momento, dispuestos a la generosidad, al patriotismo, 

dispuestos todos a continuar la hazaña de México; del México de ayer ple

no de heroísmo, del México de mañana, rico en posibilidades; la de nuestro 

México, el México de siempre. 
¡Viva México! + 

[SI Ernesto Zedillo: el "error de diciembre" (1995) 

Las políticas económicas mexicanas cambiaron radicalmente 

a finales de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, 

ante el fracaso del modelo proteccionista que había funcionado 

durante décadas. Los ingresos extraordinarios originados en 

la venta de empresas paraestatales dieron la impresión de que la 

orientación liberal (o neoliberal) del gobierno de Carlos Salinas 

estaba dando buenos resultados. La ilusión pasó pronto. 

Los desequilibrios fiscales y malos manejos del gasto público 

condujeron a la recesión de 1995, tan grave como la de la 

década de 1980, aunque menos prolongada. 

Fuente: http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/id-9-1.html. 

DOCTOR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 

MENSAJE PRESIDENCIAL CON MOTIVO 

DE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

l o. de septiembre de 1995 

Las condiciones económicas de los últimos nueve meses han sido particu

larmente adversas, muy distintas de las que la generalidad de los mexicanos . 

esperaba el pasado 1 o. de diciembre. 

La crisis financiera y económica que emergió a fines de 1994 ha deterio

rado severamente los niveles de vida de la población, y puso en riesgo 

de lo construido con el trabajo de millones de mexicanos, a lo largo de añosJ 

El desaliento que esta nueva crisis financiera provocó en los ci 

se agudizó, porque el esfuerzo realizado durante casi una década 
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transformar nuestras estructuras, había alimentado las expectativas de cre

cimiento, multiplicación de empleos estables e ingresos crecientes. Los 

mexicanos se esforzaron a la espera de un crecimiento que no llegó. 

Hoy podemos apreciar que la crisis se fue gestando durante mucho 

tiempo. Su naturaleza y su magnitud no pueden ser atribuidas a un solo he

cho o a una determinada decisión de política económica. 

Ciertamente, hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza. 

Una de ellas fue que durante muchos años un fuerte y creciente déficit en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de ca

pital volátil. También influyó que se financiaran proyectos de largo plazo 

con instrumentos de corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, 

la apreciación del tipo de cambio real; y que, frente a cambios drásticos en 

las condiciones internas y externas, las políticas financieras hayan reaccio

nado lentamente o en un sentido muy riesgoso, como en la dolarización de 

la deuda interna que supuso el crecimiento de los tesobonos. 

Es preciso reconocer, sin embargo, que algunas de las circunstancias 

externas e internas que influyeron en la gestación de la crisis no se habían 

presentado nunca antes, y por lo mismo la fuerza con que irrumpió era im

predecible. 

No había precedentes, por ejemplo, del origen no bancario de gran 

parte de los flujos de capital que llegaron al país durante varios años, y que 

a la postre exacerbó su volatilidad. Tampoco tenían precedente los hechos 

de violencia que enlutaron a la nación durante 1994.

Con absoluta convicción, sin embargo, afirmo que la crisis nunca habría 

ocurrido con tal gravedad, aun en presencia de muchos de los factores ad

versos señalados, de no haberse descuidado la generación de ahorro interno. 

Mientras que en 1988 los mexicanos ahorrábamos casi 22 por ciento 

del producto nacional, esa proporción fue reduciéndose, año tras año, hasta 

llegar a menos de 16 por ciento en 1994. 

A pesar de que en esos años contamos con la mayor disponibilidad de 

recursos financieros externos en la historia del país, la falta de ahorro interno 

provocó que la inversión productiva no tuviera el dinamismo deseable. 

La caída del ahorro interno, en condiciones de déficit en cuenta co

rriente cada vez mayores, cubiertos por fuertes entradas de capital finan

ciero, explica en última instancia el bajo crecimiento económico. 
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era indispensable evitar que la inflación causada por la devaluación 

Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó medidas drás

ticas, ciertamente dolorosas, para fortalecer las finanzas públicas. Incluyó 

también el diseño y la negociación de una estrategia de financiamiento ex

terno para compensar y revertir la pérdida de capital de corto plazo que ha

bía sufrido el país. Además, se dio una gran importancia a la aplicación de 

programas especiales para atenuar los impactos recesivos e inflacionarios. 

Para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas se recortó fuerte

mente el gasto público programado para el presente ejercicio fiscal, que a 

su cierre registrará una disminución de diez por ciento en términos reales 

respecto del año anterior. Con el mismo propósito, se modificaron los pre

cios y las tarifas del sector público y la tasa general del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Sin estas medidas, la devaluación, el desempleo y la inflación habrían 

sido más graves y habrían demandado de todos un sacrificio aún mayor. 

El retiro masivo de inversiones fue el factor más severo de presión 

sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, y constituyó también el 

mayor riesgo para el aparato productivo y financiero del país. 

Para calibrar su gravedad, conviene saber que durante los tres primeros 

meses del año, el país sufrió una pérdida de recursos varias veces mayor que 

el impacto de la crisis de la deuda de 1982 o la crisis del petróleo de 1986. 

El problema se hizo aún más dificil por la naturaleza de los flujos de ca

pital externo que estaban en juego. En esta ocasión los inversionistas no 

eran acreedores bancarios, sino miles de ahorradores del extranjero que in

virtieron en instrumentos financieros de alta liquidez. 

Por eso, resultaba materialmente imposible recurrir a una renegociación 

crediticia tradicional. Ante la complejidad y el apremio de la situación, era 

crucial encontrar mecanismos alternos que lograsen el mismo efecto eco

nómico de una renegociación crediticia. Además, era indispensable con

cretarlos en un plazo sin precedentes por su brevedad. 

Con ese propósito y en el marco de la nueva relación que permite el 

Tratado de Libre Comercio, se negoció con el Gobierno de los Estados 

Unidos una línea de crédito hasta por 20 mil millones de dólares. Asimis

mo, con el apoyo de los organismos multilaterales de los que México es es-
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tado miembro de pleno derecho y con países amigos y socios comerciales, 
se convinieron otros compromisos de respaldo financiero para constituir 
un paquete total por cerca de 50 mil millones de dólares. 

Las negociaciones de todos los empréstitos que configuran dicho pa
quete financiero fueron invariablemente conducidas bajo los principios de 
respeto a la soberanía nacional y a la dignidad de los mexicanos. Nunca se 
negoció nada a espaldas de los mexicanos. 

Los apoyos fueron obtenidos y se han aplicado en los términos dispues
tos por este Congreso. 

Los fondos obtenidos contribuyeron a despejar la amenaza de insolven
cia, a estabilizar los mercados cambiario y financiero, y a respaldar un pro
ceso de ajuste lo más breve posible. 

La negociación del paquete financiero se realizó en condiciones de 
emergencia sin precedentes y logró en muy pocos meses lo que antes se re
negociaba en el curso de varios años. 

Debo insistir en que los fondos que integran el paquete financiero no 
significan un endeudamiento adicional para nuestro país. Son líneas de 
crédito que han permitido transformar pasivos de corto plazo y alto costo, 
en pasivos de largo plazo y costo menor. 

La totalidad de los recursos del paquete financiero utilizados hasta hoy 
se han aplicado a liquidar deuda de corto plazo y a fortalecer las reservas 
internacionales de México. 

Al día de hoy, del paquete negociado se han desembolsado 23 mil 902 
millones de dólares. En contrapartida, el saldo de los tesobonos, que en di
ciembre de 1994 alcanzaba 29 mil 206 millones de dólares y que fue un 

elemento central en el estallido de la crisis, ha disminuido a tres mil 173 
millones. Es decir, que ese saldo de deuda se redujo en 26 mi133 millones 
de dólares. 

Otras obligaciones de corto plazo con el exterior, públicas y privadas, 
tanto bancarias, como no bancarias, se han reducido en más de ocho mil 
millones de dólares. Además, al día de ayer, las reservas internacionales 
del Banco de México se ubicaron en 15 mil 73 millones de dólares, lo que 
implica un aumento de casi nueve mil millones de dólares respecto al 
saldo del pasado 31 de diciembre. 
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También el desequilibrio de las cuentas con el exterior se ha corregido 

sustancialmente. Durante los primeros siete meses del año, gracias princi

palmente al aumento de las exportaciones, la balanza comercial acumuló 

un superávit de tres mil 690 millones de dólares, que mucho contrasta con 

el déficit de diez mil 393 millones registrado en el mismo lapso de 1994. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo, en el primer semestre, una 

corrección en su déficit de casi 13 mil 200 millones de dólares. 

A su vez, la inflación mensual, que llegó a ser de ocho por ciento en 

abril, muestra desde entonces una clara tendencia decreciente. Para agosto, 

se estima y a  menor al dos por ciento. 

El tipo de cambio, que superó los 7.50 nuevos pesos por dólar el pasado 

mes de marzo, ha promediado 6.19 durante los últimos tres meses. La tasa 

de interés interbancaria, que llegó a casi 11 O por ciento también en marzo, 

se ha reducido a menos del 40 por ciento, si bien continúa siendo elevada. 

Los objetivos iniciales del programa de ajuste se han logrado. 

Se ha disipado claramente la amenaza de colapso financiero que existió 

durante los primeros meses del año. 

Estos primeros resultados han sido posibles gracias a la valerosa deter

minación de los mexicanos de salir adelante. La solidaridad y el esfuerzo 

de los campesinos,)os obreros, los empleados y los empresarios mexicanos 

han hecho efectivos los propósitos del programa de ajuste. Por su magnitud 

e intensidad, la crisis ha tenido consecuencias graves para la población. El 

país dejó de percibir recursos externos que significaban más del siete por 

ciento del ingreso nacional. Esta pérdida se ha traducido en una disminu

ción del ingreso de las personas y las empresas y esto, a su vez, en una 

fuerte caída del consumo y de la inversión. Con ello se ha agravado el im

pacto recesivo de la crisis. 

Durante el primer semestre del año, el PIB tuvo una disminución del5.8 

por ciento, respecto al mismo lapso de 1994. 

Estos fenómenos, en su conjunto, han significado una disminución en 

el valor real de los salarios, y, sobre todo, en el nivel de empleo. La tasa de 

desempleo, que era del 3.2 por ciento en diciembre de 1994, llegó al 6.6 

por ciento el pasado mes de junio. En los primeros siete meses del año, el 

IMSS reportó una pérdida de 824 mil afiliados. 
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no, sino del PAN, y acusó al perredismo de "intransigente" y de no tener 
disponibilidad al diálogo en un problema tan grave para el país. 

Debate de 65 minutos en el noticiero Monitor de Radio Red, con el perio
dista José Gutiérrez Vivó como moderador, quien incluso, por momentos, 
pareció intermediario entre los dos dirigentes. Por ejemplo, les propuso que 
se sentaran "con sus técnicos" y revisaran los puntos en los que están de 
acuerdo, y una vez logrado eso "fueran a ver al señor (José Ángel) Gurría", 
secretario de Hacienda, y no hubiera duda de los acuerdos a los que llegaran. 

La hora del debate estaba programada a las 8 de la mañana. El primero 
en llegar fue Calderón Hinojosa (7:45), acompañado por el vocero panista 
Juan Ignacio Zavala. Diez minutos después arribó López Obrador, también 
con su jefe de prensa, CésarYáñez. Los dirigentes, se saludaron fríamente: 
"Cómo estás Andrés", dijo el panista. "Bien, ¿y tú?", fue la respuesta, 
seca, del perredista. 

Uno o dos minutos intercambiaron puntos de vista sobre la gravedad 
del huracán Mitch y su impacto en el sureste mexicano. No hubo más, 
cada uno se sentó por su lado en la salita contigua al estudio de Monitor. 
López Obrador veía los noticieros de televisión; Calderón, clavado, revisa
ba los documentos que desde hace una semana (cuando se concertó el de
bate) venía preparando. 

El ambiente era tenso. Se les avisó que su entrada al aire se retrasaría 20 

minutos. Y áñez y Zavala trataron entonces de sobrellevar el momento: co
menzaron una plática, sin tema, de lo que en esos momentos se les ocu
rrió ... Y es que las cartas, acusaciones y contraacusaciones rompieron en 
días pasados el diálogo que hasta el 6 de octubre habían mantenido los pre
sidentes de las dos fuerzas de oposición. 

Llegado el momento, Gutiérrez Vivó hizo pasar a cabina a sus invitados. 
De traje azul, Calderón se sentó a la derecha del conductor; vestido de ma
nera informal, con pantalón de algodón y chamarra negra, López Obrador 
ocupó la silla del lado izquierdo. 

Agarrón desde el inicio 

Calderón Hinojosa abrió el debate. Explicó, a grandes rasgos, los seis pun
tos de la propuesta de su partido, y recalcó que es la que está en la mesa de 
discusión: proteger al ahorrador, creando el instituto de seguro de depósito 
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bancario; programa de apoyo a pequeños deudores; auditoría y castigo a 
los responsables de las irregularidades en el manejo del Fobaproa; reformas 
legales para evitar que quien puede pagar abuse; reasignación de costos y 
que no se cargue a los contribuyentes el rescate bancario, y reforma finan
ciera que permita generar un sistema sólido. 

Insistió, como lo hizo a lo largo de todo el programa, que eso es lo que 
negocian con el gobierno y que no aprobarán nada que no contenga esos 
puntos. Según él, no hay diferencias de fondo con el PRD, e incluso dijo 
que en conversaciones López Obrador estuvo de acuerdo en lo general. 

El dirigente perredista negó que en todo lo planteado por su homólogo 
del blanquiazul hubiera coincidencias: 

"Coincidimos en que hay que proteger el ahorro, que hay que apoyar a 
los pequeños deudores. Las diferencias están, sin embargo, en que nosotros 
demandamos castigo a los responsables del quebranto financiero, es una 
exigencia justa y razonable, porque ya estuvo bien de que siempre el res
ponsable sea el gobierno y el que resulte castigado sea el pueblo, eso es lo 
que queremos que termine", apuntó. 

Y remató: "Nosotros no podríamos aceptar ninguna propuesta si no se 
castiga primero a los responsables, porque no sólo se violaron la Constitu
ción y las leyes que de ella emanan, sino que se cometieron infinidad de 
operaciones fraudulentas: el Fobaproa es un monumento a la corrupción y 
tenemos todas las pruebas." 

El conductor del debate le dio juego al perredista, quien aprovechó para 
identificar tres momentos en la creación del Fobaproa, "un Frankenstein 
creado, primero, cuando se entregaron los bancos a personas sin escrúpulos 
que no estaban en condiciones de administrar adecuadamente una institu
ción bancaria. En eso son responsables Carlos Salinas de Gortari y Pedro 
Aspe, porque entregaron los bancos a Carlos Cabal, Jorge Lankenau y a 
Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino". 

El segundo momento, cuando "se permite que esos banqueros actúen 
con manga ancha, es decir, cuando se les permite que entreguen créditos 
sin garantías, que se autopresten y se otorguen créditos cruzados"; el tercer 
momento, explicó, es ya la "constitución del Fobaproa, cuyo consejo em
pieza a autorizar quitas a créditos de cientos de millones de pesos otorgados 
a empresarios". 
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Calderón se encargó de abundar en esa primera diferencia al exponer 

que no se pueden establecer condenas a priori ni fincar responsabilidades 

sin antes investigar y hacer las auditorías al Fobaproa. 

"Lo que dice Andrés Manuel es totalmente absurdo ... primero, no que

remos solucionar el problema sin exigir responsabilidades, pero es evidente 

que para poder determinar la naturaleza penal, administrativa, civil o polí

tica se necesita investigar y determinar que existe esa responsabilidad. 

Desde luego que sería muy cómodo primero establecer las condenas y lue

go hacer las averiguaciones, sería políticamente muy rentable ... pero no es 

el proceso correcto", dijo el líder panista. 

Entonces López Obrador subrayó que el PRD no aprobará el Fobaproa 

mientras no concluyan las auditorías. "No queremos que los castigos que

den para después. No es que queramos que los enjuicien en caliente, pero 

que no se tome ningún acuerdo hasta en tanto no se finquen responsabili

dades." 

Luego soltó lo que sería el principio de un áspero debate: "Al momento 

en que envíen el dictamen, que ustedes voten junto con el PRI para crear un 

instituto que se haga cargo de los pasivos del Fobaproa, en ese momento 

ustedes estarán dando impunidad a quienes fueron los responsables del 

quebranto económico y a todas las operaciones fraudulentas. Tú (Felipe) 

me dices que va a haber auditorías, sí, de acuerdo, nada más que las audi

torías van a ser dentro de seis meses ¡y el dictamen lo quieren aprobar ya, 

en noviembre!" 

Reiteró su propuesta para crear una comisión integrada por personajes 

de la sociedad que se encargue de investigar "qué hay en la panza del Fo

baproa". Mencionó como posibles integrantes a Julio Scherer García, Ju

ventino Castro y Gabriel Zaid. 

Calderón reviró: "Me parece, Andrés, que es el agua tibia lo que estás 

inventando, porque esa comisión de la verdad, con la gente respetable que 

tú mencionas, pues que se nombre, nadie se opone sensatamente a eso, 

pero el instituto que estamos proponiendo, y con el que tú has estado de 

acuerdo, tiene que ser una instancia mixta, con funcionarios responsables 

de la hacienda pública, y tenemos que pactar quiénes van a ser, pero el ór

gano de dirección no estaría en sus manos, sino en las de tres ciudadanos 

independientes y otros que tengan el poder en esta materia especializada." 
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Negó que el instituto vaya a respaldar la impunidad y con ironía comen

tó: "Okey, Andrés, a los responsables hay que meterlos a la cárcel, hay que 

cobrarles, hay que hacerles una auditoría fiscal, hay que hacerle la ley del 

hielo, tormento chino, pamba o lo que sea, ¿no? Pero el problema no es el 

acreditado, es el ahorrador, y el problema son las obligaciones contraídas 

por cada banco, porque un desconocimiento de esa obligación de ese banco . 

traería costos para el país significativamente mayores." 

Y le espetó al perredista: "La propuesta que tú me hiciste para el rescate 

bancario es más cara para el pueblo que la de Zedillo, pues en Tabasco di

jiste que el PRD estaba en condiciones de aprobar que cada trimestre se 

conviertan en deuda pública 100 mil millones, pero plenamente transpa- 1 

rentados y tras saber qué porcentaje asumirán los bancos al comprobar que 

son responsables de operaciones irregulares." 

Luego de esa discusión los ánimos se caldearon aún más, y por varios 

minutos uno y otro se arrebataron la palabra, tratando de fijar su postura; 

fue tal su intento de no dejarse ganar el micrófono que los planteamientos 

no se entendían. Gutiérrez Vivó quiso ordenar el debate, pero poco fue lo 

que logró, sobre todo porque Calderón y López Obrador llegaron al mo

mento de las acusaciones: 

De hacer pactos "secretos" con el gobierno y de "traicionar al pueblo 

de México y a sus electores", acusó el perredista al panista; éste le reviraba 

que le demostrara con pruebas eso de los pactos secretos, al tiempo que lo 

llamaba "irresponsable", "intransigente" y de que en su necedad "prohibió 

a sus diputados dialogar". 

En ese ambiente se dio el final del debate. Ya pocos planteamientos que

daban claros. Fue un hecho: no hubo entendimiento -por más que insistió 

Gutiérrez Vivó en que elaboraran un documento conjunto con lo que sí esta

ban de acuerdo- ni posibilidad de un acercamiento entre los dos partidos. 

Calderón dijo que seguirán en el mismo camino, defendiendo su pro

puesta, "no la del gobierno". López Obrador, con un gesto de molestia y 

enfado, dijo ante el micrófono: "Ya veremos en noviembre lo que aprue

ban." 

Se despidieron todavía más fríos que cuando se saludaron . .. No hay 

fecha para un nuevo encuentro. (Georgina Saldierna y Juan Manuel Vene

gas.) + 
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Pese a todo, los últimos años del siglo xx mostraron 

índices de crecimiento económico importantes, pero con una sociedad 

enormemente desigual y un altísimo porcentaje en la pobreza. 

Fuente: http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/pub/lnformes

zedillo/6infezpl.zip. 

SEXTO INFORME DE GOBIERNO 

ERNESTO ZEDILLO 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

Durante la presente Administración, con el objetivo fundamental de elevar 

el bienestar de los mexicanos y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Gobierno de la República 

aplicó medidas de política económica encaminadas a promover las bases 

de un crecimiento vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía na

cional. La expansión de la actividad económica permitió la creación de un 

número importante de empleos y generó mayores recursos al Gobierno pa

ra impulsar el desarrollo social y atender las necesidades de los grupos de 

población más desprotegidos. 

La política económica aplicada durante el presente sexenio se basó en 

una estrategia tendiente, primero, a superar la emergencia económica en

frentada en 1995, así como a corregir, de forma ordenada, los desequili

brios estructurales y coyunturales que le dieron origen. Así, esta política 

propició la recuperación y consolidación del crecimiento de la actividad 

económica y el empleo, a través del fortalecimiento de las bases funda

mentales de nuestra economía y del cambio estructural. 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Federal se abocó a establecer 

las condiciones de estabilidad necesarias para expandir la capacidad pro

ductiva de la economía a través de una mayor inversión. Para ello, se buscó 

incrementar el ahorro interno, de manera que éste se consolidara como la 

principal fuente de financiamiento de la inversión en nuestro país. El au

mento en el ahorro permitió elevar la inversión y generar mejores oportu

nidades de empleo para la población. Así, a pesar de los eventos adversos 
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el potencial de crecimiento de la economía, además de que el fenómeno 
inflacionario afecta más a los estratos de la población más pobre. De esta 
manera, si bien la economía mexicana no fue inmune a los acontecimientos 
adversos generados por las crisis financieras internacionales, como las de 

.. Rusia y Brasil en 1998 y principios de 1999, respectivamente, la aplicación 
de una política monetaria responsable permitió recobrar una senda de in
flación decreciente. Así, la tasa de crecimiento de los precios durante 1999 

fue inferior a la meta establecida y, por vez primera desde 1994, se espera 
que para el año en curso la inflación sea de un solo dígito. 

La disciplina fiscal y monetaria se complementó con un régimen cam
biario de libre flotación, que contribuyó a enfrentar ordenadamente los 
cambios repentinos en las condiciones externas, a evitar la acumulación de 
desequilibrios insostenibles en las cuentas con el exterior y a disuadir la 
entrada de capitales con fines especulativos. De esta forma, la coordinación 
de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria moderó el impacto adverso 
que la volatilidad de los mercados financieros internacionales pudiera tener 
sobre la evolución de la actividad económica en el país. 

La consolidación de un mayor nivel de ahorro interno durante la pre
sente Administración redujo la dependencia de nuestra economía del aho
rro externo y coadyuvó a mantener el déficit de cuenta corriente en niveles 
congruentes con su sano financiamiento. Cabe mencionar que la Inversión 
Extranjera Directa (IED) ha financiado en forma preponderante el déficit 
de la cuenta corriente a lo largo de los seis años de gobierno. 

Las políticas mencionadas se vieron complementadas con una política 
decidida de cambio estructural, que promovió la eficiencia, la competitivi
dad y la modernización del aparato productivo a través de medidas de des
regulación, simplificación administrativa, desincorporación de empresas 
públicas y reformas al marco legal que alentarbn la inversión privada. Asi
mismo, se consolidó la apertura comercial, mediante la firma de acuerdos 
de libre comercio entre México y diversos países del continente americano, 
la Unión Europea e Israel. 

También se promovió el fortalecimiento del sistema financiero, a través 
de la modernización del marco jurídico, el establecimiento de programas de 
apoyo a deudores y ahorradores y una supervisión prudencial más adecua-
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Ahora bien, toda actividad empresarial entraña un riesgo superior a la de 

una inversión de renta fija, ¿en cuánto puede estimarse este riesgo? ¿Cuánto 

nos cobraría, si fuese posible, una compañía de seguros, para protegernos 

de ese riesgo? Estimando arbitrariamente un 3.8 %, adicional, esto nos He

varía a un total de 20 %. Y habría que añadir los costos financieros de la 

puesta en marcha de un negócio que generalmente son perder el primer año, 

salir "a mano" el segundo y ganar algo el tercero. Y además de esto, perder 

los rendimientos normales del capital de esos años. Esto puede dar como 

resultado un rendimiento mínimo de 22 %. 

Se me podría objetar que la inversión en empresas no se devalúa o se 

devalúa menos y que eso debería tenerse en cuenta. Aunque esta objeción 

es muy discutible -se ven empresas que no obtienen este rendimiento de 

sus inversiones ni siquiera a valor de libros- precisamente el que tenga 

cierta posibilidad de revaluarse es el incentivo para invertir en ellas. Si no 

existiera tal posibilidad seria mejor invertir en renta fija, ya que represen

taría una proposición enteramente equivalente. 

Es a todas luces evidente que la economía del país requiere inversión, e 

inversión importante, del sector privado. La necesidad de crear cientos de 

miles de empleos se ha planteado como uno de los más graves problemas 

nacionales. Pero es necesario hablar con toda claridad: si la inversión em

presarial, si la inversión 11amada de renta variable no es mayor efectiva

mente que la de renta fija serán inútiles todas las exhortaciones, todos los 

señalamientos de conducta antipatriótica, todas las condenas al empresa

riado. Debe haber congruencia en las políticas nacionales: si se quiere in

versión, debe haber rentabilidad. No una rentabilidad exagerada, sino 

simplemente mayor que la de valores de renta fija según los lineamientos 

que arriba he señalado. 

De acuerdo con esto es manifiestamente perjudicial el que el Estado pe

nalice a las empresas que se dedican a suministrar bienes o servicios de tipo 

necesario, reduciendo sus utilidades por medio de controles de precios, por 

el solo hecho de haber elegido esa actividad, y que por otra parte se deje la 

libertad de obtener cualquier rendimiento a empresas que eligieron activi

dades distintas que no han sido controladas. El rendimiento del capital no 

debe estar determinado por la actividad a la que se dedique una empresa, 
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sino solamente por el grado de inmovilización y de riesgo de ese capital. 
Pretender hacer otra cosa, dentro de un régimen de economía mixta, es ale
jar de las actividades de producción de ciertos bienes o servicios necesarios, 
las inversiones que se requieren y cuya abundancia tendría como conse
cuencia un más pronto y efectivo abaratamiento de sus precios. +

[21 Consecuencias regionales de la crisis de 1982: 

Tijuana (1982) 

La crisis económica de la década de 1980 tuvo efectos 

muy graves para los sectores productivos del país. 

La devaluación del peso mexicano ocasionó que los insumes 

incrementaran su precio, mientras que las deudas cotizadas 

en dólares crecieron de manera notable. La estatización 

de la banca no hizo sino aumentar las tensiones entre 

los empresarios (acusados de "sacadólares") y el Estado 

(acusado de irresponsable). 

Fuente: El Informador, Guadalajara, 6 de septiembre 

de 1982. 

SITUACIÓN REGULARIZADA EN LA FRONTERA CON EU 

Tijuana, B. C. N., Sept. 5 (EXC-AEE).- En tanto que el sector empresarial 
anunció que para el próximo miércoles y jueves hará un paro de labores 
del comercio como protesta por la estatización de la banca privada, la si
tuación en esta parte de la zona fronteriza se regularizó hoy al aceptarse el 
nuevo tipo de paridad oficial: 70 pesos por un dólar. Se calcula que en los 
principales centros turísticos de la Entidad -Ensenada, Rosarito, San Fe
lipe y Tecate- hay aproximadamente 250,000 estadounidenses, los cuales, 
prácticamente, han agotado los víveres de consumo popular disponibles· 
para todo el Estado. 

En Mexicali, la escasez de productos básicos se ha hecho más notor;.ia y
alarmante, debido a que el centro del país no puede abastecer en forma nor
mal a la zona fronteriza. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
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del Estado, Mario Hernández Maytorena, dijo hoy que de 15 a 30 días más 

ya no habrá productos básicos tales como leche, azúcar y harina. 

Por su parte, el gerente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trans

formación (CANACINTRA) en Ensenada, Alberto Ataola Vera, en otra de

claración dijo que si los grandes industriales abrieron cuentas en dólares 

en Estados Unidos, se debió a que no tenían otro camino para pagar sus 

adeudos y adquirir materias primas en el extranjero que les eran indispen

sables para seguir operando. 

Según A tao la Vera, cuantas veces hicieron intentos por utilizar mercan

cías mexicanas se encontraron con que éstas no habían o su abasto concurría 

demasiado lento para los requisitos de las transformadoras. 

Por su parte, el gerente regional de Conasupo, Humberto Corral, afirmó 

que se está elaborando un plan masivo en toda la frontera del país a fin de 

evitar que los residentes del otro lado sigan terminando con las existencias 

de productos básicos nacionales. 

Por lo anterior, manifestó Corral durante la entrevista que es necesario 

contar con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para evitar 

que se siga prácticamente saqueando las tiendas mexicanas y llevándose 

productos de alta demanda como azúcar, aceite, grasas vegetales, pastas, lác

teos y latería en general. La leche es imposible ya conseguirla en este lado. 

Según Conasupo, este problema de falta d� productos básicos se presenta 

desde Tijuana a Matamoros. 

También quizá por la visita de miles de turistas estadounidenses se ha 

observado escasez en la gasolina, la cual ahora resulta a mitad de precio a 

como se cotiza en los expendios de Estados Unidos. + 

La economía informal como medio de enfrentar la crisis (1985) 

La economía informal ha estado presente siempre 

en México. Sin embargo, las crisis incrementaron el número 

de la población económicamente activa en ese sector. 

Tal vez la cara más evidente de este fenómeno es 

el incontrolable comercio callejero, pero también alcanza 

a los sectores productivos. 
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perarme, tener éxito en la vida, y a no tener miedo por el día de mañana. 

Entonces, pensé: me voy. Fui al tianguis. 

El tianguis fue una escuela para mí. Aprendí que para ganar buena feria 

hay que estar en el comercio. Quise independizarme y cuando me había 

hecho un capital de 13 000 pesos comencé con pollos de engorda. Tenía 

300 pollos en mi casa, hasta en la azotea. Pero no salió grande el negocio. 

Apenas pude sacar lo que invertí. Pero con la venta de pollos saqué mi lana 

en líquido. Y la idea era: a lo grande, siempre arriba. Quebramos entonces 

la sastrería y comenzamos con el vestido. No sé por qué, pero lo de la mujer 

me salió mejor, siempre compran más. Me casé en 1978, y con el negocio 

de la fábrica empezamos en 1979. Empezamos mi mujer y yo, haciendo 

vestidos de mujer. Teníamos dos máquinas de coser, trabajábamos muy du

ro. Eran de la familia las máquinas. Mi mamá nos ayudó también. Produji

mos para el tianguis, siempre vendimos al tianguis. Nosotros dos, con mi 

mamá, duramos así unos dos años. Agarramos otras dos personas de cos

tureras, y empezamos con dos comerciantes. Por cada nuevo vendedor 

contrataba una costurera. Cada costurera hacía de treinta a treinta y cinco 

y esa misma cantidad la vendía cada comerciante. A la primera costurera 

la contraté en la calle. La primera me trajo otras. Y casi siempre ellas 

tenían una máquina, de pedal o de corriente. Con preferencia busco muje

res que vivan en la zona donde haya electricidad. Es mejor; hay gente de 

pedal, pero ellas producen menos y es de menor calidad su trabajo. Casi 

siempre son mujeres casadas. Para muchas fue su primer trabajo, y es bue

na lana para ayudar a su marido. 

La crisis nos ha golpeado duro. En 1984 hubo una baja muy fuerte en las 

ventas. Tenía en ese momento cincuenta costureras trabajando para mí, y 

me quedé con cinco. Hace un mes que nos estamos recuperando. A la pe

queña industria es a la que más afecta la crisis. Trabajo en pequeño y lo re

sentí mucho. Mis compañeros en rama sufren también. Hay gentes en la pe

nal por deudas. El año pasado, de trescientos hasta quinientos vestidos que 

vendía diariamente bajé a nada. La venta se cerró. Fue de golpe. A mis cos

tureras tuve que despedir. "Vayan a pensar en otras cosas", les dije; algunas 

hasta tuvieron que vender sus máquinas para subsistir. Hay poco que estu

vieron trabajando para mí de tiempo completo. Les estuve pagando hasta 
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avanza, y la oportunidad de una utilización inteligente y estratégica del 

recurso petrolero y del suministro eléctrico requiere una visión fundamen

tada y de largo plazo, que cuente con el respaldo de los sectores produc

tivos. 

Se debe proceder con inteligencia, prudencia y visión de Estado, para 

evitar los errores e imprevisiones que ocurrieron en el pasado. No se busca 

la venta de empresas públicas, sino abrir espacios a la iniciativa privada. 

También diseñar un pacto público-privado que permita a la Nación crear 

nuevas fortalezas y oportunidades en este sector, con encadenamientos 

sectoriales y regionales explícitos. 

Es necesario un programa estratégico de PEMEX, CFE y la CLYFC, con

sensuado con los industriales mexicanos, establecido en un marco jurídico 

preciso que permita el aprovechamiento de nuevas oportunidades por parte 

de la industria. 

Se requiere un Estado promotor del desarrollo económico de las em

presas. Los industriales mexicanos necesitan la precisión y/o modificación 

de aquellas condiciones restrictivas de la inversión privada, en áreas que la 

Constitución de 1917 reservó de manera exclusiva para el Estado y que no 

se justifican en la actualidad. Se propone para ello la posibilidad de realizar 

nuevas inversiones privadas, más que un énfasis en la venta de empresas 

públicas existentes, bajo un programa estratégico de largo plazo. 

Ello se justifica en la medida que estas nuevas inversiones permitan ge

nerar respuestas propias a los intereses y visiones de largo plazo de empre

sas globales extranjeras y sus naciones; por lo que se requiere la participa

ción, suma de recursos y capacidad empresarial de los industriales. 

El Estado debe asumir una nueva forma de promoción y coordinación 

económica, que sume capacidades de las empresas públicas y privadas, a es

cala de las empresas globales con las que es menester competir. Ello implica 

promover el establecimiento de condiciones idénticas para la competencia 

económica y una actitud de cooperación y suma de intereses, en la que se 

elimine la discrecionalidad; se otorgue certeza jurídica a las inversiones en 

el mediano y largo plazos, y se eliminen controles de precio o mercado que 

impedirían una sana competencia entre empresas públicas y privadas. 

La relación entre empresas públicas y privadas debe establecerse con una 

visión estratégica, en la que el Estado promueva la competencia económica. 
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[Estadística 21 Ingresos y egresos del gobierno federal, 1980-2008 

Uno de los problemas más graves de México, desde su 

independencia en 1821, es la incapacidad del Estado para obtener 

ingresos por los impuestos a sus ciudadanos. El comercio, en particular 

el exterior, contribuyó durante décadas a sostener al Estado. 

Más adelante, el petróleo ha sido la fuente para evitar déficits mayores. 

Fuente: INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México (varios años); 

SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública, 1996 a 2008. 

Ingresos y egresos ejercidos del gobierno federal. Serie anual de 1980 a 2008 
(miles de millones de pesos) 

Año Ingresos presupuestales Egresos Déficit (-) o superávit 

-226.0 

1981 932.0 1 556.0 -624.0 
-1 

1983 3 397.0 5 601.0 -2 204.0 
-3 

1985 8 218.3 13 660.0 -5 441.7 
·23 911.7 

1987 34 885.0 79 219.0 -44 334.0 
650.8 

1989 96 273.0 129 896.0 -33 623.0 
-34149.8 

1991 177 286.8 160 908.0 16 378.8 
-20 528.7 

1993 d/ 193 746.2 202 770.0 -9 023.8 
-12 036.2 

1995 280 144.4 298 795.8 -18 651.4 
-9 

1997 508 743.8 542 498.5 -33 754.7 
-60193.5 

1999 674 348.1 762 163.9 -87 815.8 
-82 162.1 

2001 939 114.5 1 000 391.0 -61 276.5 
-146432.3 

2003 1 132 985.1 1 227 233.4 -94 248.3 
211.1 -99 985.6 

2005 1 412 505.0 1 514 918.6 -102 413.6 
1 -179 930.3 

2007 1 711 220.6 1 925 530.8 -214 310.2 
241 831.2 -191 894.9 

a/ Excluye 7 mil 216 millones de pesos de pas1vos asum1dos por el gob1erno federal. 
b/ Excluye la devolución de ingresos presupuestales percibidos indebidamente en ejercicios fiscales 

anteriores por 5 mil 18 millones de pesos. 
el De 1986 a 1989 incluye asunción de pasivos a organismos y empresas dentro y fuera del 

presupuesto. 
d/ A partir de esta fecha, son millones de nuevos pesos. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 283 

3] PIB y PIB per cápita, 1960-1997 

El crecimiento del producto interno bruto de la segunda mitad 

del siglo XX fue, en números absolutos, muy importante. Sin embargo, 

cuando se considera el crecimiento demográfico se puede apreciar 

lo poco que ha avanzado el producto por habitante, por no hablar de la 

desigualdad que n�puede mostrarse en el siguiente cuadro. 

Fuente: Para 1960 a 1970: Banco de México. Indicadores Económicos. 

Para 1980 a 1997: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Para 1997: Centro Latinoamericano de Demografía, 

Boletín Demográfico, 58. 

Producto interno bruto total y por habitante. Años seleccionados de 196 0 a 1997 

Producto total Producto por habitante 
(millones de pesos) a/ Población (pesos) a/ 

Año (miles de 
A precios A precios habitantes) A precios A precios 
corrientes de 1970 corrientes de 1970 

1961 173 236 236 562 36 188 4 787 6 537 
186 

1963 207 952 267 396 38 708 5 372 6 908 
245 

1965 267 420 318 030 41 404 6 459 7 681 
1 966 297 196 
1967 325 025 361 397 44 287 7 339 8 160 
1968 35 9858 
1969 397 796 415 512 47 371 8 397 8 771 
1970 271 9 212 
1980 4 392 b/ 872 290 el 66 847 66 13 049 d/ 
1990 676067 
1995 1 678 835 1 131 753 91 158 18 417 12 415 
1996 2 296 792 1.190 345 
1997 2 922 035 1 273 383 94 275 f/ 30 995 13 507 

al De 1960 hasta 1970 la unidad monetaria se refiere a viejos pesos. 
bl A partir de este año, son millones de nuevos pesos, expresados en valores básicos. 
el A partir de este año, son millones de nuevos pesos a precios de 1993, expresados en valores 

básicos. 
di A partir de este año, son nuevos pesos a precios de 1993. 
el Cifra estimada por el Consejo Nacional de Población con base en: INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda, 1995. 
fl Cifra estimada por el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE. 
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Producto interno bruto total y por gran división de actividad económica. Serie anual de 1988 a 2006
(millones de pesos a precios de 1993) 
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Evolución del producto interno bruto total. 
Serie anual de 1989 a 2006 

(variación porcentual anual) 

-o 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



288 Historia documental de México 3 

[Estadística 7] Comercio interno, 1960-2003 

El crecimiento demográfico ha sido un factor de 

primera importancia para explicar el crecimiento del comercio 

interno. Sin embargo, México aún está lejos de contar 

con un mercado interno sólido. 

Fuente: INEGI. Censo Comercial y de Servicios. Para 1998 y 2003: 

INEGI. Sistema de consulta de los censos económicos 1999 y 2004. 

http://www.inegi.org.mx. 

Año 

Características del sector comercio. Años censales de 1960 a 2003 

Sueldos 
y salarios 

Ingresos 
totales 

Capital 
invertido 

Valor 
agregado 

censal bruto 

Nota: A partir de 1993 las cifras están expresadas en miles de nuevos pesos. Los ingresos totales de 
1998 y 2003 se refieren a ingresos derivados y, para 2003, incluye ventas netas de las mercancías 
adquiridas para la reventa e ingresos por el suministro de bienes y servicios. 

Evolución del personal ocupado en el sector comercio. 
Años censales de 1945 a 2003 
(variación porcentual anual) 
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Salario mínimo general según entidad federativa y zona salarial. 
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Salario mínimo general según entidad federativa y zona salarial. Serie anual de 1960 a 2009 
(pesos corrientes) 
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Salario mínimo general según entidad federativa y zona salarial. Serie anual de 1960 a 2009 
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correspondiente para el periodo 1934-1963, en que regían los salarios mínimos municipales establecidos por 
las Comisiones Especiales de los Salarios Mínimos, aquí se presenta el promedio aritmético de dichos salarios 
mínimos municipales para cada entidad federativa correspondiente a ese periodo. No obstante, y a partir de 
1964 en que inició sus funciones la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se presentan los salarios 
mínimos generales establecidos para cada zona económica salarial, así como los promedios ponderados de 
dichos salarios por entidad federativa. Como poAderador se utilizó a la población asalariada para cada año, 
con base en estimaciones intercensales. En razón de los cambios que ha tenido la integración y la 
nomenclatura de las zonas económicas salariales en los 20 años transcurridos a partir de 1964, se presenta la 
zonificación en uso a partir del1 de enero de 1965 y, cuando una zona ha sido el producto de la fusión de 
2 o más zonas o de la integración de municipios a una zona, se presenta el promedio ponderado de los 
salarios mínimos vigentes en las zonas o municipios fusionados. A partir de 1993, los salarios están expresados 
en nuevos pesos. Para conocer la integración de las Zonas Económicas Salariales, consúltese la publicación de 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 
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Desastres 

111 Resolución de la Cámara de Diputados ante el terremoto 

en la ciudad de México (1985) 

Uno de los episodios más dramáticos para el país, y en especial 

para la ciudad de México, fue el terremoto de septiembre de 1985. 

Miles de víctimas mortales, decenas de miles de damnificados 

y la destrucción de numerosos edificios fue el resultado del movimiento 

telúrico. Ocurrió, además, en un momento de crisis económica y 

una pérdida de confianza de la sociedad en sus autoridades. 

Fuente: Antonio e lván Menéndez, Del pensamiento esencial 

de México, México, Grijalbo, 1984, p. 724 a 727. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LII LEGISLATURA 

XI-80

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento de 

sus deberes constitucionales, atenta a los momentos dificiles que viven los 

mexicanos, resolvió abocarse de inmediato a investigar y atender los efec

tos sociales de la tragedia acaecida el 19 de septiembre, así como a reco

mendar y adoptar acciones que coadyuven al auxilio de los damnificados y 

a la reconstrucción de las zonas devastadas atendiendo a los más altos in

tereses de la nación. 

El Pleno de la Cámara de Diputados integró una Comisión Especial Plu

ripartidista con la encomienda de informarse directamente sobre el siniestro 

e incorporarse a las tareas de salvamento conducidas por el Poder Ejecutivo, 

así como a examinar y proponer las medidas necesarias para la reconstruc

ción de las zonas afectadas en diversas entidades federativas. 

En sesión celebrada el 24 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Di

putados conoció un primer informe rendido por la Comisión Especial en 

que se detallan los alcances de la tragedia y las acciones emprendidas por 
el Poder Ejecutivo. En el mismo se destaca la realización de las siguientes 

accwnes: 
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- Recorridos por las zonas afectadas y el contacto personal con la ciu

dadanía y con las autoridades Federales, Estatales y del Distrito Federal 

que vienen atendiendo los problemas inmediatos derivados del siniestro. 

- La celebración de reuniones de trabajo con el jefe del Departamento

del Distrito Federal, el secretario de Gobernación y el secretario de la De

fensa Nacional, en las cuales se recabó información precisa sobre las pér

didas sufridas y sus repercusiones sociales, así como sobre las medidas 

adoptadas al respecto. 

- La Comisión Especial se reunió con las comisiones Nacional y Me

tropolitana creadas por el Ejecutivo Federal para realizar y coordinar las 

tareas de rescate y reconstrucción bajo el mando del Presidente de la Re

pública. 

- La Comisión Especial recibió y canalizó las solicitudes presentadas

tanto por diputados como por grupos de ciudadanos afectados, vigilando 

por la puntual satisfacción de ellas. 

- Con apoyo del personal administrativo de la Cámara, la Comisión

Especial emprendió la localización de varios miembros de la Cámara afec

tados por el siniestro. 

- Finalmente, la Comisión Especial informó sobre la realización de

diversos estudios tendientes a determinar la adopción de las medidas legis

lativas necesarias para la reconstrucción de las zonas dañadas y la salva

guarda de los derechos de los damnificados. 

Esta Soberanía, después de examinar la información recabada y valo

rando la trascendencia de su intervención en las tareas que hoy se plantea 

el país, declara: 

1. Su compromiso indeclinable de actuar con la mayor decisión, dentro

del ámbito de su competencia, a la solución de los graves problemas que 

hoy enfrenta el pueblo de México. 

2. Su decisión de impulsar todas las acciones que contribuyan a la re

construcción de las zonas afectadas y al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los mexicanos velando por la protección de la salud, la garantía 

del trabajo y el derecho de toda familia a contar con una vivienda digna y 

decorosa. 

3. La conveniencia de promover medidas que permitan la participación

y concurrencia de la población, a través de sus organizaciones, de manera 
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que se consolide y amplíe la comunicación y colaboración ciudadana en 

las tareas de reconstrucción. 

Con base en las declaraciones anteriores y en relación con los problemas 

más urgentes que la población enfrenta, la Cámara de Diputados estima 

necesaria la formulación de medidas en materia de vivienda, trabajo, salud, 

uso del suelo y reordenación urbana, tendientes a: 

a) Elaborar un programa de vivienda para los damnificados procu

rando mantener la identidad de los barrios urbanos y la relación entre 

éstos y sus habitantes, reconstruyendo las viviendas dañadas, fomen

tando la autoconstrucción y restableciendo el equilibrio ecológico en 

un marco de seguridad, en el que puedan proporcionarse servicios ade

cuados. Al efecto es recomendable levantar un censo, tanto de las fami

lias que quedaron sin hogar a consecuencia del siniestro, como de las 

viviendas y áreas susceptibles de ser equipadas tanto con carácter tran

sitorio como definitivo. 

b) Promover la actualización de las normas de construcción, fijando

el marco dentro del cual puedan exigirse las responsabilidades corres

pondientes. 

e) Promover y realizar los estudios necesarios para legislar sobre la 

reforma urbana integral que asegure a toda familia mexicana del campo 

y la ciudad una vivienda digna y decorosa en los términos del Artículo 

4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes al 

efecto expedidas por el Congreso. 

d) Evitar abusos y arbitrariedades, en contra de los arrendatarios, so

licitando a la Procuraduría Federal del Consumidor que intensifique sus 

acciones a fin de mejor garantizar los derechos y prerrogativas de los 

arrendatarios de todo tipo de viviendas populares en las zonas afectadas 

y solicitar al Ministerio Público Federal que, en su carácter de represen

tante social, oriente y asesore a los inquilinos residentes en las áreas 

afectadas por el sismo contra acciones ilegales o arbitrarias de los arren

dadores. 

e) Promover un estudio inmediato en las zonas afectadas que permita

dictaminar con la mayor precisión las condiciones reales de todos los 

edificios y las decisiones que deban adoptarse. Recomendar la realiza

ción de revisiones periódicas sobre todo tipo de edificación. Ambas me-
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didas se recomienda sean tomadas con la participación de organismos 

profesionales y peritos de capacidad y honestidad comprobadas. 

f) Coadyuvar a la realización de las tareas inmediatas para la preser

vación de la salud pública, dotación de medicamentos, solución a las 

carencias de agua y alimentación con el propósito de contribuir a mejo

rar la situación actual y alejar los peligros de una epidemia en las zonas 

afectadas por el sismo. 

g) Proponer medidas urgentes para enfrentar los problemas de deso

cupación derivados de la destrucción de centros de trabajo y garantizar 

que los trabajadores desempleados con este motivo continúen recibien-
• 

do las prestaciones a que tienen derecho. 

h) Vigilar con las autoridades que se enfrenten con energía los fenó

menos de especulación y encarecimiento de los artículos de consumo 

necesario, de los medicamentos, de la vivienda y de los materiales de 

construcción. 

i) Proseguir con los esfuerzos tendientes a la descentralización de la 

vida nacional fortaleciendo el desarrollo regional y fomentando la más 

amplia participación de la población. 

j) Realizar las tareas de gestoría que son inherentes a la calidad de

representantes populares de los diputados, recogiendo las demandas e 

inquietudes de los moradores de las zonas afectadas, estableciendo una 

relación permanente con ellos. 

Al adoptar esta resolución, la Cámara de Diputados reconoce la partici

pación solidaria del pueblo de México en las tareas de rescate y auxilio a 

los damnificados, en especial, la decisiva intervención de la juventud en las 

tareas más ingentes, y la amplia labor realizada por los medios masivos de 

comunicación; aprecia los esfuerzos con que las autoridades civiles y mili

tares han hecho frente a la adversidad y agradece el apoyo de numerosas 

naciones y organizaciones internacionales que en esta hora aciaga han re

frendado lazos de amistad con el pueblo y el Gobierno de México. Una vez 

más, y en un clima de renovada solidaridad, la Cámara de Diputados ratifica 

su compromiso indeclinable con las causas populares del país. 

México, D. F., 26 de septiembre de 1985. 

