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INTRODUCCIÓN 
Al cumplirse los 500 años del enfrentamiento de dos civilizaciones*: la nativa de nuestro 
continente y la europea, se ha hablado, comentado y escrito sobre el tema. Entre los 
conceptos abordados, el de la "identidad nacional", ocupa un lugar relevante. 
Abordar el concepto de identidad nacional es un término tan heterogéneo e (algunos 

dicen también) inasible. Aqui se expone como un concepto no tan sólo sociopsicológico 
sino también como un concepto politice, pues tiene como base a la institución Estado
nación como plataforma de desarrollo. La identidad nacional es un concepto que 
supone una realidad subjetiva, como un producto de una realidad continua resultado de 
todo un proceso político-económico y que repercute en lo social. Es un recurso 
simbólico de sectores de la sociedad y de grupos civicos-políticos, que hasta cierto 

punto marca sus horizontes de acción de influencia. 
Las organizaciones políticas tienen una importancia y responsabilidad en la 
conformación de la identidad nacional, junto con las instancias económicas y 
educativas. Además son instituciones que pretenden alcanzar objetivos públicos y son 
el medio para llegar al poder de gobierno con la finalidad de implantar y desarrollar su 
modelo y/o proyecto de Nación. Un partido politico tiene sus fundamentos en sus 
Documentos Básicos porque ellos norman la vida interna y las actitudes de un partido. 
Por este motivo, en el presente estudio se analizaron los Documentos Básicos de los 
tres partidos políticos, más importantes del país, por medio de la técnica Análisis de 
Contenido. 

Con el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 - 1988), se empezó aplicar una 
política económica ( llamada neoliberalismo) que se a caracterizado por una profunda 
decisió~ de reformar la relación del Estado con los sectores de la sociedad. Pasando 
de un Estado paternalista a otro que solo sea expectador de la dinámica económica y 
el que le pase la factura de los errores cometidos a la sociedad, como han sido entre 
otros, la apertura de nuestras fronteras a los productos importados sin un control de 
los mismos y de los aranceles para la protección de las empresas mexicanas, el 
"manejo" tan errático de la deuda externa, y la venta de "garage" e "inversión" mixta 
de extranjeros y mexicanos de empresas paraestatales. En el sexenio 1988-1994 

~ Una civilización es una entidad cultural. Pueblos, regiones, grupos étnico~. nacionalidades y 
grupos religiosos, tienen todos distintas culturas con diferentes niveles de heterogeneidad, 
pero todos comparten una cu/tura. Las Civilizaciones son, entidades plenas de significado. 



La política a seguir en todos Jos sectores no sólo ha sido la misma, si no la aplicación 
de esta economía liberal a sido a ultranza, con consecuencias negativas en extremo, 
como los bajos minisalarios, el desempleo tan alto, el aumento de Ja económia 
"subterránea" , el desmantelamiento de las micro y medianas empresas, el aumento 
estrastosferico de Ja deuda externa y una cerrazón a Jos voces que piden una 

democracia y una apertura política. 
Bajo este contexto político, es interesante conocer el manejo y Ja concepción de la 
identidad nacional de Jos tres Partidos Políticos nacionales con mayor número de 
simpatizantes e influencia social en Ja esfera nacional, como Jo son, PRI, PAN Y PRO. 

Este trabajo se divide en cinco apartados y dos anexos. El primer capitulo da una visión 
muy general de las condiciones que tienen Jos paises con una nacionalidad 'definida", 
Ja facilidad del manejo del término, y por úllimo se toca un concepto muy ligado a Ja 
identidad nacional: Ja cultura. En el segundo capítulo se abordan los tres niveles en 
que se ha estudiado a Ja identidad: identidad individual, identidad social, e identidad 
nacional. En el tercer apartado se desarrollan entre otros conceptos el de Estado
nación y como una consecuencia el de Ja institución como elementos integrado de Ja 
identidad nacional. Como una segunda parte de este capítulo se define que es un 
partido político, Jos requisitos para registrar un partido político y una breve historia de 
Jos tres grandes partidos políticos: PRI, PAN y PRO. En el cuarto capítulo es Ja 
metodología en que se basa este estudio. El quinto apartado esta integrado por el 
análisis e interpretación de Jos resultados conclusiones, las propuestas a estudiar y las 
limitaciones que tiene esta tesis. 

Los anexos Jo componen : 1) Jos cuadros de resultados y, 2) Ja técnica: análisis de 
contenido. 



CAPITULO! 
ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL 



1.1. ANTECEDENTES 
Toda filosofía, toda concepción de la vida es producto de su tiempo y por lo tanto, cada 
pueblo, cada hombre, cada ser, tiene su tiempo y espacio. Es sensación compartida, 
por muchos hombres de las diferentes épocas, la de estar viviendo una etapa de 
cambios radicales; periodos en los que el presente deja corto al pasado, y lo comprime. 
Esta acción de ligar y, hasta se puede hablar de invasión de los tiempos nuevos en los 
pasados, genera un cuestionamiento que cuando es bien aprovechado, produce una 
revitalización de la vida humana y de la realidad histórica. 

Manuel Gamio (1985) afirma que los paises que gozan de una nacionalidad definida e 
integrada, por ejemplo, Alemania, Francia y Japón, cuentan con las siguientes 
condiciones: 1) unidad étnica en la mayoría de la población, o de tipos étnicos muy 
cercanos entre si, 2) esa mayoría posee y usa un idioma común, sin perjuicio de poder 
contar con otras lenguas, 3) los diversos el amentos, clases o grupos sociales ostentan 
manifestaciones culturales del mismo carácter esencial por más que difieren en 
aspectos e intensidad de acuerdo con las condiciones económicas y de desarrollo 
ti sico e intelectual de dichos grupos. 
Gamio (1985) dice, que en México las pequeñas patrias pueden dividirse en tres 
grupos: aquellas cuya población es exclusivamente indígena y otras en cuya población 
se observa la fusión armónica de la raza indigena y la de origen europeo. Gamio, 
clasifica a la población mexicana en tres clases o grupos, cada uno de los cuales 
aparece claramente definido por sus características étnicas, sociales y culturales. 

El primer grupo está constituido, étnicamente, por individuos de raza pura indigena y 
por aquellos en los que predomina la sangre indígena. Desde el punto de vista social 
han sido Jos siervos. La revolución independista se hizo materialmente con sangre 
indígena; la Reforma se efectuó de idéntica manera. En la revolución de 191 O dos 
clases sociales, dos razas de sangre mezclada, contribuyeron principalmente al triunfo. 
En el Norte del país predomina el elemento de sangre mezclada y en el Sur, la raza 
indígena formaba la mayoría rebelde. El valor, las aspiraciones de justicia, todo, era 
semejante en los dos grupos y, sin embargo, el del Norte fue quien, en resumen, 
preparó y desarrolló la Revolución consumando el triunfo, a pesar de que Jos del Sur 
hayan derramado tanta o más sangre que aquéllos. 

El segundo grupo de población está compuesto por individuos de sangre mezclada, 
incluyendo aquéllos en Jos que predomina la sangre de origen europeo. Socialmente, 



esta clase ha sido la eterna rebelde, la enemiga tradicional de la clase de sangre pura o 
exlranjera, la directora y autora de los motines y revoluciones. Gamio, dice que es la 
clase que mejor ha comprendido los lamentos muy justos de los indígenas y aprovecha 
sus poderosas energías latentes, las cuales usó siempre como palanca para contener 
las opresiones del Poder, y se puede asegurar, sin temor a incurrir en exageraciones, 
que es la única que ha producido o produce intelectualmente. 
El tercer grupo que integra nuestra población, está constituido étnicamente por 
individuos descendientes inmediatos o lejanos de extranjeros establecidos en 1!11 país, 
cuya sangre se ha mezclado muy poco con la clase media y nada con la indígena. 

Socialmente comprende a la aristocracia. 

Entre las ideas sobre identidad que maneja Serrano Caldera (1984), es que la identidad 
y el ser individual juegan su destino al mismo tiempo, es decir, el ser y el hacer se 
compenetran y condicionan recíprocamente, el "yo" individual empieza a salir de su 
soledad profunda para reencontrarse en los demás, en el "otro". Por lo tanto, el ser se 
forja al participar cotidianamente en la formación de su entorno y el recibir la influencia 
de éste. Pero además se debe de asumir que la historia y los seres humanos que 
participan en ella se forjan en el flujo y reflujo que une a la vida interior con la vida 
social, de ahí, la importancia que tiene el medio histórico en la formación de la 
conciencia. 

