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I N T R o D u c c I o N 

EL SUSCRITO, SELECCION6 EL TEMA INVESTIGADO, PORQUE 

EN SU CONCEPTO, LA CONCIENTIZACION POLITICA Y LA TOMA DE 

CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA POBLACION INDIGENA EN -

ESTE RENGLON, ES TRASCENDENTE PARA EL PAIS. 

YA NO ES NI NUNCA HA SIDO TIEMPO PROPICIO PARA U -

TILIZAR AL INDIGENA COMO UN NUMERO QUE AUMENTE LA FUERZA 

DE LA REPRESENTATIVIDAO POLITICA Y MARGINARLO DEL PLAN NA

CIONAL DE DESARROLLO, AUN0UE A LA FECHA ESA HA SIDO LA FOR 

'!A DE CONCEPTUARLO. 

LAS CA.'lENCIAS DEL CAMPESINO, NO SOLO LE AFECTAN A 

EL, SINO A TODO NUESTRO PAIS, EL CUAL ES EL QUE TERMINA -

SOPORTANDO SU INAOECUACION A LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL 

POR FALTA DE FACTORES QUE CONBINADOS LE HARIAN RETOMAR SU 

SITIO CIUDADANO, COMO LO SON: LA EDUCACION POLITICA, LA 

EFICACIA DEL SUFRAGIO, A FAVOR DE SUS ~!ETAS A CORTO, ME. -

DIANO Y LARGO PLAZO. 

A LO LARGO DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION 

SE PODRA ADVERTIR LA REALIDAD POLITICA, SOCIAL Y ECONO -

mica del pais. 
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CA f' !Tli LO 

PODER. ECOiJOl11A Y CONTROL SOCIAL. 

1.-PODER E INTERÉS, 

EL MARCO DEL PollER ESTATAL. y ~u SOSTÉN INFRASTUCTU

RAL RADICA EN EL NÚMERO Y CAL! DAD DEL GRUPO ELECTOR QUE LO EL!;. 

VA Y TAMBIÉN DES!JE EL PUNTO DE VISTA REPRESENTATIVO, 

BAJO LA VISIÓN FILOSÓFICA-JUR(DICA, SE DEBE RECONOCER, 

QUE EL ESTADO lJENOMINADO DEMOCRÁTICO, FEDERAL Y REPRESENTATIVO, 

EVOLUCIONA A UN PUNTO FUNDAMENTAL, QUE SE EVIDENCIA EN UNA / / 

TRAllSFORMAC IÓN, 

Los ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PODER, sus PROCEDI

MIENTOS Y EL FACTOR HUMANO SE HAN PATENT!ZADO SEGÚN EL INTERÉS 

QUE LES ANIMA, 

Los ESFUERZOS RENOVADORES HAN PERMITIDO VISLUMBRAR, QUE 

LA HISTORIA LE DA LA OPORTU!llDAD AL PODER, DE SITUAR LOS PROBLE

~_f-jA~, PARA QUE ÉSTE SE EJERZA MÁS EFIC!EIHE Y PARA ALCANZAR UflA 

JUSTA POL(TICA SOCIAL, 

SE DEBE COHTAR Y NO MARGINAR A LOS GRUPOS ÉTNICOS QUE 

FoRMAN PARTE DEL CONGLOMERADO NAC l O!IAL Y QUE HASTA AHORA CON ' 

DIFICULTAD,ALGU!IOS DE ELLOS SE INTEGRAN A LA MARCHA DEL PA(S A 
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SU MEJOR CONOCIMIENTO, DEBIDO A DIVERSAS BARRERAS (IDIOMA, UBl 

CACIÓN REMONTADA A LUGARES INCOMUNICADOS, DESCONFIANZA HACIA 1 

LOS CIUDADANOS DE LOS SITIOS CIVILIZADOS ETC,) PORQUE ÉSTOS Ú~ 

TIMOS GENERALMENTE ACOSTUMBRABAN APROVECHARSE DE LOS QUE POR 

RAZONES DE SU ESTANCAMIENTO Y DÉBIL ECONOMfA ESTABAN EN DES! -

GUAL POSICIÓN, 

LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER SON ENORMES Y 

DEBEN DECIDIR O EJECUTAR ALGO QUE TENGA COMO"PONDUS"PRINCIPAL 

AL INTERÉS SOCIAL, 

LA DIFICIL FUNCIÓN MAG!CA DE LA PALABRA, HA SIDO PER 

VERTIDA POR LOS DEMAGOGOS, DE TAL FORMA QUE LAS PALABRAS MAS 

VER!DlCAS, SE CUBRIERON DE MENTIRA, YA QUE RESULTARON lNSUFICIEtl 

TES, PARA DEVOLVER A LOS PUEBLOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS IND{GENAS 

SU FE EN LOS DERECHOS HUMANOS QUE POSEEN, 

AHORA B I Efl, LA NOCIÓN DE PODER NO ES UN l VOCA EN SU ' 

SIGNIFICADO, SINO PLURIFACéT!CA, 

LA PRIMERA FACETA QUE DEL"PoDER" AFLORA SON LAS !DE.AS 

EN ÉL IMPLfCITAS DE DOMINIO Y FACULTAD, 

LA SEGUNDA NOTA CONSTITUITIVA DEL "PODER", EN EJER

"CICIO DEL DOMINIO, ES LA DE FORMALIDAD IMPERATIVA Y POR TAL 

EXIGENTE, 
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LA TERC:ERA' C:ARAC:TERISTlC:A 0.UE' DISTINGUE AL llOC:ABLO 

l\NALIZADO ES LA. UE: DRGANIZ~C:IUN QUE\C:OAC:C:IONE AL APLIC:AR LA 

C:APAC:lDAD DE EXIGlR. 

UNA PROVECC:ION DEL •PODER" NO MENOS lMPORTANTE QUE 

LAS ArHERlORES ES AQUELLA QUE ATAÑE A SU C:APAC:lDAD RECTORA 

C:UVO FUNDAMENTO ESTA EN UNA AUTORIDAD PIRAMIDAL. 

LOS DOS MUMlNTUS DEL "PODER" QUE A VECES ESCAPAN A 

QUIENES LO l\AN LLEGADO A ANALIZAR SOfl: EL DE DECIDIR V EN EL 

QUE SE AOllJ ERTE LA FUERZA V SEÑIJRIO EN LOS 0.UE SE \tnC:E NECE

SARIO PARA l\ACEíl CUMPLIR LO DECIDIDO. 

LA MEJUR MANIFESTACJON DEL PODER V DOMHJACION SON 

CUANDO SE FUNSIONAN LO MAS ADECUADAMENTE POSIBLE LA EXIGIBI-

LIDAD DE LO DECIDIDO V EN CUANTO A LA C:ALIOAD PERSONAL DEL " 

OECISOíl (REFEHENC!A BIBLIOGRAFICA 1,-) 

( 1) OLJAílT FRNl\C:ISCO. CAMPESINADO INOlGENA V DEREC:HO ELECTO -
RAL EN AMlíl!GA LATINACUADEHNOS Cl\PEL No. G INSTITUTO IN -

fEíl/11\UIJCl\NO DE DERECHOS HUMANUS. C:ENTRO DE ASESORJA V PRU -
MOC:!ON ELECTORAL C:OSTA RICA 1986. 
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EL DECISOR,TIENE~CA~AC!DAD LE~AL PARA SU FUNCIÓN (All 

QUIRIDA AL FINAL DE.'UN p~ocEso ELEcfORAL DEMOCRÁTICO)' 

~: .. ' 

S l B l EN ES C l ERTO, QÚE LA LEGAL l DAD FORMAL PUDO DARSE, 

NO CON ELLO .SE CÓNV.!ERTE EN LEGITIMO LO DECIDIDO, NI LA EX!GEtl. 

C!A DE SU CUMPLIMIENTO; :LEciAL!DAD Y LEGITIMIDAD A VECES NO COtl. 

CURREN, 

SE ESBOZÓ AL INICIO DE ÉSTE CAPITULO QUE EL MÓVIL ' 

DEL PODER, DEBE SER LA ATENC l ÓN AL RENGLÓN DENOMINADO, INTERÉS 

SOC !AL O INTERÉS COLECT! VO, PERO PUEDEN TENER EN UN MOMENTO ' 

DADO COMO CENTRO DE SU ACTUAR EL INTERÉS DE QUIENES DETENTEN 

EL MENCIONADO PODER, 

LA LEGALIDAD Y LA LEGITIMIDAD AUNQUE SEAN COMPLEMEN

TARIAS Y SE LES CONCIBA COMO DEFINITIVAS DEL PODER NO PUEDEN 

A VECES CORRELACIONARSE, EN LA PRÁCTICA, CON EL PREMENCIONADO 

INTERÉS COLECTIVO, 

. ÜE ESTO SURGE LA IDEA DE QUE DEBE PUNTUAL!ZARSE,QUE 

EC PóDER DEBE>TENER ·uN CONTROL, 

PARA ALGU,NOS DOCTRINISTAS, ESTO ES IMPOSIBLE PERO PA-
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RA EL SUSCRITO, ES BÁSICO PARA FUNDAMENTAR ESTA TESIS y. PARA 

QUE SE DÉ y CONTEMPLE DE HECHO UN VINCULO RÉAL ENTRE PODER y . - ' ' -. -

PUEBLO SÓBERANO' 

2.- PoDER, EcoNOMIA·Y 

CONTROL SOCIAL. 

z. 1.- EL EJERCICIO DEL PoDER PoLIT1co, 

LA LEGALIDAD .(COMO YA SE HABIA ANUNCIADO) DEL PODER, 

DESDE EL PUNTO ~E V;ST~ POLITICO, EVOCA A LA EXIGIBILIDAD DE 

UNA CONDUCTA, PERO EN ABSTRACTO y' LA LEGITIMIDAD, A LA ESPECI

FICA FUERZA DE EXIGIRLA, 

EL PODER y EL DERECHO SE POllEN DE MANIFIESTO, AUNQUE 

SUTILMENTE, EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, PERO DE UNA MANERA REA

LISTA, 

Se DESTACA, POR OTRA PARTE, QUE EL DESARROLLO RURAL 

NO SE OBTENDRÁ, CON EL LEGALISMO COMO IDEOLOGIA POL!TICA EN si, 

SINO COMO REALIDAD PRAGMATIZADA, ES DECIR DESVINCULADA DE SUS 

ELEMENTOS IDEALISTAS Y EFECTUADA EN LA COLECTIVIDAD, PARA OB

iENER LOS FINES DE ÉSTA ÚLTIMA 5111 DETERIORO DE LA LEGALIDAD 

DEL PoDER, 



>; Ex'I'sre·'i;:i.:.'cir'Ró LADO: SI TAN DESPERSONALIZADO ESTÁ' 

EL PODER rio/JEB~'~ ~E~ISTIR LOS EFECTOS CON TAL DESPERSONALl

ZACIÓN Js V(~Ti~AS DE ÉSTE ÚLTIMO YA QUE SE ACABARlA TOTAL

MENTE. SU SOSTÉN (POR LA FUNCIÓN ELECTORAL NECESARIA PARA QUE 

CONTINUE EL PODER): 

EL PODER POL{TICO NO EXISTE EN UN SISTEMA DEMÓCRA

TA SIN EL VOTO, QUE CONSTITUYE LA FUEtlTE DE SU LEGITIMIDAD -

PERO EN UN RÉGlMEN AUTORITARIO ÉSO NO VIENE A SER LA REGLA ' 

SINO LA EXCEPCIÓN, YA QUE SUELE SER EL PRINCIPAL FACTOR LA -

MANO MILITAR 

QUIENES ANHELAN EL PODER PARA LA CONDUCCIÓN POLfTl 

CA DE LA COLECT!VlDAD, DEBEN LUCHM PARA QUE EL PROCESO ELE~ 

TORAL SE DESBROCE, SE LIMPIE DE OBSTÁCULOS, Y SE ENCUENTRE -

TAL Y COMO SI FUESE UNA V(A CADA VEZ MÁS AMPLIA Y EXPEDITA, 

YA NO DEBE TOMARSE EL PODER POL!TICO DESDE UN PU!i 

TO DE VlSTA PRESIDENCIALlSTA SINO COMO UNA RESPONSABILlOAú -
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DE CONJUNTO, 

EL PODER ADMINISTRA EL DINERO DE TODOS, 

EL RÉGIMEN DEL PA 1 S, COMO PODER, ADEMÁS DE LA LEGl 

TIMIDAD, ADQUIRIDA POR SU ORIGEN HISTÓRICO (MEDIANTE LA GES

TA REVOLUCIONARIA), TIENE SU OTRA LEGITIMIDAD: LA ELECCIONA

RIA DE LA QUE SE HA VENIDO TRATANDO, CONSUBSTANCIAL, PERO -

SUBSECUENTE A LA PRIMERA; A ÉSTA ÚLTIMA SE LE HA LLAMADO LE

GALIDAD ELECCIONARIA, 

CUALQUIER OTRO PODER ESTATAL PODRfA CON EL SÓLO -

ORIGEN REVOLUCIONAP. IO, DESNATURALIZAR SE CON EL RELEVO, O COI:! 

FIRMAR EL RECIENTEMENTE DERROCADO, PERO QUE EN Sf NO TENDRfA 

EFECTO RETROACTIVO HASTA SU RA(Z HISTÓRICA, PERO SI EXTRAVIA 

RIA TEMPORALMENTE SU CAMINO, 

EL PODER SE HA IDO ADQUIRIENDO MEDIANTE UN FALSO -

TRUEQUE QUE SURG¿ DE LA OBTENCIÓN DEL VOTO, PREVIA LA FASCI

NACIÓN PROMETEDORA DE ARGUCIAS DEMAGÓGICAS DEL CANDIDl\TO Y -

SUPUESTAS 1NTERVENC1 ONES EN CONFLICTOS O PROBLEMAS COLECTIVOS: 

UTI Ll ZANDO TAL BANDERA DE PROPUESTAS DESMED 1 DAS PARA QUEDAR 1 

EN PEOR RIDÍCULO, YA QUE ÉSTE DESCONOCE EL GRADO DF LOS MIS

MOS, O SU SOLUCIÓN, 
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ESTA INGENUA PERO PELIGROSA CIRCUNSTANCIA DEL FENÓ 

tlE.NQ ELECTORAL EN EL PAfS, HA CCNTRADO NOCIVAMENTE LA COSTUf:I 

BRE DE CONCEPTUARLO COMO DE "CAMBALACHE" Y A LOS ELECTORES, EN 

SUJETOS FRUSTRADOS POR LAS OFERTAS IRREALIZABLES, 

EL~ SE BUSCA, OBTENIENDO A CUALQUIER PRECIO EL 

VOTO, DESPRENDIENDO A ÉSTE DE SU OBJETIVIDAD Y VERDADERO SE!:l 

TIDO, DE FUNDADOR DE LA LEGITIMIDAD DEL PRIMERO, INTIMAMENTE 

LIGADO A LA REPRESENTATIVIDAD POLITICA EN sf, 

DE PRES 1DENC1 ALI STA (1824), MÉX 1 CO HA PASADO PMG_ 

M<\Tlr.AMENTE A DEMÓCRATA (1917). 

EL PODER ES DESPERSONALIZABLE COMO YA SE EXPRESó,

_PERO EL QUE OCUPA EL CARGO NO PUEDE PRODUCIR IMPUNEMENTE HE

CHOS DE fNDOLE ECONÓMICA Y SOCIAL CATASTRÓFICOS, Y AMONTO-

NARLOS SOBRE LOS HOMBROS DE LAS VÍCTIMAS DEL PODER CON FRA-

SES, TALES COMO: 'lA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS", "EL PAfS -

SOMOS TODOS", "DEBEMOS SER AUSTEROS PARA QUE EL PA(S PROGRE 

SE \' PAGUE LA DEUDA, "LA SOLUC 1 Ólj SOMOS TODOS" ETC, ETC," 

SE DICE QUE LOS PAISES LATH'OAMERICANOS ESTÁN EN

UN ESTADO. ADOLESCENTE DESDE-EL- PUNTO-DE· V 1 s'rn POL ITI ca. 
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AHORA, SE HA VISTO ALGO INSÓLITO QUE UN PARTIDO DE 

OPOSICIÓN OCUPE UNA GOBERNATURA MEDIANTE SU CANDIDATO ELECTO 

<BAJA CALIFORNIA), Pbfü SJ f'U~llAMOS REALMENTE UN PAIS DEMÓ-

CRATA, ESTO NO FUESE UN HECHO DE QUÉ ADMIRARSE, 

2, 2. LA ECONOM 1 A COMO FOHMULA 

DE CONTROL POLI neo soc l AL 

EN AMÉRICA LATINA, NO SÓLO EN MÉXICO, EN LA BÚSQUf 

DA DEMOCRÁTICA IDÓNEA, SE HA INTENTADO AVANZAR MEDIANTE LA -

SISTEMATIZACIÓN DE UN FACTOR QUE FINALMENTE SOSTIENE A LOS -

ELEGIDOS Y A LOS ELECTORES EN SUS PUESTOS, 

EL ASPAVIENTO ELECTORAL, EN SUS PRECAMPAÑAS, Y FOR 

MALES CAMPAf~AS, ESTÁ PLAGADO DE PROMESAS DE ACTIVACIÓN DE LA 

ECONOM/A, COMO ELEMENTO QUE CONSTITUIRÁ EL REMEDIO DE TODAS' 

LAS SITUACIONES HASTA DE LAS BÉLICAS, QUE AFLIGEN A VARIOS -

PAISES LATJNOAMf:RICANOS. 

SE ADVIERTE EN ESAS CAMPAÑAS LAS POSIBILIDADES DE' 

FRAUDE ELECTORAL Y SE CANALIZAN LOS ÁNIMOS PARA EVITARLO, -

PREC 1 SAMEtlTE POR AQUEL POSTULADO CONSTITUCIONAL QUE ES GENE

RAL COMO ES EL DERECHO 1 NALI ENABLE, DE ELEGIR SU S 1 STEMA PO

Lf TI CO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTUTAL, 
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LA ECONOMlA COMO FÓRMULA DE CONTROL PoL!TICO So--

CIAL, 

LA DEUDA EXTERNA. ENFRENTADO POR LOS PAfSES LllTI

NOAMERICANOS, COMO PRINCIPAL e.RQ!U.IJ:lA ECONÓMICO HEREDADO 1 

DE ANTERIORES ADMINISTRACIONES PRESIDENCIALES, ES EL EJE llb 

REDEDOR DEL QUE CONVERGEN TODO TIPO DE CONTROL POL[TICO- SQ 

CIAL, 

AHORA BIÉN, SI UN CANDIDATO EXPRESA EN SU PROGRA

MA POLfTICO, RESOLVER EL PROBLEMA DE Lll DEUDI\ EXTERtlll O EL' 

MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS CIUDADANOS, OBTIENE EL VOTO 1 

QUE LO ELEVA AL PODER, 

EL CANO 1 DATO QUE SUBF AL PODER E INCUMPLE LA PRO

MESA NO PORQUE SEA ÉSTA PRECISAMENTE NO IDÓNEA, SINO PORQUE 

EL PROBLEMA EN TAN GRANDE QUE NO SE.RESUELVA EN SEIS AÑOS, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE SUS DEC!SIO-

NES PRESIDENCIALES SOBRE LA DEUDA EXTERNA EXPRESADA, EJERCE 

COIHROL SOBRE LA POLf T 1 CA, LUCHA SOBRE NARCOTRÁF 1 CO ETC, DE 

LOS PAlSES DEUDORES, 

lfo ES PESIM!STll CONSIDERAR ABIERTAMENTE QUE LA E

CONOMfA TIENE MUCHO QUE VER CON EL CONTROL POL[TICO SOCIAL, 
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EL PAfs No ·TRABAJA PARÁ síMis~mExcLus1VAMENTE -

S 1 NO PARA QUEDAR LIBRE DE LA DEUDA ~XTERNA ó 

.·EN. BUSCA DE SOLUCIONES EFECTIVAS Y DURADERAS PARA 

EL ACUC 1 ANTE PROBLEMA.MULTILATERAL DE LA DEUDA EXTERNA, PRl 

VADA y_ Pú'aucA, A.NTIGUA y NUEVA, SE REUNIERON EN NOVIEMBRE -

. PASADd- (1988), TREINTA PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE 

DECIDIERON REUNIRSE EN LA .CAPITAL COLUMBIANA " ENCUENTRO DEL 

SECTOR PRIVADO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FUENTE A LA -

CR 1S1 S DEL' ENDEUDAMIENTO EXTER 1 OR". PARA BUSCAR NUEVAS ALTER 

NATIVAS PARA EL FLUJO DE CAPITALES, 

UNO DE LOS RENGLONES DE PROPUESTAS A MANERA DE AL

TERN1\TIVAS QUE EN ESE (ESPALL) Y EN OTROS INTENTOS DE EVITAR 

EL CONTROL DE LOS ESTADOS ÜNIDOS MEDIANTE LA DEUDA SON: 

CONDONACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA DEUDA DE MÉXICO, 

"AUMENTO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, 

" CONVERTIR PORC 1 ONES DE LA DEUDA EXTERNA EN MJEVOS 

INSTRUMENTOS QUE REDUZCAN PRESIONES SOBRE LOS DEUDORES. 

1
' lA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PRIVADO EN LA 

SOLUCIÓN A LA CRISIS DE LA DEUDA, 
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2.3. EL CONTROL SOCIAL 

EL PODER, QUEDA SUJETO, PUES, A QUE LA SOCIEDAD LE -
LIMITE MEDIANTE EL DERECHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS LE SEÑA
LA EL CAMINO DEL INTERÉS COLECTIVO, COMO PASO DE SU ACTUAR, 

EL PODER DEFINITIVAMENTE CONTROLA A LA SOCIEDAD, 

Los PARTIDOS DEBEll AVOCARSE A sus OBLIGACIONES CONS
TITUIDAS; PROMOVER LA VIDA DEMOCRÁTICA, 

Los PARTIDOS TIENEN DERECHO A MÁS PRERROGATIVAS y LA 
SOCIEDAD DEBE EXIGIRLES A SU VEZ, EL CUi·\PLIMIENTO DE SUS OBLI
GACIONES; 

f'l.ÉXICO CON LÁ VELOCIDAD DE CAMBIO SOCIAL QUE TRAE -
POR EL PODER ADQUIRIDO POR LA V(A PAC(FJCA DEL PROCESO ELECTO
RAL, 

EL PODER MANEJA POSITIVA O NEGATIVAr·\ENTE A LA SOCIEDAD, 

LA DERECHA CONSTITUIRÁ AVANZANDO PARA OBTENER EL PO
DER ·Y POR ORDEN EL PAPEL IJE GESTOR SOCIAL, SIEMPRE QUE EL PAR
TIDO EN EL PODER ESTÉ DI STRA(DO SÓLO QUERER PREVALECER EN EL -
PODER Y NÓ EJERCERLO EN EL BIEN SOCIAL. 

3, - LTN !A, ANALFABET! SMO Y 
CAMPESINADO: 

LA V.IDA HUMANA EN SUS DIVERSOS ASPECTOS, CONTINÚA CQ 
MO TEMA PRIMORDIAL Y APASIONANTE DE CUALQUIER LABOR DE INVESTl 
GAC!Ótl QUE PRETENDA TENER UN TINTE CIEIH(FJCO, 
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HAY OCHO MIL MILLONES DE PERSONAS SOBRE LA T.IERRA. Y 

AUNQUE CADA UNA TIENE UN CUERPO Y COMPORTAMIENTO MUY PARTICU

LAR, SE LE PUEDE CLASIFICAR r.oN BASE EN ESENCIALIDADES CONCU:

RRENTES, EN GRUPOS ÉTNICOS, 

PARA LA TESIS PRESENTE, IMPORTA CONSIDERAR QUE MÉXl 

ca COMO TODOS LOS PAISES DE LA AMÉRICA LATINA, TIENE UN CONTE. 

NIDO ÉTNICO PERTENECIENTE ESUD(STICAMENTE, AL CAMPESINO QUE' 

EN SU MAYOR(A, DE CATEGOR(A IND(GENA, 

PARA CONCRETIZAR EL ASPECTO NACIONAL, SE ADVIERTE 1 

QUE LOS PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, SE 

UBICAN EN EL AGRO, Y QUE ES ANALFABETA O BIEN ANALFABETA FUN

CION);C 

ÜN DATO ESPECIAL SOBRE ÉSTA SITUACIÓN QUE PREVALECE, 

LO CONSTITUYE EL HECHO DE QUE MUCHAS DE LAS PERSONAS CITADAS' 

CON ANTELACIÓN PRESTAN SL'S SERVIC !OS PERSONALES C0MO CAMPES l -

NOS Y SON ESCASOS LOS QUE REALMENTE SON DUEÑOS DE PARCELAS Y 

LA TRABAJAN, 

EL CÓMO SE V l NCULAN CON EL PoDER, ESTOS GRUPOS ÉTN I CDS. 