Rúbricas.+ 
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Surge de pronto otra ciudad psíquica y material, la del trabajo exhaustivo 

· 

de voluntarios distribuidos en cuadrillas y grupos de enlace y aprovisiona

miento, que rescatan sobrevivientes y cadáveres, improvisan refugios, llevan 

comida y ropa a las zonas afectadas, remueven escombros, apuntalan·como 

pueden los inmuebles a punto del derrumbe, se improvisan como camilleros 

y enfermeros. Los voluntarios están por doquier, en las cadenas gigantescas 

que acarrean agua o trasladan cascajo, en las esquinas dirigiendo el tránsito, 

en las avenidas trasladándose a toda velocidad hacia algún refugio. 

Por vez primera, una causa unifica clases sociales y generaciones, así, 

en su mayoría y por razón demográfica, los voluntarios sean adolescentes 

y jóvenes. Hay brigadas de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, del Ins

tituto Politécnico Nacional y de la Universidad Iberoamericana, de los cha

vos-banda y de las señoras de Las Lomas. Y todos tienen en común el 

impulso angustioso, febril, de tiempo completo. Las señoras cocinan y jun

tan ropa, y muchos jóvenes permanecen en los sitios del rescate 18 o 20 

horas seguidas, obsesionados con la meta única: salvar vidas, reparar en 

algo la injusticia de la naturaleza, mostrarse a sí mismos que en situaciones 

límite sí responden. No escasean los casos de generosidad extrema y el más 

famoso es el de un socorrista de Cuautla, Marco Efrén Zariñana, a quien 

los periodistas llamaran La Pulga, y quien durante seis días de trabajo in

interrumpido, por túneles que él mismo cava, se cuela en sitios de otro modo 

inaccesibles, y rescata a unas 30 personas. 

Durante semanas, en la ciudad domina el paisaje de la tragedia: grupos 

grandes o pequeños que aguardan frente a edificios en ruinas, personas que 

vagan en la desolación de quien lo ha perdido todo, taxistas que llevan sin 

cobrar a desconocidos, templos colmados por quienes recuperan súbita

mente la fe, hospitales atestados, periodistas abrumados ante la multiplica

ción de las noticias, ambulancias y vehículos habilitados de ambulancias, 

cementerios instantáneos a los que delatan el olor y los sollozos. 

La primera semana es también un curso de cultura oral intensiva. Cada 

persona acumula historias terribles y conmovedoras que, objeto de azoro 

y compasión, se esparcen en la prensa, leve o gravemente transformadas, y 

se fija el recuerdo como las claves de interpretación. 

¿Qué cuentan las historias? Lo mismo de siempre y algo distinto. El ins

tante en que el individuo se percata de lo que ocurre, el miedo que es lucidez 
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y ofuscación, el deseo de proteger a los suyos, el ruido que todo lo devora, 

los gritos de pánico, las instrucciones que nadie oye y nadie obedece, las 

nuevas ordenanzas que el terror difunde, las carreras apresuradas, las mi

radas últimas, la sorpresa de estar vivos, la alegría y la devastación de los 

sobrevivientes, el recuento de quebrantos que nunca empieza y nunca acaba, 

la cacería de noticias, las gracias y las imprecaciones al cielo, la suerte in

creíble y el destino implacable ... Los relatos coinciden y se apartan en la 

presencia de lo terrible: el hombre que perdió a sus ocho hijos, el padre de 

familia que regresó a los escombros y sólo halló las cartas del noviazgo ata

das con listón azul, el vecino que recuerda a los desaparecidos de su edifi

cio. En estos días, la ciudad de México es un relato incesante. 

Los testimonios son extraordinarios. Elena Poniatowska transcribe la ex

periencia de una voluntaria: 

El mismo jueves (19 de septiembre) llegué a la Cruz Roja a ayudar en 

lo que podía. Me tocó un señor tremendamente lastimado, me acerqué a él 

y mal podía ver con un ojo; tendría 65 años y le tomé la mano. 

Me insistió: 

-Acérquese a mí porque voy a morir en un rato y quiero morir viendo

a una mujer bonita. 

No es que yo sea bonita, pero a él, en ese momento, le parecí bonita. 

Jamás se quejó. No volvió a decir nada. Ya no tenía fuerza. Me llamó la 

atención su entereza. 

Murió. 

Lo sentí como a un familiar. 

Septiembre del 2000 + 

Explosión de duetos en Guadalajara (1992) 

En abril de 1992, duetos de Pemex estallaron en Guadalajara. 
Miles de víctimas y damnificados fueron el resultado 
de est� catástrofe, que puso al descubierto malos manejos y 

corrupción en el manejo de las medidas de seguridad 
de la paraestatal. 

Fuente: El Porvenir, 23 de abril de 1992, 

y El Norte, 23 de abril de 1992. 
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DESAPARECEN 13 KILÓMETROS DE CALLES 

Todo fue pánico no sólo por las explosiones, sino además por la alarma 
que causó la misma policía que rápidamente envió por toda la ciudad ca
mionetas con altoparlantes solicitando la evacuación de viviendas. 

Trece kilómetros de calles en la ciudad desaparecieron ayer, al regis
trarse a las 10:1 O horas la explosión del sistema de colectores en el Sector 
Reforma, lo que dejó miles de víctimas y damnificados, accidente que pro
vocó una inmediata respuesta solidatja de la ciudad y brigadas de volunta
rios se unieron a los cuerpos de emergencia y seguridad para rescatar a 
quienes bajo los escombros quedaron sepultados. 

La causa no se ha precisado, pero todo indica que fue una mezcla de ga
solina gasificada con hexano y metano que se convirtió en una bomba de 
tiempo que estalló puntualmente y enlutó a Guadalajara. 

Fue como una serpiente que arrastrando la muerte dejó su huella en la 
ciudad, desde la Calzada Independencia hasta Dr. R. Michel, serpenteando 
po� el Barrio de Analco y la colonia Atlas, derrumbando cuanta finca se 
puso en su cammo. 

Tras la explosión todo fue pánico, no sólo entre quienes perdieron ami
gos y familiares en medio de una lluvia de escombros, sino además por el 
que causó la misma policía que rápidamente envió, por toda la ciudad, ca
mionetas con altoparlantes solicitando la evacuación de viviendas. 

La explosión, según los primeros análisis realizados en la zona de desastre, 
se inició en el cruce de Aldama y la Calzada Independencia; se estima que, 
en recorrer los 13 kilómetros que comprende la zona afectada, no pasaron 
más de cinco segundos, aunque posteriormente, de manera aislada, se tuvie
ron algunas nuevas explosiones que por fortuna dejaron daños menores. 

El estallido se inició en Aldama y luego dio vuelta en 20 de Noviembre, 
pasó la Avenida Revolución y siguió hasta Gante, la que desapareció de
jando sólo un enorme socavón que pasó la Calzada del Ejército y llegó a 
Boulevard Marcelino García Barragán, pero además dio vuelta una cuadra 
antes por Río Bravo hasta la Calzada Olímpica, la que afectó una cuadra y 
dio vuelta por Río Lagos hasta Fray Antonio de Segovia, luego Candelaria, 
Río La Barca, pasó González Gallo hasta Río Álamo, por donde siguió 
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hasta Río Atotonilco, pasó R. Michel y dio vuelta en las vías del ferrocarril 
y alcanzó a correr paralelamente a ella, unos 100 metros más. 

Sin embargo, en muchas calles más se tuvieron daños, pero no tan gra
ves, como el mismo Río Álamo pasando Río Atotonilco, precisamente 
frente a la empresa aceitera La Central que fue señalada por Pemex como 
la responsable del accidente, versión que conforme fue avanzando la tarde 
perdiera fuerza y, al contrario, el señalamiento a Petróleos Mexicanos 
cobró tal fuerza que la misma Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
dirigió sus "baterías" a la paraestatal petrolera. 

La explosión fue a las 10: 1 O horas y tuvieron que pasar unos 20 minutos 
antes de que la gente tomara conciencia de lo que realmente había pasado 
y comenzaran desesperadamente los intentos por sacar a quienes se habían 
quedado atrapados. 

Las calles afectadas presentaban un panorama aterrador. Un enorme 
socavón quedó en lo que ocupaban las calles, pavimento, autos, gente, edi

·ficios, comercios ... todo aquello envuelto en una nube de polvo que, con
forme se disipaba, dejaba ver la magnitud de una tragedia que enlutó a mi
les de familias tapatías. 

VIVE GUADALAJARA CONFUSIÓN Y ÉXODO 

GUADAL AJARA, abril 22 (AFP). La población de Guadalajara vive una 
noche de sicosis, con escenas de confusión y éxodo en los barrios donde 
todavía existe peligro, mientras el número de muertos causados por las ex
plosiones del miércoles ascendía a 193.

Una serie de nuevas explosiones fue reportada por la radio de esta ciu
dad, pero sólo fueron confirmadas dos, una en el barrio Álamos Industrial, 
en el norte de la ciudad, y en la céntrica avenida R. Michel, sin que provo
caran víctimas. 

El ulular de sirenas y los cortes de tránsito, que eran superados tras la 
advertencia de "pasa usted bajo su propia responsabilidad", provocaban 
mayor temor entre los casi 5 millones de personas que habitan esta ciudad. 

La radio pedía a los habitantes de la calle 8 de Julio y de otras arterias 
que se alejaran de sus hogares ante el riesgo latente de nuevas explosiones. 
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E n  la colonia Álamos Industrial, el oficial de policía Ricardo Camacho 
dijo que técnicos realizaron una medición de la zona con un gasómetro y el 
informe fue de "peligro", por lo que el barrio fue desalojado. 

No hay un número preciso sobre los evacuados, pero en tomo a la calle 
Gante, la más afectada por la explosión, dormitaban decenas de afectados 
por temor a que sus viviendas fueran saqueadas, a pesar de la vigilancia 
que ejercen soldados y policías. 

Cientos de voluntarios trabajan en la remoción de escombros, sobre to
do en la calle de Gante, pues quedan muchos cuerpos entre las ruinas, dijo 
Mario Florentino Guzmán, socorrista de la Cruz Roja. 

Reportes de distintas fuentes señalan que hay cerca de mil lesionados, y 
aún no existe un recuento sobre las personas que resultaron damnificadas 
ni respecto a las pérdidas materiales. 

Las calles de Guadalajara semejan el escenario de una ciudad en guerra, 
pues en ciertas zonas el pavimento se encuentra abierto y ondulado, grandes 
áreas no tienen luz y en muchas de ellas se ha prohibido prender fuego. 

Falta agua en muchos barrios, pero hay solidaridad entre los habitantes 
de las zonas más afectadas que comparten alimentos y agua, mientras es
peran la ayuda oficial. 

Tradicionalmente turística, Guadalajara sufrió un rápido éxodo de pa
seantes, hecho que fue más claro en la zona céntrica, donde los grandes 
centros de alojamiento lucen solitarios. 

"Guadalajara vive su noche triste, de luto", dijo Mariano Jiménez, por
tero de uno de los más lujosos hoteles de la ciudad, mientras veía pasar a 
unos metros a una familia que cargaba algunas pertenencias para salir de 
la zona conflictiva. 

RESCATAN VÍCTIMAS 

Miles de socorristas continuaban la madrugada de este jueves en busca de 
más víctimas de las violentas explosiones que sacudieron el miércoles la 
ciudad. 

Civiles, soldados y elementos de la Cruz Roja se esforzaban con la espe
ranza de encontrar con vida a quienes estaban atrapados bajo los escombros 
de casas, edificios, bancos y comercios que se desplomaron tras las explo-
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siones causadas por la acumulación del químico hexano en el drenaje. El 

hexano es un solvente derivado del petróleo que sirve para extraer el aceite 

de las semillas y que al hacer contacto con el aire provocó la explosión, in

dicó Luis Donaldo Colosio, titular de la Sedue. 

La población vivía la noche del miércoles con angustia ante la posibili

dad de que se presentaran nuevas explosiones, mientras que las autoridades 

recomendaban evacuar algunos barrios y abrir todas las tapas de las alcan

tarillas de la ciudad. 

"No descartamos que pudieran haber algunos residuos (de hexano en la 

red drenaje) y por eso estamos pidiendo prudencia", dijo en conferencia de 

prensa el Gobernador Guillermo Cossío Vidaurri. 

Unos 190 cadáveres yacían en el Centro Estatal de Deportes (Code), 

habilitado como morgue provisional y a donde acudían decenas de fami

liares a identificar los cuerpos. 
' A medida que pasaban las horas, los habitantes de Guadalajara descu

brían entre los escombros· de centenas de casas y edificios la magnitud de 

la tragedia. 

Del mediodía al anochecer del miércoles, la cifra de muertos se elevó 

de 16 a 190 y la de heridos de 100 a mil. 

Las calles Gante y Revolución y otras aledañas del barrio Analco, del 

Sector Reforma, presentaban horas después de la violenta explosión el es

pectáculo de una ciudad bombardeada. 

Miles de personas fueron trasladadas al estadio deportivo Tecnológico 

para pasar la noche. 

Al lugar de los hechos fueron enviados mil miembros del Ejército, 200 

zapadores, 500 elementos del regimiento de caballería, helicópteros, grúas 

y carros cisternas con agua, informó la Secretaría de Defensa. 

A las labores de rescate se integraron centenares de voluntarios, mien

tras la Procuraduría de Justicia envió peritos para investigar las causas de 

los estallidos. 

Según la población de Guadalajara las explosiones tuvieron su origen 

en un dueto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruza el barrio de Analco, 

versión ·que un vocero de la empresa desmintió. 

Familias evacuadas de las zonas de peligro en Guadalajara se albergan 

en un gimnasio. + 
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[4) Inundación en Tabasco (2007) 

El cambio climático ha sido uno de los fenómenos más importantes 

en el mundo en las últimas décadas. El incremento de la temperatura 

global ha ocasionado que los huracanes que cada año se presentan en 

las costas mexicanas cada vez sean más intensos y destructivos. El sureste 

de México -junto con América Central- ha sido una de las regiones 

más afectadas. Las inundaciones de Tabasco de 2007 fueron, por 

desgracia, apenas el inicio de una serie de catástrofes naturales cada vez 

más recurrentes para las cuales no estamos apenas preparados. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

13 de noviembre de 2007. 

DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias extre

mas e inundaciones atípicas ocurridas del 24 al 30 de octubre de 2007, en 

los 17 municipios del Estado de Tabasco. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. 

LAURA GURZA JAIDAR, Coordinadora General de Protección Civil 

de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 27, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Públi

ca Federal; 12, fracción IX, 29, 32, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General de 

Protección Civil; 1 O del Reglamento Interior de la Secretaría de Goberna

ción; y numerales 19, 20, 21, 22,26 y 27 y Anexo I del Acuerdo por el que 

se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FON

DEN) vigentes, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2007, el Gobernador del 

Estado de Tabasco, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

su opinión técnica respecto a las lluvias e inundaciones que se presentaron 

del 23 al 27 de octubre de 2007, afectando 6 municipios, Cárdenas, Centla, 

Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Tenosique. De igual forma, en al

cance al escrito anterior, con fecha 30 de octubre del año en curso, el Go

bernador le solicitó por escrito a la conagua otra solicitud de opinión téc-
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nica para los municipios de Balancán, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapa
ta, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y

Teapa de esa Entidad Federativa. 
Que mediante oficio No. B00.-1485 de fecha 29 de octubre de 2007, la 

CONAGUA emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, mismo que 
en su parte conducente dispone lo siguiente: derivado del análisis de la in
formación cualitativa y cuantitativa, en opinión de la Comisión Nacional 
del Agua, de acuerdo a las Reglas de Operación del FONDEN, se corrobora 
la ocurrencia de inundaciones atípicas del24 al27 de octubre de 2007, en 
6 municipios: Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Te
nosique del Estado de Tabasco. Asimismo con oficio BOO.-1500 de fecha 

1 de noviembre de 2007, la CONA GUA emitió su opinión técnica, respecto 
del fenómeno natural en c:uestión, mismo que en su parte conducente dispone 
lo siguiente: derivado del análisis de la información cualitativa y cuantitativa 
en opinión de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a las Reglas de 
Operación del FONDEN, se corrobora la ocurrencia de lluvias extremas e 
inundaciones atípicas del 28 al 30 de octubre de 2007, en 11 municipios: 
Balancán, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa del Estado de Tabasco. 

Que con fecha 31 de octubre de 2007, se llevó a cabo la sesión de Ins
talación del Comité de Evaluación de Daños. 

En consecuencia, con fecha 12 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la 
primera sesión de Entrega de Resultados parcial del Comité de Evaluación 
de Daños, en la cual se presentaron los primeros resultados parciales de los 
trabajos de evaluación de daños, así como la solicitud de Declaratoria de 
Desastre Natural respectiva. 

Con base en lo anterior, se determinó procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA DE DESASTRE NAT URAL POR LA 
OCURRENCIA DE LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES 
ATÍPICAS OCURRIDAS DEL 24 AL 30 DE OCT UBRE DE 2007, 
EN LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTA DO DE TABASCO 
Artículo l o.- Se declara como zona de desastre a los municipios de Cárde
nas,, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso, Tenosique, Balancán, 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
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Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa Estado de Tabasco. 

Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide 

para efectos de poder acceder a los recursos del FONDEN, de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas de Opera

ción vigentes de dicho Fondo. 

Artículo 3o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial 

de la Federación de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de 

Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 27 de las 

Reglas de Operación del FONDEN. 

México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil siete.- La 

Coordinadora General, Laura Gurza Jaidar.- Rúbrica.+ 

El campo mexicano 

111 Creación de la CNC independiente (1963) 

No hay duda de que la principal base de apoyo popular del Partido 

Revolucionario Institucional y de sus gobiernos fue el llamado 

"sector campesino". Pese a los privilegios que se daban a los dirigentes 

campesinos, el proteccionismo al ejido y numerosos programas, 

lo cierto es que el campo se fue rezagando cada vez más. 

Algunas iniciativas trataron de romper la dependencia de los 

campesinos frente al Estado, sin mucho éxito. 

Fuente: Doralicia Carmona, Memoria Política de México, 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/06011963.html. 

SE CREA LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 

CAMPESINA INDEPENDIENTE 

Enero 6 de 1963 

Con la presencia de dos mil delegados que representan a medio millón de 

trabajadores del campo, se verifica la asamblea constituyente de la Confe

deración Campesina Independiente ( CCI). El general Lázaro Cárdenas sa

luda de la siguiente manera a la nueva organización campesina: "la crea-
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experiencia 'acumulada y desechara las disposiciones que no respondían a 

la realidad contemporánea. 

Los trabajos concluyeron con el envío a la consideración de este Hono

rable Congreso, de una iniciativa que, con las modificaciones introducidas 

por las Cámaras, se convirtió en la ahora vigente Ley Federal de Reforma 

Agraria. 

La gestación de esta Ley fue un diálogo largo, minucioso y fecundo, 

entablado primero entre el candidato presidencial y ejidatarios, pequeños 

propietarios, ganaderos, maestros de derecho agrario, líderes campesinos, 

agrónomos y economistas, y, después, entre el Poder Legislativo y el Poder 

Ejecutivo, cuando a través del Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización se expusieron ante las Cámaras las razones y los principios 

fundamentales de la iniciativa. 

En los debates participaron todas las corrientes políticas representadas 

en la Cámara de Diputados, y debo dejar constancia de que, en las delibera

ciones en ésta y en la de Senadores, prevaleció un espíritu de concordia, de 

respeto mutuo y de profundo interés por los grandes problemas de México. 

La nueva Ley protege y estimula las tres formas de tenencia de la tierra 

amparadas por nuestra Carta Fundamental: el ejido, la propiedad comunal 

y la auténtica pequeña propiedad; propicia la distribución equitativa de las 

tierras y de las aguas, y echa las bases para una organización eficiente y 

productiva en el campo; instaura el voto secreto en la elección de las auto

ridades del ejido y prohíbe que éstas se reelijan indefinidamente, fortale

ciéndose así su vida democrática; reconoce la igualdad plena del hombre y 

la mujer como sujetos de derecho agrario; a las mujeres campesinas del 

ejido las dota de tierras para formar unidades agrícolas industriales, en las 

que podrán realizarse tareas productivas de beneficio colectivo; elimina la 

posibilidad de que las comunidades indígenas sean despojadas de sus tie

rras, al declarar que éstas son inalienables, imprescriptibles e inembarga

bles, aunque no hayan sido confirmadas o tituladas; protege a los campesi

nos en caso de que se expropien tierras ejidales, sentando las bases para 

que los ejidatarios puedan dedicarse a otras actividades productivas, y des

centraliza y hace más ágiles los procedimientos agrarios. 

Prosiguiendo con el reparto agrario, hemos firmado resoluciones que 

amparan 2 millones 155 mil356 hectáreas, que benefician a 27 mil347 fa-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 327 

milias campesinas que, sumadas a las resoluciones que fueron dictadas por 

el Presidente Díaz Ordaz entre el primero de septiembre y el último de no

viembre de 1970, hacen un total-en un año- de 3 millones 942 mil 593 

hectáreas, para 60 mil ochocientos beneficiados. 

En un acto de estricta justicia, fueron afectadas 256 mil 949 hectáreas 

del latifundio "Bosques de Chihuahua". Entregamos la tierra y el bosque a 

quienes verdaderamente tenían derecho a ellos: los campesinos que desde 

hace muchos años habían hecho la solicitud, sin dejar fuera de esta acción 

a los más antiguos habitantes de estos terrenos, el grupo de los pimas, 

quienes, dispersos como estaban, no habían sido considerados como parte 

de los peticionarios en los censos, por lo que dispusimos en la propia reso

lución que todos ellos debían ser incluidos al ejecutarse ésta. 

[ ... ] 

La auténtica pequeña propiedad está garantizada en la Constitución y 

en la Ley. Invariablemente, será respetada por el Gobierno. Con certifica

dos de inafectabilidad o sin ellos, los verdaderos pequeños propietarios de

ben estar completamente seguros de que las autoridades les prestarán todo 

género de protección para disfrutar pacíficamente sus tierras y hacerlas 

producir en beneficio de la economía del país. 

Hemos entregado certificados de inafectabilidad a pequeños propieta

rios. Durante nuestra gestión han sido puestos en las manos de sus legíti

mos titulares 113 certificados de inafectabilidad ganadera y 267 de inafec

tabilidad agrícola, que amparan 590 mil490 hectáreas. + 

Producción de alimentos {1977) 

Pese a la retórica oficial de apoyo al campo, éste se rezagaba 

cada vez más. El ejido mostraba ser un fracaso económico, 

el grueso de la producción agrícola estaba en manos de un reducido 

grupo productivo y muy pronto México dejó de ser 

autosuficiente en materia alimentaria. 

Fuente: Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Mínimos de bienestar. 2 

Alimentación, México, Presidencia de la República, 1979, 

p. 73 a 74. 
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1965-1976: LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

EN LA ACTUALIDAD 

La dinámica de acumulación en el sector presenta en este periodo las si

guientes características: 

-Una marcada polarización que se expresa en el alto grado de concen

tración de recursos y acceso a la comercialización de un reducido grupo de 

productores privados (en 1970 una séptima parte del total de productores 

agrícolas generaron la mitad del valor de la producción, controlaban el 

42% de la superficie de labor, 48% de la de riego, la mitad del capital, las 

tres cuartas partes de la maquinaria y las dos terceras partes del agua para 

riego), que les ha permitido alcanzar una alta composición orgánica de ca

pital en sus predios, y una alta rentabilidad en su producción. En el otro 
extremo se ubican los campesinos minifundistas y sus familias, cinco y 

medio millones de personas, con tierras de temporal (cuando las tienen), 

en las que invierten sólo su fuerza de trabajo con niveles de productividad 

muy bajos, dada la carencia de recursos con que realizan sus labores; con 

una posición desventajosa frente al mercado, y teniendo que acudir a otras 

actividades para conseguir un complemento a fin de subsistir. Y, por otra 

parte, la transformación paulatina de los sectores campesinos tradicionales, 

que ven reducida su producción para la subsistencia, y cuyas funciones 

son remodeladas por el predominio de la agricultura moderna. 

-Transferencias intersectoriales de recursos que, al menos hasta hoy, 

han tendido a descapitalizar no al sector en su conjunto, sino a las fraccio

nes de éste que, desde 1940, quedaron virtualmente sin ninguna posibilidad 
de acumular, y que además, vía el intercambio, pierden paulatinamente sus 

escasos medios de producción cancelando o reduciendo así su participa

ción en términos de superficie y producción. 
· 

-Transferencias que se realizan en el interior del sector --de lo agrícola 

a lo ganadero, de productos básicos a productos de exportación-, y cuya 

dinámica tiende a favorecer la producción que se efectúa en el polo que 

concentra medios de producción y controla los mecanismos de mercado. + 
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Ante el evidente fracaso productivo del ejido, Carlos Salinas 

de Gortari promovió una reforma constitucional que daba fin al 

proceso de reforma agraria, al permitir la privatización de 

los ejidos. Aunque se esperaba una avalancha de ventas de tierra 

(como ya se veía venir desde muchos años antes, de forma ilegal) 

lo cierto es que el ejido permanece. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

6 de enero de 1992. 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

DECRETO por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidente de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Es

tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO GENE

RAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACUL

TAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y 

PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE 

SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, ASÍ COMO DE LAS 

TREINTA Y UN HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 

DECLARA REFORMADO EL PÁRRAFO TERCERO Y LAS FRACCIO

NES IV; VI, PRIMER PÁRRAFO; VII; XV Y XVII; ADICIONADOS LOS 

PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA FRACCIÓN XIX; Y DERO

GADAS LAS FRACCIONES X A XIV Y XVI, DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV; 

VI, primer párrafo; VII; XV y XVII; se adicionan los párrafos segundo y ter

cero a la fracción XIX; y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del artí

culo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

Art. 27.-.......................................................................... . 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep

tibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural 

y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 

los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, re

servas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pú

blicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equi

librio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 

en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación co

lectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña pro

piedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvi

cultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para 

evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propie

dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

[ ... ] 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de 

terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el 

cumplimiento de su objeto. 

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad 

tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor 

extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites se

ñalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la 

estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a 
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efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación 

con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda pro

piedad accionaría individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acu

mulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones 

para la participación extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción; 

[ ... ] 

VI.- Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de 

toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los 

bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 

VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el 

asentamiento humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria 

de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento hu

mano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso 

común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel 

de vida de sus pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para 

adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de 

sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comu

neros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo esta

blecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán 

asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tie

rras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre 

los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 

procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejida

tario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 

respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser 

titular de más tierra que la equivalente al 5 %del total de las tierra ejidales. 

En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá 

ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 
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La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población eji

dal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comi

sariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los tér

minos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable 

de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se 

hará en los término de la ley reglamentaria; 

[ ... ] 

X.- (Se deroga) 

XI.- (Se deroga) 

XII.- (Se deroga) 

XIII.- (Se deroga) 

XIV.- (Se deroga) 

XV.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo 

de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en 

otras clases de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego 

por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho 

de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que 

no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se 

dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando 

se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 

palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por indi

viduo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de 

ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije 

la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas 

por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejora

do la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña pro

piedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máxi

mos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que 

fije la ley. 
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Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras 
en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada pa
ra este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; 

XVI.- (Se deroga) 
XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus 

respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimien
tos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a 
exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo. 

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario den
tro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. 
Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá 
hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respe
tará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando 
los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y 
no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno; 

[ ... ]
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terre

nos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las 
relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para 
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley 
instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados 
por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cá
mara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
[ ... ]
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión.- México, D. F., a 3 de Enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana, 
Presidente.- Sen. Gustavo Salinas Íñiguez, Secretario.- Dip. Luis Felipe 
Bravo Mena, Secretario.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción del Artículo 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida 
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publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los tres días del mes de enero de mil novecientos 

noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica. 

[S] EZLN: descripción de Chiapas 
(1994)

Uno de los rostros más dramáticos del campo mexicano está 

en el sureste. Una región rica en la que los campesinos son muy 

pobres. El fracaso de las políticas proteccionistas y de las 

liberalizadoras 

daría pie a la insurrección neozapatista en 1994. Fuente: http://
palabra.ezln.org.mx 

Enero 27, 1994 

Chiapas: el  sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía 

Departamento de Prensa y Propaganda, EZLN Selva Lacandona 

VIENTO PRIMERO 

El de arriba 

Un puñado de mercaderes, entre los que se cuenta el Estado 

mexicano, se llevan de Chiapas toda la riqueza y a cambio dejan su 

huella mortal y pestilente: el colmillo financiero obtuvo, en 1989, 

una captación integral de un millón 222 mil 669 millones de pesos 

y sólo derramó en créditos y obras 616 mil 340 millones. Más de 

600 mil millones de pesos fueron a dar al estómago de la bestia. 
[ ... ] 

¿Qué deja la bestia a cambio de todo lo que se lleva? 

Chiapas posee 75 mil 634.4 kilómetros cuadrados, unos 7.5 

millones de hectáreas, ocupa el octavo lugar en extensión y tiene 111 municipios 

organizados para el saqueo en nueve regiones económicas. Aquí se 

encuentra, del total nacional, el 40 por ciento de las variedades de 

plantas, el 36 por ciento de los mamíferos, el 34 por ciento de los 

anf y reptiles, el 66 ib ios por ciento de las aves, el 20 por ciento de los peces de agua 

dulce y el 80 por ciento de las mariposas. El 9. 7 por ciento de la 

lluvia de todo el país 

Historia 
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cae sobre estas tierras. Pero la mayor riqueza de la entidad son los 3.5 mi

llones de chiapanecos, de los cuales las dos terceras partes viven y mueren 

en el medio rural. La mitad de los chiapanecos no tienen agua potable y 

dos tercios no tienen drenaje. El 90 por ciento de la población en el campo 

tiene ingresos mínimos o nulos. 

La comunicación es una grotesca caricatura para un estado que produce 

petróleo, energía eléctrica, café, madera y ganado para la bestia hambrien

ta. Sólo las dos terceras partes de las cabeceras municipales tienen acceso 

pavimentado, 12 mil comunidades no tienen más comunicación que los 

centenarios caminos reales. La línea del ferrocarril no sigue las necesidades 

del pueblo chiapaneco sino las del saqueo capitalista desde los tiempos del 

porfirismo. La vía férrea que sigue la línea costera (sólo hay dos líneas: la 

otra atraviesa parte del norte del estado) data de principios de siglo y su to

nelaje es limitado por los viejos puentes porfiristas que cruzan las hidrove

nas del sureste. El único puerto chiapaneco, Puerto Madero, es sólo una 

puerta más de salida para que la bestia saque lo que roba. 

¿Educación? La peor del país. En primaria, de cada 100 niños 72 no 

terminan el primer grado. Más de la mitad de las escuelas no ofrecen más 

que el tercer grado y la mitad sólo tiene un maestro para todos los cursos que 

imparten. Hay cifras muy altas, ocultas por cierto, de deserción escolar de 

niños indígenas debido a la necesidad de incorporar al niño a la explota

ción. En�cualquier comunidad indígena es común ver a niños en las horas 

de escuela cargando leña o maíz, cocinando o lavando ropa. De 16 mil 58 

aulas que había en 1989, sólo mil 96 estaban en zonas indígenas. 

¿Industria? Vea usted: el 40 por ciento de la "industria" chiapaneca es 

de molinos de nixtamal, tortillas y de muebles de madera. La gran empresa, 

el 0.22 por ciento, es del Estado mexicano (y pronto del extranjero) y la 

forman el petróleo y la electricidad. La mediana industria, el 0.4 por ciento 

está formada por ingenios azucareros, procesadoras de pescados y maris

cos, harina, calhidra, leche y café. El 94.8 por ciento es microindustria. 

La salud de los chiapanecos es un claro ejemplo de la huella capitalista: 

un millón y medio de personas no disponen de servicio médico alguno. Hay 

0.2 consultorios por cada mil habitantes, cinco veces menos que el prome

dio nacional; hay 0.3 camas de hospital por cada mil chiapanecos, tres veces 

menos que en el resto de México; hay un quirófano por cada 100 mil habi-
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tantes, dos veces menos que en el país; hay 0.5 médicos y 0.4 enfermeras 

por cada mil personas, dos veces menos que el promedio nacional. 

Salud y alimentación van de la mano en la pobreza. El 54 por ciento de 

la población chiapaneca está desnutrida y en la región de los altos y selva, 

este porcentaje de hambre supera el 80 por ciento. El alimento promedio 

de un campesino es: café, pozol, tortilla y frijol. 

Todo esto deja el capitalismo en pago por lo que se lleva ... 

[Estadística 11 Tierras distribuidas en repartos agrarios, 1964-1992 

Los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría 

vieron un incremento en el reparto agrario, que benefició a medio 

millón de ejidatarios. Poco a poco el impulso fue decayendo, 

hasta la reforma constitucional de 1992. 

Fuente: Roger D. Hansen, La política del desarrollo mexicano, 

8a. edición, México, Siglo XXI, 1978. Para 1940 a 1992: 

Secretaría de la Reforma Agraria, Dirección General de Información 

y Documentación Agraria. 
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José López 
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la 

30-XI-1992 52.0 551 869 10 613 0.3 103 439 737 52.8 

al Cifras hasta el 21 de febrero de 1992. 
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Ley de asociaciones religiosas (1992) 

En 1992, después de un largo periodo, el Estado Mexicano 

reconoció la existencia legal de las asociaciones religiosas. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

15 de julio de 1992. 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Me
xicanos.- Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRE TO 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO l o.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la 

separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias 

religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupacio

nes religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y 
de observancia general en el territorio nacional. 

Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento 

de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. 

ARTÍCULO 2o.- El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, 
los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 
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a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, 
en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su prefe
rencia. 

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y

ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. 
e) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa 

de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. 
No podrán alegarse motivos religioso� para impedir a nadie el ejer

cicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en és
te y los demás ordenamientos aplicables. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con
dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cual
quier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma 
manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto re
ligioso. 

e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por 
la manifestación de ideas religiosas; y, 

f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.

ARTÍCULO 3o.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su au
toridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en 

lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ra

tificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos 
de terceros. 

El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en 
favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni 
agrupación religiosa. 

Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención so

bre las creencias religiosas del individuo. 

ARTÍCULO 4o.- Los actos del estado civil de las personas son de la ex
clusiva competencia de las autoridades en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las sanciones 
que con tal motivo establece la ley. 
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ARTÍCULO 5o.- Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones 

de esta ley serán nulos de pleno derecho. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

De su naturaleza, constitución y funcionamiento 

ARTÍCULO 6o.- Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán per
sonalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su 

correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en 

los términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios es

tatutos, los que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo 

de creencias religiosas y determinarán tanto a sus representantes como, en 

su caso, a los de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. 
Dichas entidades y divisiones pueden corresponder a ámbitos regionales o 

a otras formas de organización autónoma dentro de las propias asociacio

nes, según convenga a su estructura y finalidades, y podrán gozar igual

mente de personalidad jurídica en los términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obliga

ciOnes. 
ARTÍCULO 7o.- Los solicitantes del registro constitutivo de una aso

ciación religiosa deberán acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa: 

l. Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia, práctica, 

propagación, o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de 

creencias religiosas; 
11. Ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por 

un mínimo de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre la población, 

además de haber establecido su domicilio en la República; 
111. Aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto; 

IV. Cuenta con estatutos en los términos del párrafo segundo del ar

tículo 6o.; y, 
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V. Ha cumplido en su caso, lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 27 de la Constitución. 
Un extracto de la solicitud del registro al que se refiere este precepto 

deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 8o.- Las asociaciones religiosas deberán: 
l. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella ema

nan, y respetar las instituciones del país; 
II.- Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente 

económicos; 
III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su re

ligión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia 
entre las distintas religiones y credos con presencia en el país, y 

IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos 

de las personas. 
ARTÍCULO 9o.- Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los tér

minos de esta ley y su reglamento, a: 

l. Identificarse mediante una denominación exclusiva;
II. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los 

estatutos o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, 
incluyendo la formación y designación de sus ministros; 

III. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su

doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de 
éste y demás ordenamientos aplicables; 

IV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su 
objeto siendo lícitos y siempre que no persigan fines de lucro; 

V. Participar por sí o asociadas con personas fisicas o morales en la
constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de institu
ciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, 
siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la pre

sente, a las leyes que regulan esas materias; 
VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad 

de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo; y, 
VII. Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las de

más leyes. 
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ARTÍCULO 10.- Los actos que en las materias reguladas por esta ley 

lleven a cabo de manera habitual persona, o iglesias y agrupaciones reli

giosas sin contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6o., 
serán atribuidos a las personas fisicas, o morales en su caso, las que esta

rán sujetas a las obligaciones establecidas en este ordenamiento. Tales 
iglesias y agrupaciones no tendrán los derechos a que se refieren las frac

ciones IV, V, VI y VII del artículo 9o. de esta ley y las demás disposiciones 
aplicables. 

Las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabaja
dor�s se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De sus asociados, ministros de culto y representantes 

ARTÍCULO 11.- Para los efectos del registro a que se refiere esta ley, 
son asociados de una asociación religiosa los mayores de edad, que osten

ten dicho carácter conforme a los estatutos de la misma. 
Los representantes de las asociaciones religiosas deberán ser mexicanos 

y mayores de edad y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades co

rrespondientes. 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se consideran ministros 

de culto a todas aquellas personas mayores de e�ad a quienes las asocia
ciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones 
religiosas deberán notificar a la Secretaria de Gobernación su decisión al 

respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notifica

ción, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán 

como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupa
ción, funciones de dirección, representación u organización. 

ARTÍCULO 12 BIS.- Los ministros de culto, los asociados y los repre

sentantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, 
apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades re

ligiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la 

autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en 
ejercicio de su culto o en sus instalaciones. 
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Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, 
las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mis

mos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria 
potestad de aquéllos. 

ARTÍCULO 13.- Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cual
quier culto. Igualmente podrán hacerlo los extranjeros siempre que com
prueben su legal internación y permanencia en el país y que su calidad mi
gratoria no les impida la realización de actividades de tipo religioso, en los 
términos de la Ley General de Población. 

ARTÍCULO 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio 
de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación 
electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popu
lar, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se se
paren formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 
cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de 
la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo 
que toca a los demás cargos, bastarán seis meses. 

Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni 
realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación 
política alguna. 

La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la aso
ciación religiosa o por los ministros separados, a la Secretaría de Goberna
ción dentro de los treinta días siguientes al de su fecha. En caso de renuncia 
el ministro podrá acreditarla, demostrando que el documento en que conste 
fue recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. 

Para efectos de este artículo, la separación o renuncia de ministro con
tará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación. 

ARTÍCULO 15.- Los ministros de culto, sus ascendientes, descendien
tes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a las que 
aquéllos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiri

tualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado, en los términos 
del artículo 1325 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Co
mún y para toda la República en Materia Federal. 

[ ... ] 
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México, D. F., 13 de julio de 1992.- Dip. Gustavo Carvajal Moreno, Pre
sidente.- Sen. Manuel Aguilera Gómez, Presidente.- Dip. Jaime Rodríguez 
Calderón, Secretario.- Sen. Óscar Ramírez Mijares, Secretario.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
catorce días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos. Carlos Sa
linas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación.- Fernando Gu
tiérrez Barrios.- Rúbrica. + 

Carta abierta a Juan Pablo 11 por legionarios de Cristo (1997) 

La Iglesia Católica es la asociación religiosa con mayor 

presencia en México. Como pudo mostrar el papa Juan Pablo 11, 

el fervor popular mexicano es uno de los pilares mundiales 

de esa iglesia. Sin embargo, el escándalo ocasionado por los abusos 

que sufrieron varios niños por parte de clérigos y ministros 

de culto dio inicio a un fuerte desgaste que hoy afecta a esa 

institución en todo el mundo. 

Fuente: Milenio, 8 de diciembre de 1997. 

CARTA ABIERTA ENV IADA AL PAPA JUAN PABLO 11, 

EN NOVIEMBRE DE 1997, POR OCHO EX MIEMBROS DE LOS 
LEGIONARIOS DE CRISTO QUE ACUSAN A SU FUNDADOR, 
MARCIAL MACIEL, DE HABER ABUSADO SEXUALMENTE 
DE ELLOS CUANDO ERAN ADOLESCENTES 

A SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 

Autor de la Carta Encíclica Veritatis Splendor. 
Ciudad del Vaticano 

Santo Padre, 
Es con voz de la Biblia y apoyados en el espíritu de la tradición cristiana 
como solamente deberíamos dirigimos a Vos, para pedir justicia y que, co-
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mo reza el título de Vuestra Carta Encíclica Homónima, el esplendor de la 
verdad se manifieste más allá de todo cálculo de interés humano. Acudimos 
a Vos recordando que el Concilio Menor de Sárdica, inmediato al Concilio 
Primero de Nicea, autoriza a cualquier cristiano para apelar directamente 
al Papa. Nos acercamos, pues, sin temor de no llegar a ser reconocidos u 
oídos, no obstante las cerradas barreras con que a veces el mismo V icario 
de Cristo se ve cercado cuando es un grupo menor, sin poder político, eco
nómico, social o eclesiástico, el que intenta hacerse escuchar por encima 
de fuerzas establecidas de la naturaleza mencionada. 

El motivo de esta carta 

Quienes ahora Os escribimos somos varios hombres cristianos, doblemente 
víctimas en dos claras épocas de nuestra vida: primero durante nuestra 
adolescencia y juventud y, luego, en nuestra madurez, por parte de un sa
cerdote y religioso muy allegado a Vos, que repetidamente abusó, antaño, 
sexualmente y de otras maneras de nosotros, indefensos, lejos de nuestros 
padres o tutores, en países diversos y lejanos del nuestro, y que, al haber 
revelado nosotros la triste verdad de nuestra historia a dos periodistas nor
teamericanos de buena fe, el año pasado, y, habiendo él sabido por ellos 
nuestros nombres a través de abogados suyos (sin haber nosotros incoado 
demanda legal alguna), acudió o dio instrucciones para que antiguos com
pañeros nuestros, actualmente fuera de la congregación, de la que el sacer
dote ofensor es fundador y todavía actual superior general, dieran falso 
testimonio contra nosotros diciendo, ante notario público, que, tiempo 
atrás, los habíamos instado a formar una conspiración contra él, y, a través 
de él, contra la Iglesia, para acusarlo faltando y haciéndolos faltar a la ver
dad. Tales personas, Santo Padre, laboran para la institución llamada Le
gión de Cristo, o han laborado cerca de ella, y jamás habÍamos imaginado 
siquiera que pudieran tener el valor de manifestar la verdad; pero con ellas 
nunca habíamos tenido razón alguna de conflicto, desde que juntos cantá
bamos " ... congregavit nos in unum Christi amor. .. " 

Somos un pequeño grupo de ex miembros de la Legión de Cristo los 
que, con pleno derecho, y ahora aún más en legítima defensa, nos decidi
mos a declarar la terrible y dolorosa verdad del oscuro mal oculto, casi des
de la fundación de su institución, durante más de cuatro décadas, acerca de 
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la encubierta conducta inmoral del mismo fundador y superior general de la 

Legión de Cristo, el Padre Marcial Maciel Degollado, en quien penosa

mente de alguna manera aún creíamos antes de descubrir que el caso de 

nuestro abuso pa.rticular no era aislado ni único, sino muy general, y que 

había sido envuelto en palabras engañosas, que nuestra poca edad entonces 

y la devoción y obediencia ciega que estábamos obligados a tenerle como 

padre y superior nos hicieron creer. 

¿Por qué ahora? 

Nosotros, aun fuera ya de la institución, no habíamos podido superar psico

lógicamente una dolorosa prudencia y discreción autoimpuesta durante lar

gos años. Pero, Santo Padre, fue precisamente la carta de apoyo y felicita

ción de V. S. dirigida al Padre Marcial Maciel Degollado, publicada el día 5 

de diciembre de 1994 en los siete diarios más influyentes de la Ciudad de 

México, avalada por Vuestra propia firma y por la reproducción muy visible 

del mismo escudo de armas pontificio, en la cual V. S. encomiaba al Padre 

como "guía eficaz de la juventud" y como quien "ha querido poner a Cristo 

( ... )como criterio, centro y modelo de toda su vida y labor sacerdotal...", 

la que nos movió a romper, finalmente, el pesado silencio y revelar la 

penosa verdad; pues nos indignó que un Vicario más de Cristo a lo largo de 

varias décadas pudiera seguir estando a tan grave extremo engañado. 

Y ahora nos ha movido a dirigiros esta carta abierta y también privada

mente por medio de Vuestro nuevo nuncio en México, monseñor Justo Mu

llor García, el hecho de conocerse públicamente el nombramiento vaticano, 

a pesar de todo, del padre Marcial Maciel Degollado como uno de los vein

tiún dignatarios encargados de organizar y dirigir el Sínodo de obispos de 

América, que está teniendo lugar en Roma, programado del 16 de este mes 

al12 de diciembre de este año, para considerar puntos de doctrina y praxis 

cristianas frente al próximo milenio. Nos parecería inconcebible, Santo 

Padre, que nuestras graves revelaciones y quejas no Os importaran absolu

tamente nada: porque siendo cierto que frente a la justicia de los Estados 

hay tiempos legales que prescriben para la manifestación de delitos come

tidos [La Jornada, México, 23-04-97], es por eso precisamente ante una 

Iglesia perenne, a la que queremos seguir creyendo poseedora de valores 

permanentes como Institución, y siendo Ella directamente la principal 
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agraviada en su cuerpo moral a través de nosotros, ante la que de nuevo in

sistimos en exponer privada y públicamente nuestra indignación por tanta 

desatención y aun por el arrogante silencio, cuando no ofensas, de repre

sentantes importantes de su jerarquía ante tan grandes abusos e injusticia. 

La actitud de la jerarquía católica 

Si ha habido alguna conspiración, como han dicho, mintiendo de toda fal

sedad, ante notario público en documentos entregados a los abogados de 

Kirkland and Ellis tres incondicionales ex miembros, y, ante medios de co

municación, varios miembros de la Legión de Cristo bajo instrucciones de 

obediencia, Santo Padre, no ha sido de parte de nosotros, que consideramos 

nuestra acción como un dificil y arriesgado servicio a la Iglesia y a la socie

dad, sino de parte de personas mismas constituidas en autoridad dentro de 

la Legión de Cristo y de la misma Iglesia: se trata de una conspiración 

de silencio, de vergonzoso encubrimiento y de una nueva e injustísima vic

timización contra nosotros por parte de personas de la jerarquía católica 

romana, de funcionarios ya informados del Vaticano y de altos miembros 

de la Iglesia mexicana. Datos: después de que, en los días 14, 15, 16 y 17 de 

abril de este mismo año, aparecieron en el diario La Jornada más detalladas 

revelaciones sobre los mismos hechos tratados en la edición del diario nor

teamericano citado, el obispo "emérito" Genaro Alamilla, sin conocernos 

de nada, sin saber si decíamos la verdad o no y sin escucharnos, nos ofen

dió ante los medios públicos y descalificó, sin conocimiento alguno de 

causa, nuestros testimonios, llamándonos mentirosos y resentidos [La Jor

nada, 24-04-97]. 

El mismo arzobispo de la ciudad de México, monseñor Norberto Rivera 

Carrera, nos difamó públicamente, como consta en la edición de La Jorna

da [ 12-05-97] al insultarnos a nosotros y al periodista Salvador Guerrero 

Chiprés, autor de la serie de los cuatro artículos sobre el tema, conminán

dolo con estas palabras: "tú nos debes platicar cuánto te pagaron ... " (se hi

zo grabación electrónica). Siendo mexicanos casi todos los ex legionarios 

que hicimos las revelaciones y siendo monseñor Norberto Rivera Carrera 

el pastor eclesial correspondiente más inmediato a la mayor parte próxima 

de nosotros, jamás nos convocó para poder conocer de nosotros mismos 

nuestra versión completa de los hechos manifestados y cuestionarla bajo 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 347 

cualquier procedimiento jurídico: canónico o, si procediera, del derecho 

positivo correspondiente. No. Simplemente y faltando a una de sus funcio

nes de epískopos o supervisor (pues si el padre Maciel Degollado no depen

de de él, varios de nosotros, como fieles, sí), prefirió ofendemos ante cáma

ras y grabadoras y tomar partido incondicional por la parte poderosa, a la 

que nosotros señalamos como victimaria de nuestros cuerpos y de nuestras 

almas, antaño, y, ahora, de nuestro nombre y prestigio de hombres de bien. 

Si el haber comunicado nosotros a los medios, y no a él, arzobispo de la 

Ciudad de México, los hechos impugnatorios fuese la razón de su desaten

ción, podría haberlo así manifestado; pero no fue el modo sino el contenido 

de nuestras palabras lo que, sin investigación alguna, descalificó en todo 

momento. Y no nos dirigimos a él porque dicasterios eclesiásticos vatica

nos superiores, directamente responsables del seguimiento de tales casos, 

tampoco han contestado nunca desde 1978 y 1989 a los testimonios, ofi

cialmente protocolizados, de dos de nosotros abajo firmantes. 