Fresán, Magdalena (1988), asevera que de acuerdo a los estudios realizados sobre la 
identidad nacional, se puede constatar lo heterogéneo e inasible del término y la 
facilidad con que ha sido utilizado para manipular; en sintesis, la "identidad nacional" 
puede ser un mito que letargue y frene la revisión y la búsqueda de condiciones más 
justas. 

Fresán, dice, que la identidad es una noción que implica pertenencia a un grupo de 
estabilidad, con respecto a marcos referenciales que sean constantes, frente a otros 
cambiantes; con lo cual se logra un concepto de unidad y reconocimiento de lo propio, 
y con ello la actitud de solidaridad en contraposición a la soledad y al aislamiento que 
llevarían al hombre a la autodestrucción. Otra idea muy interesante que maneja Fresán 
es que cuando se transforma la sociedad, desaparecen las tradiciones, y que la 
revolución científica y tecnológica separa al hombre de la fe, sea ést~ religiosa mágica 
o política; y produce como consecuencia una crisis de identidad. 



Fresán, se hace una pregunta de dificil respuesta, ¿Cuál ha sido ( Y es ) la necesidad 
político-histórico y humana de los pueblos de demostrar su existencia buscando un 
ideal, una esencia de identidad?. Su respuesta es que en distintos momentos de la 
historia, los pueblos se enfrentan a amenazas exteriores. Como un recurso defensivo 
contra el agresor, se busca la diferencia que homogenice, que engendre fortaleza 
frente al peligro que puede desintegrar y aniquilar. En este aspecto la identidad 
nacional es positiva. Sin embargo, esta misma fuerza defensiva, es utilizada por las 
clases dominantes para controlar a los grupos sociales. Fresán, comenta que la 
posibilidad de definimos como mexicanos, de señalar cómo somos y cómo no somos, 
delimita el caos, nos tranquiliza en el desorden, en la impotencia frente a una realidad 

que rebasa las instituciones de nuestra sociedad. 
Por último, la investigadora, afirma que la aparente estabilidad política vivida por el país 
durante más de cincuenta años, la bonanza económica que nos auguraba el ingreso al 
mundo de los paises desarrollados entre los años 60-70, la aparente democratización 
de la vida social como consecuencia de la incapacidad de la burguesía en el poder 
para encontrar respuestas a las necesidades populares, la pérdida de confianza en los 
políticos y en la política, la sensación generalizada de fracaso como pueblo, como 
nación, la carencia casi absoluta de proposiciones colectivas emanadas de las 
universidades, grupos o partidos politices y del mismo Estado, son factores que en 
mayor o menor grado han contribuido a diluir y a devaluar el concepto de mexicanidad. 

García Cantú (1985) nos dice que la identidad de los mexicanos tiene origen en la 
revolución de 1810 y recobra sus móviles en la de Reforma para surgir, en la otra 
revolución de 1910, y que la historia patria es también la de la dolorosa frustración 
después de las victorias colectivas. A cada revolución ha sucedido la contrarrevolución, 
armada o polltica, autónoma o sumisa ante gobiernos extranjeros. 

Jesús Arias (1988) expresa que Don Justo Sierra es el primero que habla sobre la 
característica esencial de lo mexicano: el mestizaje. Y, describe, que con el triunfo da 

la Revolución de 1910 surgen dos lineas de cultivadores de lo mexicano, por un lado 

tenemos a José Vasconselos, Antonio Caso, y Alfonso Reyes; y por otro lado, los 
investigado,es como Manuel Gamio y Daniel Cosfo Villegas. Arias, también expone, 
que es con la consolidación del régimen revolucionario cuando se adoptan algunas 
medidas que contribuyen a la consolidación de la conciencia nacional y a su desarrollo. 
Como ejemplo, hace referencia al surgimiento del muralismo mexicano con sus tres 
máximas figuras: Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfare Siqueiros, Jos cuales 



por su temática y su finalidad mezclan lo mexicano con un profundo afán de cambio 

social. 
Jesús Arias, acentúa, que en la década de los cuarenta arranca una enorme 
producción de estudios científicos de interés mexicano, como lo son: en historia 
destacan investigadores como, Edmundo O' Gorman, Gilberto Jiménez Moreno y, más 
tarde, Miguel León Portilla; en arqueología sobresalen Alfonso Caso, Ignacio Bemal Y 
Román Piña Chan; en la etnología, paradójicamente, aparecen como principales 

figuras Paul Kirchohff (alemán) y Robert J. Weillaner (austriaco). 
La década de los cincuenta, nos manifiesta Arfas, que ve el nacimiento de un nuevo 
mexicano: el mexicano urbano; en la cual la literatura, el cine, la música y el teatro 
parecen más cosmopolitas, en correlación con las corrientes mexicanistas. Pero al final 
de los sesenta hay un franco decaimiento en el interés por lo mexicano, lo 

latinoamericano es lo predominante. 
Por último, Jesús Arfas, sostiene que al finalizar la década de los sesenta, el 
movimiento estudianlil muestra ya la falta de credibilidad en los postulados 
nacionalistas del régimen de la Revo!ución; las directivas generales del régimen se 
hacen predominantemente latinoamericanistas a principios de los setentas, perdiendo 
coherencia hacia el final de la década y abandonando todo interés nacionalista durante 

los ochenta. 

Actualmente México se encuentra en un proyecto de modernización con ciertos éxitos 
en términos económicos aunque no sociales. Todavía existe una distribución 
inequitativa de la riqueza. Dicho proyecto nacional se concibe con la tarea del gobierno 
de lograr un consenso, con la participación de los sectores de la sociedad como son, el 
empresario privado y social, los campesinos, los trabajadores sindicalizados, las 
organizaciones sociales, los partidos politicos, etc. 
En nuestra sociedad ya campea un sentimiento de rechazo a la imposición y al 
autoritarismo, por ello se busca la ampliación de los espacios institucionales de 
participación, que den cobertura al quehacer cívico, social y político de los ciudadanos; 
(peñeccionando) en lo inmediato el sistema electoral y abriendo espacios como 
sociedad civil y hacer respetar las libertades y garantías individuales. Por eso es 
importante que se logren acuerdos que enriquezcan la pluralidad ideológica del pa!s. 
La disputa por et país entre dos proyectos de nación (un proyecto neoliberal y uno 
nacionalista), solo se ha dado en la élite política e intelectual, mientras que lo que 
disputa la sociedad es una seguridad económica, sin importarle qué ideología se la 



pueda dar. Además de esto es un hecho que como país no podemos aislarnos, debido 
a la inserción en una economía mundial, interrelacionada e interdependiente. 
Ante esta situación, ¿se podrá garantizar una modernización nacionalista e 
independien te?, lo importante para el país es que la velocidad, los tiempos, formas e 
instrumentos que se pongan en práctica, deben adecuarse a las realidades nacionales. 

En otro orden de ideas, podemos decir que la cultura se caracteriza por la coordinación 
que le brinda al hombre en su manera de actuar, de pensar y de sentir. La cultura es 
una expresión del comportamiento social con un determinado tipo de forma de vida, y 
en un momento determinado permite identificar a una colectividad, a una nación, a 
grupos y hasta clases sociales. La cultura implica no sólo el hecho de efectuar acciones 
tendientes a lograr una identidad, sino también un conjunto de valores que 
sistemáticamente se encuentran envueltos en lo ideológico y que constituyen asimismo 
a un pueblo, grupo o nación. 

¿Podemos hablar de una cultura nacional en nuestro país? Podemos hablar de las 
grandes desigualdades entre las regiones del país, y el reconocimiento de la existencia 
de una gran cantidad de grupos étnicos , lo que nos habla del carácter pluricultural y 
multiétnico del país. 
Es un hecho histórico que la formación de los Estados nacionales actuales está 
indisolublemente ligada al surgimiento del capitalismo, a las luchas por una 
autodeterminación y una soberanía nacional. Es por ello que es innegable que lo 
nacional de una cultura tiene más que ver con los intereses que dicha cultura 
representa y con la capacidad del grupo social que la impulsa por hacer prevalecer su 
proyecto global como nación. 
Por lo tanto no se puede negar que la identidad cultural es cambiante y se va 
correspondiendo con los niveles de desarrollo social, económico y aun político, además 
de ser expresión de las relaciones establecidas entre los miembros de una sociedad en 
un momento dado. Para realizar un análisis de la cultura nacional se debe realizar en el 
marco de la formación económico-social y cultural que caracteriza a nuestro país. 