-18-

SE RESUELVE, CON LA ESTRUCTURA DEL DERECHO ELECTORAL, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA FORMA, YA QUE EFECTIVAMENTE, ES DIFICIL' 

QUE PARTICIPEN: LAS ELECCIONES MANTIENEN EL PODER, y POR TAL, 

EL PODER MANTIENE A LAS ELECCIONES, 

LA DEMOCRACIA MEXICANA NECESITA ESTRATOS COHBINADOS 

COMO LA RIQUEZA, LA.RAZA, LA OCUPACIÓN Y LA POLfTICA, 

-'.SE"suAA''A"fsTOS ANTER 1 ORES LA FORMA DE CONTROL ME --

DI ANTE· ECiifN,ot116; k~r1l~iiq16ri~suM1 s1óN, 
' ·;.-:;:~-'.· -,-;; :_ - ,._,_. < 

~;¡~,< ~~-'e,· 

-Los GRAND~~fJE~~Ri::'.As PoLfncos DE México, HAN srno 

DE EXTRACCIÓN MINoRliilRIA; RICA, RAZA BLANCA Y DOCTA, ES DECIR, 

EL REVERSO DE LAS f·IAYORIAS QUE LOS ELEVAN AL PODER, 

EN TODA LÁTJNOAMERICANA, SE OBSERVAN TREINTA MILLO

NES DE INDfGENAS ~UBDIVIDIDOS EN CUATROCIENTOS GRUPOS INDIGE

NAS DE DIVEHSO .IDIOMA E IDIOSINCRASIA, 

SUCEDE QUE LOS INTERESES POPULARES, EN ELECCIÓNES PA 

RECEN LOS GRANDES CASTILLOS FESTIVOS MULTICOLORES, Y CUANDO EL 

PODER SE EJERCITA, ÉSTOS SE OBSCURECEN Y SE PIERDEN EN LAS EX

PLICACIONES DE TRAGEDIAS FISCALES Y DEVALUACIONES IMPREVISTAS, 
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. ARTUllO WARMAN. DrnECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL INDI

GENISTA, AUSPICIO LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA EN SU 

CICLO DE CONFERENCIAS DENOMINADA: "LA CNC rRENTE A LOS llETOS ' . . 

DE LA MODERN!ZACION'!~ COMENTADO EN EL ASPECTO INDICADO rn EL ' 

PERJODico "EL FÜmNCIERc/ DEL DIA 23 DE AGosro DE 1999, cmN -

CID!O CON LOS PUNTOS DE'VISTA EXPUESTOS EN ESTE SUOTITULU • 

... · .. - -~>.:>·_:~~'.~:i· < .. _ 

SE T~ilNsc~f Bf: ~L COMENTnRIO DEL Sil. AVELI NO llERNAN -
>" • ··--:·, -' 

DEZ, A FlN .DE. !_LUSTRAi! _El ASPECTO QUE SE PílETrnDE DESTACAR. 

11 116xtco comete unn "lnjw:;tlci"" h1s-
11tóricn11 con lf's 56 etnlrs del o~{s,nl 
"mrintenerlrrn en uní! A1tunc16n intnlr.rn 
"ble donde reinn lri mProln;iclón, P.xalO 
11 tr-c16n y lF1 mlserl:i extrnm?, sP.fit.16 ': 
11 eyer r.1 dirFctor genert'l del Im;tl. tu to 
11 Nrclonrl Iml19enlstP (lNl ), Arturo l~n.r 
"rn~n. 

Punt.uril iz6 oue no obstrintr:i nuc uno 
11 de ci:-dr 10 mexlcnnoA es i nd f grmri, en ' 
11 1;'1 llcturlld;icf no exlstP un vehículo de 
11 intrrloc:ur:16n con los ouehlmf lndloe, 
"yr nue s6lo hny orqnniamos C'1Ue s6ln 
11 BifVE'n ? proynctos gutiern;-m~ntnlen ten 
"cilP.ntes f' tenr.r reprer;ent.ntlvldf'ld polT 
"ticr: y económlc~. -

EBtr frl tr• rlP. mPcm11E:;mm; dP. intP.rlo 
11 cuclón eflcrr:en emp1ez" ~ 11:->r.rr crletñ 
11 y nnn FL1brny;' nu'1 P.ntf'mci~ frente n unR 
"injur;ticlí" hl!it6rir.:' dnnr1e h~v nue hn
"cer tCldn rmrC'lur> lm:; cP.rcr> dP. 10 ml l lo 
"nen de lnrl{gl?nPR me,io::lr.HlClB vlvr.n en 1 
11 unP situ11ción rer.lmente intolernblen. 

Dentro del clr.:lo de conferencins 
"orgrnizado nor ln confr.der,...ción rfocio-
11nnl cnmpesim- (CNC), con el temn. nle 
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''Ct!C Frente a les Retos de la Moderniza-
11ción", Warman expuso que en Jnarcria de 1 
"seguridad socic:.1. los grU?OS étnicos vi 
''ven en ''peores condiciones que el resto 
"de los mexi.::an0s, :_;a quA los índices de' 
"mortalidJ.d infanti.l son alarmantes". 

Y ejemplific6: la mortalidci¿ infan
"tii entre niños. r::enores de un año es $0 
11 por ciento ;;i.ayor que la m12dia ·nacivnal-
11 y de los mayores de un arlo es superior 
''en 30 p~r cier1to q~e en el resto de la' 
''ooblaci6n nacional. 

· Los put?blc.s inC.Ígenas, agregó, des-
''de hace 400 aflos viven en ccndiciones 1 

''de C.esv~n~J.ja, y su oraa:1i=aci6n, m~s ' 
''para in=or~~rarse al desarrollo, se re~ 
''li=~ c011 el af~~ de esta~~ a la defensi
"v~ ·:i·:: la iíi.t"..'n::ié:1 ;:-e:?:'m<1r1ente :=:e divi--
1'dirlos, mar[in~~!~s y J~5a?arecerlos. 

As! 1:0i.s :o:;o-.s, los rr:·.=jores terr~enos 
11 de cul:i~o es~~11 en otras ma!1~s v men0s 
''en las de los i~díg~nas, gruros ~minen
"temente ~;;ríc:-l-"'..s. El 70 p0r ciento de 1 

''la producci511 j~ e~~~ la realizan gru
''pos ~tnic~s y ~l ar6ma:ico es. en estos 
"momentos, el primer p!-·::)ducto arropecua
"rio de exps-!~-r.:ición. 

Las 56 etnias del [aÍs est3n asenta 
''das en terrenos caract~~izados de malaT 
''calidad, por estar en ladera y en candi 
''ciones de dlta si~iestralidad. -

Además, -:s ta conjición de des·1entc..
''ja en la tenencia de la tierra, ya que' 
''el proceso Je rastituci6n que sefiala el 
''Artículo 27 Constitucional, no es tan ' 
''acelerado ~ h~stA el mon1~r1to s6lo exis
''ten mil co~:unidades fre11te a 27 mil 600 
''ejidos. Esto denota que, p~r siempre, ' 
''ha l1abido una cl~ra c1·eferencia frente 
''al ejido. · 

C,;,,t::: de;:; ~..1::.:.1r ;:..:~ :':.:~;::..:!"::; :r:!!~:::Jr. !?s' 
11 investigadOJ' d¿l Institutc de Investiga 
"cienes Sociales de la WlAii; dentro de T 

''sus investigaciones publicadas destacan 
''los textos titulados. Los campesinos Hi 
''jos Predilect~s del R5gim~n, ~ Historii 
"del Maíz. en México, entre otros. 

El también doctor en 1 .. ntropología ' 
''seftal6 que los indíg~nas ~exic~nos-pro-
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11 ~uc~cres e~inen~emente-, reciben por 
ºsus cosechas una tercera part~ menos 
"de lo que reciben el común de los --
11campesinos, Esta situación es tam -
''bi€n intolerable, expuso. 

En otro orden, denunció que hay' 
"un proceso de ocultamit?nto de la po
"blación in<líg.ena en los censo.s nacio 
"nales de población, ya que mientrasT 
11 algunos investigadores sEfialan gue ' 
"uno de cada 10 mexicanos es indigena, 
"otros sefialan que pueden llegar a más. 

Desde el Siglo XIX, agregó, exi~ 
11 te la tendencia de desaparecer a las 
''poblaciones ~tt1icas con el prcp6sito 
''de hacer un país uniforme. Esto en ' 
"la práctica, a:.-ortunadamente no fun
"cionó. 

La~ p·1eblos in,JÍ~enas han ~ante-
11nido una dinámica. democrática distin 
''ta, de tal maner~ aue mientras en li 
''d~caJas de los ~fio~ setenta la pobla 
11 ción no indíg~na c1-,ecía a un ritmo T 
''del 2.7 por ciento anual, la indíge
''na lo hacía al 3.5 por ciento. 

De tal maner~ que como la tasa 1 

"de migración y urbanización es más 1 

11 lenta entre estos pueblos,· se estima 
"que para el año 2010 el 50 por ciento 
11 dc la población rural seq indígena. 

11 El medio rural mexicano está re 
"sistiendo un pt~oceso de indigeniza-=-
11ción, a cuyo fenómeno no se le ha da 
11 do el reconocimi~nto qu<.? merece, di:" 
"jo para finalizar. (CITA flIBLIOGRA
fi.Ct\ 2. -) " 

CITA BIBLIOGRÁFICA 2 .- PERfOD!CO "EL F!NANC!ER0 11
, DEL 23 DE A-

uo:m, iJC:. ~::.. .. ~. ;;nTfi;;uLo DEN9MINADO MARGINAclóN, ExPLOTACIQtl y 
lolSER!A tXTREMA,- COMETE flEX!CO GRAN lNJU.STlCJA COH..LAS '.lb tT-
l'HAS DEL PAIS. ARTURO YIARMAN. MÉXICO LJ .. ¡-, f'AG. L. 
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C A P 1 T U LO 11 

CAMPESINADO CLASE SOCIAL Y ELECCIONES 

1.- EL CAMPESINO Y EL MEDIO RURAL. 

SE SABE POR QUIENES ESTÁN AL'FRENTE O SE VINCULAN 

CON EL MEDIO RURAL, QUE EL CAMPESINO ESTÁ COMO RECEPTOR Y 1 

VICTIMA DE LO QUE SE COMBINE Y EFECTÚE, CON LOS SIGUIENTES' 

ELEMENTOS: CACICAZGO EJIDAL: TASAS DE INTERES: ASISTENCIA -

TÉCNICA/ PRECIOS DE GARANT[A; CRISIS DE SUS INSTITUCIONES / 

Y FUNCIONARIOS, APREHENDIDOS COMO CORRUPTOS; O LA SUBSTITU

C 1 ÓN 1 NS TI TUC 1 OljAL DE LOS CAMPES 1 NOS: DE SORGAN 1ZAC1 ÓN DE LAS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN. 

EL CACICAZGO [JIDAt,- SE CONOCE A ESTA FIGURA CO

MO LA PREVALENCIA DE DETERMINADO (s) EJIDATARIO (s) DURANTE 

MUCHOS AÑOS,QUE MANEJAN A LA ASAMBLEA Y A LOS DEMÁS EJIDATA 

RIOS, FAVORECIÉNDOSE SÓLO ELLOS, AÚN EN CONTRA DEL INTERÉS' 

DEL EJIDO, 

LAS TASAS DE INTERÉS, SE IMPONEN , NO SE NEGOCIAN. 

TODA VEZ QUE EL CRÉDITO SE APRUEBA, CUANDO YA SE ESTÁ NECE

SITANDO 
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LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CAMPESINO ES TOTAL

MENTE PRECARIA, Y SE LIMITA A UNAS CUANTAS INSTRUCCIONES EN 

LO QUE SE REFIERE SÓLO A LA SIEMBRA DE PRODUCTO DEL QUE SE' 

HA ELEGIDO PORQUE EL RÉG 1 MEN AS f LO HA CRE f DO CON VEN 1 ENTE,' 

SIN ULTERIOR ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CAMPESINO EN -

si. 

.Los. PRECIOS DE GARANTIA. SON LOS QUE SE FIJAN DE~ 

DE ANTES ;DE LÁ>coSECHA y SON BASTANTE BAJOS' PERO COMO EL 
1 

CAMPES{No~,N~ ~UI ERE 11BATALLARLE "y QU 1 ZÁS HASTA DEBE VENDERLA 
, ___ ,,_. '-· '-

ANTES ~:E;QUE SE PASE SU MOMENTO, LO ACEPTA SIN MAYOR BÚSQUf. 

DA;DE.SITUACIÓN MÁS FAVORABLE. 

Los PERIÓDICOS A DIARIO ILUSTRAN EL NÚMERO y MOTl 

va POR EL CUAL SE HAN VENIDO APREHENDIENDO A LOS FUNCIONA-

RIOS CORRUPTOS QUE HAN PRODUCIDO LA CRISIS DE LAS lNSTITU-

CIONES, 

Los CAMPESINOS, SON SUBSTITUIDOS COMO PERSONAS. -

PARA TRATAR EN VEZ DE QUE ELLOS, CON LAS INSTITUCIONES NA-

C IONALES DE f NDOLE MUY CONOCIDA, (CONCANACO, ETC,). 

CADA !.!!il!llill DE PRODUCCIÓN A VECES NO COORDINA SUS 

PROGRAMAS LOGROS Y NECESIDADES, Y SE ARROJA A QUIEN LE INOl 
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CA QUE y CÓMO y CUANTO DEBE'.~HIBRAR PARA OBTENER CRÉDITO, 
.· ';." .. ·.,; 

/LAS IMPÓRTACIONES SON DE PRODUCTOS QUE sf SE TIENE 
Y LAS. EXPORTACIONES DE LO QUE HACE FALTA AL PAfS, 

UN EJEMPLO DE TAL CONSECUENCIA, PUDIERA SER EL HE
CHO DE QUE SE HA ESTAl~CADO LA PRODUCCIÓN AGR(COLA QUE BASTA
BA PAR~. SESENTA Y SE 1 S MILLONES OCHOC 1 ENTOS CUARENTA Y SE 1S 1 

MIL MEXICANOS DE HACE NUEVE AÑOS, PARA QUE AHORA ABASTEZCA 1 

LA MISMA A OCHENTA Y CINCO MILLONES DE HABITANTES; SE CONCR\;. 
TIZA LA SITUACIÓN PLAtHEADA EN LA CITA SIGUIENTE, 

ANTES DE LA TRANSCRIPCIÓN ANUNCIADA, SE ADVIERTE -
QUE UNO DE LOS FACTORES PR!llCIPALES DE LA SITUACIÓN PRECARIA 
DE ESTE PA(S, SIEMPRE HA SIDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUES 
GENERALMENTE SE LIMITAN LOS FUNCIONARIOS QUE LA REALIZAN A 1 

SOSTENERSE EN SU SITIO Y APROVECHARLO PARAS(, PUES LO OBTU
VIERON CON TANTA DIFICULTAD q' LAS CONDICIONES DEL PAfS, LES 
TUVO SIN CUIDADO, 

CONVIENE DESTACAR QUE LA IGNORANCIA ES FUENTE DE 1 

POBREZA Y MISERI~, LUEGO, ESTE ES OTRO FACTOR QUE HA LOGRADO, 

QUE SE DECAIGA LA PROSPERIDAD DEL PA(S, (SI ES QUE ALGUNA -

VEZ LA HUBO) POR LO QUE LOS PLANES POL(TICOS PODRÁN FORTALE

CER EL RENGLÓN EDUCATIVO, 

CorNIENE ANALIZAR LA CITA SIGUIENTE y RECORDAR CO

NOCIENDO LOS FACTORES DE UN RESULTADO (SIJUACIÓN DEL PA(S) -

SE PUEDE MODIFICAR ÉSTE ÚLTIMO, MEJORANDO AQUELLOS, 
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Disponibilidad de Productos Agrícolas B~sicos (1) 

U!\CIONAL Pffi CAPITA 
(Miles Tons.) (l<gs.) 
1980 1989 VM. (%) 1980 1989 · VM. (%) 

ARROZ 389 645 65.B 5.B 7 .5 29 .3 
FRIJOL 1378 699 (!19. 3) 20.6 B.2 (61.2) 
MAIZ 16561 15791 (4. 7) 247. 7· 1B•1. 7 (25.1) 
TRIGO 3708 5102 37 .5 55.4 60.2 8.3 
SUL 
[LEl\G. 2176 1395 (35.9) 32.5 16;~ (49.6) . 
SOF.GO 6943 6605 (4.9) 103.8 77. 7 

__ ,, .. 
(41.0) 

Elaboración propia con base_ en-,_inform~ci6n .. 
0 
d~~:_ia -S-ARÍ-Ly _el VI 

Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid. :h.* *CITA BIBL!Q 
GRÁFICA l.-

PoR OTRA PARTE, LOS ELEMENTOS MENCIONADOS, SON OBSTÁ, 

CULOS PARA UNA VIDA DIGNA DEL CAMPESIMO, Y QUE UTILIZAN EN FA

VOR DE INSTITUCIONES Y DE LA BANCA, PERO NO SE ADVIERTE CON lti 

TERÉS POR EL CAMBIO O AUMENTO DE LOS MIVELES DE PRODUCCIÓN QUE 

FORZOSAMENTE REPERCUTAN EN EL PROGRESO DEL CAMPESINAJ:'O, 

ACTUALMENTE EL CAMPESINADO ESTÁ Ell CRISIS Y NO DESE!1 

PEllA EN PLENITUD SU CAPACIDAD, POR LA ESCASA INNOVACIÓN TECNQ 

LÓGICA Y SU EMPEÑO EN QUE SÓLO SEA EL EJIDO UNA UNIDAD DE -

(CITA 2,- JDEM CITA BIBLIOGRÁFICA 1 PERO PÁGINA 3q, LÁMINA 1 



-26-

USUFRUCTO DE LA TIERRA, OLVIDANDO•QUE PUEDE YéDEBE EXPRESAR

SE PARTIENDO DE ÉSTE 'RENGLÓN; ~A~Bl!Ül úfLo ~ECUARIO. FORES-

TAL, 1 NDUSTR!AL y co~;ERCIAt_Y •• ~·~ ,; : . 

· ... ··. ¡;'<·~·:. p: L' 
EN EL SECTOR DE'prfobucr<ls'>ÁtiRfi:ol.~s. DEBE PRETEN-

DER ALLEGARSE .<E7;;cA~;~E~Wºt~~~~f;~1~~l,º.~j2PO,~CÓNDUCTO DE sus 
LIDERES, PARA LOGRAR ONA:;PLENA't::lBERACIÓN DEL INTERCAMBIO, 

~/:·:.-,-: , -<~C; -~¡;~,""' '-<·;""""-'.- ,·._;~~i-~=-~-,·.: 

"'" ";.:~: :·r,~im~*~f ;~: ::,:~:,::::.::· ,,:~; 
CAMPES! NOS A' Ast:iMYR •coMPRcif1isos· 1 N.NECESARl os. 

lós PRODUCTOS DE'cllMA TROPICAL y LOS DE CLIMA TEtl 

PLADO, DEBEN TENER A TIEMPO. PREPARADO.SU MERCADO, PARA QUE -

SE PUEDA LIQUIDAR OPORTUNAMENTE ~L CRÉDITO AGRfCOLA CON QUE' 

SE REFORZÓ SEGURAMENTE, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, NECESlTA CATALlZAR 1 

ACUERDOS QUE SJNTETlCEN UNA ACTlTUD QUE DÉ SEÑALES CONCRETAS 

DE ENTENDIMlENTO, COMO PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE SE VAN A Nf. 

GOC!AR LOS MEJORES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS, Y SE 

OBTENDRÁtl VERDADEROS RESULTADOS POSITIVOS, 
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1.1· IMPLICACIONES POLIT!CAS 
JURIDICAS Y SOCIALES: 

EL ANHELO DE QUE SE PRODUZCA LA ELEVACIÓN, QÜE VAYA 

DEL CORPORATIVISMO ESTATAL ACTUAL AL CORPORATIVISMO SOCIAL, -

IMPONE QUE NO SE MEZCLE LA ACCIÓN GREMIAL DE LA ACTIVIDAD PO

LITICA CIUDADANÁ, 

SE DEBE SUBSTITUIR PAULATltlAMENTE EL EXCESIVO PROTll. 

GONI SMO DE LOS .ORGAtll SMOS GUilERN~MEtHALES DE FOMENTO RURAL, -

POR UNA ACTIVIDAD INTENSA Y EQUITATIVAMENTE CAMBIADA DE ÉSTOS 

CON LA 1N1C1 A TI VA DE LOS PRODUCTORES EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

EN GENERAL, 

Es NECESARIO QUE'SE SEPA QUE EL CAMPESINADO POR SU 

NÚMÉRO TIENE IMPLICACIONES EN EL PAIS Y DESDE EL PUNTO DE Vl)i 

TA JUR!DICO, POLITICO Y SOCIAL, 

JUR!DICAMENTE EL CAMPESINADO ESTÁ IMERSO POR SU ES

TATUTO JURIDICO: LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, EN LAS -

PLANEACIONES JURÍDICAS Y POLITICAS DE AVANCE, 

LA MECÁNICA DE LA REFORMA AGRARIA SE HA VENIDO APLl 

CANDO EN FORMA INMEDIATA Y DE TRACTO SUCESIVO Y SUS C_ARACTE--
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RfSTICAS SE MANIFIESTAN EN. LAS ETAPASHISTóRiCAS MEDIANTE-

OPERACIONES JURIDICAS y OPERA~ION~S ~OCIALES: TENDIE
0

NT~S A' 

ESTRUCTURAR CADA VEZ MEJOR LA TENENCIA DE LÍl;TJERRA, 

EN FORMA INMEDIATA SE APLICÓ ,LA REFORMA AGRARIA.

A PARTIR DE 1910, .. CON EL REPA.RTO DE TI ERRAS Y NUEVAS OPORT!J. 

NIDADES DE·CRÉDÍTO EJIDAL; 

·DE TRACTO SUCES 1 VO, SE FUE APLICANDO LA REFORMA -

AGRAR1A.·idROUE EN CADA DÉCADA SE HA TRATADO DE VIVIRLA ME

Dl{'NTE~REV(SIONES PERIÓDICAS LEGISLATIVAS CON LAS QUE SE lli 

TENTÓ INCORPÓRAR LA ACTUALIZACIÓN, MEDIANTE LOS MÁS VARIA-

DOS E .IMPORTANTES PRECEPTOS JURIDICOS, 

LA REFORMA AGRARIA, SE INICIÓ LllCHA!IDO Y E!ISAYAN

DO SOLUCIONES EN UN MARCO DE GRAN A f SLAM I EtHO I NTERNAC 1 ONAL 

Y AllORA, SE OU I EREN INCORPORAR SUS LOGROS AL GATT. POR EJEtl 

PLO EL ARO PASADO, CLAYTON YEUTTER EL JEFE DE LOS NEGOCIADQ 

RES NORTEAMERICANOS, PROPOllE EL ESTUDIO FORMAL DEL IflTERCAtl 

BIO DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, DE SERVICIOS; O DE LOS ARANCE--

LES Y EL ACUERDO SOBRE TEXTILES Y PRODUCTOS TROPICALES, 

(PRODUCTOS APROBADOS POR 27 PAf SES EN EL ACUERDO GENERAL SQ. 

BRE ARANCELES Y COMERCIOS,) 
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Lo IMPORTANTE NO ES LA RETÓRICA ALREDEDOR DE LA -

REFORMA AGRARIA, O SI ES O MÓ UN FRACASO, SINO QUE A PARTIR 

DE SUS INNEGABLES REALIZACIONCS SE MULTIPLIQUEN ESFUERZOS -

PARA QUE HAYA MEJORES FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO -

DEL CAMPO, A FIN DE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUIRLA -

CON JUSTICIA PARA QUE EL PUEBLO VIVA MEJOR, 

LA REFORMA AGRARIA NO ES SÓLO UN REFLEJO DE LA Vl. 

DA SOCIAL JUR(D;CA,'c.SI~~ T~~BIÉN E(OTR() DE .LOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS DE ESTE PA(S .PARA ARRIBAR AL AVANCE H.ACIA UNA' 

NUEVA SOCIEDAD, 

l.z. EL TRABAJADOR RURAL 

SE DESCUBRE DENTRO DEL CLASIFICADOR SOCIAL, EL I~ 

TERÉS DE MENCIONAR AL TRABAJADOR AGRfCOLA, COMO LA CLASE -

CAMPESINA, 

PARA MUCHOS, CLASE SOCIAL MO ES LO MISMO QUE ES-

TRATO SOCIAL, 

El.INDICE D.EL CRITERIO DIFERENCIADO DE LOS DOS VQ. 

