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INTRODUCCION 

Este trabajo busca exolicar las c?.racterist1cas, posibili

dades y limitaciones de la creación de una imagen política 

de un gobernante en Mexico en los géneros de opinión perio

dísticos con la finalidad de crear consensc y facilitar al 

Estado las labores de gobierno. 

Así, a partir del estudio de la imagen de Luis Echeverria 

en dichos géneros en los principales diarios y semanarios 

capitalinos, se buscaron los principales lineamientos de la 

construcción de una imagen, y de la estructuración de los 

símbolos necesarios para la conjugación del consenso en la 

opinión pública. 

El gobierno de Echeverría cuenta con ciertas característi

cas que enriquecen las posibilidades analíticas de un tra

bajo de esta índole, pues en su sexenio el Estado vé la ne

cesidad de articular una política de comunicación social, a 

fin de recuperar ante amplios sectores la legitimidad del 

Estado de la Revolución, legitimidad que se había reducido 

a raiz del movimiento estudiantil de 1958. 

El estudio de los medios se limi~ó al tercer año de go

bierno de Luis Echeverría pues en este el año se configura 

claramente la política del presidente y su régimen. Las 

características de la imagen presidencial que se de~erminan 

en ese periodo, son las que persistirán hasta el fin de su 

mandato. 
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Para elaborar este análisis se s19uó un criterio de selec

ción de fuentes co11 la finalidad de lograr un muestreo vá

lido de la prensa capitalina. Tal selección se sustentó en 

la representatividad e influencia en la conformacion de 

opinión pública de los medios. Se recopilaron y variaron 

todos los articules, columnas y editoriales que mencionan 

por nombre o 

dente de la 

puesto a Luis Echeverria Alvarez corno presi

Repúbl ica. En la selección del material se de-

secharon todos los articules, columnas o editoriales que 

versaran sobre temas ajenos al gobierno federal y, poste

riormente, se eliminaron los que no mencionaban directa-

mente a LEA. De este modo, del periódo que corre del 1 de 

diciembre de 1972 al 30 de noviembre de 1973 se revisaron 

1 ,452 diarios y 96 semanarios. 

La tesis está 

analitico, y 

dividida en dos secciones: una de trabajo 

otra que presenta los resultados de la 

investigación por cuadros. En la primera sección se intentó 

mostrar el panorama general de la situación de la imagen de 

Luis Echeverría y reflexionar sobre posibles senderos para 

estudiar la formación de la imaGen política en México. la 

tesis finaliza con gráficas sobre los cambios de la situ

ción de la imagen presidencial a lo largo del año y en cada 

diario. 

Los cuadros son el esqueleto del trabajo y su presentación 

tiene por objetivo sustentar las opiniones vertidas en el 

texto de la investigación, así como facilitar a otros estu-



diantes la aproximación al estudio de un rincón del sexenio 

de Luis Echeverria, pues la sistematización en la muestra 

de la información. es un instrumento fácil de usar para la 

consulta del tema. En primer término los cuadros están 

clasificados , por publicación, y en segundo por temas y 

subtemas. Los temas de clasificación corresponden a los del 

cuerpo del trabajo. Además, los cuadros están divididos en 

tres columnas: la primera se refiere a la fecha, la segunda 

al autor, y la tercera divide los argumentos sobre Echeve

rria en favorables y desfavorables. La técnica utilizada 

para elaborar el vaciado informativo se sustentó en la ne

cesidad de conocer las tendencias de opinión principales. 

Por esta razón, el criterio de vaciado partió de forma in-

versa a la presentación de los cuadros; es decir, el agru

pamiento se hizo en base a los argumentos, de manera que, 

en el cuadro aparecen varios autores y un solo argumento, 

estos argumentos fueron elaborados a partir de las fuentes 

y se intentó señalar el argumento mas destacado de cada co

rriente de opjnión. 



Esta página no contiene texto 
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I ECHEVERRIA: PROYECTO DE NACION Y PRENSA 

1973 fue el aRo en que el gobierno de Luis Echeverria se 

definió con claridad, pues hasta ese momento el rumbo polí

tico del régimen parecía incierto. Desde su campaRa electo

ral Echeverria buscó distanciarse politicamente de Gustavo 

Díaz Ordaz. Ello obedecía a la necesidad de recuperar la 

imagen del régimen como la de un Estado identificado con 

las mayorias y cercano a la herencia de la Revolución de 

1910, pues el movimiento estudiantil de 1968 había minado 

las bases ideológicas del sistema político mexicano, y era 

necesario reconstruir una base social ampliada que justifi

cara la pe1-manencia del "sistema". 

El proyecto echeverrista intentó una apertura democrática 

que buscaba recuperar para el Estado a los sectores inte-

lectuales y estudiantiles que se habían distanciado de él a 

raíz de los sucesos de Tlatelolco. Dado que la estructura 

corporativa del sistema impedía una real democratización de 

las decisiones politicas, se buscó integrar a tales secta-

res al proyecto echeverrista a través de medidas económicas 

reformistas. Así, a partir de 1972 el discurso presidencial 

fue cada vez mas critico del empresariado, y se anunciaron 

nuevas medidas encaminadas a la repartición de la 1-iqueza y 

en beneficio de las "grandes mayorías". 
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El Estado posrevolucionar10 era una mezcla de valores tra-

dic1onales, carisma y legalidad racional'. El Estado mex1-

cano buscaba instituir, sobre la base de la dominación tra-

dicional porfirista, un aparato legal y racional acorde con 

el esquema que se perfilaba en Occidente. Para ello, tras 

instituir al PNR, recurrió a trasponer el carisma del cau-

dillo en la institución de la Presidencia de la República. 

De ahi que se sacralizara esta ins~itución y las decisiones 

que de alli emanaran fueran similares a la invocación vati-

cana de la excátedra pontificia. Es decir no se da una do-

minación carismática en un sentido estricto, pues hay una 

secularización del resto del poder politice que llevó apa-

rejado la consolidación de un proyecto racional y legal de 

dicho poder.2 

Lo anterior implica un desfase entre el presidente como 

coordinador de un Estado racional y el simbolismo mitico, 

el carisma de su investidura. Por ello, la búsqueda de la 

modernización por parte de Echeverria lo lleva a un acre-

centamiento del poder presidencial en su persona. Cuando el 

presidente actúa como mesías de una nueva Era, asume el pa-

pel que le ofrenda el carisma implicito en su investidura, 

pero al intentar asumir como sacerdote de una racionalidad 

Sobre la dominación tradicional, el papel del carisma y 
la legalidad como concretización de lo racional-social, ver 
Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2c edición, pp. 170-246. 
2 Sobre el sentido de la dominación carismática "pura", ve
ase Max Weber, ibid, p. 194. 
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desacralizada, se encuentra en aprietos: ¿Cómo sustentar la 

modernidad en la miticidad? 

El desarrollo del Estado mexicano y de la economía bajo los 

gobiernos anteriores al de LEA se habia orientado hacia una 

evolución capitalista bajo la tendencia racional de la ci-

vilización occidental. Los presidentes gozaron de su inves-

tidura carismática pero mantuvieron cierta discreción en su 

uso del poder, pues lo usaron en términos tradicionales. 

Sin embargo Echeverria asumió una nueva racionalidad. En 

Tlatelolco el Estado perdió parte de su legitimidad y así, 

para recuperarla era necesario volver a las raíces revolu-

cionarias3, a la unidad primigenia entre pueblo y gobierno, 

entre caudillo y huestes. Había que relegitimar al Estado. 

Por otra parte, el Estado mexicano siempre fue proclive al 

uso de nociones que podrían llamarse socializantes: desde 

Cárdenas se hablaba de economía planificada, de planes 

sexenales, etc. A esta tradición originaria se volvió el 

echeverrismo. Hasta entonces y desde Avila Camacho había 

reinado una racionalidad socioeconómica vinculada con el 

desarrollo capitalista. LEA y sus hombres señalaron la 

irracionalidad de una economía no planificada; para ellos 

-----------·--w-··- ••-•W•--·---------
3 Michel Foucault dice, en Las Palabras y las cosas, que el 
hombre "cuando trata de definirse como ser vivo, solo des
cubre su propio comienzo sobre el fondo de una vida que se 
inició mucho antes que él", es decir se descubre unido a 
una historicidad ya hecha, una historicidad que lo precede: 
el origen sobre el que el imaginario del hombre reflexiona, 
es aquello que lo articula (p. 321-326). De ahí que toda 
institución pretenda recoger el origen en la medida en que 
dota de coherencia al cuerpo social. Por ello, Echeverría 
busca recobrar las raíces revolucionarias del sistema, la 
Revolución apela a la Tierra, a los orígenes ancestrales. 
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la racionalidad, es decir, la justificación del Estado, se 

encontraba en la planificación y en la soc1ali:ación ere-

ciente de los beneficios de la producción.• 

Una parte importante del proyecto echeverrista requeria del 

apoyo de la opinión pública, pues implicaba un enfrenta-

miento con esquemas y prácticas preexistentes que, según 

los seguidores del echeverr1smo, seria necesario vulnerar 

para llevar el nuevo proyecto de nación a buen puerto. Por 

ello, desde un principio el régimen buscó reformar la rela-

ción entre el gobierno y los medios informativos, puesto 

que necesitaba del apoyo en sus páginas para sostener, más 

allá del discurso, el rumbo que había diseñado para el 

país. 

Esta tesis busca aclarar cuál fue la respuesta de la prensa 

a los intentos de Echeverria por reformarla en atención a 

su proyecto de nación, es decir, de hacerla copartícipe de 

su proyecto de gobierno. En este sentido, es evidente que 

en la la prensa, en parte importante, se configura y sus-

tenta la imagen de un gobierno y la del Presidente de la 

De manera plaus ble, podriamos seguir lo que a nuestro 
entender constituye el itinerario de la racionalidad de la 
planeación estatal recogida por los hombres pensantes del 
gobierno de Echeverría, que procedería, parcialmente, de la 
Escuela de Franckfurt, por vía de la socialdemocracia fran
cesa y sus intelectuales. Es importante destacar que, de 
acuerdo a lo que señala Martin Jay, la postura de los teó
ricos francfurtianos ante el problema de la racionalidad 
del capitalismo, al que Weber otorga la mas alta jerarquía 
racional, es la de señalar que tal sistema no puede ser 
sino irracional puesto que se reduce al ejercicio de una 
racionalidad en sus aspectos meramente instrumentales y 
formales.(cfr. Martin Jay, La imaginación dialéctica, Tau
rus, Madrid, 1974, pp. 204-210). 
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República, su cabeza, que explica en mucho la d8l régimen 

todo. 

De ahí que para el sistema sea muy importante la concreción 

de una imagen presidencial positiva; es decir, sea necesa

ria la creación, como símbolo válido, del gobernante. Así, 

en los medios de comunicación la imagen que de un presi

dente se delinea debe ser el resultado eficiente de la re

lación entre los medios de los cuales se hace uso para 

crear esa imagen y los fines políticos que a través de esa 

imagen se busca conseguir. Se trata, pues, de crear una 

imagen que exacerbe, de una manera equilibrada y creíble, 

algunos comportamientos del gobernante, que a una escala 

doméstica nos es posible encontrar en la vida cotidiana. 

Justamente en la formulación de una política de comunica

ción social se determina qué comportamientos, y en qué or

den, deben ser exacerbados con el fin de hacerlos más visi

bles. 

Uno de los medios principales utilizados por el Estado en 

la construcción de la imagen presidencial, es la opinión 

expresada por articulistas y columnistas de la prensa na

cional. De esta manera, al tiempo que los más influyentes 

son leídos por las élites económicas e intelectuales, el 

grueso de ellos fermenta el ambiente editorial, y pone en 

circulación un sentido común de los acontecimientos politi

ces, y que influyen directamente en la configuración de la 

imagen del Estado en los reporteros, quienes a su vez son 
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los que elaboran la noticia que llega a la mayoría de los 

lectores. Debido a que los comentaristas son los trasmiso-

res privilegiados de la imagen presidencial, y en cumpli-

miento de su deber de informar, buscan en la persona del 

presidente aquellas "tipologías" susceptibles de ser esen-

cializadas en lo individua·¡ para lograr la formación de una 

imagen con una función inmediatamente simbólica. 

La imagen del presidente debe E.er "ideológicamente válida". 

Tal validez no reside en una virtud o característica nece-

sariamente reales de su personalidad; se trata más bien de 

la proyección de una imagen en el lector, a través del dis-

curso político y de la opinión en prensa. Es decir, de cómo 

en el lector se verifica la identificación de la imagen 

del gobernante con las aspiraciones y temores de la comu-

nidad. Se trata, pues, de que la imagen del presidente sea, 

más que un reflejo de la realidad, la realización de un 

simbolo; de lo que, en. terminología de algunos pensadores 

que han reflexionado sobre la comunicación y el lenguaje, 

tales como Jean Baudrillard y Xavier Rubert de Ventós, es 

denominado como el simulacro de la información que adquiere 

el rango de lo real, donde la información "no debe ser ya 

la trasmisión de un e,;iiMu.lo, sino la c1-eación de un efect;o 

-[que] no ha de sur1..i1 sino ,;u!:;tit.uir a la experiencia."s 

La imagen no es, entonces, el referente de una realidad que 

la antecede sino que, por el contrario, dota de realidad a 

5 Xavier Rubert de Ventós, De la modernidad, Ediciones Pe
ninsula, 2° edición, Barcelona, 1982, p. 224. 
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al ge hasta entonces i 11ex is tente: la 1 magen es causa del es

tado de cosas que sanciona o informa. De ahí la importancia 

de la imagen presidencial en los medios informativos. 

Esta imagen se construye tanto en el ámbito de las notas 

informativas, como en el de los comentarios editoriales 

(sean estos editoriales propiamente, columnas o artículos). 

En los comentarios hallamos un reflejo más claro tanto de 

la imagen de un presidente como de la relación entre los 

medios y el Estado. Como lo hemos mencionado en la intro

ducción, este trabajo intenta, en sentido estricto, clari

ficar la imagen política de Luis Echeverría en la prensa, y 

su relación con el éxito o fracaso de su política de comu

nicación social. 

necesario asomarnos al contexto y los ante-Ahora bien, es 

cedentes en que 

surgió una fuerte 

esto sucede. 

tendencia en 

A partir de los años sesenta 

la intelectualidad de iz-

quierda latinoamericana, que guardaba relaciones con el 

pensamiento de la socialdemocracia francesa en el sentido 

de que el concepto liberal de "libertad de expresión y 

prensa servia a los intereses comerciales de la comunica

ción de masas, según el modelo norteamericano, e implicaba 

una forma de colonialismo cultural que los centros capita

listas ejercían sobre los paises subdesarrollados. El con

cepto liberal-burgués del papel de la prensa da a ésta el 

carácter de "cuarto poder" que se inscribe como un contra

peso más en el modelo de balanzas y contrabalanzas de la 
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relación Estado-sociedad. De ahi que se buscara como prin

cipio esencial la separación entre el espacio informativo y 

el estatal. Para los intelectuales latinoamericanos esto 

sólo significaba la sumisión de los objetos de información 

(lectores) a los designios y proyectos de las grandes tras

nacionales de la información. 

Frente a tal situación los intelectuales destacan el papel 

social de la comunicación, y consideran que en tanto lo so

cial corresponde a la esfera estatal, el Estado debe inter

venir en la comunicación para formular una alternativa "so

cial" frente a los intereses informativos eminentemente co

merciales y capitalistas de las trasnacionales y sus repre

sentantes en el país. 

Por ello el gobierno echeverrista, que buscaba el apoyo de 

los sectores intelectuales, y como parte del proceso de in

tervención estatal, ante la crisis del modelo de "desarro

llo estabilizador", da pasos tendientes a una participación 

más activa del Estado en el ámbito informativo. Tal parti

cipación se verifica desde dos ámbitos; se trata, por una 

parte, y mediante el fortalecimiento de Notimex y las emi

soras televisivas estatales, de asumir un papel activo en 

la elaboración de la noticia, y por otra, mediante la am

pliación de su rango de acción, convertir a las oficinas de 

prensa en oficinas de "comunicación social", con el fin de 

que actuen recreando la idea de comunicación como un arma 

liberadora del derecho social de información frente a dere-
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chos meramente individuales. Asi, es superado el concepto 

clásico de libertad de expresión. De esta manera el Estado 

pretende superar la desigual distribución de los recursos 

informativos y del colonialaje cultural; y la información 

es considerada un bien social que debe administrar el más 

al to representante de 1 a sociedad, su defensor ante las 

agresiones individuales: el Estado.r. 

Pocos a~os antes la UNESCO habia elaborado un documento en 

el que se proponia la democratización de la comunicación: 

el individuo pasaba a ser sujeto activo y dejaba de ser un 

si mp 1 e objeto de 1 a comun i cae i ón; se pretend i a, pues, in-

crementar la variedad de mensajes intercambiados y aumentar 

el grado y la calidad de la representación social en la co-

municación. El gobierno echeverrista hace suyos estos prin-

cipios y los utiliza como arma para cooptar a nuevos sec-

tores sociales, sectores que el esquema tradicional había 

dejado fuera del mercado de la información: en los canales 

estatales, intelectuales progresistas encuentran acomodo, y 

se inauguran proyectos de comunicación televisiva que se 

califican como democráticos y nacionalistas. Echeverria 

hace un 11 amado a .~·.:,c::·J '-; io ·· y a toda 1 a prensa para que 1 u-

chen por un periodismo crítico y democrático. De esta ma-

nera el Estado determina el campo real de la libertad de 

expresión al constituirse como el conducto en el que sucede 

la participación de los sectores hasta entonces relegados. 

·5·--v-,;;·;--¡:;~·¡;·;·;-·Ar·;~·¿~·ndo Ramírez, et.al., Comunicación social, 
poder y democracia en México, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco. 2• ed. México, pp. 26-51. 
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LEA busca crear con la comunicación social un instrumento 

de gobierno, convertir a los medios informativos en el ve

hículo sobre el cual sust0ntar sus reformas, e intenta, 

asimismo, 

tidistas. 

independizarse del sistema, de los sectores par-

Igualmente el creciente uso de los progresos 

técnicos de comunicación electrónica posibilita la utiliza

ción de los medios como un canal directo entre el presi

dente y sus gobernados. 

El Día de 1 a Libertad de P1·ensa en su primer año de go

bierno, LEA pide a los editores y periodistas que ejerzan 

un periodismo libre y democrático, que asuman su responsa

bilidad social. Propone un camino de aos sentidos: libertad 

de expresión a cambio de apoyo a las "causas populares", es 

decir, a su proyecto político. 

A diferencia de otros países, en el México postrevoluciona

rio la creación de los diarios no fue reflejo de la exis

tencia de diferentes grupos sociales ni dicho fenómeno se 

inscribe en el surgimiento de una ideología política deter-

minada. La posesión y el control de un diario dependían de 

la complacencia oficial. Así, el Estado "permite" la ci rcu

lación de un nuevo diario si le concede una cuota en la 

producción y comercialización del papel oue produce PIPSA. 

Las concesiones son otorgadas a grupos de interés al inte

rior del propio sistema político. Novedades, El Sol, El 

Universal o El Heraldo son premios concedidos a grupos in

tegrados al sistema político. Novedades representa el inte-
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rés del grupo alernanista; El Sol, entonces todavia en manos 

del grupo García Valseca, representa a los empresarios 

identificados y nacidos de la revolución-hecha-gohierno. 

Por lo que toca a Excélsior, su estructura cooperativa y 

los intentos de su director de abrir sus páginas a nuevas 

plumas le revistieron de un carácter distinto. Con Echeve

rria PIPSA jugaba el papel de censor real de la prensa; su 

consejo de administración, encabezado por el secretario de 

Gobernación otorgaba las cuotas de materia prima a cada 

diario, y por esta razón la existencia de un diario no de

pendía siempre de que hubiese sectores que lo leyeran, sino 

de la necesidad del Estado de permitir la apertura de un 

espacio de opinión dirigido hacia determinado póblico que 

formara parte del sistema. 

La cantidad de grandes diarios obedece a que los grupos que 

los controlan esperan gozar de su propio espacio informa

tivo como parte de sus negociaciones con el poder para lo

grar determinados beneficios político-económicos. 

Así, al igual que el sistema político, la operación de los 

diarios era eminentemente clientelar. La relación entre és

tos y el Estado tuvo esa característica tanto en el ámbito 

político como en el económico. 

Ahora bien, una política de comunicación social justamente 

pretende dar fin a esa estructura clientelar. Busca que la 

relación con los medios aparezca corno un resultado de la 

situación política, de un manejo político de la información 
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en la que la forma como ésta se presenta es lo que deter

mina el mensaje deseado, y la censura, subterránea o 

abierta, pasa a un segundo plano. Este proyecto se vio im

pedido por la propia estructura clientelar del sistema, 

puesto que no se puede practicar un periodismo critico si 

no se está dispuesto a tolerar y respetar las consecuencias 

polfticas de una participación libre. 

Vernos asf que el proyecto de modernización política enarbo

lada por el grupo en el poder queria sustentar el cambio 

estructural en reformas que buscaban la utilización del an

damiaje político precedente. Por lo mismo puede conside

rarse dudoso que Echeverría buscara ir más allá de la mera 

recuperación de una imagen de legitimidad que se había 

trastocado en 1968. Por ello es importante reflexionar cómo 

articularon los comentaristas periodísticos el discurso gu

bernamental, sobre todo si se piensa que en el gobierno en 

cuestión el discurso político no sólo era un recurso para 

apoyar acciones concretas, sino que el discurso era la ac

ción concreta. Asimismo, seAalarnos que hubo una radicaliza

ción del lenguaje gubernamental hacia la izquierda mode

rada, y que con ello Luis Echeverría intentaba atraer a 

sectores universita1·ios y a intelectuales de signo liberal 

que consideraban que tras Miguel Alemán el rumbo político 

progresista se había perdido. 

Como se verá, el gobierno echeverrista no estaba preparado 

para promover y asumir la realidad de un periodismo libre, 
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Ante los cuest1onamientos de fondo, el discurso oficial re

curria a pronunciamientos dentro de esquemas totalitarios 

que enunciab~n que toda oposición era un ataque a la volun

tad popular sobreentendiéndose que él, el propio Estado, 

era quien determinaba cuál era aquella. 

Los gobiernos precedentes también se valieron de la elabo

ración de falsos sujetos con el fin de sustentar sus actos; 

de hecho el Estado siempre es proclive a su uso. La dife

rencia es que en este régimen se les utilizó como elemento 

para efectuar la exclusión moral de grupos que hasta enton

ces formaban parte del propio partido gobernante. Así, ta

les recursos dejaron de ser simplemente retóricos para con

vertirse en sustento del proyecto echeverrista no sólo con

tra sujetos externos al aparato tradicional del poder 

priísta, sino de grupos en su interior. 

Aunque en mi 

informativas 

e 11 as hubo un 

país que la 

investigación no se contemplaron las notas 

de los diarios, es importante señalar que en 

mejor reflejo de la situación política del 

que se verificó en los géneros de opinión. Con 

todo, es en éstos donde se puede observarse el éxito o fra

caso de las medidas del régimen, principalmente porque la 

articulación del discurso, como pieza política en sí, re

quiere de su repetición y ampliación por los comentaristas, 

y porque su actitud frente a este discurso dice de los de

seos de legitimación del régimen, tanto como pueden decir 

de la relación real del gobierno con la IP los acuerdos con 
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la televisión privada y el Plan de dieciseís puntos de lu

cha contra la inflación. 

En 1973 las páginas editoriales de los diarios no destina

ban su espacio a comentar la situación política. Cerca del 

setenta por ciento de los artículos y editoriales descri

bían sucesos de la vida cotidiana, o disertaban sobre cul

tura. Sólo el treinta por ciento de los comentarios se re

fería al orden político, y de éstos el diez por ciento ha

blaba de la problemática internacional. Mi investigación se 

centró en el veinte por ciento restante, y de este porcen

taje sólo en los comentarios que tocaban la figura 

presidencial. 

mente en la 

La razón estriba en que considero que justa

articulación de la imagen de Luis Echeverría 

ante estos comentaristas pueden detectarse, con mayor cla-

ridad, las disenciones del sistema con el hombre que lo en-

cabezó durante seis años. 

Los escasos comentarios políticos casi siempre se traducían 

en un apoyo . incondicional al Poder Ejecutivo, en una acti

tud sumaria y de culto a la personalidad del presidente de 

la República, de manera que no se le hacían impugnaciones u 

observaciones criticas de ninguna clase. Ello redundaba, 

por parte de los comentaristas, en un apoyo incondicioanla 

la articulación de planes y programas sin que hubiera un 

análisis minucioso de las implicaciones de dichas medidas. 

En el año que nos ocupa hubo cambios importantes en la re

lación Estado-medios. LEA buscó hacer de la prensa un medio 
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para obtener el apoyo popular que requerian sus reformas a 

favor de las grandes mayorias. Es un ano importante en 

otros aspectos. En diciembre de 1972 Echeverria asume pú

blicamente su identificación con la lucha que encabeza 

Allende en Chile. Poco antes, en una reunión de la UNCTAD, 

el presidente propone la elaboración de lo que sería la 

Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados; 

al mismo tiempo los empresarios mexicanos empiezan a 

cuestionar la figura presidencial; la izquierda no confía 

en Echeverría, pues aún se recuerda el Jueves de Corpus y 

su participación en Tlatelolco; hay violencia en las 

universidades, surgen grupos de guerrilla urbana; supuestos 

izquierdistas secuestran a prominentes hombres de la IP de 

Guadalajara y Monterrey, lo que provoca un enfrentamiento 

directo entre LEA y el empresariado. Símbolo de la conti

nuidad ortizmenista, el secretario de Hacienda Hugo B. Mar

gáin, renuncia, y su lugar es ocupado por José López Porti-

1 lo: Echeverría anuncia que la política económica se dic

tará desde Los Pinos. 

El reducido número de articulas y editoriales dedicados al 

análisis de la situación política es, en sí misma, una 

decisión política de las casas editoriales. La prensa nave

gaba en dos rios distintos: por una parte exigia del Estado 

respeto en tanto empresas comerciales, y por otra limitaba 

su campo de acción encarnando el cuarto poder que asumia la 

prensa liberal de los países desarrollados. La prensa no 

era foro de discusión del acontecer pal ítico. Pero, por 
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otra parte, a través de los comentarios oue hacian sobre la 

situación internac1ona1 algunos comentarisLas y las propias 

casas editoriales, disentian del proyecto gubernamental. El 

análisis y la critica de coyunturas internacionales cierta

mente desviaba la atención directa de los problemas inter

nos, pero al tiempo que indirectamente canalizaba cuestio

namientos hacia la politica gubernamental. Es decir, estos 

comentaristas se centraban en el análisis de situaciones y 

actos internacionales similares a los del país, con el pro

pósito de dar a conocer sus posiciones y sus implícitos 

cuestionamientos al gobierno. Este método fue notorio en lo 

que respecta a las críticas antipopulistas a los gobiernos 

de Chile, Venezuela y Argentina. 

Así, en los pocos comentarios de orden político había una 

identificación con el discurso gubernamental que se refle

jaba en el uso de un mismo lenguaje. Los editoriales y ar

tículos utilizaban los mismos vocablos y conceptos de la 

retórica oficial de la época. Era frecuente encontrar tér

minos identificados con el pensamiento nacionalista, popu

lista y tercermundista que en ese entonces formaban parte 

del ideario oficial. Sin embargo, más allá de un lenguaje 

común que convirtió al discurso echeverrista en algo ritual 

y previsible para la ciudadanía, la repetición continua del 

mismo estilo retórico sin la elaboración analítica propia 

de los comentaristas, denotaba claramente que tal visión 

favorable respondía más a un modo mecánico de ejercer el 
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periodismo, que a un apoyo sincero y eficaz por parte de la 

prensa hacia Luis Echeverria. 

La actitud de la prensa ante Luis Echeverria fue homogénea, 

pero dentro de esta opacidad hubo algunos destellos criti-

cos. En Novedades, EJ Universa) y, la revista Impacto pre

opaca y acritica. Esta actitud poco valeció una actitud 

comprometida de la prensa, permitió al presidente gobernar 

de explicar profundamente las razones de sin la necesidad 

sus reformas, y le otorgó un campo de acción en el que sus 

decisiones no eran cuestionadas. Además este inmovilismo de 

los medios impresos de comunicación impidió la formación de 

una opinión pública razonadamente solidaria con los actos 

gubernamentales. 

Por otra parte, 

ra7do y Siempre! 

si bien es cierto que en Excélsior, El He

también se manifestó esta falta de crí-

tica, es importante destacar que a diferencia de los otros 

diarios y revistas, en ellos se concedió cierto espacio a 

voces que sí.efectuaban análisis de las causas y consecuen

cias de los actos de gobierno. 

En este sentido se destacaron, de manera especial, las vo

ces de Daniel Cosía Villegas, Gastón García Canta, Ricardo 

Garibay y Heberto Castillo, de Excé7sior y los articulistas 

de Siempre!, quienes se apartaron de las corrientes domi

nantes en el medio periodístico y abordaron los aconteci

mientos desde reflexiones personales. 



23 

II POLITICA INTERIOR 

PANORAMA DE LA POLITICA INTERIOR 

El discurso politice de Luis Echeverria durante su tercer 

a~o de gobierno, se propuso la revitalización del proyecto 

de la Revolución Mexicana mediante la elaboración de un 

nuevo pacto entre gobierno y pueblo; en su discurso de toma 

de posesión, en diciembre de 1970, afirmó su deseo de dar 

fin a las "desigualdades e injusticias generadas por las 

tendencias conservadoras surgidas en un largo proceso de 

estabil idad"1. Los signos de la crisis de este proyecto 

son múltiples, por una parte hay un incremento de la vio-

lencia en las universidades, por otra, los grupos de disi-

ciencia armada se multiplican aunque no logren el apoyo de 

grupos importantes de la población. 

El Estado mexicano mantuvo durante los aRos previos a 1968 

una violencia ordenada, una coacción característica del Es-

tado. El "Sistema" sólo había tenido que actuar violenta-

mente con el fin de unir a la sociedad, de repeler a los 

enemigos exteriores y evitar el contagio, por ello se ha-

blaba de las ideologías exóticas, término utilizado por el 

Estado mexicano para autodefinirse frente al socialismo y 

marcarse como "tercera vía" ante la opción capitalista, de-

nostada por el propio discurso gubernamental. Parte de la 

1 Discurso de 
pública del c. 
República, 1970. 

Toma de Posesión de la Presidencia de la Re
Luis Echeverria Alvarez, Presidencia de la 
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cohesión del Estado postrevolucionario y de su identidad 

con el destino nacional, y parte de la razón de los caudi-

1 los de agruparse baJo la égida de un Obregón, un Calles o 

un Cárdenas, obedecia a que estaba cerca el periodo revolu

cionario, periodo de renovación, de la guerra de todos con

tra todos. El Estado se mantiene gracias a la amenaza cons

tante de volver a ese estado de cosas: al Estado Natural de 

Hobbes. Esta violencia aplazada es lo que da el espacio del 

ejercicio de la politica, y sólo tienen canto en ella los 

que tienen poder para romper el orden revolucionario: los 

lideres sindicales, los grandes capitanes de la IP y algu

nos caciques provincianos. Para los demás hay puestos, pero 

no politica. En 1968, la violencia irrumpió: el presidente 

Diaz Ordaz se justificó afirmando que evitaba un mal mayor, 

que mantenia el orden de la República, y al actuar violen

tamente contra el estudiantado, frente al cual no podía 

identificarse, con el que no se reconocia, el Estado actuó 

contra los estudiantes para autodefinirse para señalar la 

diferencia, pero el discurso tradicional de la Revolución 

identificaba al Estado con las Grandes Mayorías, con el 

pueblo. Por ello, la violencia contra el estudiantado, 

lanzó al Estado a los brazos de los que hasta entonces no 

identificaba claramente como los suyos: la derecha, el em

presariado. Luis Echeverria buscó recuperar para el Estado 

mexicano su identidad con las mayorias, y buscó negar el 

abrazo que el régimen recibió de los que hasta entonces, 

discursivamente, había considerado como los suyos. Pero la 
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radicalización verbal de Echeverria orilló al Estado a per

der la identidad consigo mismo corno aparato burocró.ticc. La 

presencia del terrorismo de la Liga Comunista 23 de Sep

tiembre y el asesinato de jerarcas de la IP, hicieron al 

Estado irreconocible para estos grupos empresariales como 

garante 

artada 

quizá 

de la seguridad, y el Estado perdió parte de la co

que lo justifica: la venta de seguridad. Aunque 

la violencia de esta liga y el ~jército de los Po-

bres, servía a Echeverría para demostrar a la IP la necesi

dad y la dependencia que había de ellos hacia el Estado: un 

poco de violencia bien repartida hace lo que cien discursos 

no logran: levantar el ánimo para ofrendar al presidente el 

poder que se le quisiera negar por su postura discursiva. 

Para enfrentar la situación de violencia y recuperar el de

terioro de la legitimidad priísta el presidente hizo uso de 

tres recursos: las elecciones y el proyecto de la apertura 

democrática, la promoción de organismos públicos que defen

dieran el poder adquisitivo de las grandes mayorías, y su 

vocación personal de dialogar con todos los sectores. Asi, 

la apertura democrática buscó dar un espacio legal a las 

expresiones ideológicas radicalizadas al reformar- la ley 

electoral para fomentar un clima de paz y legalidad. Por 

otra parte, con el apoyo a Conasupo y la creación del INFO

NAVIT, buscó que los trabajadores renovaran su confianza en 

el Estado de la Revolución y no se volcaran hacia la oposi

ción. Y por último, por medio del diálogo intentó que las 

decisiones tornadas por el régimen tuvieran un tinte cierno-
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crático. La implementación de estas medidas provocó el más 

importante suceso politice de su gobierno: el enfrenta-

miento con la IP2. Esta, ante ia radicalización del dis-

curso presidencial en su propósito de identificarse can los 

intereses mayoritarios, acusó a Luis Echeverria de tener 

tendencias socializantes. Frente a esta acusacion Luis 

Echeverria aclaró muy enfáticamente que no era esta su ins-

cripción ideológica, sino que su proyecto era el de la Re-

volución Mexicana. Sin embargo, el impulso a instituciones 

corno Conasupo, que afectaba intereses comerciales, reafir-

rnaron esta idea entre el empresariado. Por dltirno, el fra-

caso del diálogo con los grupos violentos que secuestraban 

y asesinaban a lideres del Sector Privado hizo afirmar a la 

Iniciativa Privada, que el gobierno investigaba los actos 

de violencia contra ella, o que, al menos, el Estado era 

incapaz de controlar y reprimir estos brotes. Cabe destacar 

que la radicalización del discurso gubernamental también 

obedeció a un relevo político en el interior del aparato 

estatal. La 1legada de Echeverría al poder significó el 

desplazamiento de altos funcionarios públicos identificados 

con sectores importantes de la burguesía. En cierta manera, 

LEA y su equipo representaban a un neuvo sector tecnocrá-

tíco con menos vincules con el ernpresariado, y por tanto no 

sólo más libre de hablar, sino interesado en la consolida-

2)Aunque quizá este 
miento para consumo 
men. 

enfrentamiento no fue sino un encubrt
popular, del verdadero signo del régi-
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ción de un proceso de desarrollo centrado en el Estado, 

fuente de sus ingresos y su poder.ª 

Fre11te a este panor·ama de la pol Hica interior durante el 

tercer aRo de gobierno de la prensa tomó, según el signo de 

cada diario, una actitud distinta. 

LA PRENSA FRENTE A LA POLITICA INTERIOR DE LUIS ECHEVERRIA 
EN SU TERCER AÑO DE GOBIERNO 

Durante 1973 la prensa dio distinto tratamiento en géneros 

de opinión y en notas informativas a los acontecimientos. 

Así, los acontecimientos políticos, tales como los conflic-

tos universitarios, la violencia política urbana y rural, 

el enfrentamiento IP-Gobierno, las elecciones para diputa-

dos federales y el tercer informe de gobierno, recibieron 

una cobertura negativa en las notas mientras que los géne-

ros de opinión fueron positivos. La constante registrada 

en las notas informativas y en los géneros de opinión fue 

la denuncia del clima de violencia en las universidades y 

la existencia de grupos de guerrilla rural y urbana; en 

este sentido, los comentarios de fondo se caracterizaron 

fundamentalmente por no involucrar ni responsabilizar a 

Echeverría ni a su gobierno de esta inconformidad social. 

Para lograr lo anterior, los comentaristas retomaban y apo-

yaban los actos y discursos oficiales, configurando una 

imagen presidencial que se basaba principalmente en su ca~ 

3-v·éase -J-ül-fO-Lab~t ida Pro=eso poli t1c1_• 1·· d,•p_.'=11dc-'11.::i·~'l ,,y¡ N.?xfr:1..1 ri-97c'-1!1'76), 

memeografeada. Biblioteca Colmex, s/f. 
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racter democratice, conciliador, abierto al diálogo y fun-

damentalmente comprometido con las mayor1as. 

Así, los comentaristas de Excé7sior, El Universal, y Siem-

pre!, mostraron su total complacencia con las medidas enea-

minadas a la atención de las grandes mayorias, identifi-

cando al presidente dentro de la tradición cardenista. En 

este sentido, en El Universa) se se~aló que el primer man-

datario ejemplariza la tarea constructiva de la nación me-

diante una actitud carente de egoismo y saturada, por el 

contrario, de los más altruistas sentimientos, y además de 

ser heredero de Juárez y Cárdenas, como lo demuestra su 

apego a la legalidad republicana. 4 Por otra parte, en Siem-

pre! Carlos Loret de Mola (diciembre de 1972) aseguraba que 

el presidente había recuperado para el pueblo las fuentes 

legitimas del poder, había iniciado una nueva revolución; 

por su parte, el periodista Francisco Martínez de la Vega, 

en septiembre seRalaba que Echeverría acaudillaba las lu-

chas de las mayorías en contra de los especuladores y en su 

lucha en contra de la inflación. Este tipo de opiniones , 

de dos hombres con cierta independencia del sistema, mues-

tran la confianza con la que el resto de la prensa, más 

dependiente, trataba a Luis Echeverria. Sin embargo, entre 

las plumas de Excé7sior y Siempre! hubo muchos que pedían 

al presidente una radicalización mayor, la construcción de 

un verdadero Estado revolucionario. Entre los que así 

4--··¡;¡·.;;:r-:¡-a:·L:uTsa··--M-eñCioza, 8.5.73; Miguel Bueno, 5.2.73; Enri
que Farlie Fuentes, 3.12.72; Victorino Ocampo, 1 y 8.2.73, 
y 13.3.73 
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pensaban destacan Fausto Castillo y Heber&o Castillo; 

ambos, a principios de año reclamaban del presidente un 

verdadaero compromiso con las mayorias, pues, aseguraban, 

las medidas gubernamentales sólo en apariencia favorecian a 

las clases mayoritarias. Esta postura que se repite en va-

rios comentaristas al inicio del año deja claro que el men-

saje populista de Echeverría era recibido como veraz. Se 

pide del presidente una radicalización porque está en posi-

ción de hacerlo, porque se siente que el mandatario es sin-

cero. En este sentido, el 10 de enero Fausto Castillo, 

desde Si empre!, 1 e reclama a LEA 1 a 1 ent i tud de sus ref or-

mas. 

La consolidación de la imagen del presidente como la de un 

gobernante identificado con los intereses mayoritarios, 

provocó que E7 Heraldo e Impacto reiteraran continuamente 

que el gobierno no era socialistas. Tal reiteración de ello 

es incluso sospechosa, busca, al tiempo de recuperar las 

palabras de Luis Echeverría sobre su inscripción política, 

advertirle que la senda es la de su particular visión de la 

Revolución Mexicana6 • Esta situación se inscribe dentro del 

un panorama más amplio de enfrentamiento de Echeverría con 

la iniciativa privada. El deterioro de la relación entre 

S) La prensa debía mantener su clientismo con el Estado al 
mismo tiempo de dar a sus lectores una visión ideologica
mente correspondiente a la de ellos. 
6 )Sin profundizar en ello, hay un elemento de validación 
ritual de todo intento de racionalización política, es ne
cesaria la mención de la revolución de 1910 para que haya 
justificación de todo tipo de actos, desde los que intenta 
la izquierda, como las advertencias de la derecha sobre la 
ortodoxia revolucionaria 
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estos dos sectores comenzó a reflejarse en el 6mbito infor

mativo a partir de la respuesta que diera el sector empre

sarial a las medidas de corte "social" implementadas por 

Echeverria; pero fue la renuncia de Hugo B. Margain, hombre 

confiable para el 

de Ortiz Mena y su 

empresariado por su trayectoria al lado 

papel en la embajada en ~lashir.gton, lo 

que evidenció este rompimiento al detectarse inconformidad 

de la IP por el cambio de rumbo económico. Cambio que el 

propio Luis Echeverría aseguró se llevaría a cabo, pues a 

partir de ese momento el manejo de la politica económica 

pasaría a manos del propio Presidente de la República. 