Juramento 

Así pues, todos nosotros, católicos creyentes, los abajo firmantes, sin razón 

alguna de frustración en nuestros trabajos y esfuerzos personales, comple

tamente libres de cualquier deseo de venganza por las ofensas corporales y 

espirituales antaño u hoy sufridas por nosotros de parte del padre Marcial 

Maciel Degollado, sin interés de medro de cualquier naturaleza, sin coac

ción alguna de nadie ni de ningún grupo de cualquier tipo de poder, mas 

conscientes de nuestra difícil pero ya impostergable obligación ante la 

Iglesia y la Sociedad, juramos solemnemente delante de Dios que nos ha 

de juzgar, delante de Vos, que tenéis también la gravísima responsabilidad 

de sopesar y conocer profundamente a los hombres que proponéis como 

guías y modelos de vida, delante de la Iglesia Católica entera de la Ciudad 

de Dios y, mientras, en la Ciudad del Hombre, y delante de toda autoridad 

divina y humana, religiosa y civil, que puede y debe, si quiere, sometemos 

a duros y exhaustivos interrogatorios, juramos -repetimos- que en nues

tras actuales declaraciones y revelaciones habladas y en nuestros testimo

nios individuales recientemente escritos acerca de la conducta inmoral del 

padre Marcial Maciel Degollado hemos dicho solamente la verdad. Y, bajo 

deber de conciencia eclesial y social, por lo que durante tantos años tan 
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cercanamente presenciamos y tan personalmente experimentamos, y con

tradiciendo, muy a doloroso pesar nuestro, las palabras Vuestras acerca de 

la ejemplaridad moral del padre Marcial Maciel Degollado expresadas en 

Vuestra carta del 5 de diciembre de 1994, citada al inicio del presente docu

mento, afirmamos virilmente, apoyados en la inequívoca doctrina del Evan

gelio de Cristo y en la tradición cristiana, que sería espiritual, psíquica y 

éticamente funesto en sumo grado para cualquier alma conducir su vida 

privada siguiendo el patrón de conducta íntima del padre Marcial Maciel 

Degollado con respecto al sexo, al placer del narcótico y a su negativa acti

tud ante la verdad y ante otros valores espirituales y humanos. Juramos esto 

por Cristo, por el ejemplo de los hombres dignos que en cualquier lugar y 

época del mundo han sufrido por defender la verdad, por la memoria de la 

engañada ilusión religiosa de nuestros padres, por el dolor del daño psíquico 

y moral de muchos de nuestros antiguos compañeros, por el deseo de una 

sociedad menos complaciente, más valiente e inquisitiva, por la esperanza 

de una juventud más crítica, por la necesidad de un gobierno civil más 

atento y supervisor, por el anhelo de una Iglesia justa, honesta y limpia. 

Entendiendo cuán: dificil será para Vos, Santo Padre, comprendemos 

mientras no se lleve a cabo la necesaria investigación y un juicio canónico, 

rogamos al Señor por Vuestra luz, salud, bienestar y paz. Y os expresamos 

que deseamos permanecer unidos a Vos, con nuestra esperanza puesta en 

el esplendor de la verdad y en el triunfo de la justicia. 

Estados Unidos de Norteamérica/México, Mes de noviembre de 1997. 

Responsables de la publicación: 

Félix Alarcón Hoyos, 

José de J. Barba Martín 

Saúl Barrales Arellano 

Alejandro Espinosa Alcalá 

Arturo Jurado Guzmán 

Fernando Pérez Olvera 

José Antonio Pérez Olvera 

Juan José Vaca Rodríguez 

Dirección para Vuestra respuesta, que rogamos 

Nunciatura Apostólica de México, Juan Pablo 11 # 118, 

México D. F., 01020 + 
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Un rito marginal: la santa muerte (2006) 

Sin duda, la tolerancia religiosa establecida en México en el 

siglo XIX y el reconocimiento oficial de las organizaciones eclesiásticas 

han propiciado que los ciudadanos, de forma libre, ejerzan 

su derecho a profesar la religión que mejor les acomode. Asimismo, 

han surgido ritos marginales, algunos más permanentes que otros, 

uno de ellos es el de la santa muerte. 

Fuente: Altares, ofrendas, oraciones y rituales a la Santa Muerte, 

2a. ed., México, Ediciones Viman, 2007, p. 13 a 17. 

ALTARES: COLORES, ELEMENTOS Y M ATERIALES 

La Santísima Muerte, por lo general, siempre se representa mediante una 

imagen de esqueleto humano o por un cráneo humano. No obstante, La 

Blanquita tiene símbolos muy relacionados a ella, como pueden ser: la 

guadaña, la balanza o el mundo en sus manos. Podemos encontrarla senta

da, de pie o llevando en brazos un cuerpo; y en ocasiones, con sus brazos 

abiertos, como esperando recibir a sus devotos. 

Para colocar un altar dedicado a la Santísima Muerte, debes estar plena

mente convencido de ello y manifestarle suficiente fe, pues de lo contrario, 

en lugar de recibir ayuda, pueden empeorar las cosas. Ella no es mala o se 

encuentra relacionada a fuerzas oscuras que te dañen, pero sí es muy pode

rosa y no quiere que jueguen con ella. 

Si de verdad quieres recibir ayuda y auxilio de esta imagen, te aconseja

rnos seguir los siguientes pasos para instalar un altar en tu hogar u oficina. 

El primer paso es tener mucha fe y estar plenamente convencido de que 

la imagen te va a servir. No trates de "esconderla" o cambiarla de lugar 

cuando alguien te visite para evitar burlas o reclamos. Si así lo haces, los 

resultados serán nulos o, inclusive, adversos. 

Hecho esto, deberás elegir una imagen que "te diga algo", una imagen 

especial que en verdad te lleve a colocarla en un altar. De todos es sabido 

que la fe y devoción depositada en cualquier objeto, sin importar su tamaño 

o material, es la clave del éxito. Es por ello que no importa si la imagen que 

deseas es de barro, plata u oro macizo; así como tampoco que sea de 20 cen-
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tímetros o de 3 metros de altura. Tus posibilidades económicas, así como la 

conexión que haya entre la imagen y tú, dictarán cuál es la que te conviene. 

El lugar ideal para cualquier altar -no sólo el de la Santa Muerte- de

be estar ventilado y lejos de los ojos curiosos o malintencionados. El lugar 

que elijas en tu casa u oficina debe ser fijo y colocado a la altura de tu men

tón o más arriba. Es importante que la imagen jamás toque el suelo, pues 

podrá tomarse como una enorme falta de respeto. 

La base del altar puede ser de cualquier material: madera, piedra, metal 

o cristal. Por seguridad tuya y de la imagen, debe estar perfectamente

afianzada a la pared. Ten mucho cuidado en este punto y recuerda que en el 

. altar no sólo estará la imagen sino que también habrá veladoras y objetos 

necesarios para los "trabajos".

Una vez que ya tengamos todo lo anterior, debemos "limpiar y consagrar" 

la imagen de la Santa Muerte. Para lograrlo, primero toma un paño (nuevo 

y exclusivo de tu imagen), rocíalo con agua hervida sin mojarlo completa

mente, y limpia con él toda la imagen. Hecho esto, lleva la imagen a su altar 

y prende una veladora blanca, dejándola ahí hasta que se consuma. 

Una vez que termine la primera veladora, debes encender una segunda 

y encenderla durante toda una semana para ver si a tu imagen le agrada el 

lugar donde colocaste su altar. 

Si en el transcurso de la primera semana no hay sueños extraños o 

acontecimientos fuera de lo normal, tu imagen está más que complacida 

con el altar que colocaste. Si no es así, ubícala en otro lugar e inicia de 

nuevo todos los pasos. 

Es muy importante que informes a las personas que cohabitan o trabajan 

contigo que el altar merece respeto por parte de todos. Si ellos llegan y sa

ludan respetuosamente a la imagen, ella también les ayudará; pero si algu

no de ellos no cree en ella o no está interesado en sus servicios, lo mejor 

que debe hacer es ignorar que existe y no manifestarse contra ella. 

Los colores en la imagen que desees de la Santa Muerte pueden variar 

de acuerdo a la ayuda que necesites. Por ejemplo: 

- La Santísima Muerte de color blanco manifiesta la purificación total

del lugar donde se encuentre. Asimismo, elimina cualquier energía negati

va, sobre todo la que hay en hogares donde encuentre envidias, peleas y 
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rencillas entre los habitantes de la misma. Si llegas a verla, seguramente 

falta en tu casa la armonía y el equilibrio. 

-La Santísima Muerte vestida de rojo se relaciona con la pasión y el

amor. En la magia blanca siempre se ha utilizado este color para el amor, 

así que si en tu hogar hay problemas con tu pareja, deseas estabilidad emo

cional en los asuntos del corazón o deseas atraer a la media naranja que 

aún no llega, coloca una Santa Muerte vestida rojo. 

-La Santísima Muerte color hueso y natural se recomienda para que 

en los hogares o negocio haya paz, armonía y éxito. No es raro que los he

chiceros y la gente que trabaja con la Santa Muerte manifiesta su preferen

cia por las imágenes de color. 

-La Santísima Muerte de color azul te ayudará en todo lo relacionado

al plano profesional. Si el jefe o los compañeros de trabajo no dejan de 

molestarte y hacerte la vida "de cuadritos", este color ayudará a que se ol

viden de molestarte. 

- La Santísima Muerte color dorado es ideal para lograr el poder eco

nómico, el éxito en cualquier negocio y la atracción del dinero. La Santa 

Muerte ataviada con ropajes dorados es ideal para negocios, industrias, 

proyectos, tiendas, etcétera. 

-La Santísima Muerte color amarillo te ayudará a solucionar de ma

nera rápida cualquier problema menor. Este color te iluminará y te abrirá 

las puertas a soluciones que muchas veces no logramos ver por sentimos 

"ahogados" por los problemas. 

-La Santísima Muerte color ámbar traslúcida es ideal para ser coloca

da en centros de rehabilitación u hospitales, que ayuden a gente con pro

blemas de drogadicción o alcoholismo. Asimismo, cualquier persona que 

padezca de cualquier enfermedad, puede verse beneficiado por la imagen 

de este color. 

-La Santísima Muerte color verde es ideal para cualquier asunto rela

cionado a las leyes y justicia. Por ello, no es extraño ver imágenes de este 

color en despachos y bufetes jurídicos. 

-La Santísima Muerte color café es ideal para salir avante de cualquier 

problema que se nos presente cada día. Si deseas estar protegido contra 

cualquier mal que la vida te ponga a diario, echa mano de este color. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



352 Historia documental de México 3 

- La Santísima Muerte de color negro representa protección total.
Cualquier imagen de este tono debe ser venerada por gente experta y con 

conocimientos en magia, pues en esta imagen se representa la dualidad del 
bien y el mal. (Te recomendamos ampliamente informarte más acerca de 

esta imagen antes de usarla o llamarla.) 

- La Santísima Muerte color morado es ideal para "despertar" o "re

forzar" tus cualidades psíquicas. Asimismo, ayuda en el desarrollo espiri

tual y para abrir caminos al plano de los seres desencarnados. Su uso tam

bién debe ser llevado a cabo por personas ya iniciadas y con experiencia. 

NOTA: Es importante hacer la aclaración de que no es necesario comprar 

una imagen de cada color y que cada una tenga un altar. Recuerda que los 
colores pueden variar en cuanto a vestimentas, accesorios y veladoras. + 

[41 Intolerancia religiosa en Chiapas (2010) 

Chiapas es el estado mexicano con un menor porcentaje 

de católicos en su población. Grupos evangélicos han tenido 

grandes avances en esa región, lo mismo que -todavía 

con poca presencia- el islam. Sin embargo, la intolerancia sigue 

siendo una constante, que se complica con la pobreza 

de las comunidades y con intereses políticos. 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp. 

RECOMENDACIÓN No. 71/2010 

SOBRE EL CASO DE INTOLERANCIA RELIGIOSA EN EL EJIDO 

LOS LLANOS, SAN CRIST ÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 

México, D. F., a 30 de noviembre de 201 O 

LIC. JUAN J OSÉ SABINES GUERRERO 

GOBERNADOR CONST ITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DIPUTADO JUAN J ESÚS AQUINO CALVO 
P RESIDENTE DE LA MESA DIRECTI VA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS 
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MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

Distinguidos señores: 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo segundo, 6, fracciones II y III, 

15, fracción VII; 24, fracciones II y IV, 42, 44, 46 y 51 de la Ley de la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos, así como 128, 129, 130, 131, 
132, 133 y 136 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente CNDH/5/20101778/Q, relacionados con el ca
so de intolerancia religiosa en el ejido Los Llanos, municipio de San Cris
tóbal de las Casas, Chiapas. 

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 
en los hechos materia de esta recomendación, a fin de evitar que su nombre 
y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 147 de su Reglamento In
terno. La información se pondrá en conocimiento de las autoridades reco
mendadas, a través de un listado adjunto en que se describe el significado 
de las claves utilizadas y tendrán el compromiso de dictar las medidas de 
protección de los datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

l. HECHOS
El27 de enero de 2010, se recibió en esta Comisión Nacional la queja pre
sentada por Ql, Q2 y Q3, en la que se hace valer que el 29 de abril de 
2009, en el Ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, se celebró el primer aniversario religioso evangélico de la agru
pación "Alas de Águila", con la asistencia de 65 personas y que, en forma
sorpresiva, un grupo de personas dirigidos por CO 1 y AR2, ingresaron al

templo y golpearon al pastor V l .
Que el 28 de mayo de 2009, en una asamblea, los miembros del ejido 

decidieron que se destruyera el templo evangélico, lo que hicieron ese mis
mo día, además de causar daños a las parcelas de los agraviados, por lo 
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que, en varias ocasiones, solicitaron la intervención de AR1, instancia que 
ignoró la problemática existente en el ejido. 

Que el 24 de septiembre de 2009, los ejidatarios de la localidad enviaron 
un documento al Gobernador del estado de Chiapas, a través del cual se da 

"un ultimátum a los evangélicos para que abandonaran la comunidad", de 

lo que se advierte, que en caso de no hacerlo en el plazo comprendido del 
4 al 11 de octubre de 2009, "iban a utilizar la fuerza ma yor"; que el 13 de 

enero de 201 O informaron a la comunidad evangélica que ya no podían 

asistir a las asambleas, les prohibieron cortar leña y sembrar sus milpas, 
además de destruir 13 casas y que en estos hechos participó AR3 y fueron 

afectadas 30 personas. 
Que, por lo anterior, los agraviados acordaron iniciar un plantón afuera 

de las instalaciones del Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas y presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Chiapas, por lo que se iniciaron las ave

riguaciones previas APl ,  AP2 y AP3. 
En tal virtud, se dio inicio al expediente CNDH/5/2010/778/Q y se so

licitó información a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno y Procura
duría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJEC), así como al Ayun
tamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, en esa entidad 

federativa, como autoridades responsables, la que se recibió en su oportu

nidad y es valorada en el apartado de observaciones, con excepción de la 
relativa a la autoridad municipal. 

[ ... ] 

V RECOMENDACIONES 

A usted señor Gobernador Constitucional del estado de Chiapas: 

PRIMERA. Se tomen las medidas necesarias, con objeto de garantizar 
el retorno de los desplazados al ejido Los Llanos, municipio de San Cris

tóbal de las Casas, Chiapas, así como la pacífica convivencia, el respeto a 

su patrimonio y a profesar la religión que elijan, y se informe a esta Comi

sión Nacional sobre el resultado. 
SEGUNDA. Se brinde asistencia humanitaria a los agraviados que con

tinúan alojados en las instalaciones del templo evangélico "Alas de Águi

la", ubicado en San Cristóbal de las Casas, en esa entidad federativa, y se 
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remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

TERCERA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de 

que, en coordinación con la instancia municipal, se implementen las accio

nes tendentes a solucionar el conflicto religioso en el ejido Los Llanos, 

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y se informe a esta Co

misión Nacional sobre el resultado. 

CUARTA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que se disponga 

lo necesario para llevar a cabo cursos de capacitación para los servidores 

públicos del gobierno de Chiapas, respecto de las funciones que tienen en

comendadas en la legislación vigente, en materia de salvaguarda de los de

rechos a la libertad de creencia; y, realizado lo anterior, se dé cuenta a esta 

Comisión Nacional. 

QUIN TA. Se instruya, a quien corresponda, para que, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del 

estado de Chiapas, se implemente un programa para dar a conocer las 

leyes vigentes, el funcionamiento del sistema judicial, así como las instan

cias que lo integran, y la armonización de éstos con los usos y costumbres 

de las poblaciones indígenas y, realizado lo anterior, se informe a esta Co

misión Nacional. 

A usted Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de 

Chiapas: 

PRIMERA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, para que to

mando en consideración el contenido de la vista que formulará esta Comi

sión Nacional, se realicen las acciones necesarias para que se determine 

respecto del inicio del procedimiento que señala la Constitución Política 

del estado de Chiapas, contra ARl , a fin de determinar respecto de la res

ponsabilidad en que pudo haber incurrido con motivo de los hechos que 

han quedado evidenciados en esta recomendación, y se remitan a esta Co

misión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Se exhorte al Ayuntamiento Constitucional de San Cristó

bal de las Casas, Chiapás, a rendir los informes que la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos le solicite, a fin de cumplir con lo que se esta

blece en la ley de esta institución defensora de derechos humanos. 
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A ustedes miembros del Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas: 

PRIMERA. Se realicen las acciones urgentes, para que, en coordinación 
con el gobierno estatal, se resuelva el conflicto de intolerancia religiosa que 
se vive en el ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, garantizándose la convivencia pacífica de los pobladores y el res
peto a la libertad de creencia y culto, y se remitan a este organismo nacional 
las evidencias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Se sirvan girar sus instrucciones para que los servidores 
públicos de ese Ayuntamiento se abstengan de intervenir en hechos contra
rios a derecho, como ocurrió en el caso materia de esta recomendación, 
que tengan como finalidad coartar la libertad de creencia y culto de los po
bladores de esa demarcación, y se remitan a esta Comisión Nacional las 
constancias con que se acredite su cumplimiento. 

TERCERA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de 
que la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chia
pas, determine respecto de la responsabilidad de los funcionarios de ese 
Ayuntamiento Municipal que interviniq-on en el caso de intolerancia reli
giosa en el ejido Los Llanos, en esa demarcación, y se envíen a esta Comi
sión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

CUARTA. Se instru ya a quien corresponda, a efecto de que se disponga 
lo necesario para llevar a cabo cursos de capacitación para los servidores 
públicos de ese Municipio, respecto de las funciones que tienen encomen
dadas en la legislación vigente en materia de salvaguarda de los derechos a 
la libertad de creencia y culto; y, realizado lo anterior, se informe a esta 
Comisión Nacional. 

QUIN TA. Se efectúen las gestiones pertinentes para que se desarrolle, 
en coordinación con organismos gubernamentales de defensa de los dere
chos humanos, una campaña de difusión y divulgación de las garantías in
dividuales y de los derechos humanos, dirigida al personal del Ayunta

miento de San Cristóbal de las Casas, con objeto de concientizarlo sobre la 
importancia que reviste hacer valer y respetar estos derechos fundamenta
les; y, realizado lo anterior, se informé a esta Comisión Nacional. 

La presente recomendación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 

Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



 

Alfredo Ávila y Sergio Miranda Pacheco 

Tercera parte. Sociedad 

“Pueblos indígenas” 

p. 357-381 

Historia documental de México 
volumen III 
 
Miguel León-Portilla (edición) 

Cuarta edición corregida y aumentada 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2013 

632 p. 

Gráficas y cuadros 

(Documental, 4) 

ISBN obra completa: 978-607-02-4344-8 
ISBN volumen 3: 978-607-02-4346-2 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital
/libros/historia_documental/vol03.html 

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su 
dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito 
de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html


DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



358 Historia documental de México 3 

[MIGRACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO: 

ORIGEN, TIPO, DESTINOS Y ACTIVIDADES] 

[Origen de la migración} 

La migración indígena actual está ligada al proceso de industrialización 

seguido por México a partir de los años cuarenta y la rápida transformación 

de una economía agrícola hacia una urbana industrial. Este cambio provocó 

un descenso de las actividades agrícolas en las regiones indígenas, privile

giando el noroeste de M éxico, hacia donde se canalizaron importantes in

versiones de capital para el apoyo a la agricultura comercial (transporte, 

créditos, semillas mejoradas, fertilizantes, tractores). Esa región se convir

tió en polo de atracción de mano de obra indígena, sobre todo a partir de 

1980. Antes de esta fecha sólo algunos grupos tenían la tradición migrato

ria relacionada con cuestiones religiosas, como los mayas de Yucatán, que 

se dirigían a sus sitios sagrados ubicados en la península de Yucatán; los 

zapotecos y mixtecos de Oaxaca, dedicados al comercio en la región del 

istmo de Tehuantepec, práctica que forma parte de su tradición y experien

cia cotidianas; los purépechas de Michoacán, que a partir de 1940 empeza

ron a emigrar como braceros a los Estados Unidos de América. En la ac

tualidad, de los 56 grupos indígenas salen por lo menos uno o dos 

miembros de cada familia de manera temporal. 

Esta migración, que en un principio se caracterizó por el desplazamiento 

de hombres solos, con el tiempo se fue reforzando con la integración de 

hermanos, hijos y parientes hasta convertirse en una migración en "masa", 

con la incorporación de la mujer en dicho proceso como mano de obra 

para servicio doméstico. 

[Polos de expulsión y de atracción} 

Baja California 

Coahuila 

Chihuahua 

Distrito Federal 

Durango 

Estado de México 

Guanajuato 
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Michoacán 

Puebla 

Oaxaca 

Sinaloa 

Sonora 

Vera cruz 

Zacatecas 

Chihuahua, Chihuahua 

Ciudad de México 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

Guadalajara, Jalisco 

León, Guanajuato 

Matamoros, Tamaulipas 

Mérida, Yucatán 

Monterrey, Nuevo León 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Orizaba, Veracruz 

Puebla, Puebla 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Tampico, Tamaulipas 

Tijuana, Baja California 

Torreón, Durango 

Veracruz, Veracruz 
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Tomado de Instituto Nacional Indigenista (INI), La migración indígena 

en México, 1996.

Se ha detectado que la población indígena emigra a la mayoría de las 

ciudades que son centros de atracción para todos los mexicanos (véase 

cuadro "Polos de expulsión y de atracción"). Las ciudades donde se con

centra la mayor parte de la población emigrante indígena son: la ciudad de 

México, Guadalajara y Tijuana. + 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



360 Historia documental de México 3 

[21 Miguel León-Portilla: Autonomía y otras demandas indígenas (1996) 

La década de 1990, en especial desde el levantamiento 

neozapatista en Chiapas, puso en primer plano el problema de 

discriminación y marginación de las comunidades indígenas mexicanas 

y latinoamericanas en general. Muchas voces, especialmente las 

de los propios indígenas, se levantaron en torno a estos problemas. 

Miguel León-Portilla, uno de los más destacados historiadores 

mexicanos del siglo XX, se ha unido con autoridad a la demanda de 

respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Fuente: Miguel León-Portilla, Obras de Miguel León-Portilla. 

Tomo 1: Pueblos indígenas de México. Autonomía y diferencia cultural, 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Históricas/El Colegio Nacional, 2003. 

"2. Autonomía y otras demandas indígenas", p. 17-21. 

Original: La Jornada, 7 de julio, 1996. 

AUTONOMÍA Y OTRAS DEMANDAS INDÍGENAS 

Nunca como en los últimos años se han dejado sentir en el mundo fuerzas 

que parecen incontenibles y que tienden a difundir e imponer de forma 

global, valores, costumbres, sistemas económicos, formas de comunica

ción, tecnologías· y concepciones del mundo en las que se privilegia la ca

pacidad de enriquecimiento, el consumismo y el disfrute desmedido de 

cuanto da placer. De incontables maneras, como en incesante bombardeo, 

las fuerzas que llevan a englobar en este proceso a individuos, grupos so

ciales, pueblos, estados y naciones enteras, se presentan como algo que pa

rece imposible frenar. El proceso o procesos de globalización, hay que re

petirlo, son puestos en marcha por los países o el país más poderoso de la 

Tierra, en el que las corporaciones transnacionales tienen su sede principal 

y disponen de medios de comunicación masiva a escala mundial. 

No sólo los países menos desarrollados o más débiles en el contexto 

mundial son los que se ven así afectados. Incluso las naciones europeas es

tán hoy influidas por la escala de valores, sistemas económicos, técnicas, 

costumbres, modas, hábitos consumistas y otras muchas cosas más que se 
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generan en los Estados Unidos, país al cual su presidente ha calificado co
mo el único imprescindible en el mundo. Ahora bien, si esto ocurre con 
naciones enteras, ¿qué podrá decirse de los pueblos indígenas por tanto 
tiempo marginados y a todas luces débiles y desposeídos? Esta misma pre
gunta vale no sólo para los pueblos indígenas de México y del continente 
americano, sino para otros muchos de Asia, África y Oceanía. ¿Es su des
tino verse englobados por los procesos que he tratado de describir? 

Ahora bien, en contraposición con lo que pueden traer consigo las que 
parecen fuerzas incontenibles de globalización, está el hecho de que en no 
pocos lugares de la Tierra los descendientes de los pueblos originarios se 
muestran decididos a preservar sus identidades. Luchan ellos por que se re
conozcan jurídicamente su autonomía, sus territorios, el ejercicio de su pro
pio derecho y la vigencia y cultivo de sus lenguas. Buscan, en suma, hacerse 
presentes y actuantes, con sus identidades, en la vida de sus correspondien
tes países. Esto, que puede sonar paradójico como contrapunto en un mundo 
globalizante, es realidad que aflora vigorosa. En el caso de México, desde 
varios años antes de que se hicieran oír las demandas de que han sido voce
ros quienes encabezan el movimiento zapatista que surgió en Chiapas el 1°. 

de enero de 1994, había habido ya reuniones y aun congresos de pueblos 
indígenas en los que éstos libremente discutieron la problemática por cuya 
solución se manifiestan dispuestos a luchar. 

El primer Congreso Nacional de Indígenas 

Recordaré la celebración en Pátzcuaro, en 1975, del Primer Congreso Na
cional de Indígenas promovido por ellos y al que concurrieron represen
tantes de más de setenta grupos. Citaré una importante conclusión a que 
llegaron en dicho Congreso: 

Nosotros --expresaron los signatarios indígenas- tenemos nues
tras costumbres, los gobiernos tradicionales con mayordomos y jue
ces, o el tequio [tipo de trabajo comunal] y la faena que son institu
ciones, así como la sociedad mestiza tiene la suya como el PRI. .. 

En la Carta o declaración que todos suscribieron quedaron incluidas es
pecíficamente varias importantes demandas: 
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que se reconozcan oficialmente, cuando menos a nivel estatal, las 

lenguas indígenas existentes en el país; que se incluya a indígenas 

en las legislaturas y en las directivas de organismos que se relacionan 

con planes de desarrollo o explotación de recursos de las regiones 

indígenas [ ... ] 

Lugar especial ocupó también la demanda de autonomía y lo relativo a la 

propiedad comunal de la tierra, sin que dejara de mencionarse el derecho 

que debe amparar a sus territorios ancestrales. Quienes expusieron esto, 

insistieron en la necesidad de ser reconocidos como pueblos, tal como ha

bría de declararse más tarde en el Convenio 169 de la Organización Inter

nacional del Trabajo. 

Necesidad de responder a las demandas 

¿De qué forma habrán de ser oídas y respondidas las demandas que formu

lan actualmente los pueblos originarios de México? ¿Será posible encontrar 

respuestas iguales para todos los casos? Atenderé a la demanda de autono

mía. Es evidente que hay numerosos pueblos indígenas que de hecho ejer

cen actualmente autonomía en el ámbito de sus propias comunidades. Co

mo ejemplos están los yaquis, mayos, tarahumaras, tepehuanes, coras y 

huicholes, así como los tzotziles, tzeltales, tojolabales y otros, entre ellos 

algunos pueblos nahuas, otomíes, tlapanecos, mixtecos, zapotecos, chi

nantecos, mazatecos, huaves, mixes, triques y otros. Mantienen ellos for

mas de gobierno tradicionales. Preservan sus usos y costumbres, ejercen 

sus propias formas de derecho. 

La cuestión es que esa autonomía no está reconocida en la legislación 

mexicana. Tal vacío tiene por consecuencia que se obligue a dichos pueblos 

a tener que adaptarse, a veces artificialmente, a formas de gobierno distin

tas, como las de la organización municipal de corte europeo. ¿No es acaso 

posible que la autonomía, que de hecho han tenido y tienen muchos pue

blos originarios en cuanto a su vida interna, sea reconocida en los ordena

mientos legales? Partiendo de lo que ya existe, no sería posible que en 

aquellos municipios que se gobiernan internamente por sus propios conse

jos de ancianos, sus autoridades, con sus sistemas de cargos, de impartición 

interna de justicia, de tenencia de la tierra en forma comunal, se instaure, 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 363 

formalmente reconocida, la autonomía en el correspondiente ámbito juris
diccional. El funcionamiento de los que pasarían a ·convertirse en munici
pios indígenas autónomos quedaría normado con arreglo a sus tradiciones 
culturales en materia política, social, económica, religiosa, las que hasta 
hoy de hecho mantienen su vigencia. 

Desde luego existen formas de estructura y tradiciones diferentes dentro 
de los distintos pueblos indígenas. Aquellos que tienen afinidad entre sí y 
que viven en municipios contiguos, podrán integrar un conjunto de entida
des municipales indígenas autónomas, que darían lugar, en el territorio que 
ocupan, a las que cabrá llamar regiones indígenas autónomas. En ellas, ade
más de ejercer su gobierno autónomo, sus moradores como se ha propuesto 
en algunos foros con participación de indígenas podrán aplicar sus sistemas 
normativos, elegir a sus autoridades y a sus representantes en varios niveles, 
incluyendo los de diputados estatales, federales y otros. Dichas entidades 
autónomas deberán tener además acceso al disfrute de los recursos naturales 
de sus tierras y territorios, así como de preservar y cultivar sus lenguas a 
partir de una educación bilingüe y bicultural. Para lograr esto se requerirá 
que dispongan de recursos económicos incluyendo, si es necesario, créditos 
y subsidios para lograr su desarrollo equitativo y sustentable. 

El reconocimiento constitucional de la autonomía y de cuanto se deriva 
de ella, no implica inventar algo nuevo sino convalidar jurídicamente lo 
que de hecho existe desde hace siglos, en muchos lugares, sólo que hasta 
ahora de manera precaria y desprotegida a la luz del derecho. Es, por tanto, 
posible y necesario dar entrada a estos reconocimientos jurídicos a nivel 
de la Constitución de la República y de las leyes derivadas de ella. Éstas 
habrán de estipular qué requisitos deberán llenar los diversos pueblos ori
ginarios para que se reconozca su autonomía y cuánto de ella se deriva. 
Debe notarse además que se requerirán ordenamientos en razón de las dife
rencias de situación y cultura de los diversos pueblos indígenas. Ello co
rresponderá establecerlo a las constituciones y otras leyes propias de cada 
entidad federativa. 

Requerimiento impostergable es hacer justicia a los descendientes de 
los pueblos originarios que, desde que se inició la invasión europea, han si
do objeto de numerosos intentos de globalización en los que se les ha que
rido privar de mucho de lo que les pertenece, en primer término sus dere-
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chos humanos. Los pueblos indígenas, lejos de pretender cualquier forma 

de separatismo, se reconocen, en nuestro caso, como integrantes de la na

ción mexicana, respetan símbolos y cumplen con sus obligaciones de ciu

dadanos, como pueden comprobarlo quienes de un modo o de otro los fre

cuentan. Tampoco pretenden ellos establecer diversas naciones dentro de 

la realidad del Estado que es México. Lo que buscan los indígenas es la re

cuperación y reconocimiento en el ámbito de lo jurídico, de su personali

dad como pueblos con culturas y lenguas diferentes y con los derechos y 

atributos que de ello se siguen, imprescriptibles e irrenunciables. No es 

ésta una cuestión de palabras. Recuperar todo ello les dará base firme para 

hacerse dueños de su propio destino. Hará que su prolongada ·e inicua ex

clusión de la vida y asimismo del destino nacionales termine para siempre. 

Recuperarán, en suma, el derecho de que su palabra, sus demandas y pro

puestas, sean escuchadas en un México que no podrá ya concebirse sin la 

presencia y actuación de los pueblos originarios. 

Riqueza·de México y reconciliación consigo mismo 

El país se enriquecerá propiciando el florecimiento de su propia pluralidad 

cultural y lingüística. Ello no será obstáculo para que el castellano, que es 

habla común en México y de cientos de millones de mujeres y hombres en 

América Latina y España, se fortalezca como linguafranca que hace posi

ble la comunicación entre los diferentes pueblos originarios y obviamente 

también la de éstos con los no-indígenas. 

En el autorreconocimiento de su pluralidad cultural y lingüística, México 

encontrará un manantial de recursos -otras formas de concebir el mundo y 

de actuar sabiamente en él- antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar 

mejor su proyecto como nación y hacer frente a los embates procedentes 

del exterior, dirigidos a imponer la más globalizante de todas las globaliza

ciones que hasta ahora se han visto. Nuestro país se reconciliará a la postre 

consigo mismo al asumirse como lo que realmente es, integrado por mujeres 

y hombres de distintas lenguas y culturas, y sustentado en la que es su raíz 

más honda: el legado de los pueblos originarios, con la presencia enrique

cedora de sus descendientes, los indígenas contemporáneos, reconocidos 

ya para siempre sus derechos en todos los contextos de la vida nacional. + 
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"Nunca más un México sin nosotros" (1996) 

Cabe destacar que han sido los pueblos indígenas los que han 

encabezado los movimientos a favor del reconocimiento de sus derechos 

y de que México no es lo que es sin su participación. Los congresos 

nacionales indígenas son una buena muestra de lo dicho. 

Fuente: Congreso Nacional Indigenista, Nunca más un México 

sin nosotros, Ciudad de México, 11 de octubre de 1996. 

Congreso Nacional Indígena 
Resolutivos del Congreso Nacional Indígena 
8 al 11 de octubre de 1996 

DECLARACIÓN "NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS" 
Los representantes de pueblos y organismos indígenas reunidos en el Con
greso Nacional Indígena del 8 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de 

México proclamamos solemnemente la siguiente declaración: 
CONSIDERANDO la historia de explotación y discriminación que por 

504 años hemos sufrido los pueblos indios, a lo largo de los cuales se ha 

desconocido nuestra capacidad de conducir nuestro destino. 

REAFIRMANDO la continua resistencia indígena que en los últimos 
veinte años se ha manifestado en el auge de sus movimientos para respon
der con vigor a esas condiciones y a los múltiples intentos de cooptación 
gubernamental. 

OBSERVANDO que mientras algunos sectores de la sociedad ofrecen 
creciente solidaridad a esos movimientos, otros sectores siguen mante
niendo actitudes de discriminación y exclusión. 

DENUNCIANDO que la respuesta del gobierno a nuestra legítima mo
vilización ha sido la militarización de casi todas las regiones indígenas y 
rurales del país, la persecución de organizaciones y dirigentes, el engaño, 
la mentira y la amenaza prepotente. 

DECLARAMOS: 
Que honramos hoy, como siempre, a quienes nos hicieron pueblos y nos 

han permitido mantener contra todo y contra todos, nuestra Libre Determi-
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nación. Que honramos a quienes nos enseñaron a seguir siendo lo que so

mos y a mantener la esperanza de la libertad. 

Que en su nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y 

hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se nutrió de nues

tras culturas, que venimos a hacer, junto con ellos, una Patria Nueva. Esa patria 

que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros. 

Que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos 

a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas 

de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al 

reconocernos, reconocen su propia raíz. 

Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla defenderemos la 

de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades 

que quieren también, como nosotros, la libertad de decidir su propio desti

no, y con ellos haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El 

país que un pequeño grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia, la mi

seria y la violencia. 

Que por todo esto 

EXIGIMOS: 

PRIMERO: el reconocimiento jurídico constitucional de nuestra exis

tencia plena como pueblos y de nuestro inalienable derecho a la libre de

terminación expresado en la autonomía en el marco del Estado Mexicano. 

SEGUNDO: el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y 

tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde 

reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos. 

TERCERO: el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indíge

nas en la construcción de un régimen jurídicamente pluralista que armonice 

las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social que 

conforman la sociedad mexicana. 

CUARTO: el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capaci

dad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la de

mocracia se expresan como poder del pueblo. 

QUINTO: en general, el reconocimiento de todos nuestros derechos so

ciales, políticos y culturales para la afirmación, florecimiento y perduración 

de nuestras comunidades y pueblos. 
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SEXTO: el cumplimiento inmediato y completo de los Acuerdos de la 
Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena del Diálogo de San Andrés Sa
kamch'en de los Pobres, Chiapas, que constituye un primer paso ya con
quistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso 
y la inmediata constitución de la Comisión de Verificación y Seguimiento. 

SÉPTIMO: la desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese 

al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, 

la liberación de los presos políticos y de los indígenas injustamente deteni

gos, y en particular, de los presuntos zapatistas presos. 

PROPONEMOS: 
I: Participar en la construcción de un nuevo pacto social que se base en 

el reconocimiento de nuestra pluralidad, la diversidad de nuestras culturas 
y la riqueza de nuestras diferencias. 

11: Avanzar hacia una nueva Constitución que con la efectiva participa
ción de todos y todas recoja un proyecto incluyente y plural. 

III: Realizar las reformas de la Constitución, las leyes y las instituciones 
existentes, a fin de crear los espacios políticos que encaucen nuestra tran
sición a la democracia y estimulen un auténtico diálogo nacional hasta lle
gar a un Congreso Constituyente efectivamente democrático. 

IV: Guiar nuestra lucha por una voluntad continua e incansable de trans
formarnos pacíficamente y conquistar día tras día una paz con justicia y 
dignidad; una paz con democracia y libertad. 

V: Intensificar la lucha por la satisfacción de nuestras demandas pen
dientes, en particular, para el reconocimiento de los niveles regionales de 
autonomía, las reformas al artículo 27 que garanticen el respeto a la tierra 
y territorio de los pueblos indígenas, y el reconocimiento del pluralismo 
jurídico, entre otras. 

Para alcanzar estos grandes objetivos, llamamos a todos nuestros her
manos y hermanas indígenas, a todos los pueblos, comunidades y organi
zaciones, a todo el movimiento indígena nacional, a mantener unidos nues
tros corazones para fortalecer la unidad del movimiento indígena nacional 
y nutrir así de esperanza nuestra lucha y de paz nuestro futuro. Desarrolla
remos un programa de lucha, de unidad, de resistencia, de reconstrucción, 
de transformación de nuestra sociedad. Asimismo, hacemos un llamado 
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fraternal a un Gran Diálogo con la Sociedad Civil para buscar juntos la 
transformación de México hacia una sociedad más justa, humana y demo

crática. Hoy decimos: 
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS. 

NUNCA MÁS UN INDIO CONTRA SU HERMANO. 

NUNCA MÁS UN PUEBLO SIN ESPERANZA. 
PROCLAMADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL 11 DE OCTUBRE DE 1996. + 

[4] Acuerdos de San Andrés (1996)

Uno de los resultados de los procesos de negociación 

entre el Estado federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

fueron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Sin embargo, 

ni la propia Comisión del Congreso de la Unión, que firmó los 

acuerdos con los representantes neozapatistas, ni el presidente 

Ernesto Zedilla los cumplieron. 

Fuente: Los Acuerdos de San Andrés, 

edición bilingüe español-tseltal, México, Gobierno del Estado 

de Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 

2003, p. 76 a 79. 

V. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Es

tado tiene como punto de partida necesario la edificación de un nuevo mar

co jurídico nacional y en las entidades federativas. Las reformas constitu

cionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas deben 

realizarse con un espíritu legislativo creador, que forje nuevas políticas y

otorgue soluciones reales a los problemas sociales de los mismos. Por ello, 

proponemos que estas reformas deberán contener, entre otros, los siguien
tes aspectos generales:

a) Legislar sobre la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas 

para incluir el reconocimiento de las comunidades como entidades de de

recho público; el derecho de asociarse libremente en municipios con po

blación mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios muni-
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cipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indí

genas. 

b) Legislar para que se "garantice la protección a la integridad de las 

tierras de los grupos indígenas", tomando en consideración las especifici

dades de los pueblos indígenas y las comunidades, en el concepto de inte

gridad territorial contenido en el Convenio 169 de la OIT, así como el esta

blecimiento de procedimientos y mecanismos para la regularización de las 

formas de la propiedad indígena y de fomento de la cohesión cultural. 

e) En materia de recursos naturales, reglamentar un orden de preferencia 

que privilegie a las comunidades indígenas en el otorgamiento de conce

siones para obtener los beneficios de la explotación y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

d) Legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a

tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el 

Congreso de la Unión y en los congresos locales, incorporando nuevos cri

terios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a 

las comunidades y pueblos indígenas, y permitan la celebración de elec

ciones conforme a la legislación de la materia. 

e) Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir a sus

autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo con sus propias normas en el 

interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando la participación de las 

mujeres en condiciones de equidad. 

f) En el contenido de la legislación, tomar en consideración la pluricul

turalidad de la Nación Mexicana que refleje el diálogo intercultural con 

normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas norma

tivos internos de los pueblos indígenas. 

g) En la Carta Magna, asegurar la obligación de no discriminar por ori

gen racial o étnico, lengua, sexo, creencia o condición social, posibilitando 

con ello la tipificación de la discriminación como delito. 

Deberá también asegurarse el derecho de los pueblos indígenas a la 

protección de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plan

tas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual. 

h) Legislar para que no se ejerza ninguna forma de coacción en contra 

de las garantías individuales y los derechos y libertades específicas de los 

pueblos indígenas. 
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i) Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas al libre ejercicio 

y desarrollo de sus culturas y su acceso a los medios de comunicación. + 

[51 Reforma constitucional (2001) 

En 2001, una reforma constitucional reconoció 

que la nación mexicana es pluricultural, de modo que se 

reconocen los derechos de los pueblos originarios 

en el marco de las garantías constitucionales. 

Fuente: http://sic.eonaculta.gob.mx/documentos/851.pdf. 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al artículo 1 o., se reforma el artículo 2o., se de

roga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al 

artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexica

nos, a sus habitantes sabed: 
Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se 

ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL AR
TÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS 

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA 

MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECRETA: 

SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SE
GUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO lo., SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2o., SE DEROGA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
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4o.; Y SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 Y UN ÚL
TIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al ar
tículo l o.; se reforma en su integridad el artículo 2o. y se deroga el párrafo 
primero del artículo 4o.; se adicionan: un sexto párrafo al artículo 18, un 
último párrafo a la fracción tercera del artículo 115, todos de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuatro Transito
rios, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1 o. 
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspen
derse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los es-

clavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na
cional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el es
tado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

ARTÍCULO 2o. 
La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indí
genas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que for
men una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y 
que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las cons

tituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos an

teriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento fisico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y

las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a 

la autonomía para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural. 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solu

ción de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales 

de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 

La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jue

ces o tribunales correspondientes. 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de 

las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco 

que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los

elementos que constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tie

rras en los términos establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y

tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la 

materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes 

de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 

los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes 

ante los ayuntamientos. 
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán 

y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de forta

lecer la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garanti

zar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean 

parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus cos

tumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 

Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asis

tidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 

y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán 

las características de libre determinación y autonomía que mejor expre

sen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada en

tidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igual

dad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica dis

criminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas ne

cesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comuni

dades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

l. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el pro

pósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de 

vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órde

nes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autorida

des municipales determinarán equitativamente las asignaciones presu

puestales que las comunidades administrarán directamente para fines 

específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo 

la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media su

perior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 
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indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educati

vos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 

pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las co

munidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diver

sas culturas existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debida

mente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indí

genas mediante programas de alimentación, en especial para la pobla

ción infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faci

liten el acceso a:l financiamiento público y privado para la construcción 

y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servi

cios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 

el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su partici

pación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de 

las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de co

municación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 

pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y admi

nistrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la ma

teria determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable 

de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar 

la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos 

para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 

empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia 

capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los 

sistemas de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteg_er a los migrantes de 

los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extran

jero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 375 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jó
venes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos huma
nos y promover la difusión de sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Na
cional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, in

corporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 

apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislatu

ras de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas 
al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 

participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, 

sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá 
en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

ARTÍCULO 4o. 
(Se deroga el párrafo primero) 
ARTÍCULO 18

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, po
drán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su 
domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma 
de readaptación social. 

ARTÍCULO 115

Fracción III

Último párrafo 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coor

dinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

[ ... ]
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SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 18 de julio 
de 2001.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones de Pre
sidente.- Sen. Susana Sthepenson Pérez, Secretaria.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los, 
tres días del mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbri
ca.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. + 

[61 Educación indígena (2001) 

El reconocimiento de la diversidad cultural mexicana y 

el respeto a los derechos de los pueblos indígenas han impulsado 

iniciativas de preservación de lenguas y características culturales. 

La educación ha sido pieza fundamental en este proceso. 

Fuente: http://pacificosu r.ciesas.ed u. mx/perfi 1 nacional. htm l. 

[EDUCACIÓN INDÍGENA] 
[Calidad de la educación indígena} 

Las condiciones de desigualdad en que viven los pueblos indígenas, res
pecto al resto de la sociedad, también se reflejan en la educación. El Censo 
de 1990 dio a conocer la cifra de por lo menos 13 179 localidades con una 
densidad de 70 por ciento y más de hablantes de lengua indígena y una po
blación de 4 millones de personas, cuyo índice de analfabetismo, entre los 
15 años y más, fue del46.6 por ciento, casi cuatro veces más que el prome
dio nacional, que es de 12.4 por ciento. 

En esas mismas localidades el 75.9 por ciento de los habitantes no ha
bían terminado su educación primaria, porcentaje que se encuentra 44 . 2
puntos porcentuales por encima de los poblados de baja densidad de ha
blantes de lenguas indígenas. 

También existen cuando menos 4 000 comunidades de 30 a 70 por cien
to de hablantes de lenguas indígenas, con 2 millones de personas, cuyo ín
dice de analfabetismo en la población de 15 años y más fue del 30 por 
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ciento, es decir, más del doble del promedio nacional. De igual forma, se 

observó que el 21 por ciento de niños de 6 a 14 años de edad no asistían a 

la escuela en el momento en que se realizó el censo. 

El resultado de las políticas lingüísticas fue el aprendizaje del español 

entre los habitantes indígenas, como lo demuestran las cifras de los dife

rentes censos de población. En 1930 se registró como bilingües a un millón 

de personas y en 1990 a más de 4 millones, de un total de 6.8 millones 

anotados como indígenas. 

Para elevar la calidad de la educación destinada a los indígenas, se re

quieren capacidades humanas especiales: 

l .  La formación de etnolingüistas y de lingüistas que conozcan y anali

cen las lenguas en sus diversos contextos. 

2. La formación de pedagogos indígenas bilingües de alto nivel. El

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) han llevado a cabo 

programas de especialización en esta dirección para profesionales indíge

nas. La política lingüística de México ha experimentado ciertos cambios 

en años recientes, en particular con la reforma del artículo 4o. constitucio

nal, en el que se reconoce que "La Nación Mexicana tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley 

protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, cos

tumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantiza

rá a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado". 

En la realidad operan y coexisten dos sistemas y metodologías antagó

nicos y contradictorios: uno, la educación directa en castellano, que utiliza 

un discurso de educación bilingüe; otro, que cada vez cobra mayor difu

sión, es el de la educación bilingüe e intercultural, que significa que los 

pueblos indígenas desarrollen su historia, su cultura su lengua y, además, 

accedan al conocimiento universal. Las lenguas indígenas rara vez se utili

zan después del tercer grado de primaria y muy poco se fomenta su uso en 

los medios de comunicación, en la literatura, en el cine, en el teatro. 

Algunos estados, como Oaxaca, han dado pasos importantes en el tema 

de la reglamentación sobre educación para los indígenas: "Artículo 7. Es 

obligación del Estado de Oaxaca, impartir educación bilingüe e intercultural 

a todos los pueblos indígenas, con planes y programas de estudio que inte-
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gren conocimientos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes a 

las culturas de la Entidad. Esta enseñanza deberá impartirse en su lengua 

materna y en español como segunda lengua. Para la demás población se in

corporarán los planes y programas de estudio contenidos de las culturas ét

nicas de la región y la Entidad" (Ley Estatal de Educación de Oaxaca, 1996). 

Las perspectivas de una política educativa dirigida a la población indí

gena implican un reconocimiento de la educación informal que se imparte 

en el seno de la familia (costumbres, valores, tradiciones medicinales, mú

sica, formas de organización). La escuela, como institución, ha logrado 

penetrar y establecerse con plena aceptación de la población indígena; es 

valorada como un símbolo de prestigio. De manera que los cambios adop

tados por el sistema educativo oficial deben considerar: 

l .  Capacitar a los maestros para analizar las necesidades socioeconómi

cas de las regiones interculturales. 

2. Generar materiales para dar contenidos regionales a los textos de pri

maria y secundaria. 

3. Investigar y rescatar leyendas, costumbres, usos, técnicas y formas 

de organización social de las comunidades indígenas. 

4. Reconocer la educación informal impartida en el seno de la familia 

indígena. 

[ ... ] . 

[Estadística 11 Población mayor de 5 años que habla alguna lengua indígena, 

1960-2005 

Habitualmente se piensa que nueve de cada diez mexicanos es mestizo 

y uno indígena; pero, al ver con cuidado, observamos que hay una 

diversidad cultural mucho más rica, manifiesta en las lenguas indígenas, 

muchas de las cuales, por desgracia, están desapareciendo. 