El Antropólogo Guillermo Bonfil Batalla (1991), es quien más ha profundizado y 
analizado la relación Cultura dominante-Poder-Cultura dominada; y ha explicado cómo 
es que el Estado al tratar de integrar a las culturas indígenas al desarrollo nacional, lo 
único que ha hecho es negar su origen y segregarlas. 



Guillermo Bonfil, plantea ¿Cómo crear una cultura nacional?, ¿cómo integrar en esa 
cultura nacional los elementos convenientes que proceden de diversas culturas 

preexistentes?, ¿quién decide acerca de la cultura nacional? 
Este autor nos dice, que México nunca ha sido culturalmente unificado, ni antes ni 
después de la imposición del régimen colonial español y cualquier régimen colonial es 
por definición contrario a la unificación cultural. Al marcar y remarcar la diferencia de 
cultura que separa a los colonizadores de los colonizados, "Ideológicamente la 
empresa colonial se presenta como impulso redentor y civilizador; el colonizador 
cumple su destino iluminado al conducir por el buen camino a los colonizados. Y el 
buen camino es sólo uno: el suyo. De ahl la evangelización, la imposición de nuevas 
formas de familia de trabajo, de gobierno. Pero todo con límites, porque si culminara la 
empresa civilizadora, si el salvaje dejara de serlo y el gentil se convirtiera, la 
colonización perdería su razón de ser,. la que la justifica ideológicamente y atenúa los 
Intermitentes atisbos de mala conciencia.( ... ) de alguna forma los indios deben seguir 
siendo indios (esto es, colonizados) y parecerlo; para nuestra materia esto se traduce 

como tener una cultura diferente". 

Bonfil, sigue planteando, que en una situación como la mexicana, el proponer la 
construcción de una cultura nacional unificada significa inevitablemente, excluir a la 
mayoría porque ese proyecto lo imaginan algunos y lo sostienen otros, pero de ninguna 
manera recoge la condición cultural de todos y ni siquiera de los que son más; pues el 
proyecto implica que todos tos demás están fuera, que deben de integrarse, porque 
como son, no forman parte de ella. Paradójicamente, ta intención de construir una 
cultura nacional capaz de abarcar a todos /os mexicanos, ha resultado un mecanismo 
de exclusión de la mayoría. 
El Antropólogo expone dos argumentos al responder ¿por qué la diversidad cultural 
puede entenderse y gestionarse como un recurso y no como un obstáculo?, : 

Primero: Una cultura es experiencia histórica acumulada; se nota cotidianamente en la 
solución de los problemas, grandes o pequeños, que afronta una sociedad. La cultura 
consta de prácticas probadas y del sistema de conocimientos, ideas, simbo/os y 
emociones que les da coherencia y significado. En este sentido. la existencia de 
diversas culturas es como un arsenal multiplicado de recursos para 1'a sociedad en su 
conjunto. La tendencia actual en la formación de una cultura dom in ante en México 
tiende a empobrecer los recursos culturales del país. 



Segundo: La construcción del futuro no puede ignorar la situación presente. Seremos, a 
partir de lo que somos. Y somos un pafs étnica y culturalmente plural. La única manera 

de que un grupo socfal participe en la construcción de una nueva sociedad es a partir 

de su propio ser histórico y cultural; en ese contexto ¿dónde podrá crear, proponer 

iniciativas, resolver problemas?. Toda cultura es dinámica por naturaleza y si muchas 
culturas tradicionales dan la apariencia de estar estancadas, es el resultado de un 

proceso secular de dominación que les ha negado cualquier espacio y cualquier 

posibilidad de desarrollo propio. 

Para Bonfil, la cultura nacional no puede ser otra cosa que la organización de nuestras 

capacidades para convivir en una sociedad pluricultural, diversificada, en la que cada 
grupo portador de una cultura histórica pueda desarrollarse y desarrollarla al máximo 

de su potencialidad, sin opresión y con el estimulo del diálogo constante con la demás 

culturas. No es pues la cultura nacional, un todo uniforme y compartido, sino un 

espacio construido para el florecimiento de la diversidad. Lo que significarla romper la 
dominación económica, social e ideológica que ha mantenido un sector minoritario de 

la sociedad frente a los grupos que poseen culturas diferentes. 

Por último, el antropólogo Bonfil, enfatiza que en México no existe una cultura nacional, 

pero esto no se debe a la existencia de diversas culturas, sino a que no hemos sido 
capaces de crear el espacio adecuado para su convivencia. Y que grandes fuerzas 

nacionales e internacionales juegan hoy en contra de un proyecto de pluralismo 
cultural, pero, este cuenta entre otros apoyos con el respaldo de ser una necesidad 

histórica ante la que no podemos cerrar los ojos. 

En la actualidad, diffcilmente podríamos descubrir ideas de avance y liberación en las 
que no esté presente el nacionalismo. En el control polftico, en la burocracia cultural y 

en la vida social, el nacionalismo esta presente. No cabe la menor duda que el 

nacionalismo ha sido el impulsor de revoluciones y levantamientos con un proyecto del 

bien común o social y también como un arma de destrucción, (como está sucediendo 
en Yugoslavia, especialmente y en toda la Europa Oriental). es decir, el "nacionalismo" 

puede ser e: representante ideológico y cultural de un poder que utiliza al pueblo para 
sus propios fines. 
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CAPITULO 11 
EL CONCEPTO DE IDENTIDAD NACIONAL 
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2.1.- IDENTIDAD INDIVIDUAL 
Para John Locke (1977) la identidad consiste "cuando vemos algo que está en un lugar 
en un determinado instante de tiempo, estamos seguros de que es la misma cosa, y no 
otra que al mismo tiempo existe en otro lugar", 11 en otras palabras, cuando se pregunta 
si algo es lo mismo o no, se refiere siempre a algo que existió en tal tiempo o lugar. Por 
ello, una cosa no puede tener dos principios de existencia, ni dos cosas un solo 
principio. Locke lo resume con la siguiente idea, "lo que tiene un mismo comienzo en 
relación a un tiempo y lugar determinados, es una misma cosa; y lo que tuvo un 
principio diferente en lugar y tiempo no es una misma cosa, sino diversa" 21 

Locke sostiene que "la identidad del hombre consiste en una misma vida continuada, y 
sólo la identidad del alma es lo que hace al mismo hombre ... " 31 Para él, el concepto de 
la identidad personal esta en relación a la palabra persona: "es un ser pensante que 
puede razonar y reflexionar y considerarse como él mismo, como una misma cosa que 
piensa en diferentes lugares y tiempos; y esto ocurre únicamente por el sentimiento 
que tiene de sus propias acciones, el cual es inseparable del pensar, y me parece que 
le es esencial.{ ... ). por esto cada uno es para sí mismo lo que él llama "yo" ... ".41 

Locke distingue, el carácter biológico propio de los seres humanos, de su carácter 
personal, es decir, las personas son seres pensantes e inteligentes que poseen de 
razón y de reflexión y pueden considerarse a sí mismos, como la misma cosa 
pensante, en tiempos y lugares diferentes. Por fo tanto, para Locke, la identidad 
personal (la mismidad - del ser racional) consiste en la conciencia que acompaña al 
pensar "en tanto esa conciencia se extiende hacia atrás a toda acción o pensamientos 
pasados".51 En otras palabras, la identidad personal es explicada en términos de lo 
recordado o de lo recordable, en términos de memoria: "Pero se ha de inquirir si es la 
misma e idéntica sustancia,[ ... ] Tal vez haya quien oponga que, al ser interrumpida la 
conciencia por el olvido, la sustancia pensante no será la misma. Pero esto no 
concierne a la identidad personal; la cuestión es saber qué hace que una persona sea 
siempre la misma, y no si es la misma sustancia la que siempre piensa en la misma 
persona, lo que en este caso no importa,( ... ] Siendo una misma conciencia lo que hace 
a un hombre ser el mismo para si mismo, la identidad personal depende solamente de 
esto ... ". 61 

En resumen la identidad personal consiste, no en la identidad de sustancia, sino en la 
identidad de conciencia. Si nuestra identidad personal en cierto modo depende, de 
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nuestros recuerdos, ¿que efectos producen nuestros olvidos?. Locke, contesta: 

"suponiendo que una persona pierde la memoria de algunos aspectos de su vida, de tal 

forma que nunca vuelva a ser consciente de ellos otra vez, ¿no es ella la misma 

persona que tuvo aquellos pensamientos de los que una vez fue consciente, aunque 

los haya olvidado ahora?. Para dar una respuesta, se debe tener en cuenta a qué se 

aplica Ja palabra "yo", en este caso significa solamente hombre (como pronombre 

personal). Como se presupone que el mismo hombre es la misma persona se supone 

que "yo" representa también la misma persona. Pero si es posible para el mismo 

hombre tener conciencia distinta, está fuera de duda que el mismo hombre constituirá 

en diferentes tiempos distintas personas." 71 

Por Jo tanto, la conciencia es Ja única que puede unir existencias lejanas en una misma 

persona,: " ... es que la conciencia está unida a una sola sustancia individual inmaterial. 