Sin embargo, el panorama de deterioro de las relaciones en

tre el empresariado y el gobierno echeverrista, constatado 

en el plano informativo, no se reflejó en los géneros de 

opinión, dado que éstos presentaron únicamente la visión 

oficial de los hechos, utilizando incluso los mismos argu

mentos oficiales y omitiendo las opiniones del sector em

presarial al respecto. La excepción a esta regla de apoyo 

incondicional al gobierno , se verificó en el manejo que la 

prensa realizó en torno a la salida de Hugo B. Margain. Los 

géneros de opinión cuestionaron el vacio informativo y la 

ola de rumores originados por este hecho, pues a su parecer 

se fomentaba la desorientación al desconocerse las causas 

reales que lo provocaron. Las críticas de los articulistas 

no versaron sobre el hecho en sí, al que no cuestionaron, e 

incluso aplaudieron, sino sobre la carencia de información 

precisa, es decir, sobre su imposibilidad de cumplir cabal-
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mente con su tarea periodística, no en que se pidiera una 

información realista, sino que incluso se les negara , en 

relación a la "caída del caballo" que sufric Mar-gáín, elu

cubrar un destino que para sus actos, o la posibilidad de 

ser ellos los distractores del foco de la atención pública. 

Con esta medida mantener desinformados a los articulistas; 

se daba nueva cuenta del inicio de una politica de comuni

cación social que por primera vez se decia tal y asumía al 

Estado como el detentador de la información y su manipula

ción, con lo que se dejó de lado el papel complementario 

que en ese sentido siempre había jugado la prensa posrevo

lucionaria. Hasta entonces, la prensa habia actuado como 

vocero de los intereses de los distintos grupos subidos al 

carro de la revolución-hecha-institución, y a través de 

ella los distintos sectores de la "familia" se expresaban 

sobre la realidad nacional. Pero al asumir el Estado como 

tal, no ya como otro órgano de la propia Revolución, sino 

como entidad autónoma en detrimento del propio partido y de 

su conversión en maquinaria electoral y de reparto de 

canonjías, el monopolio de la información oficial y la la

bor orgánica del periodismo tradicional fue desplazada, de 

ahí, el reclamo de los "informadores" a la pérdida de parte 

de su coto. A partir de entonces, estos deberán sumarse a 

los aparatos de comunicación social del propio Estado para 

poder actuar como periodistas y pensar que de ese modo ha

cen cumplir su derecho a estar informados. 
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Fue asi que el nombramiento de José Lóoe: Portillo al 

frente de la SHCP motivo sendas actitudes encontradas: por 

una parte se reclamó la falta de información, pero se asu

mió la actitud institucional de apoyar al presidente en su 

decisión de nombrar al nuevo ministro. En consecuencia la 

prensa inició una campaRa de apoyo al nombramiento, al 

grado que en un lapso de dos semanas, desplazó a la figura 

de Luis Echeverria en el plano informativo y de opinión. 

Por otra parte, la violencia politica imperante y la rela

ción IP-gobierno llegaron a su punto mas crítico en los 

diarios con el asesinato de Eugenio Garza Sacia, mítico fun

dador del Grupo Monterrey y para muchos ejemplo del espi

r i tu empresarial independiente. En el plano informativo es 

donde el rompimiento entre los dos sectores se hizo más 

evidente, pues la mayoria de los diarios publicaron cróni

cas que contenian acusaciones del empresariado neoleonés 

contra el presidente de la República. Pero en los géneros 

de opinión el tratamiento fue diferente, ya que de un modo 

evidente, los comentaristas omitieron cualquier referencia 

a las acusaciones, avocándose a polemizar sobre la presen

cia o ausencia de un móvil político en el asesinato. La 

postura a la que se sumó un número mayor de comentaristas 

fue la que retomó la versión oficial de negar un móvil po

litice en el incidente, adjudicándolo a criminales del or

den común. Frente a esta corriente mayoritaria se deslinda-

ron otras interpretaciones 

luación coincidentes: uno 

que tuvieron dos puntos de eva

fue el desvincular de toda 
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responsabilidad a Echeverria, y el otro, fue rechazar la 

versión oficial. Las diferencias de opinión radicaron en el 

origen politice caracteristico que cada tendencia adjudicó 

al crimen. De este modo los comentaris~as que mostraban 

continuamente su apoyo a las reformas de Luis Echeverria en 

el ámbito social, tales corno Ricardo Garibay7 de Excélsior, 

Asi como Moisés Lozano Villafaña, Rubén Salazar Mallén, 

Luis del Toro y Rafael Carrillo Azpeitia, de El Universa) y 

Javier Peñaloza de Impacto, responsabilizaron al propio em-

presariado de este hecho, como parte de una campaña de 

desestabilización contra el gobierno de Echeverria. En 

tanto que los comentaristas de El Heraldo, Novedades y 

Siempre.', tales como Alejandro Gómez Arias, Victor Manuel 

Sánchez Steinpress, culparon a grupos de izquierda radical 

de cometer tal acto como una manera de enfrentar al go-

bierno de Luis Echeverría con la IP. Paralelamente, estos 

comentaristas contrastaron la imagen de debilidad, doblega-

miento e incapacidad que los empresarios neoleoneses le ad-

judicaron a Luis Echeverría con la actitud clara, inteli-

gente y de prudencia que, a su parecer, demostró el presi-

dente. La diferencia entre el tratamiento que se daba a la 

realidad en las notas informativas con el que recibía de 

los editorialistas, se subrayó con el clima de violencia, 

intranquilidad e inseguridad detectado en el tono de la in-

formación sobre los secuestros de Gabino Gómez Roch, Rubén 

7T--Ri-~a¡::d¿···¡;~·rTbay-- juega un papel muy importante en e 1 ám
bito informativo de ese periodo, es, de algún modo, una es
pecie de intelectual orgánico del grupo echeverriísta, al 
tiempo que juega el papel de genio malo de ese grupo. 
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Enciso Arellano y el empresario jaliciense Aranguren8 . 

Mientras tanto los comentaristas no hicieron mucha referen-

cia a estos hechos, y los comentarios no variaron en su 

postura de rechazo al fondo poliLico de los hechos aunque, 

paradójicamente, le atribuian resoonsabilidad a las clases 

empresariales que buscaban desestabilizar el gobierno de 

Echeverria del mismo modo como la derecha chilena habia ac-

tuado contra Salvador Allende. 

Las elecciones de diputados federales y de algunos goberna-

dores, celebradas durante este año, tuvieron un tratamiento 

favorable, principalmente en editoriales, pues en ellos se 

las interpratá como la concreción del proyecto de apertura 

democrática implementado por Luis Echeverria. Por su lado, 

los articulistas, ante la imposibilidad de poner en duda 

este proceso, puesto que era uno de los programáticos de la 

camparía electoral, se centraron en criticar los obstáculos 

que el Partido Revolucionario Institucional puso a las in-

tenciones de su jefe nato. 

El tercer informe de gobierno fue el acto politice que con-

solidó en la prensa la imagen nacionalista, democrática y 

revolucionaria de Luis Echeverria. En contraposición, se 

evidenció en los diarios una ausencia de análisis profundo 

B) Gabino Gómez Roch era hijo del licenciado Gómez Gordoa, 
entonces director del Banco Nacional de Comercio Exterior y 
mas recientemente, embajador de México en España. Rubén en
ciso lo era de un pequeño empresario que vivia en el Pedre
gal de San Angel, mientras que Aranguren y su familia eran 
los voceros del empresariado tapatio, por ello, la impor
tancia para la IP de este último hecho, fue mayúscula pues 
reconfirmaba sus temores. 
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sobre el contenido del Informe, a excepción de El Heraldo, 

que evaluó la politica económica. 

Las excepciones a este apoyo de los géneros de opinión a la 

politica interior de Echeverria, se detectaron en los cues

tionamientos de articulistas como Froylán López Narváez, 

Heberto Castillo, José Luis Mejias, Roberto Blanco Moheno, 

Alejandro Górnez Arias, Francisco Mar·tínez de la Vega, Da

niel Casio Villegas, Carlos Alvear Acevedo y Alejandro Avi

lés, quienes desde posiciones diferentes mostraban su pen

samiento ante las acciones gubernamentales. Estos articu-

1 istas mostraban su inquietud y desacuerdo ante las medidas 

reformistas de Luis Echeverría y sobre la trascendencia de 

las mismas, y advertian sobre las consecuencias que traería 

consigo una estrategia política que no se apegaba a la rea

lidad que vivía el país. Sus cuestionamientos hacían refe

rencia a medidas concretas de actuación política, analiza

das en los capitulas correspondientes a la política econó

mica, exterior, etc. Los cuestionamientos a que se hace re

ferencia aquí se refieren al modo de hacer política, a lo 

que Casio Villegas llamaría el "modo personal de gobernar". 

La calidad intelectual de muchos de los críticos arriba 

mencionados 

torno, de 

cobra importancia 

suerte tal que 

debido al silencio de su en

ellos y sus opiniones se 

convirtieron en el centro de cortas polémicas, y obtuvieron 

respuesta, de uno u otro modo, por parte del aparato esta

tal. Asimismo, puede considerarse que la repetición cons

tante de las palabras presidenciales en el sentido de que 
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la identificación politica "real" del presidente de la Re

pública, era con la Revolución Mexicana, y no con el socia

lismo, fue un modo, de parte de los comentaristas neu

tros", de presionar al propio presidente para que tomase 

actitudes més alejadas del discurso tercermundista y popu-

1 ista, y una manera de dar a entender que la postura de los 

grupos representados en las diversas casas editoriales no 

concordaba con las posturas políticas de Luis Echeverría. 

Específicamente: aunque los argumentos de los comentaristas 

en relación a la política interior fueron mayoritariamente 

f avorab 1 es, e 1 interés demostrado en Novedades e Impacto 

por los actos de violencia y de El Heraldo y Siempre por 

enfatizar el carácter no socialista de las medidas echeve

rristas, significaron una preocupación por estos mismos he

chos. Por esta razón, al destacar negativamente los brotes 

de violencia, los periodistas buscaban influir en el Estado 

para que éste percibiera la urgencia del problema, e igual

mente pedían una solución al dejar entrever, de algún modo 

que el gobierno no estaba cumpliendo con su papel de media

dor de intereses, y de catalizador y responsable de la paz 

social. 
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IIl POLITICA ECONOMICA 

PAIWRAM.~ DE LA POLITICI\ ECONOMIC.A. 

En los últimos años de la década de los ses~nta, el modelo 

de desarrollo estabilizador emprendido p.::ir el Estado -que 

buscaba concentrar recursos en los sectores con capacidad 

para generar ahorro e invertir, implementar una estrategia 

de sacrificios fiscales con el propósito de promover acti

vidades del sector privado, y aLraer inversiones y emprés

titos del exterior- presentó síntcmas de agotamiento que 

se tradujeron en un descenso en las tasas de crecimiento de 

las exportaciones, en un crecimienLo acelerado del déficit 

de la balanza de pagos, y en un progresivo deterioro finan

ciero del Estado. Tal situación se tradujo, asimismo, en un 

descenso del ritmo de crecimiento del mercado de bienes de 

consumo duradero, y en descensos en la producción agrícola. 

A la situación antes descrita se añade el costo social de 

este modelo de desarrollo; es decir, hay un aumento del de

sempleo y del subempleo en las zonas urbanas, y sobre todo 

en las rurales, 

del ingreso. 

lo que incide en una mayor concentración 

A raíz de esta situación, el gobierno de Luis Echeverría 

intenta modernizar el aparato productivo, según la lógica 

de una mayor injerencia estatal, a través de una serie de 

reformas con el fin de mantener el modelo de economía mixta 

y, así, lograr el fo1-talecimiento del Estado y su papel 
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rector. Sobre este punto Julio Labastida comenta que el 

discurso político de Echeverría no rompe con una posición 

capitalista. Se trata, en todo caso, de un intervencionismo 

estatizante que implica que el aparato burocrático reaule 

el desarrollo y arbitre claramente los conflictos entre los 

diferentes grupos sociales e intereses económicos. 1 

Desde el inicio del sexenio el gasto gubernamental se man-

tiene en ascenso; asimismo crece el número de proyectos de 

infraestructura y de mejoras sociales, que po~ otra parte 

se traducen, a 1 menos pare i a 1 mente, en un c rec i mi en to de 

una burocracia que logra la semana laboral de 40 horas. En-

tre los proyectos de signo popular impulsados por el go-

bierno destacan la creación del INFONAVIT y el fortalecí-

miento de Conasupo. 

Con el propósito de promover lo que el Estado consideraba 

un desarrollo económico nacionalista e independiente, se 

pusieron en marcha programas de fomento industrial, se re-

glamentó la ~nversión extranjera, y se crearon el Conacyt, 

el IMCE y el IMP. El éxito de los programas de fomento in-

dustrial fue limitado por la creciente inconformidad sindi-

cal y el nacimiento de los sindicatos independientes. Si 

bien en un principio, y con el fin de desligarse del cha-

rrismo cetemista, Echeverria apoyó el fortalecimiento de 

organizaciones laborales paralelas a la CTM, hacia 1973 el 

1 Jaime Labastida, Proceso político y dependencia en México. 
(1970-76), texto mecanografiado, Biblioteca de El Colegio 
de México, s/f. pp. 15-19. 



39 

éxito obtenido por éstos, ¡ su postura claramente indepen-

diente, provocó que LEA buscara un acercamiento con el 11-

derazgo obrero tradicional, integrado corporativamente al 

aparato estatal. 

La reglamentación de la inversión extranjera implicaba una 

decisión política a largo plazo: el país requería de recur-

sos frescos que podían ser conseguidos por medio de inver-

sión extranjera directa o de préstamos de la banca interna-

cional. Corno se afirmaba desde una perspectiva entonces en 

boga, las empresas trasnacionales irnponian a las naciones 

en desarrollo condiciones de sometimiento, e intervenían en 

la política interna de los países en que realizaban dichas 

inversiones. En cambio, los préstamos bancarios implicaban 

la ventaja del anonimato, y permitían que el país que con-

tratara dichos créditos los invirtiera de acuerdo a su de-

cisión soberana2 • El gobierno echeverrista optó por lo se-

gundo. Se pensó que el crédito otorgado por los bancos in-

ternacionales posibilitaría la creación de una fuerte 

planta industrial nacional, y la consolidación de un empre-

sariado independiente y nacionalista. Era necesario, pues, 

consolidar el desarrollo y eliminar, o al menos aminorar, 

las agudas relaciones de dependencia con el extranjero; 

justamente para ello se crearon instituciones como el Co-

nacyt y el IMP: había que pensar la ciencia desde México, 

M-----·-----·----- -------•••••••••• •••-•••"-• •• < 

2 Fue en ese año, 1973, cuando los peores pronósticos en 
este sentido se vieron confirmados al comprobarse la inter
vención de la International Telephone and Telegraph (ITT), 
en el golpe de estado en Chile. 



40 

que desarrollar el sector cientifico para evitar la costosa 

transferencia de tecnología. 

Sin embargo, el incremento del gasto público, razón por 1 a 

cual el Estado determinó la impresión excesiva de circu-

lante, y un endeudamiento creciente con el extranjero en 

virtud de una mayor pet i e i ón de e réditos -i nst1-umentos con 

los cuales el gobierno buscaba alcanzar sus fines de justi-

cia social-, acentuaron el proceso inflacionario hasta ni-

veles nunca antes alcanzados por el país desde la posgue-

rra. 3 

Estos indicadores provocaron que los proyectos económicos 

no se concretaran, pues el gobierno se vió enfrentado a una 

situación dificil: por una parte tenia que aminorar el ere-

ciente desempleo e insatisfacción popular, al tiempo de 

cumplir con las expectativas de seguridad económica de un 

empresariado cada vez mas cauto ante los desplantes retóri-

cos del presidente desde el inicio de su gestión. Esta ra-

dicalización .discursiva queda mostrada en las palabras de 

Porfirio MúRoz Ledo, cuando seRalaba que de desdeRarse la 

capacidad de arbitrio del Estado en los problemas surgidos 

entre los sectores de la producción, habría quienes cayeran 

en soluciones extremas, fuera "en la ruta 'manchesteriana' 

que transferiría el poder al capital -y no precisamente el 

nacional~, sea en una radicalización súbita, que en esta 

3---Pedro ___ Last-ra·--··ca-stra, El intervencionismo estatal 
economia mexicana en el periodo 1970-1980, Tesis de 
ciatura en economía, Facultad de Economía, UNAM. 

en la 
1 icen-
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etapa de nuestra evolución histórica, adelantaria la rup-

tura del consenso mayoritario y daria nacimiento a un mo-

delo bipolar, con riesgo grave de la estabilidad poli-

ti ca" 4 , Esto señala, al menos discursivamente, la inscrip-

ción política del régimen: había precaución de acelerar el 

paso hacia soluciones radicales, por la inestabilidad que 

pudiese provocar, pero no porque la opción radical no fuese 

válida intelectualmente. En este contexto, las palabras 

presidenciales, siempre más recatadas que las de sus servi-

dores, ensalzaban el creciente papel del Estado en el ám-

bito económico. Así, Echeverria indicaba que el Estado de-

bia fija1- el rumbo y el ritmo de desarrollo, lo mismo en la 

producción que en la distribución del ingreso, a fin de que 

se garantizara el cumplimiento del interés general. Por lo 

que respecta al papel que, según el propio presidente les 

correspondía a los particulares, señaló que éstos debían 

"desenvolver libremente su actividad con responsabilidad 

social y nacional [puesto que el país no debía ser abando-

nado] al libre juego de las fuerzas" 5 • Tales declaraciones, 

así como la política fiscal y la obrera y el papel que, 

como lineas antes hemos señalado, el Estado asumía en 

cuanto a su intervención en el proceso productivo, provoca-

ron una merma de confianza que se reflejó en la disminución 

de la inversión por parte de la iniciativa privada, afee-

4 Porfirio Muñoz Ledo, Apertura po7itica para el desarro
llo, 1971. (documento de divulgación de la Presidencia de 
la República). 
s Segundo Informe de Gobierno, Excé7sior, 2 de septiembre 
de 1972. 
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tando el empleo. Por otro 1ado, la inflación provocada por 

el creciente gasto público, orilló a los sindicatos a solí-

citar incrementos salariales que Echeverría satisfizo par-

cialmente, da~ando més su relación con el empresariado. 6 

En un intento por recuperar el apoyo de las centrales obre-

ras, de las que Echeverría se había distanciado por su ini-

cial acercamiento al sindicalismo independiente, y ante el 

temor de que el sector obrero oficial -que como una enti-

dad corporativa había brindado su respaldo tradicional al 

sistema- escapara a los canales gubernamentales de con-

trol, Luis Echeverría se retrajo al conceder paliativos ta-

les corno la jornada de 40 horas a la burocracia, y perrni-

tiendo que las exigencias salariales del propio sindica-

lismo oficial se vieran cumplidas. 

Frente a estas medidas la respuesta de la iniciativa pri-

vada se tradujo en una descapitalización económica que su-

mió al país en una crisis sin precedentes, obligando al 

primer mandatario, nuevamente, a cambiar su postura. Fue 

así como Luis Echeverría anunció el Programa de dieciséis 

puntos de lucha contra la inflación, en el cual se anun-

ciaba el 1·ecorte del gasto público, la 1 imitación del en-

deudamiento externo, y se contemplaba la venta de algunas 

empresas paraestatales. 

¡¡·-v·~~;e-··-·c;·~·;:·;;~---Arriola, Los empresarios y el Estado, 
México, FCE, 1981, pp. 76-78. 
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Estas medidas originaron inconformidad en el sector obrero, 

que presionó de nuevo al presidente, de suerte que éste dió 

marcha atrás en la posible venta de paraestatales y no si

guió el plan económico mencionado. Este vaivén provocó in

certidumbre en los gobernados, y definió para unos y para 

otros la suerte del sexenio. 

LA PREl~SA FREIHE A LA POLITICA ECONOl~ICA 

En el principio de la década pasada no habia columnistas 

financieros en la prensa capitalina; por ello no habia un 

seguimiento constante en los géneros de opinión sobre el 

proyecto económico del régimen. Esta falta tuvo su origen 

en dos hechos: por una parte, el desenvolvimiento sin gran

des fluctuaciones del proyecto de desarrollo anterior no 

creó la necesidad, en el empresariado y en las clases me

dias, de un seguimiento diario del acontecer económico; lo 

que redundaba en que el Estado fuera la única fuente cons

tante de información económica, e implicaba que la opinión 

pública se conformara a partir de una visión monolítica, 

que si bien creaba de consenso, provocaba tal desinforma

ción de tal suerte que el lector medio, poco avesado en 

asuntos de teoría económica -es decir los grandes sectores 

de la población- sólo tenia dos posibi 1 idades f1-ente al 

discurso informativo económico del Estado: la aceptación o 

el rechazo, la acpetación confiada, y desde luego acrítica, 

o bien el rechazo, que igualmente, por no ser crítico, po

día llegar a ser virulento, explosivo. 
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En el inicio del tercer año de gobierno los géneros de opi

nión mostraban a los lectores un panorama económico esta

ble y ascendente fortalecido por la creaci6n de !nfonavit, 

el impulso a Conasupo y la activación de la semana laboral 

de 40 horas para los empleados federales. Los comentarios 

en torno al 

organismos 

brindarían 

impulso prodigado por el gobierno a estos dos 

hacían referencia a los beneficios sociales que 

a la población, al tiempo que se evitaban jui-

cios sobre las 

en la economía 

S'ir:.more.' del 

consecuencias que tales medidas provocarían 

del país. Así, el editorial de la revista 

1 de agosto, destaca que "Conasupo es uno de 

los más nobles esfuerzos de LEA por regular la economía". 

La activación de la semana laboral de 40 horas gozó de un 

tratamiento especial en los diarios,y si bien no se carac

terizó por una oposición abierta, si originó preocupación, 

principalmente en El Universal aunque también en El Heraldo 

y Novedades, diarios en los que se advertían los inconve

nientes que tal medida implicaría de extenderse al sector 

obrero. Así, en El Universal, por una parte Miguel Bueno 

señalaba que la burocracia se distinguía por ser poco prb

ductiva y contar con demasiados privilegios, y, además, que 

el gobierno se engañaba al creer que de concederse la se

mana de cuarenta horas se aumentaría la productividad y la 

eficiencia de la administración pública.7 Por otra parte, 

Enrique Farlie Fuentes indicaba que el gobierno sólo se po-

reocupaba de beneficiar a su casta privilegiada, 

1Ei-unT.:e;58T;·-a"d7; diciembre de 1972. 

destan-
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diendo al resto de los trabajadores que no gozaban de tan-

tos beneficios como los burócratas. 8 Ahora bien, en el pro-

pio El Universal. al igual que en el a1ar10 No1,edades, 

otros comentaristas señalaban el "hecho paradójico, heroico 

y significativo", de que en un pais en pleno desarrollo los 

lideres obreros pidieran una semana laboral de 40 horas 

mientras el "presidente trabajador" realizara jornadas de 

18 horas.9 

Paralelamente los programas de fomento industrial, la re-

glamentación de la inversión extranJera y la creación de 

CONACYT, IMCE e IMP, fueron interpretados como instrumentos 

determinantes para lograr el desarrollo independiente del 

país. Los comentaristas reseRan continuamente los avances 

hacia un México moderno; hay, pues, una esperanza que se 

trasluce en casi todas las opiniones. Asf, en lo que res-

pecta a la política petrolera del régimen, considerada como 

uno de los bastiones económicos, se señalaba que el creci-

miento equilibrado y una tecnologia más nacional de la in-

dustria petrolera ayudaría a crear empleos y fomentar la 

producción con intereses nacionales. En este mismo sentido, 

se apuntaba que el Instituto Mexicano del Petróleo consti-

tuía un modelo positivo, y el más importante ejemplo de su-

peración técnica e independiente del gobierno de Luis Eche-

8 Ibid, 12 de enero de 1973. 
9 Carlos Rangel López, El Universal, 13 de diciembre de 
1972 y, en Novedades, Esteban Illanes, 9 de diciembre de 
1972; Emilio Uranga, 14 de diciembre de 1972 y Mauricio 
González de la Garza, 29 de diciembre de 1972. 
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verría.10 En este orden de ideas, en el edi~orial del pe-

riódico Novedades se señalaba, en ocasión de un inesperado 

pero importante discurso de Echeverría, que este conside-

raba que Conacyt había sido creado para servir a México, y 

no a consorcios internacionales.11 Por lo anterior es claro 

que el presidente transmite un mensaje de esperanza en 

cuanto que señala la posibilidad y la necesidad de apunta-

lar un nacionalismo fincado en una política de 1ndependen-

cia económica vía desarrollo tecnológico, a partir de ins-

tancias estatales. 

En los primeros días de 1973, el gobierno anunció la Ley de 

Inversiones Extranjeras, dando lugar a un gran número de 

comentarios, que ponderaban tal medida en los mejores tér-

minos: desde los que repetían el discurso oficial de la de-

fensa de la soberanía, hasta aquellos que, como en El He-

intentaban ajustar las implicaciones de la legisla-

ción a su visión ideológica. Así, en ::1 U1;iver,¡;c;l, en di-

versas ocasiones se señaló el intento de Echeverría de pro-

teger el comercio exterior mexicano, en la medida en que se 

instituyeran normas de una estricta equidad y respeto que 

regularan cuidadosamente la inversión extranjera, para evi-

tar un daño a la planta productiva nacional; asimismo se 

apuntaba la necesidad de apoyar firmemente a los inversio-

nistas nacionales para que no fueran desplazados por los 

extranjeros. Para cumplir con este propósito, y justamente 

·1°--véase-e.ciTtorfa·1~ E7 Heraldo, 10 de febrero de 1973 y, 
editorial, Impacto, 21 de febrero de 1973 
11 24 de marzo de 1973. 
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para delimitar el campo y los alcances de las inversiones 

foráneas, se señalaba la seguridad que esta ley brindaba a 

la propia inversión extranjera.12 En tanto estos comenta-

rios reflejan la postura oficial en el diario El Heraldo se 

pretendió adecuar el espiritu de la Ley de Inversiones ex-

tranjeras a su visión ideológica. De esta manera se apunta 

que tal legislación da la bienvenida, siempre y cuando se 

realice adecuándose a las necesidades del pais. 13 Sin em-

bargo, el señalado diario no perdió la oportunidad de mos-

trar la incomodidad que le provocaban tales disposiciones, 

pues obedecen a un nacionalismo exagerado".1 4 

Las reformas económicas iniciadas por Echeverria en sus 

primeros años de gobierno, y en el año que nos ocupa, si 

bien fueron ponderadas por la mayoria der los periodistas 

de 5ic:111pre.' y ExcúJ.sior· de manera positiva, también fueron 

criticadas por algunos de los articulistas al señalar que 

su politica económica habia sido mal diseñada, y era cali-

ficada asimismo como tibia, tardia y engañosa. En este 

mismo sentido Froylán López Narváez coincidía con Víctor 

Rico Galán y Fausto Castillo al señalar que el gobierno ha-

bía llevado a cabo medidas reformistas en la creencia de 

que en el neocapitalismo podía encontrarse solución a los 

12 Véanse los editoriales de los dias 1,3, 26 de enero de 
1973. 
1 3 Editoriales de El Heraldo. 14 de diciembre de 1972, 31 
de enero de 1973, 8 de febrero, 15 de marzo y 3 y 4 de sep
tiembre de 1973. 
14 Ernesto Flores Zavala, El Heraldo, enero 23 de 1973. 
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problemas del pais.15 Por lo que tocaba al problema especi-

fico de la Ley de Inversiones Extranjeras, Emilio Mújica y 

Heberto Castillo comparten el punto de vista de Gastón Gar-

cía Cantú, al considerar que tal legislación era deseable, 

pero que asimismo su promulgación era tardia.1 6 Como apun-

tamos anteriormente !·<~,l~ior cumplió, durante el periodo 

de Echeverria, un papel singular, pues al tiempo que era el 

espacio en que podían leerse las críticas más sesudas, fue 

el medio preferido del presidente para ubicar ideológicam-

nete a su gobierno. Asi, ante la preocupación de importan-

tes sectores de la Iniciativa Privada, de que el gobierno 

se ubicaba dentro de la corriente socialista, los articu-

listas de este diaria resaltaban la actitud progresista y 

la firmeza de las decisiones presidenciales frente a los 

embates de un empresariado ignorante, que na calibraba ni 

comprendía que las medidas económicas del echeverriata no 

eran de corte socialista, y si comparables a las tomadas en 

otros países accidentales.11 

Al anunciarse la Ley de Egresos, en los editoriales de El 

Her a 7 do, e Impacto fue evidente 1 a intensión de no res pon-

zabilizar a Luis Echeverría, ni a su política económica, de 

los momentos criticas por los que atravesaba el pais. Antes 

Fray án López Narváez, Excé7sior, enero 29 de 1972; Víc
tor Rico Galán y Fausto Castillo, Siempre!, marza 11 de 
1973. 
16 Gastón Garcia Cantú,Excé7sior, diciembre 18 y 1972; Víc
tor Rico Galán y Emilio Mújica, febrero 28 y 1973. 
1 1 Alfonso Trueba, enero 13 de 1973; Pedro Ocampo Ramírez, 
marza 21 de 1973; Froylán López Narváez, 23 de marzo de 
1973, y Miguel Wionczeck, 16 de julio de 1973. 
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bien, se hablaba de la crisis en términos generales, y de 

las dificiles circunstancias internacionales que la agrava

ban. Lo anterior fue comentado al se~alar que la austeridad 

de dicha ley no debia interpretarse como una emergencia que 

revelara una situación critica en la economia, sino como 

una transición natural impuesta por la situación externa. 

Es probable que en amplios sectores gubernamentales se cre

yera en dicho origen externo de la crisis. El tono de las 

declaraciones oficiales y la actitud asumida por amp~ios 

sectores universitarios, presentaban la visión de un México 

deteriorado por factores fuera de su control. El país es

taba instalado en el capitalismo dependiente, y no hay duda 

de que las variaciones económicas internacionales lo afec

taban, pero el Estado se escudó en tales presunciones para 

no tomar las medidas necesarias que corrigieran los elemen

tos internos de la crisis: una base fiscal reducida que 

obligaba al Estado a buscar financiamiento externo; un 

gasto público excesivo y una sobrevalorizacion política de 

algunos indicadores económicos, como la paridad del peso 

frente al dólar estadounidense. El Estado mexicano discur

sivamente se diferenciaba a sí mismo de otros Estados lati

noamericanos asumiéndose como popular, y con ello buscaba 

su fortalecimiento. Justamente este discurso ató las manos 

del presidente impidiéndole actuar atendiendo a un sentido 

de racionalidad económica. Y en las casas editoriales el 

sostenimiento de un discurso populista no implicaba ninguna 
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complicación en cuanto a presentar una coherencia ante sus 

lectores. 

A partir del deterioro de la situación económica, los sec

tores social y privado se mostraron inconformes frente al 

régimen echeverrista, lo que reflejó en las exigencias de 

aumentos salariales por parte del sector obrero, y en la 

disminución de las inversiones por parte de la iniciativa 

privada. Ante estos hechos, en los diarios se reflejó, asi-

mismo, la radicalización del discurso de Luis Echeverría, 

en referencia a las demandas obreras. Tal actitud se con

cretó con la renuncia de Hugo B. Margaín. secretario de Ha

cienda, interpretada como un viraje de la politica eco

nómica opuesta al desarrollo estabilizador ortizmenista.En 

términos generales, el incidente fue traducido por los pe-

riodistas como un acto de carácter politice para satisfacer 

los propósitos renovadores de Luis Echeverría, y como la 

definición de un nuevo rumbo a la economia del pais., al 

poner al frente de ella a un hombre más cercano al presi

dente como José López Portillo. Sin embargo, en el plano 

informativo, esta destitución reflejó temor y desconfianza 

en el sector empresarial, que comenzó a considerar que el 

gobierno de Echeverría estaba adquiriendo un cariz sociali

zante. 

Este distanciamiento entre la iniciativa privada y el go

bierno, una de cuyas consecuencias fue la descapitalización 

del país, obligó a Luis Echeverría a poner en marcha el 



51 

Programa de 16 puntos de lucha contra la inflación, en el 

cual se recortaba el gasto público y se limitaba el endeu-

damiento externo, asi como se ofrecian en venta las indus-

trias paraestatales. 

El programa de austeridad que anunció el presidente Echeve-

rría, ante el recrudecimiento de los problemas económicos 

µaclJ, explicándose la necesidad de su ejecución. Asi, de 

modo representativo cabe apuntar el comentario de Armando 

Padilla Franyutti, quien seRaló el 29 de julio que el plan 

diseRado por Echeverria para combatir la inflación era 

enormemente meritorio en cuanto a el realismo de su diag-

nóstico y la pertinencia de las medidas a tomar. Paralela-

mente, Impacto, El Universal y El Heraldo, se mostraron su-

mamente entusiastas ante las dos medidas principales: la 

lucha contra la inflación y la venta de paraestatales. De 

esta última, en El Universal hubo muchos comentarios posi-

tivos que después colocaron al diario en un aprieto, cuando 

el presidente dió marcha atrás. Así, Luis del Toro, Miguel 

Bueno y Rafael Solana apuntan que la venta de paraestatales 

implica la democratización de la riqueza, una medida revo-

lucionaria que supone un cambio de postura, en la que el 

Estado comprador se vuelve Estado vendedor;1 8 mientras que 

al retraerse el presidente por las duras críticas de que 

fue objeto esta medida por la intelectualidad y los secto-

19 Luis del Toro, Miguel Bueno, y Rafael Solana, días 7,8 y 
12, respectivamente, de noviembre de 1973. 
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res llamados progresistas, y cuyos argumentos seRalaremos 

más adelante, la propia editorial y Ra01 Cervantes Ahumada, 

encomiaron la nueva decisión del presidente pues decían era 

fruto de una rectificación al tomar en cuenta la opinión 

p0bl ica. En otras palabras, -de Héctor Sol ís Qui raga-

sólo los sectores reaccionarios podian mostrar disgusto 

ante la reconsideración del gobierno.19 

El anuncio de la posible venta de paraestatales reflejó en 

el ámbito informativo la polémica entre los voceros de los 

diferentes segmentos de la opinión pública, perfilándose un 

claro apoyo por parte del empresariado y el rechazo desde 

las tribunas de la izquierda y los sectores obreros y pro-

gresistas del propio aparato oficial. En los géneros de 

opinión, si bien hubo un reflejo de ambas posturas, 20 lo 

más destacado fue el tratamiento mismo de la noticia. La 

radicalización del propio discurso de Echeverría le hizo 

imposible acordar algo en ese sentido, pues se le hubiera 

visto como un presidente débil ante las exigencias de la 

Iniciativa Privada. De este modo, en un inicio todos los 

editoriales coincidieron en apoyar la medida cuando fue 

anunciada, pero al rectificar el gobierno su postura y 

afirmar que no serían vendidas las paraestatales, los edi-

1¡¡-E-di to~Ta;·-~--··1-5--·de noviembre de 197 3; Raúl Cervantes Ahu
mada, 16 de noviembre de 1973 y Héctor Salís, Quiroga, 27 
de noviembre de 1973. 
2 º Gastón García Cantú, Samuel del Villar, Heberto Castillo 
y Abelardo Vil legas coinciden en que la anunciada venta de 
paraestatales favorecía al impersialismo y representaba la 
capitulación del gobierno ante la IP para dejarles en claro 
que México no iba al socialismo. 
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toriales de Novedades y El Herald~ coincidieron en que esta 

rectificación era contradictoria y debilitaba la credibili

dad en el gobierno, mientras que Excélsior y E1 Uni\'Brsal 

mantuvieron su apoyo tradicional a las medidas presidencia

les, siendo igualmente enfáticos que en las argumentaciones 

anteriores a la rectificación. 

COl-ICLUSIONES 

Los comentarios de índole económica, al no efectuar análi

sis de fondo de las propuestas y acciones echeverristas y 

al limitarse, en la mayoría de los casos, a repetir los ar

gumentos gubernamentales que explicaban la política econó

mico-financiera, fortalecieron la imagen de Luis Echeve

rría, pues no hubo en la prensa un reflejo de la situación 

crecienternente crítica por la que atravesaba el país. In

cluso, ante la evidencia de los problemas, la actitud de 

los periodistas no varió, logrando que la imagen del presi

dente y su política económica quedaran a salvo de las crí

ticas. 

Ante el uso continuo del léxico progresista afín a las pre

ocupaciones populares de los regímenes de la Revolución, 

los periodistas no dudaron en calificarlo corno un mandata

rio reformador, con firme vocación revolucionaria y compro

metido con los intereses de las grandes mayorías, refleján

dose así el interés del presidente de ser identificado corno 

el continuador de Cárdenas. 
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Sin embargo, este mismo apoyo brindado en la prensa a las 

reformas y los calificativos que de él se desprendieron 

sólo reafirmaron ante la iniciativa privada el cariz socia

lista de las medidas. Pero en ese orden de cosas hay que 

seAalar que tanto en Novedades como en El Heraldo, diarios 

cercanos a ese sector, no hubo reflejo de tal postura, de

mostrándose que aunque los diarios buscaban ser los porta

voces de ciertos sectores, cuando las circunstancias se 

volvían problemáticas los periodistas se desligaban de sus 

posiciones ideológicas y se volcaban en apoyo al gobierno, 

lo que en la prensa se traducía en una imagen irreal de la 

situación. 
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JC POlí TIC.A C>:TCRIOF 

PANORAMA DE LA POLITJCA EXTERIOR 

Desde el inicio oe su mandato, Luis Echeverria se abocó a 

protagonizar uno de los cambios más acentuados en la poli

tica exterior reciente de México. Politica marcada por el 

interés de abolir la dependecia del país con el vecino del 

t-Jorte, y por- 1 og rar un ti-ato justo entre 1 os 

desarrollados y los del Tercer Mundo. Así, a 

diversificar las relaciones económicas de México 

países 

fin de 

con el 

exterior, el presidente buscó reformar la estructura del 

servicio diplom¿tico y convertir a las embajadas en centros 

de promoción de las exportaciones. Paralelamente, inició 

una vigorosa participación de México en los organismos 

internacionales. 

Una de las razones de estas nuevas maneras de la política 

exterior de México obedeció, por una parte, a una reorgani

zación de las condiciones generales necesarias a la acumu

lación primaria de capital, en virtud de que se pretendía 

superar los problemas 

disipar las 

económicos existentes, y, 

ciertamente, contradicciones al inter-ior de la 

economía nacional. Es sumamente importante 

inicio de su mandato las líneas de 

señalar que al 

la política 

internacional que se desplegaría en los años venideros aQn 

no habían sido elaboradas puesto que se contaba con un 

presupuesto: la prolongación del trato especial que, bien 
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que mal, Estados Unidos habia d1spensadc a México. Se 

pensaba, pues, que en realidaa r10 t1abi~ 0bst~=~los ~ayeres 

para continuar con una politica bilateral en los términos 

hasta entonces establecidos. En ,-elación a elle, la 

politica internacional de Echeverria irrumpe como una serie 

de estrategias y reacciones llevadas a cabo para afrontar 

la crisis del sistema monetario internacional. 

Concretamente, el hecho que orilló a Echeverria a replan-

tear la politica exterior de México en los foros interna-

cionales guarda una estrechisima vinculación con una serie 

de hechos ocurridos en Estados Unidos. Asi, la devaluación 

del dólar y los tropiezos de la economia norteamericana 

orillaron al entonces presidente Nixon a establecer una se-

rie de medidas proteccionistas, entre otras, medidas aran-

celarias, y 1 a imposición de una sobretasa de 1 1 O?> ad 1•a lo-

rem sobre las importaciones que vulneró el comer-cio exte-

rior de México. Piénsese que el 60% del total de las expor-

taciones mexicanas lo eran hacia los EEUU; este incremento, 

pues, las convertia en menos competitivas. 1 

El fr·acaso de las tentativas de negociar bilateralmente 

esta situación orilló, como hemos mencionado lineas arriba, 

a que México se asomara con mayor dinamismo al exterior. En 

este orden de ideas, para hacer frente al proteccionismo 

nortearner i cano, la estrategia de Echeverria consistió en 

1 Véase Guadalupe Pachaco Méndez, La politica exterior de 
Luis Eche1,erría (1970-76), Reporte de investigación, Depar
tamento de Sociologia, División de Ciencias Sociales y Hu
manidades, UAM, Azcapozalco. s/f. 
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elaborar una ofensiva tercermundista a f 111 de resolver 

problemas de la economia mexicana. Con el propósito de 

diversificar la dependencia, al mismo tiempo intentó el 

establecimiento de acuerdos económicos con et.ros paises del 

primer mundo y del bloque socialista. 

