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INTRODUCCION 

JUSTIFICACION 

4 

La presente investigacidn tiene coma ~in estudiar la 

repercusidn que tuvo el gasta póblico de bienestar social, en el 

nivel de consenso y legitimidad del Estado Mexicano en el sexenio 

de Ldpez Mateas, (1958-1964); este comportamiento del Gasta 

Pública, se verá a través de los resultadas electorales 

presidenciales de 1964, y del Bienestar Social. Para esta 

investigación, se tomaron como indicadores del Bienestar Social 

la salud, la educacidn y la vivienda, debida a que en el sexenio 

qLte se estudia se les da mayar importancia a estas rubras. 

La investigación se ha dividido en seis capítulas y 

conclusiones; en el primero se expone el Marca Tedrica de la 

investigación, para el cual se recurre a Max Weber, Norberto 

Babbio y Jürgen Habermas para definir les conceptos de 

legitimidad y Bienestar Social. El segundo capítula comprende: el 

marca jurídica, donde se menciona el conjnta de leyes que faculta 

al Estado para proporcionar el Bienestar Social y garantizar el 

Sufragio Universal, en el tercer capítula se elabora un estudia 

global sabre los antecedentes del sexenio de L6pez Mateas 

en fati zanda las resultadas electorales y el Bienestar Social del 

sexenio de Adolfo Ruiz Cortines; se hace una semblanza de la vida 

Ldpez Mateas y se tratan las aspectos básicos del se>:enia en 

estudio como son: campaña y eleccidn presidencial, economía, 



(desarrolio estabiliz3úar), administracidn PC.blica y la5 

conflictos populares que se dieron en dicho seuenio debida al 

reclamo de derechos sociales, econdmicos y políticos. 

En el cuarto capítula se mencionan los resultados 

electorales federales, tanta para Presidente en 1958 y 1964 coma 

de la5 diputadas en 1958, 1961 y 1964. 

En el quinta capítula se tratan las niveles de inversidn que 

tuvo el gobierna en salud, educacidn y vivienda, año con año. 

En el se>: ta capítula se el abara un análisis de la 

legitimidad del Estada Mexicano del sexenio en estudio, de 

acuerdo a las niveles de inversidn en las ~reas de educacidn, 

salud y vivienda, y su repercusidn en los resultados oficiales de 

las procesas electorales de 1964. Quiera destacar que en este 

an~lisis se consideraron mayormente las resultadas electorales 

presidenciales, no porque las resultadas de los diputados 

Tederales na sean determinantes, sino parque las características 

del Estada Mexicana así lo requieren, debida a que en México 

existe un predominio del peder ejecutivo, ya que es el Jefe del 

partido política del Estada (Partida Revoluc:ionario 

lnstituc:ional, PRI), que aglutina a las obreras, campesinos y 

profesionales, es jefe de las Fuerzas Armadas, elige al Ministra 

de la Suprema Corte de Justicia, controla el Peder Legislativo, 

determina políticas internacionales, y na sólo tiene una Tuerte 

influencia en el control de las medias masivas de comunicacidn, 

sino también en la economía y en la distribución de la rique:a 

social. 



Finalmente, se concluye la investigación y se realiza la 

bibliografía y hemeragrafía. 

Para la realización de esta investigación se consultaran 

básicamente documentas hemeragr~ficas y bibliográficas cama 

fueran: periódicas oficiales del sexenio, estadísticas, planes e 

informes, y, análisis económicas y políticas. 

El objetiva de este estudia es resaltar la relación tan 

estrecha que existe entre la política y la administrativa, ya que 

de una funcidn del Estada, cama es la de elaborar el Presupuesta 

de Egresas de la Federacidn, se pueden originar muchas actitudes 

en la población, ya sean de descontenta o de aprobación, según se 

cumpla con 

directamente 

las demandas populares, 

en la legitimidad del Estada 

lo cual interfiere 

y en las resultadas 

electorales. Par otra lada, este tema na sólo es de ayer sino 

también de actualidad, y es punta importantísimo que debe tomar 

en cuenta el Estada Mexicano para enfrentar y resolver una crisis 

de legitimación, es decir, el Estada al estar saturada par tantos 

asuntos sociales que maneja, puede generar ineficiencias en las 

servicios públicas. En el casa del sexenio de López Mateas. el 

problema proviene del modelo económica empleada par les 

Presidentes Miguel Alemán y Adelfa Ruiz Cortinas, ya que se 

descuidan las clases campesinas, obreras y medias, y se 

privilegian las clases empresariales y a las grupas relacionadas 

can la industrializacidn. Esta situación acarrea no sólo un 

desmantelamiento de las campramisas del Estada sine también 

desabi:diencia civil e indiferencia política, que se manifiestan 
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en huelgas, movimientos políticas y abstencionismo electoral. Por 

~!tima, también se busca enriquecer de alguna manera el acervo 

científica social eHistente en cuanto a legitimidad y vincuíacidn 

de las procesos electorales con el gasta pública. 

En la realización de este estudio se encontraron algunas 

limitantes; en primer lugar, se manejaron toda el tiempo cifras 

oficiales en cuanta a niveles de inversión en el Bienestar 

Social, muchas de éstas san globales y na se pueden detallar año 

can año debida a que muchas unidades habitacianales o centros 

médicas, na se construyeran en un año, sino en das a más; por 

otra lada, también se manejaron cifras oficiales para les 

resultadas electorales, lo que pudo desvirtuar las resultadas 

sabre todo en el casa de haber habida ~rauda electoral. 



a 

PLANTEAMIENTO 

Ccn la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la 

República MeHicana (01-XII-1946) y el nacimiento del Partido 

Revclucicnaric Institucional (PRIJ, el procese de inclusidn de 

las masas populares al Estada queda concluido. El control sabre 

ellas se establece mediante caaptación-impasicidn de las líderes 

sindicales en las grandes centrales o~iciales, a bien utilizando 

la represión en el casa de movimientos independientes que 

escaparan a ese central. 

Ese pacta corporativa se basó en la promoción del desarrolla 

ecandmica y en la política de masas, la que permitid al partida 

gobernante gestionar las demandas sociales, pera sdla a través de 

las centrales a~iliadas a él. Esta mec~nica clientelista 

posibilitada por el auge ecandmica, se tradujo en adhesión y 

apcyc al partido, 

gubernamental. 

y canTianza y respaldo al proyecte 

La política económica can Alem~n, se basó en el desarrolla 

del sector agropecuario-exportador y manufacturera, can ella se 

busc~ba que el sector agrícola Tinanciara la política de 

industrialización. Otro aspecto económica que caracterizó el 

alemanisma es el crecimiento can inTlacidn e inestabilidad 

cambiarla. En el gobierne de Adclrc Ruiz Ccrtines (1952-1958) se 

cantinL1a con esta política y con la industria sustitutiva de 

importaciones hasta 1953, puesto que en 1954, para vencer la 
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amenaza de una recesidn econdmica, en lugar de la inflación y de 

la gran inestabilidad cambiaría, se sigue una política de 

créditos eHternas e inversiones directas que provocan una mayar 

dependencia can el exterior·. 

No obstante la expansión agrícola e industrial que el país 

alca'nza hasta 1957, la política eccndmica y de masas da cama 

resultada una crisis: existe una gran desigualdad en la 

distribucidn del ingreso, favoreciendo a las grupas del sector 

·empresarial y a la clase media integrada par profesionales, 

obreras calificada~ y técnicos, mientras que las sectores 

populares obtienen menas mejoras, debido a que -coma ya se dijo

el objetiva del Estada era industrializar sin tener en cuenta que 

los saetares de ingreso baja na sólo no ahorraban, sino que 

tampoco invertían; las políticas estatales del gobierna 

ruizcartinista conceden a los empresarias nacionales una serie de 

medidas protectoras, como impuestas indirectos, regresión fiscal 

y la implantación de inversiones estatales que ccmplementar~n las 

inversiones privadas, la que produjo una reducción de car~cter 

productivo de la inversión estatal. Par otra parte, la inversidn 

p(1blica de beneficio social en los años 1950 a 1959, fue sdla del 

147., mientras que en el fomento industrial agropecuario y en las 

comunicaciones y transportes fue del 821., lo que indica la 

preferencia del Estada por la industrialización y deja en un 

lugar secundario el Bienestar Social. 

A finales de las años cincuentas, se critican enérgicamente 

los líderes corruptas de las sindicatos afiliadas a las grandes 
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centrales que forman parte del carparativismo del partida 

oficial, par fracciones obreras vinculadas con las 

de ferracarrileros, 

primaria. 

telegrai=istas, petroleros y maestras 

Por la anterior y por la necesidad de aumentas salariales, 

las fracciones obreras forman grupos huelguísticas que cuestionan 

el corporativismo del partido oficial, el cual propicia la 

filiacidn de las sindicatos a las centrales. El se~enia de Ruiz 

Cortinas se ve en la necesidad de controlar estas movimientos, na 

sdlo porqLle necesita paz para las elecciones presidenciales de 

1958, sino porque 

necesaria para la 

las levantamientos entorpecen 

industrialización que urge 

la praduccidn 

al país. No 

obstante, estas grupas siguen insistiendo a principios del 

sexenio de Ldpez Mateas, por lo que son so~ocadas agresivamente, 

para más tarde, ser controlados con la i.mplantacidn de nuevas 

políticas econdmicas de redistribución de las bene~icios sociales 

y políticas de apertura demacrática en las patrones de 

reclutamiento del grupo gobernante, cama fue el casa en 1963 can 

la intraduccidn de diputados de partida. 

Ldpez Mateas se destaca como Senador y después como 

Secretaria del Trabajo, en éste última cargo, no sdlo llega a 

controlar un elevado número de huelgas, sino que también trata 

negociaciones exitosas con sindicatos fuertes; (el Sindicato 

Me::icano de Elec~ricistasJ, también se le conoce par su política 

moderada hacia las intereses extranjeros. Por otra parte los 

grupos políticos encabe.<::ados par los expresidentes Alemán y 
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Cárdenas, apayan a Lápez Mateas par sus cualidades conciliatorias 

e innovadoras (organiza administrativamente la Secretaría del 

Trabaja y las Centrales del partido oficial), estas 

características hacen de López Mateas el candidata del Partido 

Revolucionaria Institucional (PRI). 

En el discurso de protesta cama candidata del PRI, y en la 

toma de posesión cama Presidente de la República, López Mateas se 

compromete a darle continuidad al desarrolla industrial sin dejar 

de lada el impulsa a la agricultura, partiendo de la 

tecni-ficación; apoyar la racionalización de 1 as recursos 

financieras para eliminar cuellos de botella, ampliar las 

servicios, impulsar la e~portacián de productos nacionales, 

promover el intercambio can latinaamérica, impulsar la educación 

mediante una creciente tecnificación y modernización, llevar a 

cabe una reforma agraria total, apoyar la libre empresa, proteger 

a las trabajadores otorgándoles más viviendas, hospitales, etc., 

y preservar el derecho a huelga. 

Así es cama los grupas sociales que desean el cambio -cama 

son las obreras y las clases medias- apoyan al candidata, can la 

esperanza de que se les cumplan les derechos sociales prometidas; 

también están a favar del candidata oficial las grupos 

conservadores (intelectuales e Iglesia), que se mani~iestan a 

favor de la libre empresa y la ecanamia mixta. 

El ónice candidato de aposición que se enfrenta a López 

Mateas para la presidencia es Luis H. Alvarez, del Partida Acción 

Nacional (PAN), ya que el Partido Auténtica.de la Revolución 
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Mexicana se afilia a la élite oficial junta con el Partido 

Nacional Mexicana (PNM), el Partida Papular Socialista (PPS) se 

divide, debido a que un grupa de azucareros abandona el partida 

para apoyar a Lcipez Mateas; el Partida Comunista (PC) participa 

pera sin registra, con la candidatura de Miguel Mendoza. Los 

resultadas electorales le dieron la victoria a Adelfa Ldpez 

Mateas, el cual ganci el 90.43Y. de las vetas tatales y el 44.68Y. 

de toda la población con derecho a votar y can una abstenci6n del 

50.60Y., el PAN, representada par Luis H. Alvarez gana el 9.42Y. de 

los votas totales y el Partida Comunista junta con otras na 

registrados a especificadas el 0.13'l.; (en estas elecciones 

presidenciales, las mujeres votan par primera vez). 

En las elecciones de diputados federales, la inmensa mayaría 

de los votas, los gana el PRI, mientras que de les 139 diputadas 

postuladas par el PAN, sdlo 6 triunfaran; sin embarga, la 

direccidn panista dSclard fraudulentas las elecciones y decidid 

que ninguna de sus candidatas aceptara el cargo, no obstante, 

cuatro diputados si lo tomaran y f'ueron expulsados del PAN; el 

PPS gana una diputacidn, la cual fue despreciada, na sdlo par la 

misma causa del PAN, sino par pugnas idealdgicas del Partida. 

López Mateas llega al poder can la confianza -par parte de 

grupas populares- de que instauraría un gobierna en el cual se 

les concedería una serie de reivindicaciones sociales, políticas 

y eccndmicas, de hecha, las primeras meses del gobierno, las 

ferrocarrileras, telegrafistas, petroleras y grupas magisteriales 

logran imponer directivas frente a sus sindicatos y ganan 
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cancesiones, pero las constantes presiones internas de los 

sindicatos llegan a calmar la paciencia del Estado par la que se 

emplea la represión, encarcelando líderes, con despidas masivos y 

deshaciendo las huelgas can la intervención del ejército. 

Después de controlar las movimientos, el Estada otorga a las 

clases en conflicto una serie de concesiones económicas para 

aumentar el consenso popular a su favor, mediatizar el conflicto, 

apoyar la industrialización y fortalecer al Estado Mexicano, para 

ello enfatiza en varios aspectos el bienestar social, entre los 

que se encuentran la educación, la salud y la vivienda. 

De 1958 a 1964, se duplican, en el área de la educación, las 

aulas can respecta a las dos sexenios anteriores, aumentan las 

plazas para maestras, se crea la Comisión Nacional del Texto 

Gratuito y el Instituto Nacional de Proteccidn a la Infancia 

(INPI) que proporcionó desayunas escalares, las sueldas de las 

maestras se incrementaran en el se~enia del 407. al 607., 

aumentaran las subsidias a las universidades, se cuadruplicó el 

nómerc de estudiantes de carreras técnicas y disminuyó la 

analfabetizacidn con respecte a 1958. En la que taca a la 

vivienda, el gobierna apoyó constantemente la construcción de 

inmensas unidades habitacionales, como fueran la unidad 

Independencia y Tlaltelalca, estimuld a múltiples organismos como 

Bancos, Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicias Sociales para las Trabajadores del Estada 

(ISSSTE) entre otras, para la construcción y fomenta de la 

vivienda. 
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En salud, las construcciones aumántarcn un 57Y. m~s de las 

e~istentes al iniciarse el sexenio, aumentd más de cinco millones 

la pablacidn amparada par el Instituto Me>:icana del Seguro Social 

(IMSS) con respecte a 1958, y se crea el Instituto de Seguridad Y 

Servicios Sociales para las Tt·abajadares del Estado ( ISSSTE) en 

1961. 

Otras reformas sociales que concede el Presidente Adolfo 

Ldpez Mateas sen: reforma al artículo 123 Constitucional que 

implica la reinstalacidn del trabajador injustamente despedido, 

se fija el salaria mínimo y la proteccidn a la mujer y a los 

menores de edad en el trabaja; se crea una nueva ley de reparta 

de utilidades; a la burocracia se le otorgan más servicios de 

seguridad social; a los campesinos se les legaliza la tenencia de 

la tierra y na se atarga un sdlo certificado de inafectabilidad 

ganadera. En 1962 el gobierna, can el fin de incrementar las 

fondas del aparata político y tener el bienestal social, elabora 

una reforma fiscal modificando el impuesto sobre la renta, donde 

se establece una tasa camplemE?ntaria a las personas f'ísicas cuyas 

ingresas netos anuales sean superiores a 180,000 pesos, un 

impuesto sobre la tenencia y el usa de automóviles y el impuesta 

sabre las mercancías que se impartan. 

Otra reforma para fortalecer al Estado frente a las masas 

fue el a\.1mento de racionalidad interna can la creación de la 

Secretaría de la Presidencia, encargada de coordinar el gasto y 

la inversión pública federal y la transformación de la Secretaría 

de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa en la Secretaría 
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de Patrimonio Nacional para coordinar y controlar las 

adquisiciones del gobierna federal. 

El 28 de diciembre de 1963, Lcipez Mateas transforma los 

patrones de reclutamiento del grupa gobernante creando les 

diputadas de partida, dando apertura a puestas de elección 

popular a las diferentes partidas de aposición, can esta reforma 

se trató de ampliar la democracia, conciliar partidas de 

aposición, estimular la representación de las grupas minoritarias 

y dar entrada a varios sectores de la juventud. 

Las das partidas que salen beneficiados can esta medida son: 

el Partida Popular Socialista y el Partida Acción Nacional, ya 

que en las elecciones ordinarias para diputadas federales de 1961 

el PAN sdlo gana el 7.5Y. de las votas, (el partido se debilita en 

comparación can les procesas electorales del 58, debido a sus 

problemas internos), el PPS obtiene el li., mientras que el PRI 

gana el 90.25Y. de los votas, y el resta lo ganan el PARM y PNM. 

Para 1964 el PAN y el PPS adquieren más escañas en la Cámara de 

Diputadas, cama se verá posteriormente. 

López Mateas, también da concesiones a las grupas de 

izquierda, na sólo con la creación de los diputados de partida, 

sino también can cierta apoya a la Revolución Cubana, limitándose 

a impedir que los Estadas Unidas impongan un bloquea económica a 

Cuba y su enpulsión en la Organización de Estadas Americanas. En 

éste conflicto, la izquierda mexicana se une en contra del poder 

capitalista de los Estadas Unidas y forma el Movimiemta de 

Liberacidn Nacional, al principia, este movimiento na es mal 
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visto por el .gobierna, pero en el transcurso del sexenio las 

movilizaciones se reprimen, este cambia de actitud coincide con 

la re~raccidn' ·de inversiones empresariales y la ~uga de 

capitalSs~ por lo que se establecen nuevos vínculos can países 

capifalistas·y ·especialmente con Estados Unidos para reactivar la 

.,economía estatal, inclusive, se establece con éste país: la 

Alianza para el Progreso. 

Coma ya se menciond anteriormente, se les dan prerrogativas 

a las empresarios nacionales, entre otras: exención de impuestos, 

facilidades para e~portar productos manufacturados e. importar 

materia prima y maquinaria que na existe en el país, por otra 

lada, se reprimen los movimientos huelguísticos para evitar que 

el proceso industrial sea perjudicado, a cambia de ésto y de una 

política menas intervencionista, el Estado pide a los empresarios 

que impulsen el proceso productiva. 

Para aglutinar a los campesinos disidentes del norte del 

País y tratar de resolver todas las necesidades del campesinado 

cama son: agua, crédito, tierra, educacidn y seguridad social, 

condiciones que no resuelve la Confederación Nacional Campesina, 

se crea la Central Campesina Independiente con el objeto de que 

el gobierna pueda controlar al campesinado haciéndole creer que 

no es o-Ficial. Al igual que a las campesinos, Ldpe.z Mateas crea 

un bloque de unidad obrera y le da el nombre de: Central Nacional 

de Trabajadores, misma que aglutina grupos 

sindicatos 

Sindicato 

económicamente importantes como 

MeY.ic:ano de Electricistas, la 

disidentes a 

por ejemplo el 

Canfederac:idn 
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Revolucionaria de Obreros y Campesinos, etc ••• , esta central, 

aunque tiene la apariencia de contrincante de la Canfederacidn de 

Trabajadores Me~icanas, sigue manteniendo el central e incluso 

para legitimarse encabeza movimientos de huelga, forma en la que 

contrarresta su imagen aficialista. 

Otra accidn que tratd de legitimizar el poder estatal, fue 

la nacionalización de la industria eléctrica, can ella, se 

intentd conciliar a los empresarias nacionalistas a favor de la 

industria mexicana y a la izquierda a favor de las recursos 

naturales; no obstante la empresa americana propietaria de la 

Companía Eléctrica, na sdla obtenía escasa plusvalía de la 

compañía, sino que la operación de compra-venta significaba 

grandes beneficios para Estados Unidas. 

El presidente Ldpez Mateas, al final del sexenio parece 

colocarse en una posición más favorable hacia las empresarios 

nacionales y extranjeros, que hacia las masas sociales, aunque se 

puede ver a través de todo el sexenia la postura ambivalente del 

gobierno hacia estos grupos. Respaldd esta afirmación, porque al 

prepararse el cambio de poder presidencial, las inversiones 

extranjeras aumentaron apreciablemente de un año a otro, ya que 

de 1962 a 1963 los créditos aumentan 114.51., ésto, gracias a que 

las finanzas estadounidenses se recuperan a raíz de la guerra de 

Vietnam, lo que permite a México elevar su gasta pública. Por 

otra parte, los empresarios nacionales repatrian sus capitales 

debida a la confianza que hay por las buenas relaciones que se 

llevan con el país narteamericano. 
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La clase obrera y las clases medias, se encuentran en el 

momento de cambio presidencial, conciliadas por las p~líticas de 

seguridad social y de los beneficies en materia de educación y 

vivienda que se implantan en el se~enio de López Mateas, por otro 

lada, la izquierda que forma parte del Movimiento de Liberación 

nacional junto con un grupo de intelectuales va perdiendo fuerza 

debido a conflictos internos y a la separación de sus miembros, 

ya que dicha movimiento na es un partido político que les afre:ca 

poder y por otra lado el eMpresidente Lázaro C~rdenas, 

simpatizante del movimiento la abandona, motivo que le hace 

perder fuerza. 

El PR! elige en 1964 al Lic. Gustavo Díaz Ordaz como 

candidato a la Presidencia de la República, su carrera política 

estuvo ligada a cargas jurídicas y a la Secretaría de 

Gobernación, dende por 6rdenes de Adolfo López Mateas reprime con 

éXito movimientos de huelga y movimientos de izquierda. Se le 

conoce por sus actitudes autoritarias y su rigidez política. En 

su campaña política Díaz Ordaz sgñala la gran importancia del 

cumplimiento del régimen jurídico, estimula a la iniciativa 

privada para que participe ampliamente en las tareas educativas y 

en el desarrollo rural, punta que le preocupa bastante; se 

maniriesta a favor del sector nacional, limitando la inversión 

extranjera; al sector obrera le promete establecer salarios 

adecuadas, más seguridad en el trabaja, participación de 

utilidades y el derecha de pertenecer a las organizaciones 

abret·as -siempre y cuando éstas sean legales- para obtener más 
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concesiones económicas. Establece que el gobierna debe de ser 

administrador y ejecutor na un todopoderosa, en el área 

internacional defiende los principioS de la na intervención y 

autodeterminación y una apertura a tedas las naciones del mundo 

sin importar ideología. 

Díaz Ordaz cantd con el apoyo del ala izquierda de las 

líderes de la Central Campesina Independiente que se separan del 

Movimiento de Liberacidn Nacional, incluso, otra grupo maderada 

del movimiento apoya al candidata oficial par la reforma agraria, 

el respeta a la autodeterminación de las pueblas y en general por 

todas las reformas del régimen. 

El Partida Comunista crea el Frente Electoral del Pueblo, 

pero la Secretaría de Gobernación rechaza su registre aduciendo 

que na llena las requisitos legales. El Partido Demócrata 

Cristiana que representa a algunas grupas eclesiásticas o grupos 

locales en el Bajío can ideas sinarquistas, tampoco logra 

incorporarse a la lucha electoral por na llenar las requisitas. 

El PAN, representa el ala derecha, en favor de la educacidn 

libre, la propiedad privada y de un Estado poca interventor; 

presenta a Jasé Ganzález como único contrincante de Gustavo Díaz 

Ordaz, puesto que las demás partidas apoyan al candidata del PRI. 

En las elecciones, Díaz Ordaz gana el 88.81/. de las vates 

totales, y el candidato del PAN 10.97Y., las grupas na registradas 

el 2.05Y., c:cn una abstención del 45.957., 4.657. menar que c:cn 

Lópe:::: Mateosi el PAN reconoce el triunfa del PRI y obtiene 20 

d ipt.1tadas. 
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OBJETIVOS 

- Demostrar que en el sewenio de Adelfa Ldpez Mateas se dio 

impulso a la salud, educación y vivienda porque se tenía que 

fortalecer el modelo ecandmico de la industrialización y con esto 

el desarrollo del país y la legitimación del Estada 

- Demostrar que las niveles de inversidn en los renglones del 

Gasta Pública de Bienestar Social (salud, educación y vivienda) 

del seHenia 1958-1964, tendieran a elevarse en las períodos 

electorales federales, no sólo par la necesidad de seguir un 

modela ecCndmica sino par legitimar al Estado y pacificar el 

antagonismo de clases. 

Probar que la influencia del Gasta Público de Bienestar Social 

en el período electoral federal de 1958-1964, no determinó 

necesariamente una tendencia favorable al gobierna. 

Determinar· el comportamiento del Gasta Pública de Bienestar 

Social y la legitimidad del Estada Mexicana vista a través de les 

resultadas electorales. 

- Demostrar que las procesas electcrales san parte fundamental de 

legitimacidn del Estada MeY.icana. 
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HIPOTESIS 

- En la medida en que disminuye el Gasta Público de Bienestar 

Social del Gobierne Menicanc se reduce el nivel de consenso y 

legitimidad del Estada. 

- En la medida en que se da 

vivienda, en el senenio de 

impulsa a la salud, 

López Mateas, se 

educac:idn y 

pacifica el 

antagonismo de clases y aumenta la legitimidad del Estado; 

requisitas necesarios para cumplir can el modela eccndmica de la 

época, que es la 

estabilidad, 

industrializacidn y el desarrolle con 

- En la medida en que se busca asegurar una transmisión pacífica 

del poder y elevar el grado de consenso y legitimidad, el 

gobierno de Ldpez Mateas, recurre a la elevacidn y crecimiento de 

les niveles de inversión en la salud, educación y vivienda. 

- En la medida en que aumenta el Gasto Pública de Bienestar 

Social y la legitimidad del Estada Mexicana, aumenta el número de 

vates al candidato presidencial. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se deTinen las conceptas más importantes a 

tratar en esta investigacidn: Legitimación y Bienestar Social; 

para el primera nas hemos dirigida al pensamiento de tres grandes 

teóricas coma son Weber, Bobbio y Habermas. Para el segundo nos 

basamos en la Constitución me:<icana para peder entender la 

obligacidn que tiene el Estada en proporcionar educación, salud y 

vivienda a la población mexicana. 

Con la eMplicación anterior se espera lograr el traslada 

teórico al práctica y poder comprobar lo mencionada en la 

introducción: la actitud del gobierno para proporcionar servicias 

y la importancia dada por éste en el presupuesta provoca en la 

población una conducta de aprobación o reprobacidn que se ve 

reflejada entre atras cosas, en las resultadas de les procesas 

electorales, les cuales manifiestan el 'grada de legitimacidn o 

deslegitimacidn que tiene el gobierna. 
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1 • - Max Weber 

Antes de definir el concepta de legitimidad en Max Weber, 

creo necesaria hablar del Estada según este autor: el Estada es 

una comunidad humana que se encuentra dentro de los límites de un 

territorio establecido, este Estado se vale cama medio específica 

en la violencia física, ya que es la fuente de poder y de la 

política, 11 El Estada, al igual que todo entidad política es un 

enlace de dominio de individuas sabre individuas, sostenida 

mediante la legítima violencia" (1). Esta violencia estatal es 

legítima en cuanta a que las individuas que acatan la autoridad 

del Estado la aceptan y obedecen. 

Para una relación aL1téntic:a de autoridad se necesita un 

mínima interés en obedecer, la probabilidad de encontrar la 

obediencia dentro de un grupo determinado es le que entiende 

Weber par daminacidn, na siempre la dominación tiene fines 

ecandmicos pero normalmente necesita de un cuadra administrativa, 

es decir, la probabilidad en la que se puede confiar de que se 

darái una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenaciones 

generales y mandatos concretos por parte de un grupo de hombres 

que acordaron obedecer. 

Este cuadro administrativa puede estar ligado a la 

obediencia de su señor ya sea par la costumbre, de moda afectivo, 

por intereses materiales, por motivas ideales con arreglo a 

valat·es pero sobre toda por la creencia en la legitimidad. Según 

sea la clase de legitimidad es el tipo de obediencia, cuadro 

administrativo y tipo de dominación. 
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~Jeber mencicna tres clases de causas internas que 

fundamentan la legitimidad de un dominio, estas san: 

a) Legitimidad dpl perdurabl"" ayer g tradicignal, en donde 

la riqueza de un hábito lleva a los hambres a ver a otros con 

respeto; esta es semejante a la ejercida por patriarcas y 

príncipes. 

b) L""gitimidad carismática: es la facultad inherente a un 

individuo, donde l.a entrega personal, la confianza en si misma y, 

una 11 gracia personal" a carisma permiten que tenga una aptitud a 

lo heroico y a las revelaciones; coma por ejemplo Weber destaca 

profetas y guerreros. 

e) l ""gitimidad legal: come su nombre la indica, es una 

legitimidad apoyada en una base legal y Tundada en la validez de 

normas establecidas. Según Weber, este tipo de legitimidad, 

11 
••• da par cierta validez de preceptos legales en razón de su 

competencia objetiva fundamentada en las normas establecidas 

conforme a la razdn, mejer dicho en la arientacidn hacia el 

acatamiento de las obligaciones instituidas canf'orme al 

derecha. 11 (2) Esta legalidad puede ser legítima en cuanta e>ciste 

un pacta de Jos interesadas para someterse a una autoridad y a un 

orden legítima ya que este es obligat~ria y modela. Cama ejempla 

se encuentra el Estada moderna. 

Par otra parte, la legitimidad de un arden puede estar 

garantizada de das formas: 
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a) ~: es decir, de manera efectiva, racional can 

arregla a valares supremas que generan deberes; a bien, 

religiosa, en donde, de la observancia de alga depende la 

salvacidn. 

b) .e.a.t..et:na: donde los individues que actúan socialmente 

pueden atribuir validez legitima a un orden determinado, ya sea 

por la tradicidn en virtud de una creensia efectiva, racional con 

arreglo a valores a, 11 
••• en méritos de la estatuido positivamente 

en cuya legalidad se cree" (3}. 

Esta investigación se basará en la 

externa. 

legitimidad legal 

La dominacidn legal descansa en la validez de que: todo 

derecha pactado u otorgado puede esta estatuida de modo racional 

can arregla a fines a a valares, y debe ser respetada por les 

miembros de la asociación; la administracidn supone el cuidado 

racional de les intereses previstas por las ordenaciones de la 

asociacidn; el soberano legal en tanta que ordena y manda obedece 

al orden impersonal, y el que obedece, obedece 11al derecha" en 

cuanto miembro de las asociaciones y sdlo est·á obligada a 

obedecer dentro de la competencia limitada, racional y objetiva. 

Se llama a un arden "convención" cuando su validez está 

garantizada externamente par la probabilidad de que una conducta 

discordante que se dé en un determinado grupa se tropezará con 

una reprobación general y sensible. Se llama a un arden de 

derecha cuando su validez está garantizada externamente por la 

probabilidad de la coacción ~isica o psíquica. 
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2.- Norberto Bobbig 

Según N. Babbio, el Estada tiene el poder ewclusivc de hacer 

leyes y normas jurídicas, pera también tiene la fuerza para 

hacerlas respetar. Este mancpolio debe tener ciertas razones que 

hagan de la obediencia na scilc un acatamiento sino también una 

aceptación interna, es decir, las instrumentas del poder se deben 

adquirir mediante el mandato y la observación de ciertas reglas y 

principios socialmente aceptados. Las principios de legitimidad 

tienen, " ••• la función de transf'armar una relación de fuerza en 

una relación de derecha. 11 (4) 

Al respecta, Babbio hace una clara diferenciación de la 

legitimidad y la legalidad, la primera se refiere al título de 

peder, y la segunda al ejercicio del misma mediante reglas 

establecidas previamente. Como ya dijo más arriba, la legitimidad 

del Estado requiere y depende de una justificación ética y de la 

efectividad de cumplir sus objetivos. 

Los gobernantes, 11 
••• jamás se contentan con establecer el 

propio poder solamente sobre la duración a sobre el respeta de la 

ley, sino que para obtener la evidencia de la que tienen 

necesidad, se reclaman a valares como la libertad, el bienestar, 

el orden y la justicia ••• 11 (5). 

Seg(m Babbia, el no cumplir y satisfacer las crecientes 

enpectativas de la saciedad o el abusa de poder, provocan que la 

cbligacid.n política de la obediencia se disuelva. La 

desobediencia civil o resistencia activa provocan una situación 
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de deslegítimacidn e legitimaci6n pasiva, que se refleja en 

apatía política y abstencionismo electoral. 

Par otra parte, el tránsito del Estado liberal al Estada 

social ha generl:lda un procesa de Publicitación del espacia 

privada, en donde los intereses privados se subordinan a los 

intereses calectivas representados por el Estado y absorbiendo 

progresivamente a la saciedad civil; mientras que también ha 

habido una privatízacidn del espacio pública en donde los 

intereses privados forman grandes grupos organizadas que 

necesitan del aparato póblica para legrar sus intereses. Esto 

provoca que se hagan negociaciones en base a unas cuantos 

individuos, fuerzas sociales, (sindicatos, grupos empresariales), 

e fuerzas paliticas (partidos), sin contar con la opinión de la 

colectividad, le que disminuye el nivel de legitimidad del 

Estado. 

Existe también el ~enómeno de ingobernabilidad que genera 

una "crisis de legitimidad", debida a que la saciedad c:ivil, 

exige cada día, más demandas al gobierne, el cual, debida a la 

lentitud de procedimientos burocráticas estatales, se encuentra 

incapacitada. 

El Estado debe tratar de generar consenso, a través de 

principias de justicia distributiva que lleven al Bienestar 

Social, sin embarga, es dificil determinar qué cosa se debe 

distribuir y can qué criterio. 
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3.- Jürgan Habarm1m 

Segón Habermas, las miembros de una sociedad tienen 

tradiciones culturales comunes, es decir " ••• acerva de saber, en 

que las participantes en la camunicacidn, se abastecen de 

interpretaciones para entenderse sabre algc en el munda 11 (6) 1 

integración social, en donde existen ordenaciones legítimas que 

regulan a la saciedad, aseguran la solidaridad y las procesas de 

socializacián y personalidad en donde se capacita a un individua 

capaz de actuar, hablar y tomar parte del procesa de 

entendimiento y así formar su identidad. Este es la que Habermas 

llama un 11 mundo de vida", el cual proyecta imágenes que logran 

que el grupa tenga una fijación subjetiva al arden cdsmico y una 

integracidn al sistema de instituciones sociales, así, al actuar, 

los integrantes de este mundo sacia-cultural de la vida, realizan 

sus prepósitos quedando sus acciones coordinadas a través de 

procesos de entendimiento mediante el lenguaje y nexos 

funcionales sin percibirlas. 

Las imágenes del mundo en el Estado moderna, legitiman la 

dominacidn política ya que san soporte, tanto de la autoridad 

moral, coma de la validez de las normas básicas, pera este 

procedimiento es complejo y delicada, para facilitar su 

comprensidn a continuación se eMpane: Habermas distingue entre 

una integración social y una integracidn sistemática, la primera 

se integra a través de un consenso asegurada pcr media de normas 
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a par la comunicación, mientras que el segunda es un central na 

normativa de decisiones particulares (cama sería el mercada). 