Cualquier sustancia vitalmente unida al presente ser pensante es una parte de aquel 

mismo yo que es ahora; cualquier cosa que se le una mediante una conciencia de 

antiguas acciones forma también una parte del mismo yo que es idéntico entonces y 

ahora". 81 

Es interesante observar que la identidad personal está asociada, con la memoria y 

depende de los recuerdos: los olvidos son destructores de la identidad personal o 

sirven de criterio para decir cuándo hay otra persona en lugar de la misma persona. 

Mercedes García de Oteyza (1984), nos dice que Hume analiza la relación de identidad 

apelando a la idea de tiempo y duración: "así el principio de individuación no es sino la 

invariabilidad e ininterrupción de cualquier objeto, a través de una supuesta variación 

en el tiempo ... " 91 

Nos dice también García de Oteyza que Hume expresó, que la identidad peñecta es 

incompatible con el cambio, por eso las personas no tienen una identidad peñecta 

puesto que cambian constantemente. Sin embargo, al igual que los objetos materiales, 

las personas tienen una identidad impeñecta, que es compatible con el cambio. 

Para Hume, de acuerdo a García de Oteyza, el problema de si las personas tienen una 

identidad peñecta en el tiempo se traduce en el problema de si hay un "yo" que es un 

objeto invariable o ininterrumpido percibido como tal. Rechaza la idea de un alma o un 

"yo" que permanece idéntico a lo largo de toda Ja vida, cualquier impresión que pudiera 

originar la idea del "yo'', debería ella misma permanecer constante e invariable toda la 

vida. Resumiendo, para Hume, al tratar de encontrar en nosotros mismos un "yo" 

' invariable e ininterrumpido, lo único que se encontrará es una continua sucesión de 
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diferentes percepciones. Por lo tanto hablar de la Identidad personal se refiere a la 

unidad e identidad de la mente, ignorando el cuerpo. 

Con su teoría de la identidad personal, Hume rechaza la idea de un "yo", un alma o 
una substancia pensante que permanezca invariable e ininterrumpida a través del 
tiempo y al que le atribuyamos una identidad perfecta porque no tenemos una 
impresión de un "yo" con esas caracterfsticas. El "yo" al que se le pretende (de 
acuerdo a Hume) atribuirle una identidad perfecta es sólo un haz de percepciones 
agrupadas por sus relaciones de semejanza y, sobre todo, de causalidad. Estas 
relaciones, y no la memoria, son las que constituyen la identidad personal. La función 
de fa memoria es descubrir las relaciones de causalidad y semejanza. Una condición 
necesaria para que una persona tenga un recuerdo es que haya sido ella quien tuvo la 
experiencia que recuerda; pues con la memoria las personas tienen un acceso especial 

a su pasado. 

La relación de semejanza funciona principalmente gracias a la memoria. Pero además 
recordar es tener una percepción que es una representación de percepciones pasadas 
y, por lo tanto, que es semejante a las percepciones pasadas de las que es un 

recuerdo. 
Hume sostiene que la memoria tiene, una doble función: por una parte muestra la 
semejanza entre nuestras percepciones y por ello nos ayuda a descubrir nuestra 
identidad. Es decir, adquirimos la idea de nuestro "yo" porque el pensamiento se 
desliza fácilmente por una serie de percepciones relacionadas por la semejanza y la 
causalidad. 

William James (1989) dice que el sentido de nuestra propia identidad personal es 
exactamente igual a cualquiera otra de nuestras percepciones de semejanza entre 
fenómenos, es una conclusión fundada o en el parecido en un aspecto fundamental, o 
en la continuidad ante la mente, de los fenómenos comparados. Consiguientemente, 
cuando ya no se sienten ni el parecido ni la continuidad, desaparece también el sentido 
de la identidad personal. William James nos dice, que de la boca de nuestros padres 
oímos anécdotas sobre nuestros años infantiles, pero no nos apropiamos de ellas como 
no nos apropiamos de nuestros propios recuerdos. El niño es un ser extraño con el cual 
nuestro yo presente está tan poco identificado en cuanto a sentimientos como con 
cualquier niño extraño presente. ¿Por qué?, en parte por las grandes distancias de 
tiempo, y por la otra parte porque con los relatos no nos viene ninguna representación 
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de cómo sentía ese niño. No nos viene ningún sentimiento de sus emociones o de sus 
anhelos psíquicos que nos proporcione algún elemento de intimidad en Ja narración 

que escuchamos; de este modo, desaparece nuestro principal eslabón de unión con 

nuestro presente. 

Para William James, Ja "identidad personal" significa el parecido entre las partes de un 
contfnuo de sensaciones (especialmente sensaciones corporales) experimentado con 

cosas completamente diferentes en todos Jos demás sentidos. 

Corno se ha leido, en Jos escritos anterioreo, cuando se aborda a la identidad individual 

se expone al individuo aislado de su comunidad, como si viviera solo, sin influencia 
social en Ja formación de sus estructuras cognitivas, esta es su lirniiación fundamental. 

Puedo decir que el primer nivel de estudio de Ja identidad es Ja identidad individual, el 
segundo nivel es Ja identidad social. 

IS 



2.2.- IDENTIDAD SOCIAL 
Torregrosa (1983), Nos dice que el tema de la identidad personal ha sido objeto de 

extensa discusión en la filosofía analítica, así como el estudio de la acción humana. Su 
punto de vista es que la identidad, antes que experiencia de la propia continuidad, de 

reflexión o conciencia de si, es identificación. Pero no para ser como otros, o 
identificación con, sino identificación desde esos otros. Torregrosa sigue diciendo, que 

incluso antes de que podamos identificarnos con nuestro propio nombre, o con nuestro 

propio cuerpo, o con nuestros padres, etc., somos identificados por ellos y a través de 
ellos. Nuestra identidad es con anterioridad a una identidad nuestra, personal, una 

identidad para otros. En síntesis, la individualidad personal y su identidad son una 

construcción social, una realidad social. 

Torregrosa sostiene que es la tradición del interaccionismo simbólico donde se perfila 

con mayor nitidez una concepción de la identidad personal como identidad social. 

Torregrosa cita a Blumer para explicarnos los tres supuestos fundamentales del 
interaccionismo simbólico : 

a) Los hombres se relacionan con las cosas, y con ellos mismos, de acuerdo con los 
significados que tienen para ellos. 

b) Esos significados se derivan o surgen en el proceso de interacción social. 

c) La utilización y modificación de esos significados se produce a través de un proceso 
activo de interpretación de la persona al tener que habérselas y tratar con los objetos 

(incluidos sus propios "yos') de su entorno. 

Con este esquema, Torregrosa, concluye que la identidad personal surge a través de 

un proceso social. Y para reafirmar lo anterior dice: "El sentimiento, pues, de 
autovaloración, o cualquier otra Idea que tienda a formar el concepto de sí mismo, la 

autoidentificación o identidad personal, surge a través de la captación de la imagen de 
uno mismo en el otro".101 

En base a los planteamientos anteriores, Torregrosa, hace una afirmación genérica: 
"La estructura, génesis, desarrollo, mantenimiento, transformaciones y disolución de la 

identidad personal son constitutivamente sociales, esto es, se producen o construyen a 
través de procesos sociales de interacción, sin referencia a los cuales la identidad 

personal tiende a sustantivarse en exceso en la conciencia individual y/o lo que es 
teóricamente más inadecuado, en su soporte biológico." 111 
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En este sentido cada identidad individual es una realización colectiva, en la que 
participa, el propio sujeto. Pero antes de que esté en condiciones de participar en ese 
proyecto ya ha sido asignado y designado como candidato a una o unas de las 

identidades sociales que le preexisten. 