En 1972 Echeverria acudió a la ONU y participó activamente 

en 1 a I II Reunión de 1 a Ul~CT AD (Un i ted Nat. i ons Counse l on 

Trade and Developement). En este foro planteó lo que seco

nocería como la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados, cuya aceptación por la Asamblea General de 

la ONU fue uno de los temas centrales de su sexenio. 

Durante 1973 el presidente Echeverría desarrolló una vigo

rosa política exterior a la que imprimió un estilo progre

sista, similar al entonces desarrollado por varios lideres 

del movimiento tercermundista o de los no alineados (Perón, 

Allende, Palme, Nyerere, Shenghor). 

Paralelamente el presidente estrechó las relaciones con 

paises de América Latina, en especial con el gobierno de 

Salvador Allende en Chile. Esta relación no apeló a una 

mera declaración de principios en el orden de lo interna

cional, sobre todo, a raíz del bloque financiero a Chile 

por parte del gobierno norteamericano y sus trasnacionales. 

Tal acercamiento tuvo importantes repercusiones de utilidad 

política en el interior del país, aunque provocó un 

enfrentamiento de la IP que se mostró inconforme con esta 

relación y los costos económicos que tuvo para el país. 
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La llamada Gira Tricontinental del Presicente de la RepC

blica en 1973, adquirió una singular importancia para 

México, ya que en ella se reflejó el espiritu innovador de 

Echeverria, pues por primera vez en la historia nacional un 

mandatario compareció ante el Congreso de la Unión pare 

explicar a los legisladores los motivos de su ausencia, 

además de que, también, por vez primera, una ausencia era 

tan prolongada (29 dias). Además de visitar cuatro naciones 

occidentales (Canadá, Inglaterra, Francia y Bélgica), la 

gira incluyó a la Unión Soviética y a China Popular, lo que 

significó una nueva etapa en la politice exterior mexicana. 

Si desde antes México tenia excelentes relaciones con el 

mundo socialista, no se les habia incluido en otras giras 

presidenciales. 

En general, el primer mandatario realizó personalmente la 

promoción de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados ante los jefes de Estado más importantes en 

esa época, mientras el canciller Emilio E. Rabasa hacia lo 

mismo ante diversos foros internacionales. De este modo se 

reconoció a México como interlocutor válido entre el tercer 

mundo y los paises industrializados, y el liderazgo de Luis 

Echeverria, ante las grandes mayorias nacionales a través 

de una proyección mundial de su figura se vió reforzado. 

La estancia de Salvador Allende en México se desarrolló en 

un ambiente de entusiasmo popular en el que se demostró 

ampliamente el apoyo del gobierno y del pueblo mexicano en 
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su lucha por el socialismo por via democrjtica. El 

presidente Echeverria y el mandatario chileno c~incidian en 

sus posiciones frente al imper·ial 1srno con un r:-·rofundo 

nacionalismo que tenia por obJeto ootar a sus respectivas 

naciones de un modelo de desarrollo soberano e 

independiente. En el plano inten1acicnal ambos mandatar-ios 

luchaban por una mayor integración latinoamericana en la 

que se incluia un estrechamiento de las relaciones con el 

régimen castrista y la solidaridad con los paises que 

buscaban el retorno a un modelo democrático (Argentina), 

asi como 

(Bolivia, 

lecimiento 

con los que luchaban por su consolidación 

Per0 ). Asimismo apoyaban firmemente el forta-

del movimiento de los paises no alineados como 

único medio de lograr un giro en el cam~o económico inter

nacional en favor de las naciones en vias de desarrollo. 

Las estrechas relaciones entre México y Chile quedaron 

truncadas con el 

A 11 ende, acto que 

el que demostró 

gol pe militar que derribó el régimen de 

condenó firmemente Luis Echeverria y en 

su solidaridad y un amplio apoyo al pueblo 

chileno a través de una politica de asilo y defensa de los 

derechos humanos ante la ONU y la OEA. 

LA PRENSA FRENTE A LA POLITICA EXTERIOR 

En cuanto a la estancia de Salvador Allende en México, los 

diarios y semanarios destacaron con amplia cobertura infor

mativa el ambiente de entusiasmo popular que prevaleció du-

rante su visita. Los géneros de opinión centraron sus co-
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mentarios en la figura personal y politica del mandatario 

chileno, desplazando de alguna manera la presencia de Luis 

Echeverria. 

En los articules que si vinculaban a ambos mandatarios, se 

destacaba el apoyo que el gobierno y el pueblo mexicano 

brindaban al pueblo de Chile en su lucha por el socialismo 

por la vía democrática. Excelsior, E) Universal y Noveda-

des concluían que tanto Salvador Allende como Luis Echeve-

rría, eran fieles intérpretes de las grandes mayorías de 

sus respectivos paises y que estaban comprometidos con las 

reformas democráticas que habían realizado.2 Ante la incer-

tidumbre que provocó la visita en algunos sectores, Ernesto 

Zavala Flores señalaba en !.1 i-ic1"-~J,ju que debía desecl1a1-se 

la inquietud y recuperarse la confianza abocándose a tra-

bajar. 3 En este mismo sentido en el editorial de Excelsior 

del 4 de enero, se apunta que durante la visita de Allende 

el mandatario mexicano dió un muy claro no al marxismo. Le-

opo 1 do Zea apunta en e 1 pe1-i ód i co Novedades que 1 a visita 

de Salvador Allende denota que México está saliendo de su 

aislamiento, y asimismo que el encuentro entre ambos manda-

tarios indica la reanudación de una política exterior ac-

ti va. 4 

··--~···- ·-·--·-------···--·--~·-·-···------·· 

2 En El Universal, Raúl Cervantes Ahumada, Fausto Castillo 
y Carlos Sánchez Cárdena~, los días 1,2 y 4 de diciembre de 
1973, respectivamente. 
3 El Heraldo, 15.12. 72. 
4 Novedades, 5.12.72. 
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Algunas semanaE antes de iniciarse el viaJC tr1c~ntinental 

comenzaron a publicarse numerosos comentarios que e~presa-

ban adhesión al seguro éxito del p1-esidente Echeverr·ía. 

Esta actitud perduró durante las seis etapas del viaje. Los 

comentarios en El Heraido, Siempre! e Jmpac~o die1-on esoe-

cial relevancia a las declaraciones de Luis Echeverria en 

el sentido de que su compromiso ideológico sólo era con la 

Revolución Mexicana, por lo que la visita a China y la URSS 

no repercutiría en un cambio en nuestra forma de gobierno.s 

En El Universal, Excélsior, Siempre! e Jrr1~·< L· se consideró 

que Mexico obtendria beneficios económicos al firmar conve-

nios de intercambio comercial, especialmente favorables a 

1 a industria privada, a 1 abrirse nuevos mer:::ados y 1 ograr 

el acceso a nuevas fuentes de desarrollo tecnológico. En 

este sentido el articulista Francisco Casanova Alvarez co-

mentó que la gira se efectuaba en la mejor de las oportuni-

dades, y representaba una magnifica ocasión para impulsar 

nuestro comercio exterior.u 

En el plano interno las críticas se circunscribieron a 

cuestionar la numerosa comitiva presidencial y el alto 

costo del viaje; en lo externo, los comentaristas mostraron 

su preocupación por las consecuencias que produciría un 

acercamiento a los dos países socialistas. En Siempre! e 

s En Impacto, Armando Guerra, 14, 21 y 28.03.73; Laura 
Palavicini, 11.04.73; Eduardo Borrel Navarro, 4.04.73. En 
El Heraldo, Editoriales, 12, 24 y 28.0A..73; Guillermo 
Tardiff, 24.04.73 y Joaquín López DOriga, 25.04.73. 
6 El Universal, 08.03. 73. 
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Impacto se detectaron ctr·as críticas, centr·adas en la 

ausencia de una postura de defensa de les dercchcs del 

pueblo vietnamita contra la agresión imper~alista, ccn todo 

y que el presidente se decía líder ant:imperialista. 

En relación a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 

de los Estados, los juicios aparecidos en El Heraldo, 

Novedades, Si empre! e Impacto, respa 1 da ron 1 a causa 

tercermundista de Luis Echeverria al destacar que este rea

l izó personalmente la promoción de la Carta y que ésta in

terpretaba el sentir del pueblo mexicano al ser portadora 

de un mensaje de paz centrado en la justicia, en la 

libertad y en el respeto a la autodeterminación y soberanía 

de 1 as nac i enes. Además expresaron su sat i sf acción y su 

convencimiento de que la nación encabezaba ya una nueva era 

en las relaciones mundiales y que el presidente, además de 

estar comprometido con ello, lo estaba logrando de modo 

decisivo. 

No obstante el consenso logrado en los diarios al contenido 

de la Carta, en los semanarios estudiados fue causa de 

cuestionamientos a su funcionalidad y a la ambición echeve

rriista de convertirse en lider tercermundista. 

Cabe destacar· que según El Universal, El Heraldo, Impacto y 

Siempre!, Echeverria hizo una brillante demostración en 

Paris del histórico compromiso mexicano con el pueblo 

español, al repudiar a Franco; las declaraciones que hizo 
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en esa ocasión estuvieron fundadas en la tradición de la 

politica exterior mexicana. 

El golpe mili~ar en Chile tuvo gran repercusión a nivel in

formativo, pero en los géneros de opinión con trabajos y se 

dejó sentir su impacto. A nivel informativo, se detectó, 

una especial atención a la condena que Luis Echeverria ma

nifestó en contra del golpe, y la politica de apoyo y soli

daridad con el pueblo chileno. 

CONCLUSIONES 

El análisis de la actuación presidencial que la prensa rea

l izó en 1973 a partir de la politica exterior desarrollada, 

y en concreto en relación a los temas ya señalados, 

demostró que en este rubro hubo un mayor consenso favorable 

hacia Luis Echeverría. El punto central que se destaca del 

análisis de la prensa ante la politica exterior de LEA es 

que imprimió un dinámico y novedoso estilo a las relaciones 

internacionales mexicanas. 

Ninguna de las medidas políticas internas del régimen causó 

tanto entusiasmo y apoyo al primer mandatario como aquellas 

de carácter internacional, respecto de las cuales los dia-

rios y semanarios sí efectuaron una evaluación de los acon

tecimientos, y reflejaron un convencimiento más sincero en 

sus juicios que el apoyo incondicional dado por la mayoria 

de los comentaristas al acontecer interno. 
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Por otra parte, en respuesta a la política exterior de Luis 

Echeverria, fue notoria la inscripción ideológica de cier

tos diarios, tales como El Heraldo y Novedades, cercanos a 

los intereses empresariales. Estas publicaciones dejaron 

entrever sus temores ante las actitudes progresistas del 

Ejecutivo al enfatizar, continuamente, que éstas 

correspondían a la tradición internacional de México. En 

este mismo sentido, precavidos y recelosos ante la politica 

exterior de LEA, dirigieron sus críticas indirectamente al 

presidente al cuestionar la situación interna de otros paí

ses con los que Echeverria se habia acercado discursiva

mente, tales como Chile o Venezuela. De este modo dejaron 

clara su oposición a que en México se repitieran situacio

nes similares. 

Sin embargo las impugnaciones fueron mínimas, de manera que 

Luis Echeverría seguia siendo considerado ampliamente corno 

un mandatario de orientación revolucionaria que, congruente 

con sus principios, tanto a nivel internacional como en el 

plano nacional, reclamaba justicia en nombre de las grandes 

mayorías y contaba con su respaldo en la.búsqueda de nuevas 

alternativas de desarrollo. 
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V- Los diarios en 197"3 

Hacia el final del sexenio de Diaz Ordaz, Julio Scherer 

tomó las riendas de Excélsior, un diario que has~a entonces 

habia mostrado una tónica editorial conservadora, e invitó 

a que colaboraran en las páginas editoriales del diario a 

escritores de tendencias más liberales. Hacia el inicio de 

su gobierno Luis Echeverria buscó el apoyo de Excélsior 

provcando que sus editores respondieran prontamente a su 

llamado: en los últimos meses del sexenio anterior se ha

bian distanciado del gobierno. El nuevo presidente requeria 

de un grupo de intelectuales que estructuraran su proyecto 

de gobierno ante la opinión pública y se mostrara mas cer

cano a los intereses de las mayorias al tiempo de distan

ciarse de la figura de G4stavo Díaz Ordaz. La estructura 

cooperativa de Excélsior limitaba la capacidad de acción de 

Julio Scherer y de Manuel Becerra Acosta, su subdirector. 

Excé 7 s ior ab1-i ó sus puertas a p 1 urnas como 1 as de Heberto 

Castillo, Ri~ardo Garibay y Froylán López Narváez, pero 

conservó en su plana editorial a Carlos Alvar Acevedo y 

otros comentaristas de signo conservador, criticas del tono 

general de las políticas echeverristas. 

El año de 1973 fue muy rico desde las páginas de Excélsior. 

Las secciones informativas mantuvieron una postura oficia-

1 ista, como en los demás diarios, pero las páginas edito

riales, por contar con la cercanía y el favor presidencial, 

fueron fuente de información anticipada y de buena calidad. 
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Echeverria dió un trato preferente a Excé7sior al canee-

derle entrevistas exclusivas. Fátima Fernández Chrieslieb 

comenta que Excélesior coincide con las reformas anunciRdas 

por el régimen, y las apoya; y d·:= ahí que el p1-esident.e, 

como ya hemos seílalado, muchas veces le otorgara, in

formación en exclusiva, y de esta manera, sin proponerselo 

Excélsior se convirtió en el vocero de la apertura. De he

cho el presidente dió acceso directo a uno de sus perio

distas, Ricardo Garibay, a su circulo cercano. 

En Excélsior el presidente buscó un apoyo racional a sus 

planes y p1·ogramas; así en general los editorialistas le 

respondieron con lo que solicitaba, y a cambio Echeverria 

arregló el embargo publicitario del sector privado hacía al 

diario. Este embargo se originó porque el empresariado se 

sintió duramente criticado desde las páginas de este dia

rio; por esta razón decidió presionar a su director frente 

a la cooperativa al eliminar la publicidad, pues de ello 

provenían sus mayores ingresos. Scherer llegó a un arreglo 

con Echeverría y éste giró órdenes para que se incrementara 

el flujo publicii;ario hacia Excé7sior. Durante un período 

este servicio ligó al diario a las directrices políticas 

del gobierno. Echeverría recibió criticas sustantivas y ra

cionales a sus planes y programas, pero sin sospechar que 

la crítica no siempre transitaría por los caminos que espe

rados. Desde Excé7sior Daniel Cesio Villegas ejerció un pe

riodismo irónico que cuestionaba los actos públicos más 

pregonados por el gobierno. El presidente no comprendió que 
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las criticas de Cosio Vil legas y Gastón Garcia Canto, al 

presidencialismo se dirigian a la institución, y no a su 

persona; por ello, las relaciones entre Echeverria y Excél

sior fueron conflictivas: el diario era el mejor sustento a 

sus proyectos y el principal critico de las características 

de su investidura, asi como de su ejercicio del poder. La 

critica discursiva de Luis Echeverria y sus colaboradores a 

lo que se expresaba en Excélsior dió como resultado que los 

comentaristas de ese diario opinaran sobre las criticas 

mismas que cuestionaban la libertad de expresión. El presi-

dente, 

abierto 

en su bOsqueda de legitimación del sistema, había 

las puertas a la critica desde la tribuna pOblica, 

y al abrirlas nadie se lo agradeció: asi el poder mismo con 

que abrió esas puertas, y que le dió la autoridad para pre

sionar a la IP a favor de Excélsior, fue cuestionado. Es-

taba 

de 

en marcha el proceso de desacralización del poder, y 

dilución del mito presidencial. Excélsior ejerció un pe-

riodismo de corte republicano en el que se trataba se evi

tar la relac~ón pa~ernalista y corporativa con el Estado. 

En sus memorias, Daniel Casio Villegas se~ala que él bus

caba lograr un periodismo republicano, y ante la caida de 

los velos que determinaba esos tiempos, la veleidad del 

"republicanismo" del sistema político mexicano 

discurso creíble; y asi la desmitificación 

no era un 

de la figura 

presidencial 

rismo. 

llevó consigo el descarnamiento del autorita-
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A principio del pedoao aquí estudiado, la actitud de los 

comentaristas de Excélsior era muy favorable. Como .eremcs 

mas adelante en los apartados específicos, 

gubernamentales son comentadas con optimismo. 

las medidas 

Los articu-

listas Froylán Lópe;: ~~arváe:::, Heberto Cas.tillo, Carlos Mon-

siváis, Miguel Angel Granados Chapa y Samuel del Vi llar, al 

inicio del año apoyan el conjun';.o de los planes gubernamen-

tales que en términos generales, son identificados como be-

néficos para las mayorías; se estima que las medidas del 

gobierno son las correctas, pero se pronostica un enfrenta

miento con la Inicia~iva Privada. Estos comentaristas man

tienen su fe en Luis Echeverria y ayudan a la legitimación 

del discurso gubernamental ante sus lectores, de manera que 

sus textos aclaran algunas medidas y encuadran otras. Sin 

embargo, el recurso a métodos poco éticos por parte del go-

bierno en las elecciones federales a diputados en 1973, y 

la contracción del espíritu reformista con el anuncio del 

Plan de dieciseís puntos de lucha contra la inflación desa-

niman este apoyo. Los intelectuales sienten que el presi-

dente los traiciona, y que el verdadero signo político del 

régimen se evidencia. No olvidemos que ellos eran vistos 

como parte de la nueva intelectualidad, que habia asumidola 

representatividad de los sectores reprimidos en 1968 y que 

Echeverria buscó ganar para su gobierno; con todo no consi

deran que hayan errado en su apoyo inicial, y afirman que 

el presidente habia claudicado ante el empresariado de Mon

terrey. El dnico articulista de este diario que anticipada-
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mente vió con claridad el signo del régimen fue Gastón Gar

cia Cantú quien desde diciembre de 1972 asesuró que la po-

1 itica económica favorecia a la burguesia desde un princi

pio. 

Puede presumirse plausiblemente, que debido a las fuertes 

criticas que, recibió por parte de los grupos "progresis

tas" al plan antinflacionario y el anuncio paralelo de 

venta de paraestatales, y el temor de perder al único sec

tor importante de la élite politica que lo habia apoyado, 

Echeverria dió marcha atrés en los procesos anunciados. 

Esta indecisión, su respuesta primera a la presión y cri

tica de la IP, y luego la marcha atrás por la presión del 

"ala izquierda", evidenció ante los lectores una imagen de 

indecisión; su apoyo personal a la politica económica del 

regimen, la personalización de las múltiples politicas sec

toriales como objetos de su interés especial, hicieron que 

toda crítica a ias politicas mismas, constituyera un golpe 

a la investidura presidencial, dejó atrés la distancia con 

la que sus predecesores enfrentaron el gobierno. 

Excélsior fue el instrumento ideal para crear la nueva ima

gen del presidente, sus comentaristas eran considerados 

limpios, el proyecto presidencial tenía el apoyo de la di

rigencia editorial, pero el proyecto de modernización hu

biese implicado la aceptación de la crítica negativa, de 

aceptar la diferencia, la disidencia misma, y Echeverría 

estaba atado tanto por su ambición de marcar la historia, 
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como por loe limites que ol origen tradicionalista de su 

poder le imponia. 

La revista Siempre fue sin duda el foro más critico de la 

política y personalidad de Echeverria, al tiempo que fue el 

medio en que se respondió con un apoyo razonado a sus medi

das. Este apoyo por lo tanto, tiene un valor más alto al 

aparecido en otros medios que s~ limitaron a repetir el 

discurso oficialista. Siempre no tuvo linea editorial, tuvo 

y tiene Jinells; así, las opiniones expresadas por Luis Suá-

rez, Luis Gutiérrez y Luis Spota, tuvieron un impacto posi

tivo en la configuración de la imagen presidencial, pues 

argumentaron de forma independiente las acciones de Luis 

Echeverría A., enfatizando especialmente el carácter popu

lar y revolucionario de las mismas, al tiempo que al desca-

1 ificar a las críticas de estos actos no se limitaron a re

petir observaciones trilladas en contra de la Iniviativa 

Privada o las Transnacionales. 

Por el contrario, las criticas de Heberto castillo, Fausto 

Castillo, Alfonso Noriega, Alejandro Gómez Arias y Fran

cisco Martinez de la Vega, por la misma calidad politica o 

intelectual de los firmantes, acusaba una mayor seriedad y 

por lo mismo afectaba más profundamente la imagen presiden

cial. Así Heberto Castillo y Martínez de la Vega cuestiona

ron continuamente la tibieza de las medidas y la actitud de 

compromiso con una Iniciativa Privada vende patrias y 

egoísta. De modo contrario, Alfonso Noriega cuestionó el 
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discurso progresista de Luis Echeverria en tanto que des

pertaba odios entre las clases sociales en un momento en 

que era necesar-ia la unidad nacional. Sin ernbar-go, ambas 

corrientes criticas se enfrentaban a Luis Echeverria desde 

el "Sistema", unas representando el ala izquierda y otras 

la derecha. En ambas lo que se cuestiona es la legitimidad 

del discurso Echeverriista frente a los ideales de la Revo

lución Mexicana y su historia constiLucional. En el caso de 

los cuestionamientos desde la izquierda se le pide una ma

yor energias en contra de la traición de los principios re

volucionarios desde Miguel Alemán. Energia que hubiera im

plicado el rompimiento del sistema mismo, sin embargo, dado 

que el propio discurso oficial se pretendia enérgico en 

este aspecto, el hecho de que fuera cuestionado le quitaba 

los apoyos que hubiera necesitado desde la izquierda inte

lectual. La postura de esta se puede resumir en que Luis 

Echeverria ha reali~ado reformas insuficientes para ganar 

el 

la 

apoyo pop u 1 ar, pero sobradas 

Iniciativa Privada ("Heberto 

enero). 

para hacer más recelosa a 

Castillo", Siempre, 17 

Por contraparte, la demagogia discursiva de Echeverria es 

vista por la derecha corno el origen de un creciente odio de 

clases, por lo cual, se ve en él el origen de la violencia 

terrorista que torna las vidas de Gabino Gómez Roch, Arangu

ren y Eugenio Garza Sada. Frente a estas coyunturas, la 

postura reaccionaria habla del resquebrajamiento del orden 

público debido a la debilidad del gobierno. Debilidad que 
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se evidenció en el uso "torpe" de la fuer:a en Puebla, 

torpe en tanto que en vez de losrar el orden, se implantaba 

como represión. 

En torno a la politica económica, hubo coincidencia en am

bas posturas en que se actuaba contradictoriamente, Alfonso 

Noriega, alemanista, ve en la politica económica un rumbo 

correcto pero que no puede fructificar en tanto que en el 

ámbito politice, la iniciativa privada sea continuamente 

agredida por el Estado. Es por ello, que la ley de inver

siones extranjeras, "El Plan de los 16 puntos de lucha con

tra la inflación", y el Presupuesto de Egresos, son consi

derados· en los mejores términos pero no conllevan un apoyo 

a la figura presidencial. Es evidente una contradicción que 

inmediatamente repercute en la confianza del capital, por 

lo que las propias medidas que le son favorables son vistas 

con recelo impidiendo su concretización, hecho que alimentó 

las criticas a una "burguesia extranjerizante". Asi, Victor 

Rice Galán (Siempre, septiembre 19), apunta, con respecto 

al tercer informe, que Luis Echeverria se contradijo al se

ñalar que la "Iniciativa Privada es moderna y nacionalista 

pero todo el informe se la pasó reprochándoles su militan

cia en contra del progrese y las clases populares". 

Asf aunque el semanario Siempre, sea sin duda el órgano más 

critico a Luis Echeverria, al inscribir sus cuestionamien

tos en el ámbito de lo que el presidente deberia o no ha

cer, se constituye en un respaldo del propio poder presi-
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presarial a la política sexenal, lo dice desde ló perspec-

tiva de que hay en el sistema político mexicano un sustrato 

democrático al que pueden apelar los gobernantes si asi lo 

quisieran; ese sustrato estaría constituido por la herencia 

de Zapata, Vil la y Cárdenas, lideres de la "ver-dadera" re-

volución popular, por lo que cae en el juego mismo de la 

politica oficial mexicana al no cuestionar la legitimidad 

del sistema mismo, lo que falla son los hombres que lo han 

dirigido. Dicho de otro modo, cuando la critica es el modo 

como se ejerce el poder y no al poder mismo de la Presiden-

cia de la República, ésta solo se fortalece pues persiste 

la esperanza de que todo ese poder, puesto en las manos 

adecuadas, se puede dirigir a beneficio de las grandes ma-

yorias, por ello nunca es atacado de frente. Con el fin de 

llevar agua al propio molino, los intelectuales progresis-

tas metidos a periodistas se apoyan, incluso en el discurso 

echeverriista para descalificar las posturas del empresa-

riado. Similar fue el caso de los comentaristas favorables 

al capital privado cuando, para quitar legitimidad a la iz-

quierda, rescataba y repetía las aseveraciones de Luis 

Echeverría en el sentido de que el camino de México no pa-

saba por el socialismo y, viceversa, cuando Martínez de la 

Vega o Gómez Arias tornaban sus municiones contra el empre-

sariado de los discursos "progresistas" de Echeverría. 

Aunque las políticas anunciadas por Echeverría iban en con-

tra de muchos de los intereses generalmente apoyados por El 



f·!:..:. ,:._· ,_. ! diario nacido en el alba del sexenio dia:ordacista 

y de un anticimunismo militante. Fue fundado en 1965 por 

varios miembros de la familia Alarcón de Puebla, realcio

nada con la operación de salas de cine (Cedena Or·o). Sin 

embargo, 

narnenta l 

la fort~leza cor·porativ~ dd la in¿titución guber-

y la capacidad retórica del propio presidente lo-

graron que desde sus péginas, la gran mayoria de los comen

taristas apoyaran la politica gubernamental. La tendencia 

general del diario fue de halago constante al presidente 

pero manifestando cent i nuarnente que sus actos respond i an a 

los intereses del desarrollo capitalista en el pais. Asi

mismo, se pudo apreciar un deseo constante de identificar 

al diar·io con el ideario de la Revolución Hexicana, inter

pretando a ésta desde el punto de vista del desarrollo de 

una economía de mercado con una marcada tendencia al bene

ficio social. De algún modo, la aceptación servil del dis

curso echeverrista se enfocó corno un modo de no provocar un 

enfrentamiento que ya existia en la realidad como se demos

tró en la inconformidad del empresariado neolonés y que no 

tuvo un reflejo equivalente en los géneros de opinión de El 

Heraldo. 

Todo el cuerpo argumental de los periodistas del Heraldo 

consistió en intentar buscar en las medidas de Luis Echeve

rría el mayor número de beneficios para la inversión pri

vada. Así, el propio presupuesto de egresos para 1974, fue 

considerado en los mejores términos aunque implicaba un in

cremento del déficit público y, por lo tanto un encareci-



-75 

miento del crédito interno en un momento en que se habia 

reconocido, desde el propio aparato estatal la necesidad de 

recontarlo, tal como se evidenció con el anuncio del plan 

de 16 puntos de lucha contra la inflación. 

Novedades no solo repitió los boletines oficiales en sus 

notas informativas, sus comentaristas solo intercalaron co-

mas y puntos para elaborar sus articulas. La repetición del 

discurso oficial llegó hasta el hastio. 

Novedades era y es una empresa comercial identificada con 

las familias Alemám y O'Farril y con el entonces Telesis-

tema Mexcano1. La repetición constante del discu1-so presi-

dencial fue, en este diarios, el simple cumplimiento de un 

ritual y obligación ante el "sistema". Al no hacerse ningún 
1 

análisis independiente de las posturas oficiales, para los 

lectores quedaba en evidencia que solo se cumplia un rito, 

que no habia un apoyto real, ahi se encontraba el cuestio-

namiento mas duro al regimen. En la repetición acritica se 

descubre el enfado del grupo empresarial con las prácticas 

echeveriistas, dejan claro, desde su bastión que el arreglo 

de la relación Estadosociedad, es el adecuado. 

La repetición cuestiona la lealtad, sólo se cumple con un 

rito, un rito que es el pantano donde se hunde el intento, 

el menos discursivo, de crear una critica constructiva; 

para estos diarios, el consenso y la legitimidad siguen en 

Véase Fatima fernández Chrieslieb, Los· r·i<-·dio=. JE difu:sion 
r11¿,si\"d en , .... ,c.~ti;~:·o, op. cit. p. 22. 
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el mismo lugar desde Migu¡,l hlernán. tic· hay necesidad de in

vitar a nadie más al banquete. México es un pais con su ca

mino trazado. 

Fue en El Universal donde Luis Echeverria obtuvo el mejor 

apoyo a su gestión, dado que el Estado le prestó dinero al 

diario para mejorar su maquinaria2 En sus páginas se comen

taron favorablemente casi todas las medidas implementadas 

por su gobierno. Esta adhesión no buscó justificar las me-

t ·j co, su~~ ,,:i.rgu¡:-i-:_1;: .. 1_; 1 

voluntad reformadora de las o,t, · 

'verria una verdadera 

'""';políticas y ec<Jnó·-

rn·ica~. 1\c: Jr; · _¡u,·'.':::ia sostenidas por los. gobiernos ante-

rieres. Todos los calificativos en torno a l;. ¡,;:,rsona de 

luis Echeverria buscaron enfatizar el carácter "diferente" 

de su proyecte politico, con ello se ganó el apoyo que per

dió Excélsior en 1973. 

Dicho de otra manera, El Universal respondió al llamado 

echeverriista. de una prensa critica y constructiva, claro, 

desde la comprensión muy particular que Luis Echeverria te

nía de estas cualidades periodisticas. 

Sin embargo, la identificación politica dei diario nunca se 

perdió de vista. Por el tono de sus cuestionamientos parece 

responder a los intereses de un empresariado nacionalista 

moderno y pragmático; aunque este no sea sino el sector 

protegido de la industria nacional; el que goza de los pri-
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vilegios de la economía mixta y el contratismo gubernamen

tal. El que este diario fuese vocero de este grupo se de

muestra por dos aspectos: por una parte, su apayo a la ley 

de Inversiones Extranjeras y el apoyo a la resistencia del 

gobierno a la venta de paraestatales (fuente de contratos y 

prebendas), y por otra, la preocupación que se evidenció 

ante la renuncia de Margain como secretario de Hacienda 

pues su presencia demostraba que el gobierno no habia roto 

totalmente con el desarrollo estabilizador, política origi

naria de sus logros económicos. Pbr otra parter, el diario 

buscó dar una imagen de pluralismo incluyendo a Heberto 

Castillo entre sus comentaristas. Y como todos oermitió la 

inclusión de la visión oficial y doctrinal en la pluma de 

Luis del Toro. 

Analizar el comportamiento de Impacto nos lleva a caminar 

por caminos oscuros. La postura evidente del semanario es 

inmensamente favorable a la imagen de Luis Echeverria. Pero 

el grado de sumisión y servilismo de que hace gala es in

cuestionablemente empalagoso. Desde sus páginas se aplauden 

todas las n1edidas que lleven consigo las intención de vol

ver a los tiempos de López Matees y Díaz Ordaz y son mini

mizadas las reformasd del régimen. Es el medio en que con 

mayor claridad se trasparenta la inconformidad de los sec

tores políticos con fuertes relaciones con la burguesía y 

que fueron desplazados por el equipo de "jóvenes" de Luis 

Echeverría.ª 

3·-·:¡ü;-;-;;-¡:_-a-bast._i.cia·;--~;p. p. 13. 
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Hay un acuerdo cbnstante con todos les actos presidenciales 

hasta volver este apoyo inocuo, inútil y quizá, incluso da

ñino. 

Impacto es una camara de resonancia de todas las declara

ciones presidenciales. No hay intento de efectuar el más 

minimo análisis; sus cuestionamientos se dirigen primor

dialmente a los colaboradores y miembros del partido con 

ambiciones pollticas en el orden de las legislaturas y los 

gobiernos estatales. Se podría decir aue es el foro de la 

"grilla" interna del Sistema Politice que deja a la Gran 

Política en un rincón, pero no así, el aplauso y el halago 

constante del presidente son, hasta cierto ounto, una mofa. 

Asi, Luis Echeverria había pedido una prensa critica y res

ponsable pues sabia que ésta era necesaria para llevar a 

cabo l~s proyectos de reforma urgentes para la moderniza

ción de la hegemonia del "Sistema", tras los movimientos 

estudiantiles y el alejamiento de las clases medias; pero 

Impacto siendo el semanario de mayor circulación en el 

pais, sólo le dio el apoyo tradicional. De alg0n modo di

ciéndole tu estás de paso, nosotros y los demás, acui hemos 

estado y aquí seguiremos. 

Quizá parezca aventurado afirmar lo anterior pero un com

portamiento apático y apabullantemente halagador sólo logra 

hacer evidente el fracaso de la política echeverriista 

frente a los grupos de poder tradicionales, a la vez, que 

lleva a los lectores a un hartazgo y a una despolitización 
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creciente. Esta despolitización podria haber sido la tenta-

tiva del echeverriismo mismo a largo plazo, pero en el or-

den de lo inmediato, neces1Laba convencer, no sólo hacerse 

oír. 

La única vo: discordante en la revista fue la de Roberto 

Blanco Moreno, quien cuestionó insistentemente la ortodoxia 

revolucionaria de Luis Echeverria. Pero el peso de su opi-

nión no permite matizar la postura de la publicación. 
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-~l PERSONALIDAD DE LUIS ECHEVCRRIA EN LA PRENSA 

La función politica de los medios masivos de comunicación 

implica la puesta sn circulación de significantes 1 y la 

proliferación de los mismos para la creación de una atmós-

fera de discusión, de un espacio politice discursivo en la 

que ciertos signos o palabras cobran importancia y apunta-

lan ese discurso. De esta manera los significantes que usan 

los mass media contribuyen a la creación de una conciencia 

comGn o imagen de los actores en un sistema social. 2 

Justamente durante el gobierno de Luis Echeverria en los 

circulas gobernantes se se toma conciencia de la importan-

cia del uso de los mass media, ya no unicamente cómo medios 

propagandisticos o de control de opinión pública, sino ade-

más corno instrumentos para la creación de imágenes y de 

signos que apuntalan el control del Estado. Asi, el aparato 

esatatal empieza a asumir de una manera más patente, ya no 

las maneras tradicionales de un Estado, que como aparato 

burocrático-administrativo y represor, aca 11 a, coarta y 

castiga, sino de un Estado moderno que ejerce su control de 

manera más sutil promoviendo la proliferación de discursos 

de distintos sujetos sociales, de discursos que correspon-

den a actitudes hasta entonces consideradas subversivas, 

1 Uso e 1 término º""" '''""nt' como agrupante de todas 1 as pal a
bras-símbolo con las que se puede calificar una acción po-
1 itica. 
2 Harold Lassv1el l, et. al., 7h' ~"'""'"'-'trn,· "''''º' ,,: c:,.,;it.o;_,, Stan
ford, Stanford University Press. p. 63. 
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pcrque justamente la represión implicaria el a=allamiento 

de ciertas fuerzas que por la misma dinámica social ya no 

seria posible contener salvo por medio de la violencia en 

sus distintos órdenes, de ahi que el Estado en un afán de 

modernidad y del consenso que la lógica moderna del poder 

leo exige busca la 01-ol iferación de discursos. Asi, el Es-

tado cobra el rango de productor de realidades. El Estado 

crea medios de e~presión de manera que los discursos radi

cales se manifiesten en la legalidad en una discordia razo

nable. Del paso de lo acallado a lo dicho, presumiblemente 

existe la posiblidad del diálogo. 

Echeverría trató de refuncionali:ar el sistema y la polí

tica de Estado sobre todo a partir de la ruptura política 

que implicó el moviemiento del 68 para amplios sectores de 

las clases medias. Se trataba de reinaugurar un puente en-

tre el Estado y la Sociedad Civil, volver a ganar para el 

gobierno la credibilidad y, por lo tanto, formas de con

senso. Esa refuncionalización que se manifestó en la aper

tura democrática, no buscaba la integración de sectores de 

la izquierda radical, sino de aquellos sectores de una iz

quierda moderada que también habia sido acallada en 1968. 

Sin embargo, Echeverría al hacer suyo un discurso político 

que apelaba al espacio discursivo de la izquierda moderada, 

y haciendo suyas sus peticiones de principio, ejerce un me

canismo de poder consistente en hablar por el otro, por los 

otros, en nomL>re de 1 os otros. Ya no es 1 a izquierda qui en 
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habla, sino que la izquierda es hablada por Echeverria, y 

mas aún, cuandc la izquierda hace uso de los espacios 

abiertos por Echeverria ocurre un fenómeno paradójico: para 

la opinión pública no será ya un lenguaje izquierdista, 

sino un lenguaje echeverista. Ya no se tratará de que el 

presidente hable un lenguaje de izquierda, como que la iz

quierda empieza a hablar como si ocupara ciertas parcelas 

del poder, como si aparentemente los grupos invitados por 

Echeverria formaran parte de su proyecto. 

Por otra parte, esta radicali:ación discursiva y la entrada 

de los hombres de confianza de Echeverria en puestos claves 

de la administración, como José López Portillo en la Secre

taria de Hacienda, extraRaron al empresariado del proyecto 

gubernamental. La busqueda de significantes retóricos que 

apelaban a figuras como Cárdenas, y el uso de palabras como 

explotación y lucha de clases por parte del presidente, da

ban lugar a un empresario incómodo. Por primera ve: un go

bernante apelaba a significantes de la izquierda, y hasta 

entonces, el uso de esos conceptos se habia circuncrito a 

sectores universitarios o sindicalistas. Su uso desde el 

poder provoca el desplome de la confianza del inversionista 

privado, una reticencia de la iniciativa privada de coope

rar con los proyectos industriales y económicos de Echeve

rria. 

La prensa, como medio para la creación y consolidación de 

la imagen presidencial cumple un papel doble, por una 



parte, al igual que la televisión y la radio se interesa en 

atraer a un pOblico cue formará sus opiniones políticas a 

partir de lo que ahí se sei'\ale, pero a diferencia de estos 

medios, la letra impresa tiene la limitación de permitir la 

reflexión de lo que en ella se expresa, así, mientras que 

en los medios electrónicos el televidente o radiescucha 

tiene un margen muy reducido de posibilidades críticas, el 

lector frente a la prensa es un sujeto con posibilidades 

mas amplias para la pr-ensa el lector es un sujeto, por ello 

es la prensa el medio ideal para consolidar imagenes y sim-

bolos que los medios electrónicos solo interiorizan super-

ficialmente en el receptor. Por ello, mientras que en los 

medios electrónicos la repetición del discurso gubernamen-

tal, de los mismos conceptos y de las mismas palabras logra 

la creación de una imagen, de un sujeto político distinto 

al sujeto real, la persona del político deviene actor, mas-

cara. En la prensa la repetición, el uso de las técnicas de 

los medios electrónicos, lleva al hastío a la duda sobre el 

discurso que.se presenta, es así, que en tanto que la lec-

tura implica la reflexión, cuando esta no invita a ello, se 

convierte en previsible, y por lo tanto, en ineficaz. 

Por lo arriba señalado, el apoyo tradicional, sin polémica 

o critica, que la prensa otorga al discurso n~,,.·3aó50 de 

Echeverría, elimina la posibilidad de su éxito en los lec-

tares, el discur-so del presidente invitaba a un cambio, a 

dá;rl!C Jc; vu!Cl t.a a un sistema, a su refuncional i zación a 

partir de nuevos parámetros, para ello se requería no solo 
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de la creación de una imagen positiva a partir de los me-

dios electrónicos, sino de la participación reflexiva de 

los comentaristas politices en la prensa. Esto se imposibi-

lita porque por una parte, la mayoría de los diarios y se-

manarios importantes en el periodo se encuentra en manos de 

personas y grupos vinculados a la estructura tradicional 

del poder político, incluso de grupos que fueron desplaza-

dos por la entrada de los colaboradores cercanos de Echeve-

rría. Por otra, en tanto empresas comerciales, los diarios 

subsisten de la publicidad, y por lo tanto de su capacidad 

de atender sin radicalismos al mayor tipo posible de lecto-

res, de esta manera, la "información [ ... )no tiende a edu-

car a los hombres, sino a mantenerlos en el nivel de dóci-

les consumidores"3. 