La evolución sistémica se mide can el aumento de capacidad 

de control de una sociedad, mientras que la separación de la 

cultura, sociedad y personalidad son un indicador de la evolución 

de un mundo de la vida; el sistema y mundo de vida llegan a 

cae>:istir en un principia, pero al hacerse más complejas las 

saciedades modernas y las mecanismos sistémicas se desligan de 

las estructuras sociales, provocando que la acción económica y 

administrativa se independice de fundamentas prácticos-morales. 

Las sistemas sociales se pueden apropiar de dos tipos de 

naturaleza que san: la exterior, que lo hacen a través de las 

conocimientos técnicamente aprovechables, con ayuda de las 

fuerzas productivas, organizando y calificando la fuerza de 

trabaja, desarral landa tecanalcgías y estrategias, y la 

Paturaleza interior en dende la hacen a través de las procesas de 

conciencia práctica-moral y por medio de normas de validez. 11 Así 

los sistemas sociales se mantienen frente a la naturaleza 

exterior, mediante acciones instrumentales, siguiendo normas de 

validez. 11 (7) 

La racionalidad del mundo de vida, na sólo propicia la 

complejidad sistemática sino también la instrumentalización. Este 

mecanismo de diferentes sistemas están unidos par complejas de 

instituciones al mundo de vida, como san par ejempla: la 

dominac:idn política en la arganizaci6n estatal y las relaciones 

jurídicas privadas en el control sistemática que es el dinero. 
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Las funcianes más importantes que rigen a la sociedad global 

se distribuyen en varias sistemas de acción que san la 

administración p~blica, el ejército y la administracidn de 

justicia. 

El sistema económico capitalista absorbe al aparato estatal 

ya que "La institucionalización del trabaja asalariada, par un 

lada, y del E~tada Fiscal, por otro, le es tan esencial a la 

nueva forma de producción coma el nacimiento de la empresa 

capitalista 11 (8), de esta manera, el Poder es asimilada por el 

dinero. Par otra parte, la saciedad civil, al quedar 

institucionalizada, también queda jurídicamente domesticada 

debido a que en una primera etapa donde la conciencia moral se 

rige por principias, evoluciona hasta desinstitucianalizarse, (se 

autanamizan las componentes sociales del mundo de vida), quedando 

sólo coma central interna del comportamiento y transformándose el 

derecha en un poder externa institucionalizada y desconectada de 

las motivas éticas, esta provoca que el Estada, necesitada de una 

ºobediencia abstracta 11 pueda restablecer fácilmente el cansensa 

en casa de conflicto. El sistema jurídica necesita legitimizarse 

utili2anda derechas fundamentales y principios de la soberanía 

popular, la legalidad de las decisiones se miden 11 
••• par la 

observancia de procedimientos formalmente inabjetables 11 (9). El 

derecha positiva moderna es coactivo desconectado de motivas 

éticas, gobierna par medias de central. 

Cuando más se generalizan las valares y motivas, m~s se 

desliga la accidn comunicativa de patrones normativas del 
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comportamiento y da paso a la Tormacidn de subsistemas de acción 

racional can arreglo a fines. Este alejamiento de la accidn 

comunicativa propicia la separación de la acción orientada al 

€mito, también de la acción orientada al entendimiento y el 

Uesacaplamienta de integración sistémica y social, y de las 

mecanismos que coordinan la accidn, es decir, se influye 

estratégicamente sabr·e las decisiones simplificando e 

sustituyendo la comunicación, quedando sin valar el mundo de la 

vida e inclusa las subsistemas dii=erenciadas par ese control 

quedan·fuera de un contenido normativo y par encima del mundo de 

la vida. 

Esa restriccidn sistemática de la comunicación, provoca una 

violencia estructural que na se mani~iesta eMternamente sino que 

"••.se apodera de la forma de la intersubjetividadº (10), este 

quiere decir, que la dominaci6n política ne se basa en la mera 

represión, sino que ejerce una fuerza de integracidn, al hacer 

que las ciudadanos reconozcan o legitimen leyes como justas. 

Viendo esta situación baja el aspecto sistémico y de una 

repraducci6n material ampliada, se logra la integración de la 

sociedad; baja el punto de vista de la integración social, es un 

aumento la desigualdad social. El dinero y el poder son medios 

que también sirven para ahorrar los castos de las desacuerdes, ya 

que estas sepat·an " ••• la coor·dinación de la acción de la 

formacidn lingüística ds un consenso, neutrali:z.á.ndala frente a la 

~lternativa, acuerda-falta de entendimiento." (11) 
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El derecha a ejercer el peder, implica ocupar un puesta 

dentro de una arganizacidn que conduzca las decisiones al 

interior de las puestas y programas, además de una ulterior base 

de confianza, que es el de la legitimación. 

Cama ya se dije, las nuevas organizaciones se alejan e 

independizan del mundo de la vida tornándose indiferentes a la 

cultura, saciedad y personalidad, y " ••• neutralizan el trasfondo 

normativo que representan aquellos contextos de accidn reguladas 

éticamente." (12) 

Las ámbitos de accidn integradas socialmente (en términos de 

mundo de la vida y estructuradas camunicativamente), adquieren 

frente a las ámbitos de acción integrados sistemáticamente (La 

economía y el Estada), la forma de esfera de la vida privada y de 

la opinidn pública que se complementan, es decir, el sistema 

económico intercambia salario por trabaja y, bienes Y, servicias 

par la demanda de los consumidores; la administración pública 

intercambia realizaciones organizativas por impuestas y, 

decisiones políticas por lealtad, y así su legitimación. 

Estas esferas estructuradas comunicativamente y no por 

medios de central, intercambian roles ligados a una organización, 

éstas roles san las de trabajador y consumidor, y par otra lada, 

de cliente de las burocracias p(1blicas y de ciudadana. Estas 

roles definidos jurídicamente se desprenden del mundo de la vida 

al adaptarse a comportamientos formalmente organizados. Con esto 

nas damos cuenta que el Estada monopoliza la legitimidad del 

peder que consiste en la legalidad de decisiones, observancia de 
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procedimientos jurídicas (que obviamente están definidas por el 

que ostenta el poder) y· considera qL1e es un procedimiento legal. 

Para que un régimen de dominacidn política sea legítimo es 

necesaria implantar procedimientos democráticas, como es la 

libertad de asociación. La volunta~ de los electores, los 

partidas y las asociaciones se forma a través de la presión que 

ejercen los procesos de í-armacidn de valares, normas y de las 

e>:igencias de las efectos organizativas del sistema político. 

Esta voluntad política es una expresión pluralista de interés 

general y es base de la legitimación; el consenso social es el 

primer eslabón en la formación de la voluntad colectiva y es 

también parte terminal ya que se logra la legitimación y la 

lealtad de las masas. Las partidas, cuando obtienen el poder na 

sdlo deben mantenerlo con la confianza de los inversionistas 

privados, sino también con la confianza de las masas. 

El sistema político se asegura de que la población lo 

apruebe por das vías: ~' capitalizando las expectativas de 

cumplimiento de las programas del Estada Social; y 5electiya, 

donde se excluyen determinadas temas y asuntos de la discusidn 

p(1blica, a través de filtras de formaciones burocráticas, a el 

control de flujos de in.formación. 

El papel del elector se reduce a la participacidn y su vota, 

al reclutamiento de la clase dirigente, la que neutraliza las 

posibilidades de participacidn política que según Habermas, ni 

siquiera llega a penetrar en la conciencia política. 



34 

El Estado Social coma tal, tiene que pacificar el conflicto 

de clases en cuanta a salarios o emplees, elaborando una 

legislación laboral y social, asi'. se busca el equilibrio y el 

Bienestar Social. 11 La política social absorbe las prejuicios e 

inseguridades extremas, deja intactas las relaciones de 

propiedad~ ingresos y dependencia." (13) 

También el Estado social absorbe las disfunciones del 

crecimiento ec:andmico de acumulación de capital, sin dañar a la 

argani~ación, estructura mecanismo impulsor de la producción 

ecandmica, ya que podría desatar un can-flicta de clases. Así, el 

Estado social deriva su legitimidad del sufragio universal y de 

la pacificación de las conflictos de clase cama resultada de la 

intervencidn de un poder estatal democr~ticamente legitimada para 

regular el crecimiento natural capitalista. El Estado, al elevar 

el nivel de vida y el status de las masas na s6la con 11 
••• la 

participac:idn cívica y el ejercicio de derechos sociales, la masa 

de la poblacidn consigue la oportunidad de vivir en libertad, 

justicia social y ~ienestar creciente.'' (14) 

Las ciudadanos se convierten en clientes de las burocracias 

del Estado-benefactor, porque cama consumidores dis~rutan de sus 

ventajas cama san: aumenta del nivel de vida, las trabajadores 

pierden sus características proletarias y disminuye (en casos 

exc:epcionales) las conflictos; en cuanta a la participacián 

política, el cliente-ciudadano, la tiene 11 
••• volati2ada en 

abstrac:cidn y desprovista de efectividad." (15) 
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Esta -falsa conciencia, que Habermas llama '"conciencia 

fragmentadaº, determina que las subsistemas autancmizados 

(economía y administracidn p~blica) penetren desde Tuera al mundo 

de la vida, a esta se le denomina "colcnizacidn del mundo de la 

vida" (1á). Esta se Terma par la desarticulación de las formas 

tradicionales de vida y, la relación de intercambia; subsistemas 

y mundo de la vida quedan regllladas por roles diferenciados, como 

la participación formal en los procesos de legitimación. Esta 

situación de abstraccidn volatizada la compensa el Estado Social 

a las consumidores-clientes con el incremento del crecimiento 

capitalista, la autorrealización y autodeterminación. 

El moderno mundo de la vida cuenta con una estructura de 

poder que abstrae les contextos ·concretes de ese mundo, por elle, 

Habermas ha llamado 11 juridificacidn del procesa de legitimación" 

a la libertad garantizada par las normas jurídicas, esto es, 

derecho de vete universal al igual que libertad de organizar 

partidos o asociaciones políticas. Es en el Estado Social o 

Estado democr~tico de derecho donde se desarrolla la anterior, 

debida a que las normas restringen el conflicto de clases y 

quedan de manifiesta en la Constitucidn y democracia de un país. 

Pera na sdla el Estada es garante de la libertad, también 

priva de la libertad real, ya que la política social del Estada 

benefactor tiene altos cestas 11 
••• que se siguen del cumplimiento 

burocrático y de la satisfacción monetaria de los derechos y 

demandas de los afectadosº ( 17). No basta que las normas 

jurídicas se legitimen pot"QLle están elaboradas de acuerdo a los 
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procedimientos establecidos o sean 11 legales'1
, se necesita una 

justificacidn material, puesto.que las normas forman parte de los 

órdenes legitimas del mundo de vida y de las normas inf'crmales. 

11 La política social del Estada tiene, en efecto, que 

servirse del derecho coma un medio para regular estados de 

necesidad que se presentan en ámbitos de acción esb·L1cturados 

ccmunicativamente. 11 
( 18) 

Pera na es -fácil que dure una situacidn ficticia, ya que 

pueden existir desequilibrios sistemáticos en donde, ya sea la 

Economía o·el Estada, están por debajo de un nivel deseada, por 

lo que se van presentando conflictos, que antes de que se 

conviertan en un peligra real se presentan f'endmenas de pérdida 

de motivación o legitimación, pera si se logran detener estas 

crisis empleando otras recursos pueden surgir 11 
••• fenómenos de 

alienación y de desestructuración de identidades colectivas" 

(19). A la que Habermas llama "patologías del mundo de la vida"; 

"El sistema, al presentarse can los ropajes del mundo de la vida, 

deja vacío el mundo de la vida." (20) 

El Estada social en el capitalismo tardío, implica una 

concentración monopólica de empresas y una intervención del 

Estada para arreglar las fallas del mercada, compensando las 

efectos contradictorios can políticas sociales. Por otro lado, el 

Estado al tener tantos asuntos sociales pasa a depender de una 

compleja red jurídico-burocrática; esta sobresaturación, genera 

i11ef1ciencias en las preslacianes de servicias públicos y crisis 

de legitima~ión. Se inicia con esto: el desmantelamiento de los 
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compromisos del Estada social y por consiguiente se dejan vacíos 

de legitimidad que sdla pueden rellenarse con la ampliaci6n de la 

democracia política f'ormal a con la represicin a desampare. 

Segón Habermas, el compromiso del Estada social can el 

Ciudadana, no sdla consiste en que éste gane lo necesario para 

vivir, sino en que obtenga la suficiente seguridad social para 

poder recanci 1 iarla con las. tentaciones de un trabaja, 

frustraciones de una f'uncicin de ciudadana deficiente y can el 

consuma de masas. 
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4.- legitimidad y Bi~nestar ggclal en el sexeniq de Adalfo López 

Mateo5. CJ958-19Q41. El Estada integra el conjunta de 

instituciones políticas entre las cuales se encuentra la 

Aministracián Póblica. En este trabaja se entenderá! por 

Administracidn Pública camo: 11 la actividad del Estada encaminada a 

producir las condiciones que establezcan, al mismo tiempo, el 

desarrolla de las elementos constitutivas de la saciedad y la 

expansión de las fuerzas interiores del Estada. 11 (21) La unidad 

dialéctica de la Administración Pública la farman la política y 

la administración; la política na se limita a la Administración 

Pública, incluye todas las aspectos de la saciedad que entran en 

contacta con el Estada. La Administración Pública enlaza Estado y 

saciedad por medio del dominio y la direccidn que san plasmadas 

en el Ejecutiva. La Administración Pública, como se puede 

observar, es inherente al Estado. El Estado Mexicana, tiene el 

poder exclusivo de hacer leyes y normas jurídicas y la Tuerza 

para hacerlas respetar; este conjunta de normas supremas, se 

encuentra recopilado en la Canstitucidn Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; es de aquí, de donde emanan una diversidad de 

tipos de leyes coma son: tratados, leyes federales, leyes 

individualizadas que rigen y protegen a las ciudadanos mexicanas, 

na sdla limitando la actividad del Estada Trente a los 

particulares, sino también, estableciendo la situacidn de los 

individuos Trente al Estada. Es por lo anterior que el Estado 

Mexicana fundamenta su dominio en base a esta legalidad, par la 
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que se convierte en un arden legítima que debe ser aceptada y 

obedecido par la saciedad, la cual, se encuentra jurídicamente 

domesticada, es decir, el derecho coma poder externo 

institucionalizado, se desconecta de motivas éticas y gobierna 

can medias c:cac:tivos racionales, utilizando derechas 

fundamentales y principias de soberanía popular, los cuales son 

inabjetables parque se les identifica como buenas o tolerables: 

Así, estas leyes se obedecen no sdla ~ar temar a las sanciones 

impuestas del incumplimiento de la ley, sino por la libre 

voluntad, interés y conveniencia de las ciudadanos. 

En MéMica, las derechas sociales que logran el Bienestar 

Social de la pablac:idn y el sufragio universal se encuentran 

regidas par las leyes positivas y éstas legitiman al Estada 

Mexicana, por ejempla: en el artículo tercero constitucional, se 

confiere al Estada la facultad de distribuir la funcidn social 

educativa en todo el país y vigilar que la educacidn primaria sea 

gratuita y obligatoria. Con respecta a la vivienda, en el 

artículo veintisiete constitucional, en el primer párrafo, 

también se faculta al Estada la transmisidn de la propiedad 

privada a los particulares, y en el artículo ciento veintitrés 

constitucional, se confiere a las trabajadores en general y a los 

trabajadores de la Administración Pública, la -facilidad de 

adquirir habitaciones baratas, a plazas o de acuerda a programas 

previamente aprobadas. En materia de salud, en el artículo ciento 

veintitrés constitucional, se expide una ley del Segura Social 

que praparciana seguras de enfeu-medades y accidentes a las 
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trabajadores; así mismo se crea en 1959, can el presidente Adolfo 

L6pez Mateas el Instituto de Seguridad y Servicias Sedales para 

los Trabajadores del Estada (ISSSTE) que otorga a los empleados 

pL1blicas federales servicias médicas familiares entre otras 

cesas. 

En cuanta al derecho de vota, este se encuentra regulada par 

las artículos treinta y nueve, cincuenta y cuatro, y ochenta Y 

una de la Constitución, en las cuales se establece que la 

elección del presidente, diputados y senadores será directa y que 

el poder p(obl!ca dimana del pueblo y para beneficia de éste. (21) 

La voluntad pal ítica de los electores y de los partidos se 

forma, cama ya se menciono, de la presidn que ejercen las 

procesos de formación de valares y normas, y de los efectos 

organizativas del sistema política; esta voluntad política es 

base de la legiti~acidn al igual que el consenso social. 

En el sexenio del presidente Adolfo Ldpez Mateas, se busca 

seguir el modela económico de la industrial izacidn, para peder 

alcanzar el crecimiento con estabilización y lograr la correcta 

aplicación de las recursos de la Nacidn. Can este crecimiento 

ecancimic:o, se intentaba entre otras casas, desarrollar planes de 

beneficio colectiva cama eran la vivienda, la educ:acidn y la 

salud, la prjmgra lograría que el trabajador satisfaciera una 

primera necesidad familiar; la s.,,,g11nda estimularía la educación 

técnica necesaria para el mantenimiento de una industria 

(objetiva primordial de la industriali:zacidn, ya que sin la 

E!:k1c:~cidn tr:?criic:a, el desarral lo tec:naldgica se entorpecería); y 



41 

la terc1:1ra ayudaría a la prevención y curacidn de enfermedades, 

para formar trabajadores más sanas y más productivas. 

Empero, par otra lada, debida a los movimientos populares 

tanta fert"oc:arrileras, magisteriales, etc., que se gestan en el 

se>ienio de Adelfa Ruiz Cartines y que culminan en el sexenio de 

Adelfa Lápez Mateas, el gobierna se ve presionada ·µara conceder 

más y mejores derechas sociales, can el fin de legitimizarse y 

favorecer el consenso. Pera la pacificaci6n de las movimientos 

populares na sdlo se logra legalizando derechos sociales y 

elevando las salarias, sino que también se recurre a la fuerza 

física, debida a que el desarrolla estabilizador, exigía un 

ambiente pal ítica favorable. 

Así como hubo movimientos populares, también surgieron 

movimientos políticos campesinos, comunistas y anticomunistas, 

que e~igían la apertura de más espacios de representación 

política, de allí, la necesidad de hacer reformas a la Ley 

Constitucional y Electoral, en 1963, y en esta Terma facilitar la 

participación de les partidos minoritarias en el Congreso de la 

Unión; así se crean los diputados de partida. 

Tanta las reformas políticas cama las reformas de beneficia 

social otorgan al Estado mayar cc:msensc y legitimación, lo que 

propicia en cierta forma que el candidata oficial, obtenga un 

mayar índice de votos; lo cual se analizará más adelante. 
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CAPITULO II 

LEGITIMIDAD DEL ESTADO MEXICANO 

El Estada mexicana basa su legitimidad en una legitimidad 

legal (como le llama ~eber) en donde teda la pablacidn acepta y 

obedece preceptos legales que se encuentran 1·eunidas en nuestra 

Canstituc:idn Política; pera también el peder de los gobernantes 

no sdla se basa en leyes, sino en la satisfacción de necesidades 

que tiene la pablacidn cama san la educación, salud y vivienda. 

Al na lograr cubrirlas o dar preferencia a ciertas grupas 

políticas sin cantar con la colectividad se produce una si~uacidn 

de deslegitimizacidn, que cama menciona Babbio se refleja e~ la 

apatía política, cama podría ser abstencidn electoral e 

disminucidn de fuerza política en un partido. 

A cantinuacidn se describirá ampliamente el Marco Jurídica a 

preceptos legales tanta del Bienestar Social cama de las procesas 

electorales en Mé~icc. 
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• 1.- Marco Jurídico 

al Bases constjti1cianaJes del Bienestar Sacjal a partir de 

De acuerda a la Constitucicin Política de las Estadas Unidos 

Mexicanas de 1917, el Artículo 3Q constitucional se refiere a que 

la enseñanza en primaria, elemental y superior deberá ser libre y 

laica tanto en los establecimientos o-Ficiales como particulares. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la 

enseñanza pt·imar ia. 

El 13 de diciembre de 1934 el Artículo 3Q constitucional se 

ve sujeta a varias re.formas y adiciones. Se establece que la 

educación que imparta el Estada ser·á socialista, y que además de 

·excluir toda doctrina religiosa combatirá el f'anatisma y los 

prejuicios. 

Sdla el Estada podrá impartir educacidn primaria, secundaria 

y normal y se cancedei-án autorizaciones a las particulares que 

deseen impartir educación can excepción de las carparacianes 

religiosas a ministros de algún culta. La realizacidn de planes, 

programas y métodos de enseñanza carrespanderá en todo caso al 

Estada, el cual podrá revocar las autorizaciones concedidas y el 

recanac imienta de validez oficial. 

Se establece que la educación primaria será obligatoria y 

que el Estada la impartirá gratuitamente. El Congreso de la 

Unicin expedirá las leyes necesarias que distribuyan la función 

sacial-educativa entre la Federación, los estados y municipios, 
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f'.íja.rá las apcrt"aciones económicas y las sanciones a -funcionarías 

que na c:_umplan con estas disposic:iones .. 

De acuerdo a la Constitucidn Política de los Estadas Unidos 

Nex ic:ancs de 1946 qua rige el se>cenia en estudio y 

especl'.f'icamente al c.u·tícula tercero constitucional, la educ:aci6n 

que se imparte en la . Federación, estados y municipios, 

"• •• tenderá a desarrollar armónicamente tedas las -facultades del 

sar humano y ~amentará en él, a la ve:, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia. y 

en la justicia .. " (1); el criterio que orientará a dicha educación 

tendrá las siguientes características: sera demccrático, 

11 
....... sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económic:a, social y cultural del puebloº (2), sera nacional, es 

decir, 11 
••• atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestras recursos, a la defensa de nuestra 

independencia económica ••• " (3), y contribuirá 

convivencia humana. 

a la mejor 

La Constitución también establece que la educación primaria 

será obligatoria y toda la educación que imparta el Estado será 

gratuita; el Congreso de la Unión, 11 
.... expedirá las leyes 

necesarias destinadas a disti-ibuir la funcion social educativa 

entre la federación, los estados y les municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicie y a 

señalar las sanciones aplicables a las funcionarios que na 

cumplan a no hagan cumplir las disposiciones." (4) 
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En cuanta a salud, se esti'blece en la Constitución de 1917,. 

Artí'.c:ulo 123, frac:cidn XV, que el patrono se obligará a seguir 

les preceptos legales que sobre higiene y salubridad existan y 

adoptar medidas para prevenir ac:cid'E:ntes en el uso de las 

máquinas, instrumentas y meteriales de trabeija. En la frac:c:i6n 

XXIX del mismo Artículo se cansidera de utilidad social el 

establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de 

vida, de c:esac:idn ·involuntaria de trabajo, de accidentes y otras 

confines similares, por lo que el gobierna deberá fomentar la 

organización de estas instituciones para inculcar la previsidn 

popular. 

En 1960 se divide el Artículo 123 en dos grandes apat·tadas: 

el A donde se establecen las leyes _ .. que rigen a las obreras, 

jornaleros, empleadas domésticas, artesanas y de una manera 

general toda contrata de trabajo. Consta de XXXI fracciones que 

no cambian en su generalidad a la Constitución de 1917. 

En el apartada "A 11
, fracción XV, se determina que el patrono 

está obligada a establecer legalmente todas las medidas sabre 

higiene, salubridad y a adoptar medidas adecuadas para prevenir 

accidentes can las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabaja, 11 
••• así cama a argani:zar de tal maneral éste, que 

resulte para la salud y la vida de los trabajadores, la mayar 

garantía, compatible can la naturaleza de la negociación, baja 

las penas que al efecto establezcan las leyes ••• 11 (5). 

En la fraccidn XXIX del misma artículo se considera de 

utilidad pública la expedición de la Ley del Segura Social 
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"·• •• ella campY.enderá seguf-as de invalidez, de vida, de cesacidn 

invaluntaria .. del. trabaja, de enfermedades y accidentes y otros 

con fines:análogos. 11 (6). 

En el apartada "0 11
, fracción XI, del mismo artículo, se 

especifica que entre los Poderes de la Unidn, los gobiernas del 

Distrito y de los territorios federales y sus trabajadores; la 

seguridad social se organi~ará de acuerda a las siguientes 

incisas: se cubrirán accidentes y enfermedades profesionales y na 

profesionales: maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte; 

se conservará el derecho al trabajo: pese a accidentes a 

enfermedades, las mujeres embarazadas tendrán tres meses de 

descanso debida al parto y dos descansas par día en el período de 

lactancia, 11 
••• además disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudasJpara la lactancia y del 

servicia de guarderías infanti les 11 (7). Par otra lado, también 

les familiares de las trabajadores tendrán derecha a asistencia 

médica y medicinas. 

Con respecta a la vivienda, en el artículo 27 

constitucional, primer párrafo, se ~aculta a la Nacicin mexicana 

para transmitir el dominio de la propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas en el territorio a los particulares para construir 

la propiedad privada; desde 1917 este párrafo na ha cambiada. 

En el artículo 123 constitucional, apartada 11 A11
, fraccicin 

XII, se obliga a los patronas que tengan negociaciones agrícolas, 

industriales, mineras a cualqLtier otra clase de trabajo, "· ... a 

proporcionar a las trabajadores, habitaciones cómodas e 
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higiénicas, por las que podrá~ cobrar rentas que no excederán del 

medie par ciento mensual del .'v"alar cat~stral de las -fincas." (8); 

en la fracción XXX, del misma'.artícula y apartada, se establece 

que serán consideradas :"··•·~de: utilidad social, las saciedades 
. . ' 

cooperativas para_ la c:a.1~t~ucc.ión de casas baratas e higiénicas 

destinadas a ser adqUirfdás :·en propiedad par las trabajadores ••• 11 

(9) Estas -frac:c:ianes; :na.han tenida cambias desde 1917 en que se 

establecen ~n la 'c~n~-~i:~~·ci··~n~ 
En el misma a~~-Í~~lC, apartada 11 8 11

, -Fracci6n XI, incisa F, 

se determina que a , partir de 1960 se praporcianara a los 

trabajadores, habitaciones baratas en arrendamiento o venta 

conforme a los programas que previamente sean aprobadas. 

La aSignación 'cte recursos para las áreas de educación, salud 

y vivienda se encuentran legisladas e!iÍ el Presupuesta de Egresas 

de la Federación, de acuerde al Artículo 74 ccnstitucianal, 

fraccidn IV, donde se faculta a la Cámara de Diputados a 

11 
••• aprobar el presupuesta anual de gastos, discutiendo primero 

las contribuciones que, a su jL1icio~ deben decretarse para cubrir 

aquél. •• " (10). 

bl Prgce<;;os elpctnraJµs 

Según el artículo 54 c:onstitucional, la elección de 

diputadas será directa de acuerdo a la dispuesta en el artículo 

52 de la misma Ley y la que dicte la Ley electoral; en el 

artículo 81, también se dispone que la eleccidn del Presidente de 

las Estadas Unidas Ma>:icanas será directa y de acuerda a la que 

disponga la ley electoral. 
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Las leyes electorales que rigen los procesos electorales 

Yederales del se~enio de 1958 a 1965, se encuentran sustentadas 

por la Ley electoral de 1918, la de 1954 y la de 1963. 

La ley para elecciones de.poderes federales del 2 de julio 

de 1918,. desaparece la mayaría absoluta, garantizando 

el secreta del vota y otorgando al padrdn electoral un carácter 

de permanente, creando listas permanentes de electores, manejadas 

por consejo$ de listas electorales. Se mantiene la divisidn 

distrital y seccional, (la cual queda bajo la responsabilidad de 

los gobiernas locales y municipales y de l~s •juntas 

computadoras). 

En esta Ley se aumenta la legislación de las partidos en 

cuanto a organización y ~uncianamisntc. No obstante, la Ley de 

1918 tuvo varias reformas pero las más significativa;s se dan con 

la c:reacitin de la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, 

ya que la preparación, vigilancia y desarral la de procesa 

electoral quedan baja la responsabilidad del gobierno federal y 

se crean: la Comisión Federal de Vigilt!\ncia Elactaral, las 

Comisiones Locales Electarales 1 los Comités Oistritales 

Electorales y el Consejo del Padrón Elec:toral. Se define a las 

partidas políticos, se estipulan los requisitos para su 

~ormacián, sus derechos y obligaciones~ 

El 21 de febrera de 1949 se hacen algunas reformas a la Ley 

Electoral Federal de 1946, en primer lugar se obliga a les 

partidos que cuenten can más de mil a~iliados, a tener un comité 

directivo en cada entidad federativa; se prohibe a los miembros 
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de la Camisidn Federal Electoral, de las camisianes legales y 

comités distrita1es ser candidatos a diput~das, senadores o 

presidente de la R":póblica", si na se separan de sus puestos con 

seis meses de anticipacidn; par otra lado, se ordena que la 

instalación de la casilla se haga en presencia de todas sus 

miembros. 

En 1951 se hacen otras reformas a la Ley electoral. En 

primer lugar, se integra de manera diferente la Comisión Federal 

Electoral, quedando un comisionado del Ejecutiva Cen vez de dos) 

que es el Secretaria de Gabernacidn, y se aumenta a tres el 

número de representantes de las partidos (en vez de das); se 

establece que el secretario de la Comisión Federal Electoral ya 

na será el más antigua en el ejen:icio.Jdel notariado, sino el que 

tenga más de diez años en dicho ejercicio. En las comisiones 

locales y distritales se suprimen los comisionados de las 

partidas, quedando únicamente los tres miembros designadas por la 

Comisión Federal Electoral; ,por óltima, se suprimen las juntas 

computadoras, y en lugar del Conseja del Padrón Electoral se crea 

el Registro Nacional de Electores. 

Can las reformas que se hacen en 1954 a la Ley Electoral se 

otorga el derecho constitucional del voto a la mujer y se fija a 

75,000 (setenta y cinca mil) el número de afiliados para 

constituir cama mínima un partida político; se faculta al 

Registra de Electores a hacer la diyhlión seccigngl, (función que 

tenían los comités distritales) (11), y de entregar las listas 

electai-ales a las comisiones locales y comités distritales. Esta 
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Ley _rige las elecciones presidenciales de senadores y diputados 

para el año 1958 y de diputados para 1961. 

En 1963 se realizan otras reformas a la Ley eleotoral 

federal, !agranda cambias en el artículo once, donde se establece 

que además de los programas de los partidos, se tomará en cuenta 

el resultado de la 6ltima eleccidn para designar a las tres 

comisionados de los partidos en la Camisidn Federal Electoral, en 

el artículo 44-bis, se otorga a los partidos la exención de 

impuestos del timbre, de la renta y los que causen por la venta 

de impresos propagandísticas. En el artículo 45 se faculta al 

Registro Nacional de Electores a expedir la credencial permanente 

de elector y las listas de electores. En el artículo 84 se 

establece que los electores deberán votar en el arden que se 

presenten, exhibiendo sus c:redenc:iales e identificaciones; en el 

artículo 127 se establece por primera véz un régimen de diputadas 

de partida, en dende la Camara de Diputadas 11 
••• resolverá sobre 

la elección de las diputadas que hubiesen obtenida mayoría de 

votos en su distrito ••• " (12); efectuará el cómputo total de 

votos emitidos en la República y determinará el número de 

diputadas de partida de cada una de los partidas políticas 

nacionales de acuerda al artículo 54 de la Constitución Política 

de la Repóblica, el cual establece que: 11 
••• tada partida política 

Nacional, al obtener el 2.51. de la vatacidn total en el país, en 

la eleccidn respectiva, tendrá derecho a que se acrediten de sus 

candidatas a cinca diputados y a uno más hasta veinte cama 

máY.imo, par cada 0.5Y. más de las votas emitidas, ••• si logra la 
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mayaría en veinte a más distritos electorales, no tendrá derecha 

a que sean reconocidas diputados de partido, pero si triunfa en 

menor número, siempre que logre el 2.51. mencionado en la fracción 

anterior, tendrá derecha de que sean acreditadas hasta 20 

diputados, sumando las electas directamente y las que obtuvieran 

el triunfo por razón de pcrcentaje ••• 11 (13). Este porcentaje será 

de acuerda a los sufragios que hayan logrado en relación a las 

demás candidatas del misma partida en toda la República. 

Por última, se reforma el artículo 134 y 150, el cual 

establece la suspensión par seis años de las derechas polítlcas 

de los diputadas y senadores que na se presenten a ocupar su 

cargo dentro de los 30 días siguientes diez d!as consecutivas, 

al igual se cancelará el registro de un partido político que 

acuerde que sus diputadas a senadores no se presenten a su cargo. 

Esta Ley del 28 de diciembre de 1963, legisló los procesos 

electorales federales de 1964. La evolución que lograron las 

leyes electorales de 1918 a 1964 fue significativa en su momento 

y calmó en cierta medida las presiones de los diferentes grupos 

políticos que pugnaban par la apertura de más espacias para 

alcan%ar puestas de elección popular. 

Na obstante, los partidas políticas han sida burladas par el 

fraude electoral par lo que la ley electoral ha seguida sufriendo 

cambios y reformas para lograr que los procesos electorales sean 

más limpias y democráticos; casa, que hasta la fecha na se ha 

logrado. 
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NOTAS 

(1) 1 eyea y Códigos de México, Constitución Pcljtica de ]~g 
E5tadps Uoidcs Mexícangs, EditcYial Parrúa, México, 1968, p. 
5. 

(2) ------------------------- .1lti.d.ilm ' _p.6. 

(3) ------------------------- .1lti.d.ilm ' p.6. 

(4) ------------------------- ..llúJ:Wm, p.7. 

(5) -~---------------------- ..llúJ:Wm, p.90. 

(6) ------------------------- ' ~. 
p.93. 

(7) ------------------------- ' .l!:Liclwll , p.95 • 

(8) ------------------------- ' .l.lllilli!lll, p.89 • 

(9) ------------------------- .l.lllilli!lll, p.93. 

(10) ------------------------- ' ~, 
p.57. 

(11) De acuerda a la Ley Electoral Federal de 1951, se 
establece en el Artículo 20 y 22 que la República Me~icana 
se dividirá en Distritos electorales para la elección de 
diputados del Congreso de la Unidn y en cada Distrito 
funcionará un Comité Distrital Electoral, el cual tendrá 
cama atribución hacer la división territorial del Distrito, 
en secciones electorales, las cuales comprenderán un m~ximc 
de 1,200 electores y un mínima de 100, salva en las zanas 
rl1rales en las que se formarán las secciones de manera quela 
casilla correspondiente no se instale a más de 8 kilómetros 
del domicilio electoral de la sección. 

(12) 1 eye5 y C6djgns de Ménjca, Con5tih1cido Política de lns 
Estadas !Joida5 MeHír;anos, Editorial Porróa, Mé~ica, 19ó8, 
p.277. 

(13) -------------------------, ~. p.124. 
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CAPITULO I II 

MARCO HISTORICO 

Como vimos anteriormente el Estada me~icano se basa en una 

legitimidad legal que conforman una serie de preceptos jurídicos 

que se encuentran en la Constitución Política de los Estados 

Unidas Me>:icano!::i y en un canjLmta de leyes que emanan de la 

misma. En los siguientes tres capítulas se verá como se 

cumplieran esas leyes, es decir, cama se cubrieron las 

necesidades de la población en materia de salud, educación y 

vivienda, y como se llevaran a cabo las procesas electorales, 

tanto en el sexenio de Adal~a Ruiz Cartines cama en el de Adol~o 

Ldpez Matees. 