Uno de los elementos más interesantes en la propuesta de Torregrosa es la asociación 
que realiza entre la identificación colectiva y el poder. Pues nos dice que el proceso de 
identificación colectiva no es sólo una categorización conceptual, es decir, un ejercicio 
colectivo de conocimiento. Se trata también de un ejercicio de poder, puesto que la 
inclusión en una u otra categoria, en una u otra identidad, tiende a reproducir la 
realidad social de acuerdo con los proyectos e intereses de quien está en condiciones 
de efectuar y controlar la asignación de identidades. La identificación es el principio del 

orden, y subyacente a todo orden social existe una estructura de poder. 

llan Bizberg (1989), expresa que el individuo se caracteriza por que tiene la capacidad 
no sólo de construir un mundo, sino que sólo existe en la medida en que lo hace; 
constituye a ese mundo objetivo en un mundo vivido y que la acción social se puede 
explicar en función de la relación del individuo y los mundos: el objetivo, el social y el 
subjetivo; por lo tanto, la identidad estará definida en relación con ellos. 

Para Bizberg, la identidad, es la acción del yo sobre sí mismo, y el "sí mismo" no sólo 
es reflexivo y unificador de pensamientos sino que lo "sitúa en una historia", que hace 
que el actuante se identifique por su actuar, y no sólo por su no-<:ambio o no
cambiante. La constitución del "sí mismo" es un proceso que implica una acción sobre 
el mundo con lo que se constituye una historia objetiva y subjetiva. El mundo objetivo 
puede explicarse en función de la existencia de relación entre cosas, en cambio, el 
mundo social es comprendido como un mundo que está constituido en relación con 
normas, por ello, el mundo social es un contexto normativo que define cuáles 
interrelaciones corresponden a la totalidad de las relaciones aceptadas. 

Según Bizberg para poder hablar de la constitución de una identidad, se deben de 
internalizar y no sólo acumular las acciones normativas; él o los individuos deben de 
adoptar una postura ante su propia subjetividad, una actitud pública· frente al otro no 
con un fin de espera de ser aceptado, sino como una relación entre el "mundo interior" 
y el "mundo exterior". La identidad se configura a través no sólo de la apropiación de 
los atributos de otros individuos que son tomados como modelos en un proceso abierto 
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y permanente, sino la vinculación y la capacidad del individuo de asumir una relación 

con el mundo externo mediante un proceso de externalización del mundo subjetivo y de 

la subjetivación del mundo social, que se logra con la confrontación entre los "mundos 

subjetivos": "Toda individualidad se constituye a través de condicionamientos sociales 

y de su toma de posición respecto de los mismos. Toda individualidad es reconocida 

como tal según pautas de identificación de carácter sociocultural: su "quién es" es [ ... ]. 

Toda individualidad humana es histórica y social en su identidad, y en la construcción 

de su identidad. No hay identidad sino por relación con otros,[ ... ]. Toda identidad 

humana es histórico-social, o sea cultural". 121 

La sensación de ser uno mismo, de ser el mismo, de ser la misma persona a lo largo 

del tiempo, el ocupar un tiempo espacio, al ser parte de la historia, se realiza cuando 

logramos la conexión de sentir entre las temporalidades (entre un pasado, un presente 

y un futuro), y el anexo de continuidad lógico entre el pasado, un presente con el 

sentido de su articulación de conjunto, para seguir los proyectos hacia el futuro es la 

experiencia básica y fundamental de la identidad y corno producto de la misma,: 'l ... J 
haciendo del pasado et elemento de posibilidad de un futuro, que los hombres, con sus 

acciones, van enriqueciendo. Porque la historia la hacen individuos en ineludible 

relación con otros individuos, dentro de la cual se va perfilando la identidad de los 

pueblos y las relaciones que estos pueblos tendrán que guardar entre sí'. 13/ 

Sambarino (1980), dice que todas las Identidades colectivas histórico-culturales 

resultan de sistemas de redes interpretativo-estimulativo-normativas, vigentes y de 

validez enjuiciable " ... toda Identificación que tenga lugar dentro de un sistema procede 

según coordenadas de redes nomológicas que son primaria y fundamentalmente 

axiológicas. Una misma identidad puede ser identificada por varios sistemas, o por 

varios subsistemas". 141 

Sambarino enfatiza que una identidad cultural o política englobante y totalizadora vale 

si según la evolución que se haga de ella es valioso que exista; pero no basta con que 

exista para que sea valiosa, su valor está sujeto al cambio histórico,:"pudo haber sido 

valioso que existiera y ya no serlo, puede no serlo todavía y llegar a serlo; mantener 

una identidad nominal y cambiar de especificidad ". 151 

Gutiérrez Espíndola (1990), señala que la homogeneidad de un grupo le viene del 

hecho de que sus miembros (con procedencias y trayectorias distintas), convergieron 

en un punto en razón de haber proyectado en un mismo objeto externo los atributos de 
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su propia realización, y no comparten todo. Los cohesiona y los lleva a actuar como 
grupo la común asunción de unos entre varios rasgos que dominan el momento. Es 
decir, la identidad colectiva se construye en un movimiento en el cual un rasgo 
(promesa, causa religiosa, política, etc.), opera como interpelación exitosa porque 
simbólicamente como aquello que responde a las expectativas de la subjetividad del 
individuo, " ... la vinculación interna del grupo a través de un rasgo específico opera 
precisamente sobre la base de la diferenciación con respecto a aquellos que no 

comparten ese rasgo". 161 

El rasgo de Identidad es siempre un rasgo distintivo, diferenciador, la noción de 
identidad sólo cobra pleno sentido en el contexto de las diferencias. Cuando se 
pregunta por la identidad, ¿por qué clase de identidad se pregunta?, uno se puede 
referir a la identidad política, cultural, geográfica, situacional. etc., ¿Cuáles son las 
determinaciones que definen las dimensiones o niveles de la identidad?, todo individuo 
participa en varias agrupaciones que le otorgan identidades específicas. 

Las identidades son atributos de todo ser social, pues el individuo participa en un 
número de agrupaciones que le otorgan identidades especificas, pero no todos los 
individuos tienen "conciencia" de las mismas. Necesariamente las identidades implican 
conciencia. En tanto no exista conciencia de la identidad, no existe la misma, porque 
las identidades tienen un carácter de oposición (no necesariamente conflictiva) cuyo 
modelo de interacción es construido a partir de identidad-diferencia, exclusión o 
pertenencia. No se debe confundir entonces la identidad con las supuestas identidades 
que "surgen" y se "crean" de marcos teóricos o de la observación clasificatoria. 

En relación a lo anterior Del Val (1987) nos pone como ejemplo los grupos étnicos en 
los cuales salvo grupos pequeños vinculados a los Consejos Supremos, la etnia no 
tiene la conciencia de los supuestos individuos étnicos y cuando se aflnma que en 
México existen más de 52 etnias indigenas se pasa por alto que éstas no existen como 
grupos étnicos, sino que existen como millares de comunidades dispersas por el 
territorio nacional sin continuidad espacial, sin conciencia de la identidad compartida y, 
en muchos casos, en relaciones francas de hostilidad. 

La identidad es entonces una cualidad biosociológica independientemente del individuo 
o grupo, pero adquiere significación nada más cuando se expresa en relación con otros 
individuos o grupos humanos. La dialéctica de la identidad reside en que identifica y 
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distingue, es decir un individuo o grupo sólo adquiere identidad, si es igual a ciertos 

Individuos (grupos) y diferente de otros. 

La idea de Identidad da los elementos necesarios para el desarrollo del ser humano: la 

noción de pertenencia a un grupo da estabilidad con respecto a marcos referenciales 
que sean constantes, frente a otros cambiantes; la sensación y pensamiento de unidad 

y reconocimiento de la propia actitud de colaboración, de sus convicciones, sus 
compromisos, su identifiéación directa con los principios culturales de ta sociedad: "El 

ser es ante todo límite; el limite precisa y diferencia.[ ... ), pues es preciso identificarnos 
en nuestros límites para superarlos, definir los contornos de nuestra realidad interior 

para hacer entrar en casa la vida de fuera y para salir de nuestra, circunstancia 

inmediata hacia otro mundo que se anuncia después del horizonte".171 

En sintesis se puede decir que la identidad no es solamente una acción del individuo 
sobre si mismo, ni la adopción del comportamiento de los demás, sino un proceso que 

implica una acción sobre e! mundo. 

Doise y Deschamps (1985), afirman que "la Identidad Social, es una noción que se 

puede considerar que aspira a una definición del individuo que se sitúa en el punto de 
unión entre lo sociológico y lo psicológico, o incluso que permite responder a las 

cuestiones como ¿en qué medida las pertenencias a ciertos grupos sociales definen al 

individuo y cuál es la parte propiamente individual?". 181 En otras palabras, la noción de 
identidad nos remitirla a factores sociológicos y psicológicos, a la resultante de ambos, 

y contribuiría a la definición del sí mismo para cada individuo. 