Fuente: Para 1985 a 1990: INEGI. Censos Generales de Población 

y Vivienda (varios años). Para 1995: INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda, 1995. Para 2000: INEGI. X// Censo General de Población 

y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., 

México, 2001. Para 2005: INEGI, 11 Conteo de Población y Vivienda, 

2005. Tabulados Básicos. Tomo 11. Aguascalientes, Ags., México, 2006. 
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Población de 5 y más años que habla lengua indígena. Por principales lenguas, (1a. parte). 

Lengua 

Total 

Amuzgo 

Cochimí 

Cucapá 

Cora 

Cuicateco 

Cañabal o Chañabal 

Chatinteco 

Chiapaneco 

Chinanteco 

Chocho 

Chal 

Chontal 

Huasteco 

Hu ave 

Huichol 

Kikapú 
Mame 

Matlatzinca 

Maya 

Mayo 

Mazahua 

Mazateco 

Mexicano o Náhuatl 

Mixe 

Mixteco 

pata 

Oto mi 

Pame 

Pápago 

Popoluca 

Seri 

Tarahumara 

Tarasco 

Tepecano 

Tepehua 

Tepehuano 

Totonaca 

Triqui 
Tzeltal 

Tzotzil 

Yaqui 

Zapoteco 

Zaque 

Otras lenguas 
indígenas 

Años censales de 1960 a 2005 

.. 
Total Hombres Mujeres 

1 104 855 504260 600 595 

11 066 5 369 5 697 

ND ND ND 

ND ND ND 

3 731 1 943 1 788 

2 553 923 1 630 

ND ND ND 

ND ND ND 

ND ND ND 

23 066 9 843 13 223 

ND ND ND 

32 815 15 215 17 600 

ND ND ND 

18 724 8 101 10 623 

2 972 1 352 1 620 

3 932 2 009 1 923 

ND ND ND 

ND ND ND 

ND ND ND 

81 013 38 164 42 849 

1 837 879 958 

15 759 5 676 10 083 

73 416 34 219 39 197 

297 285 135 039 162 246 

34 587 15 569 19 018 

106 545 49 130 57 415 

ND ND ND 

57 721 25 593 32 128 

ND ND ND 

ND ND ND 

3 053 1 218 1 835 

ND ND ND 

10 478 4 997 5 481 

12 432 5 547 6 885 

ND NO NO 

ND ND ND 

1 766 866 900 

63 794 28 322 35 472 

NO NO NO 

55 951 27 459 28 492 

57 235 27 268 

545 250 295 

78 763 34 473 44 290 

7 683 3 299 4 384 

46 133 21 537 24 596 

.. •..• ·· .. • 

Total Hombres Mujeres 

3 111 415 1 566 511 1 544 904 

13 883 6 902 6 981 

ND ND ND 

ND ND ND 

6 242 3 292 2 950 

10 192 5 062 5 130 

ND ND ND 
ND ND ND 

ND ND ND 

54 145 26 924 27 221 

ND ND ND 

73 253 37 147 36 106 

ND ND ND 

66 091 33 935 32 156 

7 442 3 781 3 661 

6 874 3 509 3 365 

ND ND ND 

ND ND ND 

ND ND ND 

454 675 235 931 218 744 

27 848 15 345 12 503 

104 729 51 355 53 374 

101 541 49 559 51 982 

799 394 398 633 400 

54 403 26 894 27 509 

233 235 116 238 116 997 

ND ND ND 

221 062 110 630 110 432 

ND ND ND 

ND ND ND 

27 818 13 947 13 871 

ND ND ND 

25 479 13 875 11 604 

60 411 30 404 30 007 

NO NO NO 

5 545 2 913 2 632 

5 617 2 868 2 749 

124 840 63 188 61 652 

ND NO 

99 412 50 110 49 302 

95 383 47 930 47 453 

7 084 4 121 2 963 

283 345 140 854 142 491 

27 140 13 926 13 214 

114 332 57 238 ' 57 094 
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Población de S y más años que habla lengua indígena. Por principales lenguas, según sexo 
(2a. parte) Años censales de 1960 a 2005 
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Población de 5 y más años que habla lengua indígena. Por principales lenguas, según sexo 
(2a. parte) Años censales de 1960 a 2005 
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Igualdad y diversidad de género 

111 El voto a la mujer (1952) 

Medida política, sin duda, pero el derecho de las mujeres 

a votar a mediados del siglo xx da cuenta de la difícil y lenta marcha 

hacia el reconocimiento de la equidad de género en México. 

Fuente: Adolfo Ruiz Cortines, Discursos pronunciados del 

14 de octubre de 1951 al22 de junio de 1952 , durante su campaña 

política como candidato a la Presidencia de la República, en 

Antonio e lván Menéndez, Del pensamiento esencial de México, 

México, Grijalbo, 1984, p. 403. 

DAR EL VOTO A LA MUJER: PROMESA CUMPLIDA 

Quiero referirme ahora a la necesidad imperiosa de dar cada vez mayor in

tervención a la mujer en las actividades constructivas de la Patria ... Su in

tervención creciente en los problemas nacionales permitirá soluciones más 

justas, al agregar, en el planteamiento de las cuestiones, un nuevo sentido 

del objeto de las instituciones públicas. Habré pues, si el voto ciudadano 

me favorece, de propugnar la elevación cultural, el mejoramiento integral 

y la capacitación política creciente de la mujer mexicana. + 

121 "Surge el gay mexicano" (1970-1980) 

Al igual que en el resto del mundo, la homosexualidad ha sido 

rechazada en México tanto por autoridades como por la sociedad. 

Esto explica en buena medida las razones por las que se formó una 

cultura clandestina entre los homosexuales. Poco a poco, la tolerancia 

ha ido avanzando, aunque las leyes, instituciones y autoridades 

suelen ir a la zaga. 

Fuente: Adrián Palma Patricio, Locas, maricones, mayates, 

hombres, homosexuales, gays: apuntes históricos de la 

identidad y relaciones de género en varones con sexualidad del 

mismo sexo en el México moderno, tesis de licenciatura en 
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Sociología, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2007. 

SURGE "EL GAY" MEXICANO: 

FINALES DE LOS SETENTA Y PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA 

La segunda mitad de los setenta está cargada de cambios en el sistema de 

género, en esta década se gesta una importante movilización de las repre

sentaciones en términos de sexualidad y género. La aparición pública de un 

contingente de homosexuales en la marcha de apoyo a la revolución cubana 

el 26 de julio de 1978 marca un inicio de este cambio. Para el 2 de octubre 

del mismo año un contingente de lesbianas y homosexuales se une a la mar

cha de conmemoración luctuosa de la matanza de Tlatelolco de 1968, a los 

pocos meses se empezaron a constituir colectivos de reflexión y activismo 

en tomo a la homosexualidad, el MLH, después nombrado Lésbico-Gay, pone 

en la mesa de debate las formas de sujeción de la sexualidad por parte de la 

sociedad; va más allá y reivindica las sexualidades, se cuestiona el orden de 

género dominante, a la masculinidad dominante, a las relaciones de género. 

A partir de 1978 emergió una nueva forma de identidad social, la de ac

tivistas lesbianas y homosexuales, que se presentan como ciudadanos exi

giendo sus derechos, la libre manifestación pública de su presencia en la 

vida cotidiana. Muchos de estos actores sociales estaban comprometidos 

con las causas progresistas, militaban en la izquierda e introdujeron el te

ma, a fuerza de apertura democrática, tanto al interior de sus colectivos o 

partidos políticos como al exterior; en la opinión pública. 

Emergieron acciones colectivas basadas en una politización de la se

xualidad, de las prácticas sexuales, de sus discursos. Se dimensionaron a 

futuro posibilidades de vivirla, distintos despliegues de ejercerla sin estig

mas. No fue un proceso homogéneo, las propias identidades políticas se 

bifurcaban o se ampliaban de acuerdo a los intereses y a las estrategias que 

consideraban idóneas para el cambio social. 

La homosexualidad se discutió al amparo del bagaje teórico del marxis

mo, argumentándose a favor y en contra de la misma. En los grupos de iz

quierda se hablaba de que la homosexualidad era una "enfermedad del ca

pitalismo", se discutía sobre "el socialismo sin sexismo". 
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Se denunciaba al falocentrismo, patriarcado, se solidarizaban con otras 
minorías marginadas desde la década de los sesenta como los raqueros, los 

chavos banda, los movimientos latinoamericanos. 
La identidad gay surge del cuestionamiento a las categorías psiquiátri

cas, se ponen en entredicho las identidades médicas, pero también las crea

das en los distintos estratos de la sociedad mexicana. Esto es, en un con
texto en el que el feminismo va actuando y reflexionando sobre la 
dominación masculina, en el que la contracultura mexicana hace reclamos 
sociales de espacios. Ésta se construye frente al deseo y la exigencia de 

ejercer la sexualidad. 
Los actores sociales redefinen socialmente su lugar, en términos de las 

relaciones de género --que lo son de poder- en la sociedad mexicana. 
Hay en esta etapa un proceso de construcción que va de la respuesta de ac

ción colectiva a la situación de extorsiones, rechazo, burla, etc. 

El gay se construye también entre los activistas, al interior de sus postu

ras políticas, en la relaciones que establece con "otros" diferentes y similares 

en términos de sus visiones sobre el combate a la homofobia, al heterose
xismo, etc. Hay más construcciones de género, de cuerpo, de masculinidad 

en la emergencia del homosexual o el gay como nuevo actor social. + 

[31 La primera gobernadora (1979) 

De nuevo, la toma de posesión de Griselda Álvarez como 

gobernadora de Colima debe interpretarse como una medida política, 

pero que dio cuenta de la práctica ausencia de las mujeres en los 

cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados. 

Fuente: Doralicia Carmona, Memoria política de México, 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/11/01111979.html. 

TOMA POSESIÓN EN COLIMA GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE 

LEÓN, LA PRIMERA GOBERNADORA DE LA HISTORIA DE MÉXICO 

Noviembre 1°. de 1979 

A los 66 años de edad asume el gobierno de Colima para el periodo 1979-

1985, en una ceremonia a la que asiste el presidente de la República José 
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López Portillo. Fue postulada por los partidos Revolucionario Institucional, 
PRI, y Popular Socialista, PPS, y en las pasadas elecciones estatales obtuvo 
72,791 votos, frente a 15,751 votos del candidato del PAN, Gabriel Salgado 
Aguilar. Su lema de campaña fue: "Para progresar, educar". 

Así recuerda ella misma este día en sus memorias (Cuesta arriba): 

Mi toma de posesión fue un evento de carácter nacional: por primera 
vez una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México independiente, 
y esa mujer era yo, Griselda Álvarez. La sola reflexión de este pensamiento 
me sacudía internamente. ¿Me había convertido en un símbolo? Muy posi
blemente: el de la igualdad del hombre y la mujer en política. Sabía que 
podía gobernar Colima; antes que yo lo habían hecho mi padre, en 1919, y 
mi bisabuelo, que fue el primer gobernador de Colima, en 1857. Nunca 
imaginaron que yo, mujer, sería también gobernadora. 

Como gobernadora electa contaba con un amplio apoyo de la población. 
Pero también hubo muestras contundentes de repudio. El mismo día en que 
una mujer asumía el mando del Ejecutivo, en la ciudad de Colima la estatua 
del rey Colimán, último héroe indígena que resistió hasta morir la embestida 
de los españoles encabezados por Gonzalo Sandoval, amaneció con un 
mandil blanco. De ese tamaño eran las cosas frente a un triunfo electoral in
objetable. + 

Ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia (2009) 

La violencia doméstica, ejercida principalmente contra las mujeres, 

es un fenómeno presente en México. Problema cultural e institucional, 

se han tomado medidas para evitarla. Sin duda se ha avanzado 

mucho, pero el problema sigue presente. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 

1 de febrero de 2007. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 20-01-2009
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Me
xicanos.- Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el si
guiente 

DECRETO 
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Artículo Único.- Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO l. La presente ley tiene por objeto establecer la coordina
ción entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu
jeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar confor
me a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para ga
rantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca 
la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Párrafo reformado DOF 20-01-2009

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de 
observancia general en la República Mexicana. 
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ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Fede

ral y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 
las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

Artículo reformado DOF 20-01-2009

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, ga
rantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos 

los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para 
promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 
de la vida. 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mu
jeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elabo
ración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 
II. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
III. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 

en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, pa
trimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado co
mo en el público; 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ám
bitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; 

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cual
quier tipo de violencia; 
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VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia con
tra las mujeres; 

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que 
son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do 
Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia; 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y polí

tica sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de 
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquiza
ción de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre 
los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mu
jeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunida
des para acceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del 
cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigual
dad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 
poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y liberta
des, y 

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta 

en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. 
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009 ·

l. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, mar

ginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima 
e incluso al suicidio; 
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algunas enfermeras fueron secuestradas, varios médicos 

encarcelados y despedidos. 

Fuente: Ricardo Pozas Horcasitas, La democracia en blanco. 

El movimiento médico en México 1964-1965, México, 

Siglo XXI Editores, 1993. 

COMUNICADO OFICIAL DE LA ALIANZA 

Firmado por la Alianza de Médicos Mexicanos, el día 3 de septiembre apa

reció un desplegado que decía: 

Para nosotros, ha sido lamentable que nuestra razón, aceptada y compren

dida por el ciudadano presidente, se haya estrellado incontables ocasiones 

en algunas dependencias en las que no se ha cumplido íntegramente lo dis

puesto en los citados acuerdos presidenciales, obrándose con dilación y con 

hostilidad hacia la clase médica y llegándose a originar situaciones de tiran

tez y relaciones difíciles en el trato con los funcionarios correspondientes. 

[ ... ] es correcta la apreciación del presidente de la República cuando 

dice que "no se trata de un simple y vulgar regateo económico; este con

flicto implica el planteamiento de cuestiones fundamentales". Aquí cabe 

repetir nuestras lamentables experiencias en el trato con algunas autorida

des. Fueron eso, un regateo, ya alargando indefinidamente las soluciones 

con desacato de los acuerdos presidenciales, ya dejándolos incumplidos 

hasta la fecha, creando profundos y graves impactos que han quebrantado 

la fe y la esperanza de los médicos, al considerar interminables las gestio

nes para llegar a la ejecución de dichos acuerdos. 

[ ... ] si se examina en toda su amplitud y profundidad el conjunto de 

nuestras demandas, se advertirá que aun los, al parecer, intereses personales 

de los médicos están estrechamente ligados a los intereses del mejor ejerci

cio de la medicina y a su mejor aplicación al pueblo de México. Son facto

res determinantes el pretender lograr que se llegue a impartir una sola clase 

de medicina -la mejor- a toda nuestra población, y no como actualmente 

ocurre, que hay servicios oficiales de primera, de segunda, de tercera, etc., 

y con el trabajo igual se paga a los médicos como si fuesen de diferentes 

categorías. 

[ ... ] nuestras demandas han sido justas, con base equitativa, destinadas 

a garantizar tanto el presente como el futuro de la profesión médica, única 
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que ha sido objeto de socialización y organización por parte del Estado, en 

evidente desventaja y desigualdad con toda otra actividad profesional[ ... ] 

Ciudadano presidente de la república: 

[ ... ] los médicos mexicanos invariablemente hemos escogido el camino 

que marca la Constitución, ajustándonos a las leyes de gran contenido de 

justicia social, producto de nuestro movimiento revolucionario, que esta

blece derechos, mismos que nos han amparado en nuestro presente movi

miento[ ... ] 

[ ... ] señor presidente, usted manifestó que con los llamados paros nada 

positivo se ha ganado y en cambio se ha entorpecido la marcha de las solu

ciones y nos invita a finiquitados [ ... ] 

[ ... ] aceptamos su invitación referida a nuestro sentido de solidaridad 

humana. 

[ ... ] para la resolución fundamental de los problemas de la medicina en 

México, ante la nación entera, en usted, señor presidente, depositamos 

nuestra confianza, esperando que sus colaboradores y funcionarios, a quie

nes corresponde conocer los mismos, se aparten de actitudes de represalia, 

observando una actitud ecuánime y constructiva, tal como lo exige su 

papel de responsables ante usted de la administración pública. 

En un comunicado dado a conocer por los representantes de los hospi

tales Civil y de la Cruz Roja, así como de los estudiantes de la universidad, 

se hizo saber que "continuarían en paro hasta obtener los beneficios so

cioeconómicos que emanan de los acuerdos presidenciales". + 

El Consejo Nacional de Huelga (1968) 

En 1968, meses antes de que se iniciaran las Olimpiadas en la 

ciudad de México, varios movimientos estudiantiles se organizaron 

en contra de las medidas represivas de las autoridades del 

Distrito Federal. Ante la represión, se agregaron otras demandas, 

en lo que se convirtió en el movimiento de protesta civil 

más importante del país hasta entonces. 

Fuente: Gastón García Cantú, Idea de México. v. La derecha, 

México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura 

Económica, 1991, p. 251 a 255 (Vida y Pensamiento de México). 
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El CEU fue precursor del Consejo Nacional de Huelga. Se organizó con es
tudiantes de las facultades de Ciencias y Filosofia. Se amplió, posterior
mente hasta representar las opiniones coincidentes de los jóvenes. Como 
era explicable, las primeras demandas fueron, predominantemente, univer
sitarias sin omitir las sociales. En 1968, las segundas serían las principales. 
En dos años del rectorado de Javier Barros Sierra, por el ambiente restable
cido de discusión académica y política, los estudiantes habían esclarecido 
sus ideas. Acaso éstas se hubieran manifestado de manera distinta de no ha
ber ocurrido la agresión policial a los jóvenes de la Preparatoria "Isaac 
Ochoterena", incorporada a la Universidad, contra los alumnos de una vo
cacional del Instituto Politécnico y, posteriormente, a los manifestantes del 
26 de julio con las aprehensiones violentas y frenéticas que les siguieron. 

Los días previos a esos actos fueron inmensos. No estaba, a la vista, nin
guna perturbación que explicara la inquietud de los jóvenes. Pero la había. 
Todo movimiento social tiene esas formas anticipadas. Basta repasar la his
toria política para reconocerlo. Cuando estallaron, ante la pasividad y la 
calma predominantes en el país, aquellos actos violentos, y los estudiantes 
respondieron con demandas concretas, no había problema universitario al
guno. Los empeños para que los jóvenes volvieran su cólera contra la rec
toría fracasaron por esa razón y porque Barros Sierra actuó conforme sus 
convicciones y compromisos universitarios: defender a la Institución, a su 
Ley, a su Estatuto y a los jóvenes agredidos. Fue una confluencia natural 
que no presentó contradicción entre su deber de rector y sus deberes de 
ciudadano. Esto fue, acaso, lo que no le perdonaron. 

Al llegar Javier Barros Sierra a la Universidad, en mayo de 1966, llevaba 
un programa que, en líneas generales, coincidió con algunas de las solici
tudes del CEU. Él trazó su política ante los estudiantes en dos partes dife
rentes entre sí: la aplicada para los líderes de Derecho, que aspiraban a la 
dirección de la FUSA, y la mantenida ante todos los estudiantes, incluyendo 
a los agrupados en el CEU, cuyas demandas fueron, insistentemente, aca
démicas y sociales. Las dos políticas requerían de tiempo para que se viera 
cuáles eran los fines de la Universidad. Era indispensable un conocimiento 
de la Ley y el Estatuto para que su renovación fuera progresiva y no abo
liera conquistas ya alcanzadas. Las peticiones sociales era imposible que 
la Universidad las satisficiera. Éstas procedían de una realidad económica 
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y social y, principalmente, de las condiciones de la clase predominante en

tre los universitarios: la pequeña burguesía. Los problemas de los jóvenes, 

en este aspecto, fueron expuestos a no pocos funcionarios públicos con la 

esperanza de que se atendiera una realidad que ninguna cifra optimista po

día ocultar, sin lograr respuesta sensata. Todo lo contrario: se difundió, aún 

más, el programa becario de Antonio Ortiz Mena, lo cual enardeció a no 

pocos estudiantes. Un plan de becas, no de subsidio económico, significaba 

despojarlos de la seguridad de estudiar. Y no sólo fue anuncio sino acto: 

pretendieron aplicarlo en la Universidad de Sinaloa. 

En mayo de 1966, el Consejo Estudiantil Universitario dio a conocer 

sus puntos de vista, sus demandas académicas y sociales. Ellos expresan, 

con singular claridad, las aspiraciones de los jóvenes y qué era lo que, en 

realidad, deseaban. Estas peticiones pasaron, públicamente, inadvertidas. 

Su importancia era inequívoca. 

Javier Barros Sierra vio claramente la situación juvenil: las peticiones 

para abolir la Junta de Gobierno y cambiar la estructura legal de la Univer

sidad expresaban, en realidad, la falta de participación política, el aisla

miento entre educadores y educandos, de allí la petición de diálogos. Tam

bién era una vuelta del destino: de ser esas demandas tópicos de la extrema 

derecha, se volvían argumento de progresistas. Si las causas para deman

darlas eran diferentes, el fin, sin haber cambiado la relación de las fuerzas 

políticas nacionales, obligaría a la Universidad a retroceder a la situación 

en que los grupos mejor pagados y entrenados para ejercer la violencia se 

apoderaran de la vida académica. Retroceso, en definitiva, a etapas supera

das después de largas luchas universitarias. De una parte se aspiraba a ser 

parte dialogante del poder, a participar, por consiguiente, en las decisiones 

que afectan, esencialmente, a los jóvenes; de otra, se procuraba remover, 

aun en parte mínima, un medio social asfixiante. Si había desconocimiento 

de la importancia política de la Ley Orgánica y del Estatuto, y aun de la 

historia misma de la Universidad en relación con la del país, no era culpa 

de los estudiantes sino de un sistema de omisión y obediencia, cuyos me

dios más comunes fueron la sanción, la reprobación y el apartamiento de 

las aulas. Por todo ello, uno de los primeros actos de Barros Sierra fue el 

de divulgar, críticamente, el contenido de la Ley Orgánica y del Estatuto y, 

también, informar de lo que ocurría en nuestra casa de estudios. La Uni-
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versidad, como todas las comunidades antiguas o modernas, está influida 

por rumores que tienden a distorsionar los hechos y ocultar la realidad, 

provocando, en vez del conocimiento, la cólera dirigida contra las personas 

o las instituciones. En el rumor se han fincado no pocas políticas que tie

nen, por fin último, abolir, por ejemplo, la autonomía universitaria. Como 

ocurre en todo tiempo y lugar, los agentes externos, en una universidad o

en un país, cobran eficiencia a través de los aliados internos que actúan,

consciente o inconscientemente inspirados en lo que juzgan iniciativas

propias. No pocas argumentaciones dolosas de esa época contra las autori

dades universitarias tenían esa procedencia. El conflicto de 1968 favoreció

el que se viera en quiénes tuvieron origen. + 

[31 Consejo Nacional de Huelga (1968) 

Las demandas del Consejo Nacional de Huelga 

incluían la libertad de los presos políticos y varias acciones 

en contra de la policía. Pese a que se trataba de un 

pliego petitorio relativamente modesto, el gobierno federal 

lo consideró como una afrenta a su autoridad, lo que 

desencadenó una brutal represión, que culminó el 

2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. 

Fuente: El Día, México, 13 de septiembre de 1968. 

http://www.inehrm.gob.mx/pdf/documento_68_1.pdf. 

AL PUEBLO 

El Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, 

maestros, estudiantes y pueblo en general, a la 

GRAN MARCHA DEL SILENCIO 

en apoyo a los seis puntos de nuestro pliego petitorio: 

l. Libertad de todos los presos políticos.

2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.

3. Desaparición del cuerpo de granaderos.

4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y

A. Frías.
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5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde

el inicio del conflicto. 

6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables

de los hechos sangrientos. 

En la que exigiremos la solución inmediata y definitiva por parte del 

Poder Ejecutivo a nuestras demandas. 

Reiteramos que nuestro Movimiento es independiente de la celebración 

de los XIX Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de 

nuestra Independencia, y que no es en absoluto intención de este Consejo 

obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos, además, que toda 

negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. 

La marcha partirá a las 16 horas del día de hoy, viernes 13, del Museo 

Nacional de Antropología e Historia, para culminar con un gran mitin en la 

Plaza de la Constitución. 

Ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las pa

labras que ayer callaron las bayonetas. + 

(41 Movimiento Urbano Popular (1982) 

Uno de los principales problemas sociales de México está 

relacionado con la falta de vivienda para millones de personas. 

Las organizaciones que surgieron con la demanda de 

vivienda digna se convirtieron en algunos de los movimientos 

sociales más importantes del país, aunque muchas de ellás también 

sirvieron como clientela política de diversos partidos. 

Fuente: Nueva Antropología, México, v. VI, n. 24, 1984. 

rv ENCUENTRO NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

URBANO POPULAR 

DISCURSO DE APERTURA 

Compañeros delegados de las organizaciones que conforman la CONAMUP,

Compañeros invitados de organizaciones fraternas de colonos, posesio

narios, solicitantes, inquilinos, 
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Compañeros de Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalis

co, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Veracruz, Puebla 

y Valle de México, 

A nombre de la Coordinadora Nacional del �ovimiento Urb�no Popu

lar reciban un saludo revolucionario. 

Desde hace varios años nos hemos venido reuniendo en la CONAMUP 

por una exigencia de nuestro pueblo, como un mandato de miles de com

pañeros de pedregales, cerros, barrancas y barrios de todo el país para 

construir una gran fuerza. 

Lo que hace más de tres años iniciamos unas cuantas organizaciones ha 

sufrido una transformación profunda, pues hoy la CONAMUP alberga a do

cenas de organizaciones y en su interior están presentes todas las corrientes 

políticas. Hoy el reto principal está en transformar esta Coordinadora en la 

organización de todo el sector urbano popular del país. En esta etapa dos 

son a nuestro parecer las contradicciones a resolver: una, la contradicción 

principal del movimiento urbano popular frente a la política de la burguesía 

y su estado; la segunda, contradicción secundaria, en el seno del pueblo, 

está en la táctica para enfrentar la crisis. 

Compañeros, hace ya más de un año que la devaluación del peso, la fi

jación de topes salariales, los aumentos de la tortilla, el huevo, el azúcar y 

docenas de alimentos básicos para nuestra familia, nos empezaron a mos

trar que la gran burguesía que colocó a Miguel de la Madrid en la presi

dencia para que dirigiera el Estado mexicano según sus intereses trasladaría 

en forma brutal la crisis del capitalismo a los hombros y al estómago del 

pueblo y de los trabajadores. 

Ciertamente nuestra vida se ha vuelto cada vez más dificil: hay desem

pleo, hambre, mayor delincuencia, mayor miseria; lo vemos cada día en 

nuestras colonias con nuestros compañeros de lucha. 

Ante la crisis, cargada sobre el pueblo, muchos compañeros se llenan 

de miedo a perder el empleo, se desorganizan, se desmovilizan; otros em

piezan a ser ganados por organizaciones de derecha que han intensificado 

sus actividades y han hecho campañas por todo el país. 

Sin embargo, miles y miles de colonos, posesionarías e inquilinos va

mos viendo más claro quién es el enemigo principal. Hoy ya sabemos que 

aunque hay que luchar por agua, por servicios, por vivienda, con todas 
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nuestras fuerzas, no basta. No basta porque cuando tomamos camiones pa
ra bajar el precio del pasaje, al día siguiente aumentan los precios de la tor
tilla, y cuando luchamos por un aumento de salario, ese mismo día despi
den a docenas de trabajadores. 

Hoy, ante un gobierno al que sólo le importan los privilegios y las ga
nancias de los grandes empresarios, vamos viendo muy claro que para te
ner una vivienda digna, para que nuestros hijos se alimenten bien y no sea
mos esclavos, se necesita derrocar al puñado de burgueses y a su Estado y 
construir un gobierno de todos los explotados. Esta crisis nos permite des
cubrir al enemigo, nos permite organizarnos a partir de nuestro programa. 
Y ante esa gran burguesía monopolista se van delineando dos grandes 
campos: el campo antidemocrático, de los que apoyan y sustentan a esa 
minoría y el campo democrático, compuesto por todo el pueblo en lucha y 
sus organizaciones. El enemigo principal es uno. ¡Claras muestras nos han 
dado los sandinistas y el pueblo salvadoreño de enfrentar todas las fuerzas 
unidas al enemigo principal! 

Es el deseo profundo de luchar unidos contra el mismo enemigo lo que 
ha venido articulando y organizando a la CONAMUP. Sin embargo, hoy to
davía llegamos a muy pocas colonias, a pocos compañeros del sector urba
no popular. En este IV Encuentro tenemos la tarea de escuchar a todas y 
cada una de las organizaciones, para que a partir de nuestras experiencias 
podamos destacar las demandas de un programa de transformación que a 
la vez que ponga a la CONAMUP al servicio y al frente de las luchas de todo 
el sector urbano popular del país, revele claramente a todos los colonos, 
inquilinos, solicitantes y no asalariados que sólo cuando luchamos por una 
patria nueva, por un programa revolucionario, al lado de obreros y campe
sinos, será posible que se acabe la explotación. Sólo entonces construire
mos con paso firme ciudades desde el punto de vista de los trabajadores, 
donde haya comida y empleo para todos. 

Ésta es pues, compañeros, la contradicción principal que la CONAMUP 

enfrenta y a donde tiene que enfocar sus baterías: la lucha de todos los ex
plotados frente a su enemigo principal en un periodo de crisis. 

La segunda contradicción, de carácter secundario, contradicción en el 
seno del pueblo, está en la táctica para enfrentar al enemigo principal en 
este periodo. 
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Contradicción que requiere de la más amplia democracia para su co

rrecto tratamiento. 

Siendo la CONAMUP una Coordinadora de organizaciones políticas de 

masas, resultado todas ellas de la conjugación de las demandas más vivas 

de los sectores urbano populares y de los diferentes modos de enfrentarlas, 

en diversas regiones y coyunturas, la línea política general de la CONAMUP 

es rica y diversa. Las formas de lucha frente al enemigo han permitido vic

torias y derrotas. Es tarea de la CONAMUP escoger lo mejor y desechar los 

errores, ubicar aciertos y errores en su contexto particular, a fin de ir con

tando con una línea política capaz de sumar en tomo a ella a todo el pueblo. 

En este proceso de construcción de su línea política la CONAMUP está 

en una amplia democracia interna que al permitir y tomar en cuenta a 

todas las corrientes políticas que están en su interior, llega a acuerdos que 

todos asumiremos en una unidad de acción. La democracia interna, además 

de condición de existencia es garantía de sumar todas las fuerzas del campo 

democrático frente al enemigo principal. 

Al debatir el proyecto político para la CONAMUP con las organizaciones 

políticas que en este momento se está llevando a cabo en el auditorio Lenin 

de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y al 

Foro con los Grupos de Apoyo al Movimiento Urbano Popular que con el 

concurso de muchas organizaciones se está realizando ahora en Arquitec

tura-Autogobiemo de la UNAM. 

Al debatir el proyecto político para la CONAMUP en un clima de la más 

amplia democracia, las diferencias políticas permitirán al conjunto de la CO

NAMUP enfrentar con contingentes fortalecidos al enemigo principal y ofre

cer a todo el sector urbano popular del país una alternativa revolucionaria. 

Vaya con este saludo un reconocimiento al Foro de la CONAMUP con las 

organizaciones políticas que en este momento se está llevando a cabo en el 

auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politéc

nico Nacional y al Foro con los Grupos de Apoyo al Movimiento Urbano 

Popular que con el concurso de muchas organizaciones se está realizando 

ahora en Arquitectura-Autogobiemo de la UNAM. 

Compañeros delegados: la CONAMUP saluda con ánimo revolucionario 

las heroicas luchas del pueblo centroamericano. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html 



Medio siglo de grandes transformaciones 399 

¡VIVA LA COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

URBANO POPULAR! ¡VIVAN LAS LUCHAS DE TODOS LOS 

OBREROS Y CAMPESINOS! ¡VIVAN TODAS LAS LUCHAS 

REVOLUCIONARIAS DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO! 

México, DF, 5 de mayo de 1983 

Comisión de Organización Nacional+ 

Grupos ecologistas por el medio ambiente (1987) 

Tal como sucede en otros países, la defensa del medio ambiente 

también ha servido en México para formar organizaciones 

civiles y movimientos sociales. En muchos casos, comunidades 

campesinas han sido víctimas de actividades violentas por pretender 

defender sus recursos naturales, en particular los bosques. 

En 1987, un grupo de estas organizaciones demandó varias 

reformas constitucionales y legales en beneficio del medio ambiente. 

Fuente: Sergio Aguayo Quezada, La transición en México. 

Una historia documenta/1910-2010, México, Fondo de Cultura 

Económica/El Colegio de México, 2010. 

LOS GRUPOS ECOLOGISTAS FIRMANTES, INTEGRANTES DEL 

PACTO DE GRUPOS ECOLOGISTAS, DEMANDAMOS EL 

FORTALECIMIENTO, APROBACIÓN Y APLICACIÓN INMEDIATA 

DE LA NUEVA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

l .  México se asienta sobre uno de los territorios de mayor diversidad y 

riqueza biótica del planeta. En él, a través del tiempo se ha constituido una 
cultura igualmente vasta y plural. Sin embargo, profundas contradicciones 
sociales, económicas y políticas se han gestado durante siglos y hoy, final

mente, se manifiestan en la sobreexplotación de los recursos naturales, en 

la deforestación masiva, en la erosión y desertificación de los suelos, en la 

contaminación, en el deterioro de la calidad de vida, en la desigualdad social 

y en la dependencia tecnológica e indiferencia hacia alternativas de apro
vechamiento sustentable de nuestros ecosistemas. 
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2. Estos fenómenos se refuerzan unos a otros en una realidad compleja e

irreductible, que de no revertirse, pondrá en riesgo la soberanía de la nación 

y cuestionará su desarrollo equilibrado en la justicia y en la democracia. 
3. Es preciso asumir el largo plazo como principio rector de la acción 

política, revitalizando la República de acuerdo con nuestra memoria histó
rica, a través de armonizar los intereses de nuestros pueblos con las estruc
turas y procesos ecológicos del territorio mexicano. 

4. Reivindicamos la defensa del medio ambiente como una responsabi
lidad vital y como una mediación insoslayable entre los procesos sociales 

y económicos. Sostenemos que la ecología debe permear, nutrir y ser una 

dimensión presente en todas la iniciativas, planes y proyectos de planea

ción, desarrollo y acción política; ni puede ni debe seguir siendo confinada 

sólo en ciertos aparatos administrativos. La permanencia y viabilidad de la 

nación así lo demandan. 
5. Después de haber analizado la nueva LEY GENERÁL DEL EQUILI

BRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, que el pasado 4 

de noviembre se presentó en la LIII Legislatura, encontramos que será un 

esfuerzo imprescindible para vincular los procesos productivos y sociales 

con la estabilidad de los ecosistemas de nuestro territorio. Corresponsabiliza 

a toda la administración pública, a los trabajadores urbanos, campesinos, a 

la iniciativa privada y a la sociedad en general e introduce planteamientos y 

criterios ecológicos en la planeación y en la conducción del desarrollo. 

6. La nueva Ley descentraliza funciones hacia los estados y municipios, 
contempla mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno 

y promueve la participación activa de la sociedad. Establece el inaplazable y 

urgente ordenamiento ecológico del territorio, hace imperativa la evalua

ción del impacto ambiental condicionando a ello la autorización de pro

yectos, regula ecológicamente los asentamientos humanos, promueve la 

investigación y la educación ambiental, regula la protección y la creación 

de áreas naturales y dicta controles estrictos para evitar la contaminación 

del aire, el agua y el suelo. 

7. Por esto consideramos que significa una iniciativa importante que de
be perfeccionarse tomando en cuanta la opinión de la sociedad entera. No 

puede ser en sí misma garantía para un desarrollo armónico y sustentable 

y para mejorar la calidad de vida. Para lograrlo cabalmente, es fundamental 
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que la capacidad de denuncia, de concertación y de autogestión no sea 

concesión graciosa de la autoridad, sino forma de gobierno contemplada, 

tutelada y prevista por la Ley. Que permita demandar, discutir, colaborar y 

exigir del gobierno el respeto de nuestra soberanía y riqueza ecológica na

cional. El reconocimiento de esta iniciativa de la concertación de acciones 

entre sociedad y gobierno es la mejor garantía de su permanencia, de su vi

.gencia y de su mejor éxito. 

8. Es preciso perfeccionar su contenido y ampliar sus alcances; en espe

cial debe contemplarse la participación social como parte del procedi

miento de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se requiere explicar 

que los aprovechamientos y proyectos de desarrollo agropecuario deben 

sujetarse, también, a la evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, 

resulta indispensable un impulso extraordinario a la investigación básica y 

aplicada de nuestros recursos bióticos y el desarrollo de tecnologías alter

nativas, apropiadas a cada región biogeográfica y cultural. 
9. Es urgente la expedición de los reglamentos correspondientes y la 

participación social en la elaboración de los mismos; en especial, sobre el 

ordenamiento ecológico del territorio en zonas particularmente frágiles. 

Aquí, la atención inmediata a la problemática del trópico húmedo mexi

cano, nuestro más grande acervo de recursos bióticos, adquiere el perfil de 

emergencia nacional en la SELVA LACANDONA, LOS CHIMALAPAS y 

otros reductos invaluables, donde debe armonizarse con la celeridad del 

caso la protección de los ecosistemas con el desarrollo integral de las co

munidades. 

10. Será indispensable, con base en esta nueva Ley, la discusión demo

crática de las políticas de desarrollo y de los grandes proyectos: energéticos 
como LAGUNA VERDE, hidráulicos como la PRESA TERREROS y de in
fraestructura industrial, agropecuaria y de asentamientos humanos, así co
mo el tratamiento serio y profundo de la contaminación de nuestra atmós
fera y de nuestros cuerpos de agua. 

11. Demandamos el fortalecimiento, la promulgación y la aplicación 

inmediata y efectiva de esta Ley por la LIII Legislatura, esperando que no 
sea el fin de una etapa sino el principio de un nuevo compromiso del 
pueblo y del gobierno en defensa de nuestro patrimonio ecológico y cultu
ral y por tanto en defensa de la NACIÓN MEXICANA. 
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POR UNA SOCIEDAD JUSTA EN ARMONÍA 

CON LA NATURALEZA 

México, Otoño de 1987 + 

[61 Salvador Nava y el Movimiento Ciudadano 

por la Democracia (1992) 

Salvador Nava fue un médico potosino, que inició 

sus actividades políticas a mediados del siglo xx como opositor 

al cacicazgo de Gonzalo Santos. Candidato a la gubernatura 

en dos ocasiones, consiguió la presidencia municipal de 

San Luis Potosí. En 1991, frente al triunfo del priísta Fausto Zapata, 

organizó un movimiento de resistencia. Enfermo de cáncer, 

murió en 1992. 

Fuente: Proceso, México, n. 811, 18 de mayo de 1992, p. 23. 

A LOS CIUDADANOS: LLAMADO A LA FUNDACIÓN 

DEL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA DEMOCRACIA 

(Extracto) 

El Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) es una organización 

abierta, autónoma y plural de ciudadanos de las más diversas corrientes, 

que a título individual o por su vinculación con organizaciones cívicas y so

ciales se han comprometido a luchar unidos por la democracia en México. 

El MCD surge directamente de la exitosa movilización cívica de San 

Luis Potosí, que logró demostrar, después del fraude electoral de agosto de 

1991, la eficacia de la movilización ciudadana para detener la imposición. 

Es sobre todo producto de las experiencias adquiridas por la sociedad civil 

y por sus organizaciones populares, en la constante e infatigable lucha por 

hacer valer los derechos sociales y políticos de los mexicanos. 

La democracia es entendida por una proporción creciente de ciudadanos 

como una aspiración que dignifica y enaltece y como el instrumento esen

cial para emprender la renovación nacional y la reconstrucción social y 

económica del país. Al rescate de su voto el ciudadano comienza a recupe

rar su confianza cívica y la autoestima comunitaria. 
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De esta recuperación de la dignidad emerge un concepto de democracia 

que compartimos por la experiencia y la tradición común cada vez más me

xicanos. 

Democracia es un sistema político fincado en la soberanía ciudadana 

que responsabiliza a la sociedad de su propio bienestar, a través de garan

tías que aseguren la alternancia en el poder mediante elecciones libres, jus

tas, equitativas y auténticas, dentro de un marco de total respaldo a los de

rechos humanos acordados universalmente. 

La democracia no es una solución absoluta a todos los problemas na

cionales; es la cimentación sobre la que deben edificarse todas las solucio

nes. La democracia es útil, indispensable y no se puede posponer. 

Esta definición y esta idea de democracia le dan impulso a un renaci

miento cívico que brota de manera espontánea en las ciu�ades, en los pue

blos, en las rancherías, en los ejidos y con el que confluye el Movimiento 

Ciudadano por la Democracia. 

Está al alcance de la mano una nueva vida política para México; bastan 

la concurrencia, la concertación y la tenacidad de los ciudadanos. 

A partir de la urgencia de fundar en México un orden democrático, el 

MCD propone al conjunto de la sociedad civil los siguientes objetivos in

mediatos: 

Primero. Comprometerse con todo vigor a defender los derechos huma

nos, entendidos éstos como el conjunto de las garantías individuales, so

ciales y políticas que establece la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Segundo. Promover la participación electoral y la defensa obstinada del 

voto. 

Tercero. Procurar por medio de la concertación, el diálogo y la lucha ci

vil, la instalación en México de un gobierno de transición genuinamente 

elegido en las urnas, que se dedique en forma inmediata y primordial a re

construir la estructura política del país. 

Esta reconstrucción política supone, entre otras tareas: 

1) La reelaboración de todas las leyes electorales, la federal y las esta

tales, para quitarle al Estado el monopolio de la administración de las elec

ciones, incluido el padrón electoral. Es imperativo poner a las elecciones 

en manos de órganos verdaderamente independientes e imparciales. 
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Esta nueva legislación electoral debe situar a los recursos del Estado 

completamente a salvo de la malversación con fines electorales. Debe ex

tirpar radicalmente al partido oficial del Estado, estableciendo además ins

tancias y mecanismos de vigilancia estricta y puntual de los ingresos y de 

la disposición de los partidos. 

2) Desmontar el aparato de poder omnímodo y dictatorial del Presidente 

de la República, sometiéndolo eficazmente a la vigilancia y a los contrape

sos de los poderes legislativo y judicial. 

3) El rescate y la reconstrucción del poder judicial y la Corte de Justicia 

de la Nación. 

4) Sustraer el poder legislativo de la potestad del ejecutivo.

5) La formulación concertada de un nuevo pacto federal que ponga

coto al centralismo. Deben restablecerse las atribuciones soberanas de los 

estados en el terreno político, en el ámbito fiscal y en el aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

6) La refundación de los municipios, primero que nada por la vía de la 

democratización cabal de los procesos de renovación de sus autoridades. 

Los municipios deben ser la célula madre de la democracia mexicana y los 

promotores primarios del desarrollo económico y social. 

7) El desmantelamiento de los monopolios de la comunicación, espe

cialmente la radio y la televisión, y la restitución plena de la libertad de 

prensa. 

8) Tomar todas las medidas que sean necesarias para hacer de la demo

cracia una práctica social y una norma del funcionamiento de organizacio

nes intermedias. 

Para la realización de estos objetivos y tareas el MCD decide adoptar en 

forma inmediata y no exclusiva los siguientes instrumentos y estrategias 

de acción: 

1.- Encauzar todos sus actos por vías pacíficas. En el tránsito a la demo

cracia deben fomentarse la tolerancia, la comunicación y el diálogo; hay 

que rechazar y erradicar la violencia. El movimiento ciudadano se com

promete a utilizar como formas de lucha y de movilización acciones cívicas 

de toda índole. 

Mediante una defensa cada vez más eficaz de los derechos humanos, se 

debe lograr también construir un escudo de protección civil para los ciuda-
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danos, sobre todo a los que habitan en las comunidades más pobres y me

nos comunicadas del país. 

2.- Fomentar y propiciar la concertación. Es indispensable alcanzar un 

acuerdo de tránsito convenido y pacífico a la democracia. Esto supone in

vitar a los partidos políticos a dialogar, a poner de lado sus diferencias y 

unir esfuerzos para establecer en México un orden electoral limpio y eficaz 

en el que todos compitan en condiciones de igualdad. 

El MCD espera que las autoridades de la actual administración se con

venzan de la necesidad de este tránsito, y está preparado y dispuesto a dia

. logar con el gobierno para explorar las fórmulas que lo hagan posible. 

3.- Propiciar y colaborar con otras instancias civiles y con redes de ciu

dadanos en la organización de observaciones electorales, incluidos obser

vadores extranjeros, de comicios estatales, municipales y federales. 

4.- Emprender acciones civiles para impedir que en la elección presi

dencial de 1994 el actual presidente imponga, por encima del sufragio 

efectivo, a su sucesor. 

5.- Diseñar y fomentar mecanismos y redes para que ciudadanos de to

das las comunidades movilizadas del país establezcan entre sí una vincula

ción directa, continua y dinámica. 

6.- Diseminar por todo el país el avance de la lucha democrática y las 

hazañas cívicas de los ciudadanos. 

7.- Establecer y fomentar instancias de capacitación civil en las cuales 

los ciudadanos reciban instrucción básica sobre cuáles son sus derechos 

constitucionales y los de su comunidad, y cómo defenderlos. 

8.- Crear conciencia a nivel internacional de las violaciones a los dere-

chos humanos y a las libertades políticas de los mexicanos. 

San Luis Potosí, S. L. P., 18 de mayo de 1992. 

Dr. Salvador Nava Martínez y 500 firmas más. 

Si usted o su organización cívica quieren sumarse a este Llamamiento y 

participar en las actividades del MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA 

DEMOCRACIA (MCD), envíe su correspondencia a: Dr. Salvador Nava 

Martínez. Coordinador Nacional del MCD, Arista 1080, Código Postal 

78250, San Luis Potosí, S. L. P. + 
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[71 Huelga en la UNAM: peticiones y respuestas (1999 

En 1999, la Universidad Nacional Autónoma de México 

permaneció cerrada por casi un año, luego de que las autoridades 

impulsaran reformas entre las que se incluía el cobro de cuotas 

para quienes pudieran pagarlas. El movimiento estudiantil se radicalizó, 

con la participación de todo tipo de organizaciones sociales. 

La huelga terminó luego de que una consulta mostrara la oposición 

de la comunidad universitaria al paro y de la intervención de 

la policía federal. 

Fuente: Sergio Aguayo Quezada, La transición en México. 

Una historia documenta/1910-2010, México, Fondo de Cultura 

Económica/El Colegio de México, 2010. 

Las peticiones 

El Consejo General de Huelga exige:* 

1. Abrogación del Reglamento General 

de Pagos. 

2. Corrimiento del calendario escolar. 

Las respuestas 

El Consejo Universitario acordó: 

l. Transformar de obligatorias a voluntarias 
las cuotas de inscripción Gunio 7).
11. Tomar como base para el diálogo la 
propuesta de los ocho profesores 

eméritos** (septiembre 2).

1. Suspender la actua 1 ización de pagos 

por servicios diversos contemplados en el 

nuevo reglamento. 

2. Todos los alumnos tendrán la 
oportunidad de terminar el semestre. 

3. Anulación de toda acta y sanción en 3. Dentro del marco de la legislación 

contra de los participantes en el movimiento. universitaria, no se aplicarán sanciones. 

4. Congreso democrático y resolutivo. 

5. En caso de que sean resueltos estos cuatro 

puntos, el CGH acepta que se suspenda la

aplicación de las reformas de 1997 (pase 

reglamentario y límite en la permanencia) y 
los vínculos con el CENEVAL. 

* Del comunic�do del 9 de septiembre. 

4. Establecer espacios de discusión y análisis 

sobre los problemas fundamentales de la 

Universidad. El Consejo Universitario 
prestará atención preferente a las 

conclusiones obtenidas y las traducirá 

en resoluciones. 

5. Los Reglamentos de Exámenes y de 

Inscripciones y los vínculos entre la UNAM y 
el CENEVAL se discutirán en estos espacios. 

** Síntesis de la propuesta publicada el 28 de junio 
de 1999. 
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Al comenzar la década de 1990, un grupo de deudores 

de la banca empezó a organizarse para formar un frente de 

resistencia a las medidas voraces de la banca. Por supuesto, 

la crisis de 1995 y la quiebra del sistema bancario mexicano sólo 

incrementaron las protestas de pequeños propietarios 

(muchos de ellos rurales) que vieron incrementar su deuda 

de manera escandalosa y fueron presionados para pagar. 

Fuente: http://www.elbarzon.org/quien/historicos_iicongreso.shtml. 

DECLARACIÓN DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL 

DE EL BARZÓN 

1 O de Julio de 1999 

Rumbo al 2000 . . . y el Barzón no se revienta. 

¿Y después de seis años de lucha qué? 

Nunca pensamos lo que iba a significar para millones de mexicanos aquel 

noviembre de 1993, cuando salimos con los tractores a protestar por las ca

rreteras de México. La política de despojo iniciaba. Temerosos, deprimidos 

y enojados vivíamos la contradicción entre un discurso de "bonanza" di

fundido en casi todos los medios, y nuestra cotidianidad aderezada de em

bargos, remates, adjudicaciones, suicidios, divorcios, enfermedades incu

rables y lágrimas. 