CASLOS, SE APOYA SI TI ENE O NÓ CAPAC !DAD ECONÓl\I Ct. PARA AD-
- ., ' ... 

QUIRIR BUENOS SERVICIOS DEL MERCADO, 
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EL TRABAJADOR RURAL GENERAU·\ENTE CONSUME LO QUE PRO

DUCE Y SU PEQUEÑO EXCEDENTE LO COMERCIALIZA PARA OBTENER CON ' 

EL PRUDUCTO LOS DEMÁS BIENES ESENCIALES PARA VIVIR, 

EL TRABAJADOR RURAL ASf ORGANIZADO, NO ADQUIERE MU -

CHOS.BIENES Y SERVICIOS, 

EN AMÉRICA LATINA EL TRABAJADOR RURAL SE CLASIFICA ' 

EN PEQUEÑOS PROPIETARIOS, APARCEROS, PEQUEÑOS ARRENDATARIOS, ' 

USUFUCTUARIOS, CAMPESINOS SIN TIERRA, JOR!lALEROS AGRfCOLAS, Mi 

GRANTES Y OBREROS AGRfCOLAS, 

2.- LA CLASE SOCIAL 

PARA DETERMINAR UNA CLASE SOCIAL, YA SE HABfA APUNTA 

DO EN LA PARTE PRELIM!llAR DE ESTE CAPITULO, QUE EL CRITERIO SE 

RELACIONABA, MEDIANTE LA CONSIDERACIÓN DE QUE ALGUIEN PUEDA O 

NÓ ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, 

LA PROPORCIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA, CON LA ANTE

RIOR CAPACIDAD ES LA QUE ATAílE AL NIVEL DE INGRESOS; (TANTO ' 
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TANTO VALES) PR 1NC1p1 o QUE NO COMPARTE El SUSCR no' 

EL ESTRAlU SOCIAL ALUDE A LA FUNCIONALIDAD COMO E-

FECTO DE LO QUE St 1Jü1•ilNA ESTRUCTURA ECONÓMICA (EL YA EXPRESA

DO NIVEL DE INGRESOS), 

SIN EMBARGO, SE HA VENIDO ESTABLECIENDO QUE EN SL LA 

CLASE SOCIAL SE CONCEPTÚA DE LA CONJUGACIÓN DEL INICIO DEL PRQ 

CESO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y LA POSICIÓN QUE FRENTE A tl OCUPE 

DE MANERA OBJETIVA, UN GRUPO O CATEGORfA SOCIAL, 

DESDE LUEGO, BAJO El ANTERIOR PUNTO DE VISTA, EL CAtl 

PESINADO ES UNA CLASE SOCIAL, PERO NO ES HOMOGÉNEA SINO COMPLE

JA EN SI POR LAS DIVERSAS OCUPACIONES, tSTOS SON SUS CARACTE-

RI STI CAS, 

1- "Se ha.l la directamente asociado a la 
prod~~~i6n de bi~nes agrícolas. 

2- La unidad de producción, trabajo y' 
ccnsumo del campesino está íntima-
mente asociado a la familia o grupo 
dcméstico. 

3- Produce principalmente, aunque no ' 
exclusivamente, bienes para su pro
pio consumo y s6lo el excedente? en 
pequefia escala, es intercambiado, ' 
en el me rea.Ce. 
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4- Es explotado por varios sectores 
(o clases) de la sociedad capit~ 
lista. 

5- La explotación se da principal-
mente por la transferencia de -
sus excedentes económicos (y por 
ende de su trabajo) para otras ' 
clases sociales. . 

6- Aunque una de sus fracciones sea 
propietaria de tierra y algunos' 
instrumentos de trabajo (general 
mente tierras escasas y de malar 
calidad) no controla y muchas ve 
ces ni tiene acceso al capital.
Tal hecho, unido a la objetiva a 
propiación de sus excedentes ce~ 
nómicos, impide los procesos de' 
acumilacíón necesarios para vin
cularla a lü clase propietaria. 

7- Como parte de la clase explotada 
y trabajadora, tan sólo logra re 
producir su fuerza de trabajo, T 
siendo la relación de propiedad-
en el caso de la fracción propie 
taria- C:lgo ~eramente formal. -
Sosco Pinto O señala que 11 , , • El 
campesinado en nuestros países 1 

presenta las fracciones siguien
tes, con variaciones terminológi 
cas: CITA BIBLIOGRÁFICA ?,- - 11 (variaciones que constan en subtítulo 2.2) 

2,1, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MATERIALISMO 

HISTÓRICO,-

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CAMPESINADO, DEBE ENTRAR 

DENTRO DEL DENOMitlADO:OESARROLLO HISTÓRICO DE LA SOCIEDAD; QUE 

EN SU OPORTUNIDAD SEGÚN SEAN SUS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZA-

(pCITA BIB\,.IOGRÁEICA 5 ,- IDEM. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA l PEP.O 
ÁGlNAS l!2 Y 45,) 
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CIÓN, CONDUCEN A DIFE.RE.NTE.S Y HASTA.CONTRADICTORIOS TIPOS DE 

RE.LACIONE.S, ·>:.·.·, ·,;·, .. ,. 

·"'·.: 

... ,"''• ... , .. -.:.:.::_'·.-<->~!/., ' .. ,• : 
2. 2. DEsóE El..: •.. ruNro ne v1.s:rA·,.DEI.. 

Es rRllcrÍJRA0'CfUNCí cír-íí\l:1 '5Aa , •. · ., ···' .. ;;, · .. --- -·· -· ., 

SE OBSE.R\ÍA E~ LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS QUE, 

"LOS PEQUEflOS PROPIETARIOS SON: (minifun
distas): campesinos propietarios de una' 
pequeña parcela de tierra, de algunos -
instrumentos de trabajo poco desarrolla
dos tecnoló~icamente y que generalmente' 
"~oducen alimentos." (CITA BIBLIOGRÁFICA 
G -) 

"LOS APARCEROS: Campesinos no propietarios 
de las tierras que cultivan y que pagan'' 
al propietario latifundista una renta por 
la tierra en especie (la mitad o una ter
cera parte del producto o en trabajo). En 
esta fracción se encuentran varios subti
pos, dependiendo del tipo de contrato, ca 
si siempre verbal, entre el trabajador yT 
el propieta1•io. "(c ITA B 1 BLl OGRÁF 1 CA 7. - ) 

"LOS PEQUEflOS ARREllDATARIOS: grupo de cam
pesinos que pagan una renta monetaria por 
la utili7.ación <le 1.:i tierra."(CITA BIBLIO 
GRÁFICA n:··) -

"USUFRUCTUARIOS: Campesinos que ocupan y ' 
explotan parcelas de tierra, sin título 1 
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de propiedad, de la cual s6lo tienen el 
uso (poseiros ocupantes, etcl'.''(CITA Bl 
BLIOGRÁFICA 9 .-) 

"CAf!PESillOS SI!I TIERRA: Esta fracci6n re 
presenta al campesino en proceso de prO 
letarización, el cual por no tener ni T 
tierra propia, ni contrato de ·aparcería 
o arrendamiento, vende directamente su' 
fuerza de trabajo a un propietario por 1 

un salario en dinero. Esta cateeoría in 
cluye otras, cuya característica depen~ 
de precisamente del erado de desarrollo 
del capitalismo en el campo y de los ti 
pos de empresa que en él surgen. !lay -= 
que sefialar 3ue en sus oríge11es 1 ideal~ 
gía, condicion y moJos de vida, aún son 
campesinos, aunque en procese de de\·e-
nir otra cosa. "~CITA BIBLIOGRÁFICA 1n._) 

"LOS JORNf,LEROS AGR!COLAS: El tra!Jajador 
que sólo r~ciD8 un sueldo dia:::.,io, ya 1

' 

sea. bajo la forma de tarea, o de jornal. 
PueCQ estar asociado a un latifundio co 
mo ~ una empresa capitalista moderna, T 
pero su sueldo es de subsistencia, sin' 
contrato ni pr~tecci6n legal.u(CJTA BI
BLIOGRÁF 1 CA 11. -) 

"LOS MIGRANTES: (golondrinos, afuel'inos, 
bojafrias, etc.), tienen las mismas ca
racterísticas del anterior, con la agra 
vante de ser mano de obra migratoria,si 
guiendo, dentro de un país determinado-:
las fluctuaciones de la demanda de la ' 
mano de obra. La migraci6n añade el gra 
ve problema del bajo nivel de salarios~ 
otros factores que agravan su condici6n 
socioeconómica, como la inestabilidad ' 
familiar, la subnutrici6n, enfermedades 
cr6nicas, etc. Obs~rvese que esta cate
goría es la que crece más rápidamente ' 
¿n la medida en que se desarrolla el ' 
capitalism0 ~n el campo.H(CITA BIBLIO -
GRÁFICA 1~ ) 
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"EL 0811Eíl0 AGRJCOLJ\. Objetlvrmonte oate 
9t'U110 yn TlO pr.rtCOC?Ce P} CPmDC!SiOPÓ0 1 

1 

lo lnctu{mos por un hr.cho¡es el punto 1 

termtnrl del prcce!lO rte descampoo1ci6n 
c11mpc~inn. Este grupo eet~ constituido 
por el trnb;:ijndnr riermf'nentP. de unf' el!! 
preso cnpU ... liatR madern~. riuien percJ. 
be un suelda m{n1mn. trPbnjP con un -
contrnto escrito y gozri dr. clerten ve,n 
trjRs de lr rrnv1Uer.cln oncinl. En rr~ 
lldnd ee nerte d,_,l proletf"4riAdo rurnl. 11 

(CITA BIBLIOGFHIF!CA 13). 

LOS DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO OE LOS GRUPOS 

ElNICOS ASJ COMO LOS DE LUS CIUDADANOS EN GENERAL HAN PROPI-

GIAUO UESAFOllTUNAUAMCNTE crl TUDOS LOS TIEMPOS NOTABLES OIFE-

RENCIAS ENTRE LUS SEHES llUMHNOS. 

LAS CAHJ\CTEHISTICJ\5 FUNDAMENTALES CONTENIDAS EN E§. 

TAS SECCIONES' rn TERMirm:. GENlRJ\LES HJ\N TENIDO DIVERSAS DE

NOHINACIONES ENTHE OTRAS, DE: CLASES SOCIALES. 

curi LOS AZTECllS' POR EJEMPLO SE DIO LA CALSE SACE!,! 

DOTAL, LOS GUERREROS DE ALt:UílNIA V LA 1108LEZI\ (ESTOS DOS U): 

. TIMOS OOMlNADUBES DEL PUEBLO) V LOS PLEOEVOS. 

GCIZAOAN DE TODAS U\S PílEílílUGA TI VAS EL ílEV V LOS N.Q 

BLES o QUE cmm SIEMPRE SE TRAOUCIAN EN PRIVILEGIOS DE LA -

PROPIEDAD. 

(Clfn,; BríllrUüill1FiC1\s DE LI\ 4 A LA n.- IOEM REf"EílENCIA m
BLlOGílAf!CA 1 PEl!O PllGINAS ~3 y 41,.): 
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EL PUEBLO ESTABA CONSCIENTE, DE LAS DE~IGUALDADES 

SOCIALES, Y TENIA QUE RECONOCER LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE' 

LAS TIERRAS: PUES SI rm RESPETABAN LOS LINDEROS o MOJONERAS 

LO PAGABA CON LA PENA DE MUERTE, 

LLEGÓ LA CONQUIST~ ESPAÑOLA CUANDO LA MISERIA, CQ 

MO SIEMPRE HABfA YA SEMBRADO EL DESCONTENTO ENTRE LAS MASAS, 

DURANTE LA CONQUISTA TAMBIÉN EXISTIERON LAS CLA-

SES SOCIALES (ESPAÑOLES: CRIOLLOS, INDIOS, NEGROS, MESTIZOS, 

MULATOS Y ZAMBOS), 

TAMBIÉN REPERCUT[A ESTA SEGMENTACIÓN PROPORCIONAL 

DE LA POBLACIÓN EN LA TENENCIA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA, 

Jfo ES POS 1 BLE N 1 CON LA 1 NDEPENDENC IA DE MÉX 1 CO -

CAMBIAR DE TAJO UNA SITUACIÓN CLASISTA QUE VIENE DESDE PRlli 

CIPIO DEL MUNDO, 

Los SOCIÓLOGOS MENCIONAN QUE LAS CLASES SOCIALES' 

SON FUENTE DE TENSIÓN, DE !il!fRRA.S_ Y DE CAMBIOS POLfTICOS, 
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EXPRESÓ EL SOCIÓLOGO IlESMOND MoRRIS: 

11 A pesar de sus atractivos para un 
dirigente despiadado, la guerra tiene' 
un inconveniente manifiesto; uno de los 

bandos está expuesto a una derrota ab 
soluta, y podría ser el suyo. El miem~ 
bro de la supertribu puede sentirse -
a~radecido a este infortunado inconve
niente. 

Estas son, pues, las fuerzas eche 
sivas que ejercen su influjo en las -= 
grandes sociedades urbanas. Cada una -
de ellas ha desarrollado su propia y -
especializada clase de dirigente: el -
administrador, el juez, el político, ' 
el líder social, el alto dignatario e
clesiástico, el general. En tiemposnás 
sencillos , todos ellos se concentraban 
en una sola persona, un rey o empera-
dor omnipotente capaz de habérselascon 
toda la escala del mando. Pero, con el 
transcurso del tiempo y la expansión -
de los grupos, la verdadera jefatura 1 

se ha desplazado de una esfera a otra, 
a cualquier estamento que, en un momsn 
to dado~ cornenga el individuo más ex:" 
cepcional. 

En tiempos más recientes se ha he 
cho frecuente la práctica de permitirr 
que la plebe participe en la elección' 
de un nuevo dirigenl:e. Es Le expediente 
político ha sido, en sí mismo, una va
liosa fuerza cohesiva, proporcionando' 
al miembro de la supertribu una sensa
ción mayor de "pertenecer" a su grupo' 
y de 1:ener alguna influencia sobre él. 
Una vez elegido el nuevo dirigente, no 
tarda en ponerse de manifiesto que la' 
influencia es menor de lo que im.,gina.·· 
ba, pero, en el momento de la elecci611 
misma, la comunidad se siente estreme
cida por una inestimable sensación de' 
identidad social. 

Como una ayuda a este proceso, se 
envían a participar en el gobierno del 
país dirigentes locales oseidotribale& 
En algunos países, es!o ~e ha convcrt~ 
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do en poco más que un acto ritual, ya que 
los representantes ºlocales" no son más 1 

que profesionales importados.Sin embargo, 
este tipo de distorsión es inevitable en' 
una compleja comunidad como es una super
tribu moderna. 

El objeto del gobierno mediante re-
presentantes elegidos es exelente y claro, 
aun C\1ando resulta difícil de llevar a la 
prdctica. Se basa en un rerorno parcial a 
la "política" del primitivo sistema tribal 
humano, donde cada miembro de la tribu -
(o, al menos, los machos adultos)tenía -
voz en el gobierno de la sociedad. Carga
ban ~l acento en el disfrute común de las 
cosas, sin preocuparse mucho de la riguro 
sa protecci6n de la propiedad personal. T 
La propiedad era tanto para dar como para 
guardar. Pero, como he dicho antes, las 1 

tribus eran pequeñas, y todos conocían a' 
todos los demás.Tal vez estimaran las po
sesiones individuales, pero las puertas y 
las cerraduras eran cosa del futuro. Tan 1 

pronto como la tribu se hubo convertdido 
en una supertribu impersonal, con descon2 
cides en medio de ella, la rigurosa pro-
tección de la fropiedad se hizo necesaria 
y '=mpezó d desempeñar un papel mucho más 1 

amplio en la vida social. Cualquier inten 
to político por ignorar este hecho trepe= 
zaría con considerables dificultades. El' 
comunismo moderno está comenzando a descu 
brirlo y ya ha empezado a ·ajustar cense-~ 
cuentemente su sistema. 

Otro ajuste era también necesario en 
todos los cosos en que el objetivo consis 
tía en reinstaurar el viejo modelo tribal 
de la época cazadora de 11 gobierno del pue 
blo por el pueblo''· Simplemente, l~s su-~ 
pe~tribus eran demasiado grandes, y los -
problemas de gobierno demasiado complejos 
demasiado técnicos. La situación existía' 
un sisteiria de rcpres~nt.,ción, y éste a su 
vez, existía una clase profesional de ex
pertos. Hasta qué punto puede esto alejar 
se del 11 gobierno por el pu~blo" ha queda= 
do claramente ilustrado recientemente en' 
Inglaterra, ~uando se sugiri6 que los de
bates parlam~ntarios deberían ser televi
sados, para que. gracias a la cienci~ mo-
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derna, el pueblo pudiera ~1 fin desempe
ñar un papel más íntimo en los asuntos 1 

de Estado; Pero como esto habría desvir
tuado la especializada y profesionalat-
mósfera, la propuesta encontró una vigo
rosa oposición y fue rechazada. Otro tan 
to puede decirse del gobierno por el pu~ 
blo. Esto no es sorprend ... ·nte, sin embar
go. Gobernar una supertribu es como tra
tar de mante11er en equilibrio a un ele-
fante sobre una cuerda, Parece ·que lo me 
jor que un sistema político puede espe-= 
rar, es utilizar los rn~todos derechistas 
para llevar a cabo los programas políti
cos de izquierda." (1ta) 

3, - LA REFORMA AGRARIA Y LAS ELECCIONES 

LA REFORMA AGRARIA EN EL PAfS DESDE 1910, QUE SE-

INSTAURÓ, PLENAMENTE, HASTA ESTOS D{AS, HA AVAN7.ADO EN CUAN

TO A LA PART!CIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS EN LA E-

LECCIONES, , , 

PAULATINAMENTE: YA QUE EL INTERÉS DEL CAPITALI SM0 1 

A VECES IMPIDE POR LA OLIGARQUfA IMPERANTE, QUE SE ATIENDA -

AL INTERÉS POPULAR, 

A LA EXPRESIÓN O CONCEPTO DE REFORMA AGRARIA, SE 1 

.LE HA ADJUDICADO LA REALIDAD A VECES DESALENTADORA QUE OBEDf 

CE A LA TREMENDA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE LA MATERIA Y.LA 

14.- (OESflDrlll HOHl11~). 
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POCA ÉTICA QUE HA PREVALECIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLi 

CACIÓN, 

LA FRECUENTE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE LA MAT~ 

RIA AGRARIA HA IDO ESTABLECIENDO DIVERSA ORGANIZACIÓN DEL ' 

EJIDO, HASTA LLEGAR A LA ACTUAL LEY QUE LO CONC 1 BE COMO UNA 

"UNIDAD" TANTO EN SU ORGANIZACIÓN JUR(DICA COMO ECONÓMICA,' 

COMO SOCIAL '( POLfTICA, SEGÚN ESTO, CAPAZ DE RESPONDER A SUS 

PROPIAS NECESIDADES, 

CON ESA FORMA DE ORGAN 1ZAC1 ÓN (DEL EJIDO) SE EV i 

TA SU DESGREGACIÓN Y EN CONSECUENCIA, SU DEBILITAMIENTOFREt! 

TE~ LA ECONOM(A DEL SISTEMA; REPRESENTA UNA INNOVACIÓN RA

DICAL DEL MARCO LEGAL, QUE INTENTA INDUCIR A PLASMAR COMO -

REALIDAD Y VIEJO PROYECTO DE JUSTICIA SOCIAL, IMPL[CITA EN' 

LA DOCTRINA DE LA REVOLUCIÓN MEXIC¡l,NA, 

lo PRECEDENTE SE VE REFORZADO POR UNA CONCEPCIÓN 

GENERAL QUE DEL PROBLEMA TIENE AHORA LA LEY, YA QUE NO SE -

CIRCUNSCRIBE A LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DEL CAMPO, SI

NO QUE VA MÁS ALLA COMO LO ES 1 NCLU IR UNA GRAN CANTIDAD DE / 

NUEVAS (ACTIVIDADES) Y DEJAR CAMINO ABIERTO PARA INCLUIR A' 

CUALQUIER OTRA QUE PUDIESE MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DEL' 

EJIDATARIO, 
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AL RECONOCER LA LEY PERSONALIDAD AL EJIDO, SE TRUE. 
CA EL CRÉD l TO DE AGR {COLA A CRÉD !TO RURAL QUE SE R l GE POR LA 
LEY FEDERAL DE CRÉDITO RURAL. 

LA CAPACITACIÓN RURAL DEBERÁ OCUPAR Y OCUPA EN AL
GUNAS PARTES UN LUGAR RELEVANTE PARA LOS EFECTOS DE LA PRO-
DUCC!ÓN, Y CON ELLO LAS COMUNIDADES VAN EN FRANCO PROCESO DE 
DESARROLLO CONTINUADO, 

EN EL ASPECTO ORGAlllZATIVO, LA LEY SE ADELANTE A 1 

LA ESTRUCTURA ACTUAL. 

LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA CONSIVE COMO SU
JETOS DIRECTOS DE CRÉDITO A LOS EJIDOS DONDE SU TRABAJO ESTÁ 
ORGANIZADO COLECTIVAMENTE, A LA ÜNIÓN DE EJIDOS QUE REÚNEll 1 

LA CONDICIÓN ANTERIOR, A LAS SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL' 
COMPUESTAS POR MINIFUNDISTAS ORGANIZADOS COLECTIVAMEIHE, A -
LA UNIÓN DE SOCIEDADES DE INTERÉS COLECTIVO Y A LOS PARRIFU!i 
DISTAS EN GENERAL, 

ESTA REFORMA AGRARIA FOR~\A PARTE DE TODO EL i'ROCE
SO LEG l SLAT 1 va y T l ENE FUTURO PORQUE SÓLO LO QUE TI ENE H 1 s TQ. 

RIA ASEGURA CON SÓLO ELLO QUE LO TEMDRÁ, POR LO QUE DARÁ - -
CAUCE CON TODA SEGURIDAD A LAS DEMAllDAS DE LOS CAMPESINOS EN 
LO AGROPECUARIO, 

3'1' LA EDUCACIÓN DEL CAMPESINO ADULTO, 

DE LA MANERA MÁS ANAL{TICA, SE PRETENDE EN ESTA T" 
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SIS, PLANTEA.R LA SITUÁCIÓN E~UCACÍONALDEL ADULTO CAMPESINO, 

EN PRINc1p10, POR MAs duE AsL sÉ CREA, sE DEBE PAR-
., . . ·-· .. · 

n R DEL HECHO, DE QUE jA/'IAs PODRA,~ER CONSIDERADO UN Nlflo GRAti 

DE, IGNORANTE Y BRUTO, AL.CAMl'ESI~OQUE CARECE DE LOS ELEMEN

TOS ESENCIALES DE LA CULTÜRA COMO Lo s.oN: LA CAPACIDAD y EL CQ. 

NOClMlENTO DE LA LECTURÁ V ESCRITURA. 

, • - ---~·. ; -- e 

EL ADULTO CAMPESINO DE TAL C~RAdTER!sTICA, ES PERSO

NA QUE ASIMILÓ POR COSTUMBRE, IDIOMÁ,;fo~M~DE ACTUACIÓN, CONQ. 