George H. Mead, sustenta que " ... no puede decirse que los individuos estén primero y 

la comunidad después, porque los individuos surgen en el proceso mismo, as! como en 

el cuerpo humano o cualquier forma multicelular surgen las células diferenciadas. [ ... ] 
del mismo modo, tiene que estar llevándose a cabo un proceso social para que existan 

los individuos". 191 

Con esta posición Mead da un avance en el problema relativo a las nociones de 
individuo o ~ociedad, pues los ve como un proceso social indisoluble: "El individuo se 

experimenta a si mismo como tal, no directamente sino indirectamente, desde los 
puntos de vista particulares de los otros miembros individuales det mismo grupo social, 

o desde el punto de vista generalizado del grupo social, en cuanto un todo, al cual 

pertenece". 201 
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Para Mead la noción de "sf mismo" está constituido por un componente sociológico, ef 
'mi", y un componente personal, el "yo",: "El yo es la acción del individuo frente a fa 
situación social que existe dentro de su propia conducta, y se incorpora a su 
experiencia sólo después de que ha llevado a cabo el acto. Cumpfe con su deber y 
puede contemplar con orgullo lo ya hecho. El "mf" surge para cumplir tal deber: tal es fa 
forma en que hace en su experiencia. Tenía en si todas las actitudes de los otros, 
provocando ciertas reacciones; ese era el "mf" de la situación, y su reacción es al 
''yo".211 

El "si mismo" no es sólo una organización, es una interiorización de actitudes sociales, 
pues el "si mismo" de un individuo se desarrolla a partir de los juicios que otro ofrece 
de él en el interior de un contexto social en el cual este individuo y el "otro" que el "yo" 
es la reacción del organismo a las actitudes de otro que es asumido por uno mismo. Y 
las actitudes de los 'otros" constituyen el "mi" organizado, al cual se reacciona como 
"yo",: "Para tener conciencia de sf, uno tiene que tener la actitud del otro en su propio 
organismo, como controladora de lo que se va a hacer. Lo que aparece en la 
experiencia inmediata de la persona uno, al adoptar tal actitud, es lo que nosotros 
denominamos al "mf". Frente al "mf" está el "yo". El individuo no sólo tiene derechos: 
también tiene deberes. No sólo es un ciudadano, un miembro de la comunidad, sino 
también reacciona a dicha comunidad, y su reacción a ella, como hemos visto en la 
conversación de gestos. El "yo" es la reacción del individuo a la actitud de la 
comunidad, tal como dicha actitud aparece en su propia conciencia. A su vez, su 
reacción a esa actitud organizada cambia a esta".221 

Zavalloni (1973), citado por Doise, nos dice que el concepto de identidad se define 
tomando en cuenta cuatro dimensiones: 
1.- La conciencia de una identidad individual debe ser considerada como un 
sentimiento positivo presente en todos los aspectos del sf mismo. 
2.- Estabilidad del carácter personal. 

3.- La slntesis que constituye el si mismo (ego - sintesis) se concibe como una forma 
de integración del si "que es algo más que la suma de identificaciones de la infancia". 
4.- Una solidaridad interna con los ideales y la identidad de un grupo. 

La identidad se concibe, como resultante de la interacción entre fas dimensiones 
sociológicas y psicológicas del individuo. Seria entonces de las relaciones entre ese 
individuo y sociedad de donde emergería la identidad. 
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Zavalloni considera a la identidad psicosocial como una estructura cognitiva, y vincula 
las relaciones funcionales entre la conciencia subjetiva de la identidad (identidad 
personal) y los atributos sociales objetivos (identidad social); Es decir, la articulación de 
lo personal y de lo social significa que los atributos personales están ligados a las 
categorías sociales y constituyen de alguna forma rasgos asociados a esas categorías 

sociales. 

El individuo, en sus relaciones con otro o en sus representaciones, va a encontrarse 
con pertenencia a una cierta proporción (variable) de NOSOTROS y de ELLOS. La 
pertenencia a grupos múlliples supone, pues, que desde el punto de vista psicológico, 
los conceptos abstractos de nacionalidad, de sexo, de afiliación religiosa, no aparecen 
necesariamente como representaciones cognitivas. Estos conceptos están 
mediatizados por otras categorías sociales, o incluso son "recodificados". Sin olvidar 
que los grupos sociales no representan sólo una simple lista de elementos más o 
menos dispares, sino que constituyen un todo dinámico, siendo cada individuo 
simultáneamente miembro de numerosas categorías. Las categorías constituyen clases 
continuas, es decir, se componen de individuos que van por ejemplo del más pequeño 
al mayor, pero, sobre todo, de individuos que son desiguales en función de otras 
categorías sociales. 

H. Tajfel (1978), dice que para llevar a cabo un análisis que contribuya a la 
autodefinición del individuo se debe de tomar en cuenta que es miembro de 
numerosos grupos sociales, que contribuyen a que tenga una imagen de sí mismo 
positiva o negativamente, es decir en términos de identidad social; pues los individuos 
se esfuerzan para lograr un concepto o imagen satisfactoria de sí mismo. Y esta 
identidad social va al conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos sociales y al 
significado emocional y valorativo resultante de esta pertenencia. 
Así, un individuo se definiría a otro en relación a los lugares ocupados en un sistema de 
categorías sociales, en función de la pertenencia especifica a grupos sociales. Habría 
que concebir, la identidad como la definición del lugar de un individuo en un sistema de 
categorías sociales. 
Tajfel al realizar el análisis de la autodefinición del individuo desarrolla los tres procesos 
psicosociales básicos de su posición teórica : 
a) Categorización social 
b) Identidad social 

c) Comparación social 
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Categorización social: el ordenamiento del ambiente social en términos de 
agrupamientos de personas de tal forma que tenga sentido para el individuo, es decir, 
es el proceso de poner juntos objetos o eventos sociales en grupos que son 
equivalentes en relación a las acciones del individuo, sus intenciones o sistema de 
creencias. Un sistema que contribuye a la creación y definición del lugar que ocupa un 
individuo en una sociedad. 
Identidad social: es parte del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento 
de su membrecia a un(os) grupo(s) social(es) junto con la valoración y significado 
valorativo y emocional que para él tenga esta membrecia, puede ser definida 
solamente a través de los efectos de categorizaciones sociales que segmentan el 
ambiente social de un individuo entre su propio grupo y los otros. 
Tajfel entiende por "aspectos positivos de su identidad social", aquello de Jo que un 
individuo deriva cierta satisfacción. Si un grupo no satisface esas exigencias, el 
individuo tratará de salirse de él; sin abandonar el grupo es imposible por una u otra 
razón, que el individuo pueda reinterpretar las características del grupo de modo que 
los atributos negativos le resulten aceptables o justificados, o bien hacer frente a Ja 
situación pero comprometiéndose en la acción de forma que se modifique esta 
situación en el sentido deseado. 
Comparación social: como un sistema de orientación que crea y define el Jugar del 
individuo en la sociedad. En donde Ja "realidad objetiva" de comparaciones se centra 
sobre un individuo como individuo, y sobre la pertenencia de un individuo a un 
determinado grupo social. Por lo tanto, la identidad social de un individuo, sólo puede 
ser definida a través de los efectos de Ja categorización social que divide el entorno 
social de un individuo entre su propio grupo y los otros. La necesidad asumida de 
diferenciación (o el establecimiento de distinción psicológica entre los grupos), Jo que 
parece proporcionar, bajo ciertas condiciones, el mejor resultado de Ja secuencia 
categorización social-identidad social-comparación social. 