En este capítula se han tratado de sintetizar los 

antecedentes históricos al período en estudio y el marca 

histórica de dicha sexenio, resaltando las puntas que nas 

servirán para desarrollar esta inve~tigación, y peder también 

establecer Lma serie de comparaciones entre un sexenio y otra. 
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1.- Eprmac:idn del Estado de Biengatar en lqs seY.enias de los 

Pre5idi:int:es; 1 rizare Cárdenas. Mariuel Ayila Camªchg y Miguel 

Alemán ValdéS· 

Aunque la Constitución mexicana de 1917 apayd las 

reivindicaciones sociales, éstas pasaren a un segunde término y 

sdlo se atorgarcn algunos beneficios sociales a grupos 

necesitadas con el .fin de reducir las c:cnfl ictos del mcmenta y 

obtener apoyo a la política oficial. 

Los grupos más afectados de 1910 a 1934 fueron los obreros y 

la5 campesinas, na sdla porque las gobiernas ne cubrieron sus 

demandas, sino también porque a nivel mundial se vivid una 

depresión económica en donde el sector obrero sufrid un creciente 

desempleo y una baja salarial; par otra lada, el Gobierna 

suspende la Reforma Agra.ria afectando al sector campesino. 

Al llegar Lázaro Cárdenas al poder el panorama social no era 

muy alentador par la que se implantd una plata.forma. ideológica 

nac:ianal con algunos rasgos populares, es decir, se tomd una 

pastura antimperialista y se trató de integrar a las masas 

marginadas y populares sin paner en conflicto a las demás 

sectores sociales, todo esta, para alcanzar un poder político 

institucionalizada y central procurando el consenso y la unidad 

del país. Para lograr teda la anterior, se crea el Plan Sexenal 

de 1934-1940, en dende se trata de reubicar en el programa 

sacíopolítico oficial la problemática popular dentro del contexto 

nacional sin olvidar el apoyo a. sectores que beneficien el 

crecimiento ec:cndmica. Can toda la anterior Cárdenas laqra el 
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respaldo de las obreras, campesinas, intelectuales, clase media y 

burguesía y obtiene en las votaciones de 1934 el 98.191. de los 

votas. 

Pera el se>:enia de Cárdenas se tcpd durante las das primeras 

años de su mandato can una gran inestabilidad política provocada 

par las múltiples enfrentamientos can el expresidente de Hé»ica 

Plutarco El ías Cal les que qL1ería seguir control anda el poder 

política. Para solucionar este problema, en 1936 ~e renueva el 

gabinete, se realizan cambias estratégicas de jefes de 

operaciones militares y se expulsan del país a Calles, Marones y 

Luis L. Ledn, 

De 1936 a 1938, en materia agraria se expropian alrededor 

del SOY. de las tierras de cultiva a las empresarias agrícolas y 

se otorgan dichas tierras a los ejidatarios; así se acaba can las 

haciendas pera se crea el ejido, y el Estada se convierte en 

interventor y planificador de la producción agrícola del país. 

En materia laboral se respetó el derecha a huelga y se apoyó 

a mL1chas sindicatos pequeñas que se les incorporó en la 

Canfederac:idn de Trabajadores de México (CTM), que a su vez se 

incorpora al Partida de la Revolución Mexicana (PRM) -hay Partida 

Revolucionaria Institucional CPRI)- creado en el 11 maximata 11 para 

unificar las diferentes fuerzas revolucionarias e 

institucionalizar el poder política. 

De 1935 a 1940 las gastas eccndmicas del Estado 

representaran el 37.6 r. del Presupuesta Federal, el 18.3 í. de las 

sociales y el 44.1 r. de las administrativas. Se desarrollaron 
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principalmente las comunicacicnes, las abras de irrigación, se 

incremen.taran los créditos destinados al fomenta ccaperativo y 

ejidal y, se nacionalizan los Ferrocarriles. En educación, el 

gobierno de Cárdenas invirtió 353.3 millones de pesas la que 

signi~i~á el 12.88 7. del presupuesta total para el sexenia. Se 

reforma el Artículo 3Q constitucional convirtiendo la educación 

en socialista, buscando can esta, lograr la desfanatización del 

pueblo y obtener la libertad de pensamiento; a pesar de la 

anterior el se):enio de Cárdenas mantuvo relacianés armónicas can 

la Iglesia a diferencia de las gobiernos de Obregón y Calles. En 

salud, se crea la Secretaría de Asistencia Pública y se 

responsabiliza a Pensiones Civiles de construir viviendas para 

varias sectores, (de 1925 a 1946 se ccnstruyen 9,600 viviendas). 

Esta política de favorecer abras de infraestructura 

ecandmica y de redistribuir el ingr-esa y los gastas sociales 

tuvieran en la eccnamía y el capital privada serias 

repercusiones: la política que implantó Cárdenas referente. al 

gaste se via en la necesidad de recurrir a un presupuesto 

deficitario y poner en circulación más dinerc, provocando la 

inflación de 1938 que elevé los precios de 100 a 126.3 y afecté 

el poder adquisitivo de la pcblacidn. 

Por otra lado, la iniciativa privada se sintid amenazada por 

el respete que le die el Estada al derecha de huelga y la 

obligación del paga del impuesto sobre la renta. Por teda la 

anterior, grandes y pequeñas ahorradores retiran su capital de la 

Banca mexicana enviándolo al extrajera. L~s compañías petroleras 
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eHtranjeras sacan grandes cantidades de la 

exprcpiacidn petrolera de 1938, y Estadas Unidas en represalia a 

la misma, empieza a presionar económicamente a México. 

Can toda la anterior la iniciativa privada, la clase media y 

algunas campesinos, comerciantes y artesanos al na ser 

beneficiados por las políticas cardenistas se convie1·ten en 

anticardenistas. 

La designaci6n de Avila Camacha para la presidencia de la 

República en 194C1 signi-Fic6 un cambio en las políticas tomadas 

por Cárdenas, ya que se buscó un nuevo equilibrio de fuerzas como 

fueran las grupas dominantes económica y culturalmente, y las 

clases medias. 

La elección de Avila Camacha en dónde abtiene el 93.89 f. de 

los votos; significó más flexibilidad, moderación, conciliación, 

unidad política, estabilidad y premoción al crecimiento 

económico. Durante toda el se>:enio se trató de temar una posición 

política intermedia o de centro, pera la verdad es que muchas 

veces se apoyó más los intereses de la burguesía que los 

intereses populat·es, no obstante, el promedio de los gastas 

sociales del Presupuesta Federal varió muy poca (16.5 Y.) en 

comparación a los gastas del gobierna cardenista (18.3 'l.) que se 

consideró un gobierna populista y benefactor de las clases 

sociales más desprotegidas. 

Aunque el gobierno de Avila Camacha se cuidd de no sustituir 

la intervención estatal por la de la iniciativa pt·ivada, se 

esfon:d par facilitarle a la misma, el suministro de materias 
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primas, financiamiento barata para la industrialización y 

praporcianar infraestructura necesaria para impulsar las 

inversiones particulares. Se modifica la Ley Federal del Trabaja 

en donde se establece qua los trabajadores que intervinieran en 

las huelgas que se declararan ilegales serían cesadas. Las 

autoridades tratan, en cierta manera, de na confrontar el sector 

obrera can el sector patronal, puesta que el n(1mera de huelgas 

obreras aumentaron considerablemente en la primera mitad del 

seMenio, no obstante su fuerza se redujo al no cantar· con el 

respalda oficial. 

En 1941 se expide la Ley de Cámaras de Comercia e Industria 

en donde el Estada mantiene el control de las agrupaciones del 

sector privada otorgándole algunas concesiones a cambia de que 

éste, se integre can el Estado en la realizacidn de las funcianeg 

económicas. 

Las sindicatos m~s problemáticos en el sexenio fueran el 

ferrccarri lera, el burócrata y el del magisterio; para solucionar 

dichas problemas, en 1942 el gobierno concedió a las 

ferrocarrileras un aumenta del 10 Y., a los burócratas na sdlc se 

les incarporó dentra de la CNOP (sectar papular del PRMJ sine que 

se les entregó dinero para que comenzara a funcionar la 

cooperativa central de consumo y se les aumentd el sueldo en una 

proporción de 5 a 25 Y.. Con respecto a los maestros no se les 

hicieron descuentas a sus sueldos. 

Debida a que el Estada mexicana tenía la necesidad de 

ma·ntener la unidad nacional par el estada de guerra que vivía el 
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mundo y de aumentar la producción nacional, se manipuld la 

organizac:idn obrera internamente con la ayuda de sus líderes 

Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. 

La reforma agraria de Cárdenas originó varios descontentas 

par la falta de créditos y camercializac:idn, la creac:idn del 

ejido, el desempleo rural y, la inseguridad en el reparto de 

tierras que mantuvieran a la iniciativa privada alejada de la 

industria! izacián agrícola; para solucionar la anterior, se 

presentaron en 1942 varias reformas al Código Agraria para 

aumentar garantías a las poseedores de la tierra y atorgar 

títulos a los ejidatarias, se aumenta la Parcela hasta el dable y 

se estipuló' el respeta efectivo de la pequeña propiedad, se 

disminuyeran los intereses al crédito agrícola y las inversiones 

póblicas se dirigie~on a la infraestructura, canstruccidn de 

caminas e irrigacidn. 

En educacidn Avila Cama.cho emprende una campaña de 

analfabetismo y crea la camisidn impulsora y cacrdinadcra de la 

investigación científica para preparar investigadores y técnicas 

que contribuyan al desarrollo de 

El Artículo 3Q agricultura. 

sustituyendo la tdnica radical 

la industria y de la 

constitucional se reforma 

cardenista por una más 

democrática, dando acceso a la iniciativa privada y a la Iglesia 

para realizar tareas educativas. El presupuesto para educacidn 

en todo el sexenio fue de 766,281 pesos, con ello se crea el 

Comité Administrativa del Programa Federal de CanstrlH:cidn de 

E!¡icuelas para edificar aulas. 
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En salud se establece en 1943 el Segura Social para proteger 

a les trabajadores menicanas. 

Debida a la Segunda GL1e1-ra Mundial y al acercamiento que 

México tuve can Estadas Unidos se elaboran múltiples tratados 

comerciales de intercambia para la adquisic:idn de materiales 

necesarios para la guerra, y se consiguen crédi tas para 

indu5trializar el país. 

Gracias al crecimiento industrial disminuye el desempleo y 

el incrementa de la actividad productiva provoca un rápida 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y aumenta de la 

inversión resultando un incremente en el ingresa y el consuma. A 

pesar de la anterior la in.flacidn afecta los salarias reales na 

permitiendo elevar los niveles de vida de las masas. Al acabar 

la guerra, la industria manufacturera y minera bajan fuertemente 

su prodLICC i ón y~ en algunos casos, se desploman las 

exportaciones. La agricultura se estancó y se refarzd la 

dependencia can los Estados Unidas. 
~ 

Al ser elegido Miguel Alemán a la presidencia se marca una 

nueva etapa en la historia de México; par primera vez un civil 

llega al poder por elección papular. 

Las objetivas del gobierna fueran la expansidn y el progreso 

económica a través de la industrialización y la promoción de la 

inversión aprovechando al máximo los recursos materiales, 

técnicas y administrativas. Las problemas econámicos can los que 

México se topó en la posguerra provocaren que se implantaran una 

serie de políticas que se señalan a continuación: 
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En primer lugar se orienta la economía acrecentando la 

infraestruc:tL1ra y la praduc:c:idn de bienes materiales, sus 

políticas de desarrollo beneficiarari altamente al sector privada, 

ya que las inversiones estatales aceleraron a su vez las 

inversiones privadas, frenando las importaciones de artículos que 

competían can las productos nacionales y elaborando una 

legislacidn que asegurara el abastecimiento de materias primas 

para las sectores que trabajaban para el proceso industrial. 

Junto a ésto, enistid una marcada dependencia can las capitales 

exteriores y la burguesía eatranjera que ya na sólo intervino en 

la compra-venta de mercanc:ias sino también en el procesa de 

producción. La agricultura comercial se modernizó implantando 

sistemas de riega sabre todo en zonas donde la alta rentabilidad 

era más probabl2, lo que incrementó la penetración de empresas 

transnacianales; se favareci6 la pequeña propiedad y la 

cancentracidn nealatiTundista, ya que se expidieran en el primer 

año del sexenio de Alemán, 1096 acuerdas de inafectabilidad que 

ampararon 183 mil hectáreas, y se declaró coma pequeña propiedad 

hasta 100 hectáreas, en tierras de riega y 200 en tierras de 

temporal (que en su mayoría eran tierras de baja calidad). 

El sector financiera se enpandi6 a todas las actividades 

productivas, la que reguló e impulsó el desarrolla industrial a 

sectores prioritarias, hay que tener en cuenta que, 11 
••• el 47i. de 

los recursos bancarios para 1947 se dedicaron para la industria." 

(1) 
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La gravé in~laci dn p~·oduc:ida, por factores externos come la 

guerra de Korea y la ·:carrera armamentisb1 f'ue aprovechada, en 

cie¡rta manera,' ya« qu.,")i1E!~án ','la tomó para la construcdón de¡ 

obras de ·infrae~.trui::tU'ra'·'.·é¡L.1~ :~p·Cyaron al sector agroeHportador y 

manufacturero; ~.:·el··:,~~:~~~·~\ ·_.privad~ vinculado a la prcduc:cidn se 

benei=iciO también ,c:Crí \~':.i.~fiac:i.dn, ya que aumentaren sus precios 

e incrementaron' ~us :ganancias. 

En 1948 él pesa subid de 4.25 a 6.85 por un dolar, echa 

meses después, asc:endid a 8.65 pesos por un dolar; estas 

de·1aluacicnes disminuyeron drásticamente el poder adquisitivo de 

las grandes masas. Al mismo tiempo la política inflacionaria 

proveed descantentos en las clases trabajadoras, las cuales 

-fueron mediatizadas por el gobierno mediante varias 

organizaciones af iciales: la Canfederac:idn Nacional Campesina 

(CNCl, la Canfe¡deración de Trabajadores de Mé•ica (CTMl y la 

Confederación Revolucionaria de Obreras y Campesinas (CROC). Esta 

-:tranquilidad política, tanto de obreros c:oma de campesinos, 

...... se explica en .función tanto de la pal ítica alemanista que a 

nivel de liderazgo instrumentaliza una política de represeidn 

contra las líderes auténticas, i=avarec:ienda a los que articulan 

sus intereses a las sectores del capital y que, a nivel de la 

masa, se reducen a atorgat· conc:iasianes para minimizar el 

desc:antento. 11 (2) 

Las conflictos laborales pasan a formar parte de un procesa 

de bur"oc:ratizac:icin, ya que la Secretaría de Trabajo y Previsión 

SociEil aparece cama el eje de solución en las relaciones obrera-
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patronales, ya que se tratan las casos par sepat"'adc, y se les 

reduce a un problema jLtt"ídico-administrativa, " .... otra -Forma de 

relación burocrática con los obreras fue la conduccidn de las 

demandas de vivienda, salud y seguridad a través de organismos 

creadas específicamente ••• que aunque no ~ueron muchos, eran 

sacadas a la luz pública con toda la resonancia pasible para 

justi~icar así las reformas sociales y un trata burocratizado con 

los trabajadores.'' (3) 

A principios de 1950 la situación económica comenzó a 

mejorar, elevándose las exportaciones cama resultado de la 

demanda de los Estados Unidos que necesitaban rearmarse (debida a 

la guerra koreana), el banco de exportaciones e importaciones de 

Washington coma los bancos particulares aumentaron sus créditos 

hacia México, lo que nivela la balanza de pagas, junto con el 

incremento del capital turístico y las remesas que enviaran las 

braceras a México, éstos factores y las enormes abras públicas de 

inf'raestructura que se construyen en el régimen permitieran que 

se hicieran muy buenos comentarios del presidente y sus 

políticas, por parte de la iniciativa privada, la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercia, la Confederacidn Nacional 

Campesina (CNC) y la Ccnfederacidn de Trabajadores de Méxicc 

(CTM) e incluso apareció un comité da orientacidn alemanista 

subrayando la grandeza y logras del seKenia y se comentó en 

algunos medios la pasibilidad de reeleccidn de Alemán, la cual, 

después se desmintid. 
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Como ya se mencionó, al estimular el crecimiento ecandmica y 

la industrializacidn se benefició la iniciativa privada, pera se 

perjudicó a los sectores bajos, ya que disminuyeran sus ingresos 

y su capacidad adquisitiva, 11 
••• en los años cincuentas, el sr. de 

la población me~icana percibió alrededor de un tercia del total 

que las ingresas personales? el 101. de dicha población recibió el 

42i: de ese misma total y el 141. de la población recibió la mitad 

de la totalidad de tales ingresos persanales. 11 (4) 

Las gastas econ6micos en el sexenio representaron un 51.9 Y., 

los sociales el 13.3 'l. (es el índice más baja en el período de 

1935 a 1963) y las administrativas el 34.8 Y.. 

Coma ya se dijo, el costo de la industrialización y del 

crecimiento económica fue muy alto, por lo que las mejoras 

populares pasaran a un segundo plana, no obstante, se 

establec:ieran precias tope para algunos alimentas básicas y se 

subsidió la importación de alimentas básicas. 

En ~ducacidn se invirtieran 1'888,637 de pesas; en salud se 

hacen varias reformas a la ley del Instituto Méxicana del Seguro 

Social (IMSS) para extender su au):ilio a sectores más amplias de 

la ciudad y el campo; se elabora un Código Sanitario y se pone en 

vigor una nueva ley de Pensiones Civiles para funcionarias 

públicas y militares. 

interés social. 

Se construyeren 14,548 viviendas de 
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2.- a;pnestar Social V pro~PSOS etectoralps en el qgbierno dPl 

pre5id1=1ntp Adolfo Rpb• Cnrtine5 

Las partidas que participaron en las elecciones de 1952, 

fueron el Partido Accidn Nacional (PAN), el cual eligió coma 

candidato para la Presidencia a Efraín González Luna y conté can 

el apoya del clero, la Asociación Catcnica de la RE!volucián 

Me>:icana, Acción Católica y algunas grupos financieros del norte. 

El partido se limita a defender la propiedad privada y la 

intervención de la Iglesia en la educación. 

Otro de los partidas participantes fue la Federación de 

Partidos del Pueblo, representada par Miguel Henríquez Guzmán el 

cual recibe el apoyo de algunos grupos campesinas independientes, 

obreros del sindicato ferrocarrilera, estudiantes y grupas 

militares. Este partido critica el sexenio de Miguel Alemán por 

su política agrícola que favorece la.pequeña propiedad y por la 

fuerte relación entre el Estada y la iniciativa privada. Defiende 

la supresión del ampara en materia agraria, da apoya al ejida, la 

autonomía sindical, el derecha de huelga junta can el juego libre 

de partidos y el respeto a la democracia. Más tarde, el Partida 

Comunista (PC) apoya a Henríquez en su política popular e intenta 

formar una coalición que fracasa. "La ideología mal organizada 

del henriquisma puede sintetizarse cama un intenta de recuperar 

planteamientos e impulsos fundamentales de la Revolución mexicana 
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a la que consideraba traic:ionada. 11 (5); esto era debido a que se 

habían retirado recursos de las 

entregado tierras irrigadas en 

latifundistas. 

zonas ejidales y 

el norte del país 

se habían 

a nuevos 

El otro partido fue el Partido Popular CPP), representado 

par Vicente Lombardo Toledana (canoc:ido por su ideología de 

izquierda), ccntd con el apoya de grupos obreros organizados y 

trató de -Formar un -Frente nacional de las fuerzas democráticas y 

patrióticas para liberar a México del imperialismo e~tranjero. El 

Partido Comunista apoya públicamente a Lombardo Toledano y a 

Henríquez Guzm~n. 

En el partida oficial (PRI) se manejaran al principio dos 

prec:andidatos: Fernando Casas Alemán, 

Distrito Federal CDDFJ y gran 

jefe del Departamento del 

admirador de la política 

alemanista, 11 
••• en él se expresaría una continuidad consistente 

en adaptar el proyecta económica de sacrificar la política social 

en aras de la industrializacidn, en la contención de salarias y 

represidn a las sindicatos demandantes, en la promoción de la 

agricultura privada ••• 11 (6) 

Estas políticas provocaron que algunas miembros del Partido 

Revalucianaria InstitLtcianal (PRI) se unieran a Henriquez al ser 

seleccionado Casas Alemán cama candidata. 

El otra candidata fue Adelfa Ruiz Cartines, quien, entre 

otras cargos, desempeñd el puesta de Oficial Mayar en el 

Departamento del Distrito Federal (DDF) en el período cardenista, 

colaboró en la campaña de Manuel Avila Camacha y, can Miguel 
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Alemán es Secretaria de Gobernación. Dentro del PRI hubo varias 

divisiones que propiciaran incluso la candidatur-a de Henr~quez, 

no obstante, la Confederación Nacional de Organi:;:acianes 

Populares (CNOP) apoyé a Rui' Cortines, ya que éste impulsé la 

creac:idn y estructuración de la Confederacidn y en cierta manera 

representaba a la clase media. 

la Ccnfede1•ación Nacional Campesina (CNC) también se 

encontraba dividida, ya que los sectores privilegiadas del campa 

en el sexenio alemanista como fue la Sociedad Agrónoma Mexicana 

que aglL1tina a las sectores más tecnificados, apoya a Rui2 

Cortina;::; mientras que los sectores más per judit:adas cerna les 

grupos ejidatarías apoyan al General Henríquez GuzmAn e 

identifican al candidato oficial, dentro de la línea alemani$ta. 

Por ot~o lada, Ruiz Cortinas tiene que negociar con un sector 

mílitaY su adhesión a las lineas cfic.i~les para q~e no apoyen a 

Henríquez, a cambia, Jacinto S. Treviño e»:jefe de Ruiz Cortines y 

ei.tministro de Industria y Comercio 11 
..... obtiene la anuenc.ía del 

candidato para integrar un partida. n -(7), que se llamó Partí da 

Auténtica de la Revolución Mexicana (PARM). 

En cuanto a los sectare~ económicamente dominantes, éstas se 

encuentran convenc.idos de que Ruiz Cortines ne sólo es el 

candidato íddneo para actuar con benevolencia frente a la empresa 

pr-ivada, sino también para elaborar la reformulación política y 

econdmica que necesita el pa!sf en estas momentos es importante 

0 
••• que el candidata sea viste come el ref'armuladar de la 
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política de Alemán, para que algunas sectores le brinden su apoyo 

a por lo. menos no adopten una pasicidn en su contra. 11 (8) 

Esta la podemos ver durante la campaña política de Ruiz 

Cartines, en donde se habla de un desarrolla restrictiva en vez 

del desarrolla inflacionaria que manejó Alemán. 

Se propone implementar. para el período 1953-1.954, un plan de 

emergencia en el renglón agrícola, el cual consiste en impulsar y 

abaratar la producción de productos de primera necesidad, se 

manifiesta tanto par el ejido, corno par la pequeña propiedad, 

(aunque se verá más adelante cama se dan más créditos a la 

pequeña propiedad). Aunque se manifiesta pat· seguir el camina de 

la industrializacidn y promover a las grupas eccndmicamente 

dominantes, intenta impulsar la praduc:cidn de artículos de 

calidad y baje precie eliminando la de las articules suntuarias; 

por otro lada se intenta contrarrestar la práctica de la 

carrupcidn par medio de la difusidn de una moral de servicia. En 

cuanta a los conflictos abrerc-patranales, Ruiz Cortines afirma 

que el Estado debe manejar can discreción la legislac:idn obrera y 

prevenir cualquier desajuste que pL1eda interferir en la 

praduc:cidn nacional y que sdla se emplee el derecha de huelga 

cuando se hayan agotado tedas las vías de ccnciliacidn, y se 

prepone incorporar a la mujer al proceso electoral. 

"El plan idealdgico de Ruiz Cartines manifiesta una 

continuidad relativa respecta a la política de su antecesor, en 

tanta los dos relegan el desarrolla social a un plano 

secundario." (9) 
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11 La campaña tuvo el caráC:teu- de una gran confrontación 

ideológica, aunque l ... fuerz~ electoral más importante de 

cposicidn estaba en Henríquez, t~ntc Ganzález Luna como Lombardo 

Toledano realizaron una intensa labar. 11
• (10) 

Los resultados de las elecciones presidenciales según la 

Comisidn Nacional Electoral (CNE) fueron los siguientes: Rui~ 

Cartines ganó 713,419 votas la que representa el 74.31Y.; 

Henríque" ganó 579, 745 vetas igual al 15.87{. el PAN 285,555 

vote: con el 7.851. y el Partida Popular 72,482 vates que 

representa 1.98'l.. Para las diputadas federales, el PAN gané 5 

diputaciones, el 7.81. de los votos en el país, el resto las ganó 

el Partido Revolucionario Institucional. 

Al conocerse los resultadas electorales, los henriquistas se 

manifestaran en contra y en Ciudad Delicias, se apoderaran de la 

comandancia de la policía; en 1954 en la plaza del Salta del Agua 

en el Distrito Federal, varias henriquistas borrachas na sdlc 

provocaran desorden sino que insultaran a las autoridades. Ante 

esto, un grupa de senadores y el PRI, pidie,-an la desaparicicin 

del partido y la Secretaría de Gobernación canceld su registro. 

Al llegar al poder Ruiz Cortines, se enfrenta con el 

descontenta de la pablacidn hacia el grupo gobernante, el alto 

casto de la vida, las divisiones en el partido oficial, la 

inmoralidad en la administración pública y el bajo nivel de vida 

de las clases trabajadoras. Ante esto, al iniciarse el sernenia se 

reforman los artículos 34 y 115 constitucionales, otorgándole a 

la mujer la plenitud de sus derechos políticas, se modifica la 
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Ley de Responsabilidades de funcionarios públicos, en la cual Jos 

f'uncicnarios deberán manifestar sus bienes al iniciar sus 

funciones con el f'in de evitar el enriquecimiento ilícita, y se 

reforma el artículo 28 constitucional aumentando los mantos de 

las multas y los años de condena a les monopolios y acaparadores, 

y se logran abaratar las artículos de consuma necesario. En el 

transcu,-sa del seHenio se hacen varias reformas que se limitan a 

mantener un buen ritmo de crecimiento, a alentar la 

industriali;?ac:ilin y a evitar situaciones conflictivas can las 

sectores sociales, (Sindicatos, Canfedet"ac:ianes, Cámaras, etc.) 

En pal.ític:a laboral, en 1952 par· iniciativa del gobierno, se 

crea la Canfederac:idn Regional Obrera Campesina (CROC) afiliada 

al Partida Revaluc:ionaria Instituc:ianal (PRI) debida a las 

múltiples organizac:iones obreras que se habían separada de la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROMJ, la Confederación 

General de Trabajadores (CGTI y la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM). "La CROC, vino a dar más coherencia al control 

que el Estada ejercía sabre el movimiento obrero organizado, la 

que facilitaba mucha las decisiones respecto a la política 

económica y pal ítica laboral. 11 
( 11) 

A pesar de la devaluación del pesa en 1954 y las presiclnes 

de las Confederaciones porque se aumentaran las salarias (lo que 

proveed numerosas emplazamientos de huelga que fueron controladas 

par el 

Matees), 

secretaria de 

en 1955 

la 

ccn 

Secretaría del Trabaja Adali'a López 

la recuperación de la economía 

norteamericana y la disciplina del movimiento obrera se legra la 
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confianza de la iniciativa privada y del capital e>1terna, par lo 

qL1e ·_los salárias reales empezaron a recuperarse y el producto 

crece •. Se inicia la revisión de algunas aspectos· de la pol:ítica 

laboral en el que se aseguraba el pacta entre el liderazgo obrero 

y el. Estado,. mejorando las salarias, inclusive, se regulariza la 

situación de las contratos colectivas de los trabajadores de las 

industrias: minera, siderúrgi~a, petrolera, eléctrica, 

cinematografica, textil, hulera y de teléfonos, y se otorgan 

prestaciones sociales. No obstante entre 1955 y 1957 se gestaran 

tres reivindicaciones obreras importantes: la de la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones 

eléctricas independientes de la CTM, el Sindicato de 

Electricistas similares y Conexos de la RepC1blica Me:dcana y la 

Caalicidn Obrera Textil que finalmente se resolvieran can la 

intervención del Secretaria del Trabajo. En 1958, las maestras de 

primaria organizadas en el Distrito Federal, en un movimiento 

independiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, SNTE, se declararan en huelga pidiendo aumentas de 

suelda, la mismo sucedid con las ferrocarrileras; estas 

movimientos no se resolvieran y continuaron en el gobierna de A. 

Ldpez Mateas. 

Para las elecciones celebradas el 5 de julio de 1955, se 

aumentaron el número de miembt"as del Partida Revolucionaria 

Institucional (PRI) mediante la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) donde se incorporan a 

los burócratas y se logra afi 1 iar un 20'l.' de las ciudadanos, se 
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debe tomar en c:uenta que también aumenta ese porcentaje, ya que 

las mujet·es 

electorales. 

participan par primera vez en las comicios 

En dichas elecciones se eligieron la mitad de las miembros 

de las C~maras y las gobernantes de siete estadas de la 

República. Las resultados f,ueran las siguientes: de un total de 

6;,153,574 (seis millones ciento cincuenta y tres mil quinientos 

setenta y cuatro) votas emitidos, 5'365,914 (cinca millones 

trescientas sesenta y cinca mil novecientas catorce) fueron para 

el PRI, o sea un 871. del total. Na obstante, sólo el 69/. de las 

empadronadas 

del sor., en 

vatd, y en las regiones norteñas la abstención fue 

el Distrito Federal el 43/. de las votantes fueran 

panistas, quienes obtuvieron 6 diputaciones, 11 
••• las elecciones 

de 1955 resultaran una advertencia para los dirigentes del PRI 

sabre les problemas que podrían presentárseles en las elecciones 

de 1958." ( 12) 

En cuanto a las campesinas, el gobierno de Ruiz Cartines 

prestó escasa atención a las ej idataritJs y pequeñas propietarias, 

en 1956 baja el precio de expartacidn del algodón, la que reduce 

las inversiones privadas, extranjeras, y las inversiones del 

sector pública en el área de irrigacidn disminuyen de un 17.1Y. en 

1952 al 11.3r. en 1958. Sin embarga, la agricultura mantuve tasas 

de crecimiento muy par encima de la del promedia nacional, ya que 

la preocupación principal del gobierna fue apoyar a las medianas 

y grandes explotacjanes al 

créditos tanta de la banca 

má:dma, otorgando garantías y mayares 

nacional cama privada, los cuales 
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ayudaron para que se registraran importantes aumentos en 

alimentas, materias primas, productos de exportación y de consuma 

interno. 

En la política industrial se hicieran reformas al impuesta 

sabre la renta en las cuales se ! levaba a cabe una pal ítica 

condescendiente can las empresarias privadas a las que se les 

hacían múltiples exenciones fiscales con el sólo hecha de que 

demostraran que producirían un artículo nueva a necesaria. En el 

petróleo y las manufacturas se sobrepasaran ligeramente las tasas 

de crecimiento, en el casa del primera el 49.71. (las inversiones 

petroleras representaban en 1952 la décima parte de toda la 

inversián p(1blica, en 1958 representaban un paca más de la cuarta 

parte) y del segundo el 48.SY. (el sector público invirtió en 1952 

el 217. y en 1958 el 38.37.). 

La generacidn de energía eléctrica pasó de 5,337 millones de 

KWts en 1952 a 9,057 millones en 19~8, un incrementa total del 

69.77. y de capacidad instalada fueran 62.87.. Estas aumentas 

exigieron fuertes inversiones financiadas por créditos internas y 

externos. Los sectores de transporte, comercio, construcción, 

ganadería y minería, ~ueran de lente crecimiento. 

Entre 1954 y 1956, la recuperación económica de los Estados 

Unidos que aumentó el nivel de las enportacicnes, la devaluacidn 

y el apoyo de instituciones internacionales de crédito a México, 

dieren como resultado el auge econdmico. Desde 1956 los precios 

presentan una clara tendencia a moderarse, los salarios mínimos 

aumentan en 1950 del 142.6'Y. al 157.8/. en 1959. Por otra parte, el 
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impulsa que le di6 el gobierno en 1953 a la producción de 

alimentas permitid cubrir la demanda y disminuir la mayar parte 

de las compras en el e~teriar, hacienda e-fec:tiva la sustituc:idn 

de importaciones. De 1953 a 1954, las dispasic:ianes·cantenidas en 

la Ley de la Ccmisidn de valares y de Saciedades de Inversiones 

logran que les ahorradores.adquieran confianza, ya que pudieran 

invertir en valares respaldadas par la Nacional Financiera. 

En cuanto al bienestar social en el se>eenia de Ruiz Cortinas 

se construyeron -par media del Instituto Nacional de la Vivienda-

5, 736 casas que suman una inversión de $67P580,230.55 (sesenta y 

siete millones quinientas ochenta mil doscientas treinta millones 

de pesos con cincuenta y cinca); el Instituto Me~icano del Seguro 

Social CIMSS) ayudd a incrementar la canstruc:c:idn de viviendas 

obreras eraganda para 1958 un total de $212'400,000.00 

(doscientos dcce millones cuatrocientas mil pesas) que 

c:orrespondían a 6,476 casas. 

Par la que respecta a salud, Ruiz Cartines tratd de integrar 

el progresa sanitaria de las comunidades junto can el desarrolla 

integral-económico social, pone en· marcha las· campañas de 

erradicación del paludisma y del tifo. En materia haspitalaria se 

construye el Centra Médica de la Ciudad de México y una vasta.red 

de centros de salud que cubren toda el país. Se construyen 39 

hospitales regionales, 368 sanatorios de salud rural, 8 

hospitales inTantiles, 9 hospitales y clínicas de neumología y 

das granjas para recuperac:ián de enTermas mentales; el Instituto 

Mexicana del Segura Sacia! (IMSS) alcanzó un considerable aumento 
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de derechchabientes, de 1 '229,475 en 1953,, e.n 1958 contaba can 

2'547,686 a sea un incrementa del "·112.867. en lugar del 527. 

alcanzado en el sexenio anterior. Para la canstrL1cci6n de 

unidades médicas se invirtió durante el seHenia 1952-1958 la 

cantidad de $500'615,934.00 (quinientas millones seiscientas 

quince mil novecientas treinta y cuatro pesos). En 1953 se tenían 

42 clínicas, para 1958 este número se elevé a 207 de las cuales 

120 correspondieron a la población urbana y 87 a la población 

rural; respecta al equipo de hospitales el Instituto cantó can 

102 unidades, 6,136 camas y 741 cunas en 1958, a diferencia de 

las 19 unidades can capacidad de 1,698 camas en 1952. 

"Par media de los programas de vivienda pap~lar y de 

prestación de servicias asistenciales, el Estada caritd can un 

valiosa instrumento de manipulacidn frente a las trabajadores 

donde su otorgamiento abedec:ici a factores de arden política para 

entender aquel las presiones venidas de las grupos más 

combativas. 11 (13) 

En cuanta a educac:i6n, el gobierno de Adelfa Ruiz Cartines, 

se limitd a c:ontinuar la iniciada par las anteriores gobiernas ya 

que se terminó de construir la ciudad Politécnica y algunas 

Centras Tecnaldgicas Regionales. Se inicid el func:ionamienta de 

la nueva Ciudad Universitaria can profesorado de tiempo completo 

y con la ampliacidn de institutos de investigacidn. Aunque se 

crearan 23,476 plazas para maestras de primaria, a finales del 

sexenio Ruiz Cartinez declaró que de 7"400,000 (siete millones 

cuatrocientos mil) niñas ~n edad escalar, sólo 4"400,000 (cuatro. 
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millones cuatrocientas) alcanzaron inscripciones para 1958, 

también afirmó que de cada das me:dcanas, scila uno sabía leer. 