CIMIENTOS EMPIRICOS, TÉCNICOS, V QUE POR TANTO, ESTÁ MUY LEJOS 

DE SER COMPAR/1DO A !Ji'/ rl!ÑO lGNORAtHE, 

Sus FUNCIONES SOCIALES, DEL CAMPESINADO, SON PRIMOR

DIALES POR LA EXISTENCIA DE TODOS LOS CIUDADANOS DEL PA{S, IN

DEPENDIENTEMENTE QUE POR SU POCA FORTUNA EN SU MAYORIA TAL CO!i 

GLOMERADO SEA ANALFABETO, 

EL PROCESO EDUCATIVO DEL ADULTO CAMPESINO, DEBE PAR

TIR DE LA REALIDAD OBJETIVA QUE PERSONALMENTE PLANTEE, ANTES 

Df INTENTAR ALFABETlZARLO Y SOBRE TODO DE LA CONCIENTIZACIÓN / 

QUE TENGA, TAL ADULTO DE SU REALIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA,·· 
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SE ALFABETIZARÁ AL ADULTO CAMPESINO, PERO A LA VEZ 

SE LE REESTRUCTURARÁ MEDIAliTE LA TRASMISIÓN DE CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES, Y DESTREZAS Y RED!NAMIZARÁ HACIA SUS MEDIATAS 1 

E INMEDIATAS:.METAS CON LO QUE SE tlIVELARÁ Y CONDICIONARÁ EL 1 

PROCESO DESU DESARROLLO, 

SE .INSTAUP.ARÁ EL DESARROLLO POL{TICO DEL CAMPESINO' 

MEDIANTE LA INTENSIFICACIÓN DEL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE: LA' 

COMUNICACIÓN; 

ESTE VOCABLO ESTÁ RELACIONADA CON LA DEBIDA INFOR

MACIÓN, PERO PARA LA EDUCACIÓN POL!TICA DEL CAMPESINO ADULTO 

SE NECESITA VERDADEROS COMUNICÓLOGOS DE ESTA {NDOLE, 

SEGÚN LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

SE TIENEN RESULTADOS EMERGENTES, ACTIVOS O DEPRESIVOS, 

SE DEBEN CLARIFICAR LAS METAS O PROGRAMAS POLITI-

ZANTES PARA QUE SE PLANEE CNJA ETAPA EDUCATIVA COMO DE TIPO 1 

CHARLA PESPETUOSA Y EFECTIVA PARA QUE MEDIANTE ESTA TÉCUICA, 

SE TRANSMITA INSENSIBLEMENTE EL CAMBIO TAN NECESARIO EN ES-

TAS PERSONAS, 

EL QUE EDUQUE POLI T 1 CAMENTE AL ADULTO CAMPESINO P[i 
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RA PODER TRASM 1 TI R SU EXCELENTE PROPÓS !TO,, DEBE CONOCERLO, 1 

SI ES POSIBLE NO SUPERFICIALMENTE SINO A FONDO;' Y DE SER PO-. - - -- -·~ ._. --.... _,_ 

SJBLE PARA SU LABOR DEBE SER UN EXPERTO QUE UfILlCE l'\APAS -

CROQUIS, DIAGRAMAS, DIAPOSITIVAS, QUE ILU~TR~N Vl:SUA~ENTE , 

SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA, 

3,2, LA REPRESENTATÍV!DAD 

LA PROFUNDA CRITICA ACERCA DE LA VERDADERA REPRE-

SENTACIÓN POPULAR, Y CUYOS CUESTIONAMIENTOS RE!TERi\DOS Y PR\l 

GRESIVOS, PRESIONARON A RETOMAR SU VERDADERO CONCEPTO, 

DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN CONCEPTUAL DE "SOCIEDAD Cl 

VIL" A 11 SOCIEDAD POLfTICA11
, SE DESPOJÓ A ESTA ÚLTIMA DEL MI

TO QUE LA FUSIONABA O RELACIONABA LOS COUCEPTOS: PATRIA, PA

TRIOTISMO, ETC. 

Pos TER 1 ORMENTE, LA REPRESEtHAC 1 Óll POPULAR SE CONCEE. 

TUÓ EN SU ESTRICTO SENTIDO GRAMATICAL, COtl Utl COllTEIHDO QUE' 
0

LO RELACIONÓ CON EL PROGRESO DE LOS IDEARIOS QUE CONTEN(AN 1 

EL SENTIR COMÚN Y SU INTER~S. 
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LA REPRESENTAT!VIDAD SE VINCULÓ; REÁLMENTE CON LA 
1 

DEMOCRATIZACIÓN PAULA TI NA, 

. . 

EN LA POSTGUERRA, LAS PERSONAS QUE FORMABAN PARTE' 

DEL CONGLOMERADO MEXICANO AGRfCOLA, Ú\IGRARON· A LOS ESTADOS' 

UN l.OOS DE AMÉR 1 CA' 

EL AGRO MEXICANO QUEDÓ DESMEMBRADO, DEBIDO AL ÉXQ 

DO QUE SE NARRA, Y LA MUJER ASUMIÓ EL SITIO DEL HOMBRE, EN 

EL DESEMPENO DE LAS TAREAS AGRÍCOLAS Y EN LAS ASAMBLEAS DE 

LA COMUNIDAD, 

tN ETAPAS PROGRESIVAS LA MUJER PASÓ A FORMAR PARTE 

DE LOS AYUNTAMIENTOS, INSTITUCIONALES, Y FINALMENTE ASUMIÓ 1 

MANDATOS Y REPRESENTACIÓN POLfT!CA, 

EXAMINADA LA HONDA REPERCUCIÓN POL(TICA DE LA RE-

PRESENTATIVIDAD ASUMIDA POR LA MUJER SE ADMITE QUE DEBE SER' 

MENCIONADA EN ESTE SUBTITULO, 

PARTICIPAR EN ORDEN A LA REPRESEIHAT!V!DAD, ES TAN 

IMPORTANTE Y PRIMORDIAL PARA LOS CIUDADAIWS COMO LO ES EL VQ. 

fAR, 
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SE DEBE HACER ur~ ESFUERZO POR REESTRUCTURAR UNA Dl 

NÁMICA Y iOMA DE CONCIENCIA QUE TIENDA HACER HINCAPIÉ EN LA' 

IMPORTANCIA DE LA REPRESENTATIVIDAD, 

3.3• FIDEDIGNIDAD DEL EJERCICIO 

DE LA VOLUNTAD POPULAR 

ESTE RENGLÓN Y SU ESllOZO lNTRODllCTORIO DEL PROXIMO 

CAPITULO SE RELACIONA CON LA CONCIENTIZACIÓN POLfTICA, 

SE ASEVERA QUE SE ATIENDE A LA EDUCACIÓN DE ADUL-

TOS CAMPES!ViCG ORDENADA POR LA REFORMA AGRARIA, SE PRETENDE' 

CREAR. UN .CLIMA DE LIBERTAD, DONDE SE DETALLE MÁS CLARAMENTE' 

Y Sl¡;(COACCIÓN. LA IDEA DEMOCRÁTICA QUE INSPIRE EL VOTO COMO 

EXPRESIÓN MAGN{FICA DE LA VOLUNTAD POPULAR, 

SI EL VOTO SE REIVINDICA EN SU VERDADERA FORMACIÓN 

COADYUVA DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN LOS SIGUIENTES' 

ÓRDENES, 

A) ALCANZA LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

B) CAMBIA POSITIVAMENTE LA FILOSOFfA POLfTICA 

e) SE RACIONALIZA EL PODER 

O) SE REDEFINE LA REALIDAD PARA PARTIR DE LA MISMA 

Á LA EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ETC, 
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CAPITULO 111 

LA ELECCIONiPOPULARY LOS.' PROGRAMAS 

L- EL VoTO,·Los PARTIDOS Y LA 

SiMP~IFICACIÓN DE ÜPINIONES. 

lA: PRACTICA Y LA'AúTENTIC!DAD DE SUFRAGIO, SON V(AS 

QUE APOYAN LA LEGITI~ACÍÓN DEL PODER POL(TICO. YA QUE ÉSTE SE 

DA A MED 1 DA QUE ES ~As l.í BRE: EL coNsENTI M 1 ENTO PARA EM ITl RLO' 
'.. -:.,, .. ·· 

Y DICHA PARÜCIPACIÓN l'OPULÍ\R SE AFIANZA, 

~:---~\'._"'":' 

uil EsriíDo:auE sE PRECIA DE sER DEMOcRAT1co TIENE E-:-:.· _, -"-·-> ~-:··-:_\ --.-:_: 
LECCIONES l'ER16ñ1cÍ\s,_ EN DONDE EL VOTO VIENE A SER ALGO MÁS ' 

QUE ~A ~lMPt .. E··~~~c2i'ÓN DE DETERMINADA PERSONA, 

LA DEMOCRACIA NO ES EXACTAMENTE UN EQUILIBRADA Y 

ROTUNDA IGUALDAD, PUES EN TODO EL UNIVERSO SE OBSERVAN DESI

GUALDADES QUE LA PROP l A NATURALEZA l MFR 1 ME A LOS HUMMIOS, A 

LAS COSAS Y A LOS ANIMALES, PERO S[ SE DEBE EMPLEAR PARA EVI

TAR LA DISCRIMINACIÓN DEL lND[GEtlA Y MEDIANTE TAL DEMOCRACIA 
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COMPENSAR LAS DESIGUALDADES, 

LA DEMOCRACIA ESTÁ RECONOCIDA EN ESPRESIÓN MÁS CLA 

RA, COMO UNA FORMA O MÉTODO DE GOBIERNO, EN DONDE EL PUEBLO' 

MISMO DECIDE YA SEA DIRECTA(EJERCICIO DE LA VOLUNTAD SOBERA

NA) O INDIRECTAMENTE (EL EJERCICIO DEL VOTO): 

f1UCHOS O TODOS, NO PUEDEN ORDENAR EL BIEN DEL CON

GLOMERADO HUMANO QUE FORMA LA POBLACIÓtl DE UN PAfS; SI FUl>

SEN A LA VEZ TODOS ELLOS "PRESiDE/lTES", lll SE UBICARfAll COMQ 

DAMEIHE EN NlllGÚN SITIO, NI TENDRfAN QUIEtl OBEDECIESE LAS ÓB_ 

DENES NI A QUIEN FAVORECER CON ELLOS Y ESE PAIS DESAPARECE-

RIA SU POCO TIEMPO, PORQUE EN ÉL NADIE TRABAJARfA, 

EL PROCESO ELECTORAL ACTUAL MANIFIESTA LA FCJRMo\CIÓN 

DEL PACTO DEL ESTADO CON LO QUE SE CONOCE COMO LA MODERNIDAD 

POLfTICA, 

lAs NUEVAS CONDICIONES, OBLIGAN A QUE SE RECLAME ' 

DEMASIADO DEL RÉGIMEN GOBERNANTE, 

MÉXICO REHUSA LA V 1OLEllC1 A CONTRA EL PARTIDO EN EL 

GOBIERNO, PERO DEFINITIVAMENTE NO QUIERE EL HOMBRE QUE ESTÁ 

"VIVIENDO, 
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LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RIQUEZAS SE' 

INTENTARON POR TODOS LOS PARTIDOS POLfTICOS Y MUCHAS OPINIQ 

NES DE ELLOS SE INCLINAN A LA CREACIÓN DE EMPLEOS CON BASE' 

EN LA GRAN TENSIÓN MAR(T!MA PORTUARIA Y AGR(COLA EN GENERAL 

EL SUFRAGIO SE ANALIZARÁ EN SEGUIDA, 

1.1, EL SUFRAGIO 

ADEMÁS DE QUE LA REFORMA AGRARIA PROPUGNÓ POR LA' 

EDUCACIÓN DE ADUtTOS Y TAMBIÉN PRETENDIÓ LA BÚSQUEDA DE LA' 

PARTICIPACIÓN DE ELLOS COMO CIUDADANO.S DE SUFRAGIO, 

tL SU.FRAGIO. ES EL VOTO PUESTO EN EJERCICIO, 

UNA CATÉGóRfA:iiMPORTANTE, COMO CClNQUISTA REVOLUCIONARIA QUE 

PRiVALE2E;i;< , ,; •'. • 

··:::~);:·;'<, ,':J'.'.~~::' ~' ~-

.,.SiN'.DEMOCRACIA EL PA(S SUCUMBIRÁ COMO SUCEDE CON' 

OTROS PAlS(~'ScDE CENTROAMERICA: LUEGO, PUES, EL VOTO ES UN -

BÁSTIÓN\ CONTRA EL DERRUMUE POL(Tl co' 

EL PUEBLO HA E;lTRADO EN SOSPECHA AL OBSERVAR QUE 1 

EL PARTIDO EN EL PODER "RECABA" UtlA GRAt! CArlTIDAD DE VOTOS 1 

AÚN EN !XlNDE LOS CANDIDATOS DE OPOSICIÓN SON ORIUNDOS DE TAL -

SITIO Y TIENEN LA SIMPATfA GENERAL, 
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LA CÉDULA ÚNICA Y EL ESCURTINIO EN MESA SON ESENCIA

LES, PARA PRESERVAR LA DEMOCRACIA, 

tL SUFRAGIO ES EL SUPUESTO DE ESA. IGUALDAD POLITICA 

l·z· EL VOTO 

EL VOTO EN FORMA ABSTRACTA SE DEF l NE COMO LA EXPRE

SIÓN CONCRETA DE LA VOLUNTAD DEL CIUDADAIW PARA ELEGIR SU RE

PRESENTANTE EN EL PODER. 

EL VOTO COMO ACTO ELECTORAL, LE TRASMITE LEGITIMA

CIÓN AL CARGO DEL REPRESENTANTE TRIUNFANTE, tlEGATIVAMEtHE RE

PERCUTE EN EL INTERÉS COLECTIVO, EL.HECHO.U~ QUE POR LA IGNQ 

RANCIA MORAL DEL CAMPESINADO INDIGENA, SE PRODUZCA LA ABSTEli 

CIÓN ELECTORAL Cl!NSCIENTE o QUIZÁS TAMBIÉN rn FORMA INCON:i:::m1-

TE. 

LA EDUCACIÓN DEL ADULTO CAMPESllW DEBE ORIENTARLE 

A QUE EL VOTO SEA UN DERECHO QUE TERMWARA TRAllSFORMArmo AL 

PAJS, SI EFECTIVAMENTE SE EMITE, CON LA LIBERTAD Y CONSCIENCIA 

NECESARIAS, 
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ESTE PUNTO SE DESARROLLARÁ· ADELANTE,· 

EL VOTO DEBE SER IGUAL, DIRECTO Y SECRETO EN TODOS 

LOS CIUDADANOS QUE TIENEN CAPACIDAD FfSICA PARA EMITIRLO, 

1.3. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 

PoLITICA DEL lNDIGENA EN MÉx1co. 

LA PARTICIPACIÓN POLITICA DEL INDfGENA VIENE A EVQ 

LUCION~R CUALITATIVAMENTE PERO CON POCA RAPIDEZ. 

SE ACEL~A TAL PROCESO EVOLUTIVO CUANDO SE LE EDU

CA EN SUS MOTIVACIONES ~ ESE RESPECTO. 

LA INFLUENCIA DEL CAMPESINADO MEDIANTE SU VOTO NO 

DEBE SER SÓLO NUMÉRICO, (VOTAR Y VAL SINO EXPRESARSE EN EL 1 

CONTACTO CON EL CANDIDATO PARA QUE ÉSTE ÚLTIMO SE IDENTIFI

QUE CON LOS INTERESES COMUNES, 

Los CAMBIOS DE LA CONCIENCIA POL!TICA DEL INDIGE

NA SE IMPONEN, PARA QUE ÉSTE SEPA MAS VIVENCIALMENTE QUE 1 

TAMBleN ES MEXICANO, 
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LA PARTICIPACIÓN INDIGENA EN SU VIDA POLITICA ES-

PROGRESIVAMENTE UN ELEMENTO DE AUTOREGULACIÓN DE SU PROGRESO, 

LA CONCEPCIÓN DE LA PARTICIPAC.IÓN POL!TICA INDIGE

NA DEBE SITUARSE EN COMITÉS DE CONSULTA Y COORDINACIÓN DE O& 

GANIZACIONES SOCIALES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PRIMERO DEL' 

ESTADO Y LUEGO DEL PAIS, 

Los ESFUERZOS DE DEMOCRATIZACIÓN SON BÁSICOS E IN

SUSTITUIBLES EN LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPESINADO Itm!GENA EN 

EL RENGLÓN DE LAS REPRESENTACIONES NACIONALES, 

UN EJIDO TRANSFORMADO SE CAMBIA Y CON ELLO FORTA

LECE SU MANERA DE EXPRESIÓN COMO ÓRG.ANO DE REPRESENTACIÓN 1 

CAMPESINA, SOBRE TODO, SI ES INDIGENA, TOMANDO COMO MEDIO A 

SU VEZ LA TRANSFORMACIÓN DE SUS PRÁCTICAS ECONÓMICAS, IDEO

LÓGICAS Y POL[TICAS. 

EL Df A 25 DE AGOSTO DE 1989 EN EL PERIÓDICO EL / 

ECONOMISTA SE COMENTÓ POR PATRICIA TOSCANA SUAZO QUE éL IN

DIGENA DENOTA DECEPCIÓN CIUDADANA, ANTE LA PARTICIPAC!ÓN ' 

INDIGENA, PARA SOLICITAR MEDIANTE PETICIONES FORMALES DE / 

LOS FUNCIONARIOS, BENEFICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORQUE És-·-
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TOS ÚLTIMOS PRETEXTAN QUE NO KAY PRESUPUESTO, PARA FUNDAMEN

TAR SU NEGATIVA; 

LA CLASE CAMPESINA INDÍGENA, NO DEBE CEJAR EN SU 
1 

ESFUERZO POR ADQU 1 R i R su VERDADERO SENTIDO POL 1 TI co' 

EL QUE EL IND(GENA SE MUERA DE HAMBRE, NO ES RAZÓN 

PARA QUE SE LE ABANDONE A SU SUERTE, SINO QUE SE LE DEBE A

TRAER MEDIANTE LA OPORTUNIDAD DE ACERCARLO A SU RESPONSABILl 

DAD POL(TICA, PARA QUE AL INCORPORARSE AL PROCESO ELECTORAL, 

EFECTIVAMENTE, COBRE IMPORTANCIA SU SUPERACIÓN O EL DESARRO

LLO DE ~U PCRSONALIDAD EN LA VIDA SOCIAL, 

2.- los - PARTIDOS PoLIT1cos, 

DE PRONTO O PAULATINAMENTE SURGEN EN UN PA( S INTE

RESES, CRITERIOS O IDEAS IMPORTANTES DETERMINADAS CON EL FIN 

DE PRETENDER LOS ltHEP.ESES POPULARES MEDIANTE UN PARTIDO, 1 

QUE ltlTEtlTA LLEGAR AL PODER PARA EL PROPÓSITO POL(TICO, DE 

PLASMAR EFECTIVAMENTE EL INTERÉS POPULAR, MEDIANTE LA APLICA

CIÓN DE SU PROGRAMA PRESENTADO EN FORMA DE l!JEARIO, 
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EL PARTIDO POL!TICO, VIENE A SER, UNA FACCIÓN QUE 

SE PUEDE INCLUIR EN EL PROCESO DE SlMPLlFlCAClÓN DE LA DEMQ_ 

CRAClAi QUE ADMITE LA OPCIÓN DE FORMAR A FAVOR DEL PAIS DE

CISIONES CÓlECTlVAS. 
- - -

: EN EL~PÁfs, POR SER PLURALlSTA, SE PRODUCE EL HE

CHO DE QUE EXlST~N V~RlOS PARTIDOS POLITICOS, 

~;0'.D{ LO~ANTERIOR SE ADVIERTE LA IMPORTANCIA DE QUE' 

LOS DlF~R~N~E-~ P~-~TIDOS POLITICOS INCORPOREN DENTRO DE SUS

FlLAS A 01 ~&se rnDfGENA. NO TAN SÓLO PARA OBTENER VOTOS A 

FAVO¿--it~O QUE SEA UNA AUTÉNTICA MlLlTAllCIA PARTIDISTA, 

CONSIDERA EL SUSCRITO QUE SE PUEDE LOGRAR ESTA -

ACTIVIDAD A TRAVÉS DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

MILITANCIA PARTIDISTA COMO SE HA TRATADO DE MOSTR~.R EN ESTA 

INVESTIGACIÓN, 

Los DlSTIJHOS PARTIDOS POLfTlCC'S ÚNlCAMEfHE SE -

PREOCUPAfl POR LA CLASE HIDfGENA Erl TIEMPO DE ELECCIONES Y -

CUANDO SE HACE ES CON EL FIN DE RECABAR VOTOS, DE AH! QUE -

SURJA LA 1NCREDUL1 DAD DE LA OPOS 1c1 Ófl QUE POR MLl~ll c 1p1 o VO

TA O NÓ POR UN PARTIDO, YA QUE NO HAY NI INTERÉS NI CONOCI

MIENTO PARA PODER HACERLO, 
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LA CAPACITACIUN POLI T!CA FUNOll;~ENTAUIENTE ESTA EN 

f.VINUS OE LUS PAnTious POLITJCOS; y DE5AFOllTUNADA!IENTE LOS 

PLl\NES OE ESTUDIO DE ASJGflilTUnAS CllllO EDUCACION CIVICA O -

SON MUY ílAriUJTICOS O FRAN!:Al\ENTE ADOLECEN DE UNA EFECTIVA 

ESTnUCTUl!A L'E CAPAC!TACIUN CIVICA POLIT!CA .• 

CUANDO EL PUEBLO ME:<.It:ANO RECONOZCA SUS .PROPIAS -·· 

RA!CES BASES Y OílIGENES ESTAílA llEALMENTE. DANDO EL PRÚÍER .. P.!!. 

SO HACIA UNA EFECTIVA OEllOCllATIZAC:IUN. 

2, 1, EL !IUL TJPARTJD!5MO EN MEXICO 

V (N SU REPRESENTATJVIOAO POPULAR: 

MD.IGO AL POSEUl UN PARTWO POLIT!t:O ANTIGUO SU -

FRAGADO POR (L GOBIERNO V coricreIDn c;1s1 ~JWPflE COMO l"V\VQ 

RlTARID, HA 5100 PRE.SlONAüO GON TAL S!TUAC!ON HASTA LOGRAR 

QUE SE PRODUZCA EL PLURIPARTIDl&HO l\C:TlJJIL. 

TAHeIE~ SE PUEDrn ru>1011.\R VAíl!OS PARTIDOS ?OL!Tl 

CDS EN UNO. 

LílS MAS lMPQRTANTES Pl\RT!005 SON EL. Píll (fl~ílTIDO 

HEVCILL'.!;111rJ.'.ldj[) :r¡:;r¡ ru1:J Llr!;\L): LL 1wi' (PAllTIOO DE ACCIOU -

Nilt:!Cill\L) y EL ClJflGt:IDU ron.:ü1:1;1rnT[ COl10 "FRENTE CllflDErH2 

T.~u 
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PECRN <PARTIDO DEL FRENTE CARD~NISTA Ó.E RECONSTRUCCIÓN NACIQ 

NALl: 
·'-' ,...,'i.~:: .. ·· 

ESTOS PARTIDOS SON LOS QUE TIENEN J¡; Á[TA~REPRE--
,~,,·· F·:- >:;~-'!::· ..•.•. _;·:~.:: •• •.;.' '.-'·>=,~: 

SENTATIVIDAD POPULAR, ''" ··y'·. 
·."~~Y,···--~~~;;:::_: ·>·~:·'~ ·>·, '. 

LA LEY ELECTORAL EXIGE QUE fos/PARTIDOS'·Y LOS ELE~ 
TORES, ESTÉN CENSADOS, 

;. ,.:_: \:: ~~,\~.~~;~:: ~~ ~·:.:+::"'" -' : '·' _?~~: ·. ,,._ 
LA ÚLTIMA POLÉMICA QUE<S~ ~IRIM~ POR LOS PARTIDOS

POLfTICOS ES LA QUE ATAÑE AL S!SrEf1AMEXiCAN0 POR LA CALIFI

CACIÓN DE ELECCIONES, 

SI BIEN ES ESTE PA!S HAY EFECTIVAf\ENTE UN AUTÉNTI

CO PLURIPARTIDISMO PUES SE CUENTA CON PARTIDOS COMO EL 

PRI. - PARTIDO REVOLUCIONAR 1 O !NST 1 TUC IONAL 

FDN.- FRENTE DEMOCRÁTICO DE RECONS'fRUCCIÓN NACIONAL 

PAH.- PARTIDO DE Acc16N NACIONAL 

PDM. - PARTIDO DEMOCRÁT 1 co MEx 1 cANo 

PRT' - PART 1 DO REVOLUC 1OllAR1 o DE LOS TRABAJADORES 

Es TAMBIÉN INDUDABLE QUE LOS PARTIDOS FUENTES,POLi 

TICAMEilTE HABLANDO SON TRES. COMO YA SE EXPRESÓ: 

El PRI ,- PARTIDO REVOLUC10llAR10 INSTITUCIONAL 

El FDN.- FRENTE DEMOCRÁTICO DE RECONSTRUCCIÓll NACIONAL y 

El PAN.- PARTIDO DE ACCIÓN l~ACIONAL. 
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POR LO PRECEDENTE SE PUEDE DESPRENDER QUE EXISTEN -
DOS TIPOS DE VOTOS, EL VOTO RURAL Y EL VOTO URBANO, 
"En ia elección presidenCial, él PRI ganó el voto urbano así, 
en las ciudades del país, Carlos Salinas obtuvo 41,9i, Cuauh
témoc Carde nas 3 6. 6. y Manuel J. Clouthier 21. 6 i. (CITA BIBLIQ. 

GAAFICA NUH. 12) • 

2'2' REALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD 
SOCIAL: 

MÉXICO DEBE ESTAR REPRESENTADO SOCIALMENTE EN Los' 
PARTIDOS E IDEARIOS QUE PLANTEEN: UNA SOLA FACCIÓN POLf TICA -
QUE AGLUTINE UN SÓLO ASPECTO O PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA' 
NO CONSTITUYE REPRESENTATIVIDAD SOCIAL. 