El hablar de la identidad social es hablar de la referencia de grupos y como un proceso 
que implica una acción del individuo sobre el mundo y viceversa, es decir, la identidad 
es una construcción social, Ja referencia del grupo o los grupos sociales es la esencia 
para verse a sí mismo y para verse en los grupos en sus semejanzas y sus 
diferencias. Estos planteamientos van dando las bases necesarias para hablar de un 
concepto más abstracto que es el de la identidad nacional, el puente para llegar a ese 
concepto son las instituciones, las cuales se van asimilando por medio de la 
socialización. 
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2.3.- IDENTIDAD NACIONAL 
Del Val (1987), especifica que los niveles de identidad, son criterios de agrupación 
necesarios y opcionales, donde se participa en ellos sin quererlo o saberlo o se 
participa en ello por voluntad propia. Del Val plantea también que la identidad de clase 
es un nivel especifico de la identidad, diferente del nivel étnico, y que la identidad 
nacional queda ubicada fuera del nivel de la etnia, región o clase. Esto se debe a que 
es por principio una identidad institucional, es decir es un nivel de identidad que queda 
en la nacionalidad, su adscripción es obligatoria. 
Del Val retoma las palabras de Díaz-Polanco, sobre cómo entender la identidad 
nacional: "involucra una estructura compleja de clases sociales en relaciones 
recíprocras asimétricas, que encuentran no obstante, un terreno común de solidaridad 
en función de la cual desarrollan una forma particular de identidad ... " 231 Dice también 
que desde otra perspectiva, se ha definido la "identidad nacional como la totalidad 
social que a través de una comunidad de destino articula e integra a los hombres en 
una comunidad de carácter". 24/ 

Este carácter (resultante) no constituye ni una substancia ni un dato permanente sino 
una ·categoría, cuyo contenido está sujeto a constantes cambios históricos; no es 
inmutable ni algo etéreo, sino resultado de la historia: "La identidad de una cultura no 
es lo mismo que la identidad de sociedades; ésta no es lo mismo que la identidad de 
una nacionalidad; y ésta no es igual a la identidad de un Estado. Un Estado puede 
comprender a más de una nacionalidad, en tanto ésta nación; aunque en el mundo 
actual sea principalmente jurídica, es más bien politice-cultural. Las nociones de 
"cultura'',"sociedad", "Nación"', "Estado", son criterios diferentes para efectuar cortes 
clasificatorios en las relaciones humanas y por lo mismo representan criterios 
diferentes para establecer identidades".251 

Kelmam Herbar (1983), expresa que cuando un grupo de gente ha llegado a verse a sí 
mismo como una entidad única, identificable, con la pretensión de continuidad en el 
tiempo, de unidad a través de la distancia geográfica, y con el derecho reconocido a 
varias fonmas de autoexpreslón colectiva, se puede decir que ha adquirido un sentido 
de identidad nacional,: "Identidad nacional es la definición que da el grupo de si mismo 
como grupo (su concepción de sus características perdurables y valores básicos, su 
fuerza y debilidad, sus esperanzas y miedos, su reputación y condiciones de vida, sus 
instituciones y tradiciones, su historia pasada, sus propósitos actuales y esperanzas 
futuras)". 261 
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De acuerdo a Ke/man, la identidad nacional está mantenida por los miembros 

individua/es del grupo, pero no equivale a la suma de las concepciones individua/es de 

/os miembros del grupo. Lo que quiere decir, por un lado, es una existencia 

independiente en forma de productos históricos acumulados, incluidos documentos 

escritos, tradiciones ora/es, arreglos institucionales y aparatos simbólicos, y por otro, 

los distintos segmentos del grupo difieren en su grado de entrega activa a la nación y 

en su compromiso emociona/ con ella. 

Ke/man , da por sentado que la identidad nacional siempre presenta una combinación 

de realidades históricas y de movilización deliberada. La movilización sólo ocurre con /a 

existencia de elementos cu/tura/es significativos y experiencias históricas comunes. Los 

aspectos de /a identidad más importantes serán determinados por las características de 

/os dirigentes que dominan la movilización y por el contexto histórico que da forma a los 

intereses y oportunidades de /os dirigentes. 

Para Kelman, la identidad nacional es "un producto colectivo (en forma de un sistema 

de creencias, valores, suposiciones y esperanzas), que transmite a los miembros del 

grupo en el curso de su socialización y se desarrolla a través de una serie de 

comunicaciones durante el curso de sus vidas".271 Kelman, sostiene la tesis, de que la 

incorporación de la identidad nacional en /a identidad personal de un individuo se 

puede realizar partiendo de dos puntos: 

1) la adopción por el individuo de los elementos especificos de /a identidad nacional, 

(de /as creencias, valores suposiciones y eperanzas que forman la identidad nacional 

como producto colectivo), implica una combinación de conocimiento, afecto, y acción. 

Si la identidad nacional se ha de convertir en parte integral de una auténtica identidad 

personal, los individuos deben adquirir algún conocimiento sustantivo del contexto 

histórico y cultural de sus creencias y valores; deben ver estos valores y creencias 

como algo con significado personal para ellos; y debe traducir/os en la práctica 

concreta de sus vidas cotidianas. 

2) el desarrollo de la orientación persona/ del individuo hacia la nación como tal. Esta 

exploración no sólo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Es 

decir, podemos preguntarnos no sólo la fuerza de su compromiso con la nación, sino 

también la naturaleza de ese compromiso. 



Jorge del Valle (1989), ha expresado que fueron dos factores los que frenaron el 
estudio de la identidad y el carácter nacionales en nuestro país y que son: 1) nuevas 
realidades políticas de los países metrópolis, que reclamaban mayor atención a los 
problemas del desarrollo industrial y el dominio neoimperial; y 2) el creciente peso de la 
epistemología positivista en la disciplina, que aboga por una circunscripción a objetos 
de estudio más ''fisicalistas", más mesurables, y más predictores. 

La propuesta que plantea del Valle para abordar a la identidad y carácter nacional 
abarca tres elementos: a) reconocer al sujeto su inserción y posición sociales con una 
perspectiva cívico-política, con ello el individuo abstracto tiende a desaparecer y se 
transmuta en un protagonista social con un carácter especifico, el de ciudadano; b) el 
concepto de intergrupo es el que puede dar cuenta más cabalmente de los procesos 
subyacentes a la producción y reproducción de la conciencia de nacionalidad lo que 
obliga a hablar de los grupos sociales y de las relaciones que tejen entre sí; y c) 
conceptualizar la política, el sistema de sus agencias, relaciones y prácticas simbólicas 
y materiales, como el conjunto de proposiciones y potencias encaminadas al 
mantenimiento e instauración de un sistema de identidad y acción. 

Para Díaz-Guerrero (1989), el problema de la identidad nacional es un problema entre 
los conceptuadores y los operacionalizadores, y se resolverá con la evolución 
constante entre estos dos; y para ello propone algunos pasos para llegar a una 
concepcion de la identidad nacional: a) método científico (en el campo de la identidad 
nacional) es todo esfuerzo de conceptuación; b) observación sistemática; c) 
operacionalización de los conceptos desarrollados por uno o por otras personas; d) 
experimentos en laboratorios; e) medición de conceptos en la comunidad y la utilización 
del método correlacional; y f) situaciones especificas y con propósito de establecer 
diferencias de grupos, regionales, etc. 

La contribución de Díaz-Guerrero a la conceptualización de la identidad nacional es la 
teoría Sociocultural del Comportamiento (Premisas Histórico-Socio-Culturales), pues, 
afirma, que hay distintos tipos de dimensiones para distintos propósitos de un aspecto, 
es decir, en cada una de las disciplinas hay aspectos de la identidad nacional 
mexicana. Para Diez-Guerrero las definiciones de identidad y carácter nacional de 
Bajar y Cappello son de tipo sociopoliticos, y considera que es una contribución nueva 
al conocimiento de la identidad nacional. 
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Bejar N. y M. Cappello (1989), han estado estudiando a la identidad nacional desde el 
año de 1983, en base al apego que tienen los ciudadanos en las instituciones Estado
nación. Sus antecedentes se tienen en un estudio comparativo realizado entre 
migrantes del norte de Tamaulipas y del sur del estado de Texas, en el año de 1983, 
en el cu11I mostraba diferencias entre ambas muestras con respecto al grado de 
adhesión y participación de las instituciones económicas, sociales, políticas y culturales 

de sus respectivas naciones. 