De esta manera la mayoría de los géneros de opinión coinci-

dían en el empleo de un mismo lenguaje,de una misma terrni-

nología al externar juicios favorables, y reflejar la asi-

rnilación y propagación de los conceptos y expresiones que 

caracterizaron al discurso gubernamental de ese sexenio. 

Así, se proyectaba una imagen altamente positiva del presi-

dente de la República, al que se atribuían extraordinarias 

cualidades personales y dotes de mando, de manera que ante 

los lectores aparecía no sólo corno el mejor político con la 

capacidad de ejercer dicho cargo, sino corno uno de los más 

brillantes estadistas en la historia de México. 

·3·-··M·a-u;::·:¡-ce;···j::i;:¡;:;·~-¡:·9;¡:~ s·oci0Jog1c; po:Dicc: Ed. Ariel, Barce
lona. p. 230. 
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Ahora bien, en lo que respecta a la imagen presidencial 

proyectada en la prensa en 1973 se deslindaron dos aspee-

tos: los razgos personales de Luis Echeverria, y su actua-

ción politica corno gobernante. 

Sobre el primer punto, referente a sus características per-

sonales, en los diarios se localizaron numerosos artículos 

que además de comentar sobre el quehacer gubernamental con

tenían juicios que atribuían a Luis Echeverría numerosas 

virtudes y consideraban que gracias a ellas no solo se es

taba desarrollando en el país un decidido e inovador estilo 

de gobiarno, sino que el futuro se vislumbraba prometedor, 

consecuencia de la gran capacidad del presidente. 

En este sentido se subraya que era poseedor de una gran in

teligencia, lQcida y serena que le permitía pércibir clara

mente los problemas y sus soluciones, mismos que afrontaba 

con valentía y decisión. Se destacaba su energía y vitali

dad fisica que le permitían realizar grandes jornadas de 

trabajo, constituyendo un ejemplo para todos los mexicanos, 

quienes podían confiar en sus altruistas sentimientos (ho

nestidad, sinceridad, humildad, solidaridad), que, unidos a 

su objetividad, afán de justicia y a su espíritu pacifista, 

lo hacían aparecer como un líder congruente al dar a su fi

losofía política y a su estilo de gobierno las virtudes 

arriba mencionadas. Hay una adjetivación cxonstante de la 

persona del presidente, tanto los articulistas corno los 

funcionarios y los gobernadores se hacen eco de este espi-
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ritu, de esta imagen de un lider que encarna todas las vir

tudes necesarias para encaminar al pais hacia nuevos hori

zontes. Hay adjetivos que se usaron con presidentes ante

riore·s, pero en él, se aglutinan todas las caricias, todas 

las virtudes. La prensa no encuentra en el presidente vir

tudes que definan a Echeverría de una vez por todas. Se en-

frenta a un problema, era el hombre parco y hablador, 

cauto y arriesgado, en fin, imprevisible, pues rompre con 

signos tradicionales de la investidura presidencial y, si

nembargo usa, también los simbolos y los métodos tradicio

nales. 

Su imagen politica era excelente, pues se opinaba que es

taba plenamente identificado con los principios de la Revo

lución Mexicana, por lo que su ideario y su acción revolu

cionaria lo convertían en uno de sus mas fieles interpres-

tes y herederos, 

y Juárez. 

asi como en un digno sucesor, de Cárdenas 

A partir de ·SU política interior los art'.culistas destaca

ron continuamente que Luis Echeverría la desarrollaba desde 

una óptica nacionalista, encaminada a devolver a México un 

orgullo patriótico y una recuperación de las costumbres, 

que aunadas a un sentimiento de identificación y unión en

tre todos los mexicanos, permitiria consolidar en el país 

los principios de soberanía e independencia, lo que redun

daría en un desarrollo propio y acorde con los requerimien

tos del país, al margen de los modelos impuestos por las 
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grandes potencias. También se mencionaba con frecuencia 

que el presidente tenia un gran interés en establecer un 

diálogo abierto, profundo y constante con todos los secto

res sociales, para conocer de modo directo sus demandas, 

necesidades; al tiempo que esta imagen democrática se in

terpretaba como un cambio en la vida politica al alentar el 

surgimiento y participación de partidos politices de oposi

ción alternos a los tradicionales. Esta apreciación de 

Echeverrfa se reforzaba en los géneros de opinión al exter

nar que estaba logrando recuperar la confianza popular en 

sus gobernantes y en las instituciones al rechazar el culto 

a la personalidad y respetar la separación de los tres po

deres, al tiempo que demostraba con hechos la solidaridad y 

apoyo de su gobierno con las mayorias y, concretamente con 

los sectores mas necesitados (campesinos, indígenas, damni

ficados, habitantes de zonas deprimidas.). 

Este proceder revolucionario, nacionalista y democrático 

fue, en opinión de diversos comentaristas, la causa de que 

algunos grupos sociales como el empresariado y la gran bur

guesía se atemorizaran y al ver afectados sus intereses en 

beneficio de las mayorías, desatasen una inutil campaña de 

desestabilización y violencia que en ocaciones produjo la

mentables sucesos (rumores, secuestros, asesinatos, agita

ción), ante lo cual los diarios externaron su respaldo y 

confianza en el gran mandatario al tiempo que rechazaban 

las imputaciones de esos grupos sobre la responsabilidad de 

Echeverría en tales sucesos, respondiendo que, precisa-
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mente, el presidente actuaba de otro modo, de frente, sin 

violencia, con responsabilidad y respeto hacia los oposito

res. 

Esta imagen presidencial favorable era destacada y apoyada 

por los diarios y semanarios al resaltar el interés del 

mandatario en el surgimiento de la crítica constructiva de 

los medios de comunicación como pie:a indispensable en la 

profundización de la vida democrática nacional. Pero como 

vimos arriba si bien es cierto que Echeverria amplia y re

dimensiona el espacio politice invitando a que grupos y 

sectores de la izquierda se incorporen al debate, es el 

presidente quién hablando como interpreste del las grandes 

mayorias, ocupa esos espacios. Finalmente, si con Echeve

rría cambia el contenido del discurso político y de suma

nejo por la prensa, de igual manera que los gobiernos pre

cedentes, ejerce el monopolio de la enunciación de la ver

dad política. 

En cuanto a ·la gestión desarrollada por Luis Echeverria en 

política exterior, uno de los rubros mas destacados de este 

periodo, su imagen resultó muy favorecida. Este apoyo se 

sustentó principalmente en la intensa promoción que realizó 

a favor de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados en su gira tricontinental. En base a este do

cumento y a su viaje alrededor del mundo, la prensa consi

deró que reflejaba un gran sentimiento pacifista al propug

nar el establecimiento de un nuevo orden económico interna-
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cional, al tiempo que elevaba el prestigio de México ante 

la comunidad de nacicnes al dctar internamente al oais de 

un vigoroso y sano nacionalismo, que en la escena inter

nacional se convertia en ejemplo a seguir, por su lucha por 

la justicia a través de la pa:. En opinión de los comenta

ristas, Luis Echeverria estaba logrando el reconocimiento, 

apoyo y adehesión popular a su politica exterior, logrando 

de este modo el respeto y la atención mundiales, asi como 

el decidido respaldo del pueblo mexicano a su mediación 

ante las potencias en favor de un profundo giro en el campo 

de las relaciones internacionales. 

La estrecha relación entre Echeverria y Salvador Allende 

reforzó estos conceptos, y por ende, su imagen al conside

rar los géneros de opinión que ambos mandatarios coincidian 

en la busqueda de modelos soberanos y democráticos de desa

rrollo nacional, regional y mundial. En este sentido, se 

consideró que el presidente tenia gran interés en alentar 

la malograda unidad latinoamericana, al tiempo que coinci

dia con el presidente Allende en apoyarse en sus resoecti

vos pueblos, y en sus propios cauces democráticos para la 

implementación de sistemas politices y económicos en favor 

de la justicia y la paz y en contra de la explotación, el 

engaRo y la desigualdad social. De esta manera, Echeverria 

al denunciar al enemigo exterior en la persona de los impe

rialismos, logra su intento de crear una imagen de unidad 

nacional. 
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Estos mismos planteamientos consolidaron la imagen del pri

mer mandatario a partir de su politica económica a lo largo 

de 1973, principalmente por la Ley de Inversiones E~tranje

ras, de cuya promulgación se desprendió, una vez mas, un 

perfil nacionalista al proteger a la planat productiva na

cional de la competencia tecnológica de las empresas tras

nacionales. A partir de otras medidas económicas del Go

bierno, la prensa continuó proyectando un perfil humano, 

solidario y justiciero del Presidente de la República al 

considerar que sin alterar el caracter mixto de la economia 

nacional y el papel rector del estado en esta materia, Luis 

Echeverria procuraba disminuir las desigualdades sociales 

en el pais, en perjuicio de los sectores privilegiados y en 

beneficio de las mayorias nacionales. 

Este planteamiento también se circuncribió al aspecto labo

ral, a1 establecer la semana laboral de 40 horas para la 

burocracia, medida que, una vez mas, los periodistas atri

buyeron al sentir humanista y solidario del primer mandata

rio, al igual que sucedió al otorgar el gobierno federal un 

aumento salarial a la clase trabajadora. 

En general la imagen del presidente Echeverria fue favora

ble en los diarios y semanarios capitalinos, siendo minimas 

las impugnaciones o rechazos a sus politicas, la mayoria de 

estas criticas fueron abstractas y no referian directamente 

a él sino al sitema en su cojunto o a algún secretario de 

estado en particular. 
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La excepción de este apoyo en la prensa a la personalidad 

de Luis Echeverria, fueron las criticas detectadaE en El 

Heraldo, Excelsior y Siemp1-e! en las que se le calificó de 

indeciso, timido y demagogo, haciendo hincapie en su acti

tud prepotente al apoyar o formular campaílas o politicas. 

Junto a esto, se cuestionó la integración del gabinete al 

que se calificaba de tecnocrático e inexperto, ajeno a la 

realidad nacional lo que impedia la re:;¡l i ::.ación de una co-

rrecta política interior. (López Oóriga, Joaquín, El He-

raldo; Garibay, Ricardo, Cosí o Vi llegas, Daniel, García 

Cantú, Gastón, Excelsio1-; Rico Galán, Víctor, Vargas MacDo-

nald, Antonio, Blanco Moheno, Roberto, Siempre!). 

Por lo que toca a la politice exterior y su actuación, Ale

jandro Gómez Arias, Fausto Castillo y Víctor Rico Galán, 

criticaron la exageración con que actuaba LEA en este ám

bito y consideraron que lo hacia mas por intereses persona

les que nacionales. 
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ca lucna conLra la ínilación se inicia 
tardi;~ent:. En su ~omento no se 
llevaron a cabo las polltícas 
anur.c.bda~. 



; .o:' 73 

11.12.1: 
J.OU:y 

l.! ., 21.lJ. n 
:t.E. 73 

6.05. 73 

t.12.72 

2s.12. n 
UUl 

~o ,J¡, 72 

Ed: to:i;; 

e ar 1 :J: ~:.n:.i ·:~i:; 

Ga:;tor; G.::rc1a c.rntu 

~)~me::l del \illaí 
froy·!án r,. Lepe¡ SJr'láe: 

Editorial 

Alejandro Avilés 
Gastór. García Cantú 

froylán M. Lópe: 1;arviez 

l: ~:,r,o p3r3 =~ ~.::i:: GJ.:e e: [5rac~ 

dedoL·f sus í;:-·,.jo~ a cuas de 
lr.tE: és scci~! ;u~s el avi.Jcc.~.ie1tc 3 

fífle':. pura:.~~.tE econo1uc,n \;fh~ 
.::e :.ií~c a u~1 lac2 

¡: r;tadi r,o tcsc1. ~.inar ; 1' lf, 
solo 1ubJróinar ; lo qce ~ebe estar 
svbordincdc. 

l.EY DE INVERSIO~IES E;zTRANJrrA~ 

E y 2E.12.72 Editor:al 
5.02.ll 
9.03.i3 

lE.12.72 Gastár, García Cantú 

LEA escucha ¿ la opi níén oú~l ira 
pa¡a legisla: sobre la l.ey ce. 
Inver~icnes L<t~anjeras, ~1e;;:pre 

t.·.:~caado el ir.~eré$ de la nac1cn. 
Por ello, están bien :irier1tajas. 

L~A ha .j.:.oo ní:t1a atra~ frente a ics 
2fiit·ate~ Ce la :=re~ha y no tia 
c·.:.r1pliC,'con l~; ref ron~s ~ue bt.'scó .11 
rri.1:ipic ::: si.t fOúie~frJ. Ha 

]¿ 

Ja 
inversión :r. un es~aao d~ oor si r·~:o 

carie l!ue\:c León. L:: F 'I enció a 
~cheverri?i. 

LEA crea e!e~::ntes b:ar.cos que nunca 
dan resol t ;d~; por su innensidad 
r-urccíátic.::. 

Ha fracaHó~· la polit;::a económica, no 
se ha logrado detaner el 
endeudar.iientc. 

gcbimc ha to,1ado medidas 
retcrrriista$ en ia cererncia 0? que en 
el neocapital isr.o hay una :olución, 
r·ero ne es así. 

Aunqu; esta ley es un paso deseable . 
para el futuro, da demasiadas 
concesiones a la IP, 



1.11.;: 
l y Ui.7' 
5.1!. 7: 

3.11.7: 

~.10. 14 y 
2Ui.7c 

12 y !' .11.73 
22.11. n 

reo~:-!: r:::~~1l1:= 

Ga$:é,r: ~a1~ía ·:ant0 
A~=~ar,~c vi:lep~ 

Editorial 
Hebeoto Ca;til!o 

TR.Af;!~P1C T n¡·~('iL [~; 

22.03. i3 
n.o;.n 

:d:tcrül 
irJ¡•lán H. lóoe~ liarváe: 

08P.EROS/ Ciil'. F·ES T l.tQf; 

20.12. 72 ~edrv Oc.;¡i¡oo Ra;,ire:: 

21.12. 72. Eéi tJrial 

L.1 verit3 de ~uaf=.t.dtls ~s t1eriéficé 
para ia nacióri y n:. implica aue el 
~st?.dc d:je d:: inteíveni~ er. la 
eccrionia. 

LEA bu~ca ¿r,ur1:cl:.r la i:-.dEr,endcr1tic. 
ecor.orr.::a de Mé:dcc al está¡ 
di:t-iuesto a le .• ::sociacion con el 
c.;c1i tal extr anjerc pero r1ei ¿. la 
verita de paraest~tales. la veiita 1.1:. 

empresas vGb:icas ric e: sa~a. Le qu:: 
:e dió fue vr. vudatero det•ate y ilO 

un juego de o.rt: f icio. 

LEA denuncia lo: na~ejo: ~!'· 
trJs~,lcionales y b~·;ca liMitar sws 
a:cione5. 

hec\101. 

agraricsJ 
r.et~ tn el cor~zó:-: de lo:. 

Ar:d::toso con los c~:r1pesincs 

ii:;.eri ¿ l i sn:; ¡·.; ::;~·e ne ex is te ni r"~vr:a. 
r;;zor1 dE- crJe¡, ecorio::1i;:n O'JE o:,lipu~ 

21 E7.t~.~c· a te~.=-~ e~~ d:;d~iór1, ~-u 

ver1:6 :¿pre:en~c. !2 c~ti~ul3ción de! 
g:ui=rno éE L~~- frente a la !? cara 
cej?.de:: r:lar:, quo:. réxico no va al 
se: i ali ::~1c. 

~l go~ierno se c.critraeice, primero 
cic: qus si vede:-á la:: paraestatJles, 

luego GUE no, 



E.Ot. n 

30.0E.ll ' 
l.l 1.73 
14.ll.)J 

la~tór Garcia Car.tú 

H':erto CJstillo 
frnylán H. lópez rlan·áez 

SEMANA L(;80R~L 8E 40 HOílA~; 

29.1!.72y 
6.01.73 
B.01.13 
9.ol.n 

5.10. ;; 

Editorial 

Froylán ri. lópe: !larváez 
Vicentt leñero 

Froylán X. ltper Narváe2 

·: T: 

La se;¡1c.na lar.eral de .;e i1rrc.s pr¿ 
la buí:cu.cia riace justicja a les 
t,rabajadores Cel t~t2d: y per~i tirá 
au:-.c~.:a1 l3 ~rcd..::tiv1daC. 

POLITICA EXTERIOR 

t::r, :ua:,o: dn.l:p :o~ los ~3~1pesilit~ 
r10 :u~t·It cv.r. lo 01.::. otrec~. :'.J~ 
iun:1c.1:;nc: =stJi. P.iz~ ~r:tere:.ajO~ en 
c~~~l~:e~:::, del .;¡¡.e ¿l ~·uet.io. 

En el :i~1titc lat.;;,ra} 1?.s J:cicne~ de 
lf P f a~·crecer. al ~i.!;·res3riajo }1a ~ue 
:eprimf: lo~ iiovirie:ntos cbre~os y 
bu5ca sobcicr1ar los prt·ble~as de las 
rr1?.yonas con a:titu~es pa~ernalistas 
ous irapiden el desarrollo de los 
verdaderns instintos de clase de los 
or-riffiido~. Esta actitud es un indicio 
Ce la lnconsistencia Cel populis¡;¡o 
re7 roo is ta. 

t::H ne r:uscó favorecer a la clase 
obrere cor, esta medida, esta lor•a 
parte de las luchas intestinas por el 
podtr. 

ta oclítica a:üerior de lEA sigue los 
lineamientos de Je mejor tradición 
irite1 rra.cionail~ta riexicana, sin 
e.ibargo, existe una falta de 
corresriondencie entre el actuar 
mexicano en el e':teric·r y la politica 
interna. 



uu; 

1.12. 72 
l. l~. 72 

Eci tcrial 

Hi;uel Ansel Granad:·s 
Ch.1~.i 

ferr1.:r1co C.Hr.on:-

GIR(1 TRICDll-~If.!Et-/7(\l 

l ,21 y 
29. o~. ¡3 

2 l' 9.CU' 
l.CUl 

28.E.i3 
6 y q,OU3 
s.ocn 

3.ou: 

9.06. 7' 

Eai tJri2! 

~Cit.nial 

Ri:arco Giriiay 

Sa;-.~el del Vi!lar 

La V!~ir.~ d~ AUer·je e: 1,;~ '.!'::r::rt: 
e$tElar de lz r:·iit:2 eHer1.:r 
t1exicana. S1J ~.i.J:::e:,to (!: la 
scli:.:ridad con el p1Jet-lc chile:-.::. 

L:A il!e rr,l!J' c:uo at::~ Allen:e ~'J: 

Mé.1:itD tiene Sl! ~ rc~ic t5::iinc ~J::2 
h jcsticía y dió ur: ne riU'.r' c:.2·~ .1) 
JT.3 r Xi S.~10. 

Identi·:lad de 12. lu::f1,, C?. ~.llene~ 
l[i¡, 

El ·1iaje ::er; e~telar. Su 
ii:1po:ta~::i~ estrica er: la J~Brti.:r.: 
~E re:acione:: cor.er:i.:le:: ::~:i los 
p~ises :o:ialüus 1· ~.1:-.Jd¿, 

'~EH E5 porraocr d: :o:: i;i:e-rese:. 
n.::ic:-:3l:sta$ d-.:: t'~~t·:c, re~ica::o : 
·=·~: tE:rctr J;l!ndo ::.r.tc l:s PJ·~erc::.cs. 

C•igno ante los oode:-csc·: 1 ccrdi.;.l, 
e;1ider.te cerconi~ cori la ju'H:ntuC 

LEA ya h3 viajaac lo suficiente, el 
"a1s reau1ere de su atención persono!. 
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14íi1/::; 
l ,31/J/73; 
3 1 15/3 /7 ~ 
6, 7, 1C·,2t 1 27 ,2 
6/07/73; 
31/8/7Z; 
3,4,2E,2~/9/i3 

.... -. -- ...... --. 
u: tcria!e:. 

s/sm caié 'olíti:o 
26/6/n Jorg¡ Sayeg Helú 
31/S/n Gonúl ez Pér:: 

24/i/7! 
31/l/n 
2e/l/7! 
27/E/75 

12/1/7!; 
12/7/n; 
6/E/73; 
5/10/73; 

4/8/73 

Ernesto flores Zav~la 
Eói:odales 

Edi tDriale! 

E<li to ria! 

PO LIT l CA ECON0!1J.CA 

PERSONALIDf1D 

nacior.~!ist2, reali:.ra 1 cor.cili:.:'u. 
d:rr:ócr.Ha 1 err;prerd~-:i'vr, refc:-~dsLL 

IP-GOB I ERNO 

Es el oresic:n~e aviin ha ne:rc 
llc.ma.io~ frest:ente:. a ls uE:GJd 
nacional y e>.:sten una ~ede j~ 

í.lSdiaas que 'tier.cena hacer que el 
e::i;.;Es~rio h.1gá ¿, vn ledi cua!c~ier 
$USPlC?.cia 1 v:nzc sus te~cres, que 
in 1dert~1 genere er::t.leos ') adct1tu 
uila po;tu:-a nacio.1t.lista. 

Los re:ire;entar.te: 
~ r i ¡,:.i¡1alt:s 
enor~sariales 

d; l"' 
cirg;nis.n.os 

~= i : :: ~ E!d': 
expresior.e~ a !¿ oJL tic3 ~~:e es:á 
!:iguienJo el Presiaer:te ~:r:ever¡it 

en r.ateria sc:i e~ ecvnor,ic~ y a1 
tr.isr.io tizr::po han r.·2.ni!e~:ad~ ~u 

prooósi to ce 
reia:iones. 

JL~· ha llevado al car.:~o c~ncrtto l3 
voluntad ~re:.idericial en tono a 1s 
unijad nacional al pres<ntar'8 en 
Honterre) y dialo~ar r,o;, ~rc~ics 

empt e sir iale;. 



l/ 11/73 

!411~/12: 
31/1/n; 
9/2/15; 
1s¡:m: 
3,4/1/13 

14/12/13 

23/l/13; 
24/10/lZ 

Edi tcriale: 

[ji lorial 

f;r.esto floras lavaia 
Editorial 

:or. la ;ira OLE LtH re~:i:1·á :11 

Monterrey ror.~er¿ un ti:·0 c~t tic 
aurado ~asi 10 a~cs. s:'á El ir:icb 
del óiájogo ::0:1 l:J~ ecrtr~sar:c:s d;; 
~l en e;ce:i'l ~! gr~p 
er.1prEsarial a.:~s~:.r.¡bra~G ~a~ 

p!bti:as cl~rE. 

ACTOS DE APOYO A LEA 

INVERSION EXTRANJERA 

lo: gr J.nd~: 
i:ivs:-sión e.-:trc.r.je:-a :or1CC·r dHar
p1ei.a.ier.te :on lo ex;:ire~adc :·o~ ::1 
eje:utivo: el :ayi~.:.l e:'.t;rior es 
bienvenido ~ie-:1 oré 1 cua0do ·¡;:,19; a 
co::oler:entaí recursos nv 
contra'Je:'\g3 los intsreses íl~:icr.3le$ 
los aue pretrnd¡;r coriauistar con 
esta inversiér., se lt5 deb~ cerrar 
el ~rtso. 

~l ~cto Ce J.~,oyo a LE~ ~eletradc en el 
:o:alc p;ra apoyar la oolitica del 
E.:ecutivo, he parci3l o::rque no contó 
c:iri l.:i asistencia d~ los ecpresarios. 

la incertidu,bre del inversionista no 
se debe a la falta de claridad en las 
disposiciones, sino ec la publicidad 
que cie €lla; se :-iace 

El froyectc limita la particivación de 
lc5 ~nversic~1istas y otiedece a un 
ria:::ionalisc:o exageradc aus provocará 
l.; aesenc:a de caoitales y con ello un 
r.3yor Ge::er,vl~v; ne s~ ha llegado a 
d:lucid~r sufidenter1ente la cuestión 
del hien equilibrio ~ntre los recur$OS 
foráneos que el poi; necesita y las 
~crtapiz2~ dt carácter legal. 



16/!/7'2; 
3/1/73 

7/i0/73 

10/1/73 

2on173 

Lu!s Ochoa Hanc=ra 
Editorial 

Editorial 

Editorial 

Editorial 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

:1 e::.~1 ri ·.·- e: :~$ r :;t ::r;¡J.~ 
pror·ues~.~s :.or el pre:iden:? r.:JE:.tr-í 
clara:nente la r..inuticsicJ.·: cor e~!: 

ha ~ido est'Jdad,1 12 ::ir0t·lerr,2tica 
del o:- y i:. ~orric e1 c1.:: r1¿ CE- :::r 
a lace.da. 

Las cifra:: de! 01 Esupue~ to f écer 3: 
son impres:~nz;ites en ~l tcao y ti1 

cadJ una te :.us oar:e:, ~l rare:~r 

el régirorr, de L~~ bLsc.1 hacer 
re.:lidad lo que ~.are ctrc~ ~s sol: 
"slogan" ;1u'.:ilicituil y de:B.g:irico. 

La auste:ida.d orncior.aC2 eí, el 
presuouesro no d=:te in:~rrri.:tor~~ 
cono ur.a :r:errencia re·,:eb~or~ :::: l¿ 
crisis, sir:c co~.c na~'.!ri! tra:-.::i~i6n 
ir.ipuesta por las co:iv:nier,c:as C=l 
no:nento. 

POLITICA DE ENERGETICOS 

El crecie:riier.to ecuilib:adG / cr13 
tecnolo~ia ir.as ~:ac~o:ial af·~da: án z. 
crear ern:ileos y fo~eritar la 
producción con intereses r.a~icr1ales. 

Es aquí 1 dende PEriD. se ccnvien.~ tr: 
un instru0e~tc q•J= re:pJ~::~ 2 l:::~ 
deseos presidenciaJe;; 

Al vincula~ ;é Cutc ~e [·;hues t.'.i~ 

la exprcr)iaci6n petroier5. 1 el 
tiandaiario asfguró que ~íl 3q,bo:. 
casos persigue la j~sticia eqJÍ ta~ 
tiva y un trato jl!sto con los ti3ise~ 

en el ár.bi te ecooómico 



5/ lfiZ· 
6/t 'i: 

31/2/7! 

Eci t:rial 
A;u!:ir1 L:unza 

Ui :oria! 

?edre LC~ez Díaz 

P..D.UHCfL.L.ABORBL 

SEMANA DE 40 HORAS 

SALARIOS 

La ir,iciat Í\'Z !:e: ?n'.'lC 21 
presidente Eche·.ierriz 3¡ Con9rcso Ce 
la Ur.ión para darle f~:ul tades a la 
Corr·. Nel. ds Sai. t'.in.. con el 
objeto de de:m,inar le; salirics 
r::íníffio~, exhibe la j'..!s:icia que 
encierra la sc~ici~ud del 
r;-,andatario. ojalá e:.':: 
r·resicencial ;e,' 
satisfactorio f:osit:a. 

LEA-SRTPRM 

ia r.edida 
ic1 ~as 

casti9aoa la 
instituciones 

ven:a :,;. plazas en 
gur.ern:!~1er.tales 

oromovida oor dirig:.:r.te: siri:Hcale$, 
el presidente E:heverria se 
corr.proli'.etió a teit:iriar cJn las 
prácticas delictuosas cal DiSadc. 

s: es:; ~1=·ji·::ia =~ ?;r:e~~lin !e
si..l:a~i_;; fur.E:J Dara lo~ av¿nces 
ECJí16:.:co::. E::-1 e1 á:i:Ji~~ b:.irocri~icc, 

~= t?i:e cvt: :e 7ot.en:e el tc:tuguis1J0. 
L1es:·!.JéS de otcrgu la se.~anéi laboral 
a:; ~O horas, El ciscurso presidencial 
e;'~drncic u~1 :ono de pre'.icupadón y 
::us t.iien ¡:.areci; qL:e la nueva e.once~ 

;i6r. er::i alg·:: que ya no Nidia de
t:: ~1e r Sé. 



7,l~,:2,14,¡l, 

:4;'! 1 73; 
:: . ~", /:/73; 
10./1(/7~ 

1t J2/:3; 

E1/!/j: 
H114/i3 

Joqe Sayeg ~e1Ll 

Gc:'l:ález PerE~ 
Gcillmo Tard'.f! 

>:T T T 

p_o¡. Uffh ... C.XTCRl op 

PERSONALI DA[l 

fi:rviente ¡.ro~.ulsor d:: la u1iC?.: 
l~tinoar.erican~ :· w2 l.! pcl: tC3 

e.<tedor r.ex:c ~n2.: ür.Jn:cr. 
dsr::ocrát:~v. litre ce ::·7,rr:::i~t·:. 
:irEcccpao JC~ le e:::pol :.;:b~. ,:: l::. 
que ~on :.rne~:dn le: r;;.:ses 
:ercer~:'Jnci~tas, re:ck:io;¡a~ic, 

abiErto al diálo~o. ~·)li~ico 
diplonático. o.:::itis:.;, 
inde:ienaentistc., tnr.cc, :l::rc, 
guardián de ló tray·ecton~. r.:idona: 1 

lider ae lo-:: oaise! del tercer 
mundo, apegado ,¡ esr·íri tu 
consti tucion;J. 

\'ISITié1S DE M,;N[oé1H1RJOS EYTRPtl,,ffRClS 
Visita de ::,.:~lV()dOi' 1~dJt.~r1de 

1 ~. ~2. 72 Ernesto Flores :aval; Los que sintieron ir:quietud dl'lte 13 
d!.ita de hllende debtri des~1echaria 

y decicarst- a trahajar. 

Vi~.i t.J. del n1·esiC!ente d~ EJ Salvador 

!:,13.01.73 Editorial 

GI~A TRICONTJNENTAL 

lé.01.73 
ll,ll,01,73 
12.01.n 
OE.03. 73 y 
30.ocn 

JoaGuír Lóp€Z Dóriga 
Jcrge Sayeg Helv 
Salvador Gon!ále1 Pere: 
Editorial 
Guillerno Tarfüf 

México, a travé5 de su ~·rE5iCS:nte 
Echeverria ha r, 1J!:.Dlicio ccr sL! 
COffiproiiso aóquiriac ante la UiiClAD, 
Es de desearse aJe lo~ p!ises 
subdesarrollados acodin al llaéaoo 
de LEA. 

La idea Cel viaJe es aten,:;er lo! 
proble~as CMerciale; de Héxi :o con 
la Cft; diverdticar el z.erc2do; 
fortalecer nusstrd inde~cn.Jencia 
económica y difrndir Ja :art.' de los 
Derechos y Oebe:es Eo:nóicicos de 
los Estados y, nivelar balanzas 
comerciales. 



iu:.i: 
2j.o~.n 

16.02. 73 

Caft: FJl i ticc 
Salvajor Gon:ález Pire: 

Jorge Sa¡eg Helu 

10 y 12.0U3 Col. Café Politico 

13,14,26.0UZ Edi:orial 
24.04.73 Guillmc iardiff 
25.04.n Joaquín López [,óriga 

l6.0U3 ~.gustín Isun:a 

18.04.13 Guillmo Tardifl 

nSILADOS POLITTCOS CHILENOS 

22.09. n Editorial 

;., Tv 

La soiici t'Jd ce ';!€'!:1i:c ce Lf~ arte 
el Con1re~o dé la Unión ;iuede s~ntar 
un pre:edent: que motive a los 
r.:anó:ar:c: a exr!~t.H sus é1.1ser;~ia: 
de: pis. 

~l profundo cu1:,io ::2 estrvctura:s 
que sE ha reali~adc, le correspand~ 
una nu;va p::lítica exterio~. 

México ya tiene trazada su 
traye:toria )' ccnviccicne< y el ~as 
fiel guardián de ella es 
p¡ecisar-;erte LU, 

rn Parie en verdad que estan muchos 
mexicanos, independientemente de la 
comitiva de ltA, ya que se ha reunido 
otros funcionarios: El aviéin Puebia, 
al salir de Lonres iba con 4 toneladas 
ma: de pe$C. 

De na ser por las declaraciones de l[A 
contra el regimen franquista, el 
panorama del viaje hubiera sido 
risueño, no hjabla necesidad de 
r,encionar viejas rencillas con Franco, 
cuando España .oertentce al Mercomún 
Europeo. 

La recepción o1 recida a LEA en r.oscú 
fue motivada por ~oviles politicocs. 
Debe cuidarse los estudiantes 
~exicanos que regresar, de la URSS )'a 
que act 1¿an c0w~ agentes co1mJni$las en 
las universidades. 

Lis autoridades deben ccmpren,Jer el 
siguiente paso, obtenerle; a los 
asilados chilenos un destino adecuado 
a su ~anera de ser, actuar y en tal 
circunstancia, Jo ~as conveniente es 
gestionar su entrada a Cuba. 



:'5, 06. 73 

1U2.73 
06. ll. 73 

Efüorial 

Editorial 

El apoye del preít'.i:r au~ti.üianc 
si~r.1fiu ~i1 ¡1.~so r.?s en l:: l.::bo· 
1eJ ejetd~vc ~,ar: Jo~qr el apyo 2 

1? cart: de la u::nA~1. 

la exhcrtanci~ri 1J1,J: na~e Lrn a r.~r: 
Waldh::irr parta qu~· rn l; 0~1t1 se 
tjisceta l; Carta, fue cor: l?. 
f ranoi.:e:; cue r.ur.2c le .:i.tanj:;na. 

l.: carta ha si~o inzr1ií3.d! en lQS 
princioios jur íciccs que e~1u1ai1 dE 
nuestro id$Olog:a revc.iucior.ar:2 y 
cue son aplicables en r..Ly diferentes 
la ti tuáeo 

C:Ot-<FEREtKIA [>E LOS NO AUllUlDO:' 

02.CS. 73 Salvador Gon:ale: Dérez 

PERSONAL I [)A(> 

16,17.02.73 y Editorial 
29.03. 73 y 
7' 11, 14,21, 24. 
OU3 
2l,21 .os. n y 
10.10. 73 
16.02. 73 
16,13.02. 73 
OS.03. 73 y 
11.0~. 73 

Jorge Sayeg H lú 
Salvador Gonz lez Pérez 
Guillermo Tra if f 

Se considero que la aci.:~tación 

defir1itiva de r-:uchos gobiernos 
latinoaffiericano; deper.de ce la 
asi~tencü del Presioente 
Ec:ieverría. 

Sobre la pErsor.alidaa politica de 
LEA al enfrentar al exterior, se 
vertieron los s:guientes acjetlvos: 
íervieritt: pro~ul~or de l-1 L:riiCaG 
Latior.oar.iericari3 t' de la poli tic2 
exterior ii1exíc¿r1a; ir.~,o·v~dor, 

diplcr:.ático, libre de cor.:•rc;;:iso~, 

preo:vpado por la e~plo~Jciori l l; 
que :.ari sor.-.:tioo:. les ~aises 
te rce rr1ur..j i: 7 2: 1 r evo 1uci0:'13 r i e 1 
abiertc al diálogo, ~1olí ti:o, 
diplcrriáticc, ~.lcifisu, 
ir.dependentist¡, frnco claro, 
fUardián de la tnyec:oria n3cional 1 

lider oe los paises del tercer 
;,undo, a~egido al e;,irilc 
consti rucior.al 



Got)i(i11ics ~~11t.8f·io1·es 

26.02.73 Editcria1 

Reformas 

1:.12. n 

26.10.73 

GABIMEH 

2E.OS. 73 
27.06.13 

Pedro Lopez Diaz 

Jorge Sayeg Helú 

JoaQuín· lópez Dóriga 
Editorial 

POLITICA INTERIOR 

Ne ha sioo r.ur.c:: la inn.tención jei 
ejecL'tivo :riti:ar la ~1oiit1cc. 
constructora dE gs~ienas 

anteriores, de::on:i:er los lcg~o~ 

alcan:ados. r1i mu:hv ii'-H·t': 

generaliza1 en C1Jan:0 3¡ atuso :r. e~ 

uso de olacas inaugura!t:st. ¡ el 
bautis:. de cbr.ls pút.licas cor, lo: 
no::ib1es de je;aru.s er, turno. 

Alfunos pclíticc:: :nexi:anos fiar: 
he~ho ir.1f10rtar.tts denuncias en tcrn:i 
a Jos tropierns ée les que es oljsto 
el trabajo refrorador oue !le·;; 
adelan:e ei Presid~nLe de J.; 
Reputlica. 

Es nece:;ario q~·E 12 alian:a poi~da· 
en la que se tasa el rég~rr.er. 1 $E 

unifique en torno a los idsal~;. 

r-etas revolucionarias que lo 
impulsan que ne trat; :Je 
dEtenersde en 12. l.~oor refror:.i:.ta 
oe L[i,, a Ja que s¡ ha entregad~ por 
entero. 

rl ~nuncio del ejecvtivc Ce q.:; 
nadie tiene com~rado su puesto 
tandra que hacer recapacitar a r.as 
cie un funcionario y en ;i, habla ae 
nuevcso ca1bios en el gabinete. 



?edro lOt:ez Día; f. tc:os if.::. co~.:ta el ~s~t:er!c tr):r.(: 

aue es:3 ra~li!a:idc el í<fE~:de.1t~ ~ara 
co:r~~ir errores c~:::ido3 er. 
a:::ir.lstrlcirnes (J;.teí·icr€:.. Les 
í;.3.;:~~ ~ra·t:E:i::tc: C::l P~esi~::r.~: ~S 
¡-,3:--, e·iirer.tcc:. ~ contr.Hiec:'c5; los 
e·~ernos, ser.alados co::c· id:ó!c-9ss y 

at r acadare:., 
i~tfican:L:. 

ser. QUE 

i:s ir.terr:t-S 
inc1J1·~ l üier;tv 

a.lq:.:ncs ce :'J~ cerL.!~·c~a::cres, vro·J.:caíl 
u~1 ::-.3J'Vt ~jli2 el ctstruir la:. 
r::aliz:!:icr,es t:or er,:aurar 
::::sprestigic al re;ir:1Er, )' oor crear 
orifu:ión er, 1~= r1::~c:iss püblicos 1 ne 
c::st;;nte les r:1e1.icariüs nai, af•C)'ado y 
:e r,ar1 nntedCo en torno al 
presidente. 

-·----·-··-·--·-· ---··········-~--........ _ ........ ···---· ... _ ........ ·---·-··-· .. ·""-·--·--·-·----··-···-.. ·---····----········-···--- ............ _. _____ --- . ·- ·-... " ··- . -·----· ·---
3( .05. i3 

30.05. 73 
06.06. 73 

1i.06.n 

odi torial 

Editorial 

Go:uález Perez 

fue positin )¿ selección dee JLP 
para suceJer a Hugo e. Hargáir en 
Hacienda 1 (uenta cor. una b:ien3 
trayectoria y prcse;uirá cor: le 
linea ti jaoa ~icr LEA: klu1iu.· l~ 

indeoencen:ia d:l país. 

El simple canbio de funcicno;io;. ne 
puede ir.,piicar ur. ca~.bio racicai eri 
los ~iecaniSi!OS haGi tual€$ dt: 
regi[er,, ni la nagica soluicuón de 
una problemá:ica co.~o la ca M:.d:o 
que precisa esfuerzo; prolon;;;~s 

como les que se han venido hacier.do 

~Js ~~mt•iv: se ::stierori a un recorrido 
3~.alitico que tiizo d c•:esive~.te 5ot:e 
caca sector. ~l c~n~ensc· le preocupa 
le econ'~cr.ic:i y las reglas de! juego 
no han sido bien definidas por 
oe:larc.cior;es cue no se cumplieron o 
aue no se hicieror.. la IP está en 
fran:o disg;isto por las cosas q~e se 
ven; todo lo reóliradc para atacar la 
inilad6r, ha sido un fracaso. En el 
:a:::oc exi~te desconfian!a. 

la rer.uncia dE nargáin no deja de ser 
: ~sólita. Es indudable que razone~ 

'.i.:.::;-,o :::a~ podero:as la rootivarc1n 
aur,cue esta: no lleguer. a conocerse. 