LA REALIDAD SOCIAL DE MÉXICO ES QUE SU CONTENIDO PQ. 
BLACIONAL ES DE UN INDICE PRINCIPALMENTE MESTIZO PERO CON UN 1 

CONTENIDO QUE EHCIERRA LA SIGUIENTE PROPORCIÓN: UN ItWfGENA -
POR CADA DIEZ HABITANTES, 

UNA DE LAS HERRAMIENTAS MAS EFECTIVAS PARA LOGRAR -

LA INCORPORACIÓN Y MILITANCIA PARTIDISTA LO CONSTITUYE LA RE

FORMA AGRARIA QUE SE HA DESARROLLADO EN EL PAf S, AUNQUE LIMI

TADA Y PRECARIA LA REFORMA AGRARIA EXPRESADA, HA PERMITIDO DE 
TODAS FORMAS QUE EL ESTADO MEXICANO INCORPORE POCO A POCO A -
LA CLASE INDfGENA AL CONOCIMIENTO Y SOLUCIÓN DE LOS GRAVES -
PROBLEMAS NACIONALES, 

(CITA BIBLIOGRAFICA NUM. 12. CoLEGJO NACIONAL DE CJ~NCIAS Po-
1.fT!CAS y ADMINIHRACIÓN POLfrl~A 'ELECCIONES 1988 C:.QUE PAsó?" 
t~ITORIAL UIANA M~XICO D, F, ~88, 
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COKO APUNTA FRANCISCO OLIART EN SU OSRA ªCAKPESINll 
DO INOIGENA V DERECHO ELECTORAL EN AKERICA LATINAª SE PUEOE 

ADVERTIR QUE, "Pare que eee ericaz deber6 operar en primer -
lugar sobre lee relaciones de proeuccibn liberando lea ten-
sienes sociales de le segmentación cle•iete cempeaina y des.!! 
pareciendo loa atributos de le dom1nec16n que en ellas rund.!! 
menten (CITA BISLIOGRAFICA NUM. 13). 

ESTA INCORPORACION DENTRO DE LAS TAREAS POLITICAS, 
RESULTA EVIDENTE SI OSSERVAH!lS EL CUADRO COMPARATIVO V LA -
PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES DESDE EL PRESIDENTE DIAZ HA~ 
TA EL PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO. 

ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS HEXICANOS 
( 1910-1976) LAMINA 3 

CITA 14 
Al'loa y 
cend1detoe Votos 

PRESIDENTE 
1910 18826 100.00 

Diez 18825 98,93 
Kadero 196 1.04 
Li11antour o.oo 
R1eend1" 2 0.01 
Dehese o.oc 
Sénchez G. O.DO 

1911 20145 100.00 

Kedero 19997 99.26 
L. de la Barra 87 0.40 
Vézquez G6mez 16 0.07 
O trae 45 0.12 

1917 812928 100.00 

Cerrenze 797305 98.07 
Gonzélez 11615 1.43 
Obreg6n 4008 o.49 

(CITA NUK. 13.- ¡DEK REFERENCIA 8I8LIOGRAFICA NUK. 1., pero 

PAGINA, 47) 
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LAMINA 3 (SEGUNDA PARTE) CITA 14 

1920 181 550 100.00 

Obreg6n 131 751 95.78 
Robles D. 4? 442 4.01 
Otroe 2 357 0.19 

1924 593 25? 100.00 

Calles 340 634 84.14 
Flores 252 599 15.86 
Otros 24 º·ºº 

1928 1 670 453 100.00 

Obreg6n 1 670 453 100.00 

1929 2 082 106 100.00 

Ortiz Rub1o 947 848 93.55 
Vasconcelae 110 979 5.32 
Tr1ena 23 2?9 0.11 

1934 2 265 971 100.00 

Cérdensa 2 225 000 98.19 
U1llsrreal 24 395 1.07 
Tejed e 16 03? o.?O 
Laborde 539 0.03 

1940 2 637 582 100.00 

Av1le CHacho 2 4?6 641 93.89 
Almazén 151 101 5.72 
Sénchez Tep1a 9 840 0.37 

1946 2 293 547 100.00 

Alemán ?86 901 ?7.90 
Padilla 443 35? 19.33 
Ceetro 29 33? 1.27 
Cslder6n 33 952 1.48 

1952 3 651 201 100.00 

Ruiz Cortines 2 713 419 ?4.31 
Henriquez 5?9 ?45 15.87 
González Luna 285 555 7.82 
Toledano 72 482 1.98 
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1958 7 483 403 100.00 

L6pez Hateas 6 767 754 90,43 
Alvarez 705 303 9.42 
Otrea 10 346 0.13 

1964 9 422 185 100.00 

Diez Drdn 0 368 446 88.82 
Ganzález Torrea 1 034 337 10.98 
Otra a 19 402 0.20 

1970 13 915 963 100.00 

Echevurh (PRI) 11 970 893 86.02 
(Par el :·PRI) 11 708 065 84, 13 
(Por el PPS) 120 493 .87 
(Por el PARH) 75 810 .54 
(Pereonalea) 66 525 ,48 
Ganz6lez Horrin (PAN) 945 070 13.98 

1976 

L6pez Portillo CPRI) 16 727 993 100.00 
(Par el PRI) 15 435 321 92.27 
(Por el PPs) 648 778 3.ea 
(Por el PARH) 339 922 2,03 
(Pereanalaa) 303 972 1,82 

LAHINA 3 (TERCERA PARTE) 
(CITA 14 IDEH REFERINCIA BIBLIOGRAFICA 1 PERO PAGINA 50) 
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. . 

3 , - LA EDUCAC ION PO( ITI CA 

HAN EX 1 ST IDO MUCHAS FORMAS. DE ENFOQUE LA TI NOAMER 1 CA 

NO PARA ERRADICAR EL ABSTENCIONISMO Y ALCAllZAR LA VERDADERA -

EDUCACIÓN POLfTICA, PERO, AS! COMO EXISTEN MUCHOS TRATAMIEN-

TOS PARA LA MISMA ENFERMEDAD, LA RESPUESTA ESTÁ CONDICIONADA' 

POR LOS RECURSOS DEL CUERPO, 

EN PERÚ EN 1969_, EL ANARQU 1 SMO SOC 1 AL CR 1 STI ANO, Efi 

FATIZÓ QUE BIÉN PODRIA SER QUE LA PARTICIPACIÓN SUBSTITUYERA' 

EN UN MOMENTO DADO A LAS ELECCIONES, 

La papticipación popular fue concebida 
como un proceso por el cual los trabajado-
res y las OI"P,anizaciones sociales de base -
intervienen directamente, o co11 el menor -
p~acto ¡.·l"•sible de intermediación en las deci 
sienes en todos y c~da uno de los Órdenes = 
de la actividad peruuna. Cs ta definición de 
participación, como se obser·va, se diferen
cia cualitativamente de a9uellas segGn las' 
las cuales la p~rtij:ipacion es definida co
mo 1'incorporaci6n'1 al sistema institucional 
''influencia 1

', ''consulta'', 1'dclegaci6n 1
' o -

"::cintrol", Ciertamente, estas últimas defi
niciones, a través de lo.s mecanismos qm 1-Js 
~xpresa11, fueror1 consideradas pero s6lo co
mo secuencias de un proceso de participación 
identificado, en Gl~ima instancia, con la -
presencia directa y asociada en las d~cisio 
nes (''Participar es decidir'') o con el con= 
trol directo y ~sociado de los delegados en 
los casos t"ll que aquello no fuera posible. 
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La participación popular fue enfocad3 
como un proceso histórico-social es decir, 
como una secuencia orientada de acciones 1 

desarrolladas pcr los trabajadores en un 1 

plazo temporal imposible de ser definido 1 

con precisión, y cuyos contenidos cualita
tivos se expres~rían de modo multiforme en 
atenci6n a un c~njuntc muy complejo socioe 
conómicc del pa!s, los cambios en la con-~ 
ciencia política de sus protagonistas y el 
m~ntenimíento de un sistema de autoregula
ción que permitiera garunti~ar la consis-
t.encia ·.; eficJ.ci,: del rr.isr:.-.:·. 

La parti~ipación popular se defini6 ' 
como un proceso abierLo. Con ello se quise 
indicar que las modalidades instituciona-
les de la participación, sus formas expre

, si vas, los ri tm0s de su desarrollo, la mag_ 
nitud de su cobertura y la orient~ci6n del 
prC"ceso global st:?rÍ;in m:.-11 tideterrninados 
por plurales actores sc=ialüs. 

L3. p3.!~::.::ij1,:C'iér. !-.:>pular fu~ ·;isuali
za.Ja ccrn·:t <Ji"> proceso ascer:dente, que par-
tiendo de la ~rnpresa y el veci11dario se ex 
tendiera progresivamente al nivel local -= 
(en la organización político- administrati 
va correspondiente) ,departamental, regio-=
nal y, finalment~, naciondl. Como es fácil 
comprender, la viabilidad de es te enfoque' 
est& suj~to a la visi6n de un proceso de ' 
largo plazo. 

La participación popular se percibió 1 

como un proceso necesariamente contencioso 
y conflictivo cuyo desarrollo inevitable-
mente implicarín tensiones, incertidumbres 
y riesgos. La autoregulación de un proceso 
de tal naturaleza exi~ía entonces de la -
conducción política y-de las bases socia-
les· un grado de conciencia política, imagj 
nación y tolerancia capaces de hacer del T 
consenso la base de la resolución de con-
flict:os. 
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La participación popular se consi
deró corno un proceso por el cual los -
trabajadores ºaprenden a participar pa:f: 
ticipando''· Con ello se quiso signifi-
car que para una concepción participat~ 
ria, la experiencia diaria y directa en 
las decisiones, acompañada del apoyo de 
la inform~'lcÍÓn y la reflexión grupal, -
es un medio insustituible para el auto
desarrollo personal y colectivo y la ex 
pansión cualitativa del proceso particI 
patorio. 

La participación popular se canee~ 
tuó como la intervención directa, persa 
nal y asociada, en la totalidad de losT 
asuntos con los cuales se vincula la ac 
tividad de los ciudadamos. En este sen= 
tido, se subrayó la necesidad de unifi
car, bajo control personal y asociado,' 
los distintos y separados roles en que 1 

se escinde la actividad diaria de los -
ciudadanos: productor, consumidor, veci 
no, miembro de grupos de interés, 11 polI 
tico 11

, etc. -

La participación popular, la hete
rogeneidad de las condiciones de exis-
tencia de los grupos sociales moviliza
dos y la diversidad de ¿ontcxtos cultu
rales y estilos políticos de comporta-
miento, debía expr~sarse, según las ex
pectativas de los grupos motores de la' 
participación en el poder, en una plura 
lidad de organizaciones sociopolíticasT 
y consecuentemente de orier1taciones y -
perspectivas políticas. La pluralidad -
política entonces exigía un sistema de
mocrático que permiticr~ comhinar la di 
versidad expresiva y la concertación ne 
cesaría para profundizar el proceso par 
ticipatorio. -
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La participación popular se en tendi6 
como un objetivo expresado en el modelo -
propuesto al país, y como un medio a tra
vés del cual se pretendía construirlo. La 
inserarabilidad d·~ medios y fines fue as.!:!_ 
mida, no sólo como una :;l¡erte de impera ti 
vo ético sino como la foi•ma eficaz de evT 
ta1' la recurrencia de métodos autori tdI'ioS 
y el en'.'ÍO de la participación a un futu
ro fin.-11 e inveri ficable, situación esta' 
que caracterizó procesos similares en el' 
pasado. 

La participación popular' se desarro-
1 ló como una ct'Ítica teórica radical a -
los fundamentos, organización y finalida
des de los sistemas institucionales del -
país y particularmente a los sistemas po
lÍ t:icos democr5tico-representa ti vos y un
partida ti os de gobierno. Las nociones de 1 

"representación" e 11 intermediación" fueron 
esen::ialment~ cuestionada.~ y con ello la 1 

separación de la 1'sociedad civil'' y la -
''sociedad política''· Se desarrolló asimis 
mo una persistente desmitificación tantoT 
a la concepción tradicional de 11 política'' 
y de la institución "partido" como a los' 
sistemas de planificación centralizada y' 
descendente, Pero ciertamente, la intensi 
dad y rpofundidad de la crítica no encon= 
tró paralelo en la fonntilacíón de propues 
tas y alternaticas que viabilízaran el re 
clamo "returno de la política a la vida 7: 
cotidic1na 11

• 

La concepción di= pa!'ticipación popu
lar se situó en el origen teórico de un ' 
nuevo conjtinto de ir1stituciones eco11ómios 
(cooperativas, sociedades agrícolas de in 
ter~s social, comunidades campesinas reei 
tructur.:id.:i.s, comuni<lades labor'ales en lar 
industria, electricidad, pequería, minería 
comunidades de compensación, sector de cm 
presas de propiedad social <1Utogestioncidcl 
educativas (núcleos educativos comunales, 
unidades de ínstr'ucci6n, etc.) vecir1ales' 
(comités V(!cinales); medios de. comunica-
ci6n social ( p1•oyecto de socia li z~'lción de 
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la prensa); organizacicnes sociales ( li
g,.:::is, federaciones y confederacipon agra
ria1 fedet"'ación y confederación úe comu
nidad~s laborales) en comités de consul
ta y coortlinación de crr,.a11izac:iones so-
ciales con distintas depcntleJlcias del Es 
tñdo. Esta concopción igualmente cstimu= 
ló la elaboración de distintos proyectos 
que no llegaron al conocimi~nto público' 
por el cambio de 1 Gobierno, re la e iona<los 
con temáticas diversas pero complementa
rias; eobiernos locale~ particip~rurios, 
propuli?st.:'ts de regionaliz.acién empresaric.11 
e<;; tilos de desarrollo industrial 1 promo
ción de una Or'ganización política federa 
tiva, etc. -

El ºmodelo propu.;?sto de ot~p,a.nL:ución 
de ln s0cied<1.d. no concebido como un ob
jetivo .J. construir en el futuro sino co
mo un µroyec to expan~i •:o dt2" di Si?-fiO y cons 
trucci6n actual) fue desarroll&ndose le5 
ricamente a lo largo de los años 69-75. 1 
Su formaci6n ''definitiva'' ciertamente no 
fue olzanzad,1 entre otr-1s razones, por -
el car5cter deliberadamente experiment~l 
de l~ exp~rienci~. Sus contef1idos cierta 
ment~ son m•Jcltos más "sofisticados" que 1 
los seíialados anter-iormente, pero su tra 
tamicntn 5ÍStemático no. puede abordarser 
aquí. Si ze lo cita ahora es porque el 1 

n:isrnc definió el horizont.e del proceso. 
(CITA BlBLIOGRAFlCA NÚM, 15), 

(OriVIErlE AHALIZAR EL GRAL'O DE MADUREZ, DE ALGUNOS 

PAISES LATINOAMERICAIJOS, EN LA EDUCACIÓN POLfTICA, MEDIANTE' 

LA OBSERVAC I étl DE ALGUtlOS CUADROS QUE AS [ LO ILUSTRAN, 

((ITA NúM. 15 ÜBRA CITADA REF. BIBL. llM l. PERO PÁGINAS 57 A -
LA bl), 
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ResultadOs Electorales Oficiales 

Votos totalé:e •• ~.'-•.• ~-~ ..... -._~ ••••• 1,003.153 
Votos válidos tfitales: •••••••• -.••• 939 .078 
Votos nulos •••••••• ,,, •• • •••••••••• 51. 182 
Votos- en, blat\éo·.:.; ."."·. · •. -:·• ••• , •••••• 7, 409 
Votos en -dis~u.t a'~_'-.--.~-;.; / ;'-.--,~- •• -. ·•· •••• · •• 4. 4 84 

TOTALES NACIONALES POR PARTIDO 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), .••••. 53.82% •••••••••• 505,730 
Partido Dcm5cfata Cristiano (POC) ••• ,., .••• , , . , 36,03Z •• , , , •• , • , 338, 369 
Pnrtido Conciliación Nacional (PCN) •• ,,,,, , •• , •• 4-.07% •••• , , •••• , 38,218 
Convergencia Dumocr5tica (CD) •••••• , ••. , •• ,.,, •• 3.80% , , , , , •• , , • , 35 ,642 
Movimiento Auténtico Cristiano (MAC),,,,, ••••.•• 0.99% •••••••••••• 9,300 
Partido Unión Popular (UP) ••••• ,., ••• ; •••••••••• O. 49% • , •••••••••• 4 ,609 
Acción Democrática (AD),, .• , ••••.••••.•• , ••• , ••• 0.46% • , , , •••• , ••• 4,363 
Partido Acción Renovadora (PAR) •••••. ,_. ..... ,, .O. 34% _,.,., •• ,., •• 3, 207 

(CITA NÚM, 16. 

(CITA NÚM, 16, BOLETll:l ELECTORA~ LATlllOAMERICAtlO CENTRO DE' 
AsEsoRlA v PR0Moc16N t.t.EcT08AL lusTnuro ltiTERAMERlCAN<,¡ DE 
DERECHOS HUMANOS" SAN JOSt,COSTI\ i<ICA 1':189 PÁGINAS/ y ~. 
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TOTAL NACIONAL 
(PRONUNCIAMIENTO CONTRA 

LOS ARTICULOS l.A 4 DE LA.LEY'.No.Ci5~848) · 

Por .confirmar,~ •• • •• ·.•·~; .•••. l ;~82.454.; ;.; ; • '. '.:'.•.;:; .55,.95 

P0r . d~j ~~:_: ~i~.--·C_f ec"~~ _;.=i:~·~Ó-~-~~<-?~ ·;_~:???.~).~9 ~ ~:-~/~ \ _~ \. :~--~~~~-> ~ ~-~- J~ 

... ::1!1~~~~+::·:·:.¡·: :;:~t:~·~:.:r:'.:-m·:~~:i:~ '..?;::::::·:~::::~:~~ 

(CITA NÚM. 17 OBRA CITADA EN CITA NÚM 16 PERO PÁGINA 14, 
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TOTAL NACIONAL 
PARA PRESIDENTE 

Votos % 

Asociación Nacional Republicana .......... 894. 374 .. , ... , 74. 35 
Liberal Radical Auténtico ... .... -... , ..... 240. 600, .... ,. 20.00 
Liberal Radical. .......................... 14. 849 ........ J. 2J 
Revolucionario Febrerista.,.,., .... , ...... 11. Olil .•. , ••. . O ,91 
Demócrata Cristiano .. ,,,,,.,, •. , ... , .... , .• 8.116., .. ... ,0.67 
Liberal. ................................... 5.051 ........ 0.42 
Liberal Radical Unificado.,.,., ... ,.,,, ... , J. 545 ... .. , . ,O .29 
Humanista .. , .....•. , ............... ,,, .. ,, .1.028 ........ 0.08 

En blanco ................................. 12.792 ........ 1.06 
Nulos .................... , ...... , ...... , .. l!.4JO ... , .... 0.95 

Total. ................................. l ,202.826 

TOTAL NAC!QllAL 
PARA CONGRESO 

Partido Votos 
Asociación Nacional Republicana .. , .. ,., .. 845. 820.,.,.,, lJ.05 
Liberal Radical Auténtico ........... , .... 229.329 ....... 19.B 
Revolucionario Febrista .. ,. , . , .. , .. , .. , .. • 23. 815,.,,,.,. 2. 05 
Liberal Radicnl ........ , .....• , ......... . 15.083 ........ 1. JO 
Demócrata Cristiano ... , .. , . .. , ........... . 11. 6 74 .. ,,, .. , l .00 
Liberal. ................................... 5.544 ........ 0.47 
Liberal Radical Unificado.,.,.,.,,,, .... , ... 1,¿76, .. ... .. O.JO 
Hu::i..:inista .................... , ........ , .... 1.069 ........ 0.09 
En blanco ................................. 15.257, ....... 1.Jl 
Nulos ...................................... 6. 714 •••••••• 0.58 
Total. ................................. l, 157. 781 

CITA NÚM 18 ÜBRA CITADA EN CITA NÚM 16 PERO PAGINA 23,) 
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TOTAL NACIONAL 
PARA CONGRESO 

·,VotOS 
- - - . ~ --- . , .. - . _, . , -

~ 
Sen Dip 

Movimiento- NaCionaiiSta: ReVOiuciC-nariO-~ :'". ~j63"~ rlo •.• -: 22. 21 •••• 9 ••.• 40 

Acción Derñocrátic~ Nacionillist·~; ~Y~,.~-.~:_.<·.- ~-:357; 298 ••• : 21. 85 •••• 8 •••• 38 

Movimiento de lzquÍ.erd·á: RevoÍ'~~i~dari~L •• 309 .023 •• , .18.90 •••• 8 •• ,, 33 
_- _';.>·: .-· ·-- : 

Conciencia de Patria,_, ••• ,.~,'.._..-~"-'~-•,,/,.~ 173.059 •. ,. 10, 58 .••. 2 •• ,,, 9 

Izquierda .Unida ••. , .,-_;,,., .-•• -~-:. <·>··t~:-.. ~:. ~ .. 163.158,, ••• 9, 98 •••• - •••• 10 

Partido SocLtli.-H.1 UJm •••••• ;~-.... ~.",',,,,,.,49.669 •••.• 3.03 •• ,,-, •••• -

llltTl:I ...................... . ;'~ ••••.••• 2'J, 8(1'1, •••• 1, /15 •••• - ••••• -
-, - -

FULKA.,, •••••••.•..• ., •••••••••• , , .......... 17 .186 ••••• J.05 •••• - ••••• -

Falange Soé:.ialista .Boliviana •• -•• •' ••• ,, ••••• 10.628 ••••• 0.65 •••• - ••••• -

Mo_vim¡cnto _de lzqui~~da ~ N~c~~nalista.,, • .••• 9 .906 ••••• O. 60,., .- , •• , .-

En blanco ..... : •• ; ... H .................... 68.626 ..... 4.19 

Nulos ••••••••• ; ............................ 89. 295 ••••• 5 .46 

Total: .................................. 1,634. 821 

(CITA NLM19l 

(CITA NÚM 19 ÜBRA DE CITA NÚM 16 PERO PÁGINA 28), 
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Resultados en·la 
Escuela-Naciones.-Unidas de Chorreras* 

ADOC COLINA 

2215, .......... · .•• ,; •. ;156.,. ;. ; .... ; ... , , ; .... 48 

2276; ........ ; ....... 150 ......... ; ........... 52 

227i .• :. : ~- •• :. :·;; ;;·.·192.·;; ,/;:., , •••• ; •••• ; : ,52 

2278 ..... ~.; ...... ,;; 192 •• ,;:: :; ::: •• ;): : • ; '.;,47 

2219,; .••• ; .•• , •••.. ;191: •• ;:~ ;; •• :;'. .;'..; '.~ ;,57·· 

mo ......•..... , .. :.21i:;.;s;~b} •• ji5-l\,46' 

~;:~:::::::::::·::::::~J~'.:::!?/~V~tE(:t:t:f: 
2285 .... ;. 

(CITA NÚM 20) 

(CITA NÚM 20 ÜBRA DE CITA NÚM 16 PERO PÁGINA 34) 
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TOTAL NACIONAL 
PARA PRESIDENTE Y ,,,VICEPRESIDENTE* 

Partido Votos % Electores 

Frente Justicialista de Unidad' PoPiila:~.;· •• ~.7,829.936 ••••• 47.36 ••••• JlO 
' ' . -. 