Ese mes marcado con el encarcelamiento de Juan José, Manuel Ortega 

y otros compañeros nos llevó a tomar la decisión de que era un IMPERA

TIVO MORAL construir EL BARZÓN. Que ante la mentira, manipulación 

y el despojo teníamos que organizarnos, defendernos, resistir y sobrevivir. 

Decidimos construir algo diferente, ético, inteligente, plural, incluyente y 

con propuesta. Lo primero que hicimos fue plantearnos tres demandas por 

las cuales había que luchar: 

l .  Solicitamos una Ley de Moratoria para las Carteras Vencidas, la cual 

entregamos el 6 de Diciembre de 1994. En ella pedíamos que se repartiera 

el costo de la crisis entre banqueros, deudores y gobierno y que se nos per-
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mitiera no pagar a la banca durante cuatro años con el objeto de capitali

zamos y poder cumplir nuestros compromisos. No sólo no aceptaron, sino 

que los legisladores se burlaron de nosotros y nos dijeron que el escenario 

económico no daba para una devaluación y, por ende, para un recrudeci

miento de la cartera vencida. Sólo bastaron unos días para que la realidad 

les explotara en la cara. Mientras tanto, nosotros decidimos consignar "el 

pago a lo posible" en los juzgados, demostrando jurídica y públicamente 

nuestra voluntad de pago. LA MORATORIA NO NOS LA DIERON, NOSO

TROS LA TOMAMOS. Miles de pequeños comerciantes, prestadores de 

servicio, industriales y agroproductores pudieron seguir trabajando ya que 

lo poco que tenían para pagar a los bancos lo invirtieron en sus propios ne

gocios y pudieron mantener los empleos que generaban. Hoy muchos bar

zonistas se han capitalizado por esta vía y han resuelto sus problemas. 

2. Los sectores económicos que representamos nunca se habían visto 

inmersos masivamente en problemas judiciales de carácter mercantil. En

frentábamos además que ningún abogado quería defendernos, por aquello 

de que iban a quemarse con los banqueros, tuvimos que aprender derecho, 

nos habilitamos como abogados, desempolvamos leyes y volteamos la ló

gica, y empezamos la demanda masiva de bancos. Así, hemos conseguido 

administrar el conflicto por la vía jurídica y obtener otra de nuestras ban

deras, LA TREGUA JUDICIAL. Aun y cuando la Suprema Corte de la Na

ción falló en torno al anatocismo, en función de criterios neoliberales y no 

de justicia, hoy existen en el país un millón y medio de juicios mercantiles 

y no todos los ganan los banqueros. Además cuando jurídicamente ya no 

hay nada que hacer, la tregua judicial la conseguimos a través de la resis

tencia civil pacífica, pero activa. 

3. A pesar de la propaganda negra en nuestra contra, donde se intentó 

etiquetarnos de "tracaleros", "fomentadores de la política de no pago", 

siempre mantuvimos nuestra posición, "Debo no niego, pago lo justo". 

Propuestas hicimos muchas, basta que mencionemos algunas: Ley de Mo

ratoria de las Carteras Vencidas, Fideicomiso de la Concordia, Programa 

Paguemos lo Justo Ya, y tres o cuatro proyectos legislativos que hoy duer

men "el sueño de los justos" en los archivos del Palacio Legislativo de San 

Lázaro. El gobierno y los banqueros unilateralmente y antidemocrática

mente instrumentaron 15 programas de apoyo a los deudores y su último 
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fracaso fue el "Punto Final". Hoy El Barzón en su negociación con la 

banca de desarrollo y la privada rebasa en mucho este programa, y sólo es

tamos pagando lo justo. 

4. ¡Nuestras tres demandas iniciales, Moratoria para la Capitalización, 

Tregua Judicial y Pago de lo Justo ya las logramos!, gracias a la lucha, el 

sacrificio y el esfuerzo de todos ustedes. 

5. Hoy vamos a una segunda etapa de nuestra lucha. Si bien es cierto

que ya logramos que la banca acepte el pago a lo justo, también es cierto 

que el 80 % de los deudores no pueden pagar ni lo justo. Por eso pusimos 

sobre la mesa de negociación con la Asociación Mexicana de Bancos la 

propuesta de saldo depurado con pagos fijos a 1 O o 20 años, con tasa fija, 

para todos aquellos que no se han podido capitalizar y que podrían pagar 

mensualidades razonables. 

6. Y para aquellos deudores, los más desfavorecidos, hacemos nuestra

la petición del Papa Juan Pablo II y la resolución del G-7 de condonación 

de deuda para los países más pobres·y exigimos que en México, por el JU

BILE O 2000, S E  CONDONEN LAS P EQUEÑAS DEUDAS DE LOS 

AGROPRODUCTORES, P ENSI ONADOS Y JUBILADOS, DE LOS S I

NIESTRADOS P OR DES ASTRES NATURALES, LOS DISCAPACITADOS 

Y PARA LOS SINI ESTRADOS ECONÓMICOS QUE QUEDARON EN LA 

CALLE. PARA TODOS ELLOS "B ORRÓN Y CUENTA NUEVA". 

7. La segunda etapa de nuestra lucha en donde hacemos dos demandas

particulares, pago a plazos con tasa fija y jubileo para los más desfavoreci

dos, va ligada a exigencias en materia económica, política y social más ge

nerales ya que nos queda claro que el problema de la cartera vencida, no 

sólo es un problema de especulación, usura o altas tasas de interés sino es 

un asunto de ingresos. Como productores y gente de trabajo que adeuda a 

las instituciones financieras requerimos cambios en estas tres materias. 

[ ... ] 

11. Necesitamos un cambio. Con preocupación vemos cómo el PRI si

gue haciendo uso de los recursos públicos para seguirse manteniendo en el 

poder. El año 2000 es la oportunidad para que todos los que no estamos de 

acuerdo con el actual régimen nos unamos en una gran Alianza Opositora 

para derrotarlo a pesar de las circunstancias. 

[ ... ] 
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15. La política económica ha ocasionado más muertos que ningún mo
vimiento armado, muertos físicos y muertos en vida. Luchar contra eso 

nos ha costado cárcel, represión, amenazas, pero todo eso vale la pena por
que nuestra lucha es por la dignidad, por nuestras familias, por nuestro pa

trimonio y por México. A todas las fuerzas partidarias, políticas, económi
cas y sociales de oposición, El Barzón, unido, les dice ¡ESTAMOS 
PUESTOS A LUCHAR PO R UN MEXICO MEJO R! 

México, D. F. a 1 O de julio de 1999. 

Discurso pronunciado por Liliana Flores Benavides en el 11 Congreso 
Nacional de El Barzón. 

Fue aprobado de consenso. + 

[91 Acuerdo de Chapultepec (2005) 

Las difíciles condiciones económicas del país, la creciente inseguridad 

pública y el encono en la contienda política condujeron a que un grupo 

de intelectuales, académicos, empresarios, artistas y miembros de la 

sociedad civil impulsara un amplio acuerdo que después fue signado 

por el gobierno federal y los de las entidades federativas. 

Fuente: Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, 

el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, México, 29 de septiembre 

de 2005, 16 p. 

ACUERDO DE CHAPULTEPEC 

ACUERDO NACIONAL PARA LA UNI DAD, EL ESTADO DE DERECHO, 
EL DESARRO LLO, LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 
Castillo de Chapultepec, Ciudad de México a 29 de septiembre de 2005. 

El pasado 29 de septiembre un grupo plural de ciudadanos mexicanos de 
ambos sexos y de diversos ámbitos del quehacer nacional -la ciencia y la 

academia, la cultura, la empresa, la acción social y sindical, la comunica- . 
ción, el arte y el deporte- firmaron, en el Alcázar del Castillo de Chapul
tepec, el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el 
Desarrollo, la Inversión y el Empleo, hoy conocido como Acuerdo de Cha-
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pultepec. El propósito central de esta iniciativa es convocar a todos los sec

tores de la sociedad, a los servidores públicos y a los políticos, en torno a 

puntos de consenso que permitan establecer políticas de Estado para deli

near el futuro inmediato y mediato de México. 

Los convocantes de este Acuerdo aspiran a que la Nación encuentre un 

rumbo y objetivos generales compartidos por todos los mexicanos, inde

pendientemente de sus posiciones políticas, ideológicas, culturales y so

ciales; desean que los intereses comunes sean fundamento para orientar el 

desarrollo del país, sin que su marcha general se vea afectada por los cam

bios en la correlación de fuerzas partidarias o por los vaivenes de la econo

mía mundial; buscan, por medio de esta iniciativa, aportar a la República 

elementos de claridad, certidumbre y confianza. 

Si percibes que el documento que acabas de leer coincide parcial o to

talmente con tus perspectivas y tus anhelos para el país, te invitamos a su

marte a esta iniciativa, a hacerla tuya y a hacer llegar tus propuestas, para 

enriquecer este Acuerdo. 

Para que este Acuerdo tenga resultados, necesita de tu participación, tu 

firma y tus ideas. Te invitamos a pensar y a trabajar por México. 

Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, 

el Desarrollo, la Inversión y el Empleo 

Castillo de Chapultepec. Ciudad de México a 29 de septiembre de 2005. 

Quienes suscribimos este documento, planteamos un Acuerdo Nacional 

a toda la sociedad mexicana. Como miembros de la sociedad asumimos 

nuestro papel corresponsable en el avance del país, respetuosos de la res

ponsabilidad constitucional del Estado para coordinar y conducir el es

fuerzo de todos los mexicanos para el desarrollo de México. 

l. Consideraciones Generales.

- Los mexicanos estamos construyendo una democracia para garantizar 

nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros derechos. Debemos fortale

cer nuestras instituciones, la gobernabilidad y evitar visiones de corto plazo. 

-Necesitamos fortalecer el respeto a México en el concierto de las nacio

nes, al consolidar el papel distinguido que la diplomacia mexicana ha teni

do históricamente y con una activa defensa de los intereses del país.
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- El Estado de Derecho, las instituciones y una sociedad cada vez más

participativa, son elementos fundamentales para construir la gran nación 

democrática, próspera y equitativa que deseamos.

-México estaráJejos del Estado de Derecho mientras los ciudadanos y

las familias no tengamos seguridad en nuestras viviendas, calles, en nues

tros pueblos y en nuestras ciudades.

-México, por su riqueza natural, tradición, cultura y proyección interna

cional cuenta hoy con todas las condiciones para que su población acceda

a mejores niveles de bienestar y se inserte con éxito en un mundo globali

zado y competitivo, que demanda y ofrece mayores conocimientos, com

petitividad, productividad y eficacia. 

-Atravesamos tiempos excepcionales en los cuales las más importantes 

variables externas son muy favorables: los ingresos por petróleo gracias al 

precio y al volumen exportado, las remesas de los mexicanos son las más 

altas de la historia al igual que los ingresos por turismo y el superávit co

mercial con los Estados Unidos de América. Asimismo las tasas de interés 

sobre la deuda externa son las más bajas. Tantos factores externos tan fa

vorables deben ser aprovechados de inmediato al controlar el gasto co

rriente e impulsar las inversiones públicas y privadas. Esta situación es 

temporal y sería irresponsable no capitalizarla.

- Contamos con una sólida estabilidad macroeconómica. Es necesario

preservar finanzas públicas sanas, ahorro interno creciente y potencializar

una fuerte economía doméstica así como a una gran población actual y fu

tura, económicamente activa y participativa. Ahora debemos asegurar un 

alto crecimiento económico con empleo y un sólido desarrollo social, todo 

ello respetando nuestro medio ambiente.

-Los trabajadores mexicanos han demostrado capacidad para aprender 

rápido, voluntad para trabajar y progresar, así como una notable responsa

bilidad, deseo de superación y solidaridad con su familia, con sus compa

ñeros y con el país. El trabajador del campo ha demostrado también férrea 

voluntad, capacidad de trabajo y de adaptación. Sin embargo, la falta de 

oportunidades de trabajo lo han orillado a buscar empleo fuera de nuestras 

fronteras, sin olvidar sus raíces y familias.

-Muchas de las acciones concretas para alcanzar los objetivos aquí men

cionados no requieren de grandes inversiones o gastos. Pueden realizarse 
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transformaciones sustanciales con pocos recursos y cambios en apariencia 

de poca relevancia. Es posible lograr cambios de fondo con cambios de 

forma. 

- Tenemos una enorme riqueza de recursos humanos, naturales y energé

ticos que debemos desarrollar. México necesita aumentar y mejorar su ca

pital físico y combinar la inversión privada y social con una creciente in

versión pública para desarrollar la infraestructura de comunicaciones, de 

energéticos, electricidad, agua, salud, educación y vivienda.

- Contamos con una gran población económicamente activa actual y fu

tura, pero somos una sociedad que necesita más y mejor educación y salud,

más oportunidades de empleo, vivienda, deporte y recreación. Somos una 

sociedad que requiere vivir en libertad y con seguridad, como corresponde

a un Estado democrático moderno y a una nación empeñada en sobresalir.

-Los recursos disponibles del sector público son y serán insuficientes pa

ra que el Estado se haga cargo de estos desafíos por sí solo. Para nuestro 

desarrollo sostenido y sustentable, es necesario sumar los ahorros privado 

y social. 

- Para avanzar a la velocidad que requiere una nación del tamaño, la di

versidad y riqueza de México, se necesitan políticas de Estado, de mediano 

y largo plazos, bien definidas e instrumentadas para apoyar el esfuerzo na

cional. 

- En esta nueva civilización tecnológica, el desarrollo es un proceso ace

lerado que se da en pocos años y que se retroalimenta al compartirse. Mé

xico puede y debe entrar en este proceso virtuoso, como ya lo hicieron 

otros países, de culturas diversas y distintos continentes.

-Necesitamos definir consensos básicos que compartamos todos con una 

sólida unidad nacional, dentro de un marco de pleno respeto a nuestras di

ferencias ideológicas y políticas. Somos conscientes de que cuando los

mexicanos unimos esfuerzos, se multiplica nuestra capacidad de vencer

retos y alcanzar las metas de desarrollo y bienestar social. 

- Postergar un acuerdo de unidad nacional que postule el Estado de Dere

cho, el desarrollo, la inversión y el empleo sería una irresponsabilidad his

tórica que profundizaría inequidades y problemas sociales. Tales convic

ciones son las que nos han reunido ahora.
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II. Objetivos Nacionales.
Quienes integramos este grupo plural, hemos coincidido en que la con

solidación de nuestra democracia y el avance en nuestro desarrollo, re
quiere la consecución de cinco objetivos centrales que ahora planteamos a 

todos los sectores de la sociedad y a todos los ciudadanos. 

l. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Consolidar un Estado de Derecho en un régimen democrático, que ga
rantice libertades, derechos humanos y sociales, seguridad fisica y jurídica. 
2. DESARROLLO CON JUST ICIA:
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO. 

Lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con 
empleo y con políticas redistributivas. 
3. FORMAR Y DESARROLLAR CAPITAL HUMANO Y SOCIAL.

Más y mejor salud y educación.

4. DESARROLLO DE CAPITAL FÍSICO.
Acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda.

5. REFORMA DE LA ADMINIST RACIÓN PÚBLICA.
Hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.

[ ... ] 

III. Conclusión.

- Tenemos una clara conciencia del enorme potencial de México, por lo 
que decidimos unir nuestros esfuerzos hacia los objetivos que hemos pro
puesto.
- Los sectores de la producción son fundamentales para el desarrollo na
cional y la inversión, el empleo y la redistribución de los ingresos retroali
mentan ese desarrollo nacional.

- Para insertarnos con rapidez en la sociedad tecnológica contemporánea
y en un proceso de desarrollo más acelerado, es indispensable:

* Fortalecer la unidad nacional y 

*Establecer políticas de Estado y objetivos de mediano y largo plazos.
Es imprescindible el afianzamiento del Estado de Derecho, el creci-

miento acelerado sostenido y sustentable con empleo, el desarrollo y for
mación de capital humano, social y fisico. 
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Al acordar los términos de esta convocatoria nacional somos los prime
ros comprometidos con México y su destino, porque tenemos la certeza 
que todos los sectores unidos somos más grandes que nuestros desafios. 

Conscientes de la trascendencia de este gran acuerdo lo firmamos hoy 
día 29 de septiembre del 2005 

Comisión de Información y Seguimiento 
Emmanuel Acha Martínez 
Alfredo Achar Tussie 
Gastón Azcárraga Andrade 
José Luis Barraza González 
Rolando Cordera Campos 
César De Anda Molina 
Víctor Flores Morales 
Joaquín Gamboa Pascoe 
Alejandro García Gamboa 
Francisco Hernández Juárez 
Epigmenio !barra Almada 
Ángeles Mastretta de Aguilar 
Mario Molina Enríquez 
Maria Elena Morera Galindo 
Heladio Ramírez López 
Miguel Rincón Arredondo 
Carlos Slim Helú 
Fernando Solana Morales 
Lorenzo Zambrano Treviño 

La Comisión está integrada por ciudadanos y representantes de distintos 
sectores de la sociedad y son responsables de la difusión en todo el país del 
Acuerdo de Chapultepec, de la adhesión al mismo de ciudadanos y grupos 
organizados de la sociedad, así como de la realización de foros de debate y 
análisis que permitan enriquecer los objetivos planteados en este Acuerdo. + 
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[10] Frente Popular Francisco Villa Independiente (2000)

Uno de los movimientos sociales de mayor importancia en el país, 

pero en particular en la ciudad de México, es el Frente Popular Francisco 

Villa. Formado por diversas organizaciones de migrantes rurales 

asentados en la capital del país, ocupó ilegalmente predios y negoció, 

a través de manifestaciones públicas, que se diera vivienda a 

sus integrantes. 

Fuente: Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda 

Independiente: http://www.unopii.org/index.php/features/movimiento

urbano-y-popular. 

MOVIMIENTO URBANO Y POPULAR DEL FRENTE POPULAR 

FR ANCISCO VILLA INDEPENDIENTE 

NUESTRO ACTUAR EN EL MOVIMIENTO URBANO Y POPULAR 

En el caso del Frente Popular Francisco Villa Independiente, no ha existido 

un esfuerzo o movimiento de unidad, al cual nos hayamos incorporado. 

Esto no significa que no hayamos participado en diferentes proyectos de 

unidad. En el transcurso de estos años el FPFVI, ha colaborado en diversas 

coordinadoras tales como la Coordinadora Obrera Campesina Indígena y 

Popular (COCIP), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales 

Independientes (CNOSI). 

Se participa como observadores en el Frente Continental de Organiza

ciones Comunales (FCOC), y en general en múltiples instancias de coordi

nación, aunque casi en su totalidad éstas tenían un carácter coyuntural que 

impedía construir colectivamente un referente clasista y de carácter estra

tégico. 

Finalmente, y aunque ya conocíamos el trabajo de los demás compañe

ros de Guanajuato, Chiapas y D. F., es hasta la Primera Sesión de la Con

vención Nacional Democrática, convocada por el EZLN, que las coinciden

cias políticas, así como el sentimiento de fraternidad y de unidad, empiezan 

a estrechar los lazos de unidad. 

Por nuestras coincidencias, conjuntamente tuvimos que enfrentar a los 

intelectuales de la política mexicana, que proponían dar un rumbo diferente 
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a el fervor de las masas que se oponían al proyecto neoliberal. Aun con 

ello no fuimos capaces de impedir que la presidencia de la CND fuera co

pada por distinguidas personas que en lo absoluto no representaban a los 

movimientos de masas. 

Ya para la segunda y tercera sesión de la CND, fuimos capaces de con

sensar con los representantes de las organizaciones de masas, impulsar un 

proyecto llamado FNM, como propuesta al MLN, que por su pluralidad re

presentaba aliamos con personas y organizaciones que no defendían ni 

representaban los intereses del pueblo. 

Aquí es importante hacer un paréntesis y mencionar que, como parte de 

la búsqueda de unidad, la comunicación y coordinación con la Asamblea 

Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) permitió avanzar 

en solucionar algunas demandas de carácter económico, y en lo político 

proponer a Amado A ven daño Salazar como candidato independiente al go

bierno de Chiapas, que finalmente y tras el fraude electoral, se declaró co

mo gobierno en rebeldía. 

La participación de estas tres organizaciones en los referentes continua

dores de la CND llamados Encuentros para el Diálogo Nacional, el Frente 

Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional 

(FAC-MLN), que a la postre terminó dividida entre las corrientes partidistas 

y las independientes, permitió reconocemos mutuamente y de forma más 

cercana. 

Es hasta 1997, con la denuncia del desvío de los principios de la CNPA, 

en que establecimos un programa de discusión, que nos diera para sentar 

las bases y construir colectivamente un proyecto político y social que per

mitiera aglutinar a los que de manera consecuente continuamos con la lu

cha independiente y popular, que permitiera sumar esfuerzos e intentar co

rregir errores del pasado. 

Así tras años de constantes reflexiones y discusiones, tras largas joma

das en el D. F., Guanajuato y Chiapas, tras foros de consulta con las comu

nidades de base en los tres estados, y consultando a los congresos generales 

de los participantes en la Unidad: llegamos a consumar esta idea organiza

tiva en febrero del2000 con la realización del primer congreso de la Uni

dad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente. + 
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[11] CENCOS (1964-2011}

Entre las numerosas organizaciones no gubernamentales que 

surgieron en México en la segunda mitad del siglo XX, 

destaca el Centro Nacional de Comunicación Social, cuya misión 

es impulsar la información independiente, para promover 

cambios sociales. 

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social AC. 

http://cencos.org. 

HISTORIA 

El Centro Nacional de Comunicación Social A. C., nace el22 de junio de 

1964 y se constituye como Asociación Civil el23 de abril de 1965. Surge 

en un contexto en el que los medios de comunicación iniciaban su masifi

cación y se abrían camino en nuestro país. 

Cencos aparece como un espacio de reivindicación de justicia social 

para hacer visibles aquellos sectores de la población que no tenían a su al

cance los grandes medios de comunicación, pero que partían de procesos 

organizativos y que generaban instrumentos de comunicación alternativos 

para reconstruir la realidad desde las preocupaciones sociales. Se inició 

una lucha para integrar a los diferentes actores de nuestro país en donde 

los factores de la opresión y el anonimato atentan contra los derechos hu

manos de las personas. 

En su recorrido a través del tiempo se ha adaptado a las necesidades de 

un entorno cada vez más exigente y demandante, pero la propuesta se ha 

mantenido por ser una visión vanguardista que le ha valido su permanencia 

y liderazgo sin perder una postura crítica y propositiva, ganándose por mé

rito propio varios espacios de representación de la Sociedad Civil ante di

ferentes actores, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Este camino recorrido lo dividimos en cuatro etapas según el contexto: 

Comunicación Social de 1964 a 1969 

Nuestra primera labor consistió en la denuncia de represión e injusticia 

practicada a varios sectores de la población (niños y niñas, mujeres, adultos 
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mayores, indígenas, luchadores sociales, periodistas, entre otros). En la 

década de 1960 era muy escasa la actividad y documentación relativa a los 

Derechos Humanos en México, a tal grado que iniciamos nuestra actividad 

en este campo, a partir del contacto con la Comisión Internacional de Ju

ristas de Ginebra, Suiza. En esta etapa se difundió principalmente la infor

mación hacia la comunidad de iglesias desde un punto de vista en el que 

aportaba a la ardua discusión de la iglesia como parte del cambio social. 

Su estrategia fue utilizar los medios de comunicación de manera eficiente 

para la formación de valores cristianos y para dirigir, orientar y recopilar 

los trabajos, experiencias y el desempeño del apostolado. 

[ ... ] 

Comunicación Social Estratégica 2002 a la fecha 

Continuando con la mirada puesta en la sociedad civil, como motor indis

pensable para los cambios sociales, se busca por medio de la comunicación 

hacer visibles las iniciativas, denuncias y situación social y económica de 

la ciudadanía con la finalidad de un reconocimiento del valor de las pro

puestas sociales, intencionando una articulación amplia al servicio de este 

sector. 

Al mismo tiempo está marcada por la entrada a la discusión de los me

dios de comunicación, como un punto estratégico de la sociedad al igual 

que para quienes impulsan el mercado económico, siendo un punto contro

vertido porque son diferentes objetivos para su uso. Cencos promueve la 

discusión del marco regulatorio tratando de incidir en él desde el punto de 

vista de la libertad de expresión y el acceso a la información. 

Se toma en cuenta el proceso de globalización y se refuerza el movi

miento social con articulaciones y acciones a nivel internacional. Se inician 

articulaciones a nivel tanto nacional como internacional frente a políticas 

económicas que desfavorecen y traen grandes repercusiones sociales, cul

turales y económicas por la implementación del libre comercio que trae 

costos para la sociedad incrementando con esto la desigualdad en un país 

de por sí inequitativo. + 
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Sociedad. Estadísticas sociales 

[Estadística 1] Población total, 1960-2005 

No hay duda de que buena parte de las transformaciones 

del último medio siglo de México se explican, en gran 

medida, por el incremento notable de la población, que se 

multiplicó por tres, como puede verse en el cuadro 

siguiente. 

Fuente: Para 1960 a 1990: INEGI. Censos Generales de Población 

y Vivienda (varios años). 

Para 1995: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

Para 2000: INEGI. X// Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., México, 2001. 

Para 2005: INEGI. 11 Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., México, 2006. 
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Población total por grupos quinquenales de edad y sexo. 
Años censales seleccionados de 1960 a 2005 
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Grupo de edad 1 Sexo 1 960 1970 1980 1 990 1 995 2000 2005 

De 35 a 39 años (36-40) 959 140 1 235 283 1 664 573 2 2 1 0  565 2 804 296 3 023 328 3 371 372 ""' 
N 
N 

De 40 a 

44 

años (41-45) 674 307 959477 1 

35 9 

706 1 705 013 2 173 041 2 494 771 2 871 5 49 

De 45 a 49 años (46-50) 61 0482 829 7 1 9  1 134 689 1 452 573 1 763 505 1 957 1 77 2 388 1 49 :r: 
De 50 

a 

54 

años (51-55) 

527 32 8 

589 

789 

912 

884 

1161 875 1 418 

508 

1 

624033 

1 

959 720 

v;· 
.-+ 
o 

De 55 a 59 años (56-60) 405 202 501 529 732 503 918 864 1 083 293 1 234 072 1 497 981 �-
llJ 

De 6 0  

a 

64 

años (61-65) 371 

989 

451 

069 

541 

8 6 2  769 917 929 650 104
.
5404 

1 

243 788 

0.. 

De 65 a 69 años (66-70) 203 454 345 379 417 298 567 641 1 889 349 b/ 779 666 922 592 
o 
,., 
e 

De 

70 

a 

74 

años (71-7 5) 161 

288 242 0 0 8  339002 394 

031 

NO 589106 703 271 

3 
ro 

De 75 a 79 años (76-80) 91 1 53 1 19 570 228 660 277 835 ND 838 181  a/ 490 840 � 
.-+ 

De 80 

a 

8 4  

años (81-85) 

578 47 80738 1 32 494 179820 ND ND 296351 

� 

De 85 y más años (86 y más años) 62 880 71 470 87 222 1 59 481 ND ND 263 1 43 
0.. 
ro 

No 

especificado 

64664 ND 92 754 240 058 

103 

210 1 0 33 675 
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[Estadística 21 Distribución de la población por entidad federativa, 1960-2005 

La población del país nunca ha estado distribuida de forma equitativa 

en las entidades federativas. El centro de México, en particular 

el Distrito Federal, ha contado con un mayor número de habitantes 

que otras regiones, lo mismo que el Estado de México, sin duda 

la entidad que más ha ganado en población en las últimas décadas. 

Fuente: Para 1960 a 1990: INEGI. Censos Generales 

de Población y Vivienda (varios años). 

Para 1995: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

Para 2000: INEGI. X// Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., México, 2001. 

Para 2005: INEGI. JI Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., México, 2006. 

Distribución porcentual de la población total por entidad federativa. 
Años censales de 1960 a 2005 

Entidad federativa 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 Estados Unidos 
Mexicanos 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 wo.oo 
A_guascalientes 

0.70 0.70 0.78 0.90 0.95 0.97 1.03 Baia Calitorma 
1.49 1.80 

1.76 2.00 2.32 
2.55 

2.75 
Baja 

California Sur 0.23 0.27 0.32 0.40 0.41 0.43 0.50 Campecll_e 
0.48 0.52 

0.63 0.70 0.70 0.71 0.73 

Coahuila de 
Zaragoza 

2.60 2.31 2.33 2.40 2.38 2.36 2.42 
Colima 0.47 0.50 

0.52 0.50 0.54 
0.56 0.55 Chia_Qas 

3.47 3.25 3.12 4.00 3.93 4.02 4.16 Chihuahua 
3.51 3.34 

3.00 
3.00 

3.07 3.13 
3. 14 

Distrito Federal 13.95 14.25 13.21 10.10 9.31 8.83 8.45 Durango 
2.18 1 .95 1.77 1.70 1.57 1.49 1.46 Guanajuato 
4.97 4.71 4.50 4.90 4.83 4.78 4.74 

Guerrero 3.40 3.31 3.16 3.20 3.20 3.16 3.02 Hidalgo 
2.85 2.48 2.31 2.30 2.32 2.29 2.27 

Jalisco 7.00 6.84 6.54 6.50 6.57 6.49 6.54 
México 5.43 7.95 11.31 12.10 12.84 13.43 13.56 
Michoacán de 

Ocampo 5.30 4.82 4.29 4.40 4.25 4.09 3.84 
More los 1.11 1.28 1.42 1.50 1.58 1.60 1.56 

Nayarit 1.1 2 1.13 1.09 1.00 0.98 0.94 0.92 
Nuevo León 3.09 3.51 3.76 3.80 3.90 3.93 4.07 
Oaxaca 4.95 4.18 3.54 3.70 3.54 3.53 3.40 
Puebla 5.65 5.20 5.01 5.10 5.07 5.21 5.21 
Querétaro 1.02 1 .02 1.11 1 .30 1.37 1.44 1.55 
Quintana Roo 0.14 0.18 0.34 0.60 0.77 0.90 1.10 
San Luis Potosí 3.00 2.66 2.50 2.50 2.42 2.36 2.33 
Si na loa 2.40 2.63 2.77 2.70 2.66 2.60 2.53 
Sonora 2.24 2.28 2.26 2.20 2.29 2.27 2.32 
Tabasco 1.42 1.59 1.59 1.80 1.92 1.94 1.93 

Tamaulipas 2.93 3.02 2.88 2.80 2.77 2.82 2.93 
Tlaxcala 0.99 0.87 0.83 0.90 0.97 0.99 1.03 
Veracruz de Ignacio de la Llave 7.81 7.91 8.06 7.70 7.39 7.09 6.89 
Yucatán 1.76 1.57 1.59 1.70 1.71 1.70 1.76 
Zacatecas 2.34 1.97 1.70 1.60 1.47 1.39 1.32 
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[Estadística 3] Localidades urbanas y rurales e índice de urbanización, 1960-2005 

Otro cambio demográfico importante es el de la urbanización. La 

proporción de gente que vive en el campo y en la ciudad prácticamente 

se invirtió en el periodo que se incluye en el siguiente cuadro. 

Fuente: Para 1960 a 1995: Luis Unikel, et al., El desarrollo urbano 

de México. Diagnóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de 

México, 1976. INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 

(varios años) y Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

Para 2000: INEGI. X// Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes Ags., México, 2001. 

Para 2005: INEGI. 11 Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Tabulados Básicos. Tomo 1. Aguascalientes, Ags., México, 2006. 

Localidades urbanas y rurales e índice de urbanización. Años censales de 1960 a 2005 

Año Total Urbanas Rurales lndice de urbanización a/ 1960 89005 

1 

212 87793 

31.8 
1970 97 580 2 170 95 410 40.4 1980 125 300 2 131 123169 46.4 

1990 156 602 2 586 154 016 51.1 1995 201138 2827 198 

311 5 3 .8 
2000 199 369 1 461 197 908 54.8 2005 187938 3 190 184748 63.4 

al La fórmula para determinar el índice de urbanización a partir de 1995 es la misma que utilizó 
Luis Uníkel: Índice de urbanización= % población X factor E; el factor E=(0.25 P1 +0.50 P2 +075 P3 + P4 ), 
en donde P1, P2, P3 y P4 son los por cientos respecto a la población urbana de aquella población que 
vive en las localidades de 15000 a 19 999 habitantes, de 20000 a 49 999, de 50000 a 99 999 y de 
100000 y más habitantes, respectivamente. 

[Estadística 4] Viviendas, 1960-2005 

Los censos y conteos de vivienda dan cuenta de importantes mejoras 

en ese rubro; no obstante, todavía hay un porcentaje elevado de casas 

habitación que no cuentan con todos los servicios básicos. 

Fuente: Para 1960 a 1995: INEGI. Censos Generales de Población y 

Vivienda (varios años) y Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

Para 2000: INEGI. X// Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Tabulados Básicos. Tomo 111. Aguascalientes, Ags., México, 2001. 

Para 2005: INEGI. 11 Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Tabulados Básicos. Tomo 111. Aguascalientes, Ags., México, 2006. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Principales características de las viviendas. 
Años censales seleccionados de 1960 a 2005 

Concepto 1960 1970 

Total de viviendas en el país 6 409 096 8 286 369 

Ocupantes 34 923 129 48 225 238 

Clase de vivienda 

Propia 

No propia b/ 

Disponibilidad de agua entubada 

Dentro de la vivienda 1 505 003 3 210 795 

Fuera de la vivienda 564 978 881 067 

De llave pública ND 964 305 

Sin agua entubada 4 339 115 3 230 202 

Sin servicio de agua ND ND 

No especificado ND ND 

Condición de drenaje 

Sí tiene 1 851 470 3 440 466 

No tiene 4 557 626 4 845 903 

No espec�icado ND ND 
---

Situación de electricidad 

Sí tiene ND 4 876 745 

No tiene ND 3 409 624 

No especificado ND ND 

Cuarto de baño con agua corriente 

Sí tiene 1 336 460 ND 

No tiene 5 072 636 ND 

No especificado ND ND 

al Se refiere a viviendas particulares. 
bl Se consideran las viviendas rentadas, en otra situación y tenencia no especificada. 
el Se refiere a viviendas particulares habitadas. 
di Cifras calculadas a partir de la distribución porcentual. 
el Comprende de llave pública e hidrante y de otra vivienda. 

1980a/ 1990a/ 

12 074 609 16 035 233 
66 365 920 80 433 824 

12 486 898 

3 548 335 

6 022 847 8 072 518 
1 923 483 4 186 307 

586 834 471 162 

3 434 416 3 173 348 
ND ND 

107 029 131 898 

6 158 095 10 202 934 

5 172 232 5 544451 
744 282 287 848 

9 037 717 14 033 451 
2 630 288 2 001 439 

406 604 343 

4 753.975 7 706 353 
1 512 902 4 217 752 

5 807 732 4 111 128 

1995cl d/ 

19 361 472 
90 871 404 

10 533 834 
5 741 848 

300 788 
2 764 553 

ND 

20 449 

14 471 206 
4 856 172 

34 094 

18 054 384 
1 289 305 

17 783 

10 288 473 

9 043 014 

29 985 

fl Comprende servicio sanitario con conexión de agua, administración manual de agua, sin administración de agua y no especificado. 

2000cl 

21 513 235 

95 373 479 

12 427 656 
5 712 187 

955 613 e/ 

2 201 383 

ND 

216 396 

16 800 934 

4 592 550 
119 751 

20 445 525 

988 804 
78 906 

18 474 969 f/ 

2 903 564 

134 702 

2005 cl d/ 

24 006 357 
100 028 461 

ND 

ND 

16 168 452 
4 918 526 

189 502 
2 710 842 

ND 

19 035 

20 825 049 
2 883 591 

297 717 

23 194 511 
588 864 
222 982 

22 261 664 

1 568 345 

176 348 
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[Estadística 5] Población ocupada y su distribución por actividad 

económica, 1960-1995 

Siguiendo la tendencia de otros países, en México 

la población ha pasado de estar empleada en labores agrícolas 

y de producción primaria para pasar al área de servicios. 

Fuente: Para 1921 a 1990: INEGI. Censos Generales de 

Población y Vivienda (varios años). Para 1995: INEGI. 

Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. 

Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., México, 2001. 

Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica 
Años censales de 1960 a 1995 

Primario a/ Secundario b/ Terciario el No especificado 

Año Total 
Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por 

ciento ciento ciento ciento 

1960 11 332 016 6 

143 540 

54.21 2 147 343 18.95 2 959 342 26.12 81 791 

0.12; 

1970 a/ 12 955 057 5 103 519 39.39 2 973 540 22.95 4 130 473 31.88 747 525 5.77 

1980 b/ 21 

393 

250 5 519 979 25,80 4424826 20.68 5 197 712 24.30 6 250 733 

29.22 

1990 el 23 403 413 5 300 114 22.65 6 503 224 27.79 10 796 203 46.13 803 872 3.43 

1995 d/ 

ND ND 

22.54 ND 24.37 ND 52.75 ND 

0.34 

al Sector secundario: industria del petróleo, industria extractiva, industria de la transformación, 
construcción y generación de energía eléctrica. 
b/ Sector terciario: comercio, transportes, servicios y gobierno. 
el Se refiere a la población ocupada, concepto equivalente a la fuerza de trabajo según la fuente. 
di Se refiere a la población de 12 y más años. 

[Estadistica 6] Ocupación por sexo en actividades económicas, 1991-2008 

Pese a que la mujer se ha incorporado en mayor número 

a la fuerza de trabajo, todavía persisten enormes diferencias. 

La más importante, que no puede verse en el siguiente cuadro, 

tiene que ver con el ingreso, por lo general inferior en las mujeres 

aunque realicen las mismas actividades que los hombres. 

Fuente: Para 1991 y 1997: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de 

Empleo, 1991 y 1997. Aguascalientes, Ags., México. 

Para 1998 a 2004: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo 

Trimestral. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Indicadores Estratégicos. 
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1997 
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2000 

2001 

2002 

2003 

2004 
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Población ocupada por sexo según sector de actividad económica. 
Serie anual de 1991 a 2004 (miles) 

Año Total Primario a/ Secundario b/ Terciario d No especificado d/ 

30 534.1 8 189.8 7046.4 15112.5 185.4 
Hombres 21 256.9 7 185.9 S 271.4 8 647.7 151.8 

Mujeres 9 277.2 1 003.8 1 774.9 6 464.8 33.6 

37 359.8 9 020.3 8 319.4 19 880.3 139.8 
Hombres 24 795.5 7 437.6 5 978.3 11 272.3 107.2 
Mujeres 12 564.3 1 582.7 2 341.0 8 608.0 32.6 

38 658.8 7542.3 9 530.2 21410.4 175.9 
Hombres 25 620.4 6 443.1 6 874.1 12 159.2 144.0 

Muieres 13 038.4 1 099.2 2 656.1 9 251.2 32.0 

38 953.3 7 804.0 9902.5 21 076.8 170.0 
Hombres 25 900.3 6 653.7 7 144.4 11 966.3 136.0 
Mujeres 13 052.9 1 150.3 2 758.0 9 110.6 34.0 

39 502.2 7 129.6 10 568.5 21 640.0 1 64.0 
Hombres 26 011.2 6 158.4 7 579.7 12 146.6 126.5 

Mujeres 13 490.9 971.2 2 988.8 9 493.4 37.5 

39 385.5 7 065.5 10 212.1 21 961.9 145.9 
Hombres 25 992.8 6 232.2 7 262.8 12 380.7 117.2 

Mujeres 13 392.7 833.3 2 949.4 9 581.2 28.8 

40 302.0 7 206.7 10 006.1 22 936.8 152.4 
Hombres 26 383.2 6 295.8 7 141.5 12 823.3 122.5 

Mujeres 13 918.8 910.9 2 864.6 10 113.5 29.9 

40 633.2 6 813.6 10 092.0 23 580.5 147.0 
Hombres 26 716.7 6 025.8 7 363.4 13 213.2 114.3 

Mujeres 13 916.5 787.9 2 728.7 10 367.3 32.7 

42 306.1 6 937.9 10 501.6 24 704.0 162.5 
Hombres 27 357.1 6 047.0 7 602.9 13 578.5 128.7 

Mujeres 14 949.0 890.9 2 898.8 11 125.5 33.9 
. .  

Nota: Información correspondiente al segundo trimestre de cada año. Se refiere a la población 
de 12 y más años. 

al Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
b/ Comprende industria extractiva y de la electricidad, industria de la transformación (incluye 

industria petroquímica) y construcción. 
d Comprende comercio; restaurantes y hoteles; comunicaciones y transportes; servicios 

profesionales, financieros, sociales y diversos, y gobierno. 
d/ Para 1991 y 1997 incluye a los trabajadores en los Estados Unidos de América, ya que se 

desconoce la rama de actividad. 

Población ocupada por sexo según sector de actividad económica. 

Año 
Serie anual de 2005 a 2008 (miles) 

Total 1 Primario a/ 1 Secundario b/ 1 Terciario d 1 No especificado d/ 

2005 10 405.8 248.2 
Hombres 7 599.8 171.4 

Mujeres 2 806.0 76.8 

2006 10 803.1 309.7 
Hombres 7 951.6 208.2 

Mujeres 2 851.5 101.5 

2007 11 033.4 312.2 
Hombres 8 165.3 206.8 

Mujeres 2 868.1 105.4 

2008 11 181.0 333.0 
Hombres 8 254.5 225.6 

Mujeres 2 926.5 107.5 

Nota: Información correspondiente al segundo trimestre de cada año. Se refiere a la población 
de 14 y más años. 

a/ Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
b/ Comprende industria extractiva y de la electricidad, industria manufacturera y construcción. 
d Comprende comercio; restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones, 

correo y almacenamiento; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales; 
servicios diversos; y gobierno y organismos internacionales. 
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[Estadística 7] Defunciones violentas, 1990-2007 

Este cuadro da cuenta de la reducción de homicidios en el 

periodo a considerar. Sin embargo, justo después de 2007 el número 

se incrementó dramáticamente, rebasando los datos de 1990. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad. 

Defunciones violentas según sexo. 
Serie anual de 1990 a 2007 

Total Homicidio 
Año 

Total Hombres Mujeres No Total Hombres Mujeres especificado 
1990 58 904 47 337 11340 227 14 520 12 954 1 524 

1991 59 353 47 978 11 196 179 15 143 13 564 1 538 
1992 

60136 49 4 35 10 583 118 16 605 

14 

945 

1 

624 

1993 58 237 47 620 10 545 72 16 056 14 483 1 554 

1994 58600 47999 10 554 47 15844 14 347 1477 

1995 56 919 46 313 10 542 64 15 625 14 079 1 526 

1996 55 837 45 588 10 208 41 14508 130 32 

1 461 

1997 56 032 45 327 10 629 76 13 562 12 174 1 372 

1998 56 022 45 342 10 633 47 13 716 12 154 

1 

548 

1999 54 559 43 774 10 749 36 12 287 10 857 1 419 

2000 52129 41885 10 217 27 10 788 9473 

1 

304 

2001 51 972 41 101 10 816 55 10 324 9 016 1 291 

2002 52463 4 1 45 1 10966 46 10143 

8831 

1301 

2003 52 325 41 306 10 949 70 10 139 8 785 1 337 

2004 

51 

323 40 476 J0'798· ..• 49 9 3 30 

8116 1 

206 

2005 53 110 41 790 11 275 45 9 926 8 615 1 297 

2006 53854 42 SQ6 11 258 30 10454 9145 

1 

298 

2007 55 029 43 684 11 314 31 8 868 7 777 1 083 
al Incluye operaciones legales y de guerra, y se 1gnora. 

No 
especificado 

41,:;l,�'fj 
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Distribución de las defunciones accidentales y violentas según tipo 
de defunción 1990 y 2007 

(porcentaje) 

1990 

Suicidio 3.3 

2007 

Otros 4.4 
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[Estadística 8] Drogas incautadas, 1990-2008 

Uno de los problemas más serios que enfrenta el país es el de las 

organizaciones que trafican droga hacia Estados Unidos y, cada vez más, 

que la distribuyen para el consumo en México. Desde hace décadas el 

ejército mexicano ha asegurado y destruido drogas, pero en los años 

recientes los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales y las 

autoridades han sido cada vez más violentos. 

F uente: Para 1990 a 1995: PGR. CENDRO. Sistema Estadístico Uniforme 

para el Control de Drogas. Anuario, 1995. México, D. F., 1995. 

Para 1996 a 1999: PGR. CENAPI. Sistema Estadístico Uniforme para el 

Control de Drogas. Análisis Mensual. Diciembre (varios años), México, D. F. 

Para 2000 a 2006: PGR. CENAPI. Sistema Estadístico Uniforme 

para el Análisis de la Delincuencia. 

Para 2007 a 2008: PR. Tercer Informe de Gobierno, 2009. Anexo, 

México, D. F., 2009. 

Volumen asegurado de drogas en el combate a los delitos contra la salud. 

Año 
Marihuana (kg) 

Semilla Hoja 

1990 2 81.2 .. $94779 
1991 2 961 2S4 9S7 

1992 S 13 2 404553 
1993 S 427 494 66S 

1 994 4639 5 29 933 
199S 7 422 780 169 

1996 5 099 1 015 756. 
1997 3 968 1 038 470 

1998 4949 10 6 2144 1999 5 848 1 471 960 

2000 1 0 355 2054324 2001 7 661 1 841 284 

2002 10 214 
1 

635 235 2003 14 124 2 248 172 

2004 14222 2 212 805 200S 12 982 1 79S 695 
2006 12 

702 1 902 319 2007 10 123 2 213 400 

2008 ND 

1 

685 300 al Se ref1ere a Clorhidrato. 

Serie anual de 1990 a 2008 

Cocaína Amapola-adormidera (opiáceos) (kg) 

(Kg) a/ Semilla Goma Heroína Morfina 

49 880 357 209 212  4 
so 269 439 9S 146 o 

3883 2 1122 167 96 1 
46 1S9 1 014 129 62 27 

22116 1369 149 297 o 
22 163 2 134 223 203 3 

23 806 1155 196 363 o 
34 950 587 343 115 2 

22598 703 150 121 o 34 623 750 801 260 1 

23196 1 036 469 299 4 30 040 1 028 517 270 1 

12 639 854 310 283 NS 21 1S8 1 411 198 306 o 

26849 2 0 29 465 303 
NS 

30 7S1 2 598 276 462 

o 

21 342 1 645 124 

334 NS 

48 000 1 228 307 317 12S 

19 300 NO 

183 29 6 ND 

Psicotrópicos 
(unidades) 

561 04�í¡] 
206 638 

68 74<f,{:J 
23 S08 

46685.¡'¡ 
569 789 

110886�.¡� 
117 104 

1 
484078;;} 1 490 152 

3 418 369i� 8 350 246 
5 

343 064Jj 8 894 604 

21834 736); 11 360 933 
3 

364815¡) 2 6S7 000 
32 

154 760/ 
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Arquitectura 

[11 México ante las Olimpiadas (1967) 
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Cine 

Manifiesto del Grupo Nuevo Cine (1961) 

En abril de 1961 un grupo de jóvenes críticos fundó la revista Nuevo 

Cine. Se habían formado en el cineclubismo de los años cincuenta, 

y admiraban a Buñuel, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. 

Estaban convencidos de que el cine no sólo podía, sino que debía ser un 

arte. Con la revista, lanzaron un manifiesto en el que apremiaban 

por la aparición de una nueva cinematografía. Su posición fue 

un preludio de películas independientes y experimentales en los 

años sesenta. ÁLVARO VÁZQUEZ MANTECÓN 

Fuente: Nuevo Cine, México, v. 1, año 1, abril de 1961. 

Manifiesto del Grupo Nuevo Cine 

Al constituir el grupo Nuevo Cine, los firmantes cineastas, aspirantes a ci

neastas, críticos y responsables de cine-clubes, declaramos que nuestros 

objetivos son los siguientes: 

l .  La superación del deprimente estado del cine mexicano. Para ello, 

juzgamos que deberán abrirse las puertas a una nueva promoción de cineas

tas cada día más necesaria. Consideramos que nada justifica las trabas que 

se oponen a quienes (directores, argumentistas, fotógrafos, etc.) pueden 

demostrar-su capacidad para hacer en México un nuevo cine que, induda

blemente, será muy superior al que hoy se realiza. Todo plan de renovación 

del cine nacional que no tenga en cuenta tal problema está necesariamente, 

destinado al fracaso. 

2. Afirmar que el cineasta creador tiene tanto derecho como el literato, 

el pintor o el músico a expresarse con libertad. No lucharemos porque se 

realice un tipo determinado de cine, sino para que en el cine se produzca el 

libre juego de la creación, con la diversidad de posiciones estéticas, mora

les y políticas que ello implica. Por lo tanto nos opondremos a toda censura 

que pretenda coartar la libertad de expresión en el cine. 

3. La producción y libre exhibición de un cine independiente realizado

al margen de las convenciones y limitaciones impuestas por los círculos 
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que, de hecho, monopolizan la producción de películas. De igual manera, 

abogaremos porque el cortometraje y el cine documental tengan el apoyo y 

el estímulo que merecen y puedan ser exhibidos al gran público en condi

ciones justas. 