De 1952 a 1958 el presupuesta a la educación sólo se 

incrementd el 3.02Y.. En 1952 se destind el 10.70Y. ($ 427'733,000) 

(cuatrocientas veintisiete mil setecientas treinta y tres); en 

1953 el 16.53Y., en 1954 el. 12.57Y., en 1955 

bajó al 12.52Y., en 1957 subió al 13.56Y. y 

el 12.53Y., en 

en 1958 el 13.72Y. 

1956 

($ 

1,153'180,000)(mil ciente cincuenta y tres millones ciente 

cchenta mil), 

En el siguiente cuadra se puede observar que el nivel de 

inversi6n pública en el Bene~icio Social con respecta a otras 

~reas en la década de las cincuentas, no signi~icd un gran 

aumento, al contraria Tue de las más bajas. 



ESTA 
SAUU 

TESIS 
DE LA 

rm nrnE 
BWLWTEG~ 

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA INVERSION PUBLICA 

r 

Básicas de desarrollo 3'633,840 

Fomenta agropecuaria 638,040 

Fomento industrial 1 '334,400 

Comunicaciones y transportes 1'661,400 

Terrestres 1'517,450 

Marítimos 124,440 

Otras 19,510 

Beneficia Social 609,680 

Administracidn y Defensa J5.Z.ml 

4'401,370 

79 

82 

14 

30 

38 

35 

3 

14 

_J 

100 :r. 

Fuente: Dirección de Inversiones Públicas de la Se~retaria de la 

Presidencia, a~c 1950-1959, (14). 
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3.- Antecedeat1=15 laborales del 1 je Adolfo López Matees 

Adolfo López Matees nació en Atizapán de Zaragoza, Edo. de 

México el 26 de maye de 1910. Su padre fue el cirujano-dentista 

Mariano Gerarda Lápez y S~nchez y su madre daña Elema Mateas 

Vega. Ldpez Mateas estud.id la preparatoria en el Instituto 

Cientí~ica y Literaria de Toluca, Eda. de México y trabajd cama 

bibliotecaria. Años más tarde fue catedrática del mencionada 

Instituto y e~ la Escuela Normal del estado. En 1928 fue 

secretario particular del gobernador del EstadO de México, 

Coronel Filiberta Gámez, el mismo año apoyó la candidatura de 

José Vascancelas para la Presidencia de la República. Desempeñó 

el carga de Agente del Ministerio Pública de Tlalnepantla, Eda. 

de México, el cual abandand al ser designada 

Edo. de Mé•ico por el Partido Socialista 

representante del 

del Trabajo en la 

Convención Antirreleccionista de Aguascalientes, en 1929. Ese 

misma año acupd el carga de secretaria particular del presidente 

del Partida Nacional Revolucionaria, Coronel Carlos Riva Palacio. 

En esta época López Mateas concluye su carrera de abogada en la 

Universidad Nacional Autdnoma de México. De 1935 a 1943 trabajó 

en la fundacidn del Banca Obrera, representa a los obreros en los 

Talleres Grá~icas de la Nacidn y ~esempeña un, carga en. la 

Secretaría de Economía. 

Durante la administración del General Manuel Avila Camac~o y 

la gobernatura de Isidra Fabela, desempeña la Rectoría del 

Instituto Autónomo Científico y Literario de Toluca. 
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De 1946 a 1952, en el sexenio de Miguel Alem~n es electo 

senador de la República representando al estada de Mé>:ico. Con 

este cargo el presidente de la Repl1blica le designa varias 

comisiones entre las que se encuentran: representante del senada 

me:dcana en Argentina, representante de Miguel Alemán en la toma 

de pa5esión del presidente Otilia Ulate de Casta Rica, 

representante de Mé:~ica en Estadas Unidos en la Junta de 

Cam:i 1 leres junta con el Secretaria de Relaciones E~teriot·es 

Manuel C. Tello, y representante en Ginebra cama jefe de la 

delegación me:dcana en el Consejo Econdmico y Social de las 

Naciones Unidas. 

Den Adolfo Ruiz Cortines al aceptar su postulación a la 

presidencia de la República, nombra a los licenciadas Roberto 

Amorós, José López Lira y Adelfa López Hateas a formar parte del 

primer comité politice de su campaña; aquí Ldpez Mateas se 

encargó de la Comisidn de Asuntos Políticas, más tarde ~ue 

designada secretaria general del Partido Revolucionaria 

Institucional (PRI) y representante del futuro presidente Adolfo 

Ruiz Cartines en la Comisión Federal Electoral (CFE). También 

elabora el Programa de Gobierno para 1952-1958. 

designa Secretaria del Trabaja y Previsión 

En 1952 se le 

Social, tlonde 

controla y evita una gran cantidad. de huelgas_. cama la del 

Sindicato Mexicana de Electricistas, el Sindicato de Mineros y 

Metalúrgicas de la República Mexicana y el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Textil y Similares entre otros. 

"Durante el período de 1953-1956 el ministro López Hateas 
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. ccncilid 2,817 problemas, arbitrd 4,199 y legró canvencimienta de 

las partes en 20,088 ••• " e 15) 
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4.- Elección de Adglfg Láae; Matga5 cpmg candidato ª la 

presidenciSt 

El 4 de noviembre de 1957 los principales diarios del país 

dieran la noticia de que, 11 
••• el Licenciada Adolfo López Mateas, 

Secretario del Trabajo y Previsión Social había ganada la 

auscultación hecha par el PRI a la largo de varios meses de 

laboriosa trabaja." (16) 

Entre las miembros del gabinete presidencial nombradas y 

sugeridas para ser candidatas presidenciales estaban: el Lic. 

Angel Carvajal (Secretario de Gabernacidn), Lic. Antonio Carrillo 

Flores (Secretario de Hacienda y Crédito Pl1blico), Lic. Ernesto 

P. Uruchurtu (Jefe del Departamento del Distrito Federal). No 

obstante se carriá la voz de que el Doctor Ignacio Morones Prieta 

(Secretario de Salubridad) y Gilberto Flores Hufioz (Secretario de 

Agricultura) tenían pasibilidades 

presidencia. 

de ser candidatas a la 

Al saberse la noticia de la eleccidn muchas grupas y 

personas manifestaran su apoyo a Ldpez Mateas, entre otros: el 

Diputada Raymunda Flores Fuertes (Secretario de la Confederacidn 

Nacional Campesina (CNC)), el Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTMJ, la Confederacidn 

Revolucionaria de Obreros y Campesinas (CROC) y la Canfederacidn 

Regional Obrera He"icana (CRDH). 

Las principales organizaciones patronales también apoyaran 

la candidatura de Ldpez Mateas, como fue el casa de la 
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Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercia y la Confederación Patronal de la 

República Mexicana la cual declaró: 11 El progreso innegable que se 

ha alcanzada en las relaciones obrera-patronales es una prueba 

contundente de que el país ha adelantada dentro de un régimen de 

derecha, par la que todas nas congratulamos de la trascendente 

labor que ha reali-zado el Licenciada López Mateas. 11 C17) 

Más tarde se anexaron al apoya: la Federacidn de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicia del Estada, la Federación de 

Trabajadores del Distrito ~ederal, el Bloque de Unidad Obrera que 

representaba a cinca millones de trabajadores, el Comité 

Ejecutiva de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares y la Confederación de Trabajadores de México que 

agrupaba 3,266 sindicatos. 

El 16 de noviembre de 1957, la Convención Nacional de PRI 

postuló formalmente la candidatura del Licenciada Adelfa López 

Mateas para presidente de la Repóblica en el ejercicio 1958-1964. 

El misma día López Mateas presentó su renuncia coma Secretaria de 

Trabaja y Previsión Social al presidente Adolfo Ruiz Cortines 

quedando a cargo de la Secretaría el Subsecretaria Lic. Salomdn 

González Blanca. El 17 de noviembre de 1957 López Mateas protesta 

en el Estadio Ollmpico de la Ciudad de los Deportes del Distrito 

Federal cama candidata del PRI a la presidencia. 

Oías después el Sindicato Mexicana de Electricistas le dio 

su total apoya y el Partido Auténtico de la Revolución NeMicana 

(PARMl se pronunció a favor de su candida1:ura, 11 
••• par ser éste 
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digna y proba revolucionaria, símbolo de la unidad nacional que 

propugnamos. 11 
( 18) 

La eleccidn de Ldpe2 Mateas como candidata, se vive en 

momentos en que e1 corporativismo del Partido Revolucionario 

InstitL1cicnal (PRI) que ha prcpiciadc la filiaci6n de ml'.tltiples 

sindit:atos a las grandes centrales, es cuestionada por -Fracciones 

de clases obreras, cama la fueran las movimientos de: las 

f'erracarrileras, telegrai=istas, petroleros y el sector 

magisterial que se encontraban ya cansados de líderes comprados 

que na satisfacían sus intereses. 

Por otro lado, el modelo de desarrolla empleado hasta el 

memento~ que es el ímpetu al desarrollo industrial y agrícola, 

provoca graves desigualdadgs de distribución del ingresa, 

sacrif'icando a las clases marginadas y beneficiando a las clases 

privilegiadas (coma en el caso del sector empresarial que sigue 

ewigiendc mayores privilegies). Toda esta hace de Ldpez Hateas 

(con su habilidad conciliatoria y de control) el candidato iddneo 

para ese periodo; ya que controla 'al sector obrero que se 

manifiesta a raíz de la devaluacidn de 1954 mediante huelgas, las 

cuales logra parar negociando con los sindicatos. Es así como la 

eleccidn de Ldpe.<: Mateas 11 
••• para las dirigentes económicas 

representa la posibilidad de que en los problemas que se 

presenten sus intereses econdmicos no van a ser demasiado 

alterados y para las líderes de la aristocracia laboral, asegura 

que van a poder seguir conservando su status pol.í'tico. 11 (19) 
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El 17 de noviembre de 1957, cerne ya se dije con 

anterioridad, Ldpez Mateas rinde su protesta en el Estadio 

Olímpica de la Ciudad de los Departes del Distrito Federal. A 

cantinuacidn se mencional"án algunas puntos que sintetizan el 

pensamiento y el programa del candidato. 

Re~iriéndase a la libertad de empresa, López Matees af'irmd: 

"Es conveniente mantener el sistema preponderante de libre 

empresa y libertad de cambios ••• " (20), ya que esto ha impulsada 

el desarral lo del país: "En ésta época nuestro objetiva econdmic·a 

f'undamental es la industrialización." (21) 

Asimismo asevera que industrializacidn na quiere decir 

aglutinamienta de plantas laborales Tabriles sin orientación 

adecuada, sino la correcta aplicación de nuestros recursos para 

lograr una producción que garantice la vida de la población en 

aumento. 11 
••• deberemos buscar y mantener el equilibrio entre la 

agricultura y la industria.'' (22); 11 
••• una industria adecuada 

requiere que se fortalezca y amplíe la c~pacidad de compra de los 

grandes sectores de la sociedad para permitir una produccidn 

manufacturera en gran escala. A su vez la agricultura no podr~ 

alcanzar un desarrollo deseable, si no cuenta con el apoyo de la 

producci6n industrial que ponga a su alcance maquinaria, aperes, 

-Fertilizantes y todas los demás e~,f:;!mentos que requiere para 

modernizarse. 11 (23); 11 
••• es necesaria la coordinación de la 

iniciativa privada y de la pública para que armónicamente 

realicen sus actividades en los campos que le son propios.º (24) 

El Estado es el que debe crear incentivas para impulsar a la 



87 

empresa privada a desarrollar sus esfuerzos evitando las 

mcnopolias. En esta protesta el candidata afirma que el Estado 

deberá jugar un papel de crientacidn a la iniciativa privada al 

igual que debe crear las condiciones para continuar las 

actividades productivas. 

ºEl crecimiento eccndmico podrá encauzarse mediante un plan 

adecuada de abras de bene~icio colectivo, de medidas pertinentes 

de carcic:ter fiscal y crediticio." (25); 11 
••• mantendremos en toda 

su vigor la Reforma Agraria, el derecho de huelga y las normas 

tutelares del trabajo." (26) 

Refiriéndose a la mujer, Ldpez Mateas dije que llegaba par 

primera vez a una campaña ,~presidencial 11 
••• can la plena 

./ 
ciudadanía que le fue reconocida por la Revolución en un acta de 

justicia y de dignificación memorable.'' (27) 

Añadió que na se podría continuar ccn el progresa de México 

sin cantar can un sistema de vías de comunicacidn eficiente y 

completa. 

En cuanto al tema 'salud' dijo: "El mejoramiento y la 

conservación de la salud humana es una tarea imperiosa para el 

Estada." (28) 

La campaña presidencial por toda la República mexicana se 

inició el sábadc 7 de diciembre de 1957 en el est.adc de Duintana 

Reo, c:cnc:luyendc en el estada de Méxicc y Distrito ·Federal el 14 

de julio de 1958. A cantinuacicin, se destacan algunas puntas de 

las discursas expresados a través de toda su campaña: 
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-el 10 de diciembre de 1957 se dirigi6 a la juventud 

invitándola a esforzarse en sus tareas para ayudar a la Nación. 

-el 12 de diciembre de 1957 al dirigirse al pueble de 

Tabasco dijo: " ••• Está en la 

eliminar definitivamente las 

alimenticias ••• " (29) 

conciencia de tedas que. debemos 

importaciones de artículos 

-el 4 de febrera de 1958 al dirigirse al puebla de Durangc 

dije: " ••• la capacitación intelectual debe conjugarse can la 

preparación técnica. 11
• "La educación debe ser un instrumenta para 

que el pa!s se integre cada vez mejor, se mantenga independiente 

y se desarrolle más, conquiste altas niveles de vida y se 

consolide mejor el régimen de derecha que nuestra constitución 

establece. 11 (30) 

-el 14 de maya de 1958, improvisa antes de dar lectura a su 

mensaje en Tlaxcala: " ••• nas afanaremos con teda el puebla de 

Tlancala en dar tres batallas gigantescas; una contra la erosión, 

otra contra la igndrancia y otra contra la insalubridad. 11 (31) 

Les candidatas para el período presidencial 1958-1964. -fueron 

los siguientes: Adolfo Lópe2 Mateas, representando al Partida 

Revalucicnaric Institucianal (PRI) y al Partida Autentica de la 

Revolución MeKicana CPARM), Luis H. Alvarez representando al 

Partida Acci6n Nacional (PAN), el Partida Pcpulat" Socialista 

(PPS) se divide y una -fracción apoya a López Mateas, el Partida 

ComLlnista (PCJ participa con la candidatura de Miguel Mendoza 

López, pera carece de registra. 
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En las diputaciones federales el PRI gana 163 curules, el 

PAN 6 y el PPS 1. Al respecte el PAN declara fraudulentas las 

elecciones y decide que sus candidatos na temen el carga, de tas 

cuales, 4 si aceptan siendo expulsadas más tarde del partido~ Las 

resultadas oficiales de las elecciones presidenciales (32) fueran 

las siguientes: 

El Lic. Adelfa López Mateas postulada par el PRI, PPS, PNM y 

el PARM abtuva 6'767,754 (seis millones setecientos sesenta y 

siete mil setecientas cincuenta y cuatro) votos, al Lic. Luis 

Alvarez candidato 

trescientas tres) 

del PAN, 

sufragios 

705,303 

y los 

(setecientos cinco mil 

candidatos no registradas 

legran 10,346 (diez mil trescientos cuarenta y seis). 
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5.- La Ecgogmía pn pJ 5eMenio 1958-1964 

Al llegar al peder López Mateas se encuentra con una 

situac:idn económicamente crí.tic:a, ya que cama consecuencia de las 

bajas inversiones públicas y privadas las actividades productivas 

tenían paca desarral lo, los precias empezaban a incrementarse, 

razón por la cual la estabilidad monetaria se estaba perdiendo 

junto con el equilibrio de la balanza de pagos, ante esta, el 

gobierno optó por la estabilidad monetaria, sin descuidar el 

crec:imienta, siguiendo tres políticas: 

Estimular las actividades productivas: para ello el 

gobierno amplía con reservas la capacidad de créditos bancarias, 

promueve el desarrollo del mercada de valores y aumenta la 

inversión pública en los sectores ecandmicos deficientes, sin 

al ter ar el valar de la moneda. "Sólo cuando el estímulo de la 

prcduccicin pasó a fcrmar parte de la política de estabilización 

pudieron obtenerse mejores resultadas. 11 (33) cama fue en el casa 

del maíz y del frijol, aunque en los demás productos na se logrd 

el incremento, debido a la pobre participacidn de los 

inversionistas privados, para ello, se crea el Fondo de Garantía 

y Fomenta para la Agricultura y Ganadería. Las inversiones 

gubernamentales disminuyen en la industria petrolera y 

siderúrgica, por el contrario subieren los preci~s en algunas 

derivadas del petrdleo; la inversidn privada y la rama 

siderúrgica se mantuvieran elevadas, y se apayd la industria 

eléctrica, se mejord ferrocarriles y se amplió la red de caminos. 
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Al principiar 1959 las autoridades del país concedieran 

cierta tolerancia sobre el depósito legal, siempre y cuando las 

industrias no hubieran elevado sus recursos en las dos años 

anteriores. Ese misma año las bancos nacionales facilitaran 

recursos a las empresas privadas y redujeron la parte canalizada 

hacia las empresas y organismos públicas. Par otra parte las 

autoridades dispusieron que parte de los recuses liberados se 

invirtieran en la compra de valares y se instd a las ahorradores 

privadas para que cambiaran sus depósitos de moneda extranjera a 

moneda nacional. 

Para que la inversión pública na presionara negativamente en 

la balanza de pagos ocasionando mayor demanda de productos del 

exterior, sdlo se incrementd un 3.3'l. la inversión pública y 

preferentemente en actividades productivas. 

- Otra política fue la de asegurar el valar externa de la 

moneda proc:uranda limitar las importaciones o sustituirlas con el 

fin de incrementar las eY.partaciones de bienes y servicios, 

reduciendo aranceles en el algodón y en el café, mejorando su 

pasicidn competitiva. Se mantuvieran las estímulos fiscales a la 

minería pera no funcionó debido a las restricciones de Estadas 

Unidos a las importaciones. Así misma se tratd de promover el 

turismo creando el Departamento de Turismo, pera la recesión 

mundial na permitió dicha promocidn. 

En 1960 México pasa a formar parte de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercia para elevar las rentas de los 

e>:pcrtadares y ampliar la escala de producción. 
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Para alcanzar la sal idez del pese, el EXIMBANI<: y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) otorgaran créditos " ••• faci li tanda 

al Bance de México divisas adicionales por el menta suficiente 

para dominar las presiones especulativas. 0 (34) 

Con esta se aumentó el · respalda financiera y se emitieran 

banas en moneda extranjera que legraran detener la salida de 

capitales consiguiendo que al finalizar el año, la cuenta de 

capitales de la balanza de pagos se incrementara ligeramente. 

(35) 

Estabilización interna de los precias: para ello, las 

autoridades manipularon el gasta procurando que las erogaciones 

se apegaran a los ingresas. Para facilitar el ccmtral del 

presupuesto, la Secretaría de Hacienda quedó integrada por la 

Subsecretaría de Ingresas, Egresas y Créditos, además se dispuso 

que todas las dependencias del gobierna enviaran al iniciar el 

a~c su calendario de pagos a la Secretaria de Hacienda. Al igual 

que debían enviar antes del 31 de agosto de cada año, las 

modificaciones a sus programas de inversiones para que fueran 

estudiadas, y en su casa, aprobados por el ejecutivo. Otra medida 

para lograr la estabi lizacidn interna de las precios, fue 

programar las inversiones públicas .Y controlar los precios. En el 

primer casa, se es~imuld la produccidn de alimentos y la de 

insumos básicos y la ampliación de vías de· comunicacidn y· 

transporte¡ para los segundas, se restructurd la ·secretaría de 

industria y Comercio para que pudiera intervenir en la 

producción, distribución y consumo, y se crea la Ley· de 
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Atribuciones del Ejecutiva en Materia Ecanámica, lográndose can 

esta medida hacer respetar y vigilar los precios. A finales de 

1959 se consigue avanzar en el desarrollo de la industria 

petrolera, petroqulmica, electricidad y siderurgia, na obstante, 

el producto interno bruto no se incrementd ni siquiera a la tasa 

de crecimiento de la población y la inversión privada no compensé 

lo suficiente a la inversión pública. 

El mismo presidente de la CONCAMIN (Confederacidn de Cámaras 

Industriales) señaló que las condiciones de 1959 en relación a 

1958 no estaban mejorando y que la inversión del capital privado 

se redujo pasando de $10'770,000.00 (diez millones setecientos 

setenta mil pesas) a 9'768,000 (nueve millones setecientos 

sesenta y eche mil peses) las utilidades de las empresarios se 

redujeren, las expartanc:ienes dejaran de recibir impulse. Desde 

1955 a 1960, las e•portacianes totales bajaran de 745.7 a 738.7 

millones de ddlares mientras que las impartac:ianes suben 

considerablemente por la cantidad de maquinaria y equipa que se 

tiene que adquirir par la industrializacidn. 

Las representantes más destacadas de la industria del 

comerc:io y algunos sectores de la prensa internacional,, llegaron 

a opinar que el estancamiento de las inversiones privadas y el 

envía al e>cterior de capitales era motivada par 11 
••• reaccidn de 

las empresarios hacia las declaraciones 'izquierdizantes del 

presidente Ldpez Matees y el apoyo gubernamental al régimen 

sac:ialista cubana." (36) 
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Toda esto fue motiva suficiente para que en 1960 el gobierna 

adaptara nuevas políticas ecandmicas. A partir de ese año el 

sector pública empezó a participar cada vez más en la economía 

"• •• debido al menos a un deseo gubernamental de controlar en 

forma más amplia la praducc:i6n que a la abstencUin que 

caracterizó en aquellos años a la inversidn privada. 11 (37) 

Debida a lo anterior se desarralld el sector paraestatal, 

can la -Finalidad de promover la prcducci6n de bienes y servicias 

básicas; en 

participac:ión 

cuatro actividades se materializó la mayor 

del Estado en la petraquímica básica establecida 

par PEMEX, la electrificación, en donde la industria eléctrica se 

nacionaliza (38), la siderurgia, donde Altos Hornos de Méxica,S.A 

absorbe a la Censal idada,S .A. }' la Asistencia Social dende se 

c:re" el ISSSTE (Instituto de Seguridad Social y Servicios para 

las Trabajadores del Estado) que praparciana importantes 

prestaciones a un amplia sector de trabajadores. Para 1961 el 507. 

de las inversiones se dirigieran a la electriTicación, extracción 

y reTinamienta del petrdlea, petraquímica y sidet"urgia: "El 

desarrollo de la industria era imprescindible para facilitar el 

crecimiento econdmico del país pet"a también se requería 

incrementar las inversiones destinadas a la asistencia social 

para poder mantener la tranquilidad política de los sectores 

laborantes. 11 (39) 

Las circunstancias económicas de los primeros años de la 

década permitieran al gobierna me>:icano obtener apoyo crediticio 

internacional ya que los Estados Unidos trataban de impedir que 
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las países latinoamericanos siguieran el ejempla cubana, par lo 

que facilitaran recursos. 

En 1960 la inversidn del sector público alcanzd la ciTra de 

8'733 mil lanes de pesas super anda en un 271. la inversión 

realizada en 1959 (coma ya se mencionó anteriormente, esta 

inversión se destinó a renglones industriales). Pera la inversión 

pública empezd a depender de créditos exteriores debida a la 

disminución de recursos prapias de las organismos 

descentralizadas, del alta contenido de importaciones de las 

nuevas inversiones y de la falta de recursos del Estada que 

resultaba de una política fiscal tradicional deficiente, ya que 

en ese aAa la recaudación total de impuestos en MéMicc sdla 

representaba al BY. del ingresa nacional. 

La inversidn pública en el sexenia 1952-1958 fue de 

$28 1056'000,000 (veintiacha mil cincuenta seis millones de pesas) 

y la recaudación fiscal de $41,400'000 1 000 (cuarenta y un mil 

cuatracientas millones de pesas); en el seMenia. de López Mateas 

la inversi6n pública, incluyendo organismos descentralizadas y 

empresas de participacidn estatal, fue de 65,000'000,000 (sesenta 

y cinca mil millones de pesas), 131.77. más que en el sexenio 

anteriar y una recaudación de $75 1 940'000 1 000 (setenta y cinca 

mil novecientas cuarenta millones de pesos), 83.41. mAs ~ue en el 

lapsa se~alada. El PNB (Praducta Nacional Bruta) fue da 

$66,177'000,000 (sesenta y seis mil ciento setenta y siete 

millones pesas) en 1958, para 1964 alcanzó $90,630'000,000 

(naventa mil seiscientas treinta millanes pesas). E¡ gobierna 
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federal a través de sus dependencias invirt!6 $25,000'000,000 

(veinticinco mi 1 millones de pEscs)), las organismos 

descentralizades $31,200'(•00,000 (treinta y un mil desc:ientes 

millones de pesos) y las empresas de participación estatal 

$8,100'000,000 (eche mil cien millones de peses), el 74Y. se 

invirtió para abras de desarrollo económica y el 261. para 

beneficia social. 

Coma resultado de los compromisas a los que se 1 legá en la 

carta de Punta del Este, donde se estipulaba la fcrmulacidn y 

ejecución de programas de desarrollo económica y social, el 

gobierno anuncia que en 1962 entrará una nueva época de la 

"planeacidn en México" can la formulación del Plan de Acción 

inmediate para el perlada 1960-1964, el cual determinó sus 

estrategias considerando los factores que debilitaran en el 

sexenio anterior el ritma del desarrollo económica (demanda 

eHterna e inversidn), las cuales fueren: 

1) lograr un crecimiento sostenida del Producto Interna Bruta a 

tasas na menares del 5Y. anual para 1960-1965. 

2) Mejorar la distribucidn del ingresa a fin de fortalecer el 

peder de consuma de las grupas mayoritarios de la población. 

3) Llevar a cabo reformas en la estructura económica y social, y 

sobre teda en el campo tributario. 

El plan se dividid en 5 tipas de pQliticas• 

1) Palitica Agricala: aumentar la preductividad del sector, 

ampliar las zonas de cultivo y mejorar las c:ondicicn.es de vida de 

las áreas rurales. 
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2) Políti!'a Indm;trial: fortalecer el proceso de sustitución de 

. impDrtac:icnes, sustitución de materias primas, productos 

intermedios y bienes de capital y diversificar las exportaciones. 

3) Pol~tica de distribución del ingreso: para ello, los niveles 

más elevado5 de inversidn y de gasto público debían aumentar les 

empleos y elevar el ingresa. Aumentar el ingreso medio rural a un 

ritmo mayor que el del Producto Interno Bruto (en realidad en ese 

perícdc el ingreso rural fue de 6.SX y el Producto Interno Bruta 

del 8.1Y.). 

A comienzas de les a~as sesentas se observa que sólo un B.91. 

de las familias mernic:anas obtuvieron ingresas superiores a 

$3,000.00 (tres mil pesos) mensuales y solamente un 24Y. alcan~ó 

ingresas superiores a $1,500.00 (mil quinien.tas pesos); el resta, 

es decir el 764 de las Tamilias en Mé~ica, alcanzó ingresos entre 

O y $1,500.00 (mil quinientos pesas). El 68.BY. de las familias 

en el media rural alcanzaran salarias entre O y $600.00 

(seiscientos pesos). Entre los obreros industriales, por el 

contrarie, sdlo un 27.SZ se encontraba en una categar~a tan baja 

de ingreso; esta se debe a que desde 1940, el prac:.eso de 

industrialización se intensificó ya que en ese aña tenia una 

participación del 15.4Y., en 1950 del 17.1Y. y en 1960 el 19Y.¡ 

mientras que el sector agropecuario bajd del 18Y. en 1940 al 9Y. en 

1978. 

De 1955 a 1960 el sector agt·ícola creció a un ritmo del 3.0Y. 

centra 8.6Y. del período 1945-1950, S.5r. en 1950-1955 y 4.1Y. en 

1960-1964. " ••• En 1950 el 507. de la población recibió el 19.11. 
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del ingresa nacional, para 1963 y 1964 disminuyd su participacidn 

del 15.77. al 157.. En ccntra5te el 2or. de la pcblaci6n ccn maycre5 

ingre5C5 en 1950 recibid el 59.87. y en 19á3 y 19á9 aumentd del 

62.6Y. al 64Y.. El mi !agra mexicana tenía b,aja sus pies 

sopartándala la miseria de la mayaría. 11 (40) 

Otras políticas de distribución fueran: 

Incrementar las gastas sociales en educación, seguridad 

social, bienestar, vivienda y servicias de agua potable y 

alcantarillado (en realidad de 1961 a 1964 los gastas sociales 

aumentaran del 17.2Y. al 29.7Y.) aumentar las impuestos y lograr 

estabilidad de precias. 

4) Políticas financieras: Estas se subdividieran en políticas de 

crédito para impulsar el desarrolla industrial y agrícola y 

políticas tributarias; para esto se reforman sistemáticamente, el 

impuesta sabre la renta, intraducienda el impuesta sabre ingresas 

acumuladas, aumento del impuesta sabre la renta de alquiler de 

inmuebles, las ingresas que previenen de intereses de valares y 

obligaciones de renta fija y variable pasaran a pagar impuesta 

del 2 al 5Y.; se introduce un impuesto a las ganancias de capital 

en materia de transferencia de bienes de inmuebles urbanos; en 

1962 se elevan las tasas en el sector de ingresas bajes y 

medianas, en 1963 se establece un nueva impuesto destinado a la 

educación con una tasa del 11., se agrega el incentivo fiscal de 

la depreciación acelerada se incrementan los impuestos federales 

para determinadas consumas (refrescas y cigarrillos) y se crea 
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un impuesto progresiva para la tenencia de autcmdviles de acuerdo 

a su valor y año.de ~abricacidn. 

5) Política comercial: se trata de mantener y reorientar la 

poHtica de restricciones a la ~mportacidn eliminando el 

proteccionismo, se crea el Fonda de Fomenta a las Exportaciones 

de productos manufacturados integrado poner un impuesto a las 

importaciones de bienes suntuarias. 

En 1960 se promueve por primera vez en México una ley de 

impart~c:iones que faculta al ejecutiva a fijar el monto máximo de 

los recursos financieras aplicables a ciertas importaciones como 

fue el casa de la industria automotriz en el manejo de piezas de 

fabricación nacional en 1961. Se pone bajo cierto central par 

parte del Estada, las materias primas industriales básicas (gas y 

azufre), que se requerían para la segunda fase de 

industrialización del país. 

En 1962 empieza a recuperarse la tasa de crecimienta de la 

economía mexicana debida al incrementa del capital externa que 

llegó al país par concepta de préstamos oficiales, inversiones 

extranjeras directas y turismo. Ese misma aña el presidente 

Ldpez Mateas presentó un plan de pramacidn económica que requería 

la inversión de 15 a 20 mil millones de pesas dando impulsa a la 

calabaracidn entre el gobierna y la iniciativa privada, se 

anunció la creacidn de la Secretaría de Industria y Comercia, y 

la distribución de 500 nuevas industrias para el sector privada, 

las cuales se estimularan con exenciones fiscales, facilidades 

para la expartacidn de productos manufactureros y para la 
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importación de materias primas y créditos. Estas medidas, junto 

can la reforma fiscal que aumentó les ingresos del Estada, el 

incremento al salario mínima en un 22Y. y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas lograren el 

crecimiento del PNB al 107.. En 1962 la inversidn pública en la 

industria se mantuve prácticamente estancada y se duplicd la 

inversión en abras de productividad diferida (política económica 

can resultadas a largo plaza), cama las de beneficio social y 

canstruccidn de viviendas, al respecto se puede consultar el 

siguiente cuadro estadístico: 



10! 

Cgnc:eptgs ! "61 ¡: 19b2 % 1%3 % 

Fomento 8,367 8(1.7 8,167 75 9,430 68.3 

Agropecuaria 949 9.2 839 7.8 1,630 11.8 

lndL1stria 4,483 43.2 4,271 39.6 4,360 31.6 

Ccmunicacicnes y 

Transportes 2,927 28.2 3,017 28.0 3,436 24.9 

Otras inversiones 8 .1 40 .3 4 

Admón. y Def'ensa 219 2.1 379 3.5 370 2.7 

Beneficio Social l ,Z86 JZ,Z z.2~2 2Q a !l,flQQ 22 z 
10,732 10,787 13,800 

Fuente: Secretaría del Patrimonio Nacional. Memoria 1qá3. (41) 
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El índice de mc~talidad de 1958 fue de 12.52 pcr millar, 

mientras que en 1964 fue de 9 .. 6, descendid la mortalidad infantil 

de 81.52 a 64.6. El aumenta de la edad promedia f'ue de 64 años; a 

dichos resultadc9 contribuyd la dotación de agua potable, en las 

regiones rurales y en los suburbios; el mejoramiento de la 

alimentación y la atención sanitaria asistencial. 

Se controlan enfermedades como la viruela y la fiebre 

amarilla, (erradicando del país el mosquito transmisor de dicha 

enfermedad). Se abatiri la poliomielitis, el paludismo y la ti~a. 

Disminuyeran el mal de pinta, la tuberculosis y las enfermedades 

de origen hídrica. En 1963 a través de un decrete se obligó a 

yadatar la sal para consuma humano, lo que produjo una 

disminución del 501. en el bac:io. 

El 16 de noviembre de 1963 se promulgó el decreta que hi%a 

obligatoria la vac:unac:ión oral de las recién nacidos para 

prevenirlas contra la poliomielitis, lo que aminoró de 0.6 casos 

al millar en 1958 a 0.2 en 1964. La mcwtalidad par tifoidea 

decreció de 9.8 pcr millar en 1958 a 3.7 en 1964. La paratifcidea 

disminuyó del 3.6 al 2.3 pcr millar y la desinter~a bajó de 19.1 

a 6.6 pcr millar. 

Las construcciones de beneficia sanitario asistencial en el 

sexenio sumaran 6,090 (seis mil noventa) obras con 14,304 

(catorce mil trescientas cuatro) camas, de las cuales 10,412 

(diez mil cuatrocientas doce) beneficiaron el medio rural, lo que 

hace 574 m.ils de las enistentes al iniciarse el sexenio. 
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Par medio de la Secretaría de Salubridad y can la 

caoperacidn vecinal, se obtuvieran un total de 1318 dataciones de 

agua potable para beneficia de 2'136,000 (das millones ciento 

treinta y seis mil) vecinas. En 1958 la población amparada del 

Instituto Me>:icana del Seguro Social C IMSSJ era de 2'500,000 (das 

millones y medio) personas, en 1964 fue de 6'270,000 (seis 

millones doscientas setenta) cubriendo 510 municipios, 331 más 

que en 1958. A fines de la administracidn de Miguel Alemán, la 

poblacidn asegurada era de 43,457; con Ruiz Cartines de 899,504 

(cchacientas noventa y nueve mil quinientas cuatro). 

Se construyeran 74 centros de seguridad social en 30 

entidades federativas, 54 clubs juveniles con 270 aulas y 366 

talleres. 

Se crea el Instituto de Seguridad y Servicias Saciales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Se otorgan en 1958, 80,000 (ochenta mil) desayunos diarios a 

niñas de la ciudad e indígenas, las cuales en 1964 alcanzaran la 

cantidad de 3'000,000 (tres millones). 

En vivienda el sector público construyó en el sexenio 48,121 

viviendas, para ella, los sistemas financieros del país fueron 

reformados para canalizar mayares recursos al fomenta de la 

vivienda popular; entre los organismos que apoyaran esta 

actividad se encuentran: El Fonda de garantía y apoya a las 

créditos para la vivienda, el Fondo de Operación y Descuenta 

Bancaria a la Vivienda, fideicomisos del Banca de México y del 

Banco Nacional Hipotecario Urbana y de Obras Públicas. Además el 
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Instituto Nacional de la Vivienda junte ccn el IHSS y el ISSSTE, 

Ferrocarriles y Petrdleas Me>:icanos y la Defensa Nacional 

apoyaron constantemente en el sexenio a la construcción de casas 

habitacidn, entre éstas destacan, las unidades de San Juan de 

Arag6n, Independencia, Nonaalca-Tlatelalca, Viveros de la Lama y 

Santa Cruz Meyehualca. 