Unión Cívica Radica1 •• : ••••••• -.·~.;~·..-.; •• · •• ,;s 1 414.974 ••••• J2.4 ••••• 211 

Alianza de Centro •.•••••• ,·,~,.-~., .... :· •••• ·.: •••• f,044.673 •••••• 6.27 ••.••• 28 

Confederación -F~deralist~ · lndependi~nte~., .-. ~ ·• 759, 566 ••.•• , 4, 56., •• ,. 2li 

De Distrito •••••••••••••••.••••••••••••••••••• 421,.396 •••••• 2.50 •••••• 19 

Alianza Izquierda Unida .•••• ~~· •••••••••••••••• 412.591 •••••• 2.48 ••••••• l 

Blnnco de los Jubilados,,,,,,,,,,,,;,,,,.,,,,,317~928,,·,,,,l.91. •••••• 7 

Unidad socirllista •.• , ••••••.••••••••••• -•••••• -.218. 760., •••• 1.31 ••••••• o 
Unión Je Centro Democrático .••. ··········.•·•·:•·49.519 •••••• 0.30 ••••••• 0 

Obrero .•.•.•.. , ......... , ........ .,; ....... ;,'., .47;997 .. : • .,0.29 .. ,. •.• O 

Frente llurnanis t:i-Verde ••••.••••••• -,", ••.••• · • .; ·.~~';:;43-.448. -, •••• O. 26 ••••••• O 

Socialista Popul<!r •.•.•••••••••• ,-_,-;',.;,~·-•• .;;o.; .17 ,487 •••••• 0.10 ••••••• O 

Fetloral. •. , .....• , .............. ,.., ...... , .~. ,'tL 158 •• ,,. .0.07 ....... O 

Alianza Acuerdo Popular ••. , •••••••• · •••••••. ~· ••••• 6.320 •••••• 0.04 ••••••• O 

De los Trabajadores ••••• , ••••••••• ~·•· •••• • ••• -•••. 2,675 •••••• 0.02., ,, , •• O 

Movimiento de P ••••••••• , ••• , ••••• ,,,, •••••••••• 1.807 •••••• Q.01 •••••• ,O 

Socialista Democrático.,,., ••• ,, •••••• ,,., •••••. 1. 760 ••••• ,O.O 1 •••••• ,O 

Demócrata Pronrcsista.,,, .•• ,,,, •• , .• ,,,., •• , ••• ,, 699 •. ,., ,Q.00 •. ,, ••• O 

Movimiento de Integración y Desarrollo, ••• ,., ••• , .467 .••••• 0.00 •••• , •• O 

Movimiento Patriótico de Liberación.,,, •••••.•••• ,36l. •••• ,0.00 ••••••• O 
En blanco .• , ............ ,, .... , .... ,, .. ,,,.,. .205,981. •• ,., l.20 
Nulos .••••••.••••.••.••••••• ,,.,,,,,,,,,.,,, .• 111.914 .••••• 0.66 
lr::fut;nados .•.. , ....•..••• ,,,, ••••••••••••••• ,, .21.833 •••••• 0.13 
Recurridos, •• ,., .••• ,.,, ••••• , .• ,,,.,, •••• , ••.• 15. 728.,, •• ,0.09 

TOTAL •••••••..• , •••••.••••••••••.•• 17,02l.915 •• l00.00 •.• 600 

(CITA NÚM 21 ÜBRA CITADA EN NÚM 16 PERO PÁGINA 39) 
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TOTAL NACIONAL 
PARA DIPUTADOS* 

Votos Cargos 

Frente Justicialistn de Unidad Pop.'U.lar',· ••• -~·1, 345:·us··~:~ .. ;4lt.68~ .. -... 67 

Unión Civica Radical •••• , •••••••••••• _ _.:~~--.-~.;-¿ .;7.7·9 .• oó3 .•. ·;·-~ ·2a. 9f, ••••. 41 

Alianza de Centro.,., •.••• , ••••• ;·,.-. 

De Distrito ••.•••••.•.•• , ••••••• '.' ••••••• :i:'.;;65'.l~99s;;:: ;';3.96~, ..... s 
Confederación Federalista tndepe~di~~ée·. ~-:;<:~ .6ii'~ 4'6 Í:;-· ... ··_<~:-. 3,jÍ, ••• ~ -.- •• 3 

' ' ,_, ..... ,.' -·.·;,-.' .-_ ' 

Alianza Izquierda Unida •••• _ ••• ;; .: ._·::· ._:: ~> ~ ~·--;i~-~.·?_~~~ 99 ~~·- ~ ,;:~~f ~-j~ ~,~ ~ ·;.-.. • • · • ~ 
Unidad Socialista ..••.•••••• · ••• -••.• ,-• .-.-.-~-. >:··:414-. 369 ;·. -. ~ -. ·:2~·51 ~.-:; .. ·:o , 
Blanco de les J ubÍlados. ·• , , • ; '.-~-.-~-;~·: 0;-.:~¡-·~-~~;~c-/~·~~9: i·Í·i-1;~·~ -:~.; ~-; ~ ~·a·i ~ ~~ ::._ ~., { 
Obrero ..•..•...•..•..••••.•••••••• , • :.~.; •• • ,~;;: 54. 316 •• ;.; .ll: 33.; '.' •••• O ' 

Unión de Centro Democrático ••.••• ;.~-;·; ••• , ••• ~5~.-366.·. ;-:« .0.-32. ~-.-. ••• O 

Frente Humanista-Verde •••.•••.•••••••••• -•• < .. !5r.4J2-.; ... -.-0-:·31,··:-: .•• , .o 
Movimiento Patriótico de Lib,eraci6n •• -· •• -•• ;.~.- ••• Í.6-. ~4-4. :-:-. -.'.-0 i"iO ~·~-·: ••• -~O 
Socialista Popular, .............. · ....... ·~--:-•• : .10. 789 ••• ~-::o-; Ú .·:":·.:=.,.o 
Federal. .•••..••.•.••••••••..••••••••••••• · ••••• 8.816 •••••• O.OS •••••• :o 
Alian~a Acuerdo Popular ••••.• , •••• , •••.•••••• _• •. 6.418. '.'., .0.04.:; •• , ~.O 
De los Trabajadores ..••••••••••••••••••••••• ~ •• 3.807 • .' •••• ~.02 •• ~ •••• 0 

Movimiento de lntegroci6n y Desarrollo ......... L729 ...... 0.02 •• ~ ... ~o 

Democracia Cristiana ... , ..••••.••.•••• , •••••• , • 1.803: •• ,. ,O.O 1 ••• ,: •• Q 
Socialista Democrático •..••.•• ,,, ••• ,,.,,., •••• l. 756.,.,, .O.Ql •• ,., •• O 

Movimiento de Patrin •.•••.•••••••••••••••• ~ •••• 1.562 •.•••• 0.01 ••••••• 0 

Demócrata Progresista •••.•••••••••••••••••• ; ••••• 787 •••••• 0.00 ••.•••• O 
En blan:o ••••.•.•.••.•••••••••••••••••••••••• 226.759 •••••• 1.34 
Nulos ••.•.••..•.•••••.•••••..••••••••••••••••• 87. 203 •••••• O. 52 
l"pugnados .•.••••••••.••••••••.••••••••••••.•• 21. 545 •.••.• O. 13 
Recurridos .. , •.•• , •• ,, •••• ,. , • -:~, • • -:-.-: •• , .• ~., 14 .665 ••.•.• 0.09 

Total. •..••••••••••••••••••••••••••••••••. 16,875.135 •••••• 1 OO •••.• 127 

(CITA NÚM, 22 OBRA CITADA EN NÚM 16 PERO PÁGINA ~Q) 
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LA REPÚBLICA MEXICANA CON OCHENTA MILLONES DE HA 

BITANTES VA EVOLUCIONANDO DE SER UN PAfS EXCLUSIVAMENTE RU

RAL, ANALFABETA, AGRfCOLA Y ESCASAMENTE POBLADO (1935) A -

SER URBANO ALFABETIZADO, DE CLASE MEDIA Y DE TRABAJADORES, 

EN AUMENTO POBLACIONAL SE /\NALJZA QUE ENTRE 1980 
A 1986 HAN NACIDO MÁS MEXICANOS QUE EN EL SIGLO QUE ENCIE-

RRAN LOS AÑOS 1810 A 1910. 

, SE CALCULA QUE SE LLEGARÁ A ALCANZAR UNA POBLACIÓN· 

DE CIEN MILLONES DE HABITANTES EN EL AÑO 2000, 

EL BACHE ECONÓMICO FRENA LA EDUCACIÓN POLITICA, -

PORQUE MIENTRAS HO SEAN CREADOS ANUALMENTE UN MILLÓN DE EM

PLEOS, EL PUEBLO NO QUERRÁ of R CANTARES AJENOS A SU SUFRIR, 

AUNQUE LLEVEN EL NOMBRE DE EouCAC IÓN PoL 1T1 CA. 

No OBSTANTE EL ANTERIOR PRESUPUESTO, EL RÉGIMEN -

EN EL PODER INTENTA ACELERAR,,, 

A) LA DEMOCRÁ TI ZAC l ÓN DE LA Soc 1 EDAD 

B) LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL -

SISTEMA, 

C) EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LAS POTENCIALIDA

DES, 
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D) LA DE.SAPARICIÓN DE MITOS Y DOGMAS, 

E) EL CAMBIO, 

Los MEDICis PARA Co Á~TERIOR SE PRETENDIERON MEDIAii 

TE LOS CAMÍl1os"slisrí..lrí1\lo's:·DE l.A NUEVA LEGISLACIÓN ELECTORAL.. 

QUE ANHELAN~E~;U~~~A ;~RA LAS NUEVAS NE CES 1 DADES POL [ TICAS, 

ÜTRA FORMA, ES LA CONSULTA MEDIANTE AUDIENCIAS Pú-

BLICAS DENOMINADAS DE CONSULTA SOBRE LA RENOVACIÓN POL[TICA 

ELECTORAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERIW DEL -

DISTRITO FEDERAL, QUE EMPEZARON A PARTIR DEL ACUERDO PRESl-

DENCJAL DEL 19 DE JUNIO DE 1986, QUE FACULTÓ A LA SECRETARIA 

DE GOBERNACIÓN PARA CONVOCARLAS, SEGÚH LO DETERMINASE EL SE

CRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LA SIGUIENTE FORl'A: 

AUDIENCIA SOBRE EL GOBIERNO CAPITALINO (3,10,17 ,24 

v 31 DE JULIO v 7 DE AcosTo). 

SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

(EU EL 1,8,15,22 Y 29 DE JULIO, Y EL 5,12,14,19 Y 21 DE AGOS. 

TO:) Y CUATRO AUDIENCIAS REGIONALES: (26 DE JULIO EN GUADALA

JARA, EL 9 DE AGOSTO EN MONTERREY; EL 16 DE AGOSTO EN HERMO

SILLO, Y EL 23 DE SEPTIEMBRE EN M~RIDA), 
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EN GuADALAJARA HUBO REPRESENTACIONES 1i1(Co'L1MAi _:.. 

GuAltAJUATo, M1cH0AcAN, QuERETARo, EsTADo DE Mii.x1có, 'HrnALGo, 

PUEBLA, MoRELOS v JAL1sco. 

EN MONTERREY A su vEz Ex1sT1ó LA PARn6iPAc1óN DE' 

AGuAscAuENTEs, CoAHUILA, SAN Luis Poro~!, T~~AuL1PAs, ZAcA

TEcAs v NuEvo LEóN. 

, .,... .c.'; 

EN HERMOS 1 LLO DE B~J.A_Cft.:i FORN ~~-' CH 1 HÚAHUA, DURAN

GO, SINALOA YSONORA. 

EtdltR 1 DA: CAMPECHE, CHIAP~S' .CGUERRE~~' 
Qu1NTANA Roo; TABASCO, VERACRUZ Y YucATÁN. 

ÜAXACA, --

EL CUESTIONAMIENTO ENTRE TELONES COMO RESULTADO DE 

LAS AUDIENCIAS EN CUESTIÓN FUERON:. QuE SI SALIESE EL PRJ 

DEL PODER POLITICO, SE FAVORECIESE REALMENTE A LA DEMOCRA 

CIA, O NÓ, 

EL RESULTADO DE TALES AUDIENCIAS SON LAS REFORMAS' 

ELECTORALES QUE SE GESTAN ACTUALMENTE, 

EL DISTRITO FEDERAL, FUE INSTITUIDO EH LA REPÚBL.1-

CA MEXICANA, Y NO SE ENCONTRÓ NECESARIO lltSTITUIR UN DEPARTA 

MENTO SEMEJANTE EN NINGÚN OTRO PA(S LATINOAMERICAHO CÓMO POR 
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EJEMPLO EN LOS SIGUIENTES: HONDURAS, HA!TI, PARAGUAY, REPÚ

BLICA DOMINICANA Y VENEZUELA;-

CUANTAS COSAS SE ORIGINAN Y QUEDAN Y OTRAS SE MUE. 

REN, NO OBSTANTE LA PRESENCIA DE TALES OPOSITORES Y/Ó LA -

MUERTE DE LOSMISMOS, 

YA NO SE_ ESTÁ ESTRENANDO FESTIVAMENTE LA POl.ITICA 

MEXICANA, SINO QUE SE ESTÁ SUFRIENDO SU REIWVACIÓN COMO SI

SE TRATASE.DE'UN NACIMIENTO, CON EL TRÁNSITO A LA MO!:ERNIDAD 

TAN DIFICIL COl~O SI SE TRATASE DE UN PARTO. 

COMO UNA HIERBA SUTIL QUE EMPIEZA INCIPIENTE Y H!.! 

MILDE. ESTE CAM!JIO, SE PRESAGIA TREPIDAMENTE Y APLASTANTE -

DE AGOBIOS QUE HASTA PODRfAN AMENAZAR EN SU MOMENTO AL ORDEN 

PÚBLICO, 

.:EL PRL' COMO PARTIDO PROVOCA ESCEPTICISMO EN LA -

PO~LACIÓN; 

BAJA LA ~foRAL SOCIAL, CUYO PORTADOR ES EL PUEBLO 

TAN LASTIMADO EN SU CAPACIDAD ADQUISITIVA, 

SIN MOTIVACIÓN QUE IRRUMPA DE LA PARTE ESENCIAL DE' 

CADA C!UDADAtlO, QUE ANTES EX!STfA, PORQUE TENIA EN QU~N CREER 

Y SE TUVO QUE AFIANZAR EL SENTIDO Y LA CONCIENTIZACIÓN POLf-
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TICA,QUE TENDRIA/QUE QUITAR.ESE SISTEMA DE RATIFICACIÓN DEL 

RÉGIMEN o' EL 'PoDkií y 'l.oGRAR QUE CADA CIUDADANO REALMENTE SE 
'. . ' . . ~ ' . ·. "-

. PONGÁ A ELEGIR_(EN ESTO ESTRIBA LA NOVEDAD DE LAS ELECCIO--

NES CONTE~PORANE~~) 
~ . .,.·-<· :.·-~-~:: ·;~<~ ·-·· _·:'.. ,• 
·,.cccii-lo [os t~~r;Eós DEPENDEN EcoNóM1cA v PoLmcA--

-·.7',.. ~:-= 

MENTE. DE+LAS~ELEC~l~IJES~; CONSIDERAN SU PRINCIPAL DEBER EL -

G~NARLÁs:f:j·~~'~::~~·::f /i::::.\· · 
: -""~· ,:_,-7¿:;:_.''-:o.:;:~'f'(''..,-;';~;;,-•:"'.--., 

·:.; 'N;··.:~~t1..t~;RES0U~TA~OS ELECTORALES SON EL PARÁMETRO QUE -

i'NDICA.'CÍJÁt/Es EL CONSENSU SOCIAL ACERCA DE LA FUERZA POLi 

TICA; Y SI ÉSTA ES O NÓ ACEPTADA, 

Los CIUDADANOS EN LAS URNAS PROllUNCIAN EL VEREDI!;. 

TO ACERCA DE LA 1DONE1 DAD DE LOS PART 1 DOS QUE 1NTERV1 ENEN -

EN LA GESTA ELECTORAL, 

LA REFORMA MUNICIPAL CONTENIDA EN EL CAMBIO TEX-

TUAL DEL ARTICULO 115 Y DE LOS 25,26.27 Y 28 INTENTA REORDE 

NAR LA VIDA POLfTICA, LA DEMOCRACIA Y LA DESEMTRALIZACIÓN -

DE LA VIDA llACIONAL, 

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINORIAS ENTRAN A UBICAR 

SE EN LOS PROCESOS POLfTICOS MUNICIPALES, 
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LAS NUEVAS DERIVACIONES DEL PODER MUNICIPAL, A LAS 

ATRIBUCIONES QUE ANTES .TENÍA; .PRETENDEN GARANTIZAR QUE PODRÁN 

DECISORIAMENTE UTILIZAR SUS RECURSOS, PARA HACER FRENTE A -

SUS RESPONSABILIDADES, 

As! ¿b~1d~~r..~~Ml{¡A ¿~NSTITUYE LA ELEMENTAL CÉLULA 

DE LA SOCIEDAD TAMiffÉN cEL~ÚNICIPIO LO ES DE LA ORGANIZACIÓN 

POLfTICA cikL Pi!~.~; 
e-·;"~~~~ •• :--~~:~_:·_~---;;~-. 

EL DERECHO Y EL GOBIERNO SE EJERCEN EN EL MUNICI-

PIO COMO.EN. ECPRIMER ENGRANAJE QUE AL RELACIONARSE CON OTRO 

. _Y OTRO DE -IGUAL-RANGO. PONEN EN MOVIMIEtffO o EA.'lORE.C.Eli A LOS 

DÍOL ESTADO- Y ESTE CON SUS SIMILARES. AU.EllDEN A SOLVENTAR, -

ACTIVAR Y PERMITIR QUE PREVALEZCA EL SER COLECTIVO POL(TICO 

QUE VIENE A SER EL PA(S, 

Los AYUNTAMIENTOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITU

CIONAL REFERIDA, DEDEN ATENDER A SUS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSl 

cos. 

PARA EL EFECTO PRECEDElffEMEtffE APUtlTADO, LOS AYUN

TAMIENTOS, PLANEAN EL DESARROLLO URBANO Y LA CREACIÓN Y ADMl 

NISTRACIÓN DE SUS RECURSOS Y RESERVAS TERRITORIALES; A ELLOS 

LES CORRESPONDE DESDE AHORA RECIBIR PROPORC 1 ONALMENTE LOS IM 

PUESTOS A LA PROPIEDAD ltlMOBILIARIA, 
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~ -- - .-

EsTE, FORT ALEC l M ÚÚno DEL AYUNTAMIENTO QUE SE ANALl 

ZA• si PERMITIRA tR1s~ALií.~~ EL OBJETIVO RECIENTEMENTE 1NCLUl 

no A LA· co~sT1~Gc'1ÓN i:6M~ Lo Es:. UNA MEJOR DESCENTRALIZACIÓN 

y DEMOCRATliA2ióti'.NAClbNAl. • 

. ANTES EL c.ENTRALI sMo COHES 1 ONAB/\, PERO FUE ELEMENTO 

DE DIFUSIÓN DE FUERZAS Y AHORA CON ESTA REFORMA SE LOGRA RES. 

TABLECER EL EQUILIBRIO POLfTICO Y GUBERNAMEtHAL, 

LA SOLUCIÓN CENTRAL REFERIDA, SE ADVERT(A PERO NO' 

SE REMEDIABA, HASTA QUE SURGIÓ LA PIEDRA ANGULAR DE ÉSTA NU~ 

VA VIDA CONSTITUCIONAL. CON LA REFORMA QUE SE TRAE A ILUS-

TRAR LA PRESENTE TES 1 S, 

LA DESENTRALIZACIÓN.AHORA VIENE A SER EL SOPORTE,' 

POR ELLO, SE DEBEN CENTRAR LAS TENDENCIAS PRINCIPALES A QUE' 

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNICIPIO SE FORTALEZCA, MODERNICE Y 

VAYA EN AVANCE SEGURO, 

AHORA BIEN, LA CONSULTA POPULAR ORDENADA, NO SÓLO 

AllALIZA Ell DEBATE ABIERTO LAS CUESTIONES MUNICIPALES O NACIQ. 

NALES EN CUANTO AL ORDEN FINANCIERO EN SI SINO TAMBIÉN RES-

PECTO DE RENGLONES QUE SOSLAYADAMENTE LO DESESTABILIZAN, 



-81-

LiNO DELOS TEMAS.DE.CONSULTA POPULAR A.VECES COLl!i 

DA CON EL CONTROL DE LA NATALIDAD Y EL ABORTO, COMO lMPORTAli 

TES CUESTIONES A RESOLVER, PERO ESTOS NO DEBEN SER TANGENCl~ 

MENTE ABORDADOS, SINO RECONOCIDOS EN SU GRAVEDAD.NATURAL Y -

TRASCENDENCIA SOCIAL, 

EL AUMENTO DE POBLACIÓN SIN !-IMITE, ADVIERTE UN PJ;. 

L!GRO EN TODOS LOS ÓRDENES, SI NO SE AVOCAN LOS AYUNTAMJEN-

TOS Y LOS ESTADOS A SU CONTEMPLACIÓN, DENTRO DE LOS PLANES -

URBANOS O RURALES, 

DE LOS PARTIDOS POL!TlCOS A VECES SURGEN SOLUC!O-

NES VIABLES PARA ESTOS PROBLEMAS Y PARA OTROS, POR LO QUE ltl 

PORTA RESPONSAS! Ll ZAR LOS DE TALES RESPUESTAS, 

AHORA BIEN lLOS PARTIDOS SOBRE SUS LOGROS, SE FOR

TALECERÁN Y LOS LLEVARÁN AL SENADO, O B!ÉN EL SENADO LES DA

RÁ LA FUERZA A SUS LOGROS? 

POR AHORA, LOS PARTIDOS PLANTEAN EN SU MAYOR(ft AM

Bl GÜEDADES ACERCA DE LOS GRANDES PROl!LEMAS NACIONALES, PERO 

AHORA ES EL MOMENTO DE QUE REPLAIHEEtl TODOS, LA PROBLEMÁTI

CA PARA IMPRIMIR A SUS PLANES EL NUEVO IMPULSO Y DESARROLLO' 

QUE EL HOMBRE DE LA CALLE NECESITA PARA E~RAllDECER AL PA(S, 
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No SE HA LOGRADO TODAVfA ABATIR EL ABSTENCIONISMO, 

PERO, SE HA AVANZADO, A MEDIDA QUE LOS PARTIDOS POLfTICOS -

QUE OCUPAN DETERMINADOS SITIOS IMPORTANTES EN EL SENADO, AD

VIERTEN CUÁL DFBA SER LA REFORMA LEGISLATIVA EFICAZ EN CADA 

NECESIDAD, 

No SE JUSTIFICA LUCHAR CONTRA EL PARTIDO MAYORITA

RIO POR OPONERSE A EL, SINO PORQUE SE NECESITA QUE RIJA LA 1 

APERTURA A TODAS LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO, 

ifo BASTA LA LIBERTAD PARA DECIR LO INJUSTO QUE Tlf. 

NE NUESTRA SOCIEDAD• PARA ACABAR CON LA !UJUSTICIA, 

- EL MUNICIPIO, HOY ABIERTO A LA MODERNIDAD, SERÁ LA 

PAUTA INICIAL 

PARA QUE EXISTA UNA SOCIEDAD MÁS PARTICIPATIVA Y ' 

SOLIDARIA, SE DEBE FORTALECER LA ANTERIOR META, 

EL ANTERIOR PRESIDENTE ANALIZÓ CON CLARIDAD LAMA

NERA DE PROPORCIONAR UNA NUEVA ETAPA SOCIAL AL PAfS PARA QUE 

LA HISTORIA ESCRIBIESE UNA PÁGINA POLfTJCA NUEVA, 

LA REESTRUCTURAC 1 ÓN NAC 1 ONAL CON BASE Ell LA REFOR

MA MUNICIPAL CREÓ A PARTIR DE LA REALIDAD NACIOflAL UNA VEh:JA 



-83-

DERA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 

ESTAS SON LAS'ESENCIALES TAREAS PARTICIPATIVAS DE 

LA COMUNIDAD QUE SE ENCOMENDARON AL MUNICIPIO EN LA REFORMA 

DE REFERENCIA: 

"A) EL PODER DE t.A COMUÍH DAD f'~RA O:RG;~ 1 ~~RSE DÉ .: 

MANERA LIBRE Y AÜ.T~NO~~·~~. ' < : .•;i., •~•? ·~.>::J~, {;"-f .~; , 
''"slFE(f~ÓDey IÍE, LÁ CO~l.lJNIDAD'MLJÍllCIPALJ'soalic sll TE. 

. ':· ~-~~ ··~ ·' .·- '• :-

RR 

1

TDR

1 

o ·~"c):,E)~f DER DE~L MUN 1c1p1 o PAR~ GEN.ERAR' :t~ !ENE~-
TAR DE LA· CO¡IUNJÓAD l•RBA~A y RUP.AL. 

'' 

''.o} EL PODER DEL MUN1c1P10 PARA ESTABLECER RELACIQ. 

NES," 

(CITA NÚM. 23} 

EXISTE UNA ENCICLOPEDIA DE LOS MU/llCIPJOS DE i'lÉXl 

ca. EMAllADA DE LA REFORMA MUNICIPAL IMPULSf1DA POR EL ANTE-

RIOR PRESIDENTE UE LA REPÚBLICA, 

(CITA NÚM. 23 "Los MUNICIPIOS DE SJNA!,,OA" COLECCIÓN: ENCJCLQ 
PEDIA DE LüS MutlJCIPIOS DE MtXICO,- EDITADA POR LA S~CREIA
'R fl) DE G9BERNAC 1 ó11 Y Gop,1 ERiW DEf1 EsTADo DE S1t1ALOA la. tDt 
CIDN,- MEXJCO D. F, 198u, 
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LOGICAMENTE QUE 'EL CONOCIMIENTO DE CADA MUNICIPIO' 

SE TUVO QUE·DERIVAR>DE:LAS.COMISIONES FORMADAS POR ÓRDENES ' 

DEL CENTRO f'IACIONAL DE ESTUDIOS MUNICIPALES DE LA SECRETARIA 

DE GOBERNAÓ ÓN, 

EL CONOCIMIENTO DE LOS DOS MIL TRECIENTOS SETENTA' 

Y OCHO MUNICIPIOS DEl PA(S MOTIVA A LA REVALORIZACIÓN DE LA' 

PATRIA CHICA AL SER ESTOS ANALIZADOS MEDIANTE COMPILACIÓN SQ. 