4. El desarrollo en México de la cultura cinematográfica a través de los 

siguientes renglones: 

a) Por la formación de un instituto serio de enseñanza cinematográfica 

que específicamente se dedique a la formación de nuevos cineastas. 

b) Para que se dé apoyo y estímulo al movimiento de los cine-clubes, 

tanto en el Distrito Federal como en la provincia. 

e) Por la formación de una cinema teca que cuente con los recursos 

necesarios y que esté a cargo de personas solventes y responsables. 

d) Por la existencia de publicaciones especializadas que orienten al

público, estudiando a fondo los problemas del cine. En el cumplimiento 

de tal fin, los firmantes se proponen publicar en breve la revista mensual 

Nuevo Cine. 

e) Por el estudio y la investigación de todos los aspectos del cine me

xicano. 

f) Porque se dé apoyo a los grupos de cine experimental.

5. La superación de la técnica que rige el criterio colectivo de los exhi

bidores de películas· extranjeras en México, que nos ha impedido conocer 

muchas obras capitales de realizadores como Chaplin, Dreyer, Ingmar 

Bergman, Antonioni, Mizoguchi, etc., obras que, incluso, han dejado gran

des beneficios a sus exhibidores al ser explotadas en otros países. 

6. La defensa de la Reseña de Festivales por todo lo que favorece al

contacto, a través de los filmes y de las personalidades, con lo mejor de la 

cinematografía mundial, y el ataque a los defectos que han impedido a las 

Reseñas celebradas cumplir cabalmente su cometido. Tales objetivos se 

complementan y condicionan unos a otros. Para su logro, el grupo Nuevo 

Cine espera contar con el apoyo del público cinematográfico consciente, 

de la masa cada vez mayor de espectadores que ve en el cine no sólo un 

medio de entretenimiento, sino uno de los más formidables medios de ex

presión de nuestro siglo. 

México, enero de 1961.
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El grupo Nuevo Cine: José de la Colina, Rafael Corkidi, Salvador Eli

zondo, J. M. García Ascot, Emilio García Riera, J. L. González de León, 

Heriberto Lafranchi, Carlos Monsiváis, Julio Pliego, Gabriel Ramírez, José 

María Sbert, Luis Vicens. + 

[21 Manifiesto 8 milímetros {1970) 

En el año de 1970 apareció en México un movimiento de jóvenes 

cineastas que optaron por hacer un cine en el formato súper 8, 

habitual para películas caseras, con el argumento de que sólo así 

quedaría asegurada la independencia creativa de sus películas. 

Dos años después algunos de ellos impugnaron con el manifiesto 

8 milímetros contra 8 millones a los directores que producían 

cine industrial patrocinado por el Estado durante el sexenio 

de Luis Echeverría. ÁLVARO VÁZQUEZ MANTECÓN 

Fuente: Manifiesto publicado en la prensa y reproducido en 

Superocheros, número especial de la revista Wide Angle, 

Ohio University, v. 21, n. 3, junio de 1999. 

Manifiesto 8 milímetros contra 8 millones 

Puntualizamos ante la opinión pública que las siguientes personas: Felipe 

Cazals, Arturo Ripstein, Paul Leduc, Rafael Castanedo, Eduardo Maldo

nado, Gustavo Alatriste, Jaime Humberto Hermosillo y los portavoces 

Emilio García Riera, David Ramón, Tomás Pérez Turrent y Fernando Gou, 

aprovechando la palabra "INDEPENDIENTE" para fines comerciales y 

promocionales, se van a la región más apartada de México a realizar un en

cuentro que será un diálogo con voces del silencio, amplificado por sus vo

ceros oficiales. Nosotros contestamos a esta maniobra con esta declaración 

de principios: 

1) Que no se puede llamar cineasta independiente aquel que produce

una película de más de diez millones de pesos, ya que esto implica la suje

ción a todas las normas de censura habidas y por haber, y una aceptación 

total a los sistemas que nosotros hemos criticado por medio de este cine. 
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2) Una película de súper 8mm ante cualquier persona con una lucidez
mental honesta, representa los valores, la crítica verdadera que se puede 
hacer a un sistema, el cual tiene virtudes y defectos; es decir, que el costo 
económico de una película no corresponde a su calidad pues con los doce 
millones que costó la producción de Zapata, por ejemplo, hubiéramos po
dido hacer 1 O mil películas de superocho que representaría todo nuestro 
contexto histórico, social y artístico. 

3) Queremos puntualizar de una vez por todas que el movimiento de
nuevo cine mexicano se gestó el 1 5  de mayo de 1970 con el Primer Con
curso Nacional de Cine Independiente "Luis Buñuel" y que los que se con
servan o están trabajando bajo este mismo espíritu pueden representar de 
una manera válida el espíritu de independencia de criterio aun con las di
vergencias ideológicas en que se han tenido que confrontar las cooperativas 
y diversos grupos de cine independiente. 

4) Queremos puntualizar también que seguiremos trabajando por los 
canales de exhibición desde los más humildes hasta los más tecnificados 
pero siempre con la idea muy clara de que el lenguaje del cine debe estar 
al servicio de la colectividad y que seguiremos criticando los defectos y 
errores del sistema, asimismo que los aciertos que haya, los expresaremos. 

5) Para finalizar, estamos conscientes que el movimiento que se está ge
nerando aquí en México como forma de expresión a través del lenguaje del 
cine independiente es el más dinámico y con características nacionales sin 
copia al extranjero, hasta este momento en el panorama mundial del cine. 

FUNDADORES DEL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE CINE 
INDEPENDIENTE 

Óscar Menéndez (cineasta) 
Víctor Fosado (músico) 
Sergio Béjar (cineasta) 
Rubén Gámez (cineasta) 
Jorge Godoy (director Teatral) 
Armando Zayas (músico) 
Juan De La Cabada (escritor) 
Leopoldo Ayala (poeta) 
Luis Buñuel (cineasta) 
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Juan José Gurrola (director Teatral) 

Firmas 

Alfredo Gurrola (cineasta) 

David Celestinos (cineasta) 

Sergio García (cineasta) 

Leopoldo Hernández (cineasta) 

Juan Núñez (cineasta) 

Nino Gasteasoro (cineasta) 

María Eugenia Anaya (cineasta) 

Teresa Tapia (cineasta) 

Ligia Escalante (actriz, bailarina) 

Javier Espinosa (actor) 

Ricardo Tirado (actor) 

Norma Figueroa (actriz) 

Sergio Arroyabe (actor) 

Hugo García (músico) 

Gilberto Verduzco (pintor) 

Maril Zetina (socióloga, cineasta) 

Jesús Mendoza (iluminador) 

Efraín Bermúdez (cineasta) 

Alejandro Cuadros (fotógrafo) 

Jorge Sequeiros (cineasta) 

Eduardo Escandón (cineasta) 

Bertha Ferrer (crítica) 

Gabriela Salas (actriz) 

Ignacio Luna (actor) 

Rubén Islas (actor) 

Pedro San Nicolás (camarógrafo) 

Miguel Huerta (cineasta) 

Rocío Barrios (cineasta) 

Antonio Domínguez (cinematógrafo) 

Alfredo Zamarripa (cineasta) 

Luis Alberto Trejo (cineasta) 
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Elena Zetina (actriz) 

Samuel Cienfuegos (actor) 

Tina French (actriz) 

Verónica Hernández (actriz) 

Felipe Tirado (cineasta) 

JULIO 14 DE 1972 + 

[3) Frente de Grupos Mexicanos de Trabajadores 

de la Cultura (1978) 

Durante la segunda mitad de los años setenta 

aparecieron en el escenario cultural mexicano diversas 

agrupaciones de artistas. A pesar de la diversidad de 

orígenes y propósitos, tenían en común la idea de producir 

un arte colectivo que rompiera con el patrocinio del 

Estado para salir de los circuitos convencionales de museos 

y galerías. Algunos de ellos pugnaron por llevar el arte 

a las calles. En el Frente de Grupos Mexicanos Trabajadores 

de la Cultura se juntaron las agrupaciones que 

compartían la preocupación por la política y la militancia 

de izquierda. ÁLVARO VÁZQUEZ MANTECÓN 

Fuente: Cristina Híjar, Siete grupos de artistas visuales 

de los setenta, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Centro 

Nacional de Investigación, Documentación e Información de 

Artes Plásticas, 2008. 

Documento constitutivo del Frente de Grupos Mexicanos de Trabajadores 

de la Cultura, 5 de febrero de 1978, México, D. F. 

Ante la necesidad de transformar las relaciones de producción del sistema 

capitalista y su significación ideológico-cultural, nos pronunciamos: 

Por una producción artística y cultural articulada a las luchas proletarias 

y democráticas. 

Por una posición alternativa a los aparatos de producción y reproducción 

de la ideología artística y cultural de la clase dominante. 
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Por una investigación y discusión teórico-práctica que habrá de mate

rializarse en efectos estético-ideológicos. 
Por la recuperación del control de los medios de producción, distribu

ción y circulación de nuestra obra. 

Asumimos como nuestras luchas de los trabajadores del campo y de la 
ciudad, contra la explotación del capital nacional e internacional. 

Así, pues, nos constituimos en el Frente Mexicano de Grupos Trabaja

dores de la Cultura. 

Esta declaración funda los trabajos inmediatos de este Frente que serán 

precisados y concretados en sus prácticas futuras. 
Firman: Centro Regional de Ejercicios Culturales (Veracruz)-Cooperati

va Chucho el Roto (DF)-Cuademos Filosóficos (DF)-El Colectivo (DF)-El 

Taco de la Perra Brava (DF)-Grupo Caligrama (Nuevo León)-Grupo Ger

minal (DF)-Grupo Mira (DF)-Grupo Proceso Pentágono (DF)-Grupo Suma 

(DF)-Sabe Usted Ler (DF)-Taller de Arte e Ideología (DF)-Taller de Cine 
Octubre (DF)-Taller de Investigación Plástica (Michoacán y Guanajuato) t 
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Teatro 

Gorostiza: teatros del Seguro Social (1960) 

En 1958 el Instituto Mexicano del Seguro Social instauró 

un programa de trabajo que incluía las actividades culturales 

y artísticas en el ramo de la seguridad social. Para ello, puso 

en marcha un ambicioso programa que implicaba la construcción 

de nuevos teatros. El Patronato para la Operación de los 

Teatros del Seguro Social integró un repertorio de obras de 

autores universales que incluyó a dramaturgos mexicanos. 

Con Julio Prieto como gerente general y escenógrafo, 

Ignacio Retes como director artístico y el mismo Retes, con 

José Solé, como directores titulares, el proyecto teatral arrancó 

con la inauguración del teatro Xola (hoy Julio Prieto) 

el 19 de mayo de 1960. Éste sería el primero de 68 recintos 

-26 teatros cerrados y 42 auditorios al aire libre-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



442 Historia documental de México 3 

construidos e inaugurados por eiiMSS entre 1960 y 1965. 

JOVITA MILLÁN 

Fuente: José Gorostiza, Teatro 1960-1963, México, 

Patronato para la Operación de los Teatros del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, 1963, p. 1 a 2. 

José Gorostiza, Teatro 1960-1963. Nota preliminar 

En 1960, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a iniciativa de su director 

general, don Benito Coquet, resolvió incluir las actividades teatrales dentro 

de las educativas, artísticas y sociales que realiza normalmente el Instituto 

en beneficio de los asegurados y sus familias. 

Fue entonces concebido y puesto en marcha un programa de grandes 

proporciones, que implicaba en primer término la construcción de nuevos 

teatros, proyectados y equipados conforme a las necesidades de la moderna 

producción teatral. Ahora funcionan 17 teatros tanto en la capital como en 

los estados de la República, dentro de las unidades de servicio o de habita

ción del IMSS. Los ejemplos sobresalientes son hasta hoy, en la gran ciudad, 

los teatros "Xola", "Hidalgo", "Tepeyac", "Independencia" y "Legaría", 

expresiones de la arquitectura teatral mexicana. 

Sobre la base de dos de estas salas -el "Xola" y el "Tepeyac"- y bajo 

la vigilancia de un Patronato que se creó para dirigir la operación de los 

teatros del Instituto, los trabajos propiamente dichos se iniciaron el 19 de 

mayo de 1960 con el estreno, en el "Xola", del Marco Polo de Eugenio 

O'Neill. 

Desde esa fecha, el Patronato presentó en aquel tablado (además de la 

obra de O'Neill ya mencionada) Un tigre a las puertas, de Jean Giraudoux; 

el Otelo, de Shakespeare; El tío Vania, de Antón Chejov; Becket o el honor 

de Dios, de Jean Anouilh; Yocasta o casi, de Salvador Novo; Espartaco, de 

Juan Miguel de Mora; Edipo rey, de Sófocles; Corona de fuego, de Rodolfo 

Usigli; Santa Juana, de Bemard Shaw; Juego de reinas, de Hermann Gres

sieker; Los Caballeros de la Mesa Redonda, de Jean Cocteau; Gedeón, de 

Paddy Chayefsky; Teseo, de Emilio Carballido; Cuauhtémoc, de Salvador 

Novo, y Las troyanas, de Eurípides; y en el "Tepeyac", Una ciudad para 

vivir, de Ignacio Retes; La carroza del Santísimo, de Próspero Mérimée, y 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



Medio siglo de grandes transformaciones 443 

Contigo pan y cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza. En 1962 se inau
guró el Teatro "Hidalgo" con La Orestíada de Esquilo, a la que siguió el 
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, y Un hombre contra el tiempo, 

de Robert Bolt. La mayoría de estas obras han sido representadas en los di
ferentes teatros que el IMSS ha construido en la provincia. 

Ésta es, en una síntesis que reconozco sumamente apretada, la historia 
de lo hecho. Detrás de la historia: se podría ahondar en el conjunto de los 
esfuerzos combinados que la hicieron posible y señalar los aciertos de pro
ducción, dirección y actuación que caracterizaron la temporada. Los nom
bres de Julio Prieto, Ignacio Retes y José Solé no podrían ser por ningún 
motivo callados. 

Pero ésta no es la misión que me he impuesto al introducir esta obra a la 
atención del lector. Mi propósito consiste en explicar cuáles son los fines 
que persigue el Patronato para la Operación de los Teatros del IMSS, me
diante la ejecución de un programa de actividades que, por fortuna, no es 
único en México, pero que sí puede señalarse como el más vigoroso que se 
haya puesto en práctica para mejorar el arte teatral en nuestro país y utilizar 
a fondo sus valores educativos y culturales. 

El teatro de arte -parece casi ocioso decirlo- no es todavía remune
rativo sino en pocas de las grandes ciudades del mundo, en donde existen 
tradiciones teatrales multicentenarias y un público, un tipo de espectador, 
que se ha formado de generación en generación en la escuela de aquellas 
tradiciones. Fuera de estos medios, el teatro de arte es subsidiado general
mente por el Estado, por organizaciones públicas o privadas, inclusive los 
círculos de aficionados, o bien por instituciones -como es el caso del Ins
tituto Mexicano del Seguro Social- que pueden incluir el fomento de la 
cultura entre los beneficios que otorgan a sus afiliados y aun extenderlos al 
público en géneral. 

El IMSS sigue construyendo pequeñas salas de espectáculos y audito
rios al aire libre o al abrigo -se dijo ya en un principio- como parte in
tegrante de sus unidades de servicio o de habitación en toda la república. 
En otras palabras, está ensanchando hasta el máximo posible y conve
niente la red de difusión, el sistema circulatorio de un programa que se 
inicia con la selección de obras excelentes de todos los tiempos; implica 
la formación y el agrupamiento de elementos profesionales altamente ca-
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pacitados: autores, actores, directores artísticos y escénicos, escenógrafos, 

etc., así como también el establecimiento de compañías permanentes de 

repertorio; y, finalmente, como coronación del esfuerzo, deberá producir 

un público que habrá sido modelado en el gusto de los grandes valores ar

tísticos y literarios de la escena. El teatro mexicano ocupará un lugar pre

dilecto en las preocupaciones del Patronato para la Operación de los Tea

tros del IMSS. 

Se trata de un proyecto consagrado a ejercer influencia decisiva sobre el 

futuro desarrollo del teatro en México. No es posible calificarlo de proyecto 

sin precedente, porque algunos tiene y entre ellos, hace treinta años, en el 

inolvidable "Teatro de Orientación", pero sí puede decirse que es grandioso 

en el sentido de que se ha trazado a escala nacional. 

El público deberá asumir, y estamos seguros de que así lo hará, el papel 

que le corresponde en un empeño que se le destina como cosa propia, para 

la necesaria satisfacción intelectual y moral del hombre que trabaja. No 

desdeñamos a nuestro pequeño público cultivado y antes bien, orgullosos 

de él y de sus buenas tradiciones, aspiramos a contar con su resuelto apoyo, 

pero tenemos presente que el programa teatral del IMSS se dirige a la gran 

masa de trabajadores organizados que, bajo la influencia de factores bien 

conocidos de mejoramiento económico� social, se encuentra en estos mo

mentos en pleno proceso de formación cultural. + 

[2) Jodorowsky: hacia un teatro nacional (1970) 

Alejandro Jodorowsky (chile, 1929). Actor, mimo, dramaturgo, 

escenógrafo, guionista y director de teatro y cine. Fundó con Rolando 

Topor y Fernando Arrabal el teatro pánico. Llegó a México en 

1960 con la compañía de Marcel Marceau y se integró al teatro de 

búsqueda a través su compañía Teatro Mexicano de Vanguardia. 

Permaneció en nuestro país hasta 1974 dejando una honda huella tanto 

en la pantomima como en el teatro experimental. JOVITA MILLÁN 

Fuente: Alejandro Jodorowsky, El drama ausente. 

Otros paradigmas, México, Centro Cultural Helénico/Anónimo 

Drama Ediciones, 1970, p. 69 a 72. 
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ALEJANDRO JODOROWSKY, HACIA UN T EATRO NACIONAL (1970) 

(fragmento) 

¿Qué es un teatro Nacional Mexicano? ¿Es lo mismo en su estructura que 

un Teatro Nacional Francés o un Teatro Nacional Japonés? La respuesta es 

un no rotundo. 

Precisamente porque las instituciones gubernamentales de los países de 

América Latina han querido imitar organizaciones europeas como la CO

MÉDIE FRAN<;AISE o el OLD VIC, han fracasado en sus intentos. 

En Europa y en Oriente hay una tradición teatral. Existen obras de au

tores considerados como clásicos de la literatura universal: hay tratados de 
actuación y teóricos que encuentran sus raíces en un movimiento teatral 
que data de siglos. Se puede comparar la actuación de tal actor en tal y 

cual papel y juzgar con exactitud si es el mejor intérprete. Existe una ar

quitectura y "estilos nacionales", etcétera. En México no. Con grandes di

ficultades se lucha por elevar valores rescatándolos del olvido, pero todo el 

mundo sabe que en el teatro mexicano no hay clásicos ni escritores genia

les, por el momento. 

Muy mal podría encauzarse un Teatro Nacional hacia la divulgación de 

clásicos mexicanos: al cabo de un año ya habría estrenado todas las obras. 

(Y a pesar de que ellas tuvieran altos valores, no por esto podrían alcanzar 

la profunda raigambre que los clásicos universales tienen en sus pueblos: 
el don Juan jorobado de Las paredes oyen, de Juan Ruiz de Alarcón, no en

contrará el eco profundo de un Edipo o un Hamlet, porque fue extraído de 

una cultura española que no corresponde al inconsciente colectivo de este 

país.) Dejemos también de lado la actividad pedagógica que consiste en 

poner en escena obras de clásicos extranjeros, ya que ellas nunca crearán 

una cultura propia ni aportarán algo a la proyección mexicana en la cultura 
universal. Un Teatro Nacional, entonces, debe encauzarse hacia la creación 

de nuevos autores teatrales. 

Los nuevos autores teatrales no deberán imitar a los nuevos autores tea

trales europeos. El Teatro del Absurdo, reciente movimiento teatral euro

peo, imitado en Estados Unidos, responde a una necesidad de reaccionar 
contra viejas formas. ¿Cómo podríamos crear un teatro que demuela las 

viejas formas si en México no tenemos viejas formas? ¿De qué vale pre-
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sentar un Hamlet revolucionario interpretado por dos actores si nadie co

noce la forma clásica de interpretar a Shakespeare y ni siquiera le interesa? 

No se puede revolucionar el teatro donde no hay teatro. 

Un Teatro Nacional debe crear algo a lo que se le bautizará con el 

nombre de "teatro", pero que muy bien, si las necesidades del país lo 

piden, puede no corresponder en absoluto a lo que en Europa o en Oriente 

se entiende por teatro. 

Para crear ese "teatro" se requiere pensar en un movimiento que refleje 

las más nobles aspiraciones de una realidad joven y sin tradiciones operan

tes, que es la de toda Hispanoamérica. ¿Cuáles son esas aspiraciones? 

¿Cuál es la nueva forma de teatro? Para contestar debemos antes dar un 

vistazo panorámico al actual teatro mexicano; al público, empresarios, ac

tores, autores, salas, escenógrafos, músicos, críticos y tramoyistas. 

El teatro mexicano presenta estos problemas: escasez de público. Ca

rencia de empresarios dispuestos a arriesgarse a presentar obras "cultura

les". Calidad convencional de las obras de teatro mexicanas. Falta de 

alicientes económicos y artísticos para los nuevos autores. Falta de homo

geneidad en los estilos de actuación de los comediantes: cada cual se ha 

formado por su cuenta eligiendo la escuela española (recitando sin viven

cia), la psicológica norteamericana que parte de Stanislavski, la pseudomo

derna que incorpora elementos mal comprendidos de la pantomima y el 

expresionismo, etcétera. Angustia económica de los directores que trabajan 

muy esporádicamente y tienen que vivir de otros ingresos. 

En comparación con la enorme y creciente cantidad de espectadores 

que tienen la televisión y el cine, hay un reducido público teatral. Esos dos 

grandes medios de divulgación han dado un golpe mortal al llamado teatro 

para masas. 

Los empresarios teatrales han querido luchar contra esta invencible 

competencia imitando el decorado pomposo de las películas de Hollywood,; 

invitando estrellas de cine a lucir sus carnes en los tablados, impulsando el 

"vedetismo", agrandando las salas, etcétera. Todo ha fracasado. El único 

teatro que no produce pérdidas en temporadas largas es el de revista, que 

presenta a los cantantes de moda. El público desdeña los teatros de comedia 

y acude al cine o se queda en su casa mirando la pantalla de televisión. Co-1 

mo tarea educativa es más inteligente presentar a Moliere y a Calderón por 
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un canal televisivo, donde verán la obra millones de ciudadanos, que mal

gastar el dinero del Estado en el escenario de un teatro donde, si la suerte 

acompaña, acudirá un máximo de 100 a 150,000 espectadores. (En reali

dad, en el 90% de los intentos, no acuden más de 10,000.) 

Actualmente el teatro es un arte de minorías. Un gobierno inteligente 

debe concebir un Teatro Nacional como un pequeño horno alquímico donde 

acudirá un reducido número de iniciados. Los actores de ese teatro, al igual 

que monjes o poetas, trabajarán para un reducido grupo de espectadores. 

¿Pueden los actores mexicanos profesionales emprender una tarea así? 

No: el actor mexicano está en constante lucha por ganar el sustento. Como 

el teatro no le da para vivir, se ve obligado a prostituir su arte en telenovelas 

de mala calidad, doblaje de películas y papeles en filmes de no siempre 

gran categoría artística. 

Como para estas actividades no se requiere un gran arte interpretativo 

sino una "forma" (buen timbre de voz, cuerpo proporcionado o monstruo

. so, tipo distinto, movimientos "realistas"), el actor va anquilosándose poco 

a poco, y ya que él no experimenta ni con todas las posibilidades de su 

cuerpo y de su mente, ni de su emoción, se convierte en una máquina de 

vomitar frases huecas. Cuando este actor, para huir de la rutina obligatoria 

a que se ve condenado, trata de participar en una obra no-comercial, se en

cuentra con que sus medios de expresión no corresponden a la tarea exigi

da: no ha tenido tiempo de cultivar su sistema muscular; no ha podido per

feccionarse en biomecánica, acrobacia, danza, expresión corporal; no ha 

desarrollado las potencialidades de sus cuerdas vocales y le resultaría im

posible llegar, por ejemplo, a los gritos suprahumanos que exigiría unAn

tonin Artaud; tampoco pudo cultivar su intelecto por estar sumergido el día 

entero en oscuras salas de doblaje; lo único que le resta es un enorme 

deseo de expresarse sin tener los medios adecuados para cumplirlo. Sólo 

puede interpretar un teatro intelectual donde lo único revolucionario es el 

texto del autor, mas no el cuerpo del actor. 

Por otra parte, las necesidades publicitarias del espectáculo comercial 

obligan al actor a crearse un "nombre". Este "nombre" va asociado al suel

do. Mientras más grandes sean las letras con que se anuncie el "nombre" 

en las carteleras, mayor es el sueldo que el actor gana. De ahí que este ar

tista luche por estar arriba de los demás actores, ser más grande que ellos. 
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Esta necesidad provoca entonces no una colaboración sobre el tablado sino 

una competencia donde cada uno, por falta de medida objetiva y crítica es.:. 

pecializada, se cree con más valor y derecho que los otros a ser el actor 

principal. (¿Debe haber "actores principales"?) 

¿Cómo sería posible crear un Teatro Nacional basado en conceptos de 

colaboración con actores que están acostumbrados a una lucha sin cuartel 

entre ellos? 

Un teatro de minorías, un Teatro Nacional, necesita actores que estén. 

dispuestos a sacrificar su "nombre", a ganar un sueldo común, a interpretar 

tanto pequeñas como grandes partes, a no tratar de lucir su ego sino a par

ticipar en la construcción de una obra que será más importante que sus in

dividualidades. 

Ningún actor profesional mexicano aceptaría participar en semejante 

tarea. Un Teatro Nacional debe constituirse con elementos no-profesionales. 

¿Dónde obtenerlos? No se trata de "encontrarlos", se trata de "crearlos" 

mediante una escuela dedicada a ese fin. El primer paso para crear un Tea

tro Nacional es fundar antes una escuela. + 

[3) Panorama teatral en México (1985}

Malkah Rabell o Regina Rabinowitz -tal era su verdadero nombre

llegó a nuestro país huyendo de la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de 1958 se dedicó a la docencia y a la crítica teatral en diversos 

diarios y revistas, pero fue en el periódico El Día donde, a lo largo 

de varias décadas, reseñó el acontecer teatral. Asidua asistente a los 

montajes de teatro experimental y estudiantil, sus crónicas 

permiten hacer un seguimiento de éstos, imposible de encontrar 

en otros críticos teatrales. JOVITA MILLÁN 

Fuente: El Día, México, p. 222 a 224. 

Panorama teatral en México en 1985 

Fue una temporada sin grandes brillos, sobre todo la primera parte resultó 

de un color más bien gris, como un reflejo de la oscuridad reinante en la 

ciudad en ese año de tantas dificultades económicas y morales, y hasta de 
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tragedias nacionales. En los escenarios capitalinos aparecían sobre todo 
reposiciones o bien obras ya estrenadas en 1984. De los reestrenos, el más 
importante sin duda fue Kean de Dumas-Sartre, dirigido por Héctor Azar, 
quien también dirigió el mismo drama hace quince años, igualmente con 
Carlos Bracho en la figura estelar. 

Los estrenos fueron más bien pocos y en su mayoría sin pretensiones, 
como El día que me quieras del autor venezolano, Ignacio Cabrujas, en el 
lejano teatro Independencia. Algo más de importancia tuvo la obra del au
tor nacional Óscar Liera, El jinete de la divina providencia, que llevó al es
cenario a un personaje popular que se dedicaba a robar a los ricos para dis
tribuirlo entre los pobres, Jesús Malverde que fue santificado por la Iglesia 
después de fallecido. 

Obra que despertó la curiosidad del público fue Contradanza del espa
ñol Francisco Ors, estrenada en el Polyforum bajo la dirección de Xavier 
Rojas, con Claudio Obregón en el personaje protagónico. Un estreno que 
pudo haber sido considerado de lo más importante de la presente tempora
da fue El sueño de la razón dirigido por Manuel Montoro, con escenografía 
de Guillermo Barclay y con Lorenzo de Rodas en el papel del genial artista 
Goya. Un Goya ya anciano y sordo. Esta obra de Antonio Buero Vallejo, 
sobre todo encontró un brillante equipo en el trío: Montoro-Barclay y Lo
renzo de Rodas. 

En la Universidad Nacional la temporada teatral halló su mejor expre
sión en el espectáculo ya estrenado el año anterior, de la trilogía de Esquilo, 
Orestíada, formada por las obras: Agamemnón, Coéforas y Euménides 

que, bajo la dirección de José Solé, se presentaba en una sola noche en el 
teatro Juan Ruiz de Alarcón. Mucho menos importante y de menor calidad 
fue El día que se murió el señor Berna! dejándonos desamparados, obra 
de Héctor Mendoza que, igualmente en el teatro Ruiz de Alarcón, condujo 
la joven directora Flora Dantus. De Carlos Olmos fue repuesto un drama 
experimental: Los juegos profanos en la sala "Sor Juana Inés", bajo la di
rección de Eduardo Ruiz Saviñón. Repuesta en el teatro Reforma, la come
dia de Darío Fo, La muerte accidental de un anarquista, ésta repitió el 
éxito de los años anteriores en otras salas universitarias. También se repre
sentó en la sala universitaria Santa Catarina, Pequeña historia de horror y 

de amor desenfrenado, de la autora mexicana Maruxa V ilalta, quien dirigió 
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su propia comedia. A su vez, bajo la dirección de José Estrada se estrenó 

en la sala "Sor Juana Inés" la pieza de Jesús González Dávila, La mucha

cha del alma. Pero la realización más importante del teatro de la UNAM fue 

llevar a cabo el Festival Latinoamericano que atrajo a nuestro país numero

sos grupos de las repúblicas hermanas. 

En cuanto a los autores nacionales, entre éstos figuran Juan Tovar, de 

quien se estrenó M anga de clavo sobre la vida de Santa Ana; La hora de 

las locas de Pablo Salinas enfrenta el problema de la homosexualidad. En 

Máscara contra cabellera Víctor Hugo Rascón lleva al escenario de un 

modo muy realista el arte de la lucha libre, en tanto que en La fiera del 

Ajusco el mismo autor encara un hecho verídico, el de una madre que mata 

a sus hijos por hambre. A Federico S. Inclán se debió la reposición de Hoy 

invita la güera, y de Rafael Solana volvimos a ver Debiera haber obispas. 

A El periquillo Sarniento lo dirigió Héctor Azar. Sobre todo llamó la aten

ción el estreno de Pelearán diez rounds de Vicente Leñero. 

Emilio Carballido estrenó Ceremonia en el templo del tigre. El espec

táculo experimental Orquídeas a la luz de la luna se debió a la pluma de 

Carlos Fuentes. Pero el gran éxito del año fue la obra de Miguel Sabido, 

Falsa crónica de Juana la loca. 

En el presente año pudimos observar cierta vuelta a los espectáculos ex

perimentales. Sobre todo se hizo notar el Centro de Experimentación Tea

tral del INBA ubicado en el teatro El Galeón, que se inauguró con la puesta 

en escena de Luis de Tavira de la obra de Botho Strauss, Grande y pequeño, 

que sobre todo impresionó por la escenografia muy original de José de 

Santiago. En el mismo teatro, también debido al Centro de Experimenta

ción, se presentó el espectáculo de Julio Castillo, De película, que a veces 

conmovía, otras veces rechazaba, pero nunca dejaba indiferente. 

En el presente año, el teatro subvencionado: la Compañía Nacional del 

INBA, sólo ofreció dos obras, la póstuma creación del poeta-dramaturgo 

francés, Jean Giraudoux, La loca de Chaillot, y la tragicomedia del autor 

nacional Felipe Santander, Y, el milagro. 

Otro de los géneros t�atrales, el lírico, que en otros años ha tenido mu

cha aceptación en nuestros escenarios, parece haber declinado. Posible

mente por la exigencia que tal género tiene de grandes gastos, no muy po

sible de llevar a cabo en las condiciones económicas actuales. Dos 
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realizaciones de este género han tenido un especial éxito. Ambas reposi

ciones: Mame y El violinista en el tejado. 

Mas, todas las esperanzas que el público demostró por el teatro nacional, 

o por lo menos por un teatro que iba creciendo en nuestro país tanto de au

tores mexicanos como de otras naciones, todo el entusiasmo que este públi

co nunca perdía y que con el tiempo iba creciendo, pese a todas las dificul

tades económicas por las cuales el país pasaba -un entusiasmo y una fe

que también hacían la felicidad de todos los teatristas-, de repente desapa

recieron ante la más terrible de las tragedias, ante la cual el hombre se halla

inerme, como el terremoto del19 de septiembre. De las sesenta salas teatra

les, once desaparecieron, se hicieron polvo, y algunas que se conservaron 

íntegras por el momento no pueden servir por hallarse en zona del desastre. 

¡Pero México ha de vivir! ¡Volverá a recuperar sus fuerzas y sus espe

ranzas en el mañana! ¡Volverá a levantar la cabeza y vencer sus dificulta

des! ¡Y para México vivirá su teatro! 

Rabell, Malkah (1986). Decenio de teatro 1975-1985. + 

Teatro aquí y ahora (1991) 

A partir del 8 de noviembre de 1976, Esther Seligson colaboró 

-de manera intermitente- en el semanario Proceso, donde reflexionó 

en torno al devenir del teatro mexicano. Consciente de la importancia 

del conocimiento de la historia del arte escénico en nuestro país, 

no pasó por alto el surgimiento de nuevos grupos, directores 

o movimientos. Fue una de las críticas más destacadas en el México 

de finales de siglo XX. JOVITA MILLÁN 

Fuente: Esther Seligson, Para vivir el teatro, México, Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, 2008, p. 372 a 374. 

Teatro aquí y ahora. 22 de abril de 1991 

En el chorro abundante de la producción actual, ¿cuándo se convierten 

las palabras en Palabra? ¿Y dónde está el silencio necesario para es

cuchar esa metamorfosis? 

George Steiner 
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¿A quién si no es a los propios teatreros vamos a rogar por el teatro nuestro 

de cada día? 

¿Qué teatro es el que en estos momentos necesita la sociedad mexicana? 

¿Cuántas clases diferentes de público hay, para cuántos tipos distintos de 

teatro? ¿Cuál es el compromiso personal de todos y cada uno de los hace

dores de teatro con su profesión? ¿Cuál su sentido de la responsabilidad en 

el oficio que han escogido como vocación y destino? ¿Quiénes pueden afir

mar, al igual que Félida Medina, "mi trabajo es sagrado siempre", o vivirlo, 

a la manera de Gurrola, como una perpetua "combustión", una "metafisica" 

inalcanzable? ¿Cuántos teatristas, en su avidez por hacerse famosos, por 

ser escenificados, subvencionados, etcétera, olvidan que el resultado de su 

ejercicio es efimero, una "experiencia intransferible", en palabras de Ale

jandro Luna, "porque el hecho teatral no se aprende, se vive"? 

El encuentro sobre 25 años después, "¿Qué pasa con el teatro en Méxi

co?", dejó más cuestionamientos que respuestas entre un público mayori

tariamente joven, estudiantil y de integrantes de grupos independientes; un 

público que vino a conocer a quienes fueron y son aún protagonistas de la 

historia del teatro mexicano -y no sólo universitario-, algunos desde an

tes de los 25 años anunciados (Xavier Rojas, Carlos Solórzano ) : un público 

desinformado, con vagas inquietudes respecto de su propio futuro, sin pre

guntas de real trascendencia, quizá porque, como apuntó Héctor Mendoza, 

"cambió nuestra idea colectiva de destino", y sin duda estas nuevas gene

raciones tienen otra muy distinta idea de lo que el teatro es. O a lo mejor lo 

que pasa es que no tienen ninguna idea y por ello esperaban recibir de sus 

antecesores el maná divino. 

¿Dónde están los guías espirituales? ¿Por qué sólo hablan de sí mismos 

y no dicen realmente qué pasa ahora? ¿Cómo luchar contra el sistema ins

titucional para mantenerse independientes? ¿Con qué medios crear canales 

de autofinanciamiento? ¿Qué hacer con la falta de foros, con la escasez de 

espectadores, con las pocas oportunidades para acceder a los escenarios 

oficiales? ¿Cómo vivir del teatro día a día? 

En el consenso de las ponencias destacó el hecho de que, en efecto, ya 

no hay "maestros", que se acabaron por la sencilla razón de haber dado ya lo 

que dieron en su momento y porque, desgraciadamente, no crearon escuela 

(el eterno problema de la continuidad, muy distinto al de la permanencia 
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de la Academia de la Danza Mexicana de i i N BA (1957-1959). 

MARGARITA TORTAJADA 

Fuente: Raúl Flores Guerrero, "La danza contemporánea", 

en La danza en México, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Difusión Cultural, 1980, p. 71 a 83 

(Textos de Danza, 1). Texto publicado originalmente en la revista 

Artes de México, 1955. 

El movimiento corporal, esencia expresiva de la danza, tiene su más plena 

realización en la danza moderna. No se trata ya del empleo delicado de los 

brazos y de las piernas, ni de la estilización sofisticada -justificada en 

cierta época- de la forma de los pies, encerrados en las atormentadoras 

celdas de seda de las zapatillas de punta. [ ... ] La expresión coreográfica 

necesita de todas las posibilidades dinámicas del cuerpo, de la fuerza de 

unos puños cerrados, de una mano crispada, de un tórax pleno de proyección 

vital; de la plasticidad de los pies descalzos, libres y ágiles; de la contracción 

y expansión del cuerpo todo a partir de la cadera como centro - y  aquí hay 

que recordar que los renacentistas, con Leonardo a la cabeza, pensaban las 

posibilidades plásticas del cuerpo humano con el ombligo como eje-. Se 

trata también de una temática humanista por excelencia, en donde el hom

bre esté presente siempre como realidad artística profunda e intensa. Ade

más del esteticismo formal, factor indispensable en el arte, existe en la 

danza moderna la fuerza conceptual de las vivencias que el espectador 

puede sentir en verdad "con toda el alma" por ser inherentes a su naturaleza 

humana, vivencias sublimadas por la creación coreográfica, por la trans

formación artística. 

Y si los academistas hablan del "arrastrarse por el suelo" de algunas 

obras de danza moderna es porque a fuerza de un idealismo formalista se 

han olvidado que hay ocasiones en que el hombre se identifica con la tierra 

tanto como con el inasible firmamento. El sentimiento del hombre nuevo 

creador de la nueva danza vibra ahora más con el drama o la alegría de una 

humanidad identificada con esta tierra, nutridora de su cuerpo y escenario 

de los vuelos de su espíritu, que con las elucubraciones metafísicas abs

tractas que en un momento dado inspiraron la aericidad exclusiva de las 

danzas románticas. El ideal conceptual del arte moderno y por ende de la 
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danza moderna es la realización del hombre en su propio mundo. El artista 

tiene ante sí la vida misma, en sus infinitas facetas, como material de ins

piración inacabable. 

Las obras menos consistentes de la danza moderna, por esta razón, son 

las abstractas -que las hay-, pues éstas se ligan, en su sentido escapista, 

con el ballet puro. Cierto es que en ellas, como en el mismo ballet, existen 

cualidades estéticas innegables, pero nunca llegan a la plena y rotunda di

mensión de la obra de arte realista, humanista por excelencia. 

En todo el abstraccionismo campea, cierto es, como lo pregonan los ar

tepuristas, la libertad de creación, pero paradójicamente esta libertad sub

jetiva conduce al artista a la realización de un arte también eminentemente 

subjetivo e intrascendente. Y el arte -la danza sobre todo, por su carácter 

teatral- siempre ha tenido una función de trascendencia ineludible; más 

que un desahogo personalista debe ser un mensaje emotivo, sugerente, 

causante de emociones estéticas para todos aquellos que lo contemplan. 

Por ello es que la tendencia realista produce y producirá las obras más sig

nificativas de nuestro momento artístico. No puede ser de otro modo, ya 

que el abstraccionismo es un alarde de técnica, de maestría, de sensibilidad, 

de armonía formal; el auténtico arte contemporáneo debe tener, además de 

todo esto -sin tenerlo dejaría de ser obra de arte-, el complemento con

ceptual indispensable que le da su rotundidad. El espectador no puede ac

tualmente enajenarse del ambiente que norma su criterio, ni del mundo en 

que vive, y debido a ello puede saber, intuitiva o racionalmente, cuándo una 

obra de arte es completa como expresión vital o incompleta, cuándo tras

cendente, en su verdadero sentido, o intrascendente; en fin, cuándo es rea

lista o abstraccionista. [ ... ] 

No sin razón he postulado siempre el nacionalismo en la danza moderna 

mexicana como el camino único y el más seguro, por razones de orden 

emotivo, tradicional, temático, dinámico y aun técnico para que México se 

signifique artísticamente en el campo coreográfico. Los mejores ballets, 

desde que se practica la nueva danza, han sido aquellos que están inspira

dos, vitalizados por un aliento auténtico de mexicanidad. Y esto es natural 

puesto que en ellos los coreógrafos proyectan, aun sin pensarlo quizá, sus 

aspiraciones, su visión del mundo, su peculiar conciencia de la vida de un 

modo espontáneo, fresco, natural, ya que la voluntad creadora está afirma-
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da en sus propias experiencias. Y a pesar de los obstáculos inevitables cada 

vez que se acercan más al encuentro de los valores estéticos que pueden 

hacer de la danza el segundo estallido artístico de México en el siglo XX. 

Extraña a algunos esta insistencia sobre el nacionalismo en la danza 

mexicana. Lo nacional en la danza, como en cualquier obra de arte, no 

puede ser un cartabón, un molde, en el que se encierre la creación; de ser 

así se convertiría en un instrumento lamentable de limitación artística. Lo 

nacional es un valor de la obra de arte, producto de la autenticidad creativa. 

Surge el tratamiento que el artista hace de temas universales -de ahí la 

validez del realismo, humanista por naturaleza- con elementos coreográ

ficos, musicales o plásticos que le son conocidos por su cercanía emocio

nal, por su proximidad histórica, por su experiencia constantemente enri

quecida. Es natural que si el artista emplea medios de inspiración y de 

ejecución propios su obra sea más sincera, más intensa y original y por en

de nacional, distinta a la de otros artistas que viviendo en diferentes cir

cunstancias, crearán también obras peculiares, a su vez nacionales. Una y 

otras están ligadas por un valor ecuménico, su humanismo, que las hace 

comprensibles y sentidas en cualquier parte del mundo. + 

[2] Guillermina Bravo: ¿qué es la danza contemporánea? (1971)

La bailarina, maestra, coreógrafa y directora 

Guillermina Bravo (1920) es la artista de la danza mexicana 

más importante del siglo XX. Fundadora del Ballet 

Nacional de México (1948-2006) y del Centro Nacional de Danza 

Contemporánea (1991 ); autora de más de 80 coreografías 

en sus diversas etapas creativas; impulsora de la técnica 

Graham en el país, de la danza contemporánea y 

de la profesionalización de sus artistas. MARGARITA TORTAJADA 

Fuente: Conferencia presentada el 6 de julio de 1971, 

dentro del ciclo " Anatomías", en la Sala Manuel M. Ponce 

del Palacio de Bellas Artes. Reproducida en Raquel Tibol, 

Pasos en la danza mexicana, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Difusión Cultural, Departamento de Danza, 

1982, p. 150 a 158 (Textos de Danza, 5), y en Maya Ramos 
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y Patricia Cardona, La danza en México. Visiones 

de cinco siglos, México, Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, 

Escenología, 2002, v. 11, p. 512-518. 

[ ... ]¿Qué es pues la danza contemporánea? Es un proceso, un organismo 

que cambia y se desarrolla mientras lo contemplamos, con un propósito 

artístico general, pero particular, especificado e irrepetible en cada obra 

que produce y que, para apoyarse en algo, porque partió de cero, tuvo que 

volver a los orígenes del movimiento animal-humano para encontrar por 

qué primariamente el hombre bailó, qué lo determinó a estructurar un rit

mo, a propiciar la lluvia y la maternidad-fecundidad a través de una cere

monia; con qué elementos fisicos y emotivos se lanzó a representar el 

mito. Pero esta vuelta a la barbarie no fue con el fin de imitar sino de asi

milar para poder transformar después; y con la indagación la danza empezó 

a remover en el cuerpo funciones olvidadas, proscritas, movimientos que 

el esteta de la etapa "civilización" había calificado como feos, antisociales, 

amorales; movimientos pertenecientes a emociones e impulsos del reino 

animal que nuestra sociedad mineralizada había descartado como posibili

dad artística. La intimidad orgánica reveló un mundo ilimitado de verdades 

alucinantes que existen en todo ser vivo [ ... ] 

Primer paso del proceso: El movimiento es de origen universal y no na

cional. La vida inconsciente, vegetativa, la energía más íntima se mostró 

como cenestesia tangible, se percibió como el significado de formas distin

tas, distantes y a todas luces desperdiciadas por la danza que históricamente 

nos precedió. La revelación, surgida de este proceso hace de la danza con

temporánea, por naturaleza, una corriente artística de carácter subversivo. 

(Subversión: versión original, lo que antecede a una versión deformada.) 

Por supuesto, todo esto puede aparecer como descubrimientos insigni

ficantes pero en su momento llevó su buena ración de tiempo, ya que el es

tereotipo establecido por la danza moderna mexicana era la experimenta

ción basada en el concepto "esencia nacional". 

A este momento de derrumbe de valores siguió el imperativo de superar 

la etapa nacionalista representada por el deber patrio y la doctrina y susti

tuirla por la expresión del placer de moverse y su complementario, la nece-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



458 Historia documental de México 3 

sidad de trascender. Con esta palabra, la trascendencia, aparece el segundo 

paso del proceso. [ ... ] 

La materia, en este caso el cuerpo, nos la da la naturaleza, pero el grado 

de elaboración que pueda darle depende del conocimiento que el hombre 

tiene sobre su material de trabajo. Al ordenamiento de estos conocimientos 

y a los métodos que se aplican para tratarlos se les llama técnica. En la dan

za, pues, un movimiento sin elaborar, sin categoría técnica, no puede ser vá

lido dramáticamente, y por lo tanto, no puede pretender la trascendencia. 

En este segundo paso del proceso, el panorama para la danza era deso

lador: el camino anécdota-pasos-solferino-canana había dado sus frutos y 

era un camino cerrado, casi calcado de la llamada escuela mexicana de 

pintura, y por lo tanto falso para la danza; en términos fisicos, muy pobre 

en sus posibilidades técnico-dancísticas. Con el proyecto de profundizar, 

la danza viva se desprende del pasado y empieza la conquista de una herra

mienta capaz de propiciar la creación y la invención artística con una liber

tad que sólo puede proporcionar el control, la disciplina en el rigor de una 

técnica que alcanzara las raíces del movimiento y que, al mismo tiempo, 

tuviera la virtud de poder ser revitalizada y enriquecida constantemente 

para poder sustentar la construcción de una danza que en su proceso está 

cambiando con la realidad. En danza, sólo el dominio técnico hace posible 

la libertad; sin eso la libertad es sólo un azar. (Libertad no es una sustancia 

para preservarse, aislarse o flotar, sino una fuerza que se genera en la lucha 

activa con los problemas concretos del vivir.) [ ... ] 

La danza fue a todo aquello que le pudiera dar un arranque desde el 

subsuelo, para producir una expresión vivaz, capaz de alcanzar la contem

poraneidad. La etapa realmente experimental empezaba y con ella el tercer 

paso del proceso. 

Quiero que esto sea entendido claramente, pues la palabra "experimen

tación" ha estado encubriendo en todo el arte contemporáneo, no sólo en la 

danza, toda la clase de falacias, de extravagancias, de poses "a la moda", o 

sea, de ineptitud creadora. Plantear una experimentación implica el cono

cimiento profundo de los materiales que se van a utilizar, permitiéndoles 

un desarrollo propio, del cual, eso sí, no puede anticiparse el resultado. Pe

ro es sólo el resultado de la experimentación a lo que puede llamársele 

obra artística, por eso la verdadera experimentación no puede lograrse sino 
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dentro del profesionalismo más elevado. Los bailarines y coreógrafos con

temporáneos debemos insistir en la experimentación pero no para presentar 

algo interesante o raro o indescifrable, sino para llegar a verdaderos en

cuentros y resultados lúcidos. 

Para que esto llegara a ocurrir en el seno de los bailarines como indivi

duos, de los coreógrafos como individuos, y de los grupos como comunas 

espirituales, se ha llevado una buena ración de tiempo, tiempo utilizado en 

el cambio de alimentación y tiempo para digerir; tiempo para producción 

que hoy ya se manifiesta al mismo tiempo como experimentación, encuen

tro y resultado. 