Con respecta a la educación, al tomar el poder el presidente 

Adelfa Lápez Mateas reelige como Secretaria de Educación Pública 

a Jaime Torres Bodet, el cual, en 1959 redacta por medio de una 

comisión nacional un plan a cumplir en once años, en el que se 

plantea una multiplicación intensiva de maestros y aulas, para 

que en la Techa calculada (11 años después), existieran 

suficientes escuelas y los maestras necesarias· para la educación 

primaria de todas las niñas me~:icanas. 

Entre 1958 y 1964 el ccmité administrativo del Programa 

Federal de la Construcción Escolar construyó 23,284 (veintitres 

mil doscientas ochenta cuatro) aulas. En el periodo de López 

Hatees se instalaren 217 labcratcrics y 383 talleres y se 

repararen muchos edificios viejas. Se atendieran en 1964 

2'600,000 (das millones seiscientas mil ) más alumnas de primaria 

que en 1958. En las escuelas secundarias y tecnológicas se 

registró un aumenta de alumnas del 140Y.. Se crearen 26 centras de 

aprendizaje para el trabaja industrial,mientras que las centras 

para el trabajo rural beneficiaran a 3,600 alumnas. 

Se dio impulse al Instituto Pclitécnicc Nacional (IPN) al 

construir la Unidad Profesional de ·Zacatenca. 
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Las estudiantes de comprensión técnica aumentaron de 46,00~ 

(cuarenta y seis mil) en 1958 a 145 1 327 (ciento cuatrenta y cinco 

mil trescientas veintisiete) en 1964, de los cuales 45,700 

(cuarenta y cinco mil setescientas) eran del Politécnica, 10,000 

de las tec:nclógic:as'regianales, 300 del Centre de Capac:itac:idn 

Tecnaldgica, 640 de carreras implantadas en las Normales, 44,000 

(cuarenta y cuatro mil) de escuelas industriales y comerciales, 

33,360 (treinta y tres mil trescientas sesenta) de las centras de 

capacitación para el trabaja industrial y rural y 11,327 (anee 

mil trescientas veintisiete) de los cursas de c:apacitac:idn del 

Instituto Nacional de la Juventud Me:dc:ana. 

El subsidia que la federacidn les otargd a las 

universidades-Fue de $92'000,000.00 (NOVENTA Y DOS MILLONES DE 

PESOS) en 1958 y en 1964 alcan~d la cantidad de $327'000,000.00 

(TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS), sin contar las abras 

materiales. 

Se mantuvieran 11 1 500 centros de alfabeti~aci.dn, 86 

misianes culturales rurales, 16 misiones motorizadas y 125 salas 

populares de lectura, el índice de analfabetismo descendió de 

36.397. en 1960 a 28.917. en 1964, tcmanda en cuenta que en 1949 

era de 56.527. y en 1950 de 43.487.. 

Atendiendo el problema de las maestros se aceptaran jdvenes 

de 18 años con certificada de segunda enseñanza que estaban 

dispuestos a enseñar. Se crearan dos Centros Regionales de 

Enseñanza Normal en Guaymas, San. y en Iguala, Gro. Se nombraran 

29,360 (veintinueve mil trescientas sesenta) nuevos profesares 
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titulados de enseñanza media y de preescolar, su c:apacitar-on 

17,432 (diecisiete mil cuatrocientas treinta y dos} maestras, se 

crearon 22,000 plazas docentes. Los sueldas de las maestros se 

incrementaron del 40/. al 160i. en el sexenio. 

La primera medida educativa que decret6 el gobierna de López 

Mateas, el 12 de febrera de 1959 fue la creación de la Comisión 

Nacional de Libras de Texto Gratuitas, en donde se ponía de 

manifiesta que la enseñanza elemental impartida par el Estada 

sería gratuita, lo misma que las libros de teKta. 

A partir de 1960 se distribuyeron 114'000,000 (c:iento 

catorce millanas) de libras de texto y cuadernos de trabaja. Para 

ayudar a castellanizar a las niñas monolingües indígenas, se cred 

en 1964 el servicia de 600 promotores culturales para activar la 

enseñanza de la lengua nacional. Para contrarrestar la 

desnutrición infantil se cred en 1961 un programa de desayunas 

escalares organizadas par el Instituto Nacional de Protección a 

la ln~ancia, además de las desayunos escolares, se praporciand 

alimento a las embarazadas y niñas lactantes, rehabilitacidn de 

menares y hogar temporal a niños desamparadas. Con la idea de 

preparar a la población rural para el trabaja industrial se 

establecieran centros de capacitación. En 196.'3 se crea un órgano 

consultiva, el Conseja Nacional de Fomento de los Recursos 

Humanas para la industria y Comercia, y, la Secretaría del 

Trabaja y Previsión Social, más tres miembros organizaciones de 

trabajadores y tres de organizaciones industriales. 
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Debida a que la Universidad Nacional Autdnoma de Ménico 

(UNAM) empeza a desbordar la c:apac:idad de Ciudad Universitaria, 

el gobierno le otorga un aumendc de subsidios, al igual que a las 

39 instituciones de educación superior en provincia. 

Les subsidies c:rec:iercn $92'357,000.00 (NOVENTA Y DOS 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS). El rec:tcr de 

la UNAM, lgnac:ic Ch~vez puse especial interés en el desarrolle de 

los Institutos de Investigación y en proporcionar mejores 

servicias de biblioteca y laboratorio. 

En 1964 el Instituto Politt!cnico Nacional inauguró su Ciudad 

Politécnica de Zacatencc, can dos centras imp)Jrtantes: el de 

lnvestiga~idn y Estudias Avanzadas y el Nacional de Cálculo. 

A partir de 1961, el Colegia de México emprendid tareas de 

enseñanza inaugurando sus Centros de Estudios Históricas, de 

Relaciones Internacionales, de Estudios Lingüísticas y 

Literarios, de Estudios Ec:cnamic:cs y Demcgrá~ic:cs. 

López Mateas le dio una gran importancia a nuestra herencia 

cultural, ra:ón por la que se canstruyd el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, el Museo del Virreinato y la Galería 

Didác:tic:a de Chapultepec:. Se ~undarcn el Museo de Arte Moderno, 

la Pinacoteca Nacional, el Museo de las Culturas, el Museo de 

Histeria Natural y el Museo Tec:nclagic:c. 

Al terminar el sexenio de López Matees, la importancia del 

capital extranjera en el pa!s era muy alta, la deuda exterior del 

sector póblic:c de Méxic:c, pasa de 398,304'000,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DE DOLARES) 
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(equivalente a $2,651'000,000.00 -DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MILLONES DE PESOS-) en 1958 a 1,61)9'845,000.00 (MIL. 

SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DE 

DOLARES (equivalente a $18,810'000.00 

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS) en 1964. Las 

exportaciones crecieron en 3.2X y las importaciones en 9.81., lo 

que reduje el salda de Ja balan=a camercial de $5,242'000,000.00 

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE DOLARES) 1958 a 

1,842'000,(100.C10 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE 

DOLARES) en 1964. 

A pesar de la Reforma tributaria, aumento del salaria mínimo 

y aumenta de la inversión en salud y vivienda, empeoraran las 

diferencias entre las condiciones del campo y la ciudad, debido 

al apoyo que se dio a la industria en ramas manufactureras de 

producción de bienes de consumo duradero, mientras que se 

desactivaron las tradicionales (alimentas, bebidas y tabacos); 

estas medidas afectaran les niveles de productividad, el mercado 

interna, y 

extranjera. 

se propició la dependencia tecnológica en el 

En Ja República para 1964 el 48?. de la pablaci6n vivía en el 

campa y dicha parte de la población producía teda~ las alimentos 

necesarias para 40 millones de habitantes, más las materias 

primas necesarias para la industria de transfarmacidn y los 

artículos e>epartables de mayar importancia en 

exterior. 

el comercia 
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En el sexenio se invirtieran en obras hidr.iulicas 

$7,965'000,000.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS), se construyeren 38 presas de almacenamiento can una 

capacidad de 18,600,000,000 m3, y en la pequeña irrigación se 

realizaran 1002 obras can capacidad de 1,100,000 m3. 

Se rehabilitaran 600 1 000 hectclreas de cuatro grandes 

Distritos de Riega. 

El crecimiento agropecuaria del país alcanzó una tasa del 6Y. 

anual. Se incrementó la producción del maíz un 5.3Y., frijol 9.SY., 

triga 5.3Y., papa 13.51., café lOYa, caña de azúcar 4Y., tomate 6.21., 

sarga 34.87., 

fue de 1600 

ganadería 61.. El rendimiento nacional que en 1958 

kgs. de triga par hectárea, lcgrd en 1964 las 3· 

toneladas. Se incorporaran a la actividad econdmica forestal un 

251. de nuevas áreas hacienda un total de 6'500,000 hectáreas 

ccncesionadas, 40'000,000 hectáreas cubiertas can bosques y 

2"000,000 hectáreas de praderas artificiales. Se elevd el precio 

de garant~a del maíz a $940 par tonelada, la que determina el 

incrementa al ingresa nacional a $980'000,000 (NOVECIENTOS 

OCHENTA MILLONES DE PESOS). La praduccidn de fertilizantes en el 

país sólo cubría en 1958 el 43Y. del consuma, en. 1964 cubrid el 

70Y. de la Nacidn. 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera ampard en 1964 

3'100,000 hectáreas y 350 mil cabezas de ganada. 

Con el prop6sito de llevar a cabo la Reforma Agraria 

Integral se transformd la Companía Exportadora e Importadora 

Mexicana, S.A. en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
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(CONASUPO). Para mantener las precias mínimas de garantía y 

cubrir el abasto interna, se manejaran 19'61)0,000 (diecinueve 

millones seiscientas) toneladas de granos con valar de 

$170'000,0(1(1.00 (CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS). La capacidad 

de almacenamiento aumentó de 1 '123,0(10 a 2'125,532 tans. 

Se entregaran a los ejidatarios 16,004,170 hectáreas, la que 

representó una tercet·a parte de las tierras repartidas en 44 

años. 

Se deslindaran y adjudicaron 2,939,672 hectáreas. Se 

restituyeran 2,269, 103 hectáreas en camLtnidades indígenas. Se 

e>:pidieron 119,801 certificadas de derechos agrarios y 8, 148 

364,600 títulos parcelarias. Se incorporaron al cultiva 

hect~reas. Se fundaran 86 ej idas ganaderas. El ingresa del Fonda 

Nacional de Fomento Ejidal fue de $218'000,000.00 (DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS) con una inversión de $98'252,000 

(NOVENTA V OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA V DOS MIL PESOS). 

Los créditos que otcrgd el capital privada fueran de 

$5,139'307,000.00 (CINCO MIL CIENTO TREINTA V NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS). 

En 1962 se derogó la lay Federal de Colonización y 46 

concesiones de inafectabilidad ganadera. Se elaboraren 40,269 

acuerdos de ina-fectabilidad agrícola respetando a la pequeña 

propiedad. 
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6.- Admini5tracf60 P(1bl ira PO pi sexenio. 

Coma. ~ya se enplicó, el desarrolla estabilizador fue la 

continuación del programa de industrialización y éste exigía 

drganas gubernamentales acordes can el sistema que se presentaba 

de creciente complejidad y de cambias constantes. 

11 A ella obedecieran las adecuaciones institucionales de 1958 

tanta en el sector central como en el descentrali:z:ada" (42) 

La Administración P(1blica mewic:ana apareció bajo la Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estada de 1958 con las más 

importantes cambias en la administración central desde la época 

cardenista sabre toda en el sector económico y en las unidades de 

programación global del sector pl'.:lbl ice, con este fin se e red la 

Secretaría d~ la Presidencia can la funcidn de elabnrar un plan 

general del gasto pública e inversiones del Poder Ejecutivo, la 

planeacidn, coordinación y vigilancia de la inversidn de las 

dependencias federales gubernamentales, organismos 

descentralizados y empresas de participacidn estatal y la 

planeación de las obras, sistemas y aprovechamientos de las 

instituciones nombradas. 

La ley de 1958 cambia el nombre de la Secretaría de Bienes 

Nacionales e Inspección Administrativa por el de Secretaría del 

Patrimonio Nacional y le otorga las siguientes funciones: 

vigilar, conservar y administrar las bienes de la Nacidn, ordenar 

las normas que impongan modalidades a la propiedad privada, 

mantener al corriente el inventario de recursos renovables y no 
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renovables, intervenir: en las adquisiciones del gobierna federal, 

controlar y vigilar · financiera y~ administrativamente las 

operaciones de los organismos descentrali2ados y ·empresas 

paraestatales, intervenir en la concertacidn de obras y llevar el 

catastro petrolero y minera. 

Aparece la Secretaría de Industria y Comercie, a la que se 

encomienda el fomenta de la producción pesquera y el apoyo a las 

complejos industriales. 

Según la nueva ley, la Secretaría del Trabajo debía cumplir 

can las siguientes funciones: intet·venír en el equi libria de los 

factores de la produccicin, observar las relaciones estipuladas en 

los contratas colectivos y en las contratos ley, vigilar 

administrativamente las Juntas Federales de Conciliacidn y 

Arbitraje, elevar el registro de las organizaciones obreras, 

patronales y profesionales e intervenir en los asuntos 

relacionados con la seguridad social. 

Otro cambia que se da en materia de trabajadores, es la 

promoción de la Reforma al artículo 123. La adici6n que se 

propuso, estuvo integrada par la enumeración de les derechos de 

las trabajadores y consagró las bases mínimas de previsidn social 

que aseguraban en lo pasible tanta su tranquilidad y bienestar 

personal coma las de sus familiares, la ley establecía jornada 

máxima tanta diurna cama nocturna, descansos semanales, 

Vacaciones, salarios mínimos por regidn (43), permanencia en el 

trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, usa 

del derecho de huelga, protecci6n en casa de accidentes 
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profesionales y no profesionales, enfermedades, jubilación, 

protección en casa de invalidez, vejez y muerte, centras 

vacacionales y de recuperac:idn, habitaciones baratas en 

arrendamiento a renta, protección para las mujeres durante el 

período de gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia. 

Se reitera el funcionamiento de un Tribunal de Arbitraje al que 

además se le asignan funciones conciliatorias para la resolución 

entre las conflictos que pueden surgir entre el Estada y sus 

trabajadores. Se prohibe el trabajo a menores de 14 años y se 

estipula una jornada máxima para los individuos entre 14 y 16 

años. 11 Par otra parte el Estada hizo pasible la firma del 

Cantrata Colectiva única dentro de la industria eléctrica, cuya 

titularidad quedó en manos del Sindicato de Trabajadores 

Electricistas de la República Me>:icana. 11 

•
11 En cuanto al manejo y explotacidn de los sistemas de riega, 

la ley otarga estas funciones a la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que 

trabajen coordinadamente. La Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas se divide, dando origen a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Obras Públicas; 

par otra parte se establece el Departamento de Turismo. 0 

ºPara la mejor programación y coardinacidn -financiera, la 

Secretaría de la Presidencia con el au~ilia de la Secretaría de 

Hacienda tratan de concentrar las funciones de la elaboracidn de 

planes conjuntes de acción para el sectar pública central y 
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descentralizado, para ella, se crea en 19á2 la Comisión 

Intersecretarial pat·a la Planeacidn Eccndmica y Social • 11 

"La creacidn de esta Comisión pareció uno de las intentas 

más firmes para llegar a una cabal organización de las 

actividades administrativas, sin embargo na fue así, pues las 

atribuciones ;nrtl programadas y la falta de una definición clara y 

precisa . d~l campa de acción dieron al traste can el 

prcyecta."(44) 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estada de 1958 

estipulaba en la frac:cidn IV del artículo 16 la creación de un 

organismo que coordinara la acción y el proceso de desarrollo 

económica del pa!s con justicia social, introdujera nuevas 

técnicas de organización administrativa y preparara mejor al 

personal del gobierna, pera na es, sine hasta 1965 que se crea 

la Comisi6n de Administración Pública, encargada de las funciones 

anteriormente mencionadas. 

Esta misma ley, faculta a la Secretaría de Patrimonio 

Nacional a hacerse carga del control de las actividades del 

sector paraestatal, para ellÓ·, se c:rea en 1959, la Junta de 

Gobierna de las organismos descentralizada5 y Empresas de 

Participación Estatal encargados de vigilar que las Secretarias, 

Departamentos de Estada, organismos descentralizadas y empresas 

de participación estatal elaboraran sus programas de inversión, 

las cuales más tarde -Formarán el "Plan de Acción Inmediataº 1962-

19b4, programada par López Mateas (del cual ya se habló can 

anterioridad) y el Plan de Desarrolla Económica y Social para el 
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perfodo 1966-1970 en el que Díaz Ordaz es el presidente. Estas 

planes introducen objetivos sociales como son: el mejoramiento de 

les servicias asistenciales, educación, vivienda y bienestar 

social. Otra de los objetivos de estas planes era reactivar la 

agricultura y ganadería y, en particular, estimular la Industria 

para generar empleas y la sustitución de importaciones. 

"El desarrollo indust1·ial ha tenida como uno de sus soportes 

básicos la ampl iacidn del sector paraestatal que tuvo que crecer 

y endeudarse para poder apoyar el desarrollo capitalista." (45) y 

esto se puede comprobar ya que entre 1942 y 1959 la Banca 

Nacional aumentd su ayuda de 10 millones a 157 equivalentes al 

401. y al 601. del c:réditc total que se otorgó a la industria. 

11 Para 1960 los árganas estatales y paraestatales sumaran más de 

3000" (46). De 1958 a 1964 se c.-earon los siguientes crganismcs 

paraestatales: 

En 1960 

-Instituto de Seguridad y 

Trabajadores del Estada (ISSSTE). 

-Siderórgica Nacional, S.A. 

En 1961 

Servicias Sociales de los 

-Compañ:La Nacional Distribuidora de Subsistencias Populares 

( CONASUPO) • 

-Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera. 

En 1963 

-Administracidn Inmobiliaria, S.A. 



-Camines y Puentes Federales 

Conexos. 
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de Ingresos y Servicios 

-Compañía de Luz y Fuerza del Centra, S.A. 

El 7 de diciembre de 1959 el presidente López Matees envía 

una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para trans~ormar la 

antigua Direccidn de Pensiones 

y Servicios Sociales de 

( ISSSTE), (47), 

Civiles en Insti tute de Seguridad 

las Trabajadores del Estado 

En la antigua Direccidn ne se prestaban servicios de salud, 

sólo eccnámicas, a partir de la nueva ley se otorgan servicios 

médicas familiares a las burócratas. Además de las pensiones, 

jubilaciones, créditos a carta plaza, créditos hipotecarios. 

Servicias médicos a Tamiliares, seguras de invalidez, guarderías 

infantiles, alquiler de viviendas, etc. 

La necesidad de vender productos a precias equitativos y 

remuneradas y de disponer de al imantas suficientes para la 

poblacián, provocaron la sustitucidn de la CEIMSA (Compañía 

Exportadora e Importadora Me>:icana, S.A.) por la CQNASUPQ 

(Compañía Nacional Distribuidora de Subsistencias Populares); 

ésta se encargó de incrementar el mercado rural mediante precios 

de garantía para productos básicas del campo, mantener reservas 

de artículos de primera necesidad que protegieran el abasto del 

país y regularan los precias de subsistencias populares en el 

mercado de consumo. 
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Junto ccn la creación de la CGNASUPO se crearan varias 

patronatos y comisiones para darle sclucidn a los problemas. 

Entre éstes patronatos y comisiones se encuentran: el Patronato 

del Maguey y la Compañía Industrial de 

la Comisión Nacional del Maíz en 

Atenquique. Se transfarmd 

Semillas, y la Comisidn 

Nacional de Floricultura. 

Nacional 

la Productora 

del Olivo en 

Nacional de 

la Comisión 

Para hablar de la Ccmpañ!a de Luz y Fuerza del Centre, S.A. 

se debe mencionar la nacionalización de la industria eléctrica. 

En 1959 existía: 

a) la Compañia MeMicana de Luz y Fuerza Motriz que prestaba 

servicios al Distrito Federal, Estada de México, Hidalgo, 

Morelcs, Tla»cala y Michoac~n, su capital se encontraba integrado 

por grupos belgas, norteamericanos, británicos y canadienses, 

tenía 585,836 Kw. de instalación que representaban el 26.8Y. del 

total, además hac{a compras en bloque de la energía generada par 

la Comisión Federal de Electricidad. Las concesiones a esta 

campaRía terminarían en el año 2049, 

Ley de la Industria Eléctrica del 

ya que las·refarmas 

31 de diciembre da 

estipulaban lC•O años divididas en 2 plazos. 

de la 

1941 

2) la Impulsora de Empresas Eléctricas era una empresa 

controlada por la American Foreign Ca. subsidiaria de la Electric 

Bord & Share que pertenecían al ccnsarsio Margan, en 1956 

reagrupa a más de 20 empresas para constituírse seis, la que le 

permitid obtener nuevas tarifas y aumentar los aílos a la vígencia 
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de la concesión, la cual terminaría en el años 2056. Su capacidad 

instalada ascendía a 336,988 Kw. con un !5.4Y. de total. 

3) La Comisión Federal de Electricidad tenía en 1959 tenía 

una capacidad de ! '072,880 Kw. y representaba el 48.9Y. del total, 

junto can ra generación de la OLleva Campania Eléctrica de Chapala 

(107,óOO Kw. 4.9Y.) el gobierno -federal poseía el 53.8:t. para el 

servicia pública. Esta se fundó 11 
••• para suplir las deficiencias 

de inversión de las empresarias privados ••• " (48) 

Coma ya se mencionó anteriormente la legislación de 1959' 

otorgaba concesiones casi de perpetuidad a las compañías 

eléctricas, na obstante la e:dstencia de la Comisión Federal de 

Electricidad, las compañías privadas le compraban a la misma el 

70Y. de su capacidad dinámica, la que las hizo más poderosas. Es 

par ella que López Mateas designa una ccmisidn para que la 

Secretaría de Industria y Comercia estudiara las posibilidades de 

paner término a las refarmas de 1941 de la Ley de la industria 

eléctrica, pera debida al Tracasa de esta comisión, la Secretaría 

de Hacienda Y.Crédito Póblica entabla negcciacianes para adquirir 

la Impulsora de Empresas Eléc:tricas donde se ofrecen 65 millones 

de ddlares más el valor de obras en proceso y la aceptacidn de 34 

millanes de dólares que son las pasivas de la impulsora. de eses 

65 millones, México pagaría 5 millones de inmediato y el resto se 

liquidaría a 15 años can un 6.5Y. anual de interés; a cambio las 

vendedores se comprometían a invertir dentro del país les 60 

millones de dólares. La Impulsara aceptd y la Nacional Financiera 

firmd el contrato de campra-venta. El control de la Compañía 
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Mexicana de Luz la adquiere el gobierna de México al comprar la 

mayar parte de las acciones de la empresa. Can estas das 

operaciones se obtuvo un 967. de la capacidad instalada en la 

Repóblica para servicio público, una erogación de 650 millones de 

peses y una 11 
••• pasesidn de activos que representaran 

$3'375 1000.00 aproximadamente." (49). 

Según Bertha Lerner y Susana Ralsky "La empresa 

norteamericana, propietaria de la industria eléctrica estaba más 

bien interesada en vender por la escasa plusval la que obtenía ••• 11 

(50). En 1960 se publica en el diario oficial el decrete que 

adiciona al Artículo 27 constitucional que a la letra dice: 

11 carrespande exclusivamente a la Nación, generar, conducir, 

tr~nsformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 

por objete la prestación de se1·vicia pública. En esta materia na 

se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nacidn 

aprovechará las bienes y recursos naturales que se requieran para 

dichos fines" (51). El 14 de agoste de 1963 el 1963 1 el 

presidente Ldpez Mateas dicta un acuerde can las Secretar~as de 

Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercia, Recursos 

Hidráulicos, Relaciones Exteriores, Patrimonio Nacional y 

Departamento del Distrito Federal pcr el que se autorizó a la 

Campan~a Mexicana de Luz y Fuerza Matriz, S.A. y sus ~iliales 

enajenar a la Cia. de Luz y Fuerza del Centra, S.A. y adquirir 

las bienes y derechos de los primeras 11 
••• para diciembre de 1963 

tenia la Comisión Federal de Electricidad una capacidad de 

2'167 1 147 Kw. En 4 años incrementó .su propia capacidad en 120%, y 
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en absolutas a 183,143 Kw.; de 1960 a 1963 había rebasado en 

1e2,c10S Kw a la generación que en más .. de 6(1 años instalaron las 

empresas particulares." (52) 

Según Alejandro Carrillo Castro el aumente de empresas de 

Aarticipacicin estatal y de organismos descentralizados ~ue el 

s'iguiente: 



Per!ada 

1940-1945 

1945-1950 

1950-1959 

1960-:1970 

Emp.de participaci6n 

estatal 

37 

30 

65 

105 

Organismos total 

descentralizadas 

14 

20 

36 

27 

51 

50 

101 

132 

121 

Fuente: Alejandra Carrillo Castra, La Reforma Administrativa en 

MéMico, Gráfica II. (53) 
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7.- Mavlmlantca pcpul•r•• •n •l ••H•nlc 

Al llegar al poder Ldpez Mateas en diciembre de 1958 el 

malestar popular iba en aumenta sabre toda teniendo en cuenta que 

los salarios reales pagadas por las principales industriales no 

alcanzaban las niveles a que se había llegada en 1939 y que el 

ingreso per c~pita de los campesinos había disminuida hacia 

finales de les años 50's. 

A comienzas de 1958 las movimientos huelguísticos se 

encontraban a la orden del día, las telegrafistas, secundadas por 

los ~erracarrileras y las miembros del magisterio (que ya tenían 

un par de a~as en lucha). Todas los objetivas coincidían: 

aumentos de salarios y reconocimiento de nuevas dirigentes 

sindicales. 

En las primeros meses de su gobierna López Mateas les 

resuelve sus problemas, permitiéndoles renovar las direc:tivas de 

sus sindicatos a sec:ciones y otorgándoles concesiones econdmicas 

significativas. No obstante, en el tercer año de su gobierna las 

presiones de les sindicatos y grupos de izquierda van en aumente 

y son reprimidas enérgicamente. De hecho el nómera de huelgas 

obreras en 1962 tiende a ser mayor que en los primeros años del 

seMenia, en 1959 estallan 379 huelgas, mientras que en 1962 hay 

725 movimientos, no sdla por conflictos en localidades rurales 

sino por problemas con la CTM (Confederación de Trabajadcres de 

Méxic:o) que finalmente san tranquilizadas par las múltiples 
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cancesicnes sociales y económicas que se les otorgan (ISSSTE, 

participación de utilidades, etc.). 

al Movimiento ferrocarrilero 

El conflicto en Ferrocarriles se origind por el deterioro 

progresivo de los salarias y prestaciones que recibían los 

trabajadores, coma fue en 1955 con la revisión del Contrato 

Colectiva del gremio, en donde se convino la c:angelacidn de 

salarios para el bienio 1955-1957, pero esta decisidn provocó 

reacciones violentas entre 1os trabajadores, las cuales fueran 

reprimidas violentamente. 

Aunque las salarios tendieran a subir a partir de 1955, na 

fue así para las ferrocarrileras, de 1952 a 1957 estos 

~etrocedieron así como las prestaciones sociales ya que la 

atención médica era insuficiente, no había medic~nas, el derecha 

de jubilación na era respetada, la vivienda o los vagones que se 

entregaban eran de ínfima calidad. En 1957 al firmar el contrato 

colectiva de trabajo, la empresa otorgó mejoreg salarios y 

prestaciones, no obstante las exigencias, segu!an tratando de 

elevar los salarias; la seccidn sindical nQ 27 de Torreón prepone 

crear la Gran Comisi6n Pro-aumenta de Salarias y hacer un 

estudia justificativa de la demanda de aumenta de salaria, el 

cual dio cama resultada un aumento de $350.00 mensuales que 

pidieran a la empresa par media de Samuel Ortega, director del 

Sindicato, éste concertó una reunión can el gerente de la empresa 

Amcrós y le pidió $200.00 mensual~s (más factibles de conceder 
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que los $350.00). Este ~ltima contestó que.necesitaba 60 días 

para estudiar la petición. La Gt·an Ccmisidn nb acepto; en Chiapas 

el delegado Feder-ica Villalobas crea el Plan del Sureste al que 

se le une el líder Oemetrio Vallejo de la seccidn 13 para 

rechazar- el plaza de 60 días y los $200.00 propuestos par Ortega; 

disponiéndose a luchar par las $350.0ú y deponer las Comités 

Ejecutivas Locales 11 
••• por considerarlas coludidas con el Comité 

Ejecutiva Nacional. 11 (54) Vallejo inició la lucha y señaló un 

plazo de 11) días a la empresa y al sindicato para resolver el 

problema de aumenta de salarias y el t·ecanacimiento del Comí té 

Ejecutiva de SLt sección si no hatJLa respuesta se iniciarían los 

paros. Mientras Vallejo visitaba varias secciones del país y 

conseguía adeptos, la Gran Comisión 

Ortega quienes afirmaron que el 

intentó hablar ccn Amcrós y 

acuerdo era con el Comité 

Nacional y na con ellos. El paro se efectuó finalmente durante 

cinco citas, causando transtarnos a la empresa, par la que Ruiz 

Cartines intervino ofreciendo a las trabajadores un aumento de 

$215.00 que fueron aceptadas y se suspendieran las paras. 

Dtas después, Vallejo anuncia a la prensa que or~anizaría 

una convención para proceder a la reorganización del sindicato y 

a las elecciones del Comité Nacional. Las presiones del gremio 

fueran tan fuertes para el dirigente sindical que, debido a eso, 

y a la corrupción de Ortega, éste tuvo que renunciar, 

sustituyéndolo Salvador Quesada. El nueva secretaria desconoció a 

Vallejo ya que ºsólo se reconocería a los ejecutivas locales 

legalmente electas conforme a las estatutas. 11 (55) 
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En 1958 Val leja in~ugura la Convencidn y la apoyan el 

Sindicato de maestros, de electricistas y los partidas políticos 

Comunista (PC), Obrera Campesina MeHic:ano y Popular Socialista 

CPPS). Al na ser recanacida, Vallejo ~mplaza a huelga sin llegar 

a ninglm acuerdo can la Secretaría de Gobernación, par la que 

recurrid a las paras. El ejército se hizo cargo de las 

instalaciones ferroviarias y arrestaran a varios trabajadores, 

acusándolas de daños a la propiedad ajena y ataques a las vías de 

comunicación. Días después Amareis y Vallejo llegan a un acuerdo 

para efectuar las elecciones generales, dejar en libertad a las 

detenidos y normalizar el servicia. Vallejo gana las elecciones y 

queda cama Secretaria General. En 1959 can motiva de la revisión 

del Cantrata Calectiva se piden nuevas demandas ecandmicas, el 

16.66Y. de aumenta, 10/. de fanda de aharra sabre las prestacianes 

y 1or. diarias para renta, además la reestructuración de las 

ferrocarriles nacionales y la instalación de un Canseja de 

Administración. Internamente en el Nueva Comité Ejecutivo, se 

produjeron nuevas escisiones en las secciones 37 y 15, demandas 

contra Vallejo por despido de empleadas y na se veía bien el 

apayc que daban las partidas políticos al sindicato, ya que la 

prensa y algunos diputadas del PRI acusaban a Valleja de ser 

comunista. El arregla na llegó y estalló la huelga,_.,si bien, la 

Junta Federal de Canciliac:idn y Arbitraje la declaró inexistente, 

en ese momento la empresa acepta atorgar el 16.661. de aumenta más 

60 millones de servicios médicas y medicinas, construcción de 

viviendas y la implantación de nuevas tarifas al transporte. Pera 
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par un descuido, el Comí té Ejecutivo na había revisado les casas 

de Ferracarr i les Me:dcancs del Pac i'.ficc y de veract"UZ' razdn par 

la que el Comité insistió nuevamente en las demandas anteriores. 

La gerencia no las aceptó y vuelve a estallar la huelga que de 

nueva cuenta la .Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró 

inexistente. Se conmina a las trabajadores a reanudar labores, al 

na hacer caso, se despiden el 26 de marza a 13 mil trabajadores y 

se comienza a can tratar personal. Después de una última 

entrevista con el Secretario de Trabaja, en la cual se pedía 

reanudar pláticas con la caridic:icin de que se suspendieran las 

paras, Vallejo na acepta, porque las autoridades se negaron a 

liberar a las detenidos. A raíz de dicha negativa Vallejo es 

detenida junto con otros líderes, la policía y el ejército 

arrestaron a todas sus seguidores en toda la República. Fueron 

reprimidas y encarceladas, apra:<imadamente 20 mil trabajadores de 

todo el sistema ferroviario quedaran cesantes y a los que tenían 

vivienda se les desalojó. La Procuraduría General anuncid que 

caería toda el pesa de la ley en las autores de los paros y 

afirmó que se había comprobado que las pueotos directivos del 

Comité Ejecutiva estaban en manas del Partida Comunista. Vallejo 

fue consignado, acusado por delitos de disolución social, ataques 

a las v{as de comunicacidn, delitos contra la economía nacional, 

motín, ccaccidn contra las autoridades y amenazas contra las 

empresas. En la empresa se integró una Comisión Nacional y se 

convocar"on a elecciones resultando electa Alfredo Fabela. 
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El gobierno necesitaba asegurar un ambiente política más 

-favorable para implantar, una estrategia de desarrolla 

11 estabilizadar 11
, 

11 
••• la cpcidn escogida en consecuencia, fue la 

supresidn de todo movimiento de clase, era la condicidn .s.i.n..e_w.ta 

.ne.a de cualquier pal ítica que buscara la reactivación ecandmica. 11 

(56). 

Vallejo pasd once años en la penitenciaría de Lecumberri y 

fue puesta en libertad en julio de 1970, en varias declaraciones 

que hizo, afirma haber tenido graves errores coma Secretario 

General del Sindicato Ferrocarrilera, ya que no estudid ni evalud 

las proporciones del problema al que se enfrentaba, ni previd las 

circunstancias políticas presentes, subestimando la tendencia 

cada vez más reaccionaria del gobierna. 
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b) Conflictos Magisteriales 

Desde el gobierna de Avila Camacha se uni~ica a los maestros 

de primaria en una organización llamada Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacidn (SNTEJ, lo que permitid controlar a 

las maestros na obstante, su unificacidn ideológica na fue tan 

fácil como se pudo observar en 1956 cuando se da a conocer dentro 

de la sección IX del Distrito Federal un acuerda en el que se 

concede a las maestras un alza del 14Y. en sus salar·ias, cuando 

originalmente se habí.a demandada un aumenta del 30Y.. 

Hay . que tener en cuenta que " ••• los salarias reales de la 

burocracia en México a la que pertenecen les maestros 

dependientes de la Secretaría de Educacidn Pública, habían 

evolucionado desfavorablemente durante el período de Alemán. 11 (57) 

Un maestra llamada Othdn Salazar canvaca a un mítin entre 

sus compañeras para protestar contra ese aumenta y deciden la 

creacidn de un pleno de Profesares de: Primaria para presentar al 

Presidente de la República un pliega petitorio en el que se 

insiste el 30/. de aumento a los salarios y el na tratar ningún 

problema a través de los comités ejecutivas nacional y seccional 

del sindicato, lo que implicaba el desconocimienta de sus 

representantes oficiales en el sindicato, debida a que habían 

aceptado el 14Y. de aumento. 
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Al acrecentarse la pcpL1laridad, de Othán Sal azar, el 

Secretaria General Hanuel Sónchez Vite, decidid impedir la 

celebración del Congreso para elegir a los líderes cficiales del 

Sindicato. Esta situacidn pravqcd que las maestros se reunieran y 

eligieran a Othdn Sal azar Secretaria General del SNTE, creando 

mas tarde el Movimiento Revolucionaria del Magisterio (MRM)J 

apoyado por varias escuelas primarias y estudiantes normalistas. 