- BRE 'sus SENDOS PERFILES HISTÓRICO-CULTURALES. MEDIO FÍSICO' 

Y GEOGRÁF,ICO: MARCA JURf DJCA V GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN; -

CON MAPAS Y FOTOS, 

COMO EJEMPLO SE EXTRAE EL ANÁLISIS QUE APARECE EN' 

EL TOMO REFERIDO AL ESTADO DE SJNALOA, SOBRE EL MUNICIPIO DE 

f1AzAD.A!:l DE DONDE ES ORIUNDO EL SUSCRITO, LO SIGUIENTE: 

1.- PERFIL HISTÓRICO CULTURAL 

MAZATLÁN (TJ ERRA DOtlDE ABUNDAN LOS VENADOS), FUE -

FUNDADA EN 1576 Y SE DESTRUYÓ POR INUNDACIÓN EN 1603: FUNDÁtl 

DOSE NUEVAMENTE EN lb39, 

ÜESPUÉS DE DIVERSAS VISCJSITUDES (PIRATAS, DISTIN

TOS NOMBRES ENTRE OTROS 11VJLLA DE LOS CASTILLAS:' GOBIERNOS -

VANES ETC,) FINALMENTE SE CREA FORMALMENTE EL MUNICIPIO DE -
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f1AZATLÁN P.0,R D~CR,Ú_Q~UB~l?ADO,,EN EL PERIÓDICO ÜFICIAL DEL ' 

EsTADo EL a: DE?AsRÍL JlE 19Í5/: · 

>'~ 

INDEPENDENCIA. 
1821,- PRIMER BARCO QUE SE ARMA, 
1822.- SE DECLARA PUERTO DE ALTURA 
1832,- EL EJERCITO CONTRATISTA FORMA EL PUERTO, 
1842,- SE CREA EL PERIÓDICO EL DEMÓCRATA, 
1846.- SE REALIZA EL BLOQUEO POR LA lllVASIÓN DE USA. 
1847.- SEGUNDO BLOQUEO (NOVIEMBRE), 
184~.- EL EJÉRCITO INVASOR SE VA, 
1¡¡49, - ATACA EL CÓLERA MORBUS, 
1854' - SE lllS T 1 TUYE PER 1ÓD1 co EL CLAMOR PúBLI co' 
1858,- M1'\ZATLÁH APOYA EL PLA!l DE TACUBAYA, 
1859, - EL EJÉRC 1 TO Ll BERAL TOMA EL PUERTO, 
1065,- EL EJÉRCITO FRANCÉS TOMA Í'1AZATLÁN (ENERO) PERO EN NQ 
VIEMBRE LOS REPUllLICANOS LO RESCATAN, 

1872,- EL COHGRESO DEL ESTADO SE .ESTABLECE EN Í'lAZATLÁN, 
1874,- SE CONSTITUYE EH EL VIG(A, EL OBSERVATORIO, 
1376,- SE INICIA EL TELÉGRAFO, 
1910.- Feo. 1. MADERO LLEGA A Í'iAZATLÁ!l, 
1911.- LAS FUERZAS MADERISTAS FORMAN EL PUERTO, 
1914,- EL EJÉRCITO (ONSTJTUCIONALISTA TOMA A MAZATLÁN, 

111.- MEDIO Flsico Y GEOGRÁFICO 

Su LOCAL! ZAC l ÓN ES ENTRE LOS MERIDIANOS 105º 46' 
23" Y 106º 30' 51" AL OESTE DEL MERIDIANO DE GREEtlW!CH Y 



-86~ 

ENTRE LOS PARALELOS Z3º 52' 'P" DE CATITUD NORTE, 

Su sUPE,RFl:,IE i; ~~~3.B6ZkilªMETRtis CUADRADOS, -

(5,26 POR ~l~NTo;B~l;hr~bo v'.'o':fs' ~~~ CIEN~~ DE~ PAfs, EN -

EXTENC! ÓN ocu~A ¿r_, ge; LUGAR ,DEL EsTADol ·• 
c·,-r·- ·';:··· · - - ' 
--. -~:,- -

'.'E.L i:.!..I.tlA ALCANZA UN PROMEDIO DE 25ºC,; POR OTRA -

PARTE;~SE'SA's'faúE' MAZATLÁN ES SUSCEPT! BLE DE SUFR 1 R FENÓME

NOS,, MÜER,§pl.~~I cOs TR9P 1 CALES' 

•IV,:.. MARCO EcoNóM1co. 

c\A;'POBLAC!ÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA MUNICIPAL ALCA!i 

ZA EC 33;5 POR CIENTO, (DE CADA TRES, UNO DE sus HABITANTES' 

DESARf¡OLLA UNA, ACTIVl,DAD PRODUCTIVA), 

'Sus'PRINáPALES RAMAS ECO.NÓMICAS SE REFIEREN A SER 

VICIOS, COMERCIO Y PESCA, 

lA AGR 1 CULTURA SE DESARROLLA EN 21¡, 000 HECTÁREAS, -

Y SE PRODUCE SORGO, MANGO, COCO, CHILE, SANDIA Y AGUACATE, 

LA GANADER(A SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN LA ESPE-

~!E BOVINA, PROC!NA, EQUINA, CAPRINA Y OVINA EN ORDEN DE IM

PORTANCIA, 
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LA PESCA SE DESARROLLA .EN 80 Kl.LÓMETROS DE SU L!TQ. 

RAL Y 5, 900 HECTÁREAS DE ESTEROS Y .EMBALSES DE AGUAS PROTEGl 

DAS, (DE ESPÉCIES COMO CAMARÓN; ;SARDINA/ ATÚH, BARRILETE, CA 

ZÓN, LISA Y SIERRA), 

. LA INDU.STRI~ SE. éÓNéENTRA EN LA FABRICACIÓN DE CEB. 

VEZA Al CONSERVACIÓN y PROCESAMIENTO DE EMPAQUES MARÍNOS y., 

~L <.;. •. ?~.·., .. , ·~ _'· ~.:2 · ~, 
,. ':c~Íi.:.: ·, 

OTROS', 

··, ,,. . ... , 

Los CA!ÚlAVALES ANUALE~·, '5Ó~ tJ~A·~3~~+E~~~ENTRADAS 
ECONÓMICAS IMPORTANTES, · 

V.- EL MARCO JuRlo1co. 

LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL COMPRENDE LOS REGLAMEti 

ros DE: PoLIT!cA Y BuE~ GOBIERNO; POLlclA PREVEtHIVA; INTE-

RIOR DEL AYUUTAMIENTO: ASEO Y LIMP.IA: CONSTRUCCIONES; PARA -

EJERCER EL Cot·lERc10 rn LA vfA f'üsucA: DE EsPEc1AcuLos v D1-

VERSIONEs PúBL!CAS; MUNICIPAL l1E PAlllEOtlES; 0RGÁlllCO GRAL, -

DE ADMIU 1STRAC1 Ótl DEL AYUNTAMI EIHO; DE 0RGAtl 1ZAC1 OUES ADMl -

N l STRACl ONES DEL AYUIHAMIE!HO, 

EL RECORRIDO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓll CONDUJO' 

A LA CONVICCIÓN DE QUE AL ENTRAR A CLARIFICAR EL MARCO DEL -

ASPECTO EDICATIVO PARA LA VIDA POL(TICA DE LOS CIUDADANOS DEL 

PA(S SE FORTALECE EL SEllTIDO DE ESTA ÚLTIMA, 
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SE ~OSTIENEN SITUACIONES DE CONFLICTO POLiTico, EN 

ÜAXACA Y MI CHOACAN POR ADVERTIRSE SEGÚN ALGUNOS PARTIDOS PO

LI TI cos, ELEMENTOS suF I c I ENTES PARA LA ANULAC I óN DE ELE ce I o

HE EN TRECE AYUNTAMIENTOS DELA ENTIDADMENCiONADA PRIMER -

TERMINO Y.POR LA MAYORfA ÓE L~S EFECTUADAS EN EL DfA DOS DE' 

Juuo DEL A~o PROXIMO PASADO EN ~ SEGUNDÁ ENTIDAD EXPRESADA. 
<.-:··: 

_,:, 

Et FACTOR ~RINCIPAll'DE TODA EDUCACIÓN POLfTICA. ES 

QUE ENTRE EN ds ~iJ.'N~~ DEL G~llIE~NO, EL LLEVARLA A EFECTO, 
·'-~1 

SE DESTAC~·ACF.RC~DEL;G~BIERNO. A UNOS DIAS DEL ltl 

FORME PRESIDENCIAL, .LO QUE EL SÚSCRITO COMENTA ACERCA DE QUE 

SE DEBERÁ DISMltlllIR. EL ESPACIO QUE OCUPA EL GOBIERNO EN LA -

ACTIVIDAD DE·LA SOCl .. EDAD .CIVIL, SIN PERDER LA RECTORÍA DEL -

ESTADO EN CUANTAS ÁREAS, COMO LO SON. EL ABRIR POSIBILIDADES 

A LA CREATIVIDAD, INGENIO Y DESEO DE PROGRESO QUE VIBPA EN ' 

CADA c1uri!ID11tl0 DEL PAfS, 

LA PARTE ENDEBLE DEL INFORME EN CUANTO A UNA REAL' 

DEMOCRACIA, LO QUE ES LA OMISIÓN DE UNA VERDADERA EXPLICllCIÓN 

A LA PARTE A.PLASTANTE DEL, SISTEMA CC1MO LO ES LA SEÑA OBSER

VADA EN LAS ELECCIONES DE M!CHOACÁN, QUE CotlTRASTÓ EN LA OB

'JETJV!DAD. PONDERACIÓN Y APLOMO CON QUE EL PRESIDENTE ENFATl 

ZÓ LA "TRANSPARE~TE DEMOCRACIA" QUE IMPERA EN SU RÉGIMEN, 
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PRECISAMENTE POR LA IDEA DE EDUCAR POL{TJCAMENTE, 

SE CONOCE EL MEJOR DE LOS GOB 1 ERNOS, PORQUE LOS GOB 1 ERNOS ' 

TOTALITARIOS, O BIEN LOS QUE SON IIWIFERENTES, ES LO ÚLTIMO 

QUE EFECTUARIAN, 

ÜNA VEZ INCLUIDO EN LOS PLANES DE GOBIERNO, QUE 

SE ESTABLEZCA CON SERIEDAD '( SISTEMA EN LOS PROGRAMAS ESC\2 

LARES DE TODOS LOS NIVELES LA EDUCACIÓN POLfTICA, SE ESTA 

BLECE EL MEJOR PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN QUE SE ANALIZA, 

ESTO ANTERIOR SE DEBE BASAR EN REALIDADES, (URSA 

NA O RURAL), 

LA S ITUAC 1 ÓN JE SALUD, DE LA GENERAC l ÓN DE EMPLEOS 

Y DE CRÉDITOS DE INTEH~S SOCIAL PARA VIVIENDAS, VIENE A SER 

UNA REALIDAD SUFICIElffE COMO PARA TOMARSE COMO IDÓllEA PAllA

CEA DE RECLAMO POL{TICO, PRECISAMENTE PORQUE LA POLfTICA ' 

PRETENDE DEL BIEN COLECTIVO, 

EN EL SECTOR SALUD EL PA ( S, SE LAllZÓ A LA IMPROVI -

SACIÓll POR FALTA DE lllSTRUMENTAL MÉDICO llWISPENSABLE E ltl3\! 

MOS PARA EFECTUAR LAS MÁS ELEMEIHALES CURAC IOllES, 
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LAS INSTALACIONES MÉ.D!CAS ESTÁN DETERIORADAS Y EL 

ESPACIO ES TOTl\LMENTE INCófl.ODo~ 

,'.'; 

SE REVELAN dÍNTRASTES. COMO EL DE OPERACIONES DE ' 

TRASPL~NfEibu~l'o' ~tcl~ENC IAS DE LOS MED l CAMENTOS' MÁS ESEtf 

C!ALES 'i1.4st~·~i>~il¡\'~¡¡¡c,:,íN1MA ASEPSIA. 
::':{.'~ 

,--;e=- =-··.-. -_ "-'-:O-,= ,- ',~'~~:: 

__ .;·.:- ·_ - -.-,:;/ ; -.' ~,_--

EL.. INCREMENTO DE ENFERMEDADES SE DESARROLLA A UN 

RITMÓ. MA~OR: QU{ EL DE LA EF l C 1 ENC l A DE LOS HOSP lT ALES, 

LA FUENTE DE LAS ENFERMEDADES SOll: 

SESENTA Y SEIS MILLONES DE RATAS QUE EXISTEN EN 

EL PAIS QUE CONSUMEN 6000 TONELADAS .DE COMIDA (CONGLOMERADO 

URBANO Y RURAL) 

" ÜCHENTA Y DOS MIL TONELADAS DE BASURA DE TODO ' 

TIPO ORGÁNICA E INORGÁNICA CON ESCASO CONTROL 

1' EMISIÓN DE CONTAMINANTES DE ALTO NIVEL DE PLO

MO, E INTOX!CANTES METÁLICOS, 
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" CIENTO CUAREIHA Y JRES MILPERROS CON RABIA, 

Y 20 AÑOS 

. -;- . .-

" NÁCIMIENTOS DE 2;800.00Üo~ DOS .. MILLOtlES OCHO

DE EDAD (DESDE DOCE ' 

AÑOS) 

" EL DIEZ PUliTO TRES POR CIENTO DE LAS V!OLACIO-

llES DENUNCIADAS rfENE;tc~~\o -vicT!MA A MENORES DE DOCE AÑOS 

-;, obi:e ~!lfr~Wts/~E--; I ílÓS MUEREN ANUALMENTE POR ' 

DESNUTRÍclÓN,f -"t,f :\~,:<. --
',º.·.:\·-,~~~ .·~~~-~1-~i::~~t~,<~i'.~:~ .· .. -.- .--

;~o'O·o,~~.:~:-'o ·-

. :" E~'· d~~iN'fA~ P'.t)R Ci'Erff~ DE NIÑOS PRESENTA PLOMO 

Erl LA SANGRÉ (i·tEbtÓ>¡¡~BfltiO SATURADO): 



-92-

'" EL SETENTA y~ CINCO P~R CI ENTÓ DE: CI ÚDADANOS NO 

CONSUME REQUIRIMIENTOS BÁSICOS, , 
.. -:··~'~/ '·.·~: , -; 

EL SIDA' P:ROLI,FER:~:, ~¿~º '~~ R~PO PROPICIO, 
~-~ . '·,:-.. , '-,: ,J:'». ~:;,<'-· :~:/':: ';·~:~~~:; ;>> 

'" PARA 199Ó N~ÓA ~: EN ¿¡·CA~ITA~ DEL PAIS HABRÁ 
·-;;·~: ,. ' .. -.. -"',· 

QUINIENTOS MIL PERsotiilK'.'.coN ~NEERMEÓADEs NERv1osÁs y/o MEN-

TALES EN GENERA~/ 
: .::; :~.;~ 

DEBE PUES EDUCARSE POLfTICAMENTE AL PAfS, PARA QUE 

SUS CIUDADANOS EXIJAN A SUS REPRESENTANTES POLITJCOS QUE SE

LECCIONEN, QUE DEBEN CUMPLIR PERFECTAMENTE CON LA ADMINISTRA 

CIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL SECTOR SALUD, A QUE LES OBLIGA 

LA. LEY GENERAL DE SALUD (OBLIGACIÓN DE EMPRENDER ACCIONES ' 

PREVENTIVAS EN LOS AllTERIORES ÓRDEUES NARRADAS), 

EL PRIMER PASO DE LA EDUCACIÓN POLITICA, ES EL CO

NOCIMIENTO DE LA REALIDAD; EL SEGUNDO EL CONOCIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD, TRAYECTORIA Y PROYECCIÓN DEL CANDIDATO, Y EL TER

CER PASO, LA COflCIEllTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL VOTO Y DE 

LA LIBERTAD DE SU EMISIÓll. 
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3 •1. EDUCAC 1 óN Poli TI CA LiRBAllA 

LA COMPLEJIDAD DEL.MUNDO MODERNO Y LAS.GRANDES.CON

CENTRAC 1 ONES URBANAS' T 1 ENEN EFECTOS u;s 1 vos PARA LASGENERA

C l ONES EN FORMACIÓN, (DROGADICCIÓN, PANDILLERISMO, Y DELIN 
' - .. '. 

'.".~--CUENCIA JUVENIL E INFANTIL), 

. .--.-- -,;_ 

Los ANTER 1 ORES PROBLEMAS NO ~JEDEN SER>MAri~ i NADOS -
·. _- , _-, -- ;--· : i-~ e· . ,,·> . ~. 

DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD QUE DEBE CONSTRUIR LA-INFRÁE~ .' -. -~- ----< 
TRUCTURA DE LA EDUCACIÓNPOL(TICA URBANA, 

ESTE CUESTIOllAMIENTO PRESENTA UN PUNTO DE PARTIDA -

PARA LA PROYECCIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDU

CATIVO URBANO, QUE ACTUALICE EL CRITERIO DE TAL REALIDAD, ME

DIAIHE LA CAPTACIÓN DE OPINIONES DE TODAS LAS PARTES SOCIOPO

LfTICAS DE LAS PEQUEÑAS Y GRANDES CIUDADES. 

LAS CARA.CTER(STICÁS DEL CIUDADAtlO PARA SER PARA S( 

MISMO Y PARA SlJPAfSPOLlTJCAMENTE ÚTIL DEBEN INDICARSE Y -

PUNTUALIZARSE AL PLAl1EAR SU EDUCACIÓN POLfTICA, 
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EL ART(CULO TERCERO CONSTlTUCIOllAL PRESCRIBE QUE 

LA EDUCACIÓN QUE SE IMPRIMA AL MEXICAllO DEBE SER INTEGRAL, 

ES DECIR EL ASPECTO POLfTICO, NO DEBE DESCUIDARSE, YA QUE 

ÉSTE VIENE A SER UNA CONQUISTA INALIENABLE, PORQUE ES PRE

CISAMENTE LA FORMA DE GARANTIZAR EL PLENO. EJERCICIO,DE SUS 

DE 

PACIÓN 

TE LA. PARTICl~ACIÓN .SOCIAL E~PRESADA, LOGRA A PASOS SEGUROS, 

AL IMPULSO COLECTIVO DEL DESARROLLO FUTURO, 

LAS GRANDES URBES NO TIENEN QUE ESTAR METIDAS EN 

PROBLEMAS GRAVES, (SISMOS, INUNDACIONES, CICLOllES ETC ) , Pll. 

RA CONCIENT!ZAR ACERCA DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL, SE EXIGE, 

QUE SE PREPARE AL ASPECTO TRASCENDEllTE DE LA EOUCAC 1 Ótl POLJ_ 

TI CA, AUTOSUGEST 1 ONAllDO EL CAMB 1 O QUE PROMUEVA Etl T 1 EMPO O

PORTUllO O l IWPORTUllO TAL SOL! DAR 1 DAD SOC 1 AL. 



-95-

LA EDUCAC 1 Ói~ POLI TI CA RURAL 

LA EDUCACIÓN DEL CAMPESINO; TAMBIÉN DEBE ESTAR PLE

NA DE DINAMISMO DEMOCRÁTICO, 

• LA MANERA MÁS 'llDECÚAOA; PARA PROMOVER LA EDÚCAC IÓN 1 

l'OLITICA RURAL DEBE CENTRARSE EN • ; ; 
\',:_ 

A) -~.ÜNÁ _SÓLIDA PREPARACIÓN INTEGRAL QUE ABARQUE LA ' 

SOLUCIÓrfo'ELA GRAVE PROBLEMÁTICA QUE HOY POR HOY PLANTEA LA 

SOBRE VI VEN_C (A, 

BJ LA UNIDAD PRODUCTIVA A CARGO DEL CAMPESINADO DE

BE ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA POLITICA NACIONAL, 

CJ LA INFRAESTRUCTURA QUE CONSTITUYE. EL CONOCIMIEN

TO DE QUE . EL CAMPES 1 NO DEBE lE!!SR ACERCA DE SUS CARENC 1 AS Y DE 

- sus-ossrAcuLos--PARll OBTENER LA SUPRESIÓN DE LAS PRIMERAS ME11-

c10NAriAs, PUDIERA SER UNO DE LOS PRillCIPALES FACTORES DE LA 1 

EVOLUCIÓN DEL CAMPESINADO, 

D) FORTALECER LA RESPONSAS I LI DAD POLIT J CA EN EL. CAi:! 



PES 1 NO PARA QUE RECONOZCA QUE EN PROPORC l ÓN A SU PARTI C 1 PA

C!ÓN ACTIVA DE~DE EL PUNT6 DE VISTA -POLITICO, AUMENTARÁ EL 

DESARROLLO' PRO~uc{1vo ;DEL ÚM~o. ; 
.! --:', :-·i;" ·:· :.>t_-.:'._::·:~·::. 
-;', .- _:;~~j:;- . --__ ' -- ., -

.SE ÍlEs~i~A QUE'';~ \~rPA~T~ EsENCIÁL DEL CONOCIMIE!i 

ro DELACTUAL;CA~t~EsfER;-~·~ ~~¡~i:~íl~~ t'.o ~IGUIENTE ••• 

- /:: .:Qrt,;:;.t.-~.;~~- ,?!fo_~.'.~¡.~t~ ~}7~J/· ·Í ~.~~~: 
,, ~,,,;_,; .. .. ~ " ' 

Ell ~Rll:1~R tOGA~;s LkCRISIS PRODUJO DISMINUCIÓN DE 

LA IriVERSTói( F'iJil'cl~ci·'~w-;c..ÍAllA y POR TANTO LA REDUCCIÓN DE :- .,_ . 

LOS CRÉD I,rbs QUE .ESTANCÓ LOS, PREC 1 os DE GARANT r A. 
~. -

" , __ -::~·;- -~>-
- :: .... ·,'·"'' 

-LO~l~~~,.;os;, TAMBIÉN SUFRIERON UN ENCARECIMIEtno, 

POR LO QUE 21\ J1A(;}UINARIA AGRICOLA, Y EL HATO GANADERO, SE 

REDUJERÓ~i 

_AL _SER ABANDONADAS ALGUNAS TI ERRAS COMO CONSECUE!i 

CIA DE LA SITUACIÓN ANTES PLANTEADA, EL DESEMPLEO RURAL AU

MENTÓ, VIVE EL PA(S UN INCREMENTO DE IMPORTACIONES AÚN EN 

EL AREA DE LOS PRODUCTOS AGR(COLAS, Y SE DIO EL HAMBRE EN 
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LA PARTE MÁS DÉBIL DEL: PAis CCJMO Lp ES EL CAMPO, 

Los AMBIC.Ioso.s PROGRAMAS PRODUCTIVOS, SON UNA FALA

CIA MANIFESTADA CON UN ÁUTOENGAÑO, PORQ~E LAS SECRETAR(AS DE 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y DE.HACIENDA NO REVIERTEN LAS CA!.[ 

SAS ECONÓMICAS Y POL!TICAS QUE DIERO!l COMO RESULTADO ,EL l·ÍAYOR 

DESASTRE AGR f COLA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS, 

LA 1 MPORTAC IÓN DE. ALIMENTOS;· COMO YA' SE ÉXPRESÓ RE

BASARÁ ESTE AÑO AL~'GRA!ÍO DE 'CLEGAR.A cc¡NS'flTUIR, IJ~''1-1d~rn lle i 

MAS DE í¡ MIL MILLONES ~E DQLARES. ..I¡ 

EL. ANÁLISIS DE LA .SUMA ANTERI.OR lle NATURALEZA COMPti. 

RATIVA ADVIERTE, QUE ÉSTA DUPLICA ÉL PRESUPUESTO DESTINADO A 

TODO EL DESARROLLO RURAL AS ( COMO EL DED 1 CADO A 1 NCREMEIHAR 

LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE Y EL DESTINADO A MEJORAR 

EL COMERCIO Y ABASTO, 

LA CANTIDAD auE.sE ANALIZA rn EL DOBLE DEL AHORRO 

QUE SE OBTENDRÁ, SEGÚN EL ACUERDO PARA EL PAGO DE LA DEUDA, 
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'__ ···.--

LA 1NYERs16N PúBLicA EN venE AUMENTAR SUFRIÓ UNA 

NUEVA cONTRÁCcióN EN Eis~E·Áfilo;; . 