2l.02.7~ 

01.03. i3 

2UU3 

os.01. n 

03.07. 73 

07 .Ol. 73 

tCi torial 

Joaqdn lóp~z Dórigé 
Ruber. Mc.rin 

~.alvadcr Cor.~ález Pére: 

Jorge Sayeg Helú 

Ernesto flores Zavala 

Editorial 

La i::ivn é5 LE~ de intcr~:ig.;~ al 
oirec!or Cel lt1Cf cuando ter'.llinó SL' 
infcrmr ée Jalare! fue ª'laudica 
:icrcq~ .... ll:d1a :i:ntr:;. el 
turncratio:~:· ir~ertJCc 1esée a~::s 
atré.s J poraue el vcsidtmte .~esea 
entre9ar eJ resultado al ~u~blo. 

La actitud je Lf~ e;; qw;: !J ;ente 
oide, fve ur, sin:i ~receder.te ~ar:; 
C'.lf. ic:: fcncio;¡aries cuiden ur. roce, 
¡¡as su trabl]ti /'le. que ieE"n. 

LEA. es ur. ~;a;.br~ qu: est~ al 
pendi~nte: de lo ~ue. si: di:.sña ;~¡ los 
organis.:ios en su ~d<1ini~trzción 1 
ello se det.IJEstr.; por el l !ari.td0 de 
atención::: qué hizc ::l dirr.ctN ~el 
me E. 

::ste réfir.er; ~;:. ter;idr; un3 Íí~tensa 

activiéad legislativa. Con le r.'Jeva 
LEY ~eneral de P¡b)Jciór.. el 
oresidents agura 1 una vez r.a$, el 
toro por !os cuornos. 

úurante su gi; j ocr GuEr~tro, ~EA 

de~i;)$trC a lü$ au= sr le acrecaban 
::i.ue ne· era el Pre~ider.te de México 
quién n~Dlab~ con un ciudadanc 
huJlilde, era tJr1 amigo que ~entpia el 
d~:lor de su prc~le11.a. Oja1á ov~ el 
~uetlo tc:;i:-s¡,d~ ~;.~e e:Jfl!trzti 
:obrehu:r.ér,~ y se una en ~crno a la 
tarea d::! r•residcnte. 

El priwer manCótario ha encav:.;dc 
una pol í ~ica :e ns: ru:tcrc. :onforr..e a 
!a cual la industria del rm no 
,ufra pérdid;s ni se rierd; el 
angulo huamista al conerci.1li1.:.rs€ 
la vivienda ~·O~,ular 



1U3. 
':.es. 
05.07. 

ie. eis. 1~ 

20.12.11 
23' 06.i3 

05.0U~ 

Editorial 

Eéi torial 
Pedro lope: Di;z 
Portes ~i l 

f:h :o~:a! 

Editorial 

Las n:viC:.~ 
:.e 1-.:cion~r : l 

rio~,ul~re:: y Et2:. ~ :u ';s:. ~.u 

dei:;Gst:-,;do ~u Jgradeci~1ento a~ 

p' re,idente Ecl:e·:en)¡, Ccn ello :; 
patrn:i~a el ~''º~·ós:'.:i ·Jve .'1a ter1ido 
El fjecutivJ dEsde cu~ 1 leg~ .:l 
;·odu, de a'.ac1.r f or .. i" el 
~rcbler~a ~e !¿ 11i\i2r,~a. 

ir..:Drporar a b: ixtltro~ .:.! !:'.~~' 
e~ presidente ció '.!í, P~SC U.$ 1 r•é:rt: 
nos:r e~ten::ivo: lo:: servicios 
méeico:., prirtci(:Z11',ente en zor,as 
rur.:.it:s. 

E: l:. ~ ;· i te:.; '.•e: ;:, t e~ s: ;u e 
scci ~l expc.ie u:, progr2:-.a tan nu~ar:o 

y tir.a 5nvergaaua u~e ti.:ne~ic:ará 

9rande~.entt ¿ 16 ticbl~:ió~.. p')r li. 
que tanto s: creosup2 Lt:~. Le 
adfi.inistra:ión ecneverrist;. se r.~. 
dü.tir,guido po~ le 2.~l!:csion ce 
fcrriiul.1$ na:lor1?.li~tt.s o·¿e intEíltan 
:.vaíi!i.~ .:ac:a el ~f0QiE:o úti: } 
g:;.eraliza,jc jf !a~ ir.sti tucicr.~:- d~ 

seguridad s:Jci a l. 

En 1¡,edio vi: tan negativas 
condicione; naturales, factu 
pri~orfül de aliar.to ha sido la 
presencia de LEA er. la~ rtgiones t'.3s 
flagelada;, 

El c.lto sentido ~1i;w:.r,l tarl:l de LfR~ 

se muestra nueva~ent~. ~¡¡ Jc·s dí1s 
habitualnente dedi¡adc; li. 
redacción del lnfor::iE, en lugar dt 
dictar ordenes desde sv oficina, 
prefiere vivir co:: el pJe~lo oafi5dO, 
a fir1 de inyectarle ánirio. 



ll.01.73 Edi toríal 

10.03.73 Joaquln lbpe: Dériga 

11.03.73 Narco ?ole 

::.ouz 

30.06. 73 ;:i torial 

OE.10. 73 Editorial 

~r. ~,a; Cri:.tcb;.~. lz pcs.turc 1~ 

ca;11pE;ir10:: y cbrcros e: :rna r.ue::tr3 
de b "ªdurez alacan:ada po· nue;trc 
pueble, de Ja ra:·iae: con J;, cue ;e 
ha a:e;·tado ia coctrina 'Ecne~erria" 

bajo la prer1is2. ce QUE CiiGlcu1c~ 

C(.nfllcto se solu::irne 3 t•6~·éE dsl 
·:liálo90. 

la per~ister.te y :diez~ ascicn ,~ei 

ac tua; regi;~en t:. tá 
~ai.!1Jtir1Ji;:ente. en 
canso l i dtHj ór. ce 
catr.pestrn 1 pcr 
marginada. 

ir uc ~i f icand: 
ur1a cab.;.l 

J¿ 3ctividad 
tanto tiempo 

La riclítica a seguir fijada por el 
mandat:.ri~ Si! ~ueCe. ~onuelar er. 
~:ice~ palabras: incrementar b 
producción de alimentos básicos, 
hacienv:. una estii:1acién scbíe lo we 
resulta us conve~iente a precios er: 
el nerc¡d¡ erterio;. 

Al Qi;e nadruga, E~h;verría lo ayude. 
los pesacdores de B;jl C.alifornia 
consiguieron el apoyo de Wi. 

La ;1sociación de Eanquero~ -ie t1éric:i 
n,ostrc. ante el presidente el ;pop 
que íla brindado al mpo. 

El Ejecutivo se hi pronunciado por 
un cambio de a~ti tudes r.entales y 
morales para instru~1:ntar nuevas 
prácticas pero no ü:0orta ~cdelcs de 
otros paises qu¡ tienen dilerente; 
ideologías. 

El a.'.:'= el Plan Huicbl ;:aCesca de 
tortuguismo, cea des:onfinia en el 
indigena, esta actitud ne va en contra 
~e ;i:ngGn f 1Jncionuio, sino 
directamente COíitra el Estado y el 
Preddente. 



:uc .. 1: 
ouu: 

el. ;o.¡¡ 
03.0S.'3 

O?.iiU3 
l2.CE.73 
17.09.73 
2~.09. 73 

Oi.Ol.73 
os.o::.n 
08.CS.73 
(4,06.1; 

lC.Oó. 1: 
2L oe. n 
29.08.73 

01.0:. 73 
OB .02.lZ 
13.03.73 
iq.12.n 

04 ·º'· 73 n.o;.n 
01 .oe.13 

E:litorü.l 

fditor'.31 
5a:~el óerr.ardo Le~.us 

M~ su: l óuerio 
~~: lari 21 

Eci torial 
riiguel Süeno 
N.:.. Luis3; r.en1oza 

cdi torial 
Antonio Lara 5arragán 
Armandc Fadi1la Franyut~i 

Edi taria! 
Eri: iaue fairlis ruar.tH 
Ví·:toriar.c. Oca~·po 

P.rnandc P~dilla Franyl!tti 
Hé: to r So! is Uo r i gJ 

¡:: l __ Ll_N ¡Y.E f'\S.B L 

POLITICA INTERIOR 

lff e: un dt:i~ide dsfensc: je :2 
r1acicr12lidad , snten1i,:2 en un: 
Jr..rlh aerric.~o:i:rn sc::al. historii 

ti:Jr~l, dEfe".dienj~. r1'.'~~t ·o~ 

valUE$ y ~u:iciones. 

EJ g::t:iernc de Eche·:err:z 3~~r.u. e~ 

si: lucha ~·Jr dt:·.·c:ver;; l~: r·::J~::r:s 

!U aut:ino:ria y .l:abcr :c ~5tE r.c:o 
ct¡n 3'.u ~ist~.,.~ pe:1~f:-ic::ii:ta c,et 
obs~aculilab,'. 13 v:a3 ct:-,o:~c.~i~~. 

El presidene 
co.ifian:a enrrt-
re::f irn&ndo la 

]; 

fe 
~j lJJ.?.dad:.I 

~ ." ~L:: 

tl pri"ler nrc'2tzr:~· ~jt:0plu:ra i: 
tar~a CC%tit.cct1v~ ce l.~ íia-:iu .. 
~eoiJnte u:i~ act: tu~ :arentf ~~ 

:;9013i.JO y S.'..tura::i r:c: e: cor,tra:Q 
de l:is ~.a~ c.}tru1~ta: :entir.:entos. 

lui~ Echeverrh. m~e~tra una corr,:.le!J 
entreg2 a ~é.d:c e t:-avés. ce ~li 

ir.7.:itigatle ~c:lvida1 y ~~r.t:"i~r.::: 
r.atri6tii:c~. 

L::is Echev::r~i=. e:: fiE1 h::ejero de 
la P.:· .. olu:i:r" !~ N1r2 de ~uüc: y 
Cadenas, de:;.pr: der.:r~ del :r.j~ 

cs~ricto .:p~2c a la lep.!iCa: y h 
c'Y1:t~tuciti .. 

El ~·residEnta Ech:verr!.a ~= hs 
revelado co¡c ideali:éJ y pr<.,.1it.'.cc 
cue ~in infl~:ncia::. cu:id:nas !.C.t·t 
gobErr1ar cor. j~~ticb pa·c tci~s lo~ 
mexicano~ .. 



L}F:FPT':¡[t l>~ r <r 1RES.I::tl' 
i:.oLn ri:;ue! i:i.:e:;e: 

2i.03.l3 

01.06.i3 

02.0é. ¡z 
05. ~:l. 73 
os.:it. ¡3 

05.06. ¡3 

~:-Eií,u1:0 ~sCill~ 
rr.;nydti 

Rv:;en Solazar tlallér 

Faw!to Castillo 

COMUNICACION SOCIAL 

[·e~~~ t1e:r,;:~ d~ C?.~~::·-~s ¿l ~·:Jé:;o 

r1ti hG':.•ia te~:.j: ~;»cítu'1:ca~ Jt 
ace: car se .:. ~us ~c:·ernnte; ce-:':; ~ri 

e:,ta:. rro~t-r::~. Ecrever:i:. h; 
E·~.ta'.ile:idei ~r, d:i1~~~ si:,cer j 

aksr:o :ar, 13 ci1Jd5~3:;i¿, r.e::c ;::.e 
r::fel ja E1 r,r~~un:o 1 é:~e·.0 :rl 
gct·:~r:1c t;~::.: !~. lit~r~r.: d: 
E>"~re:ió:,. 

-· pé:ii~~:? t:~.e-.·err:~?. es ~l 

i1!lr.e1c :~. fone'r.tar la :riti.:a ':':c. 
auto e ri tic~ 
9uoe.rn~;iH1:' les. 

lis v r$ione~ ·=ficiales :,obre la 
renun: a de Hugc !'\3rgc.io pecan de 
ingeriv dad, oo cor1vencer1 a nadie y no 
l levG al puetlc. 1z Sff.:J::ión de ~ue 

efectiv.l:nerlte se ha pr~ducidc un 
ca~b10 o~e ¡,udiEra devolver la 
cor1fian;a. aue sl p1.H:blc ha perdico en 
lo:, fun:icna~ios y eri el siste~a 
gubtrriarr,eritsl. 

Ur1a ola de r..:::.~re~ ·,. cc~j=uras han 
surgioo eri el pai:: cc;to corisecuancia 
de las ilo9ic:is '-bsurdas 
ex~,lica:ior.es oficiale:: sobre la 
renuncia ae r1or~áb. 1\unQue el pueblo 
es:é aal informa1o y trecuenten1ente 
en9añado, r,o es tan ingrnuo como el 
got1erno ~iensa. 

Eesulta dificil evaiu;r r.uchas éE las 
decis10nt:s del presidente Echeverr la 
por~ue entre Jtras cosas, la 
ir1fcrr..ación ofidi!l es incompleta, 
!•3nipu!ada y distro:ionada. El cale· de 
11argiin es una prueba r.as. 



Ct.: ¡. 73 

o: ,j6. 73 
l ~ . C6. 7 3 

'.l.01.73 

::.cuz 

Editor id 
Ar;:;an~é fadi!L; ;ru,yutti 

Editorial 
Vzle:cic Solí: 

Editorial 

s:.:c l::: t=:er'.".OS etd;:~i:~~ 
bcre::t:Ic.~ qde:"er: in~uuetar :a 
rerunci3 it :nar;áin. i1c cat:.:~ 
susoicacia$ ni e$~1ec•.:lacior1~s 1 :;l 
got:iernc ldcro.7 !~s :·c:b::~ ~':~ 
li€·:aron al car.~1o ) r'c hP~~~ ctrc: 
cue proolem3s ~= :.Jlu~ -eel ::>
sei::retari~. 

tl act-0 d~ dlaiC9Jr r Li jÍ::;::sicibr 
atiér~2. o~ía esc1.::h.tr $irn;re l:;s 
civers.a:: or:nlcne~ C!JE ;;:r~n tara l~ 

ni~~or~a t:i1C une. de l'.)s ~iDr.cs ~:~~ 

rEriresenta~iv~s en el es:il¡i CE 
gJbernM Cel Lic. E:~ieJerria, ouien 
IH sidc· ir.::c:¡¡;~~at·lEr-u.!~ re::~nuc5c 

cor: la prens.:. 

Es plen;.irnerite s2risfa tcric 
cor.pobar C'Jé ~l gvbisrr.v co nc:1dt 
ccn la :es::. ::~ que ::i:, ~.E:i Vi e~ 
ditis.icn sor1 los cuE per.r.iten el 
fo~taleci¡;.ientc dt: la ca~acida~ 

criti~ó Cel rials. Po¡ Sl partE. 1 t} 

gr.biern~ tanbién e$tá o~lipd~ 

ar.tu.:ir con ve~acidad y o:onestid.1:. 

Aro~·o A LA~ CLAS[S f:'lí.i~UL(1F! E'~. 

Z~ .V6. 73 Edi tvrial 

2!.02.73 
lE.Ol.73 

Editorial 

El agot,ic je ccupacic::es Cel Lic. 
Echeverria no es ob$raculc ~ara qut 
~iemore encr1en~re '181.~r.:::~ 

oa:labras ~ara ratific~r ~ 11 dB.t.iCi~o 

zooyo z las grandes :v.yori3s. 

La iniciati;a oresiJen::a; que 
:011tct1la ur,a ~.ejora ~-::stai.c~al d~' 

rn$~ rEpres~ntz una nvev.; concuü:ta 
diseF.ada por el gobier~o a beneficiv 
aEl ~UEblo. 

las ¿ecla;acion::5 y pro::iesas de los 
funciona~io:. 9\./b?rr,am::ntales 
rep:esenor1 ;,e.rdacero:. cc;ipromisos 
onte la ;,¡ció~, y )¡ n;jor politic; a 
~e~u:r E a~tua¡ CGí1 ia verdad. El 
rueblo est3s aco5tu::Jbrado a escuchar 
dfüHl~ics or;tiri.:~tas qJe nvnce se 
cu:,p!Er.. 
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Edi tori.; 1 
Ar:~.:.n·Jü P~c:~la í;a;;yut:: 

Migl:e ! 51JenG 
La'J: a 8c!3f::·: 
Edi :erial 

Editorial 

;,.-itciijo Rodrig~e: 

~dltcriz.l 
~.::.. luisa f":end~¡ ~ 

C:.rl~s LÓPEZ Ran~:l 

:di tcrial 

~! r:-e:i,::n: l:=-.·~ a:t~:-:-.t~ ~ 1J 
¡;;:!"i2 J fa\Cr Je :;. :-ic:.r.:ct: 
g:.it•ernar,·nt.:!, aeiitrc .::1 r.;i~ct d~ 

l.1 ;¿;¿l:C¿d : .:l recti:t:c 1 )' r.o 
~Cl~ :.::-; ,;arJ: ~·r7:~1~:: : s~ 

régir:ui ~inc P3t.i e 1;i:~r le 
r.,¿!}vers3i:iér. dtl ~·.H~ir.,cr;:: de~ 

r.ueb1o. 

tchf,~rri~ z f~·:u :!t !z: ;.:::~,~L~s 

SE ,j;:~.:s :ró al CC!'ldCíi3~ ~.-. º:·3¡. 

adet.J:jJ O:.:E -::i Je: re. U.~::~icn:s 

C.r,;e:u~ncia ~1atLr:.l C.E: ;,:. :~~:!t;.r.:t: 

Jre:.cu~.;:i~i. Cel ~resiaer.t= :· su 

~i!!jor :.r l,; nrct2cc:ór: j:.::í.;:u. 
so: i 2 ~ c. ! e: ;,e:·,·: r t:. 

St: r~·ejC!Jtr2.ci6r; ~':r t;u¡.¡:;-,iz::· ::-. 
ad:'iir:istr.:ciór: r,út,lic~ y l~: l:::ye; 
vigente:: 1 el rrir.u r.,ar1:~:cr .~ ~;(. 

dispuEto i2 reforrr.:_ DEi.~:::1::::!iiO 

parr. cct:.r c. les n:.l'J$C: J~ u:-, 

cliente y 
avuJar 

dispcsic:Jnfs fi:.~.ES ~.Ha 
le: cc::-.:,atr1ctas 

ir.~i.~3.:icnes, er1 ufi3 r:,ani7~~tacion 
de vi9ilincia y ü't se:ii~;.;-iij:.c el!: 
la ;;a:ión sat·e vz.lcrar. 

El p~~graoa df oesar:-~~;c ce la 
vivicnd~. copular i:'lpd::z.Cc =~~ LL'Ü 
Echeverna ccnstitt:re u;i r.r.J:lo d~ 

coo~uaci6n entr~ los -ii\ersos 
sectore~1s dt. ll zj! emn l.'~ des=o 
colec:ivo de solida;idac ccr. lo~ 
gru;ios ds necesitado~ .. 
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Arnar,dc P~:iilla Fr~ny0tt: 

Moisé~ villafra~.e 

Ruben Sala:a:- M.:d lér 
Lu~ s de: i Oí:i 

Luis ael Toro 
Raúl Cervar.tes Ahumad; 
Rubén Se.lazar Mallén 
Gu!tavo Salinas rnifue: 
Rer.1igio Muabcto 

'aúl Cervan:;s Ahumad¡ 

POLITICA INTERIOR 

La prcfunca ¿:ci6r: rev:iu:~vr~ri:. 
de! !ic. E:r1e 1.::rrJ2 eEt: lien~:ij~ o~· 
teeJr !J ctrc~:: i:.toc;.tlf 
tu:g¡;i:si.s. Es iL!su ;er.s~.; :::uE s: 
q:.;eféM:: :en le~ tu1zcs :n·zc.J::: ;.i 

ta agi :a.don s::t·.¡·:iu1:i: de lzs 
~:tim:.s s;::r.áins cor.:r.: el gb:~rno 

~stá terreficia.1d:' a !J5 ::éctGres 
reacciorar1o~ df. lé n.sciér.. 

r.esuel te ~;;eril q:;e las 
in~or11a:iones ;;fi:::iale~ ae;\'.:arten el 
fondo politlCG del.:.s ~,ter:~: df 
G¡rza 5ada y Gv,.e: Roe,'.. Los 
crher.:s d: la ol:g~~auia. ':!:Ci3.nt2 
una estrategia sir.<LH la 
,j3sarrollaCa en Cítll;. 

~osurda:;,entr Sf auierf 
resprnsat·iliza¡ al gcbierr:: D~ l~ 
ií.ue¡:e d; Garz~ Sada y ~6::;cz Rnch. 
Cueda descartado :ualoui?r ::.óvil 
~oliti:o en ellas, los respc.r.s.i~,le:. 

:.en delicuentes ccr.,u~1e::. 

Ya es tie~.t·D ce que le:s autoridddes 
~breri ccn l~ enP.rgír. r,ece~,aria para 
ac~D.H co~i ios grupc,s quE tiene11 en 
jaout a la socitd~C ¡· han convertido 
rn inarrable ceoadilla la que debiera 
ser P"'.fica y armónica convivencia. 
Fc:r le$ ca::-~i '10~ áE profi5:.o cue s1Jpo 
recorrer Don !'..;genio ~ana Sada. 

iio basta uni~a~.ente exhortar a la 
unidad en estos "'r.entos diiiciles. El 
gobierr.o áEbe actuar cor, serenidad y 
fir~e decisión. En el oantenimiento 
del oruen público )' las liberatdes 
sociales, sir, olvidar en ningún 
r.onento los t.anda tos legales 
cons ti tuci ona les. 
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Migu~l 5uenc 

Editoiiale' (l) 

ECi torial 

X'XV( 

.. e: i::t2ntcs Ct :es¿5:,ü·!Lz~:i·:~. 
~~n orov:c.do~ ~C·i le. re.::~ion -:·Je r,: 
ra t:r-iiac tict•1 ~;~ :.u ::-.:::· .·~··---' 
hacia le. acmi:-:i:tr.::ié· c:~V-1'. ~'.l~ 
~.u e:i~~ño er. car:::Jr 1~; rtgl~s dr! 
ju¡gó. 

~] GJ 
impri~.ido a SL· r:;ir.rn un :::::l!~ de 
honrade: ::ri la aC1~dstr2:i6i. 

"úbl i:a. 

del pn;si~er1::: al involecrt:> o los 
seclorfs .r.:e:esados e". la tar.r. de 

fortale:::er la Ce¡:ücí.::i,~ ':" .:brÍí 
::Euces r.ás ?..~·~'!i·:: ¿ 1; ex~·resiór. 
pol:tica de Ja ciud:.:3ílÍa. :10 r.e 
e::catir;,ac0 e.~il!erro~ ;.ara q·Jo: 1~: 

Elc:cic.nes de lCfZ Eeér: ~arui9Bz de: 
e:jercicio ae."r.:i:~átic:. 

'..u::. Echeverr~.:i :or1::~nter.::::e h2 
dado ~ruebas ce. oue ~s:a d:ci~ido a 
resGl\'Er uno de le~ r.ás graves 
problerr:as oe ~,exicc: el r.olítico, 
las eieccior.!:: ~=rár. l¿ ~~~s~~~. 

la ~nueva dei7.ocra::a· ¿1_sp1c1a::;2 ~.or 
el tiresi1entt e: u;¡ r.echc. fl r.~dcc 

revoludonari: y patrióti:c lienF en 
Luis Echeverríó a su rá: esclarecidc· 
y convencido diri;er.t:. 

lé.~ pasada!. eleccio·.~s ::o~.f:r:.ar1 aJe 
~cf1everría ha sab!d: Jb'O!~,er la 
corifi~nza 3 la ciuC:dar1ía :n sus 
inst:tucione:. y en su:. gvt,ern~:ite-:.. 
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Antonio Lara ta;r<~gár: 

[di torial 

Armando P~diil~ fra:1yu!.ti 
Editor!il 

Editorial 

dr:i:::rad;i na :~Jü ~\~;:~·i:: gra=~a~ 2. 

la refor-¡¡.~ pc~pi t¡ca :on:edid.! y 
~'vert.a en r;archa Vi~ e! ~~e:.ic?nter. 
Ce la Keptiblic.L 

la d~;; ccri :it~ ;e;'Dhcionail::. 
Jcción de Ec~e'.'2'ria ¡¡ trad~jc er. 
e:¡ volur.-er1 N.-.:er.:,:;je in 
pre:edente~. d: ;·artici~ac ón 
cludadana :n !a$ recier. es 
eleccío"es. 

Lui:: Echeverria ta~la;á e :a nadór. 
con toco clase d:: c:fras y es dates 
que ju~to a su induCat·le ~.cnc~.tiCac 

no~ cer.ostrar3 que rie~i:o ~::ir.tinu~ 

en su r.archo ascen:::ente :ir. GllE 

i1adie ~1Í na~D rueda .:e:ns:L. 

Todo el Cc::ur.entc l:=í: p:- fl 
oresi.::sritf. e~ ur. catál~gc rr::.l, sin 
ocultisn~. v¿liente y :i¡;:e~G 1 ~v: 

ha cesoertadc cor.~JO~,:¿. en ~ec~::re~ 

secularriente iri:i¿~f€"";:o;::. 

tl Profu;iCo J:-1i!isi.: :-¡25i,::2r.c~~l e; 
lci. :i:1~e:i~;. ~¡, G.;¿ s~ encv~ntra el 
pai~ conll;:v¡¡ :a~ ~clu:lo::es que 
e~tan recl.?.7..a~Co les c~r.b!er..as 

económico~ y soda!~:.. 

Afortunada::le:,te el :.¡_:~,tic Jexi:arn 
cuentd con la ccnfú;t2.~!tre ~'reser.:la 

del pre!ident~e Ectie·:eníi:. 1 qclsr1 
nos 3Cab de dar ur,¿ ! e:dór1 r.,ü de 
patriotist.o 'J hoiit~tid..:C. 

Ect":everna ex3.;;,i¡jara el panoraa:a out 
a:tüc.it::.~í1t cf re: e el caís, sur.. ido en 
la inc~rrid!J':)_~rs y eí1 1a angustia 
provocad¡ por for~,ul;s aplicadas que 
ss creyeron vá l idzs y kn deiiios:rado 
ser ir:strurnf.íitGS de regresión 
iJesconcierto gra:ias a: egoisr.u 
irr,r~¡iaracicn df les funcionarios. 
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~ 1JiEer':lo !-!ei.;ett Alv;:. 
GLstavo ;.rce Car.e 

Car loo Lóoez Riílg>l 
~ntcnio L;i:-a Bz.rng~n 

El inbr~,e be bd2. uri~ 

tattd~r.:. ~f fil st0ri2 } 
ecJn:r1¿¡: pclitica. Ndie 
se n~ ccr1sa9;ado t.rnt: a: 
pzis cor;.J el nre::icent~ 

Echeverr Í<.. 
Art,ardc P~di~!o Fra:1rrtti 
:di :orí al 

fdiWia: 

X.'Vlll 

r.er.~Jje: ~vL :i:: 
~e;t;icó el a:.~r1;;€ 

er e.: qve ~·= 
y ,:ori$clida::c~. 

E! idcrl7le ~E r;:-d~:6 :c.1 rrcfl.r.:: 
~nteres y cor: =ilenJ ::a~isfacci6r, 

no~,ular. ;;~ora n3C:E f'~ér3 Cecit quE 
tl re~imen nD si~r: :.u: :oncer:to:; 
::sho:ádo¿ df:!c'e :: 97(1. 

E! do::·Jr,tnt: ~resl.:::í.da¡ t'J·!C :~ 

·:>:ud dt r~-~r~Er ·cots h.; siVJ a 
narr.3 d:stintha· -j¿ 1~. ~:tuJl 

~i;e.::t-;"2 ri tes 
inr.tc~s¿rics. 

hábi tes 

Cu~:ió Ce e;,c:s:: ~etóri.::.s y de 
c2!3rjt.:s de r.t..":·.E~:~ 1 dfra:. 1 ~Uf 

en \1:: e;. ~d(,ió·, c;::n~'.Jn::e~. 

El tercer info¡;;.e s::brer.?.:.é er, 
realidcje~ lo t~.terad::. fue eun!e:tc 
:.or1 ;'Gl:nna y \·er~:idJd. 

~a e¡¡;pie~an a ~ar fr~tos las medid3$ 
que Lis Er;heverríj ha lnpul:.¿.do 
C~i:.:JB hace c:'o:. ú.a~ er1 su pri:Joó:.l te 
d~ ca.1bi.;r lé~ e:t~~1 c:::~:: da 1.: 

ne:i6n en ~er1eL:ic del D·Jeb)o. 

Ecr.everr ía h.! 
revoluciór. 

reron~c!dt qi.:a le. 
deb' 'E' nuest; 

riuenr¡;ente en ::ia¡cn2.. $3t·er:i~s que 
posee el coraj2 o.ara í1?cer lo €n le 
que resta del :.1:xH1io y sabrá asu:;:ir 
l• respon;abiliJa: histórica para 
l~grarlo. 
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Editorial 

Mi9uel ó11eno 
Editorial 

E:i :orial 

Suw: ~ éernardo Ler.ius 
fausto Castillc 
Rafael Svlana 
Edito ria! 

XXIX 

tl tHC$ÍC:;:it~ Ci.:::plf :JO: añ::: e~ 
tobi:rnc el frente ce una r.aribr. O'..:~ 
pur·de l la'i1?.rse ro~ :·!er.~ ce~=:~:: 
bJjo su e9id::. libn, al!iva 
~º~" ar.2. 

(! do5 ~ñ~·s de di~t~r.ria desJr q;i; 

:ur.ió el p:der ya naéif' di:Ja Ji; su; 
r1a~o:., tcdos C\JílQCeno: Ll r~1:.;. 
p¡e:.iisorié, al futurc. 

Ya r1adie oue.de .::iJs:i.r ?. ~:h:v~r; !.:
de ~er co:u~1Í3tG. e~1 ces 6?.0~ r.a 
oostndo que rio:ee la :csJltgi;. 
surgida de lz re.vo:u:ión 1 quier; 
pocas 'J€Cts [13~;~ tenidc t:n 
int:~~~et~ t~.r 7id :o:;;; ... 
prcside.1tt. 

(;es·Jt el prfosr di:. de 3t! gr,bi:yno 
tc~1€'Je~ría n¿ rer:;a¡ado e; cultc ~ 

al ;igur<: presi:en:ic.1. r.~y eil ::a 
lo sigue haciende ~ ~esar Lei 
rrecienlt fervor pc.pular su 
per~Jna 'i a s'.! 3;:ci·tn. 

Eri ~6lo dt:~ ar.e: ~=xico ha 21v3n:aco 
hacia una autentico ~eroCíacL:. quE r. 
lo lar90 de ~exeni~:. .:ir1ttrio~es. 
(che\·erría f,{: :;a·~·iCo devoh'er .; 1:. 

nacion un es~acc respetuoso entre 
los tres pcoeres o~e 

rn~st1:ud~"3:~e~::: i1::; rigu .. 

Los tm p·b,rc~ ¡ños de: go<iernc 
si;vieror. Ecr·.everría ~1~.:-a 

Jnalizar, planificar e instrUliltritar, 

ahora ha llegado el :no:neilto de 
avanzar. 
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[di t"<al 

Eéi tc:'.a: 
Xifuel Bueno 

Gustó'.': Arce Cano 
Arm.co P2Cil1' frar.yutti 

POLITICA ECONOMICA 

Pt=r.ex e~ ur: ~j~:-: lr ~= L.; t.~u.:.lc~ia 
r,3=1onal i;;ta ue ur.t:c a:.:.$i:ir.J e 

, ir.pulsa el p~~:.iaciitte Ecnc·;erria er, 
su bt.ís~weda dE 1a~ fcn~·E c~l~::11·as 
ae vida para r.~x:cc., st.:t·er~nu.: L:s 
desi9ualdajes ofensiv3s qt.:e 
ob~tar.u1 izar1 el ca:;iir.c· 21 ;1rüdre::o. 

El plan ii:strument~do por l~ 

Ech¿venía pc.ra c:cir.~ati.r 

inflación tiene¡¡ =~ er1ore:;, ::-éri to 
su realis/:'.o en f.w Jiag~ó:.t¡cc y 
decisión en su COi:ibate. iocc está 
calculada con ~·1et1& h:inestidad -/ 
corifiar;za. ~n r.u~5trc slste::ia C? 
e.·:C·~1ílr. . .L d :i:L:.. 

La lucr1a ar.ti-:r.flc.:ion.1na del 
p~e~idente fchE\·e~ris ~1c lcgra-:o el 
rec:'.1o:::::ie~~c 1· e·=~~~i:~ :e t~j:: 
los sector~s ;;ociais;; y parüaJs 
~1o:iticcs1 ~ar le- auE el édt: er. su 
~i::plerr-eritacivn está ase91:íadJ. 

La p~li t:ca ~ace1·daria cesarrolladé 
por el Jctu::.1 rEg~mer. husca 
ai~J·inLir l::s di fe:necics en el 
í·.greso de 13 tablscióri, e~ dedr 1 

tiene ur, enfoqe scciJl y hu::-1znitario 
c~r ~cteristico del ~t.n::ó:der.~o del 
Li:enciado Ecr.enrria. 

Ar.te el 6hondar.dentc de la crid$ 
:r.uncia1 dtl petróleo, sería 
coilver.iu.:e QLlt: e! gvblerno revisara 
su r.o! í tité de prod::c::iór1 Ce 
hiar~:a~bu~c::, ~o::as duda; caben dt'. 
que esa politica no ha existido hasta 
ancrz o Dar Je r,enos la r.:á: acertada; 
tcda'J1¿ se esti a tie::pc d=: hacerlo y 
la ~-cbla:ión teridri3 que $ufrit las 
c~nsecuencia~ co:-:o en diversas 
oc~sicne: r;a :.uredido. 
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Carlos sanchez C..udena~ 

Editorill 

~l Licericiac:, E:J.~~tr:c c:::o: :t· ~.; 
i~po·tar<cia QIJE- e} Or.'.~o· t1er.~ ¡,,Ha 
c:~,t;;,tJ.i r.t1~stro de;2: rJl L 
ecoriuic:, de .;~: el ;or~u: ~L,s-::. 
ir..;;lerr:cr.tzr uar: moaerrul y (<(1teitt 
exp1c.t.acion a~dcola. 11ue ·== ps: 
acabe co~ la; cesiauclc3c:is 
ir1Jt::l1c1a: e~· el a~ro. 

Cor,c i:i r..i ~-¡,;neado Eche·.er~ ia e• 
n·.H".eícsas cca;io;ir~. el ~:ia:rcic 
exterior rr.e,~icanc .:et•E bau.rse er 
l:::~. r.~rr.a: C: le. est;;cta 2~uiJ3d ! 
:-espeto, r¡;9Llianco cuidaacsa-:;r,:e ia 
invu~icn E>.tr,:.;,jer3 ~·Ma ui:ar aue 
dafier1 la plaiita n:·;:~cti'.-.~ 
íl3:: i CílG~. 

rJt; i 3tícc 13 
es apc )" ~~ ~ 

e~. tr;.njeros, 

d::ision ¡.;r s::cer.:ial 
7i r;,f~;U.t~ }íi$ 

li inicicativa presiaencial r1spectc 
a la~ irwersíones extrnajeras lsjos 
de se,:1br.:i~· insegli1 idaci :. querer 
c·bstaculiza.r al capita! foráneo, 
b!Jsca d::r ~e~L;r:Cad ju~ídic.:. a éste 
; ddir.,itar ei car:pc }'lo:. ~!canee: 
de esas in·1ersiones. 

Lcatie intención presíJer,cial de 
r;gu!ar Ja inversión extranjera en 
beneficio de les empresarios 
"exicancs, pero a estcs se les sigue 
rer~,itiéndo que exploten y especulen 
ccn ei r•ueblo, a ouien Je da igual la 
r.i:ionalídad del patrón. El gobierne 
d:oe controlar más a los empresarios, 
en vez de idnarlo~. 
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ll.06.': 
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[di Lúri :.l 
Arlli¿~.c:, ~or:ill~ 

F rany"J~ ti 

Edi ::ria! 
Ara;,-¡n~o tzdilla franyutti 

Edi :oria! 

ta nueva oc!~tic~ firi3r.ci:::-: QUe 
énca::eza jc·~f Lópe: µor:illo revela 
vn3 ni tida peite::ciér-1 ~s 1 e 
prcibietias ¡.ac.er1c:::rios fin~::ieícS 

d; la F.epúbiica. 

5e r~::bié cor. be11é~lácitc lz 
iioli ti ca hacendari2 ave e~tá 
desarro!lacdo Jo~é lópE: ;órtillo 
pur iristr:.iccicrie~ directa~ de: 
Presidente. ~Be cor.fía de c1.:e de 
ella et·anarar la urev:aoc 

g¡av?.:idC rGr ::'! i:".:e atravies.~ ~} 
pais. 

Las oportui.as declar~:iones ce Jo;;é 
lópez Portillo, junte su 
ejemplificante acción en la 
$¡creta ría .Je Ha:iend; r Crédito 
Público derr1:.1estran cue n~estro país 
se enccentra solica~erite Drtpirado 
para resistir una ba,fo del dólar sir. 
afectar ia paridad del peso. 

A ri tad del smnic se ca¡1bia 
~e~:ntiíla~:ente ~t ss:r etario da 
hadenda y lo q"Je hasta ahora se decía 
qJe t,arcn;ba tier. 1 resulta que estaba 
:nal. ~: dudable que Jesé López 
Port !lo pueda m la solución a la 
cris s que atra\'esarr,os 1 ade~ás d1 c;ue 
:e ; le tiene tm años para hacerlo. 
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Luis ;;el Torti 

lliguel Buenc 
Ra!;el Solar.a 
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F.aúl Cervantes ~.h~;;.ada 

Editorial 
Valencia Salís 

EJitoria} 
Héctor Solis O~irwga 

ra~te del f;.t3~:;; ac'e:-11: =~ vfr·:~r?.:-i 

e li·e°dcano~. y no 3 ~1:r21.1j::rc!. 

le. óe1·,ou3:~nci(.r; ce la rí1:~:=3 ja 
n: e~ sola:re1te ui oostul~~:, ::m 
ur, r.e::hc re~; gr~ci.E ~ }3 ~ccior. 

revDh:ionu!J Gt tcneverríc al 
Cu:idir la · .. e:-it.:: 06 ~~r~e~~z;~; .. :: .i~· 

e::~r:itég1:.E. 

He.::L~a re.:iiu:1or.2.ria cut i;-,::~::~ un 
ca¡;,t.1c e;; r.;)s~:..r,; del E::2do
corn~.rñ·j::¡¡ :-J ts:adD· :en:edor. 

May cc.:.;ion:s er, qu: lo;. gocErn~nt:s 
deoen r.::tific2~ sus pJscs 
haciéndose eco d~ l.?i cpif-i¿,;¡ 
púb1i:a, u:,r vuelte: atrás :u~r::c las 
decisiu1es resdtaron inconvHie~1te~ 
e ¡es~ectc Z:. l:.s cu.des e: ~t:etl~ 

ha.ya r.,~rii íEstaa: rechazo. 

E! gcbiernc ~.3 Pl!EStj bien e:i c:arc. 
que lz econoG:ia ::iina no va ~ sufrir 
ningún cr.z.::iio, es lógi:~ 

patr i6: ice qw: :l gotiicri:O to~e 
mecia~s ~·.H~ e·.·it3í e:.; la: 
paraestataleE caig3n en ra~.:i= '.i: 

especuladores 
c'esr.2.cioi1ali:.;dc1 íe¿, 

Sólo le sec:o7'e: reJ~:ion.:ric·s han 
iTrOZtrado SL: ·:ii;;9t:~tc. a;'.t: la 
reconsicera:iór. ofi:ia)r¡a¡ a:lu el 
9obirrno y :l pue'lc cór,tinJE:, 
mar.ejando las ei".presa~ d~ interés 
pUblico. El e$tac'o y· el gc.bier~.c har1 
Oeli'c·st raát· ser e1.~: ~ente:. 

odninistrador:s. 

E! pJtri~onic· del pueble n~ pu:de ser 
et jeto ot: transa:ciones comerciales 
G:::iaida:. ::e; el 9otern.:r1te ti\ trunc. 