Aunque éste movimiento era ilegítimo, se le permitid un margen de 

acción par acercarse las elecciones presidenciales de 1958. 

En 1959 el MRM organiza una mani~estacidn en el zdcalo 

debida a que el pliega petitoria presentada en 195á seguía sin 

recibir respuesta. La mani~estacidn fue disuelta por los 

granaderas, por lo que el MRM canvocd de inmediato a una huelga 

en todas las escuelas primarias del Distrito Federal (ahora no 

sólo se luchaba para obtener una respuesta a las peticiones 

ecandmtcas sino que se protestaba par la brutalidad de los 

policías). La huelga funcionó, ya que la mayoría de las escuelas 

primarias del D.F. quedaran paralizadas parcial a totalmente. 

El SNTE empezó a movilizar las directivas de otras secciones 

en contra del MRN; na sdlo condenó públicamente la anarquía de 

dicho movimiento, sine también la desarientacidn del profesorado 

de primaria del Distrito Feder~l. Par otro lado, la Secretaría de 

Educación Pública se negó a entablar diálogo ccn les 

representantes del movimiento, debido a que ese organismo na era 

legitime. 
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El MRM al na recibir respuesta, estableció un campamento 

permanente en las patios de la Secretaría de Educ:acidn Póblica. 

Después de algunas días en que las autoridades trataron de 

negociar can el MRM el aumento de las sueldas, a condicidn de que 

se reanudaran las labores y se desocuparan las patios de la SEP 

(lo cual no es aceptada par les Jirigentes del MRMl; ei 

Secretaria de Educacidn, Angel Ceniceras informa ante las medias 

de camunicac:idn que los maestras de Primaria recibirían sus 

salarios aún sin haber acudido a sus labores y ofrece mejoras a 

sus percepciones, terminando así la huelga magisterial. 

Esta significaba un triunfo del grupo de Salazar no sólo 

porque se lograban reinvidic:aciones ecandmicas aunque na se 

estuviera sujeta a las directivas del gobierna y se obtenía 

aumentas de salarias na obstante que el presupuesta ya había sida 

aprobada sin contemplar ese aumento. 

Pera ese triunfa era aparente ya que el MRM na había sido 

reconocida oficialmente al igual que sus dirigentes, y sdla había 

tenida repercusidn dentro del D.F. 

A·finales de septiembre de 1958, el SNTE y el MRM organizan 

cada una par suparte los Congresos para elegir Secretario General 

de la Seccidn IX. Representando al SNTE quedaba Rita Sánchez y al 

MRM Othdn Salazar, éste última junto con Encarnacidn Pérez Rivera 

organizan manifestaciones para ser reconocidos, par lo cual san 

detenidas y encarcelados. 

El Secretario de Gobernacidn Angel Carbajal inicia pláticas 

de canciliacidn con representantes del SNTE y MRM, las cuales 
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acuerdan volver a realizar el Congreso de la seccidn IX. 

Finalmente se elige a Gabriel Pérez Rivera, líder muy cercana a 

Salazar, pece tiempo después Lápez Matees pene en libertad a les 

encarcelados. 

El MRM quedó fuertemente debilitado por el encarcelamiento 

de sus dirigentes pera también por la eHpulsión de los mismas un 

año después. Aunque el MRM intenta créar un clima de agitacicin, 

ésto fue inliti 1. 

En 1961 se inicia un movimiento campesino encabezado por la 

Asociación Cívica Guerrerense en aposicián a la monopolización de 

acaparadores de capra y madera en el Estada, cuestión que provoca 

la renuncia del Gobernador y la división de la c.N.C. 

(Confederación Nacional Campesina) estatal, debida a que su líder 

encabezaba el movimiento. 

El segunda movimiento fue en Marelas, dirigido por Rubén 

Jaramillo en contra de los fraccionadores del estado y a favor de 

una Reforma Agraria Integral. Este movimiento es reprimido por el 

gobierno. Con la muerte del líder se genera un movimiento social 

y se origina la Confederación Campesina Independiente (CCI) en 

1963. Sus líderes provenían del Partido Comunista (PC) y eMigian 

la solucidH a problemas urgentes coma el agua, el crédito, la 

tierra y la ampliación del servicio educativo y de Seguridad 

Social. Na obstante que surge, por la ineficacia de la 

Confederación Nacional Campesina, esta Central na tiene larga 
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vida (en 1967 se ·adhiere a .la _é_NCl_, :na sdlo par la -Falta de 

indkpendenC:ia (ya que a partir de su creacidn establece acuerdas 

can el Presidente) sine también por el descrédito político de sus 

1 íderes comunistas a quienes se les conocía por su . carácter 

oportunista. 

Otro movimiento Tue el de Jacinto Lápez en Sanara, quien 

coma 1 íder de la Unidn General de gbreras y• Campesinas ocupa 

varios terrenas del Valle del Vaqui para protestar en contra del 

Departamento Agraria que na le concede tierras. A este movimiento 

el gobierno na lo toma en consideración. 

d) Mgvimientgs gglíticgs 

En 1959, cuando cae la dictadura de Batista, debido a la 

lucha que encabeza en su contra Fidel Castra, México establece 

una política de apoya y hasta cierta punta de simpatía ante la 

revolución cubana, que inclusa llega a identificar can la 

revolución me~icana debido a 11 
••• la Reforma Agraria, la 

recuperación de la riqueza de la Nación, centra las intereses 

extranjeras y la independencia de la política comercial." (58) 

El apoya a esta revalucidn, permite al presidente Ldpez 

Mateas 11 
••• ccnc:iliar a la izquierda restándole, paraddjicamente, 

una reivindicación impat·tante que le daría fuerza y posibilidad 

de crítica frente al gabierna. 11 (59) 

Es en esta época cuando se crea el Movimiento de la 

Liberación Nacional que aglutina a la izquierda y defiende la 
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revalucidn cubana (de ésto se hablará ampliamente más adelante). 

Frente al sector empresarial, el apoya a Cuba, " ••• logra 

atemorizar a la iniciativa privada que está dispuesta a hacer 

concesiones de la retractacidn del gobierna. 11 (60) 

Pera estas expresiones de simpatía se val vieron 

problemáticas a medida que el nuevo gobierno cubana, a comienzos 

de 1961 empezaba a emplear un vocabulario socialista. En primer 

lugar, esta actitud na fue del agrado del Departamento de Estado 

de Washington, quien inicid su presión a Cuba suspendiendo 

exportaciones e invadió playa Girdn. En segundo lugar, la 

iniciativa privada y la Iglesia na sólo estaban en contra de la 

revolución cubana, sino también en contra de la actitud de Adolfo 

Ldpez Mateas, desde que en Guaymas declard que su gobierna estaba 

dentro de la Canstitucidn 11 de e>:trema izquierda", e hiza 

declaraciones pro-cubanas que lograron crear una imagen 

gubernamental liberal y de izquierda. 

En diciembre de 1961 el Consejo de la Organizacidn de 

Estadas Americanas (OEA) decidid convocar a una nueva reunión en 

dende Estadas Unidas quería reafirmar un frente hemisférico en 

centra del socialismo en América Latina, lograr la impasicidn de 

sanciones ecandmicas y diplomáticas para cortar lazos can Cuba e 

impedir la influencia comunista. Na obstante, en ese momento la 

situacidn ecandmica de México donde se había recurrida a 

solicitar capital extranjera -debido al decremento de las 

inversiones y la reduccidn de ingresas cama el turismo- y la 

actitud de la iniciativa privada mexicana que se encontraba 
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inquieta ante la posibilidad de que el gobierno meKicano no 

apoyat"a la polít·~ca norteameri.cana en fayor del aislamiento de 

Cuba, abligd a México ·a prenunciarse en pro de los principias de 

no intervencidn y.autodeterminación, y se mantuviera discreto. Al 

~~sP'ecta Ldpez Mateas señaló en una entrevista can Cárdenas, que 

con el apoyo que se daba a Cuba " ••. me parece que estamos 

comprando pleitas ajenos ••• no hay que olvidar que necesitamos 

para desarrollarnos obtener de nuestros vecinos todo lo que se 

pueda en beneficio del pais. 11 (61) 

Ese misma año, Colombia convoca a la VIII Reunión de 

consulta cuyo objetivo era aplicar los compromisos del Tratada 

Interamericano de Asistencia Recíproca al problema Cubana, 

basándose en el artículo 60 del mismo tratada 11 
••• para considerar 

las amenazas a la paz y a la independencia de las Estadas 

Americanas que pueden surgir de la intervencidn de potencias 

extracantinentes encaminadas a quebrantar la solidaridad 

americana. 11 (62) Par ello debía ponerse en práctica la política 

de aislamiento hacia Cuba. México se opuso a la solicitud 

colombiana, a pesar de que un día antes, Fidel Castra anuncid la 

formacidn del Partido Unido de la Revalucidn Socialista que debía 

conducir a Cuba al socialismo y a una dictadura del proletariado. 

Finalmente en 1962, se real iza en Punta del Este, Uruguay, la 

octava reuni6n de consulta donde se crea un Comité Consultivo de 

Seguridad y se vota en favor de la e>:pulsi6n de Cuba de la OEA, 

las representantes de México se negaron a estos dos puntas, 

puesta que la expulsidn de un país americano de la Organización 
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de Estados AmeriC:anos '_CDEA) na se encontraba en sus estatutos; na 

obstante dicha :aétitu·d Manuel Tello, secretario de Relaciones 

E:cteriares a-firmd 11
•· •• scstenemos que es inconciliable la calidad 

de miembros de nuestra organi~acidn con la adopcidn de un régimen 

de gobierno cuyas características na son las de las democ'r'1'~ias 

representativas. 11 (63) 11 Méwica ••• persigue la justicia social, 

sustenta el más profundo respeto por la dignidad de la persona 

humana ••• reconocemos, 

privada ••• reconocemos 

empresa ••• '' (64) 

respetamos 

asimismo el 

la prcpiedad 

régimen de libre 

En 1962 el gobierne norteamericano denunció la instalacidn 

de bases nucleares soviéticas en territorio cubano e impuso un 

bloquea aereo y marítimo a la isla. Para impedirlo -can relacidn 

a ésta- Ldpez Mateas dije ºEn tanta que Cuba se arme 

defensivamente, no creo que elle pueda representar peligra alguno 

para la paz, pera si por el contrario, Cuba se arma en .forma 

ofensiva podría representar un serio peligro." (65) 

En 19á3 se celebra la IX Reunidn de Cansulta en Washingtcn, 

En esta reunión se pide el rompimiento de relaciones diplomáticas 

y consulares, la suspensión de intercambios comerciales y el cese 

de todo transporte marítima para Cuba, al respecto el secretario 

de Relaciones Enteriores, José Gorosti;::a afirmd: 11 Mé>:icc se 

opondrá desde luego, a la imposicidn de sanciones y muy 

particularmente a aquéllas cuya ejec:ucidn exigiría la accidn por 

parte de sólo un reducido nL1mero de Estados, miembros de la OEA, 
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a peer aún del gobierna." (66) Es así cama Méwico fue el único 

país resuelta a mantener contacta can Cuba. 

En 1959 con la revolucidn cubana las sectores de la 

izquierda lanzaron una campaña destinada a popularizar las 

actitudes cubanas como una manifestación anti-imperialista y en 

pre de la democratización. Incluso se crea una revista llamada 

11 Política" para comunicar las ideas de aposición de la izquierda 

mexicana y propagar en Mé~ica la imagen de la revolución cubana, 

y los problemas obreras. Par otra lada, la reducción de la cuota 

azucarera par parte de Estadas Unidos a Cuba y la invasidn de 

Playa Girón provocaran manifestaciones de estudiantes, 

intelectuales y miembros de las partidas de izquierda. 

También el expresidente de México, Lázaro Cárdenas simpatizó 

can la revolución cubana y convocó en 1961, a la celebración de 

la Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, la 

Emancipación Económica y la Paz, aquí se aglutina la izquierda 

con los postulados en favor de la revolución cubana, ya que ésta 

era un ejemplo para terminar can la dominación extranjera, 

combatir el imperialismo norteamericano y las bases militares. 

Este comité decide en 1961, crear el Movimiento de Liberación 

Nacional, dirigido por Lázaro Cárdenas e impulsada par un grupa 

de intelectuales progresistas alejadas del Partido Comunista 

Mexicano (PCM), más tarde se anexaran grupos de diferentes 

ideologías. Lázaro Cárdenas no quiso perder, en ningón momento, 

sus lazas con la élite gobernante 11 
••• no sólo se preocupa por 

reiterarle a López Mateas que el MLN no es un partido política, 
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sine que procura convencerlo de que puede ser un árgano de apoya 

para su gabierna. 11 (67) 

El Movimiento da Liberación Nacional (MLN) postulaba la 

emanc:ipacidn econ6mica de la región, mediante la Reforma Agraria, 

la defensa de la Industrialización, alcanzar la soberanía sobre 

los recursos naturales y aumentar la independencia frente a 

Estados Unidos. El movimiento durá paco, debida a que en 1961 

Fidel Castro se pronuncia man:ista-leninista la que causa el 

decaimiento del entusiasma de Cárdenas, por otra parte la 

división política e idecldgica debilitan al movimiento debida a 

que Cárdenas y Lombardo Toledana compiten por dirigirlo: 11 No cabe 

duda de que el expresidente al encabezar al Movimiento de 

Liberación Nacional logra que el organismo obtenga más 

simpatías.º (68) 

EMisten tambien escisiones entre los representantes del PCM 

(Partido Comunista Mexicano) y del PPS (Partido Popular 

Socialista) quienes rivalizan can intelectuales del movimiento. 

Par otra lado, L6pez Mateas nombra a Lázaro Cárdenas vocal 

ejecutiva de la Comisión Nacional del Río Balsas, cargo que la 

aleja del movimiento. La última actividad del Movimiento de 

Liberacidn Nacional ~ue condenar la impasicidn del bloquea en la 

Isla de Cuba, sin embarga, na tuvo resonancia en la vida política 

meKicana. El MLN se concentró en sus objetivas de política 

interna creando comités en 1962, agrupando campesinas, 

estudiantes y trabajadores. En 1963 mantiene relaciones can la 
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Central Campesina Independiente, para 1964 debido a conflictos 

inte!rnas decae. 

Junta can éste movimiento aparecen grupos conservadores de 

la Iglesia Y de la familia revolucionaria que se contrapuntean 

can las actividades de las partidas de la izquierda y del 

Movimiento de Liberación Nacional en favor de la revolución 

cub.3na. En 1960, la asamblea del episcopado aprueba un manifiesto 

en el que se advierte el peligra que corre México de ser víctima 

del comunismo. La coordinación de la Iglesia y de los empresarios 

en provincia fue evidente, ya que el obispo de Puebla publica 

documentas en contra del comunismo en la Basílica de Guadalupe, y 

en 1961 se organizan manifestaciones católicas. Se crea el Frente 

Cívica de Afirmación Revolucionaria que agrupa sectores del ala 

derecha, de la familia revolucionaria representadas por. las 

eKpresidentes Alemán y Rodríguez, fracciones empresariales que 

previenen de ciudades industriales cama Monterrey, N.L., Puebla, 

Pue. y del Distrito Federal; fracciones de la pequeña burguesía 

cama estudiantes (MURO) y grupos eclesiásticas. Todas ellas 

abogan par una política de acercamiento can Estados Unidos, de 

amplia colaboración can la iniciativa privada y contra la 

infiltración de ~cetrinas e~trañas a la idiasincracia de los 

mexicanas. Ante todas éstas actitudes López Mateas adopta en 

1961, una palitica de centra al afirmar el día de la libertad de 

prensa 11 Mi gobierna reprimirá cualquier exceso o demagogia de la 

izquierda a de la derecha que, saliéndose del marca 

constitucional, pretenda desarticular la vida nacional." (69) 



139 

Es así cama mientras avanza el sexenio, Ldpez Mateas va 

imponiendo más límites al Movimiento de Liberación Nacional, como 

.fue la represión de varias manifestaciones realizadas en protesta 

del desembarco de Playa Girón dos días después, y la confiscación 

de varias materiales impresos provenientes de Cuba, China y la 

Unión Soviética. 

Guiz.:S.s estos cambios del presidente Ldpez Mateas, en que 

inicialmente ve can simpatía la creación del MLN y posteriormente 

lo reprime, san debido a la retracción de inversiones 

empresariales y· la huida de capitales en 1961. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ELECTORALES FEDERALES EN EL SEXENIO 1958-1964 

1. Rgsyltadgs Electorales Egderales en 1958. 

Cama ya se mencionó en el capítula 11 de ésta investigación, 

las candidatas a la presidencia para las elecciones del 6 de 

julio de 1958 fueron: el Licenciado Adolfo Lópe• Matees, 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Luis H. 

Alvarez, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) quien Tue 

elegido en la Convención Nacional del partido entre otras dos 

precandidatas que -fueran Antonio L. Rodríguez y José González 

Torres (1). Luis H. Alvarez era muy conocido en su estada natal, 

Chihuahua, por haber sida propuesto como candidata a gobernador 

en 1956, na obstante fuera de su estada nadie la conocía y su 

programa se limitaba a criticar todo lo que había prometida el 

PRI y no había cumplido. Otro de los candidatos a la presidencia 

fue Miguel Mendaz a L6pez, que representó al Partido Comunista 

(PC) sin registra, éste c:andida~o fue propuesta par el grupo de 

José Revueltas. 

El Partida Popular (PP) fondado en 1948 poi· Vicente Lombardo 

Toledana, se divide -ya que un grupa de trabajadores azucareras 

abandona el partido- y apoya a Adelfa López Matees. El P~rtido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) surge en 1954, 

promovida par antiguos militares de la As¡;iciacidn ºHambres de la 
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Revclucidn 11 y obtiene su registra en 1957, éstas apoyan a Adal~a 

López Mateas junto con el Partido Nacional Me:dcano (PNMl. 

El á de julio de 1958, se instalan 22,000 (veintidos mil) 

casillas con un personal integrada por un presidente, un 

vicepresidente, un secretaria y dos escrutadores, más los 

representantes de las partidos pal íticcs registrados: el PRI, 

PPS, PNM, PAN y PARM. 

La Comisión Federal Electoral CCFE) funcionó can 31 comités 

locales electorales, 162 camitas electoras distritales, y 21,718 

(veintiun mi 1 setecientos dieciocho) secciones electorales y 

2,548 secciones. 

Las resultadas electorales para elegir presidente de la 

República fueran los siguientes: Ldpez Mateas alcanzó 6'767,754 

(seis millones setecientas sesenta y siete mil setecientos 

cincuenta y cuatro) vates, Alvarez 705,303 (setecientos cinca mil 

trescientas tres) vetas, el resta sumó 10,346 (diez mil 

trescientas cuarenta y seis) votas. 

En total se obtuvieran 7'483,403 (siete millones 

cuatrocientas ochenta y tres mil cuatrocientos tres) votas, 

teniendo en cuenta que para 1958 la pablacicin mexicana de 21 años 

de edad en adelante con derecho a votar, fue de 15'152,440 

(quince millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas 

Cllarenta) personas, la qlle significa que na vetaron 7''669,037 

(siete millones seiscientos sesenta y nueve mil treinta y siete) 

personas, o sea que hubo un 50.60i. de abstención; na obstante, el 

candidato del PRI, PARM, PPS y PNM se llevó la mayaría absoluta. 
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11 1958 

López Mateas 

Alvarez 

otros 

1958 

Ldpez Mateas 

Alvarez 

a tras 

7 7 483,403 votos 

6'767,754 vetas 

705,303 votas 

10,346 vates 

15'152,440 población 

de hambres y mujeres 

de 21 años o m~s. 

6'756,754 

705,303 

10,346 

lOOY. 

90.43Y. 

9.42Y. 

0.13r. 

lOOY. 

44.682Y. 

4.655Y. 

0.068Y." 

146 

Fuente: Pablo Ganz~lez Casanova, la Democracia en México, p. 231. 

(2) 
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Los resultados electorales de los candidatas para diputados 

federales mostraron también una absoluta mayoría a ~avor del PRI, 

el cual ganó 162 diputaciones, el PARM una diputación, el PP una 

diputación y el PAN, 6 diputaciones; éste óltimo partido declaró 

fraudulentas las elecciones, par lo que se e•pulsd a los 4 

panistas que s1 hablan aceptada las cargas 

igual que se enpulsd a la diputada del PP. 

Al respecta de las elecciones, el 

par a di putadc5, al 

Lic. 

Fuentes, Procurador General de Justicia 

Ignacio Acosta 

del Distrito y 

Territorios Federales, declaró: 11 
•• • el domingo b fue un día en 

blanca en cuanto a la ~unción electoral se re~iere, pues ne se 

levantó una sóla acta par infraccidn a la Ley Electoral, ni se 

registró un sólo hecho de sangre en todo el Distrito Federal." 

(3). 
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2.w Resyltadgs Electgrales de digutadgg federales de 1961. 

Para las elecciones del 2 de julio de 1961, el PRI ganó 

6,178,434 votas la que representa el 90.25Y. de las votaciones, 

teniendo en cuenta que hubo en total 6'845,826 (seis millones 

achccientas cuarenta y c:inc:a mil oc:hac:ientas veintiseis) votos a 

sea 185 diputaciones. 

El PAN sufrió una caída en las indices de vctac:idn, ya que 

obtuvo 518,652 votas que son el 7.5r. y 5 diputaciones; quizás 

esto se debió a las luchas internas y divisiones del partida, par 

un lada se encontraba la corriente demócrata-cristiana 

representada par González Luna y par otra la corriente melis 

moderada vinculada a las empresarios y representada par Gdmez 

Morín. 

El Partida Popular, que en 1960 adapta la denaminacidn de 

Socialista, obtiene 65,143 vates a sea 0.9SY., el PARM 33,671 

vates que representan el 0.4SY. y el PNM 19,082 vates que es el 

0.27Y.; 11 
••• ninguna de estas tres .formaciones pal íticas obtuvo 

votos siquiera por un número igual al de sus miembros presuntos." 

(4). 

Los candidatos no registrados sumaran 30,844 vates. 
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3.- Resultadas Elactaral•• FadarD1aa da 1964 

Gracias a la reforma que se hace a la Constitucidn Política 

de las Estadas Unidos Mexicanos en los artículos 54 y 63, se 

crean los diputadas de partida, con el fin de dar mayor 

oportunidad de participación a las partidas de oposición, en 

donde para obtener 5 diputadas de partida era necesario que los 

partidos obtuvieran el 2.5Y. de la votación nacional y par cada 

media par ciento más a esa cantidad, tendría derecho a otro 

diputado. 

En la elección de diputadas federales de 1964, el PRI obtuvo 

17á diputados de mayoría, el PAN, 18 diputados de partido y 2 de 

mayoría, el PP, 9 diputadas de partida y ninguna de mayoría y el 

PARt1, 5 diputados de partida, sin diputados de mayoría. 

La cuadragésima sexta legislatura se compuso de 178 

diputados de mayoría y 32 diputados de partido, que representaron 

el 15.241. de 210 representantes populares. "Entre 1955 y 1964 de 

un total de 500 diputados federales, los partidos de oposicidn 

alcanzaron 31 curules, el 6.21.. (5) 

Para las elecciones presidenciales de 1964 el candidato del 

PRI, el Lic. Gustavo Dlaz Ordaz formula un proyecta político en 

dende se trata de conciliar a les diferentes grupos económicos, 

políticos y sociales de MéKico; ésto y la cierta estabilidad 

política y económica que prevalece a finales del sexenio de López 

Matees, dan cerno resultado unas elecciones tranquilas. 
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A finales de 1964 el país vive un restablecimiento 

econdmico, ya que el Producto Interno Bruto aumenta 1or. en 1964 

con respecta a 1954, gracias a los créditos e inversiones de 

Estadas Unidos y empresarios nacionales que confían, en cierta 

manera, en el candidata del PRI. O:Laz Ordaz afirma en su 

programa, estar de acuerda en el desarrolla del país, y establece 

que la inversión pública sólo intervendrá en las renglones que la 

Constitución menciona, a cuando la iniciativa privada na pueda a 

na quiera intervenir en áreas que la nación necesite; par otra 

parte, las grupas sociales, se encuentran relativamente en calma 

par las disposiciones de seguridad social que se establecen en el 

transcurso del sexenio. 

Gustavo Díaz Ordaz se enfrentó únicamente con el candidato 

del PAN, José Ganzález Torres, conocido por su ideología 

demócrata-cristiana. Para el año de las elecciones, las problemas 

internos del partida ya estaban superadas y se presentaba un 

programa política más democrática y menos combativo a las 

artículos constitucionales 30 y 130, pero más ~irme en la defensa 

de la no intervención del Estado en la economía. Otra partido que 

intervino en las elecciones, pero sin registro, fue el Partido 

Comunista Mexicano (PCMl y el Frente Electoral del Pueblo con la 

candidatura de Ram~n Danzds Palomino. El PARM y el PPS le dieron 

' l. su apoyo al candidato del PRI. (6) 

j 
:· 

Algunas grupos de izquierda coma los líderes de la Ceiitral 

Campesina Independiente, Jacinto Ldpez y Alfonso Garzón se 

separan del Movimiento de Liberación Nacional para afiliarse al 
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Partido Oficial debido a que están de acuerdo con el programa del 

candidato: a favor de la reforma agraria y aliviar las 

necesidades y carencias del campa, la na intervención, el respeta 

la autodeterminación de 1 os pueblos, y la apertura 

internacional a tedas las países, sin importar ideologías, (can 

esta se da a entender que las grupos que simpatizan can la nueva 

Cuba comunista no tienen de que preocuparse). 

Las resultadas electorales fueran los siguientes: de un 

total de 9'482,185 (nueve millones c:uatrac:ientos ochenta y das 

mil ciento ochenta y cinca) votas, el PRI se lleva 8'368,446 

(ocho millones trescientas sesenta y ocho mil cuatrocientas 

cuarenta y seis), a sea el 8B.81Y., mientras que Gcnzález Torres 

gana 1'034,337 (un millón treinta y cuatro mil trescientas 

treinta y siete) votos, el 10.97% y el resta u otros sumaron 

19,402 (diecinueve mil cuatrocientos das) votas. 

La pablacion de 21 años o más can derecho a votar sumó un 

total de 17'455,071 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta 

y cinca mil setenta y un) personas, de las cuales, sálo votaron 

9'434,687 (nueve millones cuatrocientas treinta y cuatro mil 

seiscientos ochenta y siete) (7)," el 54.05r., y no votaron 

8'020,163 (echa millones veinte mil ciente sesenta y tres) lo que 

significa que hubo el 45.95% de abstencidn. 

Finalmente estas resultadas fueran aceptados por el PAN y 

los demás partidas. 
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NOTAS 

(1) El Partida Acción Nacional (PAN), llegó a prapaner cama 
candidato a Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento 
del Distrito Federal en el sexenio de Adolfo Ruiz 
Cortines, pero finalmente éste na aceptd. 

(2) Pablo Gcnzález Casanova, la Democracia en Méxic::g, Ediciones 
ERA, 161! edición, México., 1985, p.231. 

(3) Jase Ma. y Campas, lJi:t.,....C.iJ, p.427. 

(4) Miguel Angel Granados Chapa, Votar. lgara quién?, manual de 
elecciones, Ediciones Océano, México, 1qes, p.41. 

(5) Pablo González Casanova, El Estado y lgs Partidos Políticas 
en l1é>dc::g, Edic. ERA, 31! edición, México, 1985, p.68. 

(6) Vicente Lombardo Toledano afirmó en una entrevista que 
concedió a James w. Wilkie, que el gobierna le había 
ofrecido al PPS mayores escañas en la Cámara de 
Diputadas a cambio de su apoyo al candidato oficial. 

(7) La diferencia que existe entre las das ci.fras que se 
proporcionan en cuanto al total del número de votos en 
los resultadas electorales para presidente en el año de 
1964 no se e:qJlica, no obstante, que la fuente es la 
misma: Diario de Debates de la Cámara de Diputadas, 
tomada de Pablo González Casanova en La Democracia en 
Méll.iJ:.Q, p. 231 y 290. 
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CAPITULO V 

NIVELES DE INVERSION EN EL GASTO PUBL;ca DEL BIENESTAR SOCIAL 

El aumento de la inversión en el gasto público de Bienestar 

Social fue un tema importante que se trató en la mayoría de los 

discursas de Adolfo Lópe~ Hateas durante su campaña presidencial 

y su sexenio, na sólo por el existente desequilibrio entre los 

recursos oficiales y la demanda pública de servicias en el 

gobierna de Ruiz Cortines, sino parque según López Hateas, se 

debían seguir las principios otorgados por la Revolución Mexicana 

las cuales son: combatir la pobreza, la ignorancia y la 

inseguridad social, favorecer a las clases populares y elevar los 

niveles de vida can justicia. 

Coma se vio en el capítulo tercero, las planes económicos 

del sexenio y particularmente la industrialización, también 

fueron decisivos para elevar el gasto pública de la educación, 

salud y vivienda. 

Adolfo López Mateas concibió la salud del puebla mexicana 

cama parte importante de la filosofía de la Revolución mexicana y 

como meta del progreso de México; pensaba que el crecimiento 

económico debía ser orientada por el Estado na sólo estimul~ndo 

actividades productivas, sino creando condiciones de salud; para 

el trabajador, que le permitieran realizar ese esfuerza 

productiva. 
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También afirmó que el hombre sane pcdla producir, consumir y 

disfrutar de la vida. 

La can~epcidn de la educación en el se~enia de Lápez Matees 

fue la de evitar a teda costa la ignorancia.,. ya que era una 

limitación para el progreso, por lo que se aumentaron el nómerc 

de planteles y de maestros para sacar adelante, tanto en el área 

rural coma en la urbana, a individuos m.ás preparados técnica y 

profesionalmente, no sólo µara las nuevas empresas 

industrializadas que necesitaban aumentar su productividad, sino 

también para mejorar los recursos del país y la distribución de 

la riqueza. 

En cuando a vivienda, LOpez Matees también recoge los 

pensamientos de la Revcluc:it.in me:.dcana y la Constitucidn. A~irma 

que las derechos da posesión. y propiedad deben constituir una 

~uncídn social que beneficie a todas los trabajadores y a sus 

-familias .. Ldpez Mateas se pt·onunc:id por el desarrollo de planes 

que mejoraran los requet""imientcs de habitación popular, par ser 

las bases para el progresa y justicia social. 

A cantinuacidn se c:¡nalizarAn los Presupuestos de Egresas de 

la Federación y los avances que hubo en el aumento del Bienestar 

Social a lo largo del sexenio estudiado. 

•• - •••• ,.,._ •• .f.,.; .......... ,l.~'·-:i..,· •• ,,.,., ........ . 
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l. Niveles de Inversidn en la Educacidn. 

De acuerda al periddica oficial can fecha de 31 de 

diciembre de 1957: "Artículo primero.- El Presupuesta de Egresos 

de la Federación que regirá durante el año de 1958 se compondrá 

de las siguientes partidas; Art!cula segunda.- el Presupuesta de 

Egresas de la Federacicin imparta en total la cantidad de ocho mil 

cuatrocientas das millones quinientas cincuenta y das mil pesa~. 11 

( 1) 

En ese año, para la educacidn se otorgaran 1,153Jl1BO,OOO.ú0 

(MIL CIENTO CINCUENTA V TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS), 

lo que equivalía al 13.721. del Presupuesta total. 

Según el sexta Informe de Gobierna del presidente Adolfo 

Ruiz Cartines, para la canstruccidn de escuelas se erogaran en 

1958, 285 millones de pesas, se crearan catorce mil nuevas plazas 

de maestras, 

inscripción de 

se canstruyeron 

niñas aumentó a 

2,606 

664 mil 

escuelas. Aunque 

par turna, de las 

la 

7 

millones 400 mil niños en edad escalar, sólo se pudieran 

inscribir para ese año escolar, 4 millones 400 mil niñas. En 

1958, el presupuesta destinada para el Instituto Politécnico 

Nacional fue de 63 millones, (el de 1953 fue de 26 millones) más 

20 millones de pesos que se emplearan para construir la Ciudad 

Politécnica en Ticumán y Zacatenca; y ocho centras tecnológicas. 

A la Universidad Nacional Autónoma de México se le subsidió con 

50 millones. También se destinaran recursos para seguir 
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difundiendc la cultura par medie del Ins.titutc de Bellas Artes y 

el Institutc de la Juventud. 

Se creó una campaña contra el analTabetismo, (ya que en 1958 

una de cada das individuas na leía ni escribía) para la cual, se 

construyeran misiones culturales 

indígena. 

y centros de capacitación 

El 31 de diciembre de 1958 se publica en el Diaria ·Oficial 

el Decreta que aprueba el Presupuesta de Egresas de la Federacidn 

para el año 1959. "La Cc1imara de diputados del Honorable Congreso 

de las Estados Unidas Menicanas en usa de la facultad que le 

confiere la fracción IV del artículc 74 constitucional 

decreta: ••• el Presupuesta de Egresos de la Federación imparta en 

total, la cantidad de nueve mil trescientas ochenta y cinco 

mil lenes setecientas cincuenta y seis mi 1 pesas. 11 (2) 

EspecíTicamente µara el área de educacidn pública se 

destinaren 1,482'840,000.00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS) e sea, el 15.79Y. del 

total del presupuesto. 

Según el primer Informe de Gobierna elabaradc por el C. 

Presidente Adelfa López Matees el primera de septiembre de 1959, 

ese presupuesta fue empleado para las siguientes actividades: se 

crearen 2,504 plazas de maestros, asistieron a la escuela 

primaria un total de 2'473,599 (das millones cuatrocientas 

setenta y tres mil quinientas noventa y nueve mil) niños, 

(306,949 más que en el período anterior); se inscribieron un 

total de 1'535,518 (un millón quinientqs treinta y cinca mil 
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quinientos dieciocho) niños en el Distrito Federal, (un 15Y. mayar 

a las inscripciones de 1958), debido a que se reintegraron a la 

docencia 3653 maestros que antes laboraban en otras comisiones, y 

se inauguraran 1729 aulas en el Distrito Federal. 

En los estados y territorios se realizaron obras por 

37'884,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL PESOS). Para el cicla secundaria y de técnica 

elemental, la inscripcidn aument6 ea 10,471 alumnas. En ese año 

se invirtieran 32'480,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS) en abras del Instituto 

Politécnica en Zacatenca, como ~ueron las Escuelas Superiores de 

Ingeniería Mec.inica y Eléctrica y de Ingeniería y Arquitectura. 

Para 1959, el Politécnico Nacional, incrementó el número de 

alumnas can un total de 24,386 (2,199 más que en 1958). Se 

destinaran 107'500,000.00 (CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS) a las Institutos de Bellas Artes y de Antropologfa e 

Historia, independientemente de sus presupuestas ya asignadas 

y se incrementó el presupuesto del Instituto Nacional Indigenista 

(!NI) en un 297.. 