Mientras tanto "allá arriba", en los círculos oficiales, los representantes 

del Estado en materia artística y la crítica ocasional, a ese tiempo-tesoro, a 

este tiempo-generador le han llamado "crisis" con el tono del que habla de 

deca,dencia. El apoyo estatal se redujo, ha sido y es precario, "por no dejar" 

nos da para comer pero no se ha atrevido, hasta la fecha, a proporcionarnos 

los medios de que Covarrubias-Diaghilev se valió para impulsar la experi

mentación. [ ... ] 

Las administraciones que han seguido han sido incapaces de definirse o 

comprometerse con la nueva danza; me atrevo a decir que por su propia es

tructura síquica y cultural no "soportan" lo sucio de los pies descalzos. [ ... ] 

Sólo la testarudez de Ballet Nacional, por un fenómeno que aún no me 

explico, en vez de decaer en tal situación, creció y creció. Mientras más eran 

las deserciones, más crecía. Creció y crece no sólo en número sino integran

do a jóvenes cada vez mejor dispuestos al rigor del entrenamiento, más 

conscientes, más dotados, con esa lucidez que sólo se encuentra en los locos 

muy inteligentes, con una vitalidad exuberante y excepcionalmente encau

zada al placer de la disciplina y la creación, cada uno; con el espíritu comunal 

-no familiar- que priva en su interior y que capacita a los bailarines para 

un trabajo voluntario y de autodeterminación en su vida profesional. [ ... ]

En la producción actual, esto es, en las obras de danza contemporánea, 

empieza a percibirse determinados modos de enfocar el caudal emotivo; 

enfoque que, por no tener marcos propios, podemos encauzar dentro de 

"lo lírico", "lo erótico", "lo épico". Sin desprenderse del todo de los géne

ros teatrales -la tragedia, la comedia, el melodrama o la farsa-, la danza 

es un arte teatral, no lo olvidemos, la danza utiliza con libertad lo mismo el 
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Fuente: Álvar Carrillo Gil, "Nuestra pueril, 

onerosa bienal de artes plásticas. Opinión 

del Dr. Álvar Carrillo Gil. Veinte artistas de cada país, 

como si se dieran en maceta", México en la Cultura, 

Novedades, 18 de mayo de 1958, p. 6. 

Cuando intempestivamente hace unos meses, apareció la noticia de que en 

México se haría una bienal de Artes Plásticas para 1958 todos quedamos sor

prendidos de que este acontecimiento pudiera llevarse al cabo sin preparación 

adecuada y sobre todo, sin personal experto para semejante organización. 

Pocos días después de publicada la convocatoria y el reglamento de la 

proyectada bienal, el nuevo director del departamento de Artes Plásticas 

del l. N. B. A., nos invitó a Inés Amor y a mí, a cambiar impresiones sobre 

este asunto. Antes de interiorizarnos en los problemas técnicos de la bienal 

me permití hacer algunas preguntas a este señor sobre el significado mismo 

del acto. 

A) ¿Estaban los organizadores de esta bienal seguros de que el compro

miso internacional que hacían adquirir a nuestro país [debería ser] apoyado 

por la administración próxima? Incógnita. 

Seguramente que nadie podría responder a esta pregunta; pero el asunto 

es realmente delicado porque no es correcto ni fácil que un gobierno pueda 

volver las espaldas a un compromiso que le echan encima tan desaprensi

vamente unos señores que mañana no tendrán la responsabilidad de él, y 

buenas razones va a tener el nuevo gobierno para no aceptar el compromiso 

de esta bienal, que por todas las razones que se exponen puede ser un po

sitivo fracaso. 

B) ¿Estaba el gobierno actual dispuesto a sufragar los gastos cuantiosos

que significaría esta organización? La extraña respuesta fue que no se es

catimaría gasto alguno para que la bienal se llevara en efecto. 

En realidad el gobierno ha estado haciendo cuantiosos gastos en el acon

dicionamiento del Palacio de Bellas Artes, en el que a ojo de buen cubero, 

puede asegurarse que se llevan gastados más de medio millón de pesos ha

blando conservadoramente: pero estos gastos serán muchísimo mayores si 

se toma en cuenta los errores que se están cometiendo en la organización 

de una bienal. Caso positivamente insólito [ya] que no tienen experiencia 
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en esta clase de trabajos como puede apreciarse por la siguiente respuesta 

a la pregunta: 

C) ¿Es cierto que el gobierno de México va a pagar todos los gastos de

la exposición? El gobierno pagará todo fue la respuesta. 

Mi asombro iba en aumento al saber que nuestro país pagaría los gastos 

de empaque, transporte de ida y vuelta y seguros de las obras que serán en- . 

viadas a la bienal. Caso positivamente insólito de desprendimiento y libe

ralidad, pues posiblemente estos señores no sabrían que ninguna de las 

bienales oficiales que se celebran en el mundo se atreve a pagar los cuan

tiosos gastos de empaque, transporte y seguros: ni la Biennale de Venecia, 

Italia, ni la de Sao Paulo, Brasil, ni la de Pittsburg, ni otras cargan a su pre

supuesto este género de gastos. Así resulta que la bienal mexicana hará pe

sar sobre el país estas onerosas erogaciones, lo que es pésimo precedente y 

esto es positivamente inexplicable para nosotros y además, es extraño en la 

conducta que hasta ahora había seguido el l. N. B. A. En efecto, durante 

esta administración del l. N. B. A., que ha sido la más remisa para las cosas 

de Artes Plásticas, México ha auspiciado dos exposiciones importantes en 

el extranjero: una en Lima, Perú, y otra en Tokio, Japón, la primera costea

da por el periódico La Crónica y la segunda por el Yomiuri. En cambio 

ahora que estos señores están de salida, como se dice "echan la casa por la 

ventana" y hacen la primera bienal mexicana derrochando el dinero esta

bleciendo pésimos precedentes que no podemos asegurar sean aceptados 

por el gobierno que próximamente regirá nuestro país. Una prueba más de 

la desesperación con que estos señores quieren aparentar haber hecho algo 

por el arte de México, es la destinación y apuro para enviar a Burdeos y 

París, una exposición bizarra de pintura mexicana y su compromiso para 

enviar a la Biennale de Venecia, otra exposición apresuradamente integra

da, cuando por más de 30 años nuestro país había desatendido las invita

ciones reiteradas del gobierno italiano para estar representado en la más 

importante muestra del arte mundial. 

D) ¿Cuál va a ser el criterio para hacer la selección de las obras que en

viarán los países a la bienal? La invitación se hará por los conductos diplo

máticos y los organismos oficiales se encargarán de escoger a los artistas. 

Esta respuesta es para causar asombro e indica una vez más la inexpe

riencia y la falta de criterio de los organizadores. Se sabe en efecto, que los 
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organismos oficiales de cada país son los más impropios, los más llenos de 

prejuicios y los más incapaces para hacer una selección imparcial y atina

da: y nosotros lo sabemos muy bien con nuestro propio ejemplo, ya que 

están al frente de los destinos del I. N. B. A., políticos no bien documenta

dos en materia de Artes Plásticas, gentes que no saben de museos, de artis

tas, de movimientos artísticos y menos saben de bienales que nunca han 

visto por fuera y menos por dentro. La mejor prueba del destino que se ha 

cometido al encomendar a los gobiernos la selección de obras y de artistas, 

es que esta bienal mexicana será probablemente una pifia, no sólo por la 

falta de muchos artistas eminentes de diversos países, que por una razón o 

por otra no están dentro de las preferencias de los gobiernos sino, muy se

ñaladamente por la pobre categoría de obras de artistas burócratas la ma

yoría o de ahijados de tal o cual director del I.N.B.A, de aquellos paisas 

que ignoran las cosas de arte. En el sentido de la calidad de las obras y da

dos estos antecedentes podemos suponer que la primera bienal mexicana 

será un fracaso, tanto más lamentable cuanto que nos costará a los contri

buyentes una cantidad respetable de dinero torpemente empleado. Pronto 

veremos si esto es o no verdad. 

E) ¿Cuántos son los artistas que vendrán representados de cada país? 

Serán veinte por cada uno. 

Otra causa de estupor, ya que ustedes se imaginarán que en materia de 

Artes Plásticas no todos los países pueden medirse con el mismo rasero: 

así los Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, estarán representados 

en la misma proporción que Honduras, Salvador o Paraguay, por ejemplo. 

¿Hay algo más absurdo que esto en la organización de la bienal? ¿No nos 

sobra razón para decir en el epígrafe de esta nota una bienal sin cabeza? 

Naturalmente que el primer embrollo que tienen ante sí los organizado

res de este acto es el de los artistas de nuestro país: a ver si dejan México 

con sus 20 artistas. Claro es que a última hora tendrán que dar reversa al 

carro de reglamento para aceptar "a fortiori" 20 más o quizás 40 más ... Se 

pensaba también fuera de concurso y de reglamento honrar exposiciones 

especiales a Rivera y a Orozco: a ver si estos señores dejan a un lado a Si

queiros, Tamayo, a Goitia y otros artistas mexicanos importantes. 

El primer anuncio de la Bienal que apareció con este mismo suplemento 

la semana pasada, ofrece las exposiciones retrospectivas de Orozco, Rivera, 
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Siqueiros, y Tamayo. Con estos elementos esta primera bienal mexicana 

será ya de un gran interés al menos por lo que respecta a México cuyo 

prestigio en las Artes Pláticas es indisoluble. Lo que muy dificilmente po

dría salvarse es el resto de la exposición. + 

121 Ida Rodríguez Prampolini: la ideología del sexenio (1977) 

La historiadora del arte Ida Rodríguez Prampolini, a través 

de un caso específico (la muestra México en España. 

Imagen de su arte, realizada en el Museo Español de Arte 

Contemporáneo, hoy Centro de Arte Reina Sofía, en 1977), devela 

el modus operandi en la realización de oficialistas exposiciones 

panorámicas de arte destinadas al consumo internacional. 

Para el régimen, en el arte se cifraba el mensaje político tanto de 

modernización como de riqueza y antigüedad cultural del país, 

argumento por el cual México debía ocupar un sitio relevante 

dentro de las naciones civilizadas y poderosas. En esa campaña por 

reconocimiento y acreditación de liderazgo político diplomático, 

el arte de factura local era un decisivo argumento ideológico. 

ANA GARDUÑO 

Fuente: Ida Rodríguez Prampolini, "Los guardianes 

de la ideología del sexenio", Plural, México, segunda época, 

v. VI, n. 75, diciembre de 1977.

En la revista Proceso, número 14, del 5 de febrero de 1977, la crítica de 

arte Raquel Tibol, en su columna semanal, expuso las anormalidades que 

se llevaron a cabo con motivo de la Exposición de la Colección Hammer, y 

que el público, preparado como nunca por los anuncios en la prensa, la ra

dio y la televisión, en atropellada asistencia, pudo ver en el Palacio de Be

llas Artes. La falta de respeto a las instituciones establecidas por la ley, "el 

infiuyentismo, el amiguismo y las conveniencias de prestigios personales y 

familiares" fueron denunciados por Raquel Tibol. El artículo despertó tal 

ira en la corte de la señora Margarita López Portillo que en la reunión de 

críticos, a la que asistí, llevada a cabo en Los Pinos con motivo de la pro

moción a la exposición Hammer, se habló de la posibilidad de expulsar del 
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país a "esa señora de origen argentino". Doña Margarita López Portillo 

apaciguó los ánimos y cambió la increíble conversación. 

Ahora, con motivo de la exposición de arte México en España, organiza

da también por la hermana del señor Presidente, han sucedido de nuevo nu

merosas arbitrariedades. Esperé en vano algunas semanas, con la esperanza 

de que fueran denunciadas, por las personas que con cargos públicos habían 

sido seriamente agraviados en su autoridad. Pero, como sucede siempre, es 

difícil que se esté dispuesto a jugarse el puesto o malquistarse la voluntad de 

los poderosos. Si algún tipo de protesta se hizo, debe haber sido en privado, 

porque en la prensa sólo se ha hablado del éxito obtenido y no ha habido re

ferencia alguna a las irregularidades cometidas para realizar la exposición. 

Como con respecto a la parte moderna de la exposición y al catálogo yo 

padecí la arrogancia de las personas que por decisión de la coordinadora se 

apoderaron de la organización del evento relegando a las autoridades perti

nentes a obedecer sus caprichos e improvisación, me siento en el deber de 

hacer público lo sucedido, con la esperanza de que en próximas ocasiones 

se respete el orden institucional y no los intereses de grupo. No tengo nin

gún puesto público que guardar ni peligro de que se me aplique el artículo 

33, puesto que nací en México. 

El señor Manuel Carballo, director de Museos, me invitó a nombre del 
señor subsecretario de Cultura y Difusión Popular, Víctor Flores Olea, y de 

mi estimable amigo Gastón García Cantú, director del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, a ser la asesora de la sección de arte contempo

ráneo de la exposición México en España. Se me comunicó que el señor 

Fernando Gamboa, subdirector técnico y director del Museo de Arte Mo

derno, además de excelente museógrafo y experto en exposiciones de Mé

xico en el extranjero, de manera arbitraria había sido eliminado del pro

yecto. Fui enterada también que se había decidido que sólo deberían 

llevarse obras de artistas muertos. No herir susceptibilidades de nuestros 

genios era una de las consignas. Sugerí una lista de aquellos cuadros que 

creí por su originalidad, más representativos de la Escuela Mexicana. Des

de luego los de Orozco, Rivera y Siqueiros, pero además obras de José 

Guadalupe Posada, Julio Castellanos, Frida Kahlo, Rodríguez Lozano, An

tonio Ruiz, Gerardo Murillo, etcétera, ya que me pareció que tendrían, 

para los españoles, mayor interés. Dos días después, la lista quedó reducida 
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sólo a los tres grandes. Muy pronto me di cuenta que nunca eran las auto
ridades competentes, el señor director de Museos, Carballo, o el señor di
rector de Artes Plásticas del INBA, Óscar Urrutia, los que tomaban los 
acuerdos, sino dos de los consejeros de la señora Margarita López Portillo: 
el señor Gutierre Tibón y la señora Ana María Icaza de Xirau, viejos ami
gos míos, ¿hasta que lean esto? 

Pocos días después de aceptar escribir para el catálogo, me encontré en 
Cuemavaca, en su propia casa, con los hermanos Carletto y Gutierre Tibón. 
Al empezar nuestra conversación, Carletto me contó que Octavio Paz se 
oponía a que mi nombre figurara en el catálogo aliado del suyo, ya que te
nía a su cargo la introducción del mismo. La cólera del poeta se debe a que 
tengo la osadía de escribir en Plural, revista que, según Carletto, Paz con
sidera de su propiedad ya que "él la fundó con su dinero personal y su tra
bajo". Le expliqué al señor Tibón que el viejo Plural nunca había valido 
mi respeto desde que en sus páginas se atacó, por ejemplo, al libro de texto 
gratuito y a la falta de libertad de prensa en las que Paz considera dictadu
ras latinoamericanas: Perú y Cuba. Dije lo que pienso: que la revista Plural 

pertenece a la casa Excélsior, que por lo mismo no es propiedad personal 
de nadie, que el viejo Plural me parecía una revista reaccionan� y elitista 
tanto como la actual revista Vuelta, y que era triste que Octavio, que cree 
en la libertad irrestricta, casara pleito conmigo, justamente en lo que atañe 
a la libertad personal de escribir donde me dé la gana. Gutierre Tibón, por 
su parte, me indicó que había ido a Cuemavaca para escribir las fichas de 
arte prehispánico, ya que la doctora Beatriz de la Fuente, nombrada por las 
autoridades asesora de esa sección de nuestro arte, "no tenía un conoci
miento científico de la materia". Debo aclarar para quien lo desconozca 
que la doctora De la Fuente es miembro distinguido del Instituto de Inves
tigaciones Estéticas de la UNAM, maestra en la Facultad de Filosofia y Le
tras, y eminente conocedora del arte prehispánico, lo que no impidió que 
fuera suprimida del cargo sin notificación alguna. 

Mi propuesta de mandar determinados cuadros que revelaran la ideolo
gía revolucionaria de nuestros tres artistas fue también boicoteada, desde 
luego, aunque no por las autoridades. Por fin se alcanzó un triunfo al 
incluir El Dictador de José Clemente Orozco. Sin embargo, para no herir 
la susceptibilidad de España, donde el franquismo, según los verdaderos 
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organizadores de la muestra, vive aún en los corazones, en el catálogo apa

rece con el nombre, menos obvio, de El Tirano. 

Entregué con puntualidad las cuartillas de la introducción al arte con

temporáneo, sin saber, en ese momento, que serían sometidas al juicio de 

Gutierre Tibón. Mi sorpresa no fue pequeña cuando supe las razones que 

expresó el señor Tibón para no aceptarlas. Mi texto le pareció representar 

"la ideología del sexenio pasado", ser "peligrosamente socialistoide y co

munistoide" ya que, al presentar el muralismo, hablaba mucho de "revolu

ción", y al comentar la obra de Posada nombraba demasiado "al pueblo". 

Es decir, que "revolución" y "pueblo" son dos conceptos que, para los orga

nizadores de la exposición, están proscritos en la ideología de este sexenio. 

¿Es admisible que la cultura del país sea dirigida a trasmano por perso

nas con semejante criterio? 

¿Cómo suprimir al pueblo al hablar de un grabador como Posada? ¿Có

mo suprimir la ideología revolucionaria de un movimiento como el mura

lismo, que está basado en ella? 

La respuesta, sin embargo, nos la da Octavio Paz en la introducción al 

mismo catálogo cuando afirma: 

"La carga ideológica y didáctica es el obstáculo que se interpone con 

frecuencia entre el espectador moderno y la pintura de Rivera, Orozco y 

Siqueiros. Hay que decir, sin embargo, que una pintura no es la ideología 

que la recubre, sino las formas y colores con que el pintor, muchas veces 

involuntariamente, se descubre y nos descubre su mundo ... La obra de los 

tres está unida a la historia moderna de México y en esta dependencia del 

acontecimiento se encuentra, contradictoriamente, su grandeza y su limi

tación" (p. 22, los subrayados son míos). 

Después de la explicación que dio Paz, en Posdata, de la matanza de 

Tlatelolco, ésta del muralismo, igualmente arbitraria, tiene la única ventaja 

de ser menos peligrosa. 

De mi texto se publicó una mínima parte, sin que mi firma apareciera 

para no lastimar al poeta. Lo poco que figura en el catálogo sufrió las muti

laciones del guardián de la ideología sexenal: Gutierre Tibón, quien recortó 

todo aquello que pudiera sonar a reivindicación de derechos del pueblo. 

Las notas y la introducción a la parte del Virreinato y del siglo XIX, cu

riosamente unidas en un solo texto como si nunca nos hubiéramos escindí-
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do de España, fueron encargados a dos bien intencionadas damas de alta 

alcurnia, doña Teresa Castelló de !turbe y doña Marita Martínez del Río de 

Redo. El trabajo sobre el arte del siglo XIX, que se le había encargado a la 

maestra en Historia del Arte, Esther lturriaga, no pasó tampoco la censura 

de los ideólogos. Sin embargo, la pueril interpretación que explica nuestro 

arte del siglo pasado sí fue de su agrado: "al fin el mestizaje ha llegado a la 

mayoría de edad. Después de la independencia se pintan pulquerías, vendi

mias, bodegones con platillos y frutas exóticas" (aquí merece preguntarse 

¿exóticas para quién?, ¿para los españoles o para los mexicanos que pien

san desde Europa?); "el arte mexicano sale a la calle y parece haber encon

trado su verdadera identidad". 

El catálogo, plagado de erratas a pesar del cuidado con el que lo revisó 

el señor Carletto Tibón, corrector de galeras por la gracia de su hermano 

Gutierre, al fin fue publicado. Ninguna de las autoridades competentes pu

do darse cuenta de los cambios y mutilaciones que sufrió, entre otras, la 

supresión del texto del señor García Cantú y de la mención a la doctora 

Eugenia Meyer que realizó gran parte del trabajo efectivo. 

Si en cuanto al catálogo los guardianes de la ideología pasaron por en

cima de las autoridades a las que sólo les quedaba lamentarse (daba verda

dera pena oírlos), con respecto a las obras que se enviaron y a la manera de 

conseguirlas, el despotismo y la arbitrariedad no tuvieron límites. 

Violaron cualquier dictamen sobre la conveniencia o no de mover cier

tas piezas. Pasaron por encima de los trámites legales para préstamos en 

museos. Saltaron sobre toda diligencia burocrática. Pero hay que recono

cerles, llegaron, en su celo patriótico, hasta exponer la vida. En Yanhuitlán, 

el pueblo quiso lincharlos para impedir el "préstamo forzoso" de su famoso 

retablo. Pero, al final, la exposición fue un éxito para gloria de México y la 

vanagloria de la señora Xirau y los dos hermanos Tibón. Valió la pena 

tanta suficiencia. + 

[3] Olivier Debroise: El regalo y su envoltura {1981)

Olivier Debroise (1952-2008) se autoconstruyó un perfil 

de agudo crítico del arte y las políticas culturales de su tiempo. 

Aquí reseña la "presentación en sociedad" de un recinto 
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innovador en México, el Museo de Arte Internacional Rufino 

Tamayo, uno de los primeros museos monumentales fundados 

por el patrocinio empresarial. La crítica cuestionó a Tamayo por no 

negociar sólo con el Estado. Pero los tiempos del monopolio 

gubernamental en materia cultural estaban terminando 

de la misma manera en que el régimen que había prohijado 

tal sistema estaba en decadencia. Un lustro después de 

su creación, el artista decidió incorporarlo a la red de museos 

públicos y aportó una colección de perfil internacionalista, 

moderno y contemporáneo, del que eiiNBA carecía. 

ANA GARDUÑO 

Fuente: Olivier Debroise, "El regalo y su envoltura", 

La Cultura en México, 17 de junio de 1981. 

l .  

La noción misma de "arte moderno" apunta hacia u n  concepto historicista; 

se refiere a la pintura que se practica en el mundo en los siglos XIX y XX. 

Las opiniones difieren en cuanto a la fecha de iniciación del arte moderno: 

hay quienes dicen que arranca con Cézanne; para otros el Gran Iniciador 

es Courbet, que rompe con la tradición retratística de la aristocracia y se 

interesa por el pueblo. Prefiero considerar que el primer pintor "moderno" 

es Delacroix, quien, paralelamente a su obra plástica, elabora una teoría. 

Con ello la pintura cambia de rumbo, deja de ser simple "representación" 

y empieza a reflexionar sobre sus propios medios y fines, se vuelve aventura 

creativa y se piensa a sí misma en términos filosóficos. Asimismo, la obra 

de Delacroix "produce" el primer crítico de arte: Baudelaire. En el siglo 

XX, sucesivamente, los expresionistas alemanes, Malevich, Marcel Du

champ y los más recientes artistas conceptuales ahondan esa reflexión sobre 

la pintura (en la que intervienen cada vez más nociones místicas, filosóficas 

y, también, políticas). En las últimas décadas, las teorías, a su vez, producen 

las imágenes. "No 'ver para creer', imbécil, sino creer para ver, porque el 

Arte Moderno se ha vuelto totalmente literario: las pinturas y las otras obras 

sólo existen para ilustrar un texto." (Tom Wolfe ). La pintura se ha vuelto 

algo tan serio que no hay que dejarla en manos de los pintores: no está lejos 

el momento en que los "críticos" se pongan a dibujar para explicar sus teo-
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rías (al prescindir de ese intermediario que se llama "pintor", el crítico ac

cederá también al rango de superestrella pública). 

El Arte Moderno (con mayúsculas) se caracteriza por una contradicción: 

el pintor pinta cosas visuales lo más visuales posibles y con cada vez 

menos referencias "literarias" inmediatas a lo real, pero, al hacerlo, solapa 

las teorías filosóficas de los escritores. 

En México, la pintura moderna quiso, primero, ser "política", reflexión 

literaria sobre el acontecer de "un pueblo". El Muralismo terminó siendo, 

a partir del Cardenismo, una forma particular, latinoamericana, del Realis

mo Socialista (y, actualmente, "se beneficia" del desprecio generalizado 

hacia toda forma de arte estalinista). La otra pintura, la que se hacía en ce

náculos de la ciudad de México, era entonces la auténtica Pintura Moderna 

Mexicana. Para "existir", tenía que viajar a los grandes centros de Arte y 

construirse una "teoría". "El exotismo es la Estética de lo diferente", escri

be Víctor Segalen en su análisis de la obra de Paul Gauguin; la "diferencia 

exótica" -forma de asociabilidad, reivindicación de una posición periféri

ca- era el único concepto viable para la pintura mexicana que buscaba 

imponerse en un mercado internacional del arte: hacía las veces de "teo

ría". Es lo que Rufino Tamayo comprendió admirablemente. 

2. El regalo

Rufino Tamayo dona al Pueblo de México la colección de cuadros que reu

nió a lo largo de su vida y a través de sus viajes. Aproximadamente 250 

piezas -óleos, dibujos, litografias, grabados, esculturas y montajes, técni

cas mixtas o como quiera que se les llame- de diversos tamaños, orígenes 

y calidades, que cubren cuarenta años de la plástica contemporánea inter

nacional. 

Por su mismo eclecticismo, la colección de Tamayo no puede pretender 

ser una muestra exhaustiva de un momento histórico; a lo más señala o re

sume los intereses personales, las afinidades plásticas y las posibles in

fluencias del coleccionista. 

La escuela abstracta española de las postrimerías del franquismo es, tal 

vez, la más completamente representada en el Museo Rufino Tamayo. 

Dos austeros Tapies, un Saura de la primera época, un Genovés [otorrea

lista azafranado muy logrado, un enorme tapiz de Grau Garriga, "técnicas 
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mixtas" de Guinovart testimonian, con medios cercanos a los de los expre

sionistas abstractos norteamericanos, el horror y la violencia, la huella de 

la Guerra Civil y de la dictadura. El arte español de los sesenta demuestra 

ser muchísimo más radical, dinámico y existencialmente auténtico que su 

contemporáneo francés. 

Rufino Tamayo trajo de Francia cuadros de las tendencias "lírica", "ta

chista", "purista" y "cinética" del arte abstracto. El expresionismo puro

puro, las pastas gruesas y los ardientes colores "bandera'' de Manessier y 

de Riopelle, la limpieza de las "caligrafias" de Hartung hicieron más por 

la divulgación y por la "socialización" de la pintura abstracta que sus in

mediatos antecesores intelectuales, Masson y Arp. En los años cincuenta, 

la pintura abstracta se transforma en el arte oficial de la V República fran

cesa. Lejos de la "revolución pictórica" que transcurre en el mismo perio

do, en el arte de Estados Unidos, la pintura francesa marca la recuperación 

por el Estado de las formas que, apenas unos años antes, eran privilegio de 

la vanguardia. Hacia finales de los sesenta, el "arte por el arte" que se prac

tica en Francia deriva, con Victor Vasarely y la creación del Groupe de Re

cherche d' Art Visuel, hacia la investigación puramente formal de efectos 

ópticos. Con alarde de tecnología, con los recursos de la electrónica más 

avanzada, los artistas cinéticos aprovechan un momento particular del auge 

económico francés de la postguerra para crear gadgets visuales (a la postre, 

aburridos de tan repetitivos y pocos imaginativos). Manifiestan el éxtasis 

frente a la técnica de una sociedad que busca continuamente superar lo 

americano (raro concepto francés que alcanza su máxima expresión con la 

construcción del Centro Geoges Pompidou, visión de América a través del 

filtro de la ciencia-ficción). 

La Escuela de Nueva York es probablemente la más importante del pe

riodo que se considera; sin embargo, es la menos completamente represen

tada en el Museo Tamayo. Un Rothko vertical, azul y naranja, no señala los 

posteriores adelantos del pintor en su estudio del color; cuadros de Koo

ning, David Smith, T heo Stamos, Franz Kline, Helen Frankenthaler, Brid

get Riley, Roy Lichtenstein, George Segal y de numerosos "pequeños 

maestros". Pero faltan (por orden alfabético): Richard Estes, Arshyle 

Gorky, Jasper Johns, Morris Louis, Robert Morris, Barnett Newman, No

land, Oldenburg, Olitski, Pollock, Raushenberg, Andy Warhol. En resumen: 
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grandes nombres representados por pequeños cuadros y grandes cuadros 
que representan a pequeños nombres. 

Las tres piezas más importantes del Museo Tamayo son, sin duda algu
na, un excelente y desgarrador óleo de la mejor época de Dubuffet; un 
Francis Bacon en una gama de anaranjados y verdes bastante siniestros y 
un muy logrado Víctor Pasmore. Cabe señalar algunos muy interesantes 
cuadros que no se integran del todo en el periodo anunciado: un sobrio 
Fernand Léger muy bien construido, un pequeño Magritte, muestras del 
surrealismo abstracto de André Masson y un "collage" de Max Ernst. 

La plástica latinoamericana que se conoce en Europa y en Estados Uni
dos se limita a cuatro nombres: Rufino Tamayo, Roberto Matta, Wifredo 
Lam y Francisco Toledo. Ellos son los que figuran en el Museo Tamayo co .. 
mo muestra del arte moderno "exótico". Sin explicitarlo, el Museo Tamayo 

· 

parece solapar una tesis según la cual la plástica empezó en México en los 
años sesenta con la escuela "geométri'ca" por un lado, y con Toledo por el
otro. Lilia Carrillo ,----caso marginal de pintora abstracta "lírica"- aparece 
como "veterana" de un movimiento que prosigue con Kasuya Sakai, Fer
nando González Gortázar, Manuel Felguérez, Vicente Rojo y Sebastián. 
Rufino Tamayo figura entonces como patriarca y caso único en los anales 
de la pintura mexicana. Resulta un poco lamentable que se descarten los 
que fueron sus "compañeros de ruta" de la primera hora -y los primeros 
en reconocer su talento--. Aunque fuera sólo para dar un elemento compa
rativo -que no puede restar importancia a la obra de Tamayo-, habría 
que incluir, al lado de los suyos, cuadros de Agustín Lazo, de Julio Caste
llanos, de Antonio "El Corcito" Ruiz, de Miguel Covarrubias, de María Iz
quierdo, de Frida Kahlo, de Olga Costa. La pintura "moderna" no apareció 
en México por "generación espontánea". 

3. 

La historia del siglo XX se calcula, en Europa, en periodos limitados por 
las guerras y, en México, por décadas y/o sexenios. El concepto de arte 
"contemporáneo", acuñado en Europa y en Estados Unidos, remite a la 
pintura de la segunda postguerra. Lleva implícito el proceso de "socializa
ción" por los media del arte de vanguardia inmediatamente anterior, pero 
no expresa ningún cambio sustancial del arte (por lo menos ninguno que 
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actualmente sea visible). Tan historicista, si no más que la noción de arte 

"moderno", la de arte "contemporáneo" no se puede aplicar ni a la historia 

de México, ni a la historia del arte mexicano. 

A la fecha, no existe aquí ningún mercado del arte que estructure la di

fusión, y la venta de las obras como sucede en París o en Nueva York. La 

única "galería" susceptible de representar las tendencias plásticas locales 

es el Instituto Nacional de Bellas Artes, mismo que, por su "connotación" 

política, es mantenido fuera de las grandes "ferias" mundiales.* No hay, en 

México, una sola galería con la capacidad financiera de difundir y de ven

der a los pint,ores mexicanos a nivel internacional. Tom Wolfe calcula que, 

en Estados Unidos, sólo existen 90 compradores potenciales de obras de 

arte; ¿cuántos habrá entonces en México? La pintura actual de México no 

puede, por todas estas razones extra-estéticas, competir (chin) en el merca

do: no sirve de nada exponer en la Zona Rosa; hay que apuntar de una vez 

hacia Le Quartier de l'Horloge o Soho. 

Con el concepto de arte "contemporáneo" se busca imponer obras "de 

vanguardia" complejas, y que la distancia del tiempo aún no permite valorar; 

el arte más reciente tiene que ser competitivo (otra vez) con el de los antiguos 

maestros reconocidos del arte "moderno". No existía arte "contemporáneo" 

en México en la medida en que la pintura mexicana, aislada y anónima, no 

aparecía en las páginas de Artforum. Esto, por fin, va a cambiar. 

Un país "moderno" tiene que poseer estructuras "modernas", una de las 

cuales es un mercado de pintura "contemporánea". Ahora, exactamente 

enfrente del obsoleto Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, se 

erige el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo. 

4. La envoltura

Para "envolver" el regalo que Rufino Tamayo hace al Pueblo de México,

Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky edifican una más de

sus imponentes estructuras de concreto "martelado". El Museo Tamayo

parece brotar desde las entrañas del Bosque de Chapultepec. Las grandes

masas cuadradas, sobrias, se yuxtaponen unas a otras en diferentes planos;

las perspectivas truncas entre nivel y nivel crean juegos verdaderamente

halagadores para el ojo. Las mismas rupturas se repiten en el interior del 

museo. El lobby se abre, repleto de luz, ante el espectador; una rampa con-
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duce suavemente hacia el más bajo nivel; las salas se distribuyen, descen

tradas, alrededor. En cada momento la mirada tropieza con "obstáculos vi

suales" que obligan a desviar la atención hacia otro ángulo, hacia otro jue

go de perspectivas. El Museo Tamayo está construido como una escultura 

-tal vez la más importante de todas-, y la sobriedad del material de 

construcción, uniformemente gris, resalta los volúmenes hábilmente colo

cados. Zabludovsky y González de León se inspiran directamente de la 

materia de las pirámides precortesianas y de los conventos del siglo XVI:

El Colegio de México es un claustro por el que deambula silenciosamente

la Inteligencia en busca de la Verdad; el Museo Tamayo es un templo do

minical que invita a la Adoración de las Obras de Arte (hasta púlpito tiene, 

para quién sabe qué homilías futuras).

Las salas de exposición son de dimensiones bastante reducidas en pro

porción con el conjunto. Los elementos arquitectónicos reducen aún más 

la amplitud de las superficies "visibles". Completamente cerradas, las salas 

del Museo sólo permiten observar los cuadros con luz artificial. El mismo 

Tamayo explica: "Jamás he trabajado con luz artificial porque considero 

que únicamente la luz natural da a los colores sus justas tonalidades."** 

La austeridad, los juegos cubistoides con los volúmenes, las proporciones 

desmedidas de las arquitecturas de Zabludovsky y González de León recuer

dan los soberbios e inhumanos edificios de la época mussoliniana, hechos 

para impresionar más que para "servir". Fascinante, hermoso e inútil, el ba

rroquismo post-Bauhaus de los arquitectos más conocidos de México ac

tualmente se aprovecha aquí de la presencia de cuadros de los artistas más 

famosos en lo que va del siglo; las obras de arte "contemporáneo" interna

cional valoran implícitamente el edificio que las "contiene". Es un caso típico 

de la desviación de intenciones, del "secuestro" ideológico al que es some

tida toda creación artística. Un cuadro realizado secreta y amorosamente en 

un taller "fuera del mundo", una vez "socializado" permite que "otras gen

tes" elaboren a su costa un discurso con el que "lucen su cultura". 

* Uno de los fundadores de la Feria Internacional de Arte Contemporá

neo de París (FIAC) me hizo ese comentario en su visita a México. 

** Rufino Tamayo, "Mi lenguaje: la pintura", Revista de la Universidad 

de México, diciembre de 1980-enero de 1981. + 
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111 Ida Rodríguez Prampolini: Los hartos (1961) 

A manera de crónica de la exposición "Los Hartos", 

Ida Rodríguez Prampolini expresa las contradicciones de esta 

muestra sui generis. Más que constituir una exposición, 

se trató de un gesto artístico de doce individuos que, convocados 

por Mathias Goeritz, agitaron el panorama cultural a través 

de un ejercicio neodadaísta, el cual a su vez fue detonante para 

manifestaciones artísticas con un leguaje contemporáneo. 

CRISTÓBAL ANDRÉS JÁCOME 

Fuente: Ida Rodríguez Prampolini, "Los hartos", 

México en la Cultura, Novedades, 1 O de diciembre de 1961. 

En estos días, la Galería de Antonio Souza presentó "otra" confrontación 

internacional, con las obras de un grupo de doce expositores que se auto

nombraron "Los Hartos". Esta vez, el choque con el distinguido público 

que suele acudir a nuestras exposiciones artísticas fue fuerte. Durante la 

inauguración ya había hartos que estaban hartos de los Hartos. 

Al principio, nadie entendía nada. ¿Cómo era posible que, en una gale

ría renombrada, expusieran sus productos una hinstitutriz, una hama de 

casa, un hagricultor, etc. -y sobre todo un have-, es decir, una gallina 

que andaba por la sala exhibiendo un huevo ("de a 70" centavos)? ¿Se tra

taba de otra pesadilla super-dadaísta? 

Sin embargo, esta vez fue otra cosa. Los Hartos confiesan estar hartos 

del Dada y rechazan con energía las ligas con los artistas neodadaístas, así 

como cualquier otro grupo artístico existente. Ni siquiera presumen de ar

tistas. Son hartistas. Están -y eso quedó claro- simplemente hartos. An

te todo de la glorificación del "arte", tal como se presenta en la actualidad. 

Están hartos de oír hablar del arte como de una cosa muy valiosa, admira

ble o gloriosa, cuando los cuadros o las esculturas que se exhiben general

mente, en las galerías, son manchas sobre trapos rotos y automóviles ma

chacados, calcas impotentes y transfiguraciones de una realidad exterior, 

sin sentido sociológico ni necesidad espiritual. 
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Confieso haber tenido ganas de adherirme al movimiento. Si no lo hice, 

es porque encontré una serie de contradicciones fatales en el grupo. No 

pude creer que estuviera harto el genial hilustrador José Luis Cuevas que 

figuraba ahí con un "mural" inexistente (cuatro líneas formaban un cuadro 

en el cu.al no había más que la pared blanca) titulado Visión panorámica de 
la plástica actual. Pero si la actitud de Cuevas todavía podría convencerme 

-puesto que en su pecho anárquico viven muchas almas contradictorias

no puedo aceptar como harto al joven harquitecto Pedro Friedeberg cuyo 

talento extraordinario brilla aquí a través de un juego de mesas fantásticas 

que significan una burla sagaz al funcionalismo arquitectónico.

Que, por el contrario, la hinstitutriz Agripina Maqueda o el hagricultor 
Benito Rodríguez de Temixco, Mor., que exhiben una rienda infantil y un 

montón de frutas, respectivamente, estén hartos de que a un arte tal, como 

abunda en la actualidad, se le dé más importancia que a sus productos sin

ceros y humildes (y a ellos mismos), lo entiendo y lo comparto. 

Lo mismo vale decir de la distinguida hama de casa Chelo Abascal de 

Lemionet que presenta una comida extrañamente preparada; del hobrero 
Benigno Alvarado, con su piedra labrada a medias; y también -porque 

me consta- del intelectual spiritus rector de la desquiciada hexposición, 
Mathias Goeritz, el cual exhibió otro de sus conocidos Mensajes de oro. 

Sin embargo, lo desconcertante de su actitud obsesionada es que, en esos 

mismos días, Goeritz presentaba una exposición grande de sus cuadros de 

oro en la Galería de Inés Amor. 

Se destacaba del extraño conjunto un retrato fotográfico altamente im

presionante de un atormentado mental, hecho por la hobjetivista Kati Hor

na. Ahí estaba también el maestro Jesús Reyes Ferreira, figurando como 

hembarrador de "papeles", y Octavio Asta, el haprendiz de siete años, con 

una pintura abstracta de la cual dice que es "activa". De Chucho Reyes, 

por lo menos, sabemos que da mayor importancia a cualquier hierro torcido 

que a su propia obra. 

Sobresalía en el salón de exposición un conjunto hermoso de vidrios 

soplados manufacturados en México por el hindustrial Francisco Á val os, 

propietario de la Fábrica de Carretones. (El hecho de haber logrado produ

cir en México un vidrio de esta calidad constituye una aportación de gran 

trascendencia para la técnica del vitral de nuestro país.) 
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Todos ellos -incluyendo a Hinocencia, la gallina y su huevo- son los 

12 apóstoles de un movimiento que no se dirige en el fondo contra el arte, 

sino contra la actual glorificación y falsa valoración de las expresiones 

egocéntricas de los artistas modernos que presumen ser los representantes 

de un gran arte. 

Vale la pena leer el manifiesto que presentaban los Hartos y que dice: 

Estamos hartos de la pretenciosa imposición de la lógica y de la razón, 

del funcionalismo, del cálculo decorativo y, desde luego, de toda la 

pornografia caótica del individualismo, de la gloria del día, de la moda 

del momento, de la vanidad y de la ambición, del bluff y de la broma 

artística, del consciente y subconsciente egocentrismo, de los concep

tos fatuos, de la aburridísima propaganda de los ismos y de los istas, 

figurativos o abstractos. Hartos también del preciosismo de una es

tética invertida; hartos de la copia o estilización de una realidad he

roicamente vulgar. Hartos, sobre todo, de la atmósfera artificial e 

histérica del llamado mundo artístico, con sus placeres adulterados, 

sus salones cursis y su vacío escalofriante. 

Reconocemos la necesidad de abandonar los sueños ilusorios de 

la glorificación del yo y de desinflar el arte. Reconocemos que la obra 

humana, en la actualidad, se presenta con más vigor donde menos in

terviene el llamado artista. Reconocemos, cada vez más, la impor

tancia del servicio, o sea, de cualquier acto abnegado basado en una 

ética natural, fuera de toda lógica -el cultivo de una hortaliza, el 

cumplimiento de un deber profesional o la educación de un niño. 

Tratamos de empezar otra vez y desde abajo, en un sentido socio

lógico y espiritual. Habrá que rectificar a fondo todos los valores es

tablecidos: ¡Creer sin preguntar en qué! Hacer o, por lo menos, intentar 

que la obra del hombre se convierta en una oración. 

Al lado de este manifiesto, repartían una buena cantidad de otros pape

les. Uno, por ejemplo, decía: "Si usted está igualmente harto del griterío 

fastidioso de los llamados artistas, rogámosle llenar esta solicitud, por lo 

cual usted tendrá el derecho de llamarse hartista." Y abajo venía la solici

tud: "Hago constar que estoy harto. Por lo tanto solicito respetuosamente 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historia_documental/vol03.html



478 Historia documental de México 3 

que se me considere hartista." (Nombre y apellido, profesión -direc

ción- fecha y firma.) 

Otro panfleto estaba lleno de advertencias. Los Hartos rogaban no ser 

confundidos con los neodadaístas que "ignoran que Dada es eterno". Los 

hartos están también hartos de Dada puesto que rechazan, de este movi

miento, su glorificación del individuo. 

Se declaran "realistas" aunque su realismo, según dicen, es de índole 

moral. Finalmente, subrayando sus buenas intenciones, pedían perdón de 

antemano a todos los artistas que pudieran sentirse ofendidos. 

A pesar de ello, éstos se indignaron bastante. El huevo, obra de Hino

cencia, terminó en la pared destruido por una enfurecida pintora surrealista. 

Se oían protestas y adhesiones exaltadas. La sala se veía, después de la 

inauguración, como una escena final de un posible episodio de la Do lee vi

fa, por lo cual el dueño de la galería decidió clausurar la exposición mucho 

antes de lo previsto. 

Desde luego, se trataba de un espectáculo serio e irónico a la vez cuyo 

sentido no era de carácter estético sino ético y filosófico. Implicaba una 

forma de protesta singular, un acto de autoacusación (de parte de los inte

lectuales) y un grito en pro de un futuro menos trivial para nuestra cultura. 

Curiosamente el público en general -y había muchísimo- acogió la 

exposición con interés favorable. En cierto momento la sala parecía una 

copia del conocido anuncio norteamericano "todo el mundo lee el Phila

delphia Bulletin", pues absolutamente todo el público estaba concentrado 

en la lectura de los varios textos que tenían en las manos. Aunque much9s 

no comprendieron de qué se trataba, la atmósfera se impuso. Por el contra

rio, los pocos artistas presentes o sonreían con forzada complicidad o esta

ban, francamente, en actitud hostil. 

No cabe duda que ésta hubiera sido una exposición ideal para el sofisti

cado ambiente de la rive gauche parisina. 

En Nueva York, una demostración de este tipo sería casi imposible --o 

por lo menos- caería en el vacío de la indiferencia. 

Pero, tomando en cuenta el espíritu de obsesión por los problemas del 

arte que reina en México, da gusto saber que nuestro ambiente puede ser 

revolucionario -aunque ahora en otro sentido. 
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Los Hartos no parece que hayan pensado en la exportación de su movi

miento hacia otras latitudes ya que la palabra "harto" no se puede traducir, 

con su doble sentido. En ningún idioma, seguramente, existe el parecido 

de las palabras "arte" y "harto", "artista" y "hartista". 

Nos quedamos pues con la alegría de haber presenciado un acto radical 

e inusitado. Pero -¿será la única señal de vida de los Hartos? ¿Seguirán, 

de hoy en adelante, protestando contra la política de nuestro arte contem

poráneo, contra los "museos" ficticios, contra la falta de humor del "neo

interiorismo" y contra todo este fenómeno artificial y vanidoso que se pre

senta, hoy día, como "arte"? 

Para calmar los ánimos durante la inauguración, Consuelo R. de Soto 

Franco improvisaba extraños conciertos en el hoboe, variaciones sobre una 

sinfonía en Si Bemol La Harta de Ilya Chamberlain ( cuya partitura estaba 

expuesta en la antesala de la galería), mientras Antonio Souza servía hagua 

fresca.+ 

121 Jorge Alberto Manrique: 

Un cuadro de Juan Soriano (1958) 

En 1958, en plena efervescencia de la nueva pintura mexicana, 
se convocó al concurso de crítica de arte Paul Westheim, 
cuyo premio principal compartieron los jóvenes Beatriz de la Fuente 

y Jorge Alberto Manrique. El texto de este último constituyó 

una ruptura profunda con las ideas hegemónicas del muralismo 

en México. RENATO GONZÁLEZ MELLO 

Fuente: Jorge Alberto Manrique, "Un cuadro de Juan Soriano: 

La madre, 1954", México en la Cultura. Novedades, México, 

n. 494, 31 de agosto de 1958, p. 6 y 7.

La sección de pintura contemporánea de la exposición "La mujer en la 

plástica mexicana" que hace unos meses hemos podido gozar en la Ciudad 

Universitaria, ofrece un espectáculo significativo. 

Dentro de la línea continua y sin relieves del conjunto, algo atrae notable

mente la atención; un cuadro de regulares dimensiones, casi monócromo, de 

formas esquemáticas, La madre, de Juan Soriano. No se trata sólo de algo 
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diferente, sino de algo opuesto, contrario en muchos sentidos. El cuadro no 

se distingue tanto por sus cualidades excepcionales, sino por su diferente 

concepción de lo que es la pintura. Aparentemente lo que en los demás es 

claridad aquí es confusión; de esa pintura sin misterio, llana en todos senti

dos, pasamos a una pintura a primera vista oscura y esotérica. En suma, se 

ha vuelto la hoja y parece que estamos en un mundo plástico diferente. 

El cuadro en cuestión representa algo de las mejores cualidades de Juan 

Soriano, de esta su segunda época en que sus posibilidades se han hecho 

concretas, en que ha elegido un camino suyo, abierto y libre. Está estructu

rado en una forma de lo más clásica, con un eje casi central, en sentido 

vertical, sobre el que se encuentra la figura de la madre, de simetría abso

luta. Todo tratado de una manera más que esquemática, geométrica casi, 

sin que esto signifique que se ha perdido la sensualidad de la línea, siempre 

presente cuando de buena pintura se trata. 

El colorido, muy tierno y delicado, casi sin variaciones, es, paradójica

mente, de una fuerza y sabor extraordinarios. Predomina en amplia propor

ción el café, que deriva a tonos más exaltados como el escarlata o el naranja, 

o a otros más tiernos como el amarillo o el rosa. En ciertos puntos se ha de

jado el blanco de la tela, un elemento nuevo que ofrece un brillante colorido. 

El equilibrio de la composición, dispuesta alrededor del eje de simetría 

de la figura central, es perfecto: lo notable del blanco del ángulo superior 

derecho (según el espectador) es balanceado abajo, a la izquierda, por una 

zona brillante de escarlata; en la zona media, el marrón juega delicada

mente con el amarillo, todo sobre el fondo café aglutinante; y la pequeña 

mancha gris y rosa que forman los pies, en la parte baja, acaba de comple

tar la ordenación central del cuadro. 

La explicación que se haga de éste será marcadamente subjetiva: tanto 

es el terreno que el artista ha dejado libre para su recreación en el especta

dor. Se ha dicho que una obra de arte no debe ser explicada, pero esto se 

refiere más bien a que no hay una explicación general, válida para todos, y 

tal parece ser el sentido, verbigracia, del famoso texto de Orozco, "Orozco 

explains". Es indudable que una comprensión personal e íntima del espec

tador hacia la obra que aprecia es necesaria. (La labor del crítico es dar una 

de esas posibles interpretaciones, y en este sentido puede, en algún mo

mento, ir lícitamente más allá de lo previsto por el artista mismo.) La 
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madre es fundamentalmente para Juan Soriano, que sigue en esto una tra

dición iniciada en la aurora misma del hombre, un símbolo de fecundidad 

-bien que no sea tan obvio aquí como en su "Madre" de 1958 que se re

duce a un vientre fecundado-. Caderas inmensas, propias para procrear, 

plantadas macizamente en la tierra por dos pies enormes, como enraizada. 

El sentido fecundo de la mujer está íntimamente ligado con el de la tierra:

el tono café de todo el cuadro ya le da una significación telúrica, un olor a

tierra mojada, a madre-tierra. Sigue el talle esbelto y delicado (no por ma

dre deja de ser mujer). Los senos flacos y colgantes, senos que amamantan 

y dan vida perdiéndola; el sexo manifiesto. Las manos sobre la cabeza, en 

actitud desesperada, dolorosa, de sufrimiento. A un lado una ventana abier

ta, entrada de aire fresco, de vida ¿de tentaciones? Al otro, un interior ho

gareño sugiriendo ideas de recogimiento y de tranquilidad: la madre mira 

hacia afuera pero está plantada dentro, atada a todo el pasado; su cuerpo

café confundido con el color de la habitación, de la casa, de lo inmueble, 

de lo fijo, de lo perdurable.