06. l~. 7~ 

os. j 2. ;; 

10.12. ;2 

l!. 12. 72 

29.12. 72 

03 )' 
06.01.73 

12.t·l.73 

Ar tcuic .;ubi:; 

Migt!el Euenc 

Miguel Buenc 

Sa.rlJ~ Rangel L5pez 

Edi \Jrial 

:di torial 

EnriqJe Farlie Fuentes 

X.X/IV 

Lui;, Echeverrie ~1ui:s:r3 !L rnotur .. :: 
ESt•HitJ hL1[.Ji.:!La a~ 3nwn:iar l:. 
se::-1aíd Ce ~~1 riere: vara jcs 
b1J'é:ra~~s. 

~lo dt:da-::os a•.;e t:n fncicnaric 
responsable co:nc e.; ~Jestrc 

presidentE 1 s~ S'J,'.HC:a: :a bien de QJE 
la hi:.toric e1:ii ti Ese uri juicic 
de~fc.vcrbl€ a la Stl.l5'.lt: de 40 í1orcs 
~·src le bt:rccncia, ~edidc cu: 
ad~ptuá su gctiern;j sqún las 
¡r,Jyores ~·rot~t:ilicadc. 

f;esLl~.l ;¡ar-Jdc1ico c .. 2 r1iu.tras :! 
Presidente ha:e jorr,ac~: de !? 
hcras, lo: !1dere~ core:c: oi~an wna 
seman2. lab;,ral de 4C noras en Uíi 

país en plrnc desarro'.lo. 

la decisi6r. 
Echever ría de otorga; !a semJna ~e 

40 horas te~1drá LnpGrtant~:; 

beneficios, como podra esperarse dE 
una burocracia tran~dla, relaj.ida '/ 
e~iciente¡ ~u~ S.3~· .. i r:~p~nder cor. 
Ui1 t¡zto ;.:;;atle y cor:é: .:.1 ~2t.li:~. 

Congruer.te ccn :u ejE-;¡~~ar atencióc 
a lo$ problen1as CE: pu et 10 1 :1 
presidenlE ::a cor1:eóidc les 
Hiplcaéo;. ~f·je: 3.lEE wu. se~.ar.c.:; 

laboral ~.á; ~·'"ª"' y j,sta. 

l! oi.:rotracia se dis:ii9i.I? poi 5e: 
pocc· r.roductiv:. ~cntar ccr1 
·jer1asiados ~·ivilegios. El ogit,;rn~ 

!es co.1ced:ra lJ s:i::.ana Ge 40 horas e 
: lusoriahJer.te -·r..:: au::-.en:é.r la 
r.roductivicad e:icirncia d€la 
:1dwínistr.3ciéii oGtlica. 

El gobierne só!o se preocua de 
beneficiar a su casta privilegiada y 
desatiende al resto de los 
trabajadores, oue no tienen tantos 
beneficios cono le~. burócratas. 



~;;(.-,l. ( if'. j ::-;·

C·l. 01. i~ 

OU9.1J 

O~.C9.73 

O? .05. 7: 

05.0UJ 
10.0S. 73 

16.10. 73 

[DUCt1C:J 011 
0!.12.12 
02.12. i2 

E d ~ tor i a 1 

~aül Cernntes Ahumada 

f jj tor ial 
Edrnndc Ccntrer 1s ,iuárez 

~di torial 
~u:, d:l loro 

Editorial 

Raúl Cervantes Ahumada 
Editorial 

liada ii.á~ jvstc } .u:c:ca-:o :. :¿ 
re¿ll:!ad QU: lGs concect:: 
expr e$a;;o:. por el L i ericio.:,¡ 
Er.he~erri6 ;l ~ef.a~ar e·~:: el au:¿e~.:: 

s¿Jarial otorgado ' ios trabajid~·:: 
no deDe repercutir en lo; ¡r<cic :1 
la~ merc.~r.cias, lo cue chmindr e! 
ooder adquisitivo ae la !' n~ 

tr~bajador.?.. 

~.: iniciativa prtsidencie:l :e 
a~1Mntar los sa1arics h.:: si~o 

re:ib~üé ccr: benepil:!tto p:¡pi.:~l~ 

dad¿ la til6na .:t.•3ticia q1,;: l¿ 
asi~te. 

Er: virtud del 
cc~prer::ió~1 y verdaderc. p2td:;:~s-.0 

QL:~ caracteriz ai priner r;,anda~ar:c 1 
ro ha dudas q~e sano :nontrar 11. 
fórri1ula co:-tdliadcra entre o~re~t·~) 
E,71presario; para quf estos Ot·jr;::er: 
e! nueve salario t,ínirr.o. 

Ei pue:t,lo r.iedcano ha d::~cs:~2cc 

e: tos ~~ tiwcs diat st ir1cGr.di:1:i.a: 
~, decidido resoalao '-l ~·resH:::.tc 

ccr se re\·0! 1~:i~~.arb ~rcs~a~:. ·== 
trabaje. 

L~ el~.;a::ói1 ~ r~n9:, c:Jnsi~~1;::i~:-.a~ 

dE L le;• de CJtC11w~,Jnia U1~LsrE:t~ria 

es :1 re!ultad;:i dt una ~ana 
inten:iór. pre::ide;-icial de ga¡ar.:::~r 

el carác·wer outónoíl~ de le 
universidad y ayudar en la ele<acíon 
d:l nivel de ensü.u;z.: suptrior. 

tas exr.ort.~.:ion:~ ore!i·1enciales ne. 
t·a$:Gn pre deteriH el alza y el costo 
de la vida J' men~= 3.hora que se 
:.~rentan !o~ ~3lario: dn:w.o~. Hace 
tal ta ,¡:ayer fi.i:fza ~,oe plrte del 
gobierno pra afror.tu este pro~ler.~. 



lQ. e:. 73 
26.02. i3 
C·3.C'3. 73 
11.04.73 

21.02.73 
:s.c:. i3 ; 
25. o~. n 
ll.Ol.i3 y 
2 y 
9.04.Jl 

i2.02. 73 
lC'.10. 73 

2U3.73 

21.0U3 
15.05. 73 
2( •. 0<1. ::::; 

2!.0U3 
lC.OUl 

Gustavv Ar:e :anc 

Mar.Je! firisti 
Ed!:';und~ Contrerzs juáre: 
Editorial 
lcis del Tóro 

Carlos Gc·nza!cz Pancndi 
L"Jis del 1 ero 
Ecit~rial 

;ora:l'.ndc ~idi~L frany!.!tti 
Editor ii.l 

fii1lonio lar~ Barra9án 
Jose a.¿:nuel :5pata 

sa~:l!~l 8erriardc l~mt.!5 

hramndv Padillá rar.yutti 
Gustavo t1rcE Can:i 

Rutén P.oori;o LoLanc 
Eji te ~ial 

CO~ACTl, come rr·edio Ce .:se~ur3r ur. 
cesHrcllc tecn·:lo;i:o autón:·~.ic ¡· L

:.;;r.:·C· d~ ir.v~~tisci:ion ~~!~ l:~ 
egresac'~s vniversitanos. 

PDLITICA EXTERIOR 

S'J cor.vic:io:: 
Cen1.:estr~ d zceo~~~ la:: div~~$=-S 
i jeclo~ias c~¡..in;r1tes en el ¡nu:d~. 

L·Jis Ecr.everri: ancarn.::. :or: o~;·.:llc 

los anheles dfl Ol:fblc i;e;-:1cai1V er-
:•J lvci1¿ por vr, nueJo c:~er, 

inte~:¡a::i or1al. 

El PresidE~·t~ er.carn~ les :deale: e 
raz 1' j-J!:ticia de to;J:~ lo:. :~1~es 
~xplctad:J:;. 

Lu!~ Eche'lerLi r.:-. SO'.i~HtE :3 
ce~eJe; an¿¿. ni ja <j:rroL~ \11.Je ¿~ut,i:. 

al r..ur.dc. 

El Pres·jeflte est3 ccn5tier1te de .:we 
~exicQ sigriifi~J en el con::ie:-t!J e:: 
ias r.aciones :1en anas y de su ~is!c·n 
er; le contir1er1:e. 

~~·!:. :che 11trr!a sig1Je fie: :. !os 
:rH:C!DlC5 trodicicn¿ies tir la 
pc·H~ica extürbr r:e;-:icH1a !' v:. pu 
t. :::ist1a n:té lur.1inosa de j~t·e: 1 
Sar r ar1z a y Cárder,a~. 



e:.~~. 

02. 03. 
OU5. 

:S.03. 73 
21.0:.:Cy 
01.0UJ 

14.01.13 ) 
;¡,o;. 73 
02.04.73 

07.0U3 
OU0.73 

e~. o~. 73 

14.02.73 )' 
19.03.n 
00.03. 7: 

27 y 
29.03. 73 
o0 .0U3 

25.04. 73 
n.o~.i3 

li.OU3 
25.ocn 

09.04.73 
26.04.73 
Ol.O:. 73 

~ é. l.Of :a! 
Ll'i: dfl Tor: 

1_1.'.i ~ :~ l Tcríl 
~Ji tcrbl 

leon¡;jo Elías ca:!;, 
Editcdal 

Luis del !ere 

Editorial 
Francisco casanova 
kl vare;: 

Edi toria! 
ArmdJ P1.dil!a frayu~ti 

Edtcrial 
f"1anuel Ari ti 
lui; del loro 

Sol is valencia 
Ruanova Díaz 
Luis del loro 

XXP'H 

recr:;,ci:::t-~nt~ cundi.:~ 

de :a p: ~;11.,,ers.;l. 

;2g:- ~:;:. t. 

C~~.C. ~3 (jCJ.;;; 

t1 pr::zi dtnte 
ro cor.ocian 
prepotente$. 

e:·:pr:;sa un iCic~¡. ·:u~ 

l\}s : ntcc~bles 

Edi '.or ial 
Anton' Rcdn~ve: 
n priner 1í1and5:ario re~res.:nu :;Jr. 

de~::>alntes retónccs. 

E! t:=:-c:: ::-.uí.d,: este. ;i.:il¿.udü.n·:'.l y 
ce-~rar1áo filas :=r1 t::irnc a :c.12\·er:ía 
y a:: ose :on en~wsi c:r,c SL' 1:::-.~ 

!arribe y ;.d:hn:e '. 

:.Jg¡ific.~ 0~ort•Jnic'10 :;a:-a nw:str: 
c~!:ucio exlerio:-

t~ daje permi :ir~ Luis 
f:he··1erría, en~r= otra~ cosas, 
conte:::r1la~ pers::ir,¿i.leí:ar.t: :: 
~unciGíld.r:.~ento y los rewl t5d~::, d~ 

lo: des oiferne!~E ~i~te"-:.;s :::.i~ 
rige:; al tt:ur.Cc. 

Los ;nsxi:ancs der:en Jr~L·llo }' 
a!e~ría ~o!' e: ::r:ll2.~.~::: µ~~t-: q;;e 
riéxico est¿; .je:::~.~,eFic:r1::, 

internacional::rite g•acia: a Li.:1:. 

Echeverr ía. 

la gira paci f í s t3 dt E~hevt:n i::. 
resulta histérica ~arZ: Hédcc y ~3ia 
todo el .~undo. 
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27. 0 ~.; 3 

21. º'. ': 
:; . e~. 73 

lS. e:. ~2 

~~.e.:; 

04. o~. :J 

12 y :,, .73 
2~. C·Z. 73 

06.~Z.: 

0'.0U 
oe.c:.: 
lS.C3.; 

o:.oc 
01 .o;.: 
24. o:.) 

Ed:r1ur.:c. ~or,:re.ra:. Juarez 
Rubéri P.:·dr~g:i2~ L~za.10 

Ar.!on~:. ~Ha tar ~J.~::i~t 
r.e.~.ig1c ~::rat,ato 

~ra;.indc Pdilh fran:.·dti 

(di tor i~1 
Luis oel iorc 

Edi :orial 
Antonio Lar.:: Barragán 

Edi torbl 
Frcnci~co Cas:.nova 
Al vare: 
Armando Padilla Fmyutti 

Editorial 
Leonarco tlíao Calle¡ 
Carlos Gcnálei Parrondi 

XXtVlll 

El ~~=~ientE ha deii.:;s~r,:G ¿~ :;:..n::~ 
la \·:genci~ :: d~~-arr~:!~ ~~ le 

U vi~je Q'e Lui;. ~c.~.:veíi~a e~"t:: 

rnsnirad:; ~or el fin.e ei·or·ó:it~ :i:e 
H•CC.1trar ti car.u r.c de ur. sano 
n~:ic1al is::1c .. ~.J f1:'i Cu:3 ::e qur. 
prC'JJcar a r.ayi:r uni ::.: :~. le,~ 

¡r¡:;x::anos. 

L¿ h::c~:.; rié:ic~:alin~ cEl ~re::lCe.n:e 

::e ~r~lia :: dis~ric a! a:t!rir la 
defersa i' rehindicJciéi ael :ercu 
r.:~ridc· frei:tte 13~ gr jí;Ci2$ 

Poten:1a:. 

~e reie·dnte gi:z :.res1aenci21 
cor.stituye un de:i1iao cor.b~~e e~. la 
r·ro~.o:ión e'€ :~ Ca~::. Ce l·J~ 
Derec~10$ )' les [i=t·eres Ecc'"1ó~ico~ ce 
los lstados. 

La gira re3finr.3 la ne:esidaC de 
vincular el ;:irg~e'$D ec~nQr,ic.o y 
mteria1 de los ~ueblo$ el r,aral, 
cultural y espirit.u?.l. 

Los :rcpósitcs ~~e$i~en:i.:::es de 
prwfundizar GÜic~i.nr LE 
relacione~ bi l.; ter e 1 es y e1 
iitercanbio de la~ nacicr1e: cá~ 

ir,ductableme:nte al progreso 
oe;arrolo de México. 

La generosa 
E:hevsrria 

inicb:iv~ de 
de coi1der.zr 

.;r::iamentiswo y propor~er G c;:r.tio 13 

Gartc. de los (1rnere: tia J'vt~:.!·J:J t;r, 
resultado su~,anerite ::;osi rh·o er. l~ 
opiriión p·Jbl ica ¡,,unéicl. 



Oc. 10. 7', ! 
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21 . C·~. i 2 
13.e:.13 
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o~. 02 y 
26.0Ul 

14.0'..E y 
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06.0Ul 
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CS. l~.72 
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01.12.72 
02' 1::. 72 

o::. l2' 72 
04.12. 72 
07' 12. 72 

Ol.12.72 
03. 12' 72 
os. !2. 72 

E :i te~ i a! 
Lu~: ::: l T :· r c. 
~ustavc· Hr:o tanJ 
~an 1.Jtl Ar is ti 

E:: torial 

Editorial 
CHL:s Pé~ez Arr~dor.c·o 

E:itodal 

rausto Castillo 
tz.rlcs San:~ié~ ~-aadeila~ 

Artemio Rubio y 
MenCi zkba l 
Eci tcrL~l 

Editorial 
~í guel Suene 
~.anuel Aristi G. 

Ed'. torial 
florencio López 
Antonio P.otirigue: 

'xXXIX 

1: t:ay ~u·B ~e y .. : !e ;:~a t:~. 

~Of.íSdO e;; e~!to la Ci~·~$!C.:: .;;e lJ 
·:e~ta ce Jo~ ~e:ieres que cor.s'.itu:;t 
une de l Vi ~c::;-;:,¡t:r ~ z~ 
lT.POrtantes e: la r.is:~ri:: ~: 13 
h~:.ar.iCau' r1Ara la re?<.lado~1 :l2 la; 
relido:.e: i:::ernzcio,~.a1e~ a~3 

i~p~rticiór. d:- j:i~tic~ ~::ia!. 

recorr~dc ~=i 

:onstituye une CE les ::.ar;í~·J:::. t:á: 
br~lLHites en la histcris ~Jae:-r,a Ct 
nue:.~~j: íl3Ciór,. 

Lt·:s ~cht·,erria tima el firn~ 

pr·:.p~·~: to de t:=st-!tar oara ~.&.d=c 

lo~ Cersthos y 12 cig¡.i;:;ad aee. le 
rerten~ct-n :o.~,o nJción s·:terar:o. 

lJ visitad~~ Cr. ti!l~:-d? s: iE;~~jc 

de la cJir..::d~ncía de wetas de 
:1ueb}Ds y· g:;bierno~ d;' .1i.;ba~ ~aises. 

:che·:erria 'i ALen~r nener~ cr. Sl!~ 

oanos la clave ~ara ciPentar el 
prcgresJ de A;;er:sa Latine ~el ~i;lü 

XXI. 

LOS do¡ r..andatario~ 2sta;, 
convencidos de que los :a~1bj ~s en 
lJs estrw:turat riolíti~.:s 1 
aconór.dca: sc~i:.lt:5 ci~ben 

~e;:l:.!::.rse dt:ntro d~ los ~.arco: 

d:.mocráticos. 

Luis E:r.everria 
rnperat!J el trc.dicioílal c.ld~cni!r.~ 
l.Hrnüamericano }' coi.1cider. Er. la 

nueva:: ví:i~ de 
cooperación :nterna:ional. 



lC.1~. 72 

c:.D.73 
r~Florenci 

o Lopc: 

XL 

~llence ~.1 :-ed~:c:i ur;.: er-.t:i:i~s:¿ 

a::cgio3 por p~ne :el ~~~·ie~:-.c :' e! 
;ui:~!o .tc,.:ic2:»:. ~~.:l~ ~ t:::.:i:c: 
aE;-:·Jetr.:n e.R. ;~ :,r 'a::¡:a ,~..:é e: 

oo:.itle la lucR1a c~r,wr1 :o·it:2 l::~ 

ir.tereses frnri.:ilí::3s. 

Lu!s Etr1E'.'ern.! r,2 reci~i.:~ '..: ... : ;;a,R; 
re:.pald r·G• pnc ce ~.1 lence er. 1.:i 
OíOtDci6ri CE 12. C.Hta ~: ics 
(ieti:r:$. 

Tjntc ~llenae C'JVO tu1s Ecrie 1.ierria 
cuentan con el apoyo Je sus 
respectivo: r.L!~blos ai1t~ la 
de$etabilüación de l3 tturg 1Je~ía 

el ioperialim. 

POLITICA LABORAL 



í'fRSONt1l J[J1Y· 

03.12. ){ 
06. !2. 1: 

07 .12. 72 
2~.o~. n 

30.12.72 

2; .01. i3 

Ot.02. 73 

22.02.73 

Afldí:;~. Heile:;trosr. 
Ju:ic. trnesto iei~sier 

Antor.io Praao \'e:tiz 

Jc·sé Franciscc Ruiz 
An9el EscG~ante Oarandl 

Eci torial 

Carlos Sadi 

Edi toril! 

s,Jvador Reye; lie~ares 

ESTILO DE GOBIERNO 

tl oresidente nG ce;a de trotaj"r. 
fiel a $U pa!abra, r.~ o::sa ur1 c:a en 
que alg~ ~ositivo }' t,ueno r,:¡ t.aga. 

Luis Echeverr ia ::.e tia viste f Jrz:cic 
a gobernar. CJr.s:ien~e d·: ou~ s·~1 

pre:.ti,~io ttnctrá aue $f:r l0gr~:0 r .. ~r 
~: ir.:srr.o, ya cue al tol:iar el pod;í. 
r.éxico se encontraba en ur1a grave 
crisis 1 con l! Qt'C riadie ~.ut.iEra 
riodido sino él.Lo; .::fos f,ar· ae su 
go~ierno har1 tenidc 'Jna JCtii!ic::J 
muy ext~n:.a y ~etri1. 

U Cire~icente Ec~.evHdG tiener. 
inten=lone~ oe1:1ocratic.~s que nad~ 

oone en duda, su cacJd dad de 
trabi.jC Jo ha !levaao a tocos los 
r:untc~ del vaís. 

Luis Ect1everría es uri hc:<1~rt: de 
triunfador, jóven c0r10 estad1:.t~ y 
jóven en sus ideíi$, e:.ta ccnscier,te 
de la nece:idad ce cambia. lo cua; 
est~ logrando. 

lu~s Ech:'.!verna es uno de le:. 
c~iticos ~ás ~= !?. rccliéaá. 

El presiden:e de la Pfpúb!ic; 
rech;za el culta a la personalidad r 
en ca~bio elige el cdto a la 
re~.ponsabilidad con espíritu ae 
servicio y de cu~piimiento del 
deber. 



JU.5.73 

22.05.73 

3~ .05. 73 

12.07. 73 

t" •• rnric~c úc;izkle: ce la 
Gar:a 

[di tarül 

(~ilio U:anga 

Editorial 

Antonio Magaña Esquive! 

Carlo Coccioli 

INFORME DE GOfIERNO 

El n2.ci:r.ali~t',[ it Ecrievu~i¿ =~ ;o 
r..ás i::;p::irtante i::e su rcg1t?f:, ~'. +i· 
~e tiene or. pre~iCe;;:E ::ue Ju~ha ~ :::
Met:ico. 

El presider;tc t.a :e::ta:~::!e: pvr st: 
prudencia y d~~cr=ci~r. er1 pal~rJn.s 
¿1at.1es. 

Se Cebe anali!ar di~lécticameritc 

cada seceso Oe ter~orisc:2, lo ~ual 
sólc podrá ser llevaCJ a :abo ~or un 
es~adista oruderite, armado ae u:i~ 
sabiduria ce r.;tices, por lo JUf 

Luis E~hevenia rernlta ser el nh 
cuiaz p3ra <:e-=.e~.~.id1ar este- t3pe!. 

El di~curso pr:nun:iad.J DOr Lui5 
Echeverria $E percibe co~c 1Jna de la 
piezas r,¡a~ daraniente cef1nidNas :je 
la ideclog1a, lo; proDósitos )' la 
metoóolcgi.; de este gotiierno. 

Ecí1e\errla orocura un :enguaje ,je 

autocritica JUe naaie hctier2 
imaginado po~ible año~ an:=s. e·, t:r 
jefe de gobiern:. 

Echeverria e:. :.rn hD::bre ~Heno, 
$Jsegcdc, ju•:eni:, cor1:est~ con 
:iaridad mctiM; da la 
ir:p:·e.~ion d:: sa~ier .; que at:nerse J' 
acepta la.: cri:ica3, por á~~erai que 
et.tas sean en h ::ied!da ave :iene 
algJ cue opo,erle::: urii ideo!ogia. 

[l preside1te Echeverría utiliza 
pJJabras cur<iS !' lucida~, y cuar1do la 
:ucidei $e reUne con Ja valentía 
sie~pre se ~v:ila la i~~resión de una 
rudeza cruel e innecesaria. 



01. ú~. 73 

02.09. 73 

Ol.09.73 
Ol .09. 73 
11.09. 73 
12.09. 73 

2!.09.73 
11. lC. 73 

27.10.73 

13. 11. 1: 

25. l l.73 
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Ecitcrial 

Editorial 

!di to riel 
Angel Escal3ntc Sarand.! 
Jc:e Muñoz Cota 
Editorial 

Angel t:.calantE oaranda 
Mauricio González de la 
"ar za 

~lardo rro.ts 

:di tcri;l 

:a: torial 

Emilio Ucar1ga 

L\J!S Echne~ria t:er.: e: r.:;ri~: !'~a 
:e~r·or:satiil:oz; cut s:.: sen:i:·i!1d.l~ 

sus pc;.os: tos rcl: :~e~; 
ccnt1erer:. 

El inf:.rr:.e ce LJis ::.:~.E\'erri.1 E$ 
e lar:·. ir. '.f l i ;~:¡te, ~-:: :i e· .ali r '. :i, 
revolUClO~.?.ri:i, 2r.r::~lCC 
ccngruer1te. Es:.: dise~,;.dc cu c:ra 
tier.:~li~zC /C. .;ue :.e ~e~:icn e::tá 
i;ia:cad.; pcr :a l·usqL·t~,, infa:i;~ble 

del diálc;8 ; ds l (; solic.li id;: 
pcpul.1r. 

reafir~1ó su \Olt.:nt.~.dde sep;ir 
adelan:e, a:tit~d 1cat!e ~ue:tc qce 
der.ll!estra su ot·je:: .. 1 idac ar.te 
nuestros ~·:o~lezas 1 ac'er;.3s ce que 
acep:ando i?. cr!tica 
con~dente::-:er~e. asu;;e ::u br.or oe 
es téO is ta. 

El -;.reddnte ~1a creaj::. les :Üs altli~ 

ni 1:eles d:: j~sti~L sv:~J~. ~e cnl 
lleva a la pdcticr. co~. !.!n h:dC!: 
critE~io re21ista. Su a:ti~ud es 
avar,zada 1 civilizada y t1•JT.ar,,itaria, 
e: cecir 1 la ¿e L:n no~bre dt 
prcgreso. 

El infcr:ce f'Je t:r,¡; prcpc:st.; 
juiciosa. 

El régi ten Ce :ui:. E:~.s .:er ria i1c 

saivaguarcado la: liberL~~es í>: ics 
ciudadono;. 

El pensc.ídentc· ~ resid:n~iai e;::1resa 
ur,a c:'lidad or9án:u .. 

~uis Eche';errít tiene un conce~1 ~0 
si~t~r..atizado sorire la ;.~litica y el 
hur.anisr.o. 
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TR:COl~T1i·~~·;j~(i! 

fdi te ria: 
Estaeb3.r: 111.:.ne: 
~ludo Prats 
¿J!ic, Ah:árez oe: Vall0 
Luis ~uintu.illa. 

E.Ji tcrial 
Editorial 
Editorial 
ºeJro Su! llér 
[ditcrLI 
L•Ji; Q·.1intani J Ja 
Luis Qui ntani l Ja 
Luis Ouintanilla 
Car!o Coccioli 
A:gel Escalant: 5aranéa 
Editorial 

~sie~an Illanes 
E~il b u ranga 
r.auricio de Ja Gar:a 
Luis Ouintanil Ja 

Editorial 
Edi tcrial 

Editorial 

Editorial 

Editorial 
Editorial 
Editorial 

El vi~je ·jf Lui~ f:rev:~ri~ e:: er: El 
tondo vri acto colEícc. f:a 
den:ostrado ·una pr::vislcn inteli9er:te 
y res~·onsJ~-lt- de los 
2:or¡tecirr.ier,tcs 1 ::. t; a·.-c:. Jt su 
disc:Jr$0 CíÍ tico y cert:ro df lH.3 

t'once.rada exoo::i::íor. Ce u:,a r~e·.ad2. 

tesis de filosc/í2 oo~íti~;L :1e tai 
r.13n::ra :1 pre:id:nte h:: fijado coi. 
t1onraC:: y clar:d:"d los onncir:ics 
i.Je su politicé 1 al ::-,i;.r,c tirn;1c C'.lf 

ha trazaC8 ur . .:: iin:::a ~·c.lp:ti:~ 

ri:spons::bilidzd que ~(:r1e 1:erri2 lleva 
G cussta~ es r:Hy Si¡.ndi;, p¡::: le 
ha~a honor y?. qLc cc•r.ic- tL1 en abosa::, 
e: digna él. L; prooosición del 
gobierriv a:tu.:i1 €s ccertaJa, pue: E.e 
trata de Ja e>'presiór, de un gr¡n 
estadista la ti nuanericanc 
experimento una preocvriaci6n. 

El régimen es Luis Ec~everrla e~ unJ 
obrerista, pues el Ciesidente es 
innegzbletrntt tr~t•_'.jad~r 1 riues es 
un furdün.uic qu::: ~rat.aja rr.á: ;:ie 
ocho hor¿s, ACenás d: cut ha 
de::tacado r·or S?rv!r lJ:: 
trabajadore~. 

El diálogc p¡ccl!esto por tui~ 

Ect1everria es L: vía dé sC>lución y 
negcciación 1 expre:.a un ~li~nto dE 
serenidad. 

Es saludJbl& ~l t~".'.~~c; de r1ei.:~~::l;.~ 

rrop?Je;tc ~:~ ~~i: L:~1e;.'Eí:-~~. 

El presiaente t1?. establ~cido una 
cJn:tante coou:-ii:~dón }' ha asu1ridc1 
la ptsiciófl de coorcir,ador. 

El prograr;a de luí: Echeverrla es 
digno de un en:crr,ic, con tono 
enirgico especifica le: prc¡¡ósitos 
que pretende reG!izar, ic que 
conlleva a actuar ca~ gran justicia 
social. 



L3 cr,arla C:t : 1~i: tcJ.e,.::~:-12 ~esD: 

SJ pe~saden!c ;.c1 ~::e~. 

Ol.Ol,7: Editorial Lu1$ Ec~1ev~rrb c:crciri.'. ~u 

iriint~rn.;i!.piC3 t·reoc-..t·a:icr, 
inc21nsatle z::ivi:aé. 

POLITICA INTERIOR 

ELEC.C.Jül'lr::~~, 

03.07. i3 Jos: luis :iejías Luis tcheverna n3 ~i2:.oraCo la; 
trr~jsnre: 04 .01. ]¿ Felipe Parcina; ;,odi fi~acíoneo 

perfeccio1ia: fl a:rc el€:t.orc.l 1 
fortaleciendc· le vp~siciG:1 

i::Eti :11cior1al:zaC¡; c:r1 e: fir. Ce 
11or:er la~ bases Cs tr1\a de~.ccra:b 

p0DU1a.~. ' 

TERC:EF 
11.01.13 
Ol.OU3 
03.C7. 13 
05.C1.73 
06 y 
07.0º.13 
11.01.13 
13.0U3 
15.s 
2US.13 
12.09.JZ 

] t'!i-OF!Mf GLIBCnHr·dl[l·l"T(ll 
FeliDé Pardinzs ~l i:-:torr~ r:::c~r;:~ :. vcri:::. d:: los 

VIOLHICIA 

[di torial 
Fel be faroina$ 
Eci!orial 
Hnge 1 Escalar::? b:.r:.~1:a 

Jcse r,uí10: rctz 
Esoer anz.s ~ ri ~G de ~:.rti 

Lui: Ocirmil11. 
Salv~d?r H¡uéla 
Edi :orial 

11.06.73 José Luis Mejbs 

otjf::ivos ~:nre 1J~ :u;~e~ t'.t~,en 

~a¡·or rele'.'.::~.ci~ :l ::e f,~juc: b 
i:-.r.r~r. ds; ;:jecuti·::· y de $'..: 

2.::-1ir1i::trz,:ior. [1id.: ·:J~ur,e1·ta 

puede se1 ur c~tivo e~:ií,u~a;¡te de! 
j¡ entre 

fui1tior.a~Üls, ;eite~;do cor; 
in~::ter,cia ocr Lui: t.:r.everr:s. E:: 
un cocu~rentr o:fcia~o. cvr;rl.•:r.te, 
inteligent: 1 °· nt~ijtlco1 
r,adonalis~c 1 rE;..:·iu:i!ir.arin, 
enérgícc, persu3si 1.io biHl 
fcr-:da1:1entadr. Peolante:. el car1inc y 
i.:s rr,edi.:ó: .: ::2;:.:i ~, 1: cu11 fiJe 
diseñado cGri un; r.er,tdida~ 

distint.: 1 ~)ueúr nue la esti6r, del 
presiden:: e:rá ir.arcada cor la 
búsQ•Jeda ir,fatigable iel diáiogo y 
la solidarid;G ~1or•ula¡. Der..uestr~ 

asir:iisr.:o ;:u inne9abl~ ptrioti;mo y 
su lábor df estadista. 

Loo a:tos de violencia provocados por 
grupos estudiantile; contra el 
gobierno son provocados pcr grupo;, 
extremistas de i1quierda y de derecha. 
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27 .06.73 

22.0>. n 
25.09.73 
26.0UJ 
n.o9. n 
!l.10. 73 

l(.J l.13 

Edi ter i..~ l 

tdi tcrial 

lingei E;calante Baranda 
Alardo Prats 
fel iDf Pardina~ 

An~~l Escalante 
Mat!dcio González de la 
G~r u 

Editor:;! 

ur:iversid~oe~ 
aoenazas ocr 

dE: reí$ $V~ re;; 
N.r~e. de 7uu:.:: 

Se déber, ¿~12li:~~ di:déct:c.~rei'.~e 

cad.! é.:to do:~n:o dt ter~orisr.11;, }(; 
cLn1 ~llo t·ocrá 1le~·.:rse a c2:10 pc1 
un est.idista or~oente, ,;rmadc d~ Lnc 
sabidri2 de 0alices, Cs fi~1a 
sen~ihilid.:ió Qara i:2l!tinr lo 
idividLal. Lvit E:he';er;ia es e~ 

~as capjt ~·,3r:: de!Et.rJeñar ec;t€ :~~ic 

papel. 

la 1:1uerte de Ga~ra Sada causó 
i:!digr.ación genHal. luis Ecne~·~rrl~ 

condena .:i los tar:á7.icc.s a::e~inv;, 

es~1 ecialr.iente cudndC' él rrii::i::c h~ 
crsad:J ~:to$ nivele:: de i•Jstlci2 
::ocial 1 il~vandclr: a l¿ práctica con 
criterio rHli:;t:., Fíent!? =. este 
hechc !e r.~n sucitaoc anenazcs. C;:l 
sectcr er:lpnsarial al g:bien10 y e¡, 
especial al rredoen:e. Es .:bsurdo, 
pues y~ ~ue no :e pece cul~ar G 

todo el gobierno al pvaer 
ejecutiv~. lo que se intenta e$ 
crear di'.lidón que de ante~~no 

tra~zsarL. lui~ Ecneverríd d;;clart 
oul: ric t1ab:-á ~er3 de r.· ... e~tc, 
posiciér, sin óda avanzaca, 
civ!lizada y hur;¡znit;iric, pro~iia d: 
un hcrb'e ée ;,:opeso. 

El prii!:er :nzndataric· ¿se~ura q 1~2 l~ 
inconorensicn y la viole~cii sólo 
logran f;enar Ja reorgani1ación 
pue:st:; en riarcha. 

11 reiterar Luis Echeverria su 
advertencia los funcionarios 
público:., en e1 sentiao de que su 
obligación es se vir al país, se 
acvierte que hiy p ew del gobierno 
que no trabcjan sat stactcria~'i!11te. 



2~.03.73 Edi to:iai 

GAEilNEiE" 
15.12.72 Paulino a~ Adño 

1'.C·5. i3 tdi t~r!al 

io,os.n 
1:.06. 71 

09.07.7~ 

Edi toris1 
Ei.ili~ Vranga 

l:i3"lCat3ric e~ lo ~ás ir.~ort~;¡:~ e:: 
su ri:giir::n, al fin :.e tl~n: ur. 
pra~idente QLle l11cha 1Jenodaja.r.&nts 
~He ~JE :"1é .. ir.c s:2 para lo: 
~e'li ca:ic::. 

La on•oer.::ic 
pr2side1:: 31 st 
03labra~ a~at,les, 

13 ci~cr=ciór1 

r.a~i tes t?.rCri: e.'i 
a:í f ch12 11err :a 

se~ak ·we CJ:-iac:,'t e.: creado rara 
servir ;. H€~.icc, y no a :on::o;-::lc:. 
inlernacic;.;J;:. Se discurse " 
ine;.cerado perc !r,r:o;:cnti:.ir.l;. 

Con la c:.:::l.u::iciOr ae Lwi! 
E:heverrL~. re~ur9i;; J~ c~~1Er,nt,~ de 
oi.:e se "ech,1;á ¿ tcao fvr1:ic:i3r:c 
inútil y deshone~tc". ~~i co,-.;:. a! 
1JUf utilice SL• r.::.rgo r.ar3 :-1 3N!!D, 

El rin~: ~.3·~1:.:rdo C,ir~::tt e los 
furicioria~los C? si.; ~:he:-nü a que 
resueL:a;: ::;rc:i:a y efeniva:ier,t: lü:. 
t·rr.tl tma: O'JE se les r ~:nte:;.'i ·si e~ 
aue rEólr.,entt esiar.os ~l ~.¡;rvicio 

d: 1 pueble,~. 

ts Je es;1 e.~ar!e cu~ ~l r.i.~E';C t: t\!lar 
de HacienJ~. jo:é ~éptz Por:i lle, 
desisnado p:ir el pie:.identE sea ur: 
efic;: colancr3dir rn la etapa de 
ir.tenso trataj(I que ::e ,n't.:ina. 

La d?fEnsa h::t'.3 =~ Ld$ t:.r.2~erria 

a funcioriarios .~pr.os y resoorisables 
conlleva ta::.bién una Cefensa de: la 
est;bi!icac ae l;s institucic~es. 
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11.os. n 
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J11lio Erri:sro Teiszier 
Antonio Pr;do Octi: 

Jvlic Err.esto 7e:ssieí 
Antonio Prado Ortl z 

Andrés Her.esteros¿. 
Editorial 
Ang:.1 [:.ca~3r. te S;r zn·ia 
Editoricl 
Edi tori1.l 
Edi toriil 
E"ilio Ucar,9; 

ódi torial 
Sal\'ador Reye; llevares 
Editorial 
Mauricio óc"zile: de la 
Garze 
Carlo Coccio!i 
Salvador Reye$ Hcvues 

El Dresiden'.e e: trabajador, 
re:on~iliador 1 oemocráticc, 
estadi::ta e hu¡;anista. 

El ~·residt:ntE fie~ 2. ;,u p2.~at1n. ~o 
:esa ae t~3~zh:-, no ta$.~ cri dh sir 
aue algo oosi :ivo y ke~.i:J t-1;:93 ~.u 

el peeblo. ~:.;~ :e: Dri::,ercs c;c1s ci= 
~0~i~r.1~ ri;;.~! d~r! ·~é~.ero~. en 

a~tivi·:a~ ;,,a ~i.jc, ::.e.y ::r.~::ns~ 

febril / fut-~eir· 3f1G t r~: 5r.o 
esfuer:o:: ¡ S?.~ri~icios, en e} que 
no hnbc ~.~chVi que le aco:::pañaru .. 
La ~·~lltic~ d~ Ltii<:. EchnerrÍ¿. ha 
sidc de reccr.:iliación de ~uerza~ 

~ociale~ 1 acentuandc un¿, df: las 
fornas mas directa$ ce la 
de1rocra:ia, que es e1 di2.logr entrt 
gobernantes 'i 9otiernajos. Sólo h; 
podidc :on el oaq,:te. 

El presiCente ~e caL:?cte~i:a :ero 
~;rero, sose~3d~. juv~nil 1 lei:~uajF 

es:iir: te Ce au~ccritico, 
re:-t•O:isatle, na:ior.alista, p,~udc~te 
y cec:.~;,. 

e~e:~,os í {lE:,ere:: t:cn~~:rw:. je le~ 

¿~b'.:~. r:~'.!::" :.~!:::.:s~ ;;.::.s ~l~~ ~E 

t.:: escal~ n.:.::o~ral, r·ue:to ~t.:e ~ r.:ic; 
r:ncuce r,1 a i1a~it eng;.f,:: !:w-:t.:.r 
::¡fluencia~ eHrar¡a:i~~1a1es. lE 
tesicn~: 'i :arn:-1:.ÍJS O<iC rt;:str.rncs. 
~i EL nue:.tr;:.s prq1ias nade:::e:. 
atm~r.~.:.r1 1:. ine.4..:ic7ic .; :a ir:jt.:~t:cl~. 

~arG lograr qu~ los pises :-ice~ 

a:H.ter. la C3rt3 tfíle,T.8S ~·Je e;.peu 
NP carne~. unó ca~ta d€ derechos 
:~beres eccnbdc:s de !os p~eblos a 
ni1,:1 t.::.(.vnal. 



3U5.7: 

22.02. 73 ~al-.'ador P.eyes t;evares 

.. L ~ 

Echeve: r ü ~.erh1lc. Q;J~· t'l ::i ;l::;c r·: 
ur. r.:é!oC:; \' ur .. :. fc.r¡r,3 at de:.ar ~al L 
µolpititc :' Ql!t. c'.tn su c.ontinu 

caer l.?. €:r 
inco1prensior.. t~ r·r es:d::r.t~ ~~ ur.:; 
de los. :r i ti::os n~::. agujas Ce l~ 
reJJid2d. (¡dtr.Js ,;:epL~ :nti~as 

Cura: roíqVe 
oponerles: unJ tes::., Li12. i.JeclqL. 

El prhr:r ~.a:'l~Jt:rio :-echa::-i e! 
cdtc e 13 oersonaliCac e1ifi:r1do.:. 
cjr.:ho el ::ulto a la res~onsc!)l!ida~ 

qu se cara-:teriz~ p~·r su eso!ritl.' d: 
se;dcic y ~'.!ir.pli¡;,ien~o al Ceber. 