El martes 29 de diciembre de 1959, se decretd el Presupuesto 

de Egresas de la Federacidn para el aña 1960, en donde se 

asignaron 10,256'341,000.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS), de las cuales, se 

destinaran 1,884'700,000.00 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS) a la Educación Pública, es decir 

el 18.377. del total del presupuesto. 
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El primero de septiembre de 1960 Ldpez Mateas afirma en su 

Segundo Informe de Gobierna que par primera_ ve~ en la historia 

11 
••• las asignaciones destinadas a la obra educativa alcanzarán el 

primera de enera, el 18Y. del Presupueste Federal." (3) 

Las ercgacicnes aumentaren a $2,045'000,000.00 (DOS MIL 

CUARENTA V CINCO MILLONES DE PESOS), ($5'500,000.00 -CINCO MIL 

MILLONES ClUINIENTOS MIL DE PESOS- al día). Se crearen 4,294 

p~a:as para maestras y se construyeran 3,598 aulas& 2,646 rurales 

y 1,052 urbanas; esta puso en marcha el Plan de Once años, (ya 

mencionada en el capítula 111). Se aumentó la inscripción en las 

escuelas federales a 444,083 alumnos can respecto a 1959, 

haciendo un total de 2'917,682 (dos millones novecientos 

diecisiete mil seicientos ochenta y das) alumnas. 

Se estableció el Servicio Social a los egresados de las 

Escuelas Normales dependientes de la Federcidn, para ella, se 

crearan 450 plazas en el Distrito Federal y 521 en las estadas. 

Se construyeran das centras regionales de enseñanza narmal: 

las de Iguala y las de Ciudad Guzmán. Se aumentaran las becas, 

subsidias y servicias asistenciales para las normales de toda la 

República can una erogación de $26'000,000.00 (VEINTISEIS 

MILLONES DE PESOS). 

Se instalaran las locales de las Escuelas de Educadoras y de 

Educación Física del Instituto Pedagdgica, Museo de Pedagogía Y 

Clínica de la Conducta y se terminó de construir el auditoria de 

la Normal Superior. En 1960, la invet"!::.ión a las construcciones 



159 

escolares ascendió a $168'000,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO 

MILLONES DE PESOS). 

Se aumentaran las sueldas de todas las maestros federales y 

se establecieren ccmpensac:ianes progresivas par quinquenios de 

trabaja docente. Se editaran 16'000,861 (dieciseis millones 

oc:hac:ientas sesenta y un) libros de texto y cuade1·nas de trabaja, 

con un gasto de ·~36' 100,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL 

PESOS) para distribuir en 1960. 

Se intensificd la labor de las Misiones Culturales 

motorizadas, de las cuales se extendieron diez par toda el país, 

atendiendo a 440 c:amuñidades campesinas can 500,000 (quinientos 

mil) habitantes. 

Las inscripciones en escuelas secundarias federales 

aumentaron un 137. y se destinaron $483'000 1000.00 (CUATROCIENTOS 

OCHENTA V TRES MILLONES DE PESOS) a la ense~anza media, técnica, 

artística y superior. En el Instituto Politécnico Nacional se 

invirtió un total de $!14'000,000.00 (CIENTO CATORCE MILLONES DE 

PESOS), y se inaugut·aran en Mérida y Zacatepec das Institutos 

Tecnológicas. 

La Federación ~mplió el apoya a las Universidades e 

Institutos de las estadas con subsidios que incrementaran un 60/. 

can respecta a 1959. 

El Instituto de Antropología e Historia llevó a cabo 

exploraciones y restauraciones arqueológicas en Teatihuacán, 

Balankanche, Comalcalca y Casas Grandes. Se abrieran das museos: 

el de Mérida, Vuc., y el la cultura huasteca, en Ciudad Madera, 
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Tamps. Se crearon tres nuevos centros coordinadores del Instituto 

Nacional Indigenista en Yucat¿¡n, Oa>:aca y Jalisco incrementando 

su presupuesto a $13'856,430.00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA V SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS). 

De acuerda al Diaria Oficial del martes 27 de diciembre de 

1960, el Presupuesta de Egresas de la Federación para el año 1961 

fue de $11,041'481,000.00 (ONCE MIL CUARENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS) otorgando a la educación 

pública específicamente la cantidad de $2,112'250,000.00 (DOS MIL 

CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) o sea el 

19.137. del presupuesto federal. 

En su tercer Informe de Gobierna, Adol-Fo Ldpez Mateas 

declaró haber dedicado la mayar atención a los problemas 

educativos del país y agregd: 11 
••• sin cantar lo invertido par el 

Comité de Construcción de Escuelas, el presupuesta da educación 

es el m~s alta de nuestra historia; can las ampliaciones hasta la 

fecha alcanza la suma de $2,269'946,000.00 (DOS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA V SEIS MIL 

PESOS) ••• " (4) 

Según dicha Informe, en 12 meses se erigieron 4527 aulas can 

un costo de $!36'000,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS) que se recibieren par media de la cclabaración popular, 

$21'0(10,000.00 (VEINTIUN MILLONES DE PESOS) invertidos por las 

entidades federativas y $3S'OOO,OOC1.00 (TREINTA V CINCO MILLONES 

DE PESOS) apartadas par las comunidades vecinales. 
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Se destinaran $105'000,000.00 (CIENTO CINCO MILLONES DE 

PESOSJ para preparar a nuevos maestras, lo que dio como resultada 

la insc:ripción de 11,884 alumnos en los tres gradas del ciclo 

profesional de las Normales Federales .. 

Para los niños de primaria se editaron 20 millones de libros 

de teHta can un casta tata! de $45'000,000.00 (CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS). En educación e>:traescalar func:ianarana 11000 

centros de alfabeti2ac:idn. De las 78 Misiones Culturales Rurales, 

20 fueran de unidades móviles can equipas audiovisuales. Se 

inauguraron 18 nLlevas bibl iatecas pi:'.1blicas. 

Los Centros de Educación Agrícola movilizaran 30 brigadas de 

enseñanza que atendieron a 133 mil campesinos. 

Se crearon 8 nuevas escuelas secundarias, se federalizarcn 8 

en las estados y se constituyeran 203 grupos 

dando lugar a 118,551 alumnas inscritas. 

en 340 planteles, 

Para 1961 se 

incrementaran las subsidios federales~ el de la Universidad 

Nacional Autdnama de Méxic:a ascendió a $127'500,000.00 (CIENTO 

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS) y las atargadas a 

las Universidades de las estadas a $46'000,000.00 (CUARENTA Y 

SEIS MILLONES DE PESOS). Al Instrituta Palitéc:nic:a Nac:ianal se le 

destinaran en su presupuesta $102'000,000.00 (CIENTO DOS MILLONES 

DE PESOS) m~s $45'000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS) 

para nuevas abras. El Instituto Nacional Indigenista fundci 38 

nuevas escuelas. 

Para 1962, el Presupuesto de Egresos de la Federacidn 

importó un tatal de $12,319'783,000. (DOCE MIL TRESCIENTOS 
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DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS), de les 

cuales se destinaren $2,577'920,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS) a la 

educación (el 20.921. del Presupueste teta!). 

En su cuarta Informe de Gobierna, el primero de septiembre 

de 1962, Lcipez Mateas afirmó: "La constancia en el esfuerzo 

educativo intensificado crecientemente, permite inf'ormar que la 

alf'abetizacidn del país ha avanzada das veces más de prisa que el 

desarrolla demográfica. La proporción de analfabetos ha 

descendido de 58.02 t. en 1940 en que nuestra pcblacidn era de 

19'500,000 (diecinueve mil quinientas millones) de habitantes a 

37.78Y. que acusa el análisis de las últimos censas que registran 

35 millones de rne>dcanos. 11 (5) 

Se instalaron 33 secundarias nuevas y se ampliaran 15, se 

crearan 5,259 plazas de profesares de segunda enseñanza y 522 de 

personal administrativa. 

Al Instituto Politécnico Nacional se le asignó un 

presupueste de $144'000,000. (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

DE PESOS) con el cual se ampliaron aulas y laboratorios, se dotd 

de un nuevo edificio a la Escuela de Economía y se crearon en 

varias de las Escuelas Superiores del Politécnico cursas para 

graduados. 

Les subsidios federales para la construcción de 

Universidades e Institutos Técnicos de les estadas pasaron de 

$21 '500.000. (VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) a 

$65'500,000. (SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS), un 
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incrementa de m~s del 200/.. El subsidia a la Universidad Nacional 

Autónoma de México para 1962 ~ue de 156'000,000,00 (CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS). 

El gobierna federal hizo una 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

inversión de $356'000,000.00 

MILLONES DE PESOS) pa.-a 

construcciones escalares, gracias a ésta se erigieran 4,628 

aulas. Se editaron 21'999,139 libras de te>:tcs gratuito. El 

Instituto Nacional de Bellas Ar·tes amplid sus actividades en las 

estados y el Instituto Nacional Indigenista construyó 43 nuevas 

escuelas. El Instituto de Antrapologi'a e Historia realizó 

e:.<plaracicnes y recanstruc:cianes en 15 zonas arqueológicas, 

recibid el Fuerte de San Juan de Ulúa, restauró las museos de 

Puebla y los Fuertes de Loreta y Guadalupe. 

El presupuesta para la educación tuvo un incremento de 

$325'000,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) en el 

transcurso del a~o y se destinaron $165'000,000.00 (CIENTO 

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS) para la construcción de más 

escuelas. 

Para 1963, se designaran al campo de la Educación Pública 

$3,012'312,000.00 (TRES MIL DOCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL 

PESOS), un 21.82 r. del presupuesta total, el cual fue de 

$13,801~440,000.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS). 

En su quinto Informe de Gobierna, Ldpez Mateas declard un 

incremento de $66'688,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS) ,,1 presupuesto original, quedando un 
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total de $3'079,000.00 (TRES MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES DE 

PESOS) de les cuales $37á'Ooo,ooo.oo (TRESCIENTOS SETENTA y SEIS 

MILLONES DE PESOS) se destinaron a la c:anstruc:cidn de escuelas. 

Del total de las recursos destinados al ramo edt.1cativo, se otorgó 

el 56.347. a la educación pre-e.5calar, primaria y e:~tt·a-escolar~ 

el 16.36/. a la enseñanza supet·ior, el 12.23/. a la enseñanza de 

nivel media, el 10.84'l. a construccícnes y gastos generales y el 

4.23Y. a servicies de administración. 

En 1963 se sostuvieran 132,509 plazas docentes sin cantar a 

las Universidades del país. Se c:anstruyeran 4390 aulas en el aña 

y asistieren a las escuelas primarias del país 6"094,000 (seis 

millones noventa y cuatt·o mil) niñas, lo que implicó 22 mil 

inscripciones más de las previstas para 1966 en el Plan de Once 

afies; para estos niños se repartieran en 44 meses 82'000,<100 

(ochenta y des millones) de ejemplares del texto oficial. 

Para 1958 las escuelas secundarías contaron can 107,194 

alumnes para 1963 se lograren 219,417 alllmnos. 

Se inauguraren 29 Centras de Capacitación para el trabajo 

(20 rurales y 9 urbanos) destinadas a los egresados de la 

primaria y a los campesinos y obreros para mejorar sus técnicas 

productivas. Se estableció el impuesto del lf.. para afrontar les 

diversos requerimientos educativos, dentro de las prioridades que 

la ley establece. 

Para el Instituto Politécnico Nacional se proporcionaron 

$132'500,000 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS) para servicies y $47'000,000.00 (C4ARENTA Y SIETE MILLONES 
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DE PESOS) para obras materiales y la población a á,800 alumnos 

más que en 1962. 

A la Universidad Nacional Autánoma de Mé~ica se le asignaron 

$218'326,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MIL PESOS). El Instituto de la Juventud inauguró tres 

centras en Durango,Dga., f'lexicali, B.C. y La Paz, a.c. El 

Instituto Nacional Indigenista abrió en Guerrero sus oficinas 

centrales y c:cnstruyá 184 casas-escuela para maestras entre otras 

obras. 

Para 1964, el Presupuesto de Egresos de la Federacidn otorgó 

a la educación pública $4,062'066,0CIO.OO (CUATRO MIL SESENTA Y 

DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS) el 25.46Y. del presupuesta 

total que era de $15,953'541,00CI (QUINCE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA V UN MIL PESOS); 

meses después López Mateas anunció en su sexto Informe de 

Gobierno un aumento al presL1puesto para la educación; 11 Hay, 

incluyendo el importe de las construcciones el presupuesta para 

educación es de $4,536'000,000.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 

V SEIS MILLONES DE PESOS) a sea $12'393,000.00 (DOCE MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENJA Y TRES MIL PESOS) diarias, esta es, más de 

tres veces y un cuarto más que en 1958; casi diez veces más que 

en 1952 y 22 veces más que en 1946, lo que comprueba la lucha que 

México 1 ibra para asegurar su progresa en la cultura, la paz y la · 

.libertad." (6) 
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En el seHenic, les sueldas de los maestras se incrementaron 

del 401. al 60Y. se construyeran 30,200 aulas. Desde 196(1 se 

distribuyeran 114'000,000 ejemplares del texto gratuita. 

En 1964 se nombraron 29,36(1 nuevos profesares tituladas de 

enseñanza primaria y pre-escalar y se capacitaron 17,472 que 

carecían de título. Se crearan 22 mil plazas de docentes para 

ciclas post-primarios. Se abrieron 181 mil lugares en los 

jardines de niños; 6'600,000 (seis millones seiscientas mil) 

plazas para alumnas de primaria y 261 mil para las de secundaria, 

(154 mil más que en 1958). 

Para el Instituto Politécnica Nacional se invirtieran en 

1964, $225'000,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) 

para construccicin de edificios y equipa. En 1958 el alumnado 

técnica era de 46 mil estudiantes, para 1964 sumaban 145,327 

alumnos, de los cuales 47,700 cursaron en el Politécnica, 10 mil 

en los tecnalógiccs regionales, 300 en el Centra de Capacitación 

Tecnológica, 640 en las nuevas carreras de las Normales, 44 mil 

en escuelas industriales y comerciales, 33,360 en los Centras de 

Capacitación para el trabajo industrial y rural y 11,327 en los 

cursas de capacitación del Instituto Nacional de la Juventud. 

Los subsidios a las universidades pasaron d.e 

$92'000,000.00 (NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS) en 1958 a 

$357'000,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS) 

en 1964, (sin contar las inversiones de construcción). 

El índice de analfabetismo que en diciembre de 1960 fue de 

36.:9Y. descendió a 28.91Y. en 1964. 



En 1964 se inaugL1rd el nLleva edificio del 

Antropología y el del Virreinato en Tepozotlán. 
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2 Niygle? de Inyprsidn en la yjyipnda. 

Durante el sexenio de Adal~a López Mateas existieran varias 

instituciones que participaron en la construcción de viviendas 

populares, estas fueran: el ISSSTE (Instituto de Servicios de 

Seguridad Social para las Trabajadores del Estada), el IMSS 

(Instituto.Mexicana del Segura Social), el Instituto Nacional de 

la Vivienda, el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras 

P~blicas, Defensa Nacional, Petróleos Mexicanas, Ferracarrilles 

Nacionales y vat•ios Fondas y Fideicomisos para la vivienda; par 

la que taca a esta investigación, los niveles de inversión se 

tomaron de acuerdo a las cifras globales que se manejan en los 

Informes Presidenciales del sexenio. 

Para el año 1958, Adolfo Ruiz Cortines afirma en su último 

Informe de Gobierne que la Dirección de Pensiones invirtió en su 

se•enia $147'000,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE 

PESOS), construyendo en total 3,500 viviendas y beneficiando a 17 

mil personas, también se otorgaron 10 mil préstamos hipotecarios 

invirtiendo 315 millones de pesos. 

De 1957 a 1958 el Segura Sac>al invirtió $31'000,000.00 

(TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS) y en total desde 1952 hasta 1958 

se invirtieran $lá1'000,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DE 

PESOS) en seis mil viviendas para beneficiar a 31 mil personas. 

En este mismo período, el Banco del Ejército y la Armada invirtió 

$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS) en viviendas y se 

concedieron 23 millones de peses para créditos hipotecarios. El 
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Departamento del Distrito Federal canstn.tyó 1, 600 casas con un 

costo de 11 millones de pesas, la inversidn total en el sexenio 

fue de 837 millones de pesos. 

De acuerda al primer Informe de Gobierna del Presidente 

Adolfo L6pez Mateas a finales de 1958 la inversión total en 

vivienda para ese a~o fue de $137'200,000.00 (CIENTO TREINTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS). Se concertó entre el 

Instituto Nacional de Vivienda y los gobiernas de las entidades 

federativas un plan caaperativo gracias al cual se construyeron 

3511 unidades de costo mínima en 36 centras de pcblacidn de 20 

diversas entidades, can una inversidn de $24'500,000.00 

(VEINTICUATRO MILLONES OUINIENTOS MIL PESOS). Se inició la 

ccnstruccidn de la Unidad Independencia en San Jerónima can 2500 

casas habitación, con un costo de $100'(100,000.00 (CIEN MILLONES 

DE PESOS). La Dirección de Pensiones inició la edificación de 317 

departamentos y 127 casas individuales. El Banca Nacional 

lipotecario Urbano y de Obras Póblicas dedicó $12'700.000.00 

'(DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS) a la construcción de 

habitaciqnes populares. 

Según el segundo Informe 

transcurso de 1959, se llevó 

de Gobierno de López Mateas en el 

a cabe un programa del Instituto 

Nacional de la Vivienda que abarcd la construccidn de 1,293 casas 

en el Distrito Federal y 4,320 en 16 entidades federativas can 

una inversión de $68'000,CIOO.OO (SESENTA Y OCHO MILLONES DE. 

PESOS). El Instituto Me•icano del Segura Social concluyó la 

Unidad Independencia can 2,500 habitaciones, guardería infantil, 
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dos jardines de niños, das escuelas primarias, un centro de 

bienestar familiar y 3 zonas comerciales, con una inversidn d2 

$145'000,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS). 

Se inició la construcción de 250 viviendas en el Puerto de 

Manzanilla can una inversión de $6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE 

PESOS) y la canstruccidn de 7 ,OOO viviendas en la Unidad 

Revolución-en Magdalena de Salinas, D.F., en donde se invirtieran 

$19'500,000.00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS). 

El Banca Nacional Hipotecaria Urbano y de Obras Públicas 

acordó inversiones y créditos por la suma de $190'000,000.00 

(CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS) para el Fonda de la Habitación 

Popular; can la Direccidn de Pensiones Militares, concertó un 

Fideicomiso par $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS) para 

construir 964 casas para Jefes y Oficiales y edi~icó dos 

Unidades: la de San Esteban Huitzilacasco y la Insurgentes con un 

total de 259 casas. 

En el transcurso de 1960 el Instituto Nacional de la 

Vivienda canstruyd 1,684 casas en el Distrito Federal, 140 en el 

estada de Guanajuata, 100 en Jalisco, 200 en Caahuila, 345. en 

Calima, 50 en Tlaxcala, 295 en Baja Cali~arnia y 80 en Oaxaca con 

una inversión de $72'449,000.00 (SETENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS). El Instituto Mexicana 

del Segura Social terminó de construir la Unidad Independencia en 

San Jerónima Lídice, con 2,500 viviendas, y con una inversión de 

$148'000,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS), al 

igual, se estrenó la Unidad Padre Hidalga en el puerta de 
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Manzanilla can 207 habitaciones y una inversión de $52'000,000.00 

(CINCUENTA V DOS MILLONES DE PESOS). 

En ese misma año, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de las Trabajadores del Estada construyó 61 casas en el 

fraccionamiento Jardín Balbuena y el multifamiliar Tacubaya en el 

D.F. can 52 apartamentos, can castas de $5'000,000.00 (CINCO 

MILLONES DE PESOS) y $3'000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) 

respectivamente. Se inició la construcción de la Unidad Nanaalca-

Tlaltelolca, con 1,140 viviendas y 

$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS). Se 

una inversión de 

construyeron casas 

en las estadas de Nuevo León, Jalisco, Méwica y Calima con un 

casta de $12'000 1000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS). El Banca 

Nacional Hipotecario Urbana y de Obras Públicas contribuyó al 

Programa de la Vivienda Popular en Guadalajara, Monterrey y 

Chihuahua e invirtió en el Distrito Federal, $25'000,000.00 

(VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) para habitaciones civiles y 

militares. Otorgó un crédito de $1~0'000.000.00 (CIENTO VEINTE 

MILLONES DE PESOS) para la Unidad Nonoalca-Tlaltelolca. Las 

Defensa Nacional también apoyó a la construcción de 964 casas con 

$100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS). 

En el cuarta Informe de Gobierno, se dijo que el Instituto 

Nacional de la Vivienda entregó para el año 1961, 1,612 casas con 

valor de $41'500 1 000.00 (CUARENTA V UN MILLONES OU!NIENTOS MIL 

PESOS) y casi terminó 1,500 casas con una inversión de 

$85'000,000.00 (OCHENTA V CINCO tHLLONES DE PESOS). Estas casas 

se construyeron en el Oistr i to Feder.al, Baja California, 
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Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoac~n, Nayari't, 

Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipás. 

El ISSSTE siguió con la construcción de la primera etapa de 

la Unidad Nonaalca-Tlatelalca comprendiendo 10 edificios. En el 

fraccionamiento BalbL1ena se edificaran 135 casa~ y se invirtieran 

$241'000,00Ct.OO (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS) para 

el programa de construccicin de i=raccionamientas para empleados. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

edificó 558 casas e invirtió en la construcci6n de la primera 

etapa de la Unidad Nanoalco-Tlaltelclco para la construcción de 

2,400 viviendas. Sus inversiones ascendieran a $224'000,000.00 

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS). 

La Defensa Nacional terminó 587 unidades; Petrdleas 

Mexicanas ejecutd un programa para 4,000 casas y el Ferrocarril 

del Pacífica termina 750 casas. 

En su quinta Informe de Gobierno, Ldpez MateCs declard: "La 

administración ha estado atenta a intensificar a lo maximo sus 

apoyas para procurar a m~s extensa número de compatriotas la 

solucidn del apremiante problema de la vivienda en condiciones de 

dignidad humana y de accesibilidad econdmica. 11 (7) En ese Informe 

se dio a conocer el Programa de Alianza para el Progresa, en 

donde se facilitaran los financiamientos para habitaciones can 

costo no superioc a $55,000.000 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS) el 

Gobierna Federal apartd al Plan $225'000,0(10.00 (DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) y creci mecanismos financieras para 
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generar ahorras internas masivos y su canalización a la vivienda 

barata. 

Se crea el Fondo de Operacidn Y·'Descuenta Bancario para la 

vivienda c:an una 

(DOSCIENTOS MILLONES 

asignación 

DE PESOS), 

inicial de 

para c:aordinat" 

$200'000,000.0(1 

y supervisar 

programas que financien a las saciedades de c:rédit'a hipotecaria y 

bancos de ahorro. El Banco de México forma un fideicomiso de 

$25'0(10,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS) para garantizar a 

las instituciones privadas la recuperación de las financiamientos 

a la habitación popular. De 1962 a 1963 el Instituto Nacional de 

la Vivienda terminó 1,820 unidades habitacionales y casi concluyó 

1474 en varias estadas de la República. 

En Santa Cruz Meyehualc:a, D.F. se terminaran 3000 

habitaciones. Se entrega.-an 286 casas y 18 departamentos al 

personal mi litar. El ISSSTE dio préstamos hipotecarios por 

$123'143,000.00 (CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA V 

TRES MIL PESOS) a sus afiliadas para la c:ampra de 1,622 c:asas y 

la construcción de 566, construyó también 202 casas en varias 

partes de la República y terminó la primera etapa de la Unidad 

Nonaalco-Tlatelolco con 1,140 departamentos. El Banco Nacional 

Hipotecaria Urbano y de Obras Públicas, terminó la primera 

sección de la citada Unidad, can 2,266 viviendas y destinó 

$11'000,000.00 (ONCE MILLONES DE PESOS) a habitac:ianes populares 

en la Repúbli~a, el Instituto Mexicana del Seguro Social 

construyd 529 viviendas para obreros en Ciudad Sahagún, Hidalgo, 

y Petróleos Mexicanas aLtspicic:i un progra.ma para construir 7000 



175 

viviendas, con una inversidn de $550'000,000.00 (llUINIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS) de las cuales termind 2,391 en el 

estado de México, Tamaulipas y Veracruz. Ferrocarriles terminó y 

entregó a sus trabajadores 1(10 casas. 

De 1963 a 1964 el Fonda de Operación Bancario a la Vivienda 

realizó la edificación de 12,000 habitaciones. El Fondo de 

Garantía y Apoyo a los Créditos para la vivienda respaldó 

operaciones de la Banca pr·ivada can un 

(OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS) que 

viviendas. 

menta de $800'000,000.00 

representaron 15,000 

El Instituto Nacional de la Vivienda construyó 6,684 casas 

invirtiendo $155'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS) para beneficia del 41,000 personas en el país. El 

Departamento del Distrito Federal terminó en San Juan de Aragón 

10,000 casas para ser entregadas con grandes facilidades de pago. 

El IMSS construy6 en el sexenio, un total de 3234 viviendas 

y el ISSSTE ccnstruyd 3,607 habitaciones, 16 multifamiliares en 

el Distrito Federal y 12 en la República can un total de 7,266 

departamentos. En el año de 1964 se termin6 el conjunta urbana 

Ncncalcc-Tlatelclca con un total de $1,571'000,000.00 (MIL 

llUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS) e hizo 4,656 préstamos 

hipotecarias. 
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;ll_Nivales da Invaraidn en Salud 

El presupueste de Egreses de la Federación para 1958 de 

acuerde al Diario Oficial del 31 de diciembre de 1957, destinado 

a Salubridad fue de $379'800,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA V NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS), e sea el 4.52Y. del presupueste 

total que sumá $8,402'55Z,OCIO.OO (OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 

MILLONES OUINIENTOS CINCUENTA V DOS MIL PESOS) 

De acuerda al sexta Informe de Gobierna que rindió el c. 

Presidente de la República al Congreso de la Unidn, del primero 

de septiembre de 1957 al 31 de agoste de 1958, el Presupueste de 

Egresas de la federación se incrementó a $389'000,000.00 

(TRECIENTOS OCHENTA V NUEVE MILLONES DE PESOS) más $56'000,000.00 

(CINCUENTA V SEIS MILLONES DE PESOS) prapcrcicnadcs por la 

Latería Nacional y $20'000,000,00 (VEINTE MILLONES DE PESOS) de 

capitales privadas. En ese período el gobierna erogó 

$50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) para combatir el 

paludismo; la Asociación de Prateccidn a la Infancia otorgó 150 

mil desayunas escalares; funcionaran 925 centras materno-

infantiles y 322 guarderías infantiles. Se terminaron de 

construir 189 hospitales con una inversión de $13'000,000.00 

(TRECE MILLONES DE PESOS) haciende un total de 315 hospitales, 31 

mil camas en instituciones oficiales y 47,500 cantando las 

privadas. También se acabaron de construir 27 centros de salud y 

una clínica, can un casta de 3 millones de pesas, hacienda un 

total de 44 centros de salud, 6 clínicas par·a empleadas y 4 para 

maestres, can un casta de $41 '000,000.00 ,(CUARENTA V UN MILLONES 
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Centro Médica $28'000,000,00 

y en el Hospital General 

$á'OOO,ooo.oo (SEIS MILLONES DE PESOS),, 

El Programa ·de Bienest"'r Sacia! Rural que se inic:i6 en 1953, 

cantó para 1958,, con 502 centros para 6 mi 1 loncs. de personas; el 

Programa de Bienestar Social Urbano contd con 45 centros para 431 

mil personas. 

El Seguro Social asegurd a 2'5á4,000 (des millones 

quinientas sesenta y cuatro mil) personas, ~unciananda con 139 

clínicas, 

a._seguradas, 

7,410 

364 

camas y se 

clubes de 

fl!ndarcn casas para 107 mil 

asegurados, 3á misiones médico-

sociales, 43 centres de iniciacidn cultural y 23 centros de 

etttensí6n para los no asegurados. En 19'58 la Dirección de 

Pensiones cantó can 13 mil pensionadas. Se cubrió a 10 mil 

pensionistas militares con la cantidad de 43 millones de peses. 

El Presupueste de Egresos de la Federacidn para 1959 

otorgado a Salubridad y Asistencia fue de $481'á95,000.00 

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MIL PESOS), o sea el 5.13Y. del presupueste total que fue de 

$9,385'75á,OOO.OO (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS). 

En su primer In-forme de gobierno, Adal-Fo Lópec: Mateas 

afirmó: '1entendemcs la salud y asistencia pú~lic:a como derechas 

inalienables del puebla .. En este orden, las. principales tareas 

son de preservación, de curación, de rehabilitación y de 

investigacidn científica." (8} 



179 

En 1959, el coeficiente de mortalidad descendici de 12.7/. a 

12i. en una poblacidn estimada en 30 millones de habitantes. Se 

llevaron a cabo rociamientos intr'adamiciliarias contra el 

paludismo, beneficiando a 17'500,(IOO (diecisiete millones 

quinientos mil) habitantes can una inversi6n de $52'400,00(1.00 

(CINCUENTA V DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS) y se 

implantaran varias medidas contra la tuberculosis y la 

poliomielitis. 

El mantenimiento de las servicios médicos asistenciales para 

les campesinos implicaron una erogación de $26'000,000.00 

(VEINTISEIS MILLONES DE PESOS) de les cuales les campesinos 

aportaren $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS). 

En el Distrito Federal se agregaran das centros de salud a 

las 20 existentes, 6 hospitales y 6 consultorios. En el Centro 

Médica se fundd la Escuela de Enfermeras Auxiliares y el 

Instituto Nacional de Virología. 

Se extendió el Seguro Social a la poblacidn campesina y 

amplió su ejercicio a 20 localidades, cubriendo 204 municipios y 

un teta! de 3 millones de mexicanos (el 107. de la población y el 

54Y. de las trabajadores de la industria, el comercia y el 

En servicias médicas, transporte). 

prestaciones sociales el Segura Social 

gastas de farmacia y 

erogó $604'627,000.00 

(SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS) y 

$128'0(10,000.00 (CIENTO VEINTIOCHO · MILLONES DE PESOS) en 

pensiones, incapacidades y subsidios. En adaptaciones, 

ampl iacianes y terminación de clínicFts y hospitales se 
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invirtieran $35'000,000.00 (TREINTA V CINCO MILLONES DE PESOS). 

Quedaron en servicia los hospitales d~ Aguascalientes, Ags., y de 

San Luis Potosí, S.L.P., para las ferrocarrileros. Se repartieron 

150 mil desayunos diarias y se incorporaran 59 centras escalares, 

hacienda un total de 898. La Asac:iac:idn de Protección a la 

Infancia establec:i6 el servicia de meriendas a 284 escuelas 

vespertinas. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1960 

otorgado a Salubridad y Asistencia, fue de $534'339,000.00 

(QUINIENTOS TREINTA V CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA V NUEVE 

MIL PESOS) o sea el 5.2or. del presupuesta total de 

$10,256'341,000.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA V SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA V UN MIL PESOS). 

Se estimuló el programa de saneamiento rural integral que 

dio batalla contra la insalubridad en 361 centras en toda la 

República, y se implantó el Programa de Bienestar Social Rural 

que funciand en 502 centras de la República para mantener y 

estimular jardines de niñas, sanatorios, desayunadores, talleres, 

etc. 

Se distribuyeron 160 mil desayunos escolares en 898 

planteles y la cbr·a se e>:tendió a toda la República. En 1960 

entraron en vigor el Reglamenta del Seguro Obligadorio de los 

Trabajadores Temporales y Eventuales, y el Reglamento para el 

Seguro Obligatorio de las Trabajadores del Campa. 

Se incarpararan al Segut"a Social, 500 mi 1 derechahabientes 

con un total de 3 millones 511 mil personas, y se extendid a 38 
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municipios; se pusieran en set'vicia 4 nuevas clínicas y se 

empezaren a construir 17 más y 14 hospitales." Las erogaciones por 

servicias 

(SETECIENTOS 

cubrieran 

médicas sumaran un 

TREINTA V UN MILLONES 

total de $731'800,000.00 

OCHOCIENTOS MIL PESOS); se 

millón 266 mil 506 días de incapacidad por riesgos 

profesionales, y $160'000,000.00 (CIENTO SESENTA MILLONES DE 

PESOS) par pensiones, incapacidades y subsidias legales, 

$42'000,000.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS) más que el a~o 

anterior; can respecto a las pensiones se concedieron 9,426 par 

la que se logró reunir 44,561 pensionadas. 

La Dirección de Pensiones Civiles atargd 1,405 pensiones, 

erongando $1'174,674.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA V CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA V CUATRO); 167 ,378 prést.amos a c:orto plazo 

erogando $551'807,887.00 (QUINIENTOS CINCUENTA V UN MILLONES 

OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA V SIETE PESOS) y 2,670 

préstamos hipotecarios erogando $121 '820,472.00 (CIENTO VEINTIUN 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA V DOS 

PESOS). 

El Instituto trabajó en 1960 can 5 clínicas en la capital y 

10 unidades foráneas y se construyó el Hospital Central can 600 

camas y una inversi6n de $91'000,000.00 (NOVENTA V UN MILLONES DE 

PESOS) y 34 clínicas, invirtiendo $50'000,000.00 (CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS). 

En todo el rama de Salubridad y Asistencia se pusieran en 

servicia 2,412 camas con una inversión de $78'081,592.00 (SETENTA 

V OCHO MILLONES OCHENTA V UN MIL CllJINIENT.OS NOVENTA V DOS PESOS) 
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y $262'968,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA V DOS MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA V OCHO MIL PESOS) en la construcción de hospitales y 

clínicas. 

El Presupueste de Egreses de la Federación destinó en 1961 

$540'930,000.00 (ClUINIEl~TOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINT"' 

MIL PESOS) para Salubridad y Asistencia, es decir 4.897. del 

presupueste total que sumó la cantidad de $11,041'481,000.00 

(ONCE MIL CUARENTA V UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA V UN MIL 

PESOS). 

En el tercer Informe de gobierna, Ldpez Mateas afirmd: 

11 cansagramcs el derecha a la salud como supuesta imprescindible 

para el ejercicio y disfrute de los demás derechas humanos, y 

para el plena desenvolvimiento del país en todos les órdenes. 11 

(9) 

El Programa de Saneamiento Integral se desarrolló en 1,208 

localidades y entraran en servicio 65 hospitales rurales, 19 

centros neumológicas para diagnóstica y tratamiento de 

campesinos. 

Se creó un sistema de seguridad social para las Fuerzas 

Armadas y se transformó la Dirección de Pensiones Civiles en el 

Instituto de Seguridad y Servicias Sociales para los Trabajadores 

del Estada ( ISSSTE) quedando así protegida la salud de más de 486 

mi 1 personas. 

Se pone en servicia el centro hospitalaria 11 Veinte de 

Noviembre" can 680 camas y un casto de $1(10'000,000.00 (CIEN 

MILLONES DE PESOS). El nueve instituto concedió 2,000 nuevas 
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pensiones can una erogación anual de $19'516,000.00 (DIECINUEVE 

MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS), 4,243 préstamos 

hipotecarias con un monto de $248'000¡000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 

V_OCHO MILLONES DE PESOS) y 173 mil préstamos a corto plazo que 

sumaron un total de $394'000,000,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS). El Insti tute Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) amparó en 1961 a 4'098,000 (cuatro millones noventa y echa 

mil personas) y para la protección de la salud erogó 

$910'397,000.00 (NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL PESOS). Las prestaciones en dinero a los trabajadores 

alcanzaran en 1961 un 128.5/. más que en 1958. 

Se construyeran nuevos hospitales y clínicas en San Luis 

Potosí, Saltillc, Ciudad Juárez, Mazatlán, Culíacán, Las Machis, 

NeMicali, Tecate, Ensen~da, Manzanillo, San lldefcnso, en el 

estada de MéKica; y se extendieron les beneficias del Segura 

Social a 33 municipios, representando la protección de 587,000 

personas. 