Su fecundidad, su apego a lo tradicional y su identificación con la tierra 

es lo que parece caracterizar para Juan Soriano esta moderna genitrix. 

Un espectador sin complicaciones, demasiado acostumbrado a cierto tipo 

de pintura (o no acostumbrado a ninguna), y carente de sentido crítico, 

vuelve la espalda a la obra de Soriano, sin buscar explicaciones: un snob la 

alaba y la acepta, sin tampoco tratar de explicársela: ambos, uno negando 

y otro aceptando, han cedido a su pereza mental. Pero es indudable que la 

presencia de Juan Soriano merece una explicación y tiene un significado y 

marca una dirección en el terreno de nuestra plástica. No se trata ya de lo 

que quiera decir uno de sus cuadros, sino de lo que quiere decir su postura 

frente a las maneras de pintar de otros artistas. 

Es un hecho que no está a discusión, por lo menos entre los mexicanos, 

que nuestra pintura mural representa uno de los grandes jalones de la pin

tura universal en el siglo veinte, y aún más atrás de los límites de éste. Es 

una pintura con un sentido muy mexicano, desde el punto de vista formal, 

a veces buscadamente mexicanista, que pinta nuestras· gentes, nuestros 

problemas, nuestra historia. Pero sobre todo, su carácter nuevo y diferente 

está en que, arrancando de las mejores tradiciones europeas (y no podía 
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ser de otro modo), y con el aporte de ciertas formas y de la sensibilidad 

propia de nuestra raza y de nuestra tierra, logran un tipo de expresión neta

mente moderno, por un camino diverso; todo esto, sin querer decir que no 

tenga en cuenta los últimos adelantos de la pintura europea, subyacentes 

siempre en la obra de los mejores muralistas, aunque no sea más que como 

una conciencia de su existencia. Esta pintura magnífica, llena de vida y de 

verdad, se advierte agotada en este momento. Realmente, ya se puede dic

tar su acta de defunción. Los primeros grandes creadores han muerto o ya 

dieron todo de lo que eran capaces. Los mismos a prioris sobre los que se 

formó su pintura, han experimentado al máximo sus posibilidades: el ele

mento ideológico se ha hecho cada vez más cerrado, y en consecuencia ha 

empequeñecido, la libre manera de pintar con que empézó se ha encajona

do cada vez más, en un realismo cuya exageración lleva irremisiblemente 

a un naturalismo sin importancia. Los nuevos pintores se han lanzado a los 

muros con una irresponsabilidad de todo punto censurable; parece que no 

advierten que el compromiso de pintar un muro es mucho mayor que el de 

pintar una tela, y así nos llenamos de murales mal hechos técnicamente, 

que repiten los mismos temas arqueológicos o históricos bajo el mismo 

punto de vista unilateral, el sentido crítico y la conciencia de lo que se está 

haciendo brillan por su ausencia. 

La otra vertiente, la pintura de caballete, se ahoga en una infinita repeti

ción de temas y de formas. Las tehuanas y los hombres trabajando o comien

do tacos ya no pueden decirnos nada, ni los pintores pueden dar un nuevo 

sentido a esos temas. Tenemos que constatar que se ha caído en un acade

mismo, si por academismo debe entenderse una repetición formal de los 

maestros, sin sentido y sin expresión, es decir, una imposibilidad de crear. 

Desgraciadamente aun las personalidades más honradas, más serias y de 

mayores posibilidades que siguen este camino, están cogidas en el callejón 

sin salida. 

Entre las últimas generaciones hay pintores que, advirtiendo el peligro 

de seguir esa ruta, buscan algo diferente: por su falta de preparación y de 

conocimientos de lo que se ha hecho en Europa (pues su horizonte va ape

nas más allá de la pintura mexicana), encuentran verdades de Perogrullo, y 

descubren mediterráneos. El sintetismo, el post impresionismo y Modi

gliani, son con frecuencia sus últimos hallazgos. 
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Frente a los artistas oficiales hay un grupo heterogéneo, de pintores que 

pudiéramos llamar independientes. Se dedican por lo general a un fusila

miento desvergonzado de la pintura europea, ahora un poco más reciente, 

y sean cubistas, surrealistas, o aun no figurativos, caen en los mismos vi

cios que la mayor parte de la pintura actual de Europa, sin siquiera tener la 

disculpa del mexicanismo. Otros pintores descubren una fórmula ingenio

sa, una manera novedosa o bonita, que tiene éxito en un principio, y alre

dedor de ella hacen girar toda su pintura, que ahí agota sus posibilidades 

más o menos reducidas. 

Dentro de este panorama poco halagüeño de nuestra pintura, Juan So

riano ha buscado una nueva forma de expresión; no ya una fórmula o una 

receta que encierra en un círculo vicioso todo impulso, sino una verdadera 

expresión nueva, un estilo nuevo, que justamente deje la puerta abierta a 

aquéllos. En lugar de encerrarse en un cuarto, abre todas sus puertas y sus 

ventanas, para recibir aire de fuera, y para proyectar lejos su espíritu. 

No es que el camino escogido por Juan Soriano sea el mejor, lo quepa

sa es que es el único posible. 1 
Juan Soriano es ventana abierta, esto es, un dar y recibir continuo. Per

meable a toda influencia que juzgue útil, en su búsqueda por algo posible 

se acerca a tipos contemporáneos de pintura europea, aunque sin identifi

carse con ninguno. Los mejores logros de la pintura de Europa están pre

sentes, tangibles en su obra, no sobreentendidos como pueden estarlo en 

Orozco, sino de una manera mucho más materia1.
2 

De aquí se desprende 

que su pintura tiene un carácter mucho menos mexicano, o si se quiere, 

mucho menos mexicanizante que la de sus colegas, ya que en última ins

tancia, lo mexicano nadie lo puede quitar, puesto que aquí nació, y los sen

timientos más nuestros afloran constantemente en su obra. 

Si hay una nota con la que pueda caracterizarse la obra de Juan Soriano, 

ésta es seguramente su espontaneidad. No que no sea consciente de su obra, 

Las presentes notas se refieren exclusivamente a Juan Soriano, no se excluye de ningún 

modo que algún otro artista haya seguido una ruta similar a la suya. 

Como dato de segunda importancia, cabe decir que, dadas estas características, la suya 

es una pintura que puede ser comprendida en Europa. Las anteojeras que frecuentemente 

impiden a muchos críticos valorar la pintura de nuestros muralistas no rigen para formas 

más ligadas a su pintura contemporánea. 
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ni de las intenciones de determinado cuadro, o, menos aún, de su postura 

como artista, pero es indudable que toda su producción rebosa un lirismo 

alegre y fácil. 

Facilidad de llevar al lienzo sus sensaciones de la manera más directa y 

sin trabas; parecería que la pintura de Soriano es una pintura sin problemas 

a resolver, sin más preocupación que el propio problema vital del pintor, su 

interrogación íntima ... 

Pocas veces se ha llevado lo poético al arte plástico de una manera más 

franca. Entendiendo la poseía exclusivamente como un desbordamiento de 

sensibilidad que se derrama sobre el mundo, la obra de Soriano es una 

obra poética por excelencia. 

Siendo la suya una pintura tan libre que para ella la disyuntiva abstrac

ción-realismo no es un escollo, Soriano no tiene siquiera esa necesidad de 

huir del realismo, que se presenta en muchos no figurativos. Por encima 

de esto, se acerca o se aleja de un naturalismo según le piden las necesidades, 

sin modificar en lo esencial su rumbo. 

Colorista en el mejor sentido del término, no como quien emplea mu

chos colores sino como quien es capaz de dar valores exclusivamente va

liéndose de éstos, su pintura resulta, a pesar de su brillantez, sutil y delica

da: el tono crepuscular y la discreción con que se ha querido caracterizar lo 

mexicano sí tienen aplicación en este caso. La mezcla de lo trágico y de 

lo burlón, que es tan nuestra, está presente en Juan Soriano (v. gr. sus di

versas series de calaveras), pero atenuada por un sentido impremeditado 

de equilibrio. Su obra produce la impresión de una delicada música de cá

mara, o, si se quiere frente a la obra de un Orozco o un Rivera sería lo que 

un bello madrigal frente a una gran misa polifónica. 

De un pintor como Tamayo, con quien tiene puntos de contacto en 
' 

cierto sentido formal, Soriano se diferencia por una sensibilidad más libre·. 

frente al racionalismo de aquél (racionalismo que en grandes composicio

nes se transforma en un constructivismo ); en Tamayo hay como una nece

sidad de hacer algo monumental: frente a los otros muralistas mexicanos 

está en una especie de competencia tácita que le obliga a las grandes obras, 

y a darles a éstas un significado nacional tangible. Soriano, el artista de la 

frescura y de la libertad íntima, está fuera de estas presiones. 
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que surge de la lucha armada entre 1910 y 1920, requiere de un espacio de 

indefinición convincente que auspicie la sensación, mucho más que la idea, 

de la pertenencia desafiante a un país. Ya se era formalmente una nación y 

sin embargo pocos lo creían: lo que unificaba era lo que dividía, y la gente 

se afiliaba a regiones, grupos étnicos, causas políticas, gremios, clases so

ciales, bandos de caudillos. Se era maya, tarahumara, campesino, anarco

sindicalista, sonorense, veracruzano, pequeño burgués, abogado, zapatero, 

pobre o rico, mucho más que mexicano. 

A la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, el nacionalismo es el len

guaje generalizado de la renovación. Es, en la práctica, la defensa de los 

intereses de una comunidad determinada geográficamente, la ideología de 

los rasgos colectivos más notables, el orgullo de las diferencias específicas, 

la mitificación de los comportamientos obsesivos, el ámbito del tradicio

nalismo cifrado en la religiosidad, el catálogo de los sentimientos más re

currentes. Es, también, el control estatal del significado de ser mexicano. 

El nacionalismo es la premisa ideológica de la unidad y la consecuencia 

orgánica de la fuerza del Estado. Dialéctica sucinta: la vitalidad del nacio

nalismo solidifica al Estado, y el crecimiento del Estado le infunde legiti

midad al nacionalismo. Por eso, a lo largo del siglo, el nacionalismo más 

promovido y más estudiado es el de los regímenes que a sí mismos se lla

man de la Revolución Mexicana, y el que .pretende acaparar el PNRIPRMI 

PRI. Es un nacionalismo belicoso o apaciguable, pleno de reivindicaciones 

o dispuesto al pragmatismo, primitivo o civilizado (todo según convenga). 

Mucho menos examinado es el nacionalismo que cunde en las clases po

pulares, en respuesta a sus tradiciones, a las disposiciones de los gobiernos, 

y a la capacidad de aceptar algunas o muchas de las propuestas de la mo

dernización. 

A partir de 191 O distingo, con los entreveramientos del caso, cinco 

etapas en el nacionalismo popular: primero, la que habría que llamar de la 

"reaparición de México", 191 0-1920; segundo, el reino del nacionalismo 

estatal postrevolucionario, 1920-1940; tercero, la era de la unidad nacio

nal, 1940-1960; cuarto, la etapa de la aparición de la sociedad de masas, 

1960-1981; quinto, la fase actual, de "postnacionalismo en la crisis", cuyo 

rasgo central parece ser un proceso de democratización bárbara de la vida 

cotidiana y la emergencia de nuevos localismos conectado sin embargo a 
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los contenidos y los instrumentos de comunicación masiva de la aldea 

global. 

A la primera etapa (1910-1920) la unifica la sensación del descubri

miento del país. Octavio Paz le da curso lírico a esa experiencia en El labe

rinto de la soledad cuando habla de la revelación de la revolución, el vis

lumbramiento de la otredad y la identidad tras la máscara. A lo mejor, o tal 

vez lo que sucede es la incorporación brutal y mínima a los hechos de la 

nación de millones de individuos excluidos por la dictadura. Por primera 

vez este campesino asciende al tren, aquel anciano se aventura fuera de su 

pueblo, la mujer empuña un rifle, el obrero se calienta en las noches ha

ciendo leña de los santos que veneraba hace una semana, la señorita pierde 

su virtud con tal de conservar viva a la dueña de la virtud, el general se ol

vida de sus hábitos recientes de peón. Los cambios no significan el fin de 

un sistema económico, pero denuncian las presiones de una revolución so

cial y cultural en tomo al nuevo trato del individuo con la nación. 

El discurso histórico de caudillos y líderes vierte elogios sobre el sujeto 

aparente del relato, el Pueblo, más presente que la entidad mexicanos. 

Según los marxistas clásicos, en esos años el nacionalismo es, en lo básico, 

una treta de la burguesía para que sus intereses de clase se identifiquen 

como los intereses de la nación entera ("Los trabajadores no tienen patria", 

argumenta el Manifiesto comunista). Como sea, el nacionalismo también es 

una manera de comprender lo que está sucediendo. Los trabajadores mexi

canos creen fervorosamente tener patria y examinar la letanía aduladora: el 

Pueblo, que hizo y continúa haciendo la revolución, se sacrifica con tal de 

crear instituciones. En su vida cotidiana no tiene dudas: la revolución fraca

só, encumbró a los pícaros y sepultó a los idealistas; en tanto multitudes 

aceptan lo que no pueden enmendar y ven en el nacionalismo la identidad 

que les permite intuir o comprender el ritmo del desarrollo social. 

Desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, este naciona

lismo es novedoso. Si en el marxismo clásico, la nación y su ideología, el 

nacionalismo, son parte de la superestructura, derivaciones de la era capi

talista, en países que por ignorancia de la historia se escapan de las leyes 

del marxismo clásico, el nacionalismo es también, al cabo de un proceso 

complejo, parte de la estructura mental y política. Al principio, y en esta 

primera etapa, el nacionalismo popular se expresa en la lealtad ciega a los 
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caudillos, en la ira ante la traición a los principios, en el cinismo, el escep

ticismo y oportunismo masivo que son aprendizaje de una realidad mane

jada desde arriba, en la disponibilidad física que es movilidad geográfica e 

invención del presente, en la ferocidad en el combate y en el saqueo que es 

indiferencia programada ante la muerte, y recuerdo de la moral de los ha

cendados porfiristas. Todos estos son rasgos nacionalistas, porque se con

sideran propios de un carácter colectivo, tal y como lo transmiten los corri

dos, las canciones revolucionarias, los sketches teatrales, el reacomodo de 

las costumbres. 

[ .
. .

 ] 

11 

En la segunda etapa (1920-1940), el Estado decide convertir el nacionalis

mo en la educación cívica y moral de las mayorías, la doctrina que no ne

cesite de libros sino de espectáculos. Para esto patrocina una versión mo

numental de su historia (el muralismo o la Escuela Mexicana de Pintura), 

y promueve la alfabetización que amplía los límites de la nación y, de 

paso, capacita mano de obra para el desarrollo industrial; organiza la cul

tura laica a través de la Secretaría de Educación Pública, defiende sin gran 

ardor los adelantos económicos, políticos y jurídicos del pueblo que regis

tra la Constitución de 1917, divide a los sectores en corporaciones, y, last 

but not least, se identifica literalmente con México exigiendo para el go

bierno el respeto que a la nación se debe. 

Ante una política que las toma poco en cuenta, pero que abre el hori

zonte de sus posibilidades, y ante un discurso que las adula ("Ustedes ha

bitan un gran país, cuya trayectoria es síntesis de sufrimiento, dignidad y 

esperanza, y que requiere del concurso de todos. Ustedes son maravillosos 

porque son mexicanos"), las clases populares reaccionan de modo positivo, 

con dos grandes excepciones: los grupos étnicos, marginados por la lengua, 

el racismo interno y la doble explotación, y los grupos más tradicionalistas 

del campo y las ciudades. Pero la mayoría se va reconociendo en la selec

ción de héroes, actitudes, frases, canciones, paisajes sociales, consignas, 

visiones utópicas y glorificación de rasgos negativos. 

Para imponerse, es preciso enfrentarse a las dos grandes vertientes del 

nacionalismo de la derecha: la criolla y la campesina. En este orden de co-
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sas, la guerra cristera ( 1926-1929) es al mismo tiempo revuelta agraria, ac

to sacramental y fe manipulada. En el Cinturón del Rosario (Michoacán, 

Guanajuato, Querétaro ), los fanáticos matan y torturan, y se dejan matar y 

torturar en nombre de la fe. Ellos se sienten durante ese breve periodo, li

teralmente, el Pueblo de Dios, los cruzados que le extirparán a México el 

demonio bolchevique, el valladar contra la invasión protestante, judía y 

atea, los elegidos con los fusiles que curas y monjas bendijeron, los após

toles cuya táctica de sobrevivencia es simple: si los escapularios no desvían 

las balas, siempre queda el recurso de perder la vida. 

Al tradicionalismo criollo lo aísla la modernización. El último patético 

esfuerzo de rehabilitado se produce en el gobierno de López Portillo y su 

peregrinación natalicia al pueblo de donde algún antepasado salió apenas 

hace 500 años. Al tradicionalismo campesino lo vencen el ejército y el 

pacto con la jerarquía. Han afectado a unas regiones pero no han detenido 

la vida del país. La derecha no quiere advertir el centro de su derrota: la en

señanza primaria, sustento de la unificación del país y correa de transmisión 

del impulso nacionalista. En 1934, en un discurso en Guadalajara, el ex pre

sidente Plutarco Elías Calles es categórico: hay que arrebatarle a la iglesia 

el "alma de los niños". El contenido del lema es sencillo: necesitamos im

plantar un sentido unívoco de la nacionalidad como historia y como obe

diencia a las instituciones: éstos son los héroes, éstos son los villanos, éstas 

son las leyes justas, éste es el lenguaje nacional, éste es el gobierno que de

manda nuestro respeto, ésta es la auténtica emoción patria. La campaña, 

que cuesta muchas víctimas, tiene éxito. En 191 O el20 por ciento de la edu

cación primaria depende del gobierno; en 1986, el 93 por ciento. 

En esta etapa, todavía lo regional es preponderante. Se es primero vera

cruzano o oaxaqueño que mexicano, lo que en mucho depende de la resis

tencia social y psicológica a los excesos y saqueos del centralismo. En 

respuesta, y con rapidez, se ofrecen vías de unificación. La pedagogía na

cionalista prodiga murales, libros de historia patria, novelas donde el pue

blo sufre y se redime por la sangre, sinfonías de estímulo laboral, canciones 

de esencialización del "alma popular". A este proceso contribuye, de modo 

enorme y genuino, el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que le impri

me velocidad a la Reforma Agraria, lleva a cabo la Expropiación Petrolera 

y vitaliza las posibilidades épicas de la nación. 
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Agréguese a lo anterior el proceso de la izquierda, más nacionalista 

mientras más insiste en su internacionalismo proletario, y el abandono 

rencoroso de la contienda ideológica por parte de la derecha, que se decide 

por el exilio interior. Queda el campo libre para el manejo estatal del na

cionalismo, lo que explica las dificultades para distinguir en esta etapa en

tre nacionalismo de régimen y nacionalismo popular. El pueblo cree en la 

mitología que se le ofrece y el Estado ofrece una mitología parcialmente 

forzada por las creencias del pueblo. Desde fuera, el nacionalismo parece 

la única proposición global para entender el destino de una sociedad. 

El Estado lo acepta y muchos sectores lo perciben: este nacionalismo no 

es lo moderno, pero es el método unificador sin el cual no procede la mo

dernización. Tómenlo o déjenlo: se acepta que la nación es, al mismo tiem

po, la forma y el contenido, la legislación y el espíritu de los mexicanos, o 

se vive aquí sin entender las claves de lo real, convenidas entre el Estado y 

las mayorías. Durante esta etapa, en lo cultural y en lo social, el nacionalis

mo parece serlo todo. 

[o o o]

III 

En la tercera etapa del nacionalismo popular, de 1940 a 1960, el elemento 

dominante es la campaña de la Unidad Nacional, sin duda la más exitosa 

de las promovidas por el Estado. Al principio, en 1941, el sentido del tér

mino Unidad Nacional es preciso: acción conjunta en tiempos de guerra de 

todas las clases sociales contra el nazismo y el fascismo. Casi de inmediato, 

se amplía el concepto: abolición de la lucha de clases, difusión de la idea 

de una sólida mentalidad esparcida entre ricos y pobres, la del Mexicano, 
� 

celoso de su irresponsabilidad y vanidosamente pre-moderno. Es mujerie· 

go, voluble, desobligado, incapaz de un esfuerzo sostenido, satisfecho ante 

su falta de profesionalismo (la Mexicana, cuando alguien se acuerda, es 

una convención del melodrama: "Como buena mexicana, sufriré el dolor 

tranquila", se dice en una canción). 

El gobierno del presidente Manuel Á vila Camacho propone la Unidad 

Nacional. Las élites están de acuerdo, los distintos grupos que componen 

la famosa abstracción, las masas, aceptan, y la industria cultural se aprove

cha. En política, se cambia la solidaridad general por la complicidad secto-
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rial: confróntese la diferencia entre el apoyo unánime de la población a la 

Expropiación Petrolera de Cárdenas y la felicidad exclusivamente burguesa 

ante la política agraria del presidente Miguel Alemán. En lo social aparece 

la cultura urbana que integra aspectos de lo campesino con los requeri

mientos de las ciudades y se divierte ante el modo en que el show business 

deforma y desaparece a muchas de sus tradiciones ("El otro día vi a un 

charro y a una china poblana sin necesidad de boleto"). Todo esto presidido 

por un hecho: la industrialización acelerada, que en lugar de suprimir el 

nacionalismo y las diferencias nacionales, los estimula mitológica y políti

camente al insistir en un desarrollo nacional. 

Lo que hace posible la aceptación gozosa de la Unidad Nacional es la 

idea del Progreso material que será un salto histórico. De modo inevitable, 

la idea del Progreso se finca sobre elementos religiosos, y su primera cons

trucción visible es la creencia en la Escuela como instrumento de ascenso 

social. El Progreso es un sueño y un imperativo moral categórico que com

parten todas las tendencias. La derecha abandona su fobia a los adelantos 

tecnológicos y la izquierda cede en su odio a lo que no tiene un signo ideo

lógico visible. En algo se cree: la civilización sólo va en esa dirección. Si 

el Progreso es fatal y los cambios irreversibles, por lo menos que el Pro

greso, al abolir lo que se ha sido, elimine la pobreza, la ignorancia y la en

fermedad. El Progreso traerá consigo un mayor conocimiento del mundo, 

un mayor poder sobre la realidad, las virtudes que el conocimiento infunde 

y la felicidad resultante. Al extenderse la secularización, la vida será cada 

día más racional. Y para arribar al Progreso sólo se requiere unirse con fir

meza en torno a la Nación-Estado. 

La estrategia del Progreso es el desarrollo intensivo del capital, que ab

sorbe menos mano de obra y produce mayor concentración de la riqueza. 

Desde el principio, hay descontento. Sin embargo, la crítica al desarrollis

mo tarda en extenderse por la fuerza del Estado, y por la explosión de jú

bilo del nacionalismo popular que entre 1940 y 1960 vive su etapa magní

fica de autoengaño y desenvolvimiento creativo cuyos fenómenos de gran 

originalidad se localizan sobre todo en la capital, pero abarcan al país en

tero, fruto del encuentro afortunado de los medios electrónicos y las tradi

ciones, de la relación dinámica entre el crecimiento urbano y la confianza 

en una psicología colectiva. 

l 
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Por otra parte, y culturalmente, el nacionalismo va dejando de ser la at

mósfera omnipresente. En su etapa de júbilo social, la política de Buena 

Vecindad con Norteamérica y el desarrollo capitalista, impulsan a las cla

ses dominantes a deshacerse de su influencia. A la burguesía el nacional 

ya no confiere status (ya no le es imprescindible internamente). A las cla

ses populares todavía les resulta el ( divertidísimo) instrumento de moder

nización. 

[ . . .  ] 

IV 

¿Por qué distingo entre la tercera etapa y la siguiente que ubico entre 1960 

y 1980? Aunque continúan todos los procesos su intensificación masiva 

----creo-los convierte en algo cualitativamente diferente. Prosigue el avan

ce triunfal de la norteamericanización, apoyada en el culto fanático por la 

tecnología, que se importa en su totalidad; se solidifica el poder del Estado, 

se extiende la cultura urbana, se debilita la cultura campesina. 

En el periodo de 1960-1980 se agudiza el problema nacional, que es en 

síntesis el de las presiones de la modernización sobre el nacionalismo. La 

modernización según el modelo norteamericano trae consigo diversas exi

gencias: la aceptación de un conjunto de mitos y costumbres internaciona

les, la nivelación cultural que deriva del crecimiento de la enseñanza supe

rior y de la presencia de los medios masivos, la eficiencia (la adopción de 

los valores de la productividad) que arrasa con el árbol totémico de la Idio

sincracia, la incorporación creciente de las mujeres a la economía (que re

compone a la Familia), la movilidad social y física de grandes contingentes 

y el crecimiento de la tolerancia. Y lo que se oponga a lo anterior, deja de 

ser rentable, así viva sobre un nopal devorando a una serpiente. 

A esto se añade el debilitamiento de un arma extrema del Estado mexi

cano, el patriotismo, que en su versión heroica o en su versión chovinista, 

ha sido a la vida política lo que la fe a la religión, pero que desgasta el uso 

exhaustivo y monopólico del Estado. Sólo se debe ser patriota cuando el 

Estado llame a serlo; condénese y reprímase toda manifestación anti-im

perialista no promovida por el gobierno. El patriotismo viene a menos, in

cluso como término de uso corriente, y el nacionalismo popular en su di

mensión política deviene esperanza inerme y pasiva, algo nunca en acto y 
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siempre en potencia. Esto conduce a una "secularización" de la política, el 

eclipse de la actividad religiosa hacia la nación. 

En la etapa de 1960 a 1980, el nacionalismo estatal se aleja de modo 

paulatino de la vida cotidiana de las mayorías e intensifica su rechazo al 

gran instrumento de la izquierda social, el nacionalismo revolucionario, 

antes capaz de grandes movilizaciones, pero detenido por la represión a 

los obreros en 1958-60, y por su dependencia del Estado. La explosión de 

este periodo, el Movimiento Estudiantil de 1968, es al principio interna

cionalista y democrática, pero el discurso chovinista del gobierno de Díaz 

Ordaz obliga a los dirigentes estudiantiles a revisar su política, y a hacerse 

de una fachada nacionalista, que es pronto actitud orgánica y termina sien

do la gran consecuencia cultural del movimiento: la revisión crítica del pa

sado de México. 

En esta etapa al nacionalismo del Estado lo defienden la estabilidad so

cial más ostensible de América Latina, la política de concesiones a los 

grandes sectores, la influencia ideológica sobre el conjunto de la sociedad 

y la dignidad de la política exterior: defensa de Cuba, defensa de la Unidad 

Popular chilena, asilo a los refugiados políticos, adhesión al Tercer Mundo, 

apoyo al régimen sandinista. Pero las mayorías se alejan progresivamente 

de este nacionalismo autoritario, ya incapaz de legitimarse a diario. 

Sitiado, hostigado, sin prestigios externos, al nacionalismo popular le 

quedan creencias esenciales: la nacionalidad otorga una psicología intrans

ferible, la vida de cada quien es reflejo del destino colectivo, y el destino 

colectivo es síntesis agigantada de los rasgos fatales del mexicano. Esto 

explica los fracasos y por qué, pese al cúmulo de fallas, persiste el optimis

mo. Si este nacionalismo tiene bases históricas y culturales -la escuela 

primaria, la Constitución, la fuerza de una conciencia nacional implantada 

por el acuerdo entre Estado y sociedad-, se ha despolitizado ya, y su 

acervo sentimental se nutre de las experiencias de familia y sociedad que 

se confunden con los recuerdos de la industria del espectáculo: las tradi

ciones que se ajustan a la interrupción de los comerciales. Y la industria 

alienta el nuevo entendimiento de la realidad, la americanización, al tiempo 

que sigue embotellando sensaciones y situaciones nacionalistas. 

[ ... ] 
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V 

En la quinta etapa del nacionalismo popular en el México del siglo XX, lo 

determinante, desde el inicio de la crisis al día de hoy, es la democratiza

ción violenta de la vida social, democratización desde abajo, aunque to

davía incierta y lastrada por el sectarismo y el culto a la ignorancia que es 

la gran herencia del anti-intelectualismo. Es una energía opuesta a las ge

neralizaciones clasistas, racistas y sexistas desde arriba, al antiguo y fácil 

desprecio de las élites a lo popular. Es el rechazo de los panoramas unifi

cadores y un gusto por la fragmentación. Si en el periodo 1960-1980, 

donde lo básico fue el crecimiento económico y la ampliación del hori

zonte del ascenso individual, el nacionalismo alimentó la cultura de la im

punidad (el lema del autoescarnio y la autocomplacencia: "La corrupción 

somos todos"), en este periodo marcado por la sobrevivencia, el naciona

lismo popular se expresa como rencor antigubernamental, desconfianza, 

teatralización de la violencia, cinismo y escepticismo respecto al futuro 

nacional, admiración por la tecnología y sentimientos antiimperialistas 

manifestados sardónicamente, renovación de la fe en el localismo, pero 

ya no el pueblito de Azuela o López Ve larde, sino en la colonia, el barrio, 

la banda. 

El nacionalismo se expresa en algunos sectores como sentimiento difu

so prepotente, no ligado todavía al proceso electoral, sino a la vida cotidia

na. En las escuelas, en el trabajo, en el ámbito de las relaciones íntimas, in

cluso en las reacciones de impotencia general ante la deuda externa, se 

disemina a la fuerza el conocimiento del país, con sus revelaciones sobre 

el "genio" y la "inteligencia" de la clase gobernante. La crisis revela la in

creíble banalidad de la burguesía en el poder, y sus técnicas de "aprovisio

namiento de carisma". 

Esta democratización parcial o sectorial se le impone a un nacionalismo 

popular de tradición autoritaria, que debe renunciar a costumbres entraña

bles. Así, presionado por la concentración demográfica, por la distribución 

inevitable de información cultural y por las políticas de la sobrevivencia, 

este nacionalismo renuncia con rapidez insólita a los estereotipos más rígi

dos de "femineidad" y "masculinidad" -lo que va del aspecto del Indio 

Fernández al arete de Rigo Tovar-, admite la incorporación masiva de las 

mujeres al proyecto de nación a través de su ingreso a la economía, abate 
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nociones grandilocuentes: la Honra, el Respeto Inmanente, la Autoridad 

que no admite respuesta. Al aferrarse la idea de sociedad se modifica la 

perspectiva de nación. 

En este "postnacionalismo" intervienen distintos componentes. Cito al

gunos: 

-la creciente fragmentación de la experiencia colectiva, pese al poder 

homogeneizador de la crisis; 

- la imposibilidad gubernamental de usar el antiimperialismo de las 

mayorías como "sentimiento oficial"; 

- la exaltación del localismo;

-la ausencia visible de teorías, lo que tiene que ver con las dificultades 

para concertar acciones comunes y con la desconfianza a la política; 

- el sitio ambiguo o arrinconado del patriotismo en la cultura urbana. 

Esto, en primer lugar, se relaciona con la pérdida o el debilitamiento del 

sentimiento religioso de la nacionalidad, con la "secularización del nacio

nalismo"; 

-la incorporación masiva de las mujeres a la política y a la economía, 

lo que erosiona en grado máximo la idea del nacionalismo como esfera de 

dominio masculino; 

- la idea omnipresente del fracaso de la nación oficial.

Excluidas descaradamente por la lógica del ascenso capitalista, las ma

sas, sin estas palabras, y a través de un comportamiento acumulado, ven en 

sus colectividades a la única nación real. Son los mexicanos que si viajan 

no es por placer, y si se quedan es porque no tienen otra. A las clases domi

nantes les obsesiona ser cada día menos mexicanos (según los moldes or

todoxos), y a los dominados les importa reapropiarse el gentilicio, ya que 

sólo se pueden sentir eso, mexicanos, con los inconvenientes materiales y 

las ventajas explicativas del término. Pero esta vez la condición de mexica

nos exige un acercamiento en detalle, la exaltación de los límites: colono 

popular, costurera, burócrata, profesionista, ama de casa, chavo-banda, 

cholo, punk, desempleado, subempleado. Ya se acepta: sin poder adquisiti

vo no hay glamour, pero de lo que resta es posible extraer diversión y por 

eso se soportan películas lamentables y reiterativas, chistes al margen de la 

risa, anotaciones racistas sobre lo popular, aglomeraciones, las humillacio

nes del discurso populista de la industria de la conciencia. 
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En los espejos distorsionados y denigrantes del "ser nacional", cada 

quien se contempla como le da la gana, y en la nación de la necesidad no 

ingresan burgueses y políticos. 

En tanto ideología de la superioridad o la singularidad, el nacionalismo 

es una limitación. Como política de movilización psicológica y cultural en 

un país vecino de Estados Unidos, es una necesidad que no halla sustituto. 

La crisis lo ha revelado: luego de las décadas del ascenso cosmopolita, la 

devolución a la franca pobreza ha mostrado el rostro de una sociedad que 

no prescindió del nacionalismo porque en el fondo nunca creyó en las al

ternativas. Hoy, la literatura, la pintura, el teatro, han vuelto a un naciona

lismo obsesivo, más libre y más inteligente, desprovisto ya de cualquier 

pretensión de grandeza o de cualquier tentación de xenofobia, pero nacio

nalismo al fin. Y no me toca decir, porque no lo sé, si se trata de una 

técnica de consolación o de la etapa que precede al espíritu universal. 

[ ... ]. 
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Arquitectura 

[11 México ante las Olimpiadas {1967) 

En 1967, ante la expectativa de celebrarse en México 

la XIX Olimpiada, la crítica de arte Raquel Tibol entrevista al 

organizador del magno evento: Pedro Ramírez Vázquez. 

Arquitecto por excelencia del régimen, plasma su interés en 

la empresa olímpica como medio para lograr el 

posicionamiento del país en un panorama internacional. 

CRISTÓBAL ANDRÉS JÁCOME 

Fuente: Ca/Ji, n. 30, noviembre-diciembre de 1967, 

p. 7 a 9. 

Entrevista de Raquel Ti bol al arquitecto Pedro Ramírez V ázquez 

Según el país en el que se realicen los Juegos Olímpicos adquieren un ca

rácter particular y un objetivo bastante preciso. Pasando revista a su suce-
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sión a partir de los realizados en Los Ángeles, California, en 1932, obser
vamos que éstos se desarrollaron en un tiempo de tranquilidad mundial, de 
paz; fueron muy deportivos en un país muy deportivo; se llevaron a efecto 
en una región llena de colegios, de ambiente atlético; fue una olimpiada 
muy metódica, muy juvenil, muy de récords; pero los medios de difusión 
de hace 35 años le dieron cierto carácter doméstico, interno. La de 1936 en 
el Berlín de Hitler tuvo un fuerte acento político, que el COI objetó aunque 
no pudo evitar porque la sede le había sido concedida a Alemania antes del 
ascenso del nazismo al poder; Hitler la tenía, la aprovechó y no se la pu
dieron quitar; fue una olimpiada espectacular, muy brillante en su organi
zación y con una temática y un alcance marcadamente nazi. 

En 1948 hicieron su aparición, en el marco de los Juegos Olímpicos, los 
eventos culturales: música, escultura, pintura, la arquitectura, urbanismo; 
pero la presencia de la cultura no fue muy destacada porque las personali

dades más significativas no asistían; en consecuencia, se perdió el interés y 
sólo excepcionalmente se realizaron concursos de arte con participación de 
elementos de valía. Este antecedente hizo que al fin el COI decidiera que lo 
cultural no tendría carácter competitivo: no se daría premio ni distinción 
alguna. Es que en verdad la cultura no se debe cronometrar como el deporte. 
Los Juegos Olímpicos de 1948 fueron en Londres; se quiso de esa manera 
ayudar al pueblo inglés a restañar las heridas dejadas por la guerra y reunir 
a la juventud del mundo, a la que debía construir y reconstruir, en aquel es
cenario de tragedia y destrucción. Fueron juegos muy ingleses, muy medidos, 
muy justos, muy eficientes, sin mayor publicidad, sin grandes, sin grandes 
atractivos; pero el pueblo inglés cumplió con el compromiso olímpico. 

En 1952 Finlandia era un país de pocos recursos y los juegos de Helsin
ki tuvieron la característica de que el aparato olímpico descansó en toda la 
población que fue incorporada masivamente a todas las necesidades. Fin
landia acababa de salir de problemas bélicos, aspiraba a ganarse la amistad 
del mundo, quería enseñar su dignidad de país libre, necesitaba que el 
mundo supiera que existía. Finlandia hizo los Juegos más económicos; 
sólo gastó 20 mil dólares, porque casi todos los gastos corrieron por cuenta 
de las familias que alojaron a atletas y visitantes; de las universidades y or
ganizaciones que construyeron las instalaciones requeridas; su actitud de 

cautela económica fue quizá una medida de seguridad. Por otro lado, el ni-
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vel cultural del país, a pesar de la barrera del idioma, permitió a las familias 

finesas actuar como anfitrionas. 

Después los Juegos fueron a Australia, en una de las esquinas del Mun

do, adquirieron el carácter de una promoción turística comercial. Los aus

tralianos querían que se supiera de su existencia, de su producción, de sus 

mercados; querían entrar al múltiple tráfico del mundo contemporáneo. 

Fue una olimpiada con escasa asistencia turística por lo elevado de los gas

tos; pero Australia consiguió lo que buscaba: en todas partes se supo dónde 

quedaba Sidney, Canberra, Melbourne. Los medios de difusión corrigen 

las enormes distancias y el impacto adquiere suficiente energía. 

A Roma y a Tokio se les había concedido la sede antes de que la segunda 

guerra mundial impusiera la suspensión. Después de conversaciones en el 

seno del COI se reconocieron esos compromisos pendientes. Italia tiene 

problemas semejantes a los de México en tanto país con industria turística: 

recibe turismo por tierra y regional, sobre todo de la Europa central, como 

nosotros lo recibimos de los Estados Unidos. Por su pléyade de grandes ar

quitectos contemporáneos, con Nervi a la cabeza, Roma convierte a la olim

piada en su alarde de moderna técnica de construcción. Sus juegos eficientes 

no la llevan a un auge turístico, que no necesita, ni la arrastran al desastre. 

Es un caso similar al de México: los Juegos Olímpicos no nos hunden ni 

nos salvan. 

Japón destacó por el uso de la electrónica en el desarrollo de los Juegos 

y por un enorme despliegue de costos elevados. Seguramente el Japón 

tuvo legítimos propósitos nacionales internos para imprimirle ese sello. 

México llega a los Juegos Olímpicos en un momento en que, por el in

terés que ya han despertado, constituyen el acto de mayor impacto publici

tario para cualquier país. Interesen o no, se habla de ellos en todas partes. 

La difusión por televisión hace que el público no sea ya sólo el que cabe en 

los estadios, sino el muchísimo mayor que está frente a las pantallas de los 

aparatos. Y en ese sentido México tiene una ubicación ideal que le permi

tirá superar problemas que fueron insolubles para Japón, cuyas emisiones 

entraban al mayor público de televisión del mundo, los Estados Unidos, a 

las tres de la madrugada. Y cabe señalar que el video-tape del día siguiente 

tiene casi el mismo valor que el periódico. 
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México tiene la oportunidad de entrar prácticamente a todos los hogares 

de los EE.UU. con la imagen que queremos o debemos dar de nuestro país. 

Estamos a sólo siete horas del mundo europeo. Programados adecuada

mente los eventos se logra que pruebas que se realizan aquí a las 4 de la 

tarde lleguen a Europa a las 11 de la noche. Nuestra capacidad de difusión 

es más amplia que la de cualquier otro país. Para nosotros tiene importancia 

aprovechar la oportunidad de que 400 millones de gentes conozcan muchos 

aspectos de México que aún no se conocen en el mundo. Nuestro folklore 

se conoce, también nuestras raíces prehispánicas; se nos empieza a conocer 

y respetar por nuestro desarrollo, por nuestra estabilidad política y econó

mica; pero se duda de nuestra eficiencia. Queremos mostrar, junto a los 

otros aspectos y de manera sobresaliente, el México moderno, el México 

técnico, un México que puede realizar unos Juegos Olímpicos con la mis

ma eficiencia de Japón. 

El aspecto deportivo es una cara de los Juegos y siendo el central puede 

no ser el básico. Hay que tener en cuenta de que si lo conocen a uno mejor 

lo respetan más y cuando se siente respeto por un país hasta los tratos co

merciales mejoran. 

Se habla siempre de los gastos de los Juegos pero no de los ingresos. 

Gracias a nuestra privilegiada situación que nos permite un contacto direc

to por TV, hemos podido vender los derechos de transmisión en 14 millones 

de dólares, mientras el Japón, por ejemplo, en este rubro sólo obtuvo 1.5 

millones. En este momento, a un año de los Juegos nuestros ingresos as

cienden a 450 millones de pesos mexicanos y llevamos gastados 150 mi

llones. Tenemos con qué responder a los gastos que se avecinan y podemos 

afirmar que el gasto directo de los Juegos Olímpicos está equilibrado con 

su propio ingreso. Esta realidad la conocen la Secretaría de Hacienda, el 

Banco de México y las instituciones financieras nacionales, y para muchos 

fue una gran sorpresa. No estamos haciendo milagros. Un cambio de hora

rio cambia muchas cosas. 

Para muchos fue una preocupación la altura. Las tres competencias de

portivas internacionales acabaron con ese fantasma y revelaron que mu

chos, dentro y fuera del país, tenían un total desconocimiento de nuestras 

posibilidades. Ahora nos toca señalar esas equivocaciones y llevar a todo 

el mundo la verdadera imagen de México. 
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El Congreso de Medicina Deportiva celebrado en nuestra capital re

cientemente llegó a la conclusión científica de que la altura de la Ciudad 

de México no afecta a los deportistas de otros climas y otras latitudes más 

que Londres al africano o Roma al sueco. Pero en la humedad de Londres, 

en el calor de Roma y en la altura de México se rompen récords si los jó

venes están bien preparados. 

La olimpiada cultural no tiene el sentido de distinguir los Juegos de la 

XIX Olimpiada de los otros que se han celebrado; no se ha partido de esa 

idea, sino de un análisis real, efectivo, que el COI aceptó y, en consecuencia, 

aprobó el programa que le presentamos. En la época actual los Juegos 

Olímpicos constituyen la única oportunidad que subsiste de convivencia 

entre gentes de todo el mundo. Este recurso se debe salvar y se debe conser

var. ¿Para qué se reúnen los jóvenes? Para que compitan y para que, natu

ralmente, haya más derrotados que triunfadores. ¿Y quiénes triunfan? Salvo 

excepciones, los representantes de las naciones más fuertes, como la Unión 

Soviética o los Estados Unidos. La mitad se va resentida con la URSS y la 

otra mitad con los EU. ¿Es justo reunir a tanta Juventud selecta para que se 

vaya resentida? Los que pierden se van tristes y también se van tristes mu

chos de los que triunfan, porque no han roto los récords, porque no esta

blecen nuevas marcas. El más poderoso contrincante del deportista actual 

es el récord, porque estamos en los límites de la capacidad humana de es

fuerzo físico. Nadie va a correr los 100 metros en cinco segundos; nadie va 

a lanzar la jabalina a 1 kilómetro. Tan estamos llegando a los límites, que 

en su afán por vencer los atletas se drogan porque piensan que de alguna 

manera hay que ganarle a ese terrible rival que es el récord. A estas alturas, 

entonces, ¿se puede asegurar que la sola competencia deportiva hará que la 

reunión de los jóvenes de casi todo el mundo sea positiva? Hay que reforzar 

esa convivencia de unos cuantos días. Hay campos de la actividad humana 

en los que no cuenta el poderío económico, y ese campo es la cultura, por

que la cultura no se mide y una máscara de Ghana tiene el mismo valor que 

una obra de arte de Europa o de América. 

Hemos querido brindarle al atleta la posibilidad de ser espectador y po

drá serlo, porque las normas exigen que esté en México cuatros semanas 

antes de las competencias y no puede pasar esas cuatro semanas entrenan

do. Hay que darles algo más. En Grecia los Juegos Olímpicos eran una tre-
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gua necesaria entre las guerras para dar la oportunidad a la gente que se 

conociera. Sin medios de difusión y de intercomunicación había que buscar 

oportunidades de intercambio, y en ellas participaban los filósofos, los sa

bios, y los poetas, que hacían lo suyo mientras los jóvenes jugaban y tenían 

la oportunidad de conocer el mundo en el que vivían. Ahora nosotros en 

México tenemos la oportunidad de servir a los jóvenes de todo el mundo 

divulgando el ideal olímpico, ideal que incluso puede y debe ser compren

dido por los niños. La promoción de muralismo infantil tiene la finalidad 

de que en todos los países los niños conozcan, a través del ideal olímpico, la 

existencia de México. El niño entenderá y pintará la XIX Olimpiada en su 

escala, a su nivel, y a la vez serán iniciados en esa dimensión que México 

ha restituido para el mundo contemporáneo: la pintura mural; tendrán que 

abrir más los ojos y echar a volar su imaginación hacia otras proporciones. 

En ningún momento debemos olvidar que el programa que desarrolla el 

Comité Organizador no ·es sólo para México; el nuestro es un programa 

para el mundo, para todos los países participantes, que son 123, más que 

los reunidos en la Organización de las Naciones Unidas. El Comité Olím

pico Mexicano es un participante entre los 123. Ningún país está obligado 

a participar en todos los eventos deportivos ni en todos los eventos cultura

les. Hasta este momento sólo Francia, Checoslovaquia, los Estados Unidos, 

Cuba y la Unión Soviética han comprometido una participación absoluta 

en la olimpiada cultural. 

El programa cultural fue aprobado por unanimidad en la reunión que el 

COI celebró en Teherán del 29 de abril al 9 de mayo del presente año, y 

aprobó todos y cadiLuno de los 20 capítulos del proyecto presentado. El 

programa cultural, como los Juegos, tiene carácter oficial. En la próxima 

olimpiada podría variar el programa cultural, como varía el programa de

portivo. En Japón, por ejemplo, se presentó judo y nosotros no lo tendre

mos en México. El COI ha dicho que para la XX Olimpiada de 1972 repe

tirá del programa cultural aquellos eventos que hayan demostrado ser los 

más eficaces; habrá que mejorar unos, suprimir otros. 

Quien piense que nuestra olimpiada tiene fines turísticos está equivoca

do. La capacidad de alojamiento de México está saturada. Lo que ocurre 

es que el ideal olímpico coincide con la manera de pensar del mexicano, 

con nuestra historia. Hace poco un periodista alemán nos preguntaba si no 
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nos hubiera convenido invertir el dinero en obras de beneficio público de 
las que el país está necesitado. Ese periodista no sabía que pisaba el suelo 
de una nación donde se construye un aula cada hora, donde en los 30 años 
se han irrigado tierras en una superficie equivalente·al territorio de Francia, 
donde se han construido millones de kilómetros de carreteras, donde nos 
estamos ocupando de la infraestructura. Este país que estamos construyen
do nos interesa preservarlo y para ello necesitamos de la concordia y de la 
paz. Los Juegos Olímpicos son todavía una oportunidad, una de las pocas 
que quedan, para que las próximas generaciones se conozcan mejor. ¿Có
mo no nos va a interesar realizarlos en México? ¿Cómo no nos va a intere
sar fortalecerlos como medio de paz? 

Nuestras preocupaciones por la paz tienen que fundamentarse en nues
tro propio programa de desarrollo si queremos ser congruentes con él. El 
que estamos realizando no será trabajo perdido ni superfluo, ni es ostenta
ción. La línea internacional de México es invariable y muy clara y la pre
cisó con gran claridad últimamente el señor Presidente de la República. 

Los deportistas, aunque se vayan de México sin llevar una medalla, 
nunca olvidarán los festivales musicales de la más elevada calidad, las fun
ciones de ballet y de teatro, el festival folklórico, la concreción de un mu
seo imaginado tantas veces y que ahora en México se hará realidad. El COI

sabe que a esta primera olimpiada cultural no serán enviadas obras de Mi
guel Ángel; pero dentro de ocho o doce años los países se empeñarán en 
mandar lo mejor de sus colecciones. A México le cabe la satisfacción de 
haber tenido la Presencia de la Cultura en el momento exacto en que los 
Juegos Olímpicos lo requerían, por eso al COI le pareció perfecto. + 
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Bibliografía general 

Amaya Garritz 

Como complemento de esta nueva edición de Historia documental de Mé

xico, he preparado esta bibliografía, relativamente extensa. No es una bi

bliografía comentada ni exhaustiva, trabajo que habría requerido varios 

volúmenes. Los listados de las obras -con sus correspondientes referen

cias de fechas de aparición, editoriales y volúmenes-, a la vez que dejan 

ver la procedencia bibliográfica en torno a las diversas épocas del devenir 

histórico de México, abren la posibilidad de acercarnos a trabajos que, pa

ralelamente a las fuentes documentales, abarcan diferentes aspectos de la 

historia y la cultura de los distintos periodos. 

El elenco de periodos que abarca esta bibliografía se ha dividido en los 

siguientes rubros: Historias de México; Historias de los pueblos indígenas; 

Los nahuas; Los mayas; Los zapotecos; Los mixtecos; Los purépechas o 

tarascas; La Conquista; Los siglos de la Nueva España; La Independencia 

de México; México independiente antes de la Reforma; Reforma, Imperio 

y República Restaurada; La época de Porfirio Díaz, y La Revolución Me
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