A~'OYO ~l Lr.·.S CL{iS[S POPUL1ír:Es 
12.09.73 Fe1:;¡e Pardir.as El rirr:~ide~te h .. :id·:1 ~clidario ccr. 

lo~ ca~,ni flcado~ ~~ inir.da:icr.e$ 1' 

terreiioros 1 a jjferencict ae lo:; 
funcicno~ics bJ?ócrat3~- que retrasari 
la acertad:i ccoveracion qu~ PidiC 
Echeveí ría. 

15.09.JJ 
23.10.n 

15, 16 y 
23.10. 73 

~=itcria1 
Alardo Prats 

::i torial 

El ~royect: d~ le:· ger1er.:.l .:: 
ocblación qt;: envio lt:is E:he·Jerría 
a la Ce~.ara~ es un ,jo:urrt:nt~ nuy 
cportu:¡c 1 pues refleja su 
rireocupaciér. por el aur.E~1to 

dcsr:H:5vrad~ CE la potlación, y a ~u 
vez res;:,ondt al ~·roce::o de: 
Ce~arrollo de~.cgr::ficr. d~l p.:is. 

La m:,lco p;pdar realizada por 
tratc.jadJrcs c.ur. ei fin de derao:.trar 
.s~ apo~1 0 c. la política de Loi5 
Echaverría. cocstituyE una prusba 
re:.ia y elocuente de la cc.n~ciencio 
de unidad que prevalece en la; 
nayoms y 1 la que el pre;idente 
llaJ16 r,c sólo un acto de 1rasas, sir.ei 
Ce COO$Cienci3$. Por otra parte, 
Re·¡e~ He roles r.:ani testo su apoyu al 
reitmd0 llamado de unidad 
nacional. así ccr;o a los car.bios 
estructunles y de ffiedidas Que 
preconiza tchevenia. 
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:s .Je.;: 

;¡.JO.;; 

O! y 
02.11.73 

24.05.)3 

Editorial 

At.~éi Grats 

Edi toria! 

Mauricio González de-. la 
Gar z¡ 

3 N~·;r.¿r ~o:- un~ ri·Jyc~ hui;;~:-,~~1:i~~ 

de 1:: ;rafl i;rbe. 

~a :t;:¡ .;~ Lií1 ::c-::vr :lave H =: 
(:a;;i:·i(:. ~·'intio.;~~.~í:tE ~u¿nj(, LLi: 
Eche1enia esti ~c¿le:-~:.,:: .a: 
transfcr14.;:ior1es ian llh·cr .; ~e.be 

las r:t:iS ds Ja re,'2ivció;;, ~ü atiC•/: 
e~ E\' idEntE~.er:t~ li:Ce$d r; C, 

luis. E::r:ei.ierri2 sei~a.lj ::u:: ~3 ur.~daG 

y a~ronL~ de to:os ir: S€Ctor::~ 

:ierdtirá rro::eguí • cor1 le.: pruce~c: 

de ce:.arrcllo r.ar3 s¿tis7.:i:er la~ 

oena.1c2: ae la:. ray:riJs 1 

perr.:tiéndo ur r..aycr equil!brio con 
la distritl!cic~ ~E la econo:-iia. 

El preslc::r:r: 
predosa;.entf 
incerí:ivJs 
peri f~rica: pr a ~ le·:ar ~ ca~o 1,:·.$ 
prcgrJ~,Js d= .a tan nece:ari?. 
Cesce~.tr a 1: =ac; on. 

L.:: jcrnaca C~ t:·.:.t.a:.~ ¿e l·Ji$ 
:she:•:e:-rL~ r.a ~er 1:icc :are. ,:iu~ i:~ 

~l!et.lo r.1eYJ:anc tc'.!\e ·~:ins:irnci~ d: 
los rrogrescs ~Jrnidable;. de :a;; 
r..incri~ r.iexio¡,3, U prime~ 

r.and:.:uic hJ rt:es'..o de r.anifiE~to 

qu~ el pGpél et los estud1antes 
du1trL: de la al ian¡a p;:)ular 
consiste en Gti~ender co.1o:i~:ent0: 

0til~s )' ~.cje~r.~~ 1 .analizar nuestrc•; 
F~tleta:. y ;.c.:tic~pai rn s·J~ 

soli:cicnes. hdnisr..o h1icó oue la 
V~:-daj es l~ cl2:ve dt tod3 cor1tj~ct~ 

P"Siti'la. 

Mientras que Luis Echeverría habla de 
apertura democrática, existen personas 
que se '"'peñan en des;-restigiar el 
régiwan, tal conducta es una especie 
de bunerang d:recto contra el régimen. 
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G?H cru:.1t 
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Jc;i Luis Hej:as 

POLI"ílC(1 rr)t):·:.1~1TIV~i 

OUU3 Edito ria! 

1s.o; .73 
ce.:'' .13 
2'.úUZ 
29.09.73 

2U9.n 

Editorial 
Sihador Reyes 
Alarde Prats 
Editorial 

feduico Osoric liltu1ar 

:a~a:e~.E es l1~Z r,e:::s!r a ::.: le:: 
p{o~1~:.i~c~. b 

ú~raritt' su jorí.ad~ je t~at.:.jo ui:s 
tcheverri.::. h?. ~u=ltc a ~11:ir1er sob 1t 

el tér1ete Je les Ciscu$ior,2s 13 
p¡:rscrialid~-: d~ ~anf Gond.ltz,.r·~·~ 

L1n lace, y por otr~. ~t· pr?serite y 
futuro. 

Los jt'.'enes riaer horra:le: 
eficíencb en 
adi'1Ínist.rati 1:os, 
eficazr.:ente. ha 
presider.t::. 

les 
'1!:clón 

maneje~ 

CUE 

Ec~everriJ ~eí1c1ó ·:'Jt lé educ::.citíl 
no es l3bor q~·e 1r¡cut·o; úni:ar,en:.= a 
los crgar.isir.os aod~rr1ic:s, :ir:o a:.:e 
represer.~a ur,~ re~r,JO$;.tilidaé d~ 

to•fos los cid~danos. 

El proyecto 
educ¿ción 
e1z.b~raac, ccsae vHt11de~ digna~ e~ 

elogio, se.rá a;il 'J r.revi:ior 1 cúcti~ 

y efectivo. Le cual resocncerb a 1.rn; 
planeación bieri con:ebida, 
resultsnco r..as coerante ; \1¡goro$a. 

Ló iniciJtiva de ley federai de 
eJuc¿c1on elaborada por Lui 
secheverr ia ha susci lado expresiones y 
opiniones apresuradas que tratan de 
encontrar en su contenido un valor 
sólo desciptivo o r,enos enunciados.'" 



CDMUJJ 1 e,~¡( T ( !~ -:;r;r] i'-'1, 
Oi.02.n fehpE Par.:!in,H 

o~ .12. 7~ 
(I~ y 
OE.06. 
JE.O'. 
05. ~:. 

ZJ.03. i3 

CQ[;JEf'U'O 
02.01.73 

Arrc~e~ HebestP.~csa 

td:::irial 

[.JitvriJl 

ECitorial 

:idr~tli~istzs e~ l<j r.re:1sa 
:1aciona!, e! presié=~tE Ec~.e·;eni?. 
rei;.u~ió $U pensar;;i::nt:- p::·li~iro }' 
tnbló sobre la fuErz2 sl-cia~ d:: la 
oricatur¿ periodistica. 

:1 rr~sidente f:!1ev::1íE er.c¿~,c:c e; 
tJrie,tet: di:; ¿~é: J~ l~. li~~~tld C2 
r,re:-:sa en co~:de, tn L'i1 r<.~iC ~u~ 

hab!~ ~cr si 5olc, re:::;~oc:(. qJ: :'. 
d:álogo es Ui: sígr1c j: tw·talszc. y 
n~ d~ ~e~:iiiCJd, se~1,j~~dc· :~e J¿ 
prens.; de~e e}t:rtitar h litre 
iri~orr.:.1ci5,¡ D~·lí.lCli cor. b. 
gar,~iltía del .res;.e:o gJtien..3¡en:~1. 

i~d io de~uestra lé car~a dE Lui~ 
Ec~1everrla diri9~d2 al cirsctcr del 
di3ric ''ti ·iictan:~:1 ce ·.'e:ccru:·, 
Tal carta es un¿ e1:hor:..i:ib¡, J 
r€:Oíl~~ir.~e:-;tQ ~:; q:;E ~2 ~jucicio 

d: L1 libei:ad Ge :·rens¿ c:í.:.clio: 
nue~,tra :.ohera;-.íc.. ~cheveria :nd~,! 

2, l~ libre e·<.presitr. porque ;ab~ qve 
rn U$O no:. farnrec~. 

E: p~i~er tiJ.::jzt.:iric G::claré· aue 12 
hbor d~ lo~ cinea~:a$ ss c¡::cccrc y 
cor.e t~l debe '~r:.sce~.:e· toda 
ru:ina 

El r·redd,nt Ecr.emria se',ala cue 
1:. r:isión d~ l::~ e~,;.r~sa: io$ se 
trata en si de oué los hc~.:ires ae 
negocios otorguen su; 
trabajadores las prt:~.~.:cior;es 
legalE$, resrttc:r. la liber:.:d 
sindjcal, enprendan iniciotiv~s 
cor.slructivas :· salvaguard€r; una 
~e>icanidad que nunca debe pasarles 
inadvertida. 
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22.12.72 
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03.10.n 
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:5.10. 7S 
12.Jl.13 
19.12. ¡¡ 

19.12.12 

EGi '.orial 

at t:'.e-:t~ Usé, Jrt·:~es::. .::. ~,~¡$ t:~, 

e~ ¡_¡re~ dt.r1te. ~E a~vifrt:: es:.: 
Cdi.bio tantc en :l sector ;.~·t.; itc 
cue ayi.:da a lo! e~NESarios. cc'llc el 
ci: se::or priv¿dv 4:.iien r~:ü: 1a 
iyud,o. 

es tat 1e:iGo u;:a co-·:. ~ante 
cc:nuni:.H.i6r; c:r. les :.e:tores 
t:npre:.airl::ie::, :or.o todo5 1.:is jer..ás 
9runs t!ei r-a¡s 1 1· de acu;ré~ :0~1 l:. 
fur,ción orir1orói1l que ;;l r.a 
¿su~idc 1 q1Je e: ia ce c::i:ird1;-;adar ce 
:os e:.fuerzc; e!: lo5 ciuc.:Oari.:s. 

POLITICA ECONOMICA 

1 H\ICPSJ.01,!ES ['.;. TR.t:'1t\:J FP,:·1·.:, 
Editorial La ir,ida~iva de :ey :us ~rc~1e'.'e 1~ 

José Ruíz Ma:.sieu inv:r:ióri r;ex~c::-1.: y r::;"J~a L: 
luis Ct:intanilla 
Ed:tcrial 

Lecpoldo lea 

f;tn¡;j~ra tieílt· e i : ~ r; o~ 

:ons~l ic'ar :z l ncep2n::nci;. 

r.3:ionalista c~l reginen fr:ilte al 
e~·ttricr; ool: tic a ;;.~so lut2.~:ente 
ve;a: ;1 :.i.ncer3. 1 ~ue no ~lcerg.; 

rn~guna segund¿ irittenciéi1 Ce 
~ari.:te extre.ds~a. 

La política econó:ica de Luis 
Echeverria ¡,reocupa en forna especial 
a ios intereses de Estados Unidos, 
puesto que prepara una pe.lítica de 
enfrentamiento hacia movinientos 
nacionalistas cor.e el de México, el 
Que está reforzar.do posturas ante un 
inrersionis;o"'; se especule sobre un 
gcbierno en sorda lucha interna que 
ha:e ir.e;:pl icsbl" contradicciones. 
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30.1:. 7: 
06.01. ;~ 
13.09. 13 
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!E.07 .73 
07.0UZ 

02.05.73 

~d::cdal 
Aler~o Pr:.ts 

Editodal 

Jesé Luis Mejia; 

El ~~ctor niva:!o uni~it.st.: ~u 
::::¡r1fiJílZJ .:: pro¡2::0 J~ ~.~esi.;~ues.tc 

Ct egre~o~. s~ñ,;l;.r.cc %e co¡:~frvir 2 

~. GU!iiefltG:' l¿ SGl:dc! de le 2COi.;n:. 

ce j rt9iC".~ii. hsimisi:.,j, :::r.~ 

?rc¡e:!o puet·a, ~t.:~ tsta eco~or.L: 

que dirige los destines íiacicr .. ile~, 
res~·onCe a lo~ linez:i:i::;¡tcs e~: 

i'.'.isir.o. 

refoílí.a ;:sc;J vigente 
taiacteri:a ~or ;~ tender,ci& al 
bérieficio sacie.~, al rr.i:.:.:: tie:wc· 
q~é tienr.e ~ ar.el ia~ el ir.ercad0 p3:a 
lo~ produ~tos ir.dustri~1es. 

U nicosis ~on61ilio e~ resultado de 
la peor cris s que ha atravesado el 
pais. La nflaión h; vendo 
replantear el ·1'.scutido problema ae 
r1a~ta CóndE debe intervenir el est3do 
2r. la ecjncrr.:a. En tanto que el Estado 
es e. Ga¡o1 e:r.presario e 
inversiordsta. se cuestiona qué es lo 
que inpide enr:e~du lo: yerros y 
encausar la econo::iía por buen car.tino. 
Cabe riregun~ar :i el gooierno 1 tras 
dar a c.onoctr le: lé ~untos contra la 
ií1flacién, realr:-:ente los llevó a cabe. 

Cues:tior.a si l<.s gran,fo:. nayorías 
nacionales esiin de acuerdo con las 
tesis fund1mer.tales del go~i:rno y con 
sus gnnde; line~F:ientos político$ y 
so:ic-cccr:é.d::·s,p:.es l.!~ rel;ciones 
entre gJbiernantes y gobernados se han 
deteriorad~. Esto se debe a 'ue los 
medios no han sido los má; adecuados 
n: los "ás aptos para realizar las 
ice,,s. El ~r eside.ite de HMco es 
constitucionalnente responsable de 
todo le buenc y todo lo iralc de su 
gobierno y Echeverrla no ha rehusado a 
esa responsabilidad. 
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Luis 
Quintanill 

07.05.73 

07' ll y 
27.09.73 
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fd.i:todil 

Esteban Jl);r,e: 

E:.tebin ll:ane: 
EQilü: Ur ang3 
Miuricio Gonz2lez ,j, ~ .. 
Garza 
sd: torial 
~di ~cr i al 

Presidente obreri::t:.. El 
actual gotiierno obrerista 
de luis Echeverria es el 
que más ~a Ce~.ta·:ado por 
sei<i r a lo; 
tr abajaoore:. 

Ab<lardo Prats 

Editorial 
~ario Adalid 

L \' 

econ61dco~ 5E dc::e 2 l,; ¿:cic~ ·J::

int~re=.e~ i:iterri.1cion~le;. y :·1 i~ 
Ííij~s:icia Gt:i rcgí.:.cr. e:~rn~:Jl:c 

mundiol. 

POLITICA LABORAL 

::s heroic·J 
:: r ~e: sa ~.e r: t ~ 

dgr.i7i::tivc cue 
e: 

t¡;:bljaóc.r, t:l íuns:o¡¡;;ri0 •::.!~ 

trat:cj; mis ds E· tisr~~ a~rt:~t.2 :.:: 
inici~tiv2. sct.;e le 3}u=te :~b~r~: 
Ce 4( hc·ra. [·e t:-.l r.:.d:· ~1j: f: 
r2:-.inc que ~ef1~l~ ~ui:: ~c~e·.·e~r f.?. 

res u 1 ta i ncorit rcv::~ t it.l :c.n 1 z 
r1Jr:i:ir·aciór1 d~ todo: os o::ectc-r::: 
interesados en la:, deci: or:~;:. 

El desfile cbrerc :el le de iBP 

refleja la entu$iast.: iJentifi·:aciór~ 
ce los trabajadores con la pclitica 
di luis rch2verría. 

El aumento de salarios con el Lr1 :: 
recuperar el pode~ adquisitivo Je 
l~s r.iayorias de!i;J.le~tra qus el 
diálcgo r·ropuesto w Luis 
Echmrría es la vi;, de sclLción )' 
negociación, sin llegar ·l e~treliar~t 
r:ias. 

la discusión sobre la ¡ornada laboral 
de 40 horas signific.a un ccnflicto que 
los lideres de la CTM han planteado, 
instigados por las tuer:as nacionales 
para sabotear íos programas del 
gobierno. 
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03 .DI. 73 
iI.Oa.n 

21.03.n 
22.09. 7l 
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tdi tor ial 
Eéi tCii3l 

Editorial 
Editorial 

Editorial 

\'J:IT{¡ DC SALVADOR ~LLCl·~DE 

, .. 
·, J 

lr1~~rts 2 los prcl,~Ell'.E J~ • .::;.-~:. 

afir;:;a:-.:osE a:¡ h ::::~s:c¿:: ... e 

e1·plctar col::::t:vr:rer.tt J; ~~u::; 

ejidal. E1 C3~.~'io de r.rn:c.lic~c e:. 
el carní)O será e; r:su: ta~:· :e l:i 
nue\·¿ ~cti tu: 
Echever r ii P7.f le; 

oe! pv;~rn:. 

un tc.n~ ~0er~1c: 

QUE h.3'Ce 5llDOí,·~.r q1Jf ~: tratG C~ 

prop;Js1 res ::ui ·~adcsa:1=r1t: ,~.c.:: t:j,:;_, 
y que se oror:on;, re.:;li:3r. Esr~ 

:igr.ific:: la .iper~u;2 dr 1.;:-1: ¡,uf.; 

épo:á er: ]c. crd¿ n3ci:;c;. 

El pogí;-!J.:a C::: 1:JC:'Jti'J( so~.::; L 
ley ag:ari-1 es ~isnc ce e;.:C:'r.io, 
0uesto :~s protcr.e c:;~,cli~ ::s:2 ley 
dáiidole ses in:egr~:. aicontes. Esu 
~=cho in~ica cut el p~esdtil~¿ a:tu: 
con gr¿¡, jus:icía ~ocial prcc:ur:iri:~· 

2.u!kentar la seg'Jridzd jurtdica er e! 
caq.o. 

Luis Echeveni~ ::ú,al.3 cr sw ¡¡.for~.~ 

de ~rJbiernc out €1 creci~i::;.tc1 d=~ 
p.1is h3 de~c~:.sado func'~rr.er1L:l~.2:i~E 

eri el C..31i'.p~, re:cnocier:dc c!.re Est~ 

hecho ha dett~r~.inado ~a ascisii:ir. de 
no a~laz~; ce~ la deuja ccnt~alCa 

de:.de hace tie'.:',oo :on el ca~.c,~. 

POLITICA EXTERIOR 

05.12.72 Leo~oldJ Zea Esta visita oer.c.tz. ~us México está 
salíerido ce se ai~.1(.i'.'1ientc. r~sl~·iswo 

el encuentre oe 1Hlier1de 'i Lei:: 
Echeverria indica el csr.1bio r~cical 
de la reanudacién '..!é1 ¡;;.;vi::'.:e~1!0 
frenado, 
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15.0Ui 
02.oi. :; 
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!6.Ci. :: 
20.03. 13 

30.o3.n 
io.00.1: 
C2 )' 
03,04. ¡z 
C4. 04. i3 

ú5.cc;, 
2~.0~.73 

Oi y 
12.CS. ;: 
2 y 
12.0:. '! 

f:.reb:n !llu.~:: 
Alar:o Pr;:, 
Je~~ Ll!h: Mejía~. 
lt!is Quinta•riLa 

Salv?.dor t.e1ss Nevares 
Mio del Valle rilvarez 
luis Quint.;ni lle 

Ar,gel tscalante ~aranú 
Edi tcrial 

Pt~rc Gui llén 
Edi tcrial 
Edi toria! 
leopoldo lEa 

Ll'i; Ouintanillz 
~eopo l do Z ea 

~l y aje de tli~ [':~~'en;.~ ~:· :~~~ 

c::ir ner1tes es €ir ~: fcr..J: lJI ar:: 

::;~i ibO aiti: r: Cü:-¡gr::;o ·Je 1-' 
Ur1ión SE cc~.prH1d:¿ :.occ: wr 
pro~raaiJ Y Lr1a el=v~ca t~:.i: d.:: 
filcso~ia r·0lítio. · 

El ~¡gnH~u.o: }. tras:e;¡.j:;:n:i:. del 
11iaje sor. con::.e~ee~cia u~ l!r,r. 
ideiígentf y re:pvns¿,~¡~ pr;;•h:;;c::Jr, 
df Jos acJnteti~.ie~:tc·: r.iundi2le:,. 
:~ pr~$id(~1tE fcht.".<trri¿ cer.<:,nda u.1¿; 

reL~dén .iu:.tc y eq:.:it.Hi·:G entre 
tod:J~ los p.;.i:.e:. 

Es rirarite le ~r::io·.~j.: ~] i.:;'ad a.ue 
Lui3 EcheJsrri2 := rt2. ::rr,¿c¡~ a 
cveSt3S, :·ero l~ haré r:til:.; :us:.t: 
cue es cigr.a dt: 
no r~Jí á t·~Jc· 

r1.:.cicncl i ::r:.o. 
u; prcfunCo 

r: ~is~ 1~r;o d~ ~ 1Jis Ecne\Err 10 ntte 
€~ cHiar.ier.tJ 3e C.1ndá fl:e juicicso 

=erterc 1 ~E tc.l :.rJerte ~~f 

co.1siguió el ar.oye :. s;; cartz:. 

L~ estar.c:a de Luis :.:heven!a er: 
5él gica reoresent$ ur· 1:.oyt ¡¡,:::. a SLi 

-:a~ta. Se carac.terizé· ~c-r !U 

frar.queza al 2c]3~;r ~'.:; =~ ::ja::~·~ 

e: ~u vi aj~ es ont=n~r r=51.d tado:. 
ber,eficiaso: p0,ra fl pe.:.~ y pare; la 
pa: :r.undial. 

La jcrnaCc. tricc:1!ir,an~.?.l je Luis 
~:nev::.rría s~ :or,:.olidc c~r:r· un 
Exitc notable. 13nbién CiliiD otrc,gó 
dE in,.1ediato y sir. resarvas ::! ~poyo 
a las inidativas del ~·:esid:n~e. 
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Lui~ GuintH1i:le 
léJf el jo Le,~ 

Car le C cccicl: 
E ~i; :r; ¡J 
t:a•.~· f:ontii ere r 

CCH ;:-.¡: r¡[ ::~-:,-:-;i(ln !~-t-! C~liLf 

: .e:. n 

i: i C1 torial 

. . 
: r: ==~::. ;:: :.: : :. 

Ci~!:;~~ti:a. ,:u~·q::: :! ~:!z.r.:t •:el:. 
n;!s::ia lo diri. ~;ti::~::. 

l~ Cart~ de t•:reC.~·~ y Peti:M::s :.t 
~ordigura CJ:i.V u;. ~r:trunc;~(. l71UJ 

3CC·:-de cJr, :¿~ ii1J,l.:!1:tuJe:: ~· 
r,tce~ida:es dP. !H:l~~t;a é00Cé, roí io 
q!.le C~·r1ll:n uri ;,~Jfi.1 ~dc .:icH::~o. 

Ld s ~ct.evu=í:. 

prcfuodae,ente los he~:-.'::·~ 

COi:er.tó 
ccur ri ~.:s. 

ccr1t.r& S:!lv.:.dor Mll:í1di:, e>'(•rest st 
solidariaad cor el cue:ilo ::-;:len:i 1 

así cor..c tar,,t.:én ::~ ~·r0nta 
ncr::L:ilida.:. :1 ;.r~3: j~n:c i~: ·2:;~:-.::1 

le:: v~nrcs ds ur1 ~~~ir.:a~.eri;:3r.a QUE 
e~;oeri::.enta u:-,¡-, t.~Cü~'4?.~~ór, red ·¡ 
lo: de ur. estadi$:~ qu~ atrioüye a 
ló ley el at:tér;ti:c vélor ove ;;osee. 
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Rz.:ael Solana 
Luis SUMe.: 

Fausto Casti !lo 

Luis González Gutiérre; 
José tlatividac P.o::ale:: 

f .:.us ~o Castillo 

l\afael Solar;/. 
Lui; Suáre: 

francisco Martinez de la 
Vega 

Fausto Castillo 

ESTILO DE GOBIERNO 

:i~uaente, 

UA ha logra~G crearse una i:aagen de 
hcnestidad, dinamiswa de hombre 
tratajador esforzado poca legrar lo 
me)or para el p?ís. 

ll ola de chistes y la obr• de 
teatro tratar. de ridiculi:ar al 
presidente, pero LEA ha dadc 
muestras de prudencia, de 
1:1ocieraciór1 1 de nacior1alistr• y de 
austeridad. 

Demagogo, lento 

LH1 o::: di::tir.gue por hablar 
in::esar1temente de cambios y 
reodificacioiie;, pretende dar 
solucicnes oratorias a hechos 
concretos, exageraciones que agravan 
la apatía. 

Si LEA ouiere dar la imagen de 
reformador, deberá decidir que no es 
conguer.te seguir el camino recorrido 
hasta hoy, aue no es ~.otivo de org~llo 
oatriotHo, debe expulsar del gobierno 
a los emisarios del pasado, con ellos 
dentrc, es ü 0osible m;biar. 

las actividades de LEA llevan un claro 
signo d; ;ndecisiár., de una política 
lenta, oue va "piano" por la ~odestia 
d¡ los mbios. 
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Ec'í ~Grial 

~lbeito DJ;:;ingo 
ECorial 
Alejandro Gónez Arias 

Alf:rnso Norieg~ 

FJu~to Castillc 
Eo'.toria! 
He~er:o Caetillo 

J~eé Alvaraco 
Antonio Vargas Hac'Dor.ald 
Alejandro Góm Adas 
Col. Vida Ptblica 

POLITICA INTERIOR 

Claro, prudente e in:el lger.~e en ~u 

erdrenta:;-.ientc ; la ·:ioleí1::.;.. 

An~e: le: .:sesin~tcs d~ Gó~.e~ ~otr1, 
hrangureri, Gz.r¡¿ Saca, C:n:isc y 21 
se:.ue: tro de [1u:.:u. ~i 11 i ::..r;:., se 
Dieten:: seA,la: ave tie;1e u~, ti;;:t 
p0!!t1:~ de l:~.~it:~c., tra~z:;~o de 
en.;rentar a! Q~titrno d:: ~Eh, 

bJSCdi,tiO QUE Ge una i'~ª~f:i1 je 

dEti:UaC! d= cotJlr9ar.ientc ~' 
cc;olicidaC r;t:rn el ~obicrno ha 
tsnid0 un~ c.:ritud clara, 
ir(tellgente, pr'.:derte. 

La respuesta Je LH, ante la. r.uene 
d~ Garn Sada ha sido extrerr;adcT.er-te 
discreti. La o;ación fúí:~bre de }.: 
!P fue un ulti;::atu;;i, wna csclJ.~ación 

dE gumaque ,retende d~ddi: al 
~aü. LEA ha sido ;.uy nacior.dista. 

~EM ;¡e e:-.ora la ¡e;.lid.;:! i..:i di:fra:a 
.:! ;r.~·=~ Je r:a::rla irre:o.ic:iblei 
::si, :.u t•.:ibaj~ es contebidc f12.~a ur: 
Jruncc .J rtzL¡aco e,1 o~rc. 

La ola ae viclencia (asesinatos y 
;ecuetiosl, es culpa del gobierno, 
consecue,cia de i~ci tar odios entre 
las claseo sedales, alentando el 
"pela1aje", terminarán los secuestros 
y as:sinatos cuando caigan en la 
caree! algunos "pelaacs crecidos'. 

Los hechos vicientcs en Puebla fueron 
co~.~ar.iáo~ con la rr1al ~sad' represión. 
Se cron:ete investigar y la 
aroi:rariedad ha sido el resultado. 
LE?. es correspor.sabl: de los actos de 
ese gobierno y se conv:irte en ei 
~nico rs:vansable. 



17.lC'.73 
(·3.10. 73 

17. Ol. 73 

2Ci.06. 73 

3!.10. 73 

2' .12. 72 
!Ci.Oi.73 y 
il.O!.n y 
2s.o~.n 

11.10.73 

Al¡;j;.¡:jro Gvrr:e! ALE!. 

.:~:. Vida Pblic:;. 

Francisco Mart:nez ·je l~ 

Ve;::: 

Francisco Hartinez de iB 
Veg3 

Víctor Rice Galán 

rau:to ra~tillo 
Hererto Castillo 

Rafael Solana 

E: en'.rrnt:iniento de LE~ co¡, l~ IP 
st debe t.l na:ic~alismc· del 
Prs: idsr.te. 

El 9(·tieno ·:e tEA de~e ~.eguir el 
car. i r1c t :azaao por e: carr.~ i e y 
olvidarse del myo de t·anquer:s y 
o1igarc3s oport~mist2s, insin:::i.~o~, 

de r1u!G provecho col. ti ca ) qJe 
anenazan 1· cu~12lfn. 

La f~t,ia y tr.1cicivr!:il :eguer~ ce b 
H es:a ccntriOVi'e~dc a ccr.~i;·Har 
una fals= ír:;a~:en Cel régir.rn d: LEA 1 

de~ que tailtC~ fa·;ore~ ha re~ibido. 
Ur. error de LEA is oue sa prccla~ó por 
el ca::i~io co¡, el apoyo de las clases 
popt:lar::., pero intenta ese car.bio en 
la t:edidi de aue no i~.plique un 
enf rentamientc con la !P. 

Ltri h~ tratado de tener a:ti tudes 
ccr.flict1va: por tratar de conciliar 
intereses y ensanchar su base social 
ptra n1J t.astan es necesario tor..ar 
medidas i.as profundas y audaces poruqe 
la lf no ssta jugancc, y el conflicto 
de intereses está trabanco las 
nece~idade: r.ia: urgentes cel ~.ais. 

la: ~edic¡; guoerna:.en'3l6' continúan 
protegiendo a le. c!ase dominante, 
aur.que se pretenda en apariencia 
proteger a les trabajadores, pues se 
rnan:iene el control de Jos sectores 
or:>dl:ctivos L'tilizandc la r~presión, 
.:si r.:: Sf podrá lograr el 3pc1yo 
~:pulór y se h¿ hec~10 recelos~ a la 
!P. 

LEA debe gobernar para todos, ser solo 
fiel 3 lo; que vetaron por él y 
olvidarse del re:: to del pueblo (IP), 
significa despertar odios y abrir 
abisaos. 



k.r:.n 

:; . 01. 7c 

(¡i. ti~. 7: 
i 7 .10. 1 3 

:3.06.B 
11.07.73 

27. 06. i3 

13.06. ¡¡ 
20.0l. 73 
20.C.6. 73 

)' 

03 .01.73 
13.0t.73 

AlejZ:ndro Jesús Martin;:z 

frar1cisco t:utíne: de la 
VE¡; 
Edi tcria! 

R1Lerto f.lanci Moheno 

Heberto Ca:tillo 
J"é Alvarado 
'lictor Rico Galán 

luis Gutítrrez y Gon:ález 
E:ieranza e.rito 

E r:t ~;:~o. r.J.:: .:r1 :..1 is t; 
corr~c:.icicr: de ~.u fa:,inEte 

Ne hay cri~is en el gc.bir:ete 
_, 
" ie 

trat(::,c h::ce ui. juego ~ol tico 
ec.ui1i~r~do a L: reali~:.d n¿: ona: 
.~nte los nuevos iecue~imie:i:os d~ 

carccter politic0 r1ara pre:isa; 
rr.ejor su rur..to 1 ~fi3nz.:r la i~.:.g~:l 

ce st g:ib~e~nCI y :uri1~lir su~ 

t:ro:i5s.itos C2 íc;r;~·.iac1ón del sister:i?. 
hereCJdc. 

las torpezas e ir.elicienciao de lo: 
sec¡etarios !e expanjen a pes~r del 
¡;án da l[A por oo~t.atirlas y 
nulificarlas. ~G! le vc.lí!ría al 
presldente tiabajzr solo y¿ que sus 
\•asallos doctc; c:as murriuró:, d:;I 
pria:er mandatario que ser\'Írls. 

er. r.iveles 
tecnócratas 

eg~esado~, ce uni ve~sidad:~ 
e1tr.rn.~eras, deshua:a.".izadcs, pedantes, 
~urc:ratizaCos J' pocc· !dt~tlfic.:dcs 
cor: bs r ealiüade~ r.acionale:., es iJnd 
falt1. de visión de LEA ya que ellos en 
un; ¡ct:tud contifícíal realizan los 
~1¿;,e~ y t:qra:'.1~: de gobierno. 

tl gabinite padece de 'logoma" de 
arrit.e a abajo, con grandes 
cor.tradic:ior.es, aue des~asta a los 
funcíonarics y se acaba por tener una 
actitud p~co firn:e y una política poco 
:la:<:. LE~ debería ordrn.=.r silencio a 
todos 1u1 co!abor adores. 

La: renuncbs constante~, lo~ nuevos 
r10::.:'r.!r::ientos p;·vducen intranquilidad 
y oe~u:stran que el ;iste~a se 
ag~i :ta. 



Rafael SCl3~.: 
Se aCvie~ t:: l.íl-'.: 
íncli:¡a:i6n :e ~fh a~ 
te:-ier genet joven er, su 
gaoir.ete, !o qu: le db l.in 
:: r-: L: esp~~ i ¿ i e-. ~us 

colaboradore; ccn r.LlthE 

prot1,jri l ida des C.:: bito. 



26.09.E 
13. ~:. ¡:: 
l:.(·' ;; 
~·:. ü5.; 3 'j 

03 } 
!i.C.1.i3 
2!.03.i3 

(!~ .11. 7 3 

2b.09. 73 

13.12 .7: 

17.!0.7: 

12.0'.73 
!2.0;, 73 

'Je;.: 

!.! : '~ :~ Drn: r,91 
te: te:~ :a: 

Edite::;! 

~rar.:i:co Ha:-tí'lE~ de la 
~re~; 

Eci torial 

Carlcs loret de Kcla 

Aiejar.drn Gónez Arias 

Aloerto florr.ingc 
luis Gutiérrez y González 

LEA nunca ha estédO :;J3~ :::erca de l:.s 
~ayorfas que en su batJlla cJrt:z la 
es¡:eculación, en su lutf..: contra la 
ir.fla:ión, a~.í se ve la clar~ l!nión 
e:itre pueblo y g:;tiierno. 

LEA ha re:'.l~er~.:jo para el p~ebb las 
fuente~ legíti~as y lir.ioias de le. 
economía y del peder 1 que es el 
fondo de lG nueva re\·oiución. 

Ante lo$ tec.blcres e inundaciones eri 
el in:erior del pis, la actitud ce 
l~A fve cla~a. h·.:r.ar,:., fratern.: j' 

se:;:.itiva. 

'.ibio. 

Miceraio Gartir y a~osto! iel ideal, 
PN S'.IS r1cJe5to5 y r;oderaüo:. avances 
~aciales. 

la u ni e ad nacional solo se logarr á con 
un1 cecsicn d¡ lucha que tenga arraigo 
sn la conciencia po~ular, adoptar un 
pro~~ana revolucionado, y ajustar 
nuestra níctica política, que no se 
ha lo~radc por ur1 sit.ple n:eunismo 
tealraj. 



10.:0. i3 

¡;.:J.:: 

OU5.1J 
o9 .oe. ;3 
OU5.7'-

ll.01.73 ) 
Zl.03.7¡ y 
09.05. 1: y 
01.08.:Z y 
12 ; 
:9.09. JJ y 
!U0.15 y 
:s.1i. i2 
19.09.13 
!U2.72 

y 
20.06.73 y 
14 )' 
2l.ll.73 

M' U:~ e-:. ~e~ ;;QSi tg·.;: 

re;~Lies:.;. r .Ht lo: 
ir.:uz:e~ :e :a~ ~.ay:r~~; 
1· e;. :od: un pro:eso de 
dc!ini:iór. p~itic3 ri,;;::: 
l(h, 

r.eteno e.astillo 

EJitJr ia1 
Julic Gon!ález Garu 
Vibe·t~ Dcr.1ir1gc 

Ed:tor ial 

Gustavo Pérez 
RJfa:i Solanl 

frar:c.isc.o MMtüer de la 
Vsg~ 

las obra:: reali:adas en ber,eficio de 
:os pcbla·jores de Nez~hu1}ccyotl e~ 

ur. triunfo de fE, ce Cü;~$lé.ní::a, d~ 

solidaridad del Dre:.idei1t€ en 
beneficio Je la~ rn3yor~~s. 

Ll Ley del 5=;urn S:cia~ '/ 13 
cre?.:ióri :e Lcr.JSU?: so:: PCSOE 
COiicr~~os yi,;e Jefin:n a LE~ cei::o un 
ji.:sto .J tGlErante de.f:nsor ce 13:. 
rr:aycr íe.s 

la deiinisión po!íti.:3 Ct L:P. e; 
ha~er:e proclamado Cef2nscr ds l&s 
clases ro~vlare' y ¡•uede estor 
seguro que no hay respddo ~as leal 
y íirne que. el q'e norg¡; el puet•lo. 

El goLiernD .~6 ac:uajo cor: p~ca 

1".~oilidad DHJ iograr el apoyo ~'Júlar 
c<J; tantc necss1ta para GUe sea 
efec.ti~·a !t; p:!líli:a nacionalista. Ha 
r:alizaco refro¡¡.,3:: insuficientes para 
9ar1:sr ei ~pcyc popular oero $Obradas 
r.ar¿ ha::er t.as re:B1c·sa a la !P. 



l ~. 09.;; 
~ 2. (¡ ~' .. ~ 

C5.C9. i'3 
11.Vi. ii 

l:. 09.i3 

C5.09.13 
19.0'.13 
19. Cº.13 

19.09. 7~ 

Her:-.c.n:!w Pacheco 
C~l. \1J.;; PúblicJ 
J1,¡ i :u ~or.: ález Gar:,;. 

FrGn::i~co r.artinez o:: !a 
Ve9¿. 
Vi:.::n Ri~o Galái. 
Alejar,drc Gór:::! Ari~s 

Vi::::.cr P.~co Galár: 

l \\'T 

resue: tJ, re\·obc1on2.riv. 

El inforr,~ ft:e otjetlvc. ir.te9:-Kió:i 
adecu~aa ;~trE. le QJf :,e dice :t lo 
que se ha:e 1 ~o::-,o el ::::pulso al agr:; 
¡· e l~ e,focc.::ion. 

:1 len~ua:.e ::;: L:~ 7l!e r.r:fi:.'ldO, 
direc:~ 1 tt:e un rr,:r.s~~e ce. E!:fi';ranza 
y de f t. 

Los proyect:is de LEA de car.bio de 
;;tructiras y a?ertur; democrática, 
solo han sido frustraciones, los 
~uenso propos1 tos se har. conselado 
COffiO los precios al tos, co~c io:. 
salarios, co:iio la damicratización 
sindi:al y carr.o l.:: :efDrti5 agraria. 

L[; se contradi jé al señalar ,ue la iP 
es modero; y nacior,alista pues todo el 
informe se la paso reprochonóoles su 
nilitancia :entra e] progreso y las 
clase~ populares 

Nada dice el inforoe sobre los 
conflictcs en las univerddades, es 
contraproducente, se advierte una 
desproporción entre los medios y los 
fines. Su equipo de colaboradores son 
ineficaces, re~resivos y violentos. 
CEA está solo. 



- j 

('.QRF~U r·c l (1!' 

~i.o;.n 

et.os.;¡ 
CS.Oé.13 

20.12.72 
25.07.B 

Luis Gutiérrez Gor,:ález 

Rc~srlo Blanco r,or,eno 

Pn~cni:i Varga.:: Mac'tionald 

L '-,VJ 1 

5e ~ie:+t~ el bp:~c ~· u~.~io de 12 
1i:O:a: pclítica y Jdrinistr.:tiva \!E 
LU .. 

El prí¡-;:irial ~~Jble.~~ de~ ~~;~ E; ~..1 

corn.:rciór. El car.ií.o ::: i:}~c.lIL~~ 

de:.Je ~rrit:r.. Si LEA se deci~e ~E 

gana:á :;:J:fias pági~ias en l~ ~.istori3 

y h~t·~á salv:.dJ 1l pzi~. 

Es infru::tosJ l.: luc~1a de1 9otderno 
sontra la ccrru:.:ción. cuando el rÜsJiO 
estad" re:onoce oue la corrupción 
invade la vid::. ~~bli::a y priva:a del 
país y ne ha;¡ nada par¡ recediarlo. 