. .. . . . :~~· };V .~··, . , 
LÓ~jíüm)s DÉ LA.SECRETARIA DE AGRICULTURA ABSORBEN 

EL 80 POR ci ENT\) DEL PREsuPÜEs'ro, 

EL PLAN NACIONAL DEL DESARROLLO DE 1989 A 1994 APOB 

TÓ EL RECONOCIMIENTO DE .QUE LA EXPANSIÓN PERMANENTE DE LA PRQ. 

DUCCIÓN AGROPECUARIA REQUIERE DE UllA RECUPERACIÓN SIGNIFICATl 

VA DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR, 

EL DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE ARROJADO POR 1988 / 

ASCENDIÓ A 29.41MI LLONES DE DOLARES, 

LA SUPERFICIE HABILITADA POR BANRURAL EN OTOÑO IN-

VIERNO DISMINUYÓ DE 1 MILLON 375 MIL H~CTAREAS SE REDUJO A ' 

1':526.300, 

Los EJIDOS DEBEN TANTO AL BANCO QUE DEBEN DE SUFRIR 

EMBARGOS DE MUEBLES, CERDOS, POLLOS, CABRAS, CABALLOS DE TI

ROS Y BURROS ETC, 
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UNO DE LOS:FACTORÉÍ> ÓUE DESrRÚYE <LA INICIATIVA DEL 

CAMPO. ES LA poltTICADE LOS PRECIOS DE GARANTfA QUE NO VIE

NEN A SER MAS QUE EL· PRECIO ÚNICO O MINIMO AL ALCANCE DE LOS 

CAMPES 1 NOS, ' 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES TAN SEVERA QUE NO ADMITE 

QUE SE CULPE DE LA MISMA SOLAMENTE EN LAS SEQUfAS, HELADAS O 

LOS CICLONES, 

3, 3. PROGRAMAS SOCIALES E INSTHUCCIOll POLI TI CA 

QUIENES PLANEAN, PROGRAMAS EN POS DEL BIEN SOCIAL, 

EJEMPLO EL PLAN NACIONAL DE ÚESARROLLO QUE PRETENDE.' QUE SE 

TRABAJEN DIEZ MILLOHES DE TIERRAS OCIOSAS Y AS( AMINORAR LAS 

IMPORTACIONES (YA QUE MÉXICO ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PRIMER 

PAfS IMPORTADOR EN IMPORTACIÓN DE LECHE, DE TODO EL MUNDO), 

SON LOS QUE A SU VEZ DEBIERAN DAR LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 

- POLfTICA NACIONAL PARA CONSEGUIRLO, 

LA UNIÓN SOVIÉTICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y, 

OTROS PAISES HAN LOGRADO, UNA PRODUCTIVIDAD AGRfCOLA CASI 1 

AUTOSUFICIENTE· CUANDO SE EFECTUARON SUS PLANES NACIONALCS 
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'_-,._ 

DE ÁTRACTI vC\s 'i'íí'e:~'Nr1~Ó;s f!Sc.itEs·'~ARA ELTRÁBAJADOR AGR f CO

LA. y A Fl~iDÉ:~EJ~~'c~ó~fR'Loi~E:PRET~ND!Ó AÚEdNTAR. CRtDI-
··--, j< '._··~<::~-\~·e_,,···):;;:~·;~'.-:\·.<~>>:-.:.·;~<·:-.. _··,-::<• . .",;~_;.·"::,~~-·,_··>·;'_''.;:>\:-·:. '. 

TOS PARA. ESTA Á~,EA';¿•~~f., COMO. LA. Al'LICACióN·DE LOS DESCUBR!--

MIENTOSTÉCNICO; ... '2ú:NTf¡=Ú:os••.MAs ADECUADOS /·A.1..)1EJ~R PRECIO, 
:'1,· 

LAs METAS y oB.JeT1votDE ti EDUCAC;ÓN POL(TICA RU

RAL. NO ES PRIVATIVA DEL~S ES}il~~.¡~i}{~LO~;IND(GENAS, SI

NO PARA ·To Do EL TRABAJADOR Aeklc~L.A. :c~u,,úu 1 ER ESTRATO DE --
.. 

LOS ESTUDIADOS), 

LA CREACIÓN DE LAS BASES DE ESTA EDUCACIÓN POL(TI

CA RURAL LÓGICAMENTE SE CONCRETIZARÁ EN SOLIDIFICAR A LOS 1 

QUE SÉAN MÁS IGNORANTES Y MENOS CONCIENTIZADOS DE SU !MPOR-

TANCIA DEMOCRÁTICA, PERO, NO POR ELLO, SE MARGINARÁ A LOS QUE 

TAMBIÉN PARTICIPAN DEL QUEHACER AGR{COLA EN GENERAL, COMO SE 

INDICÓ EN EL PÁRRAFO PRECEDEllTE, 

LA IDEA DE LA JUSTICIA SOCIAL ADMINISTRATIVA SE ' 

PLASMA CON MEJOR ACIERTO EN EL CAMPO, AL I NTEllTAR APLICAR LA 

EDUCACIÓN POL!TICA ESPECIFICA DE TAL ÁREA, 

MIENTRAS EL QUEHACER POLfTICO DE LOS GOBERNANTES 
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ESTÉ CONSTITUIDO POR HOMBRES, ( Y NO ES CONCEBIBLE DE OTRA -

MANERA), HABRÁ EN ÉL DISCREPANCIAS, JUEGO DE INTERESES EGO[S

TAS Y DIVERGENCIA EN LOS CAMINOS ESCOGIDOS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDAN, 

AHORA BIEN, SI EXISTE UNA SECRETARIA QUE INTENTA ' 

CONVERTIR EN REALIDAD EL ID!:.llL uE JUSTICIA AGRICOLA, DEBE POR 

LO TANTO; CONTAR CON El' A.UX.1 LI O DE LOS VERDADEROS 1 NTERESADOS. 

CUYA PRINCIPAL PARTICIPÁCIÓN SE INICIA CON LA ACTIVIDAD POLi 

TI CA LIBRE Y CONSC.I ENTE DÉ SU TRASCENDENC 1 A EN LAS METAS NECE. 

SARIAS, 

lA CONSERVACIÓN·DEL INTERÉS COMÚN, EN SU CONCEPCIÓN 

IDl:AL TENDR.Á CONSISTE~CIA· EN LA MEDIDA QUE TIENE ÉSTE UN Sl!i 

NIFICADO POLITICOi, YA'ciu{DE NADA SERVIRÁ CONOCER LA REALIDAD 

DEL CAMPO SI NO SE;TIENE•LA CERTEZA DE QUE PUEDE PUGNARSE PO

LfTICAMENTE POR su: EFJCAZ AVANCE, 

:AHDRÁ Blrn;··LA POL:ITICA RURAL EXIGE CON ESFUERZO 

SISTEMÁTICO Y PROGRAMADO EMANADO DE UNA 1 llSTHUMENTACIÓN DE ' 

(NDOLE JURIDICA, 

LA EDUCACIÓN POLfTICA RURAL, REVALUARÁ EL DESARRO-
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LLO CONSTITUCIONAL V PERM;t!RA LA ELABORACIÓN DE MEJORES INI

CIATIVAS, QUE PARTAN DE uhD~TErn'Do'{~1ELANÁL!SI$ DE LA REA 

Ll DAD COMO BASE !NFRAESTRUCTURAL, 

Los PLANES CELULARES o COMUNITARIOS TUVIERON EN su 

MAYOR{A UN ORIGEN POL{TICO, Y SOBRE TODO EN LOS ESTADOS UNI

DOS, SE OBSERVÓ QUE SÓLO SE PROCEDIÓ A-LA ELECCIÓN DE CANDI

DATOS QUE TUVIERAN EL BIEN SOCIAL DEL AGRO COMO UN RENGLÓN 

DEL IDEARIO DE SU PARTIDO, 

EN LA UNIÓN S_OVIÉTICA w lA"PERESTRlllKA;' NO SÓLO 

SE- PROMUEVCLA_CUL'[URA Y EL AUGE DE LA CIVIÜZACIÓN, SINO LA 

ÓPTIMA ,PRODUCHVIDAD'AGRICOLA, COMO BASE DE TODOS LOS DEMÁS 

PLANES SOCIALES, 

CONOCIDA LA REALIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD V lkL CAM-

PO DE NUESTRO PAfS, URGE QUE SU CONOCIMIENTO COMO SIJ RELA--

CIÓN CON LA POL!TICA, SE INCLUYA EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

EDUCATIVA, 

UN PLAN O PROGRAMA SOCIAL QUE SE INCLUYE EN ESTA 

TES 1 S ES LA DE PROMOVER, EL DESARROLLO COMUN ITAR 1 O EN AMBAS 

ÁREAS UIWANA Y RURAL DE LA SIGUIENTE FORMA: 
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1,- CREAR CENTROS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, .QUE PRO-

MOVIERAN EL INTERÉS y CONCIENTIZACIÓI¡ p~[lTICA. 

2,- FORMAR COMITÉS DE ESTUDIO ACtRt:A DE LAS NECESI

DADES COMUIH TAR 1 AS, Y POS 1 BLES SOLUC 1 ONE's, A FIN DE PLANTEAR

LAS EN SUS RESULTADOS O CONCLUSIONES Ell SU OPORTUNIDAD A LOS 

PRECAflDIDATOS DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES A FIN DE QUE SE 

1 NCLUYAll EN EL PROGRAMA POLfTICO A DESARROLLAR, 

3,- SOLICITAR A LAS AUTORIDADES O REPRESENTANTES 

POLf TICOS ELEMENTOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS (PREVIAS FACILI

DADES PARA SU OBTEllCIÓN), PARA CUMPLIR CON LA SATISFACCIÓN 

DE LAS llECESIDADES DEL BIEN COMUNITARIO, POR CONDUCTO DEL RE-

PRESENTAIHE COMUNITARIO (v'Ec lllAL, DELEGACIONAL ETC') 

Lj,- Cur·\PLIR. y EXIGIR QUE SE CUMPLA CON LA ELEVACIÓN 

DEL fHVEL CULTURAL DEL PAfSo .. 

..'.·. . -

5' - PROPONER EN TALES CENTROS DE E~TUDIOS o COMITÉS, 
' '•_ ~ ~ - - ' 

METAS COMUNITARIAS ACORTO y A LARGO' PLAZO YDESCUB-RIR 'Que 

LAS PRIMERAS VIENEN A SER LAS ESCALOllES PARA LLEGAR A LOS SE

GUllDOS, 
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··- -

6, - RETOMAR LA R~SP~~sAii1huiib i>6L1TícA DE QUE SE 

EFECTÚE EN TRANSPARENTES, cbrm1~\o~~-~ ~.U'sÜ~RAG·\o¡ ESPEClAL~ 
MEIHE EN EL. CAMPO, ::~(~ fe· '· ';'yi;, ,,,:, 

"r ,·¡.;;'J.:' •.. -:<:~::: 
" ". '~'.::' N, B. -~·~ 

LAS CONDICIOUES 1EL ~Af~·lNrES;l~AMS y PLAllTEA-

DOS EN ESTA TESIS, SÓLO SO~ ALGUH~DE LOS A~PE~TOS DELA REA 

LlUAD NACIOllAL, PERO AUNQUE ES ,DECADENTE Y A NIVELES DE CA

RENCIAS EN TODOS LOS ÓRDENES CONST! TUVE LA MEJOR BASE PARA 

ALCAl'IZAR llUEVAMENTE EL S 1T1 O POLI TI CO DE CADA C 1 UDADANO, PA 

RA OBTENER LOS RESULTADOS DESEADOS, 

MÉX 1 CO CUENTA, CON SUF 1C1 Elfl E TI ERRA, MAR Y ELEME!i 

TO POBLAC!OllAL PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROGRAMA SOCIAL 

DE METAS POS 1 BLES, SÓLO FALTA LA DEC 1 SI Ótl DE ALCANZARLAS DE 

MANERA CONSCIEIHE Y POL(T!CA A TRAVÉS DE UNA IHSTRUCCIÓN SE

RIA EH ESTE RESPECTO, 
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q,- e o N e L u s 1 o N E s 

ELOSUSCRITO, SELECCIONÓ EL TEMA INVESTIGADO, PORQUE 

EN SU CONCEPTO, LA CONCIENTIZACIÓN POL!TICA Y LA TOMA DE CON

CIENCIA DE LA IMPORTAl~CIA DE LA POBLACIÓN IND{GENA EN ESTE -

RENGLÓN,,º ES TRASCENDENTE PARA EL PA{S. 

'yA NO ES NI HA SIDO NINGÚN TIEMPO, PROPICIO PARA -

UTILIZAR AL IND{GENA PARA QUE SÓLO SEA UN NÚMERO QUE AUMENTE 

LA FUERZA DE LA REPRESENTATIVIDAD POL{TICA Y MARGINARLO DEL ' 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, AUNQUE A LA FECHA ESA HAYA SIDO 

LA FORMA SUBTERFUGIA DE CONCEPTUARLO, 

LAS CARENCIAS DEL CAMPESINO, NO SÓLO LE AFECTAN A -

ÉL SINO AL PA{S, QUE AL FIN Y AL CABO TERMINA SOPORTANDO SU -

INADECUACIÓN A LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL POR FALTA DE FACTO-

RES QUE COMB l NADOS LE HAR [ AN RE TOMAR SU S l T 1 O C 1 UDADAllO, COMO 

LO SON: LA EDUCACIÓN POL[TICA, LA EFICACIA DEL SUFRAGIO, A FA 

VOR DE SUS METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, 
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ESTE TEJ-ÍA'A LO LARGO DE su 'DESARROLLO~ PERMITIÓ AD

VERTIR, DE ALGUNA MANER~, l..k ¡¡J~LIDÁ~)oLITICA,SOCIAL y ECO

NÓMICA DEL PAfs v POR Lo T1>lro, coN RESPETO EL slJscRno EXPO

NE LAS siGUJENT~S: 

s 
... ,., .. 

'''.t::';~ . «-_. 
--- -- ',;'S~.~-~ ··- - . 

LEG:tlLÍDAD Y LA LEGITIMIDAD AUNQUE SEAN COM--

PLEMENTARIASY~SE'LES CONCIBA éó~lo DEFINITIVAS DEL PODER NO 

·PUEDEN AVECES CORRELACIONARSE, EN LA PRÁCTICA, CON INTERÉS -

. ;:!:_ ~I_>pcibER ·DEBE TENER UN CONTROL CONSTITUCIONAL -

coN BASE E~ }L Xí~TE~:és ~oc'1AL.2 
' _' .. · . .:::·· .... ::·.-· ,: >~ _, 

3.:- S~ E~TIMA Q~E PA~A EL AÑO 2010 EL 50 POR CIENTO 

DE LA POBLACIÓN RURAL SEA INDIGENA; 

4,- SE HA ESTANCADO LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA QUE BAS 

TABA PARA SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL MEXICANOS DE HACE NUEVE AÑOS, PARA QUE AHORA ABASTEZCA LA 

MISMA A OCHENTA Y CINCO MILLONES DE HABITANTES, 
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5, - EN LA BANCA)~o SE AD\11 E_RTE } ~T~~ÉS f'OR,,EL CÁM

Bl 0 o AUMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN:QUEFORZOSAMENTE 

REPERCUTAN EN EL PROGRESO DEL CAMf'E_S 1 NADO, -

b.- Los GRUPOS ÉTNICOS SE VINCULAN CON EL PODER. , 

ENTRE OTROS CONDUCTOS, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO 

ELECTORAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FORMA, (YA QUE A LA 

FECHA ES DIFICIL QUE PARTICIPEN DEBIDO A LAS BARRERAS DE LA 

IGNORANCIA, DIFERENCIA DE IDIOMA, BLOQUEOS QUE IMPONE EL HAtl 

BRE Y SU HÁBITAT Kt:MOTO), 

7,- EXISTE UN CÍRCULO CERRADO QUE SE ADVIERTE-EN 

EL ASPECTO ELECTORAL, EL CUAL SE ENUNCIA MÁS O MENOS ASf: 

" LAS ELECCIONES MANTIENEN EL PODER Y POR TAL EL PODER MAN

TIENE A_LAS·ELECCIOllES;" 

8,- LA RIQUEZA, LA RAZA, LA OCUPACIÓN Y LA POLfTJ

CA; DEBEN ESTAR COMBINADOS ARMONIOSAMEJITE, CUAJlDO DE VERAS 

_EXIS_T_E UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO, 

9.- EL PUNTO DE DISTINCIÓN DE UN GOBIERNO DEMOCRÁ

TICO ES, EL HECHO DE QUE ~STE PRETENDA, LA EDUCACIÓN POLÍTI-
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CA·RURAL Y URBAUA DE SUS GOBERNADOS, 

10,- UNA VERDAD INCUESTIONABLE ES QUE EL CAMPESI

NADO-TI ENE TRASCENDENCIA NACIONAL POR· SU NÚMERO Y POR LAS 

IMPLICACIONES DE SU QUEHACER,CON LA NUTRICIÓN Y EL PROGRE-

SO DE TODOS LOS CIUDADANOS, 

11.- EL PROcESO EDUCATIVO ÓELADÚÜCJCAMPESINO. 

DEBE PARTIR DE LA REALIDAD 

PASO INFRAESTRUCTURAL, 

OBJETIVA COMO PRIMER 

12,- AL DESLIGAR LOS CONCEPTOS PATRIA Y PATRIOTI~ 

MO DE LA SELECC.IÓN DE DETERMINADO PARTIDO POLfTICO, SE DES

MITIFICA EL VERDADERO CONCEPTO DE REPRESEtlTATIVJOAD, Etl Ull 

- CLI~IA DE UBERTAD;QUE INSPIRÓ EL VOTO COMO EXPRESIÓN DE LA 

VOLUNTAD POPULAR' 

' . ' .. 

13;-.E~ s~.FRAGIO EFECTIVO ES EL SUPUESTO DE LA ' 

IGUALDAD. JUR!DfrA,; 
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14,- LA PARTICIPACIÓN IND(GENA EN LA VIDA POL!TlCA 

ES PROGRESIVAMENTE UN ELEMENTO DE AUTOREGULACIÓN DE SU RES-

PECT.1 vo PROGRESO' 

SITUACIÓN CAÓTICA DEL 

PA(S, ES UN BUEN PASO PARA INICIAR LA PARTICIPACIÓN POLfTICA, 

MEDIÍINT.E:.ELJlECLAMO A LOS CADI DATOS DE PLANES ESPEC ( F 1 COS 

QUE: CONLLEVEN AV.ANl:t: PROGRESIVO EN LOS ÓRDENES NECESARIOS, 

> lGi:- LA EDUCACIÓN POL!TlCA DEBE PRETElfüER, LA AU

TOSUGESfi óN.:óEL'cAMB 1 o QUE PROMUEVA LA sou DAR IDAD soc 1 AL, 

NO SÓLÓ EN\IEMPOS D~ CATÁSTROFE, SINO EN TODO TIEMPO, ME--
. : . ',. ·:·· . . . ~ ,;_: .. . ... '. '. :·· 

DIANTE'PROGRAMAS SOCIALES SEMEJANTES A LOS SUGERIDOS EN EL 

ÚLTl~O¿APÍfLlLDDE ESTA TESIS, 

:RICnROO JUAN GUNZALEZ Cn!ISTANTINíl 
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5.- " B 1 :B L 1 O G R A F 1 A " 

LEGISLACIÓN: 

' . -< .-.. -
!,-"LEY DE REFORMA'AGRARIA,!! VIGENTE , 
-- .. . .-«. ---.. 

11.-"JuRisrRüórnc1Á ÓE LA sueREMA coRTE · 
·DE LA Jusrrt1A oE LA l~Ac1ór~" v1GENTE. 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS: 

1.-"DICCIONARIO DE DERECHO USUAL':- GUILLER

MO CABANELLAS,- EDITORIAL fiELIASTA,

BUENO AIRES, ARGENTINA, 1972, 

11.-"li1cc101MR10 DE LA LENGUA EsPAíloLA': REAL 

AcADEM 1 A Es PAÑO LA, - ÜÉc 1 Mot1ovrnA, -

EDICIÓN,- MADRID, 1970. 

111.-"lllCCIONARIO PARA JUR!STAs:·- JUAN PALO-

MAR DE MIGUEL,- [DIC!ONES MAYO,- Í'iÉXICO 

1%1. 
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J J .-
11
PROCEso:

1
- DIRECTOR Juuo· SCHERER GARCIA, 

21 DE AGOSTO DE 19o9, 

!Jt,-"rtEVtSTA DE !NVESTlGACIONES JUR!D!CAs:'

(DITADA POR EL lNST! TUTO DE ltNEST!GA

ClONES JURÍDICAS DE LA (SCUELA llllRE DE 

DERECHO,- México. l':!U8. 
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IV,-" REVISTA DE, INVESTIGACIONES JURfDICAS",

EDITADA POR EL INSTITUTO DE IINESTIGACIO

NES JURIDICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERE. 

cHo.- MÉx1co. 19u4. 

V,- "REVISTA DE INVESTIGACIOHES JUR[DICAS",

EDITADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIO

i'IES JUR!DICAS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERE. 

CHO, TOMO 2.- MÉXICO, 1984, 

VI, - REVISTA DENOMINAD1\ "EL PROTOCOLO DE TIKAL" 

EDITADA POR CAP EL CENTRO (INTERAMERICANO) 

DE ASESOR f A Y PROMOC I Óll tLECTORAL I llSTl TU

TO l NTERAMER I CAllO DE ÜERECHOS HUMAtlOS, -
COSTA RICA,- 1906. 

V 11 , - lloLETfr; ELECTORAL DE WEL (VI) 1%'9. 
AUTORES: 

l ' - AcosTA ROMERO MIGUEL y DE LA GARZA CAMPOS 

LAURA ESTHER, - "DERECHO LABORAL aANCARI o" 

EDITORIAL PORRÚA, s. A .. MÉXICO, 1938. 

II,- GARCIA llAYNEZ EDUARDO,- "INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL DERECHO",- EDITORIAL PORRÚA, 

S.A.- MÉXICO, 1974. 

1I1.- GUERRERO Euaurn10.-"iiAlfüAL DE DERECHO 

DEL TRABAJO",- EDITORIAL PORRÚA, S,A, 

MÉXICO, 1973. 
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VI,- LóPEZ MORENO JAVIER,- "ELECCIONES DE 1 

AYER Y DE MAílANA",- EDITORIAL (OSTA-

AMIC EDITOREs,s.A. MÉXICO D.F. 1987, 

v.- MENDIETA Y NúAEZ Luc10.-"1NTRODUcc16N 

AL ESTUDIO DEL DERECHO AGRARIO",- EDl 

TORIAL PORRÚA, S,A Í'1ÉXICO.' 1981, 

VI.- DESMOND MoRRIS,- "EL ZOO HUMAN0 11
,

PLAZA & JANÉS S,A,- lDITOR!AL 1979, 
BARCELONA ESPAÑA, 

Vil.- ÜLIART fRArlCISCO,-" CAMPESINADO IND(

GEtlA Y DERECHO ELECTORAL Ell AMÉRICA ' 

LATINA",- EDITADA POR CAPE!. b CENTRO' 

(INTERAMERICANO) DE ASESORfA Y PROMO

CIÓN ELE-:CTORAL DEL INSTITUTO INTERAM1', 

RICAND DE DERECHOS HUMANOS,- (OSTA Rl 
CA,- l:JJéi, 

VIII.- SANCHEZ AGESTA Luis.- "DEMOCRACIA y -

PROCESOS ELECTOi1ALES" ,- EDITADA POR ' 

CAPEL}) CEllTRO (IllTERAMERICAllO) DE 8. 
SESORIA Y PROMOC!Óll ELECTORAL DEL IN~ 
TI TUTO 1NTERAMER1 CANO DE DERECHOS HU

MAliOS, - COSTA RICA l~óti, 

IX,- VALADEZ DIEGO,-" EL DESARROLLO MUtllCl 

PAL COMO SUPUESTO DE LA DEMOCRACIA Y 

DEL FEDERALISMO MEXICAIWS 11 
,- EDITADA' 

POR CAPEl. 12 crnrno ( llHERAMER 1 CAllOl 



-114-

DE ASESOR [A /PROMOCIÓN ELECTORAL 1 

DEL l NSTI TUTO. ¡ NTERAMER 1 CANO DE DI;. 

RECHOS HUMANOS. - COSTA Rt.CA. - 1986. 

X,- WtTKER JORGE DR. 11 COMO ELABORAR UNA 

TESIS DE GRADO ÉN DERECHO",- EDITO

RIAL PAc. México.- 1985 .. 

xt.- "Los Mu1HCIPtos DE StNALOA 1
:- Enno-

RtAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Y GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA,

NÉXICO D. f, JULIO 1988, 
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