El 31 de enero de 196! se crea el Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (INPI) come organismo público 

descentralizado para suministrar desayunos escolares. Para ese 

añc se logró distribuir 30 millones de raciones eMpandiéndose a 

las Escuelas del Distrito Federal, a las capitales de los estadas 

y a 309 municipios. 

El Presupuesto de Egresos de la Federcidn otorgó para 1962 a 

Sa!ubrid"d y Asistencia $582'87ú,OOO.OO (QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS), q sea el 4.56Y. del tct~l 
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(DOCE MIL 

TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

PESOS). 

La cifra de mortalidad en 1962, fue de 10.4Y. par cada mil 

habitantes, a diferencia del 11.0áY. del año anterior. 

Se rehabilitaran los hospitales General y Juárez, se 

construyeron 304 centros de salud rural, 24 centrqs de salud, 35 

hasp i tales n1rales, 8 hospitales regionales, 6 guarderías 

infantiles, 3 esc:uelas de adiestramiento, 3 granjas para enfermas 

mentales y 2 maternidades, representando un total de 4,000 camas 

(se duplicó la cantidad del aña pasada). 

Se formaran 49 distritos integrales de salud pública can 

administración sanitaria propia. Cama labor complementaria del 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPil, la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), proporcionó 

1'600,000 (un millón seiscientos mil) desayunos anuales en á.reas 

rurales y 100 1 000 (cien mil) desayunas en el Distrito Federal. 

El Instituto Me•icana del Seguro Sacia! ( IMSS), afilió a 

610,739 (seiscientas diez mil setecientas treinta y nueve) 

derechchabientes, operando en 332 municipios. Los beneficiarios 

que disfrutaron del derecha de pensión sumaron 56,679 (cincuenta 

y seis mil seiscientos setenta y nueve). 

Fueron puestas en servicio los hospitales y clínicas de 

Tijuana, B.C.; La Paz, B.C.S.; Matamoros, Tamps.; Mérida, Vuc., 

Puebla, Pue.; Guadalajara, Jal.: Chetumal, Q.R.; 
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Ciudad Anáhuac; Chihuahua, Chi.; At:zcapatzalco, D.F.; San Juan de 

Aragdn, D.F.; Ocatlán, Jal., y ocho puestos periféricos en 

Sinaloa, can capacidad para atender a 394,000 (trescientos 

noventa y cuatro mil) aseguradas y colocar 433 consultorios y 299 

camas. 

Emtraran en servicia nuevas centras de bienestar familiar y 

se formaran 2,094 brigadas de seguridad especial. 

En el ISSSTE se aseguraran 600,000 (seiscientas mil) 

personas, prestando atención médica en 227 localidades de la 

Repóblica. Entraran en servicia 20 clínica5 de consulta general y 

4 de especialidades; se entregaron 2,339 pensiones, hacienda un 

total de 13,915 (trece mil novecientos quince) pensionistas. 

Se otorgaran 178,365 (ciento setenta y ocho mil trescientas 

sesenta y cinco) préstamos a carta plaza can un valar de 

$442'000,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS) 

en préstamos hipotecarios, se registraran 4,582 con un valor de 

$288'000 0000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILONES DE PESOS). 

El Presupuesta de Egresos de la Federación otargd para 1963, 

$607'708,000.00 (SEISCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

PESOS) al ramo de Salubridad y Asistencia, a sea un 4.40Y. de un 

total de $13,801'440,000.00 (TRECE MIL OCHOClENTOS UN MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS). 

En su quinto Informe de gobierno, López Mateas declaró que 

el índice de mortalidad bajd de 10.4/. a 10.1/. por cada millar de 

habitantes. Se canstt·uyet"on 17 grandes centras de salud urbanos y 
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339 rurales con el fin de implantar la vigilancia preventiva y 

educativa sabre núcleos de poblacicin cada vez más amplias. 

Se construyeron 52 haspi tales rurales, 8 regionales, das 

infantiles, uno para enfermas mentales, un centra antirrábica en 

el Distrito Federal, tres unidades de laboratorios, 4 escuelas de 

enfermería, 2 guarderías infantiles y 356 centros de salud; junta 

can tedas estas abras se siguió la modernización del hospital 

General y del hospital Juárez en 1963. 

El Instituto Me>:icano del Segura Social (IMSS) protegió a 

5'260,000 (cinco millones doscientos sesenta mil) 

derechahabientes, más de 600 1000 (seiscientas mil) trabajadores 

que quedaron incorporadas 

praduccidn de caña. 

al IMSS y que laboraban en la 

Se implantó el Segura Social en 51 municipios, ascendiendo 

su número a 378. En 1963 se erogaron $1,313'748,000.00 (MIL 

TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS) 

en atenciones médicas y $313'713,000.00 (TRESCIENTOS TRECE 

MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS) en incapacidades por 

enfermedad, maternidad, pensiones (8,743 más que el año anterior) 

e indemnizaciones. 

Entró en operación el hospital general, pediatría, 

traumatología y convalecencia. Durante 1963 aumentaron 1, 926 

camas, 6 unidades médicas y 71 centras de seguridad social. El 

Instituto Mexicano del Seguro Social invirtió en terrenos y 

edi-ficacicnes $471 '805,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS) y $133'000,000.00 (CIENTO 
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TREINTA V TRES MILLONES DE PESOS) en equipa mobiliario e 

instrumental. 

En 1963 el ISSSTE suministró atencicin médica, quirúrgica, 

fa1~macéutica y hospitalaria a 826,827 (achacientos veintiseis mil 

cchacientos veintisiete mil) derechahabientas en 107 clínicas, 69 

hospitales, 229 puestas periféricos, 1 centra hospitalaria y 6 

unidades adscritas. 

Otorgd 2,244 jubilaciones y pensiones y cancedid préstamos a 

co1·to plazo por $507'000,000.00 (QUINIENTOS SIETE MILLONES DE 

PESOS). El Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPIJ, 

distribuyó diariamente 1'500,000 (un millón quinientas mil) 

desayunas en 1,886 municipios, o sea el 71.ái. de los existentes 

en el país y recibió $79'000,000.00 (SETENTA V NUEVE MILLONES DE 

PESOS) en donaciones particulares; como labor complementaria al 

Instituto se repartieron diariamente 373,000 (trescientos setenta 

y tres mil) vasas de lecha y 4'137,000 (cuatro millones ciento 

treinta y siete mil) desayunas a preescolares en áreas rurales. 

Para 1964, el Presupuesta de Egt'esas de la Federación en el 

rubro de Salubridad y Asistencia fue de $778'424,000.00 

(SETECIENTOS SETENTA V OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL PESOS), es decir el 4.877. del presupuesto total que fue de 

$15,953'541,000.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA V TRES 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA V UN MIL PESOS). De acuerdo al sexto 

Informe de gobierna para 1964, el {ndice de mortalidad bajó de 

10.li. a 9.6'l.. 
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El INPI suministró 3'000,000 (tres millones) de desayunes 

escolares diarias, de las cuales 2'50(1,000 (dos millones 

quinientos m,il) f'ueron para alumnos de primaria y el resto para 

preescolares; a niñas indígenas se les distribuyeran 28,000 

(veintiocho mil) desayunas diarias. 

Durante 1964, se construyeron 153 centros sanitarios 

asistenciales, 2 grandes centras de salud, 16 hospitales rurales, 

7 regionales, 3 hospitales de :ona, un internado nacional 

inf:antil, :3 grandes laboratorios y 3,úOO camas. 

Por medie del Instituto Nac:icnal Indigenista (INIJ, se 

impartió asistencia médica a 77,000 (setenta y siete mil) 

personas, 4,500 asistencias dentales y 500 partas. Ouedaron 

incorporadas al IMSS 1 '000,000 (un millón) de derechahabientes y 

entre ellas, más de 500,000 (quinientos mil) campesinas dedicadas 

al cultiva de la c:aña de azúc:ar, cubriendo un total de 510 

municipios. La5 prestaciones en especie que otorgó el Instituto 

TUe de $1,922'736,000.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS)¡ las prestac:icnes en dinero 

TUercn $422'387,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MtL PESOS) más $!04'877,000.00 

(CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MtL PESOS) en 

prestaciones so;iales. 

El JSSSTE ator.gd 2,813 jubilaciones y pensiones can un gasto 

anual de $42'0(1(1,000.(JO (CUARENTA Y DOS MtLLONES DE PESOS), hizo 

210,000 (doscientos 

hipotecarios, con 

diez mil) 

un valar 

préstamos a corte plazo y 4,656 

de $30()'000,000.00 (TRESCIENTOS 
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MILLONES DE PESOS). Entró en vigor el seguro de vida para todos 

les trabajadores al servicio del gobierne ~ederal, siendo éste de 

$40,0oo.oo (CUARENTA MIL PESOS), sin importar la categoría del 

trabajador. 

l. 
1 
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NOTAS 

( 1) 11 Presupuesto de Egresas de la Federación que regirá el año 
1958 11

, Diario Oficial. []t"a~nn de Gpbieu-og 
Ccn5tib1c;ional rf~ los Estados Unidas Mexit:anos, 
Director Francisco Hernández y Hernández, sección 2a., 
toma CCXXV, N9 50, Mé::ico, martes 31 de diciembre de 
1957, p.110. 

(2) "Presupuesto de Egresos de la Federación que regirá para el 
año 1959", Diario Ofic:i;al, Organc de Ggbierna 
Can5tib1cjpo;al rle:i lgs Estados !laidos Mei.;icanos, 
dit·ectar, Dr. Cayetana Andrade, sección 2ª, tamo 
CCXXXI, nQ.49, Ménica, miércoles 31 de diciembre de 
1958, p. 6. 

(3) Adolfo López Mateas, Seis lnfgrmes de Gghjerno, 
Ediciones La Justicia, Mé~ica, 1964, p.127. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

-------------------, l.ll.id.em, p.182. 

-------------------, .I.b.i.clem, p.270. 

-----~------------, .lb.id.em, p.461. 

-------------------, .lb.id.em, p.401. 

-------------------, .lb.id.em, p.43. 

(9) ------~-----------, .ll:li.c!wu, p.178. 



CAPITULO VI 

GASTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL Y 

LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO MEXICANO 

VISTOS A TRAVES DE LOS RESULTADOS 

ELECTORALES 
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Para sintetizar todo la que se ha dicho en el transcurso de 

esta investigacidn y finalmente poder elaborar las canclusicnes, 

crea necesaria exponer a continuación las índices porcentuales 

del gasta póblíca de Bienestar Social en el sexenio de A. López 

Matees. 

En Educación, el Gobierna Federal estableció en el 

Presupuesta de Egresas de la Federación las siguientes 

porcentajes. 
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Aí1o r. PARTIC::IPAC::ION DEL GOB. EN LA EDUC::AC::ION 

1958 13.72)¡ del Presupuesta total 

1959 15.79r. 

1960 18.377. 

1961 19.131. 

1962 20.92r. 

1963 21.82;( 

1964 25.467. 

Fuente: Presupuesta de Egresos de la Federacidn. piaria Oficial, 

Organc del Gobierna Constitucional de las E.U.Mexicanas, varias 

años. 
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En Vivienda, como ya se ha dicha, fueran muchas las 

instituciones que apartaran cantidades considerables para la 

canstrucci6n, por ella, a cantinuacidn se menciona la cantidad 

global que cada una de las instituciones apartaran, en algunos 

casca, se menciona únicamente a la institucidn sin cantidad 

invertida, debida a qua las fuentes oficiales dan a conocer sdla 

la cantidad de viviendas que se construyeran sin especific~r el 

monto (en el capítula IV se establecen estas datas). 

Para 1958 se manejan ci~ras globales, junta can teda el 

sexenio de Adolfo Ruiz Cortinas, por la que na se pueden 

desglosar. 



1959 

1960 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Instituto Nacional de 

la Vivienda. 

Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas 

Dirección de Pensiones. 

TO T AL 

Instituto Nacional de la 

Vivienda. 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Gobierno Federal. 

Banco Nacional Hipotecario 

. Urbano y de Obras Públicas 

T O TAL 
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$ 100•000,000.00 

24'500,000.00 

12'700,000.00 

(no se establece la 

cantidad) 

$ 137'200,000.00 

$ 68'000,000.00 

145'000,000.00 

19'500,000.00 

290'000,000.00 

$ s22•soo,ooo.oo 



1961 

1962 

Instituto Nacianal de la 

Vivienda. 

Instituto Mexicano del 

Segura Sacial 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Banca Nacional Hipotecaria 

Urbana y de Obras P(1blicas. 

Def~nsa Nacional 

T O T A L 

Instituto Nacional de la 

Vivienda. 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de les 

Trabajadores del Estada 

Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas 

$ 72'449,000.0 

200'000,000.00 

35•000,000.00 

145'000,000.00 

100•000,000.00 

! 552'449.00o.on 

$ 126'500,000.00 

241 '000,000.00 

224,000,000.00 
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1963 

Defensa Nacional 

Petróleos Mexicanas 

Ferrocarriles del Pacifica 

T O T A L 

Petr6leas Mexicanas 

Gobierna Federal 

Fonda de Operaci6n y 

descuenta Bancaria para la 

Vivienda 

Banca de México 

Instituto de Seguridad y 

y Servicias Sociales de las 

Trabajadores del Estada 

Sanco Nacional Hipotecario 

Urbana y de Obras Póblicas 
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(na se establece 

la cantidad) 

(na se establece 

la cantidad) 

(na se estab 1 ece 

la cantidad) 

-------------------
!!! 521 '::iQQ,QQQ,QQ 

$ 550•000,000.00 

225'000,000.00 

200•000,000.00 

25'000,000.00 

123'143,000.00 

u •000,000.00 



1964 

Instituto Mexicano del Segura 

Social 

Ferrocarriles Nacionalés 

Instituto Nacional de la 

\livienda 

TOTAL 

Fonda de Garantía y Apoya 

a las créditos para la 

vivienda. 
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(ne se establece 

la cantidad) 

(na se establece 

la cantidad) 

(na se establece 

la cantidad) 

$ t,134'143 10úú,ú0 

$ 800'000,000.00 

Instituto Nacional de la Vivienda 155'000,000.00 

Fonda de Dpe~ación Bancaria 

a la Vivienda. 

Departamento del Distrito 

Federal 

Instituto Mexicana del 

Seguro Social 

(na se establece 

cantidad) 

(no se establece 

cantidad) 

(na se establece 

cantidad) 



Instituto de Seguridad y 

Servicias Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

T D T A L $ 

199 

(ne se establece 

cantidad) 

955J1QQO,O(IO 00 

Fuente: Adelfa Ldpez Mateas, Seis Informes de Gnbjerna. 
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De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federac:ián, se· 

establecieron para el ·área de salud los siguientes porcentajes: 

Año Y. DE PARTlClPAClCN DEL GCB, FEDERAL 

1958 4.52Y. del Presupuesto Total. 

1959 5.13Y. 

1960 5.20Y. 

1961 4.89Y. 

1962 4.56Y. 

1963 4.40Y. 

1964 4.87Y. 

Fuente: Presupuesto de Egresas de la Federacidn, Diaria Oficial, 

Crgana de Gobierna Canstitucianal de las E.U.MeMicanas, varias 

años. 
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Gráfica de niveles de inversidn en Educ!cida 1959-1%4 

Números relativos (1) 

a¡;¡g 

1964 

1963 

1962 

1961 

1960 

1959 

1959 

I • I • I . I • I • I 

5X IOX 15X 20X 25X 30Y. 

Fuente: Presupueste de Egresas de la Federación, Diario Oficial, 

Organa de Gobierne Ccnstitt.tcional de las E.U.Mexicanos, varias 

años .. 



.e.raJ 

1964 

1963 

1962 

1961 

1960 

1959 

Gráfica de niveles de inyersidn en yiyienda 1958-1964 

en millanes de pesas, números aproximados (2) 

250 500 750 1000 1250 
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Fuente1 Presupuesto de Egresas de la Federación, Diario Oficial, 

Crgana de Gobierne Constitucional de los E.U.Mexicanas, varios 

años. 
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BEí.O 

1964 

1963 

19á2 

19á1 

19á0 

1959 

1959 

o 

Gráfica de niveles de inyersidn en salud 1958-1964 

Números relativas (3) 

4.or. 4.Sr. sr. 

203 

Fuente: Presupuesta de Egresos de la Federacidn, Diario Oficial, 

Organo de Gobierno constitucional de las E.U.Mexicanas, varias 

a~as. 
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Con las datos anteriormente señaladas, nas podemos dar 

cuenta, (a pesar de que se manejan cifrc.s oficiales globales. y 

que en el casa de vivienda no todas las tenemos especificadas), 

que en el Bienestar Social en educacidn se logró un aumenta del 

11.74/. de 1958 a 1964; en vivienda el presupuesta casi se 

seMtuplica para 1964 y en salud, na obstante tener un aumenta 

considerable para 1960, disminuye en las siguientes años, pero 

vuelve a incrementarse significativamente en 1964·. Hay que tomar 

en cuenta, que se están considerando las niveles de inversión de 

acuerdo al Présupuesto de Egresos de la Federacidn en el caso de 

educacidn y salud, y que hubo incrementos en el transcurso del. 

año que na se est.in tomando en cuenta en las gráficas anteriores, 

pero sí en la información indicada en el capítulo IV. 

Se'gt:in el norteamericano James W. Wilkie (4), el porcentaje 

promedio de los gastes del Presupuesto Federal de 1935 a 19b31 

fueron las siguientes: 

ECONOMICOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS 

1935-1940 Cárdenas 37.br. 18.3r. 44,n: 

1941-194b Avila Camacho 39,2r. 1b.5Y. 44,3r. 

1947-1952 Alemán 51.9r. 13.3r. 34,ar. 

1953-1958 Ruiz Cortines 52.7r. 14.4Y. 32.9Y. 

1959-1963 Ldpez Mateas 39.0r. 19.21' 41,SY. 
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Coma se puede observar, son las gobiernas de Cárdenas y de 

Ldpez .Hateas las que logran un aumenta importante en el gasto 

social. Ya que se comprabci que de una u otra forma el Bienestar 

Social logró un incrementa en el se>:enio de A.Ldpez Mateas; se 

han establecida una serie de causas que en mi apinidn facilitaran 

este incremento. 

En primer lugar, a principios de 1959 la caída de la tasa de 

crecimiento, la escasez de las inversiones privadas y las 

constantes amenazas par el desequilibrio con el exterior y las 

presiones inflacionarias propiciaran la continuación del impulso 

a las actividades industriales y la adopcidn de nuevas políticas 

económicas y sociales cama fueran: mayar participación del sector 

público en la economía y el incrementa de las programas de 

asistencia social. 

Coma se vio en capítulas anteriores, el impulsa que se le 

die a la educacidn fue amplísima, teniendo en cuenta que se 

invirtieran fuertes sumas de dinero en la educación técnica 

necesaria para la transformación y el manejo de las nuevas 

industrias; par otra lado, la salud, tanta de los trabajadores 

del Estada como de los trabajadores de empresas privadas tenía 

que mejorar, na scila par demanda sindical sino parque los 

trabajadores sanos ayudan al procesa de industrialización, ya que 

producen más y mejor. El gran aumenta que se logró en la vivienda 

se empleó como una prestación significativa al trabajador 

mexicana, es así cama el Bienestar Social va aparejada a un 

objetiva primordial del Estada: la industrialización y el 



206 

desarrollo estabilizador. El incrementa del Bienestar Social no 

fue exclusivamente para ayudar· a industrializar al país, tuvo 

también, una función aplacadora y mediatizadcra de las conflictos 

sociales sin llegar a pacificarlas realmente. 

Así fue can las movimientos sindicales que se manifestaran a 

principias del sexenio de Ldpez Mateas, cama fueran, los 

sindicatos telegrafistas, telefonistas, electricistas, 

ferrocarrileras, campesinas y magister"iales que exigieran na sdlo 

aumentas de suelda, sino más prestaciones sociales y dirigentes y 

líderes sindicales verídicos, na 11 charras 11
; pera estas 

movimientos, san originadas también parque la industrializacidn, 

da preferencia a los obreras y campesinas que se encuentran 

dentro de las sectores claves en las exportaciones e 

industrializacidn del país, originando una verdadera desigualdad 

en la distribucidn del ingreso. A comienzas de las años sesenta, 

el 8.9/. de las familias mexicanas obtienen ingresas superiores a 

$3,000.00 mensuales y solamente un 24/. alcanza ingresas 

superiores a $1,500.00; el 76/. restante, alcanza ingresas de 

$0.00 a $1,500.00 pesas mensuales; del total de las ramilias en 

la agricultura el 68.S'l. alcanzan salarias que fluctúan entre O y 

$600.00, entre las obreras industriales solamente el 27.BY. del 

total tienen una categoría tan baja en el ingreso. 

Esta situacidn se controla especialmente can el incremento 

del Bienestar Social cama ya vimos anteriormente y can medidas 

políticas y económicas, ya que la inflación se trata de 

estabilizar mientras que las sueldas aumentan significativamente. 
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Las resultadas de aumentos de precias en el sexenio fueran del 

14.lY., mientras que los sueldos legraran un aumento del 96.71.. 

Na obstante, las movimientos huelguísticas siguieran durante 

toda el sexenio en donde hubo un promedia de 472 huelgas; al 

respecto, González Casanova afirma que la política obrerista y 

popular de Ldpez Matees propició las huelgas debido a que les 

dirigentes sindicales y obreros se sintieren protegidos par el 

presidente, que de una u otra forma les dio permiso con ''el 

derec:ha de huelga". 

Par última el Estada Mexicana tiene cama objetive 

incrementar el bienestar social, na sólo por presiones sociales y 

ecandmicas de la población, sino para seguir can el consenso y 

legitimidad necesarias para fortalecer y preservar el peder. 

Para explicar el nivel de legitimidad, he recurrida al Marco 

Teórica de esta investigación. Según Max Weber, es obligación del 

Estado, en este casa el mexicana, otorgar a ta~os los individuas: 

educación, salud y vivienda, como lo estipula la Constitución 

Mexicana y elegir a las autoridades del Estada, (en este caso al 

presidente de la República mexicana), por medio de procesos 

electorales; del cumplimiento de estas derechas, la población 

aceptará y obedecerá al Estado, le que le hará legítimo¡ segón le 

anterior y lo afirmada par Max Weber, el gobierna· de López Mateas 

fue legítimo, ya que cumplió can lo establecido en la 

Constitución, en cuanta se incrementó la salud, la vivienda y la 

educación cama se vio anteriormente, y López Matees llegó al 

poder gracias a las procesas electorales y al voto de la 
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ciudadanía (si hubo o no, fraude electoral no es el objeta de 

éste estudia). 

Según Bobbio, el Estada para ser legítimo requiere de su 

justificaci6n ética y de la efectividad de cumplir sus objetivas, 

para ello, tiene que cumplir con las espectativas de la sociedad 

como son: sueldas justos, alimentos, trabajo, educación, salud, 

vivienda, espacios políticas, etc. 

Los gobiernos anteriores al de Ldpez Mateas descuidaran 

algunas de las llamadas espectativas de la saciedad que provocó 

resistencia activa, coma fueran las huelgas y descontentos en 

general, originadas en el gobierna de Ruiz Cortinas, apatía 

política, (de 1910 a 1964 la cposici6n no alcanza a registrar más 

del 251. de las votas) y abstención electoral; par ejempla, en 

1952 na vetó el 71.991. de la población, en 1958 el 50.601. na votó 

y en 1964 disminuyó sensiblemente el índice de abstencidn a 

45.991.. 

Par la anterior, el nivel de abstención bajó en 1964, 4.651. 

con respecto a 1958, y en ese mismo año hubo un claro aumenta de 

votos al candidata presidencial, ya que en 1958 votaran un 49.49Y. 

de la población y en 1964 el 54.051.. 

Par otra lada, se puede observar que la situacidn política y 

económica que le dejó Lápez Mateas a Díaz Ordaz, fue 

relativamente pacífica, mientras que la que le dejd Ruiz Cortinas 

a López Mateas fue realmente violenta; na obstante, en los das 

casos hubo una transmisión pacífica del poder. 
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De acuerdo a las resultadas anterial"es se puede concluir que 

hube aumenta de legitimidad y consenso del Estado en 1964. El 

aumenta de esta legitimación se debe a la creación de diputadas 

de p~u·tido en el sexenio de López Mateas, en donde se da mayar 

oportunidad de participación a las partidas de oposición; las 

disposiciones económicas que dieran cama resultada un aumenta en 

el Producto Interna Bruta (PIB); el incrementa en las sueldas y 

la disminución de la inflación; el otorgamiento de mayores 

créditos a México par parte del exterior y una cierta 

pacificación de los sindicatos. 

Es un hecha que el incremento en el Bienestar Social y 

espec1ficamente, salud, educación y vivienda, junta can los 

elementos anteriores, provocan mayar confianza en la población 

cama se puede observar en el incrementa de votos al candidata 

presidencial y la disminución de la abstención. 

Segón Habermas, para que un régimen de dominación política 

sea legítima, na basta establecer leyes y cubrir las necesidades 

de la saciedad; ésta es, debida a que vivimos en un "munda de 

vida 11
, que desde que nacemos nas forma nuestr-~ personalidad y 

representa imágenes que no sólo san la base de la autoridad moral 

y de la validez de normas que legitiman la dominación política 

sino que también provoca que se reconozcan a legitimen leyes que 

nas san justas. En este mundo de vida se originan complejos 

sistemas e instituciones que dan lugar a la institucionalización 

de la saciedad civil y a su indiferencia a toda la que le rodea, 

En cuanto a la política social, ésta, na sólo garantiza las 
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relaciones de propiedad sino también de ingresos y dependencia~ 

esta es, debido a que les ciudadanas se convierten en clientes de 

las but·ocracias del Estado-Benfactcr pat·que disf,.utan de sus 

ventajas, como san; aumento del nivel de vida, crecimiento 

ecandmic.a, su-fragia universal; a cambio, ~1 cliente disminuye sus 

conflictos y la participación política queda desprovista de 

ei'ectividad. 

Para que un Estada sea realmente legitimo, afirma Habermas, 

es necesario que el misma Estado crée canc:ienc:ia pal!tic:a a las 

ciudadanos e implante procedimientos democráticos come la 

libertad de asociación que junto can la voluntad de los 

electores, los partidos y las diferentes ascciacianes, ejerzan 

presión en los procesos de formación de los valares, normas y 

arganiiación del sistema palltico. Par otra lado, es compromiso 

del Estado social, no stilc asegurar a los trabajadores que ganen 

lo necesario para vivir sino que la seguridad social que se le 

ofrezca sea su~iciente para poder reconciliarlo can las tensiones 

de su trabajo, las frustraciones de ser un ciudadano que cumple 

sus funciones de~icientemente y con el consuma de masas. 

En el transcurso de este trabajo se ha podida observar 

claramente la situación que menciona Habermas más arriba, donde 

el ciudadana mexicano se ha convertido en un cliente del Estado-

Bene~actor; el ci~dadano de 1958-1964 t"ecibió del Estada 

mQltiples ventajas; disminucidn de inflacidn, aumenta del nivel 

de vida, más servicias de benefic1o social coma san la salud, 

educacidn, vivienda, más industriaG, más líderes sindicales 
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conciliatorios, mejores sueldas, bajas precias y para las 

partidos poli'.ticas más. aptirtunidad de lograr más diputaciones, 

gracias a las diputado,s de partida. A cambio de la anterior, hubo 

11 pacificac:icin 11 de las movimientos populares, pera disminuyó un 

poca la indiferemc:ia política debido a las nuevas oportunidades a 

los diputadas y parque, efectivamente, la clase trabajadora logró 

más bienestar; par la anterior na quisiera apresurarme y afirmar 

que hubo a aumentó un paco la cdnciencia política ya que para 

elle requeriríamos de otra investigación; pera sí puedo afirmar 

que la disminución del nivel de abstencionismo y el aumenta de 

vetas al presidente Díaz Drdaz fueran importantes indicadores del 

aumenta de legitimidad 11 relativa 11 que se dia en 1964. Digo 

relativa, parque en el se>:enia estudiada hubo, cuando menos 

constitucionalmente libertad de asociacidn; el problema es que 

las partidas políticos ne 

la fecha, la presidn 

ejercieran, y , na han ejercida hasta 

verídica y real para lograr la 

democratizacidn total de tedas las procesas electorales y en 

general del sistema política me~icana; cuando se logre la 

anterior, podremos hablar abiertamente de la que.es la conciencia 

política. 
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NOTAS 

(1) Gráfica de dispersidn can tendencia lineal ascendente. 

(2) Gr~fica de dispersión con tendencia lineal ascendente y 
descendente. 

(3) Gráfica de dispersidn can tendencia lineal ascendente y 
descendente. 

(4) James W. Wilkie, The Me:dcan Reynlt1tíqn Federal Expediturg 
aa Sm:ial Changg sincP 1910, University af California, 
tamada de José Fernández Santillán, ~., p. 95. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este capítulo es establecer si los objetives 

y las hipdtesis generales y particulares que se asentaran en la 

intraduccidn de este trabajo, resultaran negativas o positivas. 

El primer objetiva que se estableció en la introduccidn fue 

el siguiente: "Demostrar que en el se::enia de A.Ldpez Mateas se 

dio impulso a la salud, educacicin y vivienda, parque se tenía que 

fortalecer el modela econdmico de la industrialiacidn y can ésta 

el desarrolla del país y la legitimación del Estadc 1
'• 

Cama ya se ha demostrada en el transcurso de' esta 

investigacidn, el modela económica que se impulsó en el sexenio 

estudiado fue el de '1desarrolla estabilizador", debida a la 

situación económica crítica que vivía el país en las inicies de 

l958, para ella, se buscd estimular las actividades productivas, 

asegurar el valar externa de la moneda sustituyendo las 

exportaciones de bienes y servicios, estabilizando internamente 

les pt·ecios, y apegando el gasto a los ingresas. 

Para 1960, el crecimiento y el PIS, como na lograran crecer 

y se estancaran, el Estada tuvo que aprobar nuevas políticas 

económicas, en donde las objetivas fueron: lograr un crecimiento 

sostenida, reformar la estructura ec.cndmica y social y mejorar la 

distribución del ingresa; entre las políticas que se adaptaran 

Tueran, aumentar la productividad del sector agrícola, sustituir 

en la industria las importaciones y elevar el nivel de inversidn 

en las gastas sociales cama educación, salud y vivienda. 
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Como ya se vio, estas pal!ticas disminuyeron y paciTicaron 

los movimientos popula,-f!s sindicales vividos a pt"incipios del 

sexenio, debido a que sus demandas sociales Tueran ºcasi 

cubiertas (aumento de salarios, elevación del bene~icio social, 

líderes más conciliatorios, etc.); ésta a su vez, ayudó al 

desarrollo de la industria, ya que se crearon numerosas escuelas 

técnicas que capacitaren a las nueves obreras calificados y se 

les concedieran m.:\s servicios médicos y vivienda, y finalmente, 

favoreció al pequeño incremento que hubo de legitimidad. 

El segunda objetivo a demostrar! fue: "Compt·cbar que los 

niveles de inversidn en les renglones del Gasto Pública de 

Bienestar Social del sexenio 1958-1964, tendieron a elevarse en 

les períodos electorales ~ederales, na sólo por la necesidad de 

seguir un modelo económica sine para legitimar al Estado y 

paci-Fic:ar el antagonismo de clases". 

Como ya se vio en el capítulo VI, es un hecha que la 

educación, salud •.¡ vivienda, tienen un sensible incrementa en 

cuanta a la inversión por parte del gobierno, na sólo cama plan 

económico del Estada, sino par la necesidad y el descuida de les 

gobiernos anteriores en estos renglones, (los mismas movimientos 

sindicales que se dasarrcllan al principio del sexenio así la 

demuestran), par otro lado, el aumento en el gasta social 

repercutió positivamente en las clases sociales junta con una 

serie de reformas pal :íticas, (introducción de diputadas de 

partido) y mejoras en la economía nacional, ya que disminuyó la 
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abstencidn electoral y aumentaron las votas para presidente en 

1964. 

El siguieiite abje!tiva al que se propuso llegar -fue: "Probar 

que la influencia d~l Gasta Pública de Bienestar Social en el 

período electoral -federal de 1958-1964, ne determinó 

nec:e:ariamente una tendencia favorable en el gabierna 11
• 

Cama ya se mencianá más arriba, el incrementa del Gasta 

Públ ice de Bienestar Social, junta can las elementos ecandmic:as y 

políticas explicadas y anali~adas en esta investigación san las 

que· determinaran el aumenta de votas y la disminución del 

abstencionismo en 1964. 

El cuarta objetiva al que se quiso llegar fue: 11 0etet"minar · 

el ccmpcrtamientc del Gaste Público de Bienestar Social y la 

legitimidad del Estado Mexicana vista a través de las rasultados 

electorales". 

Como ya hemos visto, el incrementa en el Bienestar Social y 

las políticas electorales y económicas aplicadas en el sexenio 

en estudio, aumentaran la con-fianza en el gobierna de Adolfo 

Lcipez Mateas y ccn éste la legitimidad del Estado. 

En el cuarta capítulo se establecid la gran importancia que 

tuvieron las procesos electorales en la legitimación del Estado 

Mewicana. Podríamos decir, que las resultadas electorales, (na 

fraudulentos), demuestran el sentir del pueblo ante sus 

representantes y el grada de conciencia políti'ta. El alto nivel 

de abstención en México, refleja la poca conciencia política y la 

desean-fianza e indiferencia q1.1e ewiste para con el gobierno, 
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esta, a su vez nos demuestra el baja nivel de legitimacidn; sin 

embarga, en 1964 hubo un pequeño aumenta en el número de votos en 

las procesas electorales y disminuyd la abstenc:idn, casa que 

coincide con el inr~rementa del Bienestar Social. 

Con la anterior se afirman y comprueban las siguientes 

hipótesis: 

- En la medida en que se incrementa el gasto pública de Bienestar 

Social del sexenio de Adolfo López Mateas, se incrementa el nivel 

de consenso, la legitimidad del Estada, la pacificación del 

antagonismo de clases y se cumple can la política económica, 

industrial y de desarrollo can estabilidad. 

- En la medida que AdalTa López Mateas busca elevar el gasta 

social, también busca pacificar a las clases, e incrementar la 

legitimidad, logrando un aumento en el número de votos al 

presidente Día~ Ordaz. 

En la medida en que las procesas electorales de 1964 

registraron una disminución en el nivel de abstención, el Estada 

logrd aumentar la legitimacidn. 

Antes de concluir, creo necesario afirmar, que esta 

investigacidn na termina aquí, al contraria, nos invita ha seguir 

refle>;ionando y elaborando nuevas preguntas e investigaciones 

para un futura, cama par ejempla: lese pequeña aumento de 

legitimación manifestado en 1964, se ha lograda en sexenios 

posteriores?; lha aumentada el nivel de conciencia política a 

seguimos siendo indiferentes al respecta?, lEl Estado mexicano es 

un Estado legítimo?, etc. 
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No basta que el Estado mexicana aumente el Gasto Pública en 

áreas estratégicas para la poblacidn, se necesitan nuevas le·1es 

electorales y nuevas actitudes políticas realmente democráticas 

que despierten la conciencia política de toda ciudadano mexicano. 

La indife~encia política en la población (reflejada en la 

abstencídn electoral y motivada par la misma estructura política 

del Estado mexicano), es fiel manifestación de la deslegitímacidn 

que vive el país; en 1964. se vivieren momentos políticos y 

eccndmiccs que lograron un pequeño cambio en esa mani.festac:idn, 

cambios que se han querido dejar· plasmadas en esta investigacidn, 

y que se espera, cuando menos esa es la idea, se sigan estudiando 

seHenio tras seHenio hasta la actualidad, para poder establecer 

un análisis congruente, en el comportamiento de la legitimidad y 

el Bienestar Social en nuestra país. 
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