20.1,.72 
31.JC. ¡¡ 

20. !:. 72 

06.12.72 
31.10.73 

25.04.73 

ll.06.73 

l!.01.73 
05.08.73 

AlfDrnso lioriega 
Alberto l•or.ingo 

Al ton so liorieg~ 

Col. Vida Pública 
Alberto Do~ingo 

Editorial 

Heberto Castíllo 
Alejandro Gémez Arias 

LJ~V l .l T 

POLITICA EDUCATIW1 

Tr<1$cer1jéntal pro~2~a p,..e::Sdenci.:l 
de elevar a cotegoria de garantía 
constitucional !a autor1o:iia de la: 
u~h1 ersidades 1 gara0tia :e j:.:sticía, 
licertao y 3egurlcad. 

LH hz puesto (!¡!J:tic é:'\fas1~ ¡:r1 l:i: 
eduodón sin Ql.ie haya liníta~i011e5 
111telecwale~. lógi::2 y der·ocdtica 
la "ócs:hovir:is.lcíón" de l~s ioec.s. 

COt!~~Yí Cebe servior a iritere::e:. 
nacion~le: y prer:.H ar a ;;e>'.icancs 
que sirvan al :al5 coto es el 
propósito de LU. 

les conf!i<:to::: en l:is univers1d3des 
son herencia Que :dbió W., él ha 
tratado de que haya caPbíos 
estru~tvrales y conciliar intereses. 

La reforma educativa ha tenido muy 
pobres resulta dos, ni ca¡,aci ta ni 
educa. 



2B.02. 73 

!J.Oi.73 

24.01.13 
:1.0u: 

2i .06. 73 
03.01.73 
31.01. 73 
1U3.73 

26.02. 73 

20.0l.73 
2~.07.73 

27 .12. 72 

07 .ll. 73 

FrJr:tísco M,:.r~in:!: de Ja 

'lictor Rico Galin 

Hel:erto Castillc 

Edi tcril! 

Editor!al 
Antonio Vargas r1ac'Dor1ald 
Heberto Castillo 
E~iliO Mújica 

VictN f.icc Galár· 

Col. Vida Pública 
Francisco r,artlnez ·Je la 
Vega 

Fausto Castillo 

P.lfor.so ilorie;a 

COMUNICACION SOCJAL 

~nte 

LEA ha roto el tabú de la crítica, 
hZI da·joÍ iadlidaaes a le: libertaC 
de pren~a, a tiaves de i..na constante 
au:ocri tica. 

El diálogo continuo co~ la prensa 
forna parte del estilo nismo de! 
gobierno dé tEt1 1 :or. un al tG nivel 
afiistoso, sencillo y iranco. 

Soio hay lib<rtad de expresión "ara 
los gobernantes 1 pero ne la hay para 
las clases populares. 

LEA alentó exhibir criticas 
periodísticas picio mear los 
poble~.as, r,erc no hay ~oludones. hay 
tuncion.uic;. qu: har. cJ.idc rn exesos 
traicionando a la patria. 

Hay un i.1 . .acio de información, nuestro 
gobierno se atstiene de plantear lo 
que realmente sucede, mostrando 
inmadurez, pretendiendo ocultar la 
realidad. 

Los nedios de difusión continúan con 
el colonialaje nortemricano. 

Ha habido nuchas represalias en la 
persona y patrimoniode quines se 
atreven ha hacer uso legítimo de la 
crítica. 



~2 OE. i~ 
::.oa. ;; 

lc1i Alvoraco 
Antcr.10 Vargas Mac 'üonaid 

l.;. 391 t:siw;, 
e:: r ju di:~ 3.: 
c;edica Elfi 
oee.ocrática, 
cor:-upción. 

9~biern0, cuyr· lider 
diálogo y l:. apertu~a 
[~to es innoral, e~. 



ll.OU3 
01.03.13 
05.06. i3 

l i. !O. 73 
11.0Ul 
!O.O!. 73 
2C.06. i3 
2U!.l3 y 
09.05.E 
15.0E. 73 

OS.08.73 
04.07. 73 

17 .10. 71 
11.04.13 
11.04. 73 y 
27 .12. 72 
OS.08.7~ 

11.04.73 

10.01.73 
31.01.73 

felipe Moso1:eda 
E~i torial 
col. \'id2 rúblicJ 

AJejandrc jesús !'lJrtinez 
Vi:tc.r Rice Galán 
¡,,i lio Mtjic1 
José ~lv~rado 

faustc C.\stillc 

francisco Hartinez de la 
Véga 

He~erto Castillo 
Emilio r1~jica 

Alejandro Jesús ~a~:inel 
Víctor P.ico Galán 
Fausto Castillo 

Alejandro Gó~ez Arias 

Felipe Mosqueda 

~milio Hújica 
Hebertc Castillo 

t. x:<: 

POLITICA ECONOMJCA 

Vig::.rc:.o. Revolucionario, severo. 

Ur,a de las tesis de LEH es superar 
elñ subdesarrollo 1 ~1ar1:er;iendo l~s 
cor.diciones ce la li:rt er.,:;re:.~ 

mexicana, Q~e pueda co~petir ccn las 
trasnacionales. 

La industria petrolera r.anejada por 
LE!1 y con <yud¡ de sus trabajadores 
sindicalizados, se 1oantiene en 
pn"'er lugar de l; eccnoc.1a 
n;donzl. 

Indeciso, tímido. tibio. de:.agogo. 

Se hl seguido una ~olítica econóoica 
~.al planificaca, se continúa con la 
:arestb de la vida debido a una 
cri::i~ EstructirJl del si~.ter.ic que no 
se qciere modificar. 

las refornas fiscales propuestas por 
el Ejecutivo son tibias poruqe ne 
sasan al p;is del endeudamiento, ni 
robustecen al sector público. 



21.03. 7: 
27' 12. :: 

10, Ol. 73 
2! y 
31.01.7: 

11.0C)) 
CS.05.73 

o;..12. 12 
10.0l.13 

Ecíior;al 
Col. VHla ~ública 

E:i'rillc Mujica 
tebzrtc ~a:..tillo 

fmto C;stillo 
Hlejar,dra ~óme: Ari.3s 

EC:Dí:~l 
c:!l. v:da Pl!hl ic~ 

Col. Vicz fúblíca 

Coi. Vida Pública 
J~Jio Gonrále: Gma 

l ;.:· ! ., 

:cn;rucilte )' adecui:n l¿ ley de 
rnversion exu.:nijera ce L(t: ¡:: :we 
~rote9:: a l; induttri~ 1t:.:icnal. 

eu~n r,,ane je de lt~. de l ~ tcor~o~i,~ 

01xta y decidir oue no s~ venderJri 
e:presa~ paraestatales. ¿, la H. 

tH tia sido !.!íl gíar1 i¡;-~tJl~o• de la$ 
f!)mOit."-CÍcnes. 

L~~ refurna~ tiscale~ cre.:n n~e·1u: 

polcs df ~e5arrnllc. evitan 'Jna 
1u.yor ·jepenJsn.:ü d:l eneric:-. 

L~ iniciativc nresioenci~l dE te)' ce 
!r.versióne$ E:i\tranjer.::s lle·3a tarde, 
:it!r.:. el cap~ tal e)'.:a:\)erc, no~ tier.e 
er.é;ud¿da;. 

5:: oreter.df ccr1·;er1:~rr;o$ que LEA LEA 
es un defensor j: Ja autccrítica, 
entonces ~e ueberia decir la verdad; 
estano5 en le~ !ir1ceros ce agotar 
nue;tr1 cz(acidad de endeudamiento. 



CL:~l2 [(;01-JC-HtlCt ... Tt~rL(iC ;r1h 
F'rO,;Ji~.-~m~~: <-:t· !os lt, pu~~.1 .. -) ~ 

20.0[.)3 
11.04.73 

15. ([, ii 
ou:.E 

15.0S.n 

2S.C1:. '3 

2E ·º'· ¡: 

ouu; 
24.0!. 7¡ y 
2ó. ll. ;: 

2é. ll. 73 

C.OHe1·:0UPO 

José Alvarado 
Víctcr Rice Gllin 

Francisco ria~tínez de la 
Veg¡ 
Fausto Castillo 

Francisco t:ar:ínez ce la 
Vega 

Victoí Rí:o galán 
Emilio Nújic2 

Antonio Vargas 
FaL1sto Castillo 

Rccerto Blanco ~oheno 
Julic Gonzále: Garza 

Se nar1 íCJl izacc se1eras v :-1oc:e: 
!f·c-Jida~ ¡:ara pote~er ei ~~~e¡ 
adQui!i tivo d:l pese. 

Eitri el ol:rn de 16 pirn:os de cor.bate 
J i" inflación. 

El Convenio ~acionl! Azucarero :-iace 
de LEA el ~riri1er agitado¡ 
rrvolucionór io del país, aue le. 
honra ccrnop p¡esideiite, ::l 
con~clidar la industria, unifica¡ al 
grer..io y at11:'1entar la producci6r1. 

l:i crisis e:oró:d:a I'1i! rrccuci,jo 
in:rzr.q1~ili~2d ~cr !a !naecidón 
gut,ernamen:al t'O: :ef iili r si apunta 
t,.icia Las t r :i, Yl ¡ endl· o Car.ipor a, 
ton~inUc la ~irctt·ccior, a la H. 

La lucha COi.:ra la inflación ne aad t= 
la r.eutrJli~ad y tidce: QLe está 
:eniendo el go~ierno. 

La deddóii guterbar::Ental de 1nantener 
la parid~d del peso frente a! dólar 
por considerar qu¡ el oesc es sólido y 
no hay e:mes de capital es 
co~:idernc: "idiotas ; los rneiicaros·. 

~n luga; Ce un~r a los c.lñeros, el 
Cor1venio ~iacionalf. h~~carerc de LEAi 
los ha diddido, a1jemás ce que llega 
ce¡:¡asiado tarde r se recurre a ~étodos 
'.'iejos oórave no se dió con la 



O: .CE E:i :cr:.;l 

L ':--: T ·. 

Le CcnE~~tl~ ~s une. ·je 1:~ í:l.'i~ :\ct.;e$ 
esfL:u::i:. Ce LE~ !lCf rE:~uL:r i ~ 
e::onc.'!iLl. 



2L e:. i ~ 
1LC7 .73 
jE.Jl.73 

2?.02.73 
c·s.11.n 

13.06. 73 
20.06. 73 
lc.C8. 7J 

2~,.02.73 

2l.09. n 

E:ituia1 

Lui~ Ec1everrí a E) el ii,á~ 

trabajador de los 
medcanos, sin descu1dar 
nir1gLn probi~ma, 

perfecciór; Sl' prcrésitG 
revoiuciona:io. 
Ed! rorial 
:-lernár 7el lez 
ialbe ?¿lacios col 
Agúi ia 

Hrtutc ?earcza 
Erasr,o fernár1dez de 
He¡.ocza Jr. 

TERCER HIFOH11E 
lU9.7J Sarlc: Sar.ioyoa Li:arraJa, 

Era:~o fernánde¡ de 
mencoza, Editorial, 
Alacdó frats 

ESTILO DE GOBIERNO 

F ir~::. JUSt:J, 

rei·0lu21c~.:.no. L.lS :.:::.r.::teris~1c 

~1 rircü.3l cr .uis E:r.e':frr ía e: Ll 
firti1f~,, de svs óeterrr.i·:a::ones p:Jr 
:;:parti: j;.:sticia (. s~ D:Je~!o, ~ir; 

H'".pona~le ie::ioí1u int!::·eses 
::iersonalas. ddtr ¡,wr.diai a: ::. 
jL1sticia ::c·rial. 

Les esfuerzo~ de Luis ~chevt:~r:a r:o 
Uenen ~~a:::edent::, si;: dar 1T1Jrct1,". 

itris en su e~tilo ae ::ie:ir !?. 
verdad, n.rntr:n:éndose fiel a su 
destir10 ~iÍStOricc., en~ conscier;da 
social. :1,exicano q~·2 cu.~r,le. 

fstadistG, nacic~aJ::t::. 
r!:ali$la, de;:im:ráticc.. 

Si Luis Eche:mia hizo una ley para 
terr.,inar con el culto la 
~ers:;n.1lid!:1, ~e~e;ía Ce :::upri::it las 
pancar~a:. con :.u~ retrato~ que. 
anuncian ws d:Eposicior-1es. Asimsimo 
debui¿¡ d3r:.e rior te:-minada la 
nonm.ieOt3l ct·ra filosófica del z:t1Jal 
ré;imer., c.ue lleva i'ª aiás de 150 
tumos. 
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F e:-nán~e: 
c'e Mrnd:iz: 

:~.01.lZ 

12.09.73 

12.09. 73 

12.0;-.n 

12.09. ¡3 

Hernir, Te U ez 

Edi ter 1al 

A!crc·o Pr3ts 
p3E! desarrollo politico 
y cmcrático del p;i; es 
un hecho indiscutible, ya 
que en El 3er inior~e 
auedó demostrado con ia 
reprtsenta::ión dt tedas 
1 e~ partidos. 
Hernár: !elle: 

he~nán Telier 

Tnscer.:;ent~J. clzr:. rez.l::::. : 
onenladJr. Lo tu.: :r:t=c:tarte e: ~!.!' 

:io~ e: :a:t·ic. ll: :-1:Je\ ?~ 

estru·:tur .lS. el r!'Jevo e~tE:, 

~oliticc. la cefin'.cior, ~e un 
esladi;ta. 

Luit Echeverria fuf claro; pre:iso 
en $U llariado a la urüoac et todo: 
lo; sectores. 

Er: su i·1forne LLi:: EctH:v::rri.?. 
dmstró la solidez ~olit:ca ce ;u 
!'égken. 

L~ ~·re~é~,ciJ :e P:::r! ~il, A:e:.ln J' 
Ruiz Cortinez a\abiori, sin r::erign, 
con ;u prcser.:ia, el vilcr 
intrinre:o dEl ir;t0r;¡.e ce Lui~ 
E:~.e\err:a. u ~·~e lla~~ la ;.t~n~ián 

fue la au:enc:a de üia: O:ds! qL·e l: 
resto alfo z la Gtjetiv~ :.:~.id~d 

~:o~itíc3 rev0Iucion.1ri~. 

POLITICA INTERIOR 

Lu:s ::c~1everríc en su inforr.ie revivió 
el fuegc ª' la lucha obruo-oatronal 
al inclinarse oor lo:. trabajadcre~, 
aue ~o lo son todo, t;~bién los 
er1pr·esario$ son parte ir.!::oortante, pero 
ni uno ni otro sor. :odo €1 fin de Luis 
Echeverria, aebr.ría ser la nación 
entera. 

VI o L"ET~''CJA-""""'""··--------.. ·-·---·--··-· --·-------.. ·-·--"---·------···-.. ·----.. -·-·--· ·----·- --·---···-----·--·------·-.. -----·-·-------
03. 10. 73 Revolucionario 
14.11.73 



cs. fe:. 7~ 
o:. l l.13 

2: .o<.;: 
ouo.1: 

03.10. 73 
OUl.13 
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2U0.73 

oz.1v.n 

2U0.7~ 

Gt.15 tavc de .~nd.l 

E.k. SJsa íerreirc 

Jo$é Pania;ua Arre-:londc 
Mauricio Gó~ez ~oprsa 

Er os¡:,o íernánctEi: Ct 
l':tndai:a 

Esr~s~c Fern~.r·1ez ae 
Nendo:a 

Jal'ier Pef,alosa 

~ese~t.:t i1iur !.: ur.ia~c r.a:iona1 
lo~r~1a ctir1 lo$ bue10: pro:é~itc: y 
l.: res;·J~:at.ilii:!c.: revc!:..:1cn~:ü 

de Ld: ~cheverria. 

El as?Sinato ct~ í:¿r.:a Sad? es t1t12 

t1aniot ra de! e"'.:~ricr cci~ e! c.b]ets 
de 1e:ior.5r ~l gc~.ierri~ i:Je ~ui: 
Echi:=ver~h. Se deten ~1;r~a~ fiias tr. 

tor~o d21 presidt:r;~e. 

La irr.e.far1 ofici::l h~ re jsndo 
~enr.ibler;er1tE a1 i\t1fars: ei 9c~i2rni: 

~ ne,?ocL:r lé: libs:!,aC di; 51 rec: 
con los Celicuentes QL1!? secu?~tr~ror, 
a1 cónsul iriglé: .. 

L3 ola o'e secuestros y as€sir.atos se 
detf ¡ la !lás extrE«o ÓE lac 
derecria: p:.ra conq'.!istu el d~c;yc 

del pceb!G y poner en el'ider.:ia a: 
gobiern~ Ce Leis Echeverrí.~. 

barza S~d~ fue as=sir,ld~ ~e~ 

ccnuni~t:s, r·or ser uno CE les homt·res 
oue sír.:,::llra~ir. l.; Iniciativ¿¡ 
~riv~a¿,, cereb~c; ter.E:-roso: estan a1 
.tHgen e: la: a:clorie~ r1ensles 1 en las 
:.ir:iver:icade:., er1 ::1 g:·bierno y los 
r.::dics oe ca1~ur,l:a:iór.; b Jnjciativa 
Privada deti:; C•rganizar ~e 
p0Htic3r.:nte. 

Lvi: Ech:;:.·erría debE resolverse por 
l"' orotlms entre la Iniciativa 
Privada y el Gobierne, provocaccs por 
el ase;ir.ato de Gar¡a Saca por~ue si 
ne :e puede s1.:sci tar un 
re:que~rc ~miE:nto ente grupos cuya: 
ccr.se:.;Eil ~.as p·JeCen ~e trá9ic~:: 
irre~iar:.b es. 
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R.A. 5osb Ferrey:·o 
Ko~:rto E L;.nco :rnher1c 
Hernin lellE! 
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24.0l. n 
ii.oi. n 
20.06.73 
2i.01.n 
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24.0L 73 
ll.Oi.JJ 

11.Cl. i3 
l5.0U3 

31. 1: .11 

Jorgé P•i:to Laurer; 
~trnán Telle: 
Alardo Pra;; 
Ed:ardo Borrsll 

Jorge Prietc Lal!rens 
Hernári iellez 
Al:.~do Pr¡;t; 

Uurc: Pala·1icin: 

Roberto El;r,co Mheno 

G~3-:ala.~Hé., ec.· ce:it G ~!rr.:n:cs 

íz~ui2dis~J:. Gue t r:.~3r, ·~~ 
oe~,eíi:ar la 1."39::r. Cl;€ Luis 
tcheverria d~o e.~ el :>Xtí~r.jer·:, 
p¡etH1dít·r11c de5truír lo$ c;;.-1.rn:c·: 
ele nuestra sede:;~ :i=,'ilizc.J3 1' 
libre. 

Oe.:ocrático, revolucionaric, 

~uü E:hsvsif ía se h3 orecc\JpaCo p~r 

resolnr definitiv.:.r:ente 1o 
1egalida1 de les co:nic1o: er, for.cióri 
de su linea CE 1 e;no~·ació~1 

ce::::rLtic: in::ii íada en la 
revcludón, derrotarido el 
abstencionis:ilo. 

evidencia '~t:~ vaMs hacia la 
ir~ierr.er.tacién de un iÉgir:1en 
tot.;li~ario c.'JE por encima de las 
norliias cor1stitucior1ales, sólo eY.is:e 
la voLlntaJ sot)erana del presidente, 
al ser cce~tad::.s le~ atsurd:is :ieil:andas 
ce los ac.er1tes Sjciaiistas de t1anera 
inccndi:i~nal. atropellanáo toda> las 
~=1=~ y la soberariia de lo~ estados. 

Ar.te la; derrotas del PRI, que no 
todas han sido reconocidas, ia gente 
se r.a puasto a prote,tar porque Luis 
Echeverria y m·Jchos de SU$ 
colaboradores que hablan sin cesar han 
agitado' la gente a que proteste. 



20.09.7 

! u:.¡; 
l~ .07. :3 

G('if.'. :H ETC 

[dt:Ji:3l 
H:Cclfo Viruez d~l 

Ca;~il lo 

1:.oc. 73 Jost Pani.l;:~a Ar redondo 
l~.OL!2 ~.er:-,á~: Tel!e: 

Ot.·~5. 73 

14 .e:. ;3 
2C.C3. ¡; 
! 1.(17. 7Z 1 

14yll.73 

t3.~~.73 

Edi :orial 
F..h. Sos.; Ferreyro 

Gustc\10 de ;.ndé 
Era.;r.io Fer;1ánd-:.: Je 
t1er:c~:a 

~.ucr.o~ ~ . .;.~ si.:: l::: ::sti.7.:r:11:~ 
~ea!:::: .;e :.: e; til 1 .1 .:e~;:;~ ·.;;ti.:.:. 1 

tu:: 

.~spi:.;~i:¡n e: Jas ~á,10t~a~ al 
Pfu::it1r a:.i2 -~ e~tn.:~:urE:r r..as 
prt;d;: pclilicc;. 

tr. u~ cl:.rc cLr..,i de ~·H 

~rar.c·~i1i.:aj ~1.;: dt:rro:ado 
_, 
:::1 

a~sten:ionis.i:o } se r2sr.e!é e~ ·i=tc 
en las t~s_;,j¿3 t!e:dcn~~, gr.:ci~E ¿ 

la~ refcr::..;.s ¿ :¿ 1€:' elr:!J.·2l 
pro¡:-.cdda:- pr L~i: ~ch~:.'~1 ,"Íl. 

L3: r!r:cci~ne: ~e ~l!::cio~.Gdcs c· 1 ~ 

be. íealiza:t; é1 crcs~der1:: :ic sólo 

:o;¡sec.Jen:i.; ::~ !a G:~uc.l E;tn::tur3 
áin¿!.",ica) pl~tica del n.gi::1er:. 

E~t~ bien qui? tl!is Eüsverría cese a 
funcionarios corruptos, d::;~agógcs, 
:)par!ur.~sta~ 'f e¡;1~u:.tero:, r..2.ndacos 
a }a bar.ca Ce jJfide nur1c~ Ce~ie; on 
k~bu s~1ico. 

les :-enuri.:iJs :E t.3n justificadc por 
inferóedades, sin embargc se trata de 
ien~~~:~s dn dialogo 1 desconcertando 
a tcdos ya Que se duda de estas 
suouestas enternedades. tiiálogo y 
ra<onadentc debe" acom¡añll las pues 
t.igur.a: ne han sido claras ni 
cor.·.: i nceri tes.. 

Ha r.aoido riucnas r&nuncias q•.rn sólo 
<jErrJEs:rar, la escacez de material 
r.u~ano ~ue tiene el presidente, de ahí 
que se sirva de un reducido grupo de 
ar.isos (JLP), para que lleven a cabo 
encugcs. sotre los cuales carecen de 
la debida preparación. 



1~.0i. ;3 Jo:1e Prietc lauren; 

07.li.73 R.h. Sosa fer¡e:;ro 

Oi .12. 73 Editorial 

n.oE. 73 Salvador fit.do 

C12ra:. 1 Pi~cisa;. L1: :id·,·e~t:n:-i::s 

~é LJis f:í1E\'Erri~ en el senti:c. d.e 
oue Me>:ico no tiH.:: po~qu~ co:iar o 
id:a! ~istc~,;: é~(1pt?,Jos r,~¡¡ ctra$ 
r.acl cr.e~ 1 en Jor.:s se res~e ta 1 a 
econc~i:i t'íixt.:. 1 ~·o~ lo 0:1e la 
Ini:i iü!•:c ~~i-:adct :'!O dsb? :.tnti rse 
ar..enz.z:da puesto ~ue tiene ~bs::ilut-~ 
li':erta:L 

El presidente º'neverria 
coadyuva~o a estrtchar lo~ lazos de 
solidarida~ entre la H el 
gooierno, evítai1do el divisicnisr:o ~· 
3 la ve: logranac. la co:ifiar1U1 :nutca 
en beneficie de tcdos. 

la IF ha pro~-u~:t~ desdrt~:.r las 
r.:cic¿~ qJe ei rr=~drnte rf.eliza en 
r:er;eficio dé l¿s rr:a¡::nG;. 1 pu~s 

bi.:~:ar1 r,c. sé~c ~l pnd~r t:or.5r..ic,: 
::ino ta:r.nién s! pliti~~. Ur~eri 

r.1::didas ::l'JE frenu ia ·1oraddid de 
)¡ F'. 

h pcsGr de ~ue el ~resUeritE sef1al6 ne 
~stu ni cor. la iz¡,¡u:erda ni con la 
derecha, t.3/ t.eCílOS que deGuestran lo 
cor:tn.rir, ~'Je: to q~t en al tos car ge~ 
oficide:. se encuentran líderes del 
:;r1- lenir.i:.ílc )' cabed !las 
e;:udiantiles cel 6& oue produ:en 
desajuste:: y erifreotariientos entré el 
prirr.sr ;or.datarios y la IP. 
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[ ii :e~ i;J 
Laura Palavicini 

jorge Prieto tmeris 
Eci tori;I 
Cario:. Sa.1oyca LÍWra91 

Editorial 
C.ul~; Sar.i:.yoJ Litarrag1; 

< ' 

fvrr.:H la ey de ~e~_·rid::J ~oci=. 
QJ~ t<er.cfi: a1á :. ~(· ¡¡,i J lor,¡:s a 
me·.::ic3n~~, :ey qu: se ñ~ien! 

reaHza: sin ti~ucecs r,¡ te::-,o'e:. 

f:ran acierto ,..,::., :ircsicentt er, 
re~1ha 1 le.. ?ii'tn cc~1\er.:~br1 
ria:: i ~ria1 ji; sa! ud 1 ;,iu e;. r.2.r i f i e:~ a 
l¿; ::.c.:ivacún e:. 1.rn ca.7.til·:· 
est~uctu~al :n :; vida na:icii.al 1 

ca:..bíc. bene~iciosJ r·.Ha :oo~s :o~ 

m::,icanJ$. 

Al in:oroo:ar .3 itrs i"·tler0s en el 
SegJrc. So;:i~:. el o:es:~~nte lo;ra 
uno de lo:.. G~i 1;i::de~ po5tulados e~ 

lr re·;~lucic~ .. 

POLITICA EDUCATIVA 

Precise, :alro, ¡,3cicnali$tc, rvble. 
E! nesiante hi:. €"'OL'::.?~tc ~11ri gru1 
pre:isión y :air~dac el ;iensar;ier.tc 
y el e~~,t!"it 1J que rige en la 
:;olí tic2 r.2cionads~a en l.:: 
maft'.~fica tana Edu:ativa, cultural 
y artística. 

Ei píoy:cto dr !a ley fr:jeral j;; 

EC:wcación d: Luis Ecr,everrí~ trat:. 
de dar ur.; soiuciar. a'Hpiü 
de~i~.itivé. al ~roblema dE l~ 
educacion. lloblE ~·~o~·Osito d~ 1 

?redaent' do lle•,ar la edu¡adó,1 a 
todo~ io~ ::iex~can;,s. 

la Ley Federe! de Educación de Luis 
Echeverri.i es un proyecto poco 
profundo, ad:~ás de qte alianza el 
;.onopolic educativo e;tatal que 
sier.pra hemo; padecido. 
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25.0U3 

Eduardo Bu1el t; .. w;rro 1 

Brnja':lin Luna, Jcs? 
íar1i ¡:gu.~ Ar; e,jonJo 
Ag:istir. IL~var·c Va:q1.:s: 
Laur~ P1Lwidn: 
Erasr:.o rerná.-:~c: de 
Ker.j::: J¡. 

B~njahlí n Lur.c.. La u u. 
F·!lavicini 

Carlor. Sa:riay~a ~izarraga 

René Capi~.tran Garza 

Arturo Pedro¡a 

Erasmo fernández Ce 
Mendaz a 

POLITICA E~TERIOR 

E! PíGPO~ito dél ~iaje es logr.;r ur. 
intercar:.blc rnr;iu::al. ec:rnt.:;.1co. 
:ultur3l y 
sujettv 
¡v~íticz .. 

ningerz cor.diciói 

de :nde::en~erida 
e:.;no:dca cie LL:s Eche·:errio ha 
0::2:ionado ~ue fuf'!O~ 'regre~iv~.: 
norteanericanasu r.re:endar, :.rovcc~r 

cnnfl i::tos en El r·ai: con el 
r.retextc de cetender la litre 
E~.pre5a y 
axlranje:-as. t1:2 
ru:nbo. 

pres i dentt 

la~ invusione:. 
se al t:?rar.1 el 

con 
prec1sitn, energ1~ y cla~idaC, ·Jue 
nue:tro pa:: de:.e.: ;rar¡ter.er 
relacione: co~. tccos. 

lriter:ambic cultural 'I tacnulógia rosa 
e¡ absurda pu Esto QUE el los están 1,á, 
a~re.sados Que nosotros. 

~uis Echeveni,; í¡¿; i1e 1.!~d:-i iüs de 150{; 
in'.:i tado5 a su gir<.. La Presicencia ~e 
la República no ss atredó a e::iitir un 
bcletir; que intor~ar; de esta 
extr;.to;férica li;la de :nvitados. 
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hlardc Fra:s 
EditJrial 
Jos~ Pania9~a Arredondi 
Edu¿íCü aorr:l tlavarro 

Notas 
tdnrdo Borr¡ll Ha1·arrc 

D[f'H:·:·Hn~ [.-:-,nqí: 1 ·1"i(·~J:-, ¡·.r LD~: r::-,¡;,f<L:. 

L.; Cjfta de le·:. [:('~·r:~E::. / l~s 

e? :~i~ tc~eJcrna es ~~ogr~:i~:::i, 
real, efect1n. l!a si¡jc \'l:ta car, 
sinpati:: por :e:. e::itajc:, 
r:rogre~i;;tas de l!i~ de~. sisteita~. 

Lis ideas del predCt:nte se 
cc:;solidu, con lt Constitución d: 
ielevisa 1 a} quedar Sl:jetos !os 
c~~1é.le~ 21 ~. : i E j un~. ::ol~ 

di rtcciór1. 

Luis Echeverria ES el 
r1a:iona1ista da ~od::~ los 
presidentes, casara a la historio 
con orgullo aloerni ti r i; ~.a: 

irresiricta libe: tad de pe!'l;;si;.ient~ 

y ds oa!abrG qn ~t r:3;'a c:":oddo. 

TrcscHdElta1 di~curso je Luis 
Ec~.e 1:erría en el dia de li libertad 
Ct orensL F,eiter0 s1.: res;,etto a la 
lit.ertad de e~pre:.ión 1 d: critíca 
~ara forrrar cc,nciencia social 
pcsitna. vi~ilante exigerilé, 
t3nto 3 si r1isma :oh.e al Estadc. 

La Car U: dt le: Dei Eche~ le~ Dr~EI z·s 
~.erj difícilr,ente ~cept3d y resr,etadi 
por tcC0 el rr,trndo, es CGS irr.po::i:ilt. 

Los er,cargados de construir y elevar 
la pe•sor.alioad de luis Ecneverria son 
tin inoptos que no han sido capace;. de 
~.01trarie al pueblo una inager: 
conecté, a tal grado que el dsi.o 
~residente en r.ucha~. ocasiones ha 
tenido que expresarse para sn•enáar 
es:as f311as. 
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SEMANA 0E 40 HOP~S 
10.0i.73 R. "· Sos¡ ferreyra 
17 .01. i3 Hern~r, Teliez 
C0.05.73 

n.02. n 
¡;,ou: 
2: .. 07. 7: 
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Gustc.vo de Ar,d¡ 
Jo:ge Prie'.:· Laurrns 
Rcbarto &llnco Mot1eno 

Gustavo de Ar,da 

luis Echt·:u~~:i h¿ ·;ne : fr;,ii1 .... 
re~;~:~. : :2 ::t1:r:3d ~e~·~~ ar.ier.t~, 

e~ :ri;.íc=. Y ce ex:.resióri .= :or:c:er 
lo: ct1s~E·:i ou~ $é h::.::e.-. ::: :'J 

pu sor,;. 

POLITICA LABORAL 

lui~ :ct.:1.·err:a i:iplement.5 la ser.1¿:¡¿ 
dt 40 hons, r.ecno jls:i~icc.t) oc; 
la bc.j~. ·:e lo:. s:Jarics, a::ninui~¿ 

el aes:IT.~l~~ ye GUe r.ucna:, :r.~1resa~ 

ncce$ita:i per5cr,3] O.Ha susteiier '.• 
aur,ertc.r iz proau:~iór- los 
:::er·:icic:. 1 pernitiend~ : dü~ d: 
descñn:.c é.l tr ataj3jor. 

J::~:~~ l'l.~,n~:..:. t:~!e:tc~ 

e:: (¡¡~:;;ior y r.e~a~icr::s 

~~~1~::.as ~e la iiasioen:ia t,~ cc:-.e::::') 
tl :;rN a~ ir,forcar j¿ a; ~~ei:icntt 

s:;: le: c~1istes que cc.~sid~ra t,ue0JS. 
rr1~·u1d: a; O::;?.ric't.taric. conocedo: 
:l .. :::. LiE t:.l r..QCC. O"Jf sOl e se 
:-·e~-;rita e:: r.ar,era ~1arcial 1a i!il.:.gen 
~c:F. tier: la ~rnt~ so:·~e :u ~:::sc,n~ y 
s.: gJLfrn). 

~~:;.·~ J:.-~r.-e: U tenid0 t!na .::.et: tud 
rt:,ro~k=:t:l~, Ct•JeSta 3 S~ fur1ción 
t··Jrc:ratitl, c~::~ac~liz¿¡ndc, en f:luchas 
o:~sior.es 13 funciór, infamativa de 
'.H?!.CitJ. ce t3i 1od;, au¡ se aleja del 
ce~e~· dt di.:iencia de lo: 
cclabc!'aCores je Lu~:. fche·ierria. 

~: a~surdú, y traerá fatales 
:cr:secuencia~ la ircplémeritzciér.· Ce la 
~er.aria de 40 horas, ahora que el 
;.3trón necesita producir rcás, es 
'errit>le el ocio que omionará 2 días 
:sguido: de descanso. 

Gran [•ar:e de la población trabajadora 
:e,ende del Estado, descenderá su 
rroductividad Jl otorgar la mar.a de 
4\ horas y se atendrá~ más a la 
ntem! protección de las autoridades 
estatal<>, haciendole un grave daño al 
~~ís. 
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i2 .09. ;3 

º' y 
25.0i.73 y 
::. .1C. i3 
oq.os.n 

11.Cl. ¡; 

º' )' 
2: .07. 7; y 
31.lC.7: 
19.Ci. i3 

o;.05.n. 
Erasrc· 
F ernánde~ 

de Mei.Jaza 

E·:it:rial 

Era:.r.0 F1r1ái1de: de 
Menooz,:¡ 

Ji;:iús SánchE: ~:UÍ.lcsil1c 

Era~wc Fur,áde: de 

:arles Sc:r;o:,.1c. Li:áraga 
J~sús ~aiicr.ez nerJosi~lc· 

hod~lfc ~i ·ue~ d:?l 
r • ~.: 1 ; ~ 
... , ~ •• J • .,; 

>" 

lL':: E.:Vi'Jerri~ ~1~ hec~c 9r¿njt:: 
cft.e¡~~: ¡1 t'.J de,1.:.do se:-it:d:.~ las 
t.a~e:; ~~ la co:'lision dt s.~lJrio: 
r::n,i:.cs ti3.ra cu~ se i:-.crer..e:-,~en 

e~tos~ atiedt~iEMo al ~/.1en eor::i:s:to 
oe ccr;e;1; el :letericro su:~uc sr 
.~l salarie de ic: ct·r2ros. 

[lir,z::i:.:c, 
enérgü:c. 

trillante, 

Lds E.cr·e'Jarría ::e r.a :¡;ra:~eriu.co 

twr ur . .: écclcn a9rari<. aina;.1ca, 
li:r.¡:.ié y bd11.·.nte 1 apc7·anaü 
imou!sanoo a lo; :ampesinos. con 
ó.'.'an:e~ :é.cni:os ct!e sDr la tJase Ctl 
cesarróllo. 

Hr,t: la ~risi~ ¿griccl~ 1 Luis 
Ec~.6verrié h2. te:'tico qt:e ir.te:-\snir 
enu91=:.r..r¡s:e r:rccndc :¿ ·:~~.;:i~é:1 

lovrc:r1.:.dora del Se:tor A;rr:~ecuarlc 
par'- :ne Sé elatioren olanés d¿ 
emergencü tente- ~ara sie~,kz co.~o 

para :cstc~1a de producto:. cel car;po, 
de n-:ioo que r;:) SE cJr.t:nue 
irr.por tar.do. 

;, ;-e~;r Je ;:ue e~ :.·res:~rr::? e: JJ ql·~ 

.~ .:.~;t~;;,~i:;;, :;::.::t:;:; :::~·r;~:.?.rá ~2 

.::r.~·:'1::n.:i.: CE 1::: $er.:.:-ia JE ~(1 tiJrc.:., 
El L·;1icc q1:e:. ae:dirá al l¿ hún :e la 
~.;r~ .. será el c.i:.::. 

él gobierno "ropu;c un 1ur.enta 
s;lmal del 20% o~e la lniciativa 
f'rivada otorgó 1 sir: e.':ibatgo el Papá 
G·dia:;: sol e ccr .. crdó .: ~:~s e~plcados 
d.el 1: al is; de incremento, asto es 
rnmpietamente in)ust0. 
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[:or.~:o P1:1~: 1:.uc~a 

tsr.j~:.;u~ L~'.i:ea~o Lu~ .. ~ 

f;;:t:. 1:~· ce 4~ . .i~ 
~;::tí.'1 N:;·;~¡rc 'i.;z~ut:: 

Gus:avc de Af;d~ 

r.e:r.rn Tel lez 

.. Y. r · V 

POLITICA ECONOMICA 

El ore:íc~nte ha :ddo ~atrbtic0 y 
nlc!ona!'.sta con re;"ectc a la1 
i.wersione$ e~·tranje:-as. Ha tiecl:o 
un~ ju$ta y r:ere:.aria re~1ater~3:~6¡; 

cue ~era t:ie:wEnidc y garantizad;. e¡; 
:ua~.!C· trate de co~aborar il 
progre~o ;:aclonal. 

u. vente Ce :1 ua%t~U.l:i~ ~$ 

::rn~r'..!~n~e ~::?st:· ·~·~te: ;:~:=ri·C. ~; 

mostrado ~~ prEfuentiG poí le 
aus:.ariéad financie¡a 
can este politica. 

El Instituto r,:x:cano del Pet.ro!et 
constituye un Acdelc positivó y el 
ejemplo más important: ce ~upe~aci:;r, 
técr.!ca e inoe;er:jiente óe1 gobi:rnc. 
de Luis Echeverria. 

El cc:wenio n.~cic1na: au:areíc 
re~rescr,ta un acierte jel gt:E~r.o ot 
Lui: tcbeve.rria 1 ir.«oulscd lE 
ou:-rizs relaciones e.1tr€ los 
prcdlii:tores d:: caf1a l~s 
er.ip~esarios. 

li interl'2nció1, d;l gc:ierno en li 
e:or.o:i,¡ est:. cr~2nd0 :.i.1.~ cnomle 
est3t:d totalitaria, sir. l ertad. 
:1e·Jar1d:> 31 pis¿.. vn c.~;,ita sr.10 de 
es~Jóo. 

é;:ulta :ar,:rad;ctorio ¡vacilante el 
nectio ce que el got.ien.c $9 retracte 
~e ·:erder e::-.~re$a:. pai:.e~t3t~les, lo 
que :!ebilita su imagen. En lo sucesivo 
ne s~ pedro crte1 e:r. ios otrecirJ!éntos 
cfid~le!. 



ti co~.:e.1io n~~:c:-:j,l ~:tcártr~ íl.} 

sio;, 1:n fra~~:o ,·,ue! le': ;.rcblE;;:3$ 
1je e5te grEi:.lO lU1HlnU6f1 y ;,(. Sé r1.:; 

re:;;e ! te aun nada, 
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HEMEROGRAFIA 

Excelsior, del 1° de diciemb1-i= de 1872 al 30 de noviembre de 

1973. 

E7 Universa) del 1° de diciembre de 1972 al 30 de noviembre 

de 1973. 

El Heraldo de México del 1° de dicíem::ire de 1972 al 30 de 

noviembre de 1973. 

Novedades de 1 1° de di e i embre de 1972 a 1 30 de nov i ernbre de 

1973. 

Siempre.' del 1° de diciembre de 1972 al 30 de noviembre de 

1973. 

Impacto del 1º de diciembre de 1972 al 30 de noviembr-e de 

1973. 
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