Estos autores sostienen, que la identidad y el carácter nacionales constituyen la 
resultante psicosocial de un aspecto político, la nacionalidad, la cual es un atributo de 
los miembros constitutivos de un pals, que se encuentra jurídicamente validada por las 
leyes del· mismo. En otras palabras la identidad y el carácter nacionales tiene su 
contexto de totalidad inmediata al Estado-nación, el cual es un tipo de organización 
social particular,: " ... si bien el contenido de la identidad y el carácter nacionales está 
constituido de imágenes, percepciones, esteriotipos, motivaciones, representaciones, 
creencias, actitudes, valores y conductas manifiestas, que son en primera instancia 
objeto de estudio de la psicología social, se dan en relación con una estructura 
complejísima constituida de aspectos organizativos, ambientales, culturales, 
etnológicos y políticos, la cual conocernos como el Estado-nación. Por otra parte, los 
fenómenos sociopsicológicos no revelan tan objetivamente como los otros, sino que se 
manifiestan a través de ciertas formas de accionar colectivo frente a las construcciones 
o productos que el Estado-nación ha sido capaz de crear a lo largo de su historia,[ .. ], la 
identidad y el carácter nacionales los hemos explicado como entidades 
sociopsicológicas propias de las colectividades de ciudadanos. Cabe hacer mención 
que el ciudadano es el sujeto político del Estado". 281 

Los investigadores, dicen que el ciudadano es una investidura política a la que se le 
reconoce ser el fin primero y último de las acciones del Estado. Es una ficción jurídica 
mediante la cual se le otorga potestad a ta colectividad para originar y ser el 
fundamento de la realidad del Estado, para intervenir en sus asuntos, para limitar sus 
atribuciones y para garantizar la legitimidad de los productos que del Estado emanen. 
Es por ello que la identidad y el carácter nacionales, siendo atributos de la ciudadanía, 
representan a los componentes subjetivos del comportamiento colectivo con respecto a 
los que constituyen el Estado-nación. 
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Otras de las tesis que manejan Bejar y Cappello es la siguiente: " ... la conciencia 
nacional es una construcción teórica o una representación subjetiva que la ciudadanía 
construye a partir de una sana identidad y un consistente carácter nacionales. Estas 
estructuras se derivan de una justa y equitativa relación de reciprocidad entre las 
demandas que el Estado impone a la ciudadanía y los satisfactores y respeto a los 
derechos que le proporciona.[ .. ] en otras palabras, como estructura resultante de la 
identidad y el carácter nacionales, la conciencia nacional "cementa" (subjetivamente) 

las instituciones del Estado-nación".291 

Bajar y Cappello hacen una diferencia con respecto a los conceptos de identidad social 
e identidad nacional. La primera es una característica psicológica del individuo, que le 
permite diferenciarse de los demás individuos mientras que la segunda es una 
atribución sociopsicológica que permite a los ciudadanos reconocerse como una 
entidad colectiva llamada "nación". 
De acuerdo a Bajar y Capello para reconocerse la identidad nacional, tiene que estar 
asociado con los procesos colectivos que están plasmados en los productos de la 
historia de la nación. El Estado-nación constituye el marco donde se reconoce a la 
identidad nacional. 

Bajar y Cappello, afirman que identidad y carácter nacionales pueden, desde un punto 
de vista didáctico, ser tratados de manera independiente. Sin embargo, en la realidad 
cotidiana, son dos aspectos indivisibles e inseparables, como las caras de una 
moneda. Son los dos planos en que se expresa la "conciencia nacional". Y siendo 
fenómenos singularmente complejos de la interacción social, están sujetos también a la 
relatividad que imponen la amplitud, la magnitud y la intensidad de los componentes o 
atributos; dada la influencia de variables tales como la estructura de edades de la 
población, las capas sociales en que se articula la nación misma, así como las 
variables pollticas y económicas en que se expresa el poder de la nación, así como la 
relación con otras naciones. Es por ello que, cuando se plantean los conceptos de 
identidad y carácter nacional se exprese una abstracción que describe una tipología de 
la ciudada.nía más que de individuos o subgrupos concretos, : 
" ... la identidad nacional se forma a partir del desarrollo de un sentido de pertenencia 
de parte de los ciudadanos hacia las instituciones más conspicuas de su nación. Es 
decir, es la apropiación por parte de los ciudadanos, de los valores de la historia, de las 
actitudes inmersas y de las formas representativas de los símbolos en que se 
estructura la idea de la nación, a través de sus instituciones formales e informales:. la 
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familia, Ja religión, Ja escuela, Ja moneda, las organizaciones comerciales y financieras, 

Jos partidos políticos, Jas asociaciones, etc., son Jos planos en los cuales se adquiere 
este sentido de pertenencia hacia el Estado-nación que se considera como propio. 

"El carácter nacional se considera como el sentido de participación más prevalente de 
Ja ciudadanía hacia sus instituciones nacionales. Las instituciones hacia las que Ja 

ciudadanía expresa un mayor sentido de participación conforman los atributos 
distintivos sociopsicológicos de Ja misma, a la vez que definen su carácter nacional. De 

esta manera, tanto para Ja definición de Jos atributo de Ja identidad como para Jos del 

carácter nacional, se requiere una cierta clasificación de los atributos que de alguna 
manera definen Jo esencial de las instituciones". 301 

Por otro lado, Jos investigadores dicen, que existen muchas formas de definir las 

características de las instituciones representativas del Estado-nación. Se puede optar 
por las finalidades utilitarias que persiguen éstas y clasificarlas de acuerdo con las 

relaciones de especialización que norman: culturales, organizacionales, políticas y 

económicas. Otra sería por Ja orientación finalista que las instituciones proporcionan al 
sentido ciudadano. Es decir, en términos de su valor solidario, o de su prescripción, o 

de su oferta para el mejoramiento o superación ciudadana, o para la autorrealización 
cotidiana. 

En sus investigaciones Bajar y Cappello han clasificado las instituciones del Estado
nación en dos orientaciones fundamentales 311 : 

a) Expresivas: las instituciones que mayormenle contribuyen a reforzar Jos aspectos 

solidarios y de intercambio empático y emotivo entre Jos ciudadanos. 

b) Directivas: las instituciones que prescriben fundamentalmente reglas, estándares y 

requisitos sine qua non que Jos ciudadanos deben cumplir para ser mantenidos dentro 

de dichas instituciones, en condiciones privilegiadas o, cuando menos, para permitir su 
estancia en ellas. 

Bajar y Cappello infieren de manera breve, al conocer cómo Jos ciudadanos se orientan 

en sus relaciones institucionales, que si es mayor su orientación hacia las instituciones 
expresivas aquéllos mostrarán valores prevalentes sobre condiciones que les provean 

de seguridad, afecto, solidaridad, empatfa e intercambios estéticos y emotivos. Si 
ocurre que su orientación se manifiesta en mayor grado hacia las instituciones 

directivas, pudiéramos pensar que Ja ciudadanía dirige sus acciones hacia condiciones 

de mayor utilidad, esfuerzo, trabajo, disciplina, moral pública, racionalidad, poder y 
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perspectivas de futuro. Y si en ambos tipos de instituciones (directivas y expresivas) la 
ciudadanía exhibe muy bajos índices de pertenencia y participación, se puede inferir la 
existencia de una pobre identidad y de un mal formado carácter nacional, propio de 
naciones nuevas e indicador de una malograda integración del Estado con la 
ciudadanía en naciones de más edad como entidades independientes. 

Las investigaciones realizadas por Bajar y Cappello sobre la identidad y el carácter 
nacionales en México se han iniciado como un diagnóstico que permita comparar su 
grado de consolidación en las distintas regiones. 
Han seleccionado como método empírico, la encuesta. La base de la encuesta ha sido 
la elaboración de un cuestionario que contiene un conjunto de preguntas 
sociodemográficas (salario, tipo de trabajo, nivel de educación, composición familiar, 
etc.,) y un conjunto de descriptores de la comunidad con respecto a hechos, 
situaciones y comportamientos del ciudadano ante las instituciones del país. Las 
ciudades investigadas fueron 321 : 

De la Frontera Norte: Tijuana, Mexicali, Nogales, Cd. Juárez, Piedras negras, Cd. 
Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. 
Del Pacífico Norte y Sur: Ensenada, la Paz, Guaymas, Mazatlán, Tapie, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz. 
Del Norte: Monterrey, Cd. Victoria y San Fernando. 
Del Centro Norte: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tula, Jaumave y Cd. 
Mente. 
Del Golfo: Tampico y Veracruz. 
Del Centro Sur: la Cd. de México. 

Las instituciones escogidas de manera indicativa para incluirse en el cuestronario han 
sido: 
a) Sociales: familia, barrio o colonia, escuela, asociaciones y lugares públicos de 
reunión. 
b) Políticas: partidos políticos, sindicatos, iglesias, administración pública y justicia. 
c) Económicas: trabajo, banca, moneda, comercio, industria. 
d) Culturales: música y canciones, bailes regionales, artesanías, reli~ión y héroes. 

Estas instituciones a su vez han sido clasificadas en "orientación expresiva" y en 
"orientación directiva": a) Las "expresivas" son: familia, colonia, lugares públicos, 
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asoc1ac1ones, moneda, musrca y canciones, bailes regionales, artesanías, religión y 
héroes; y b) las "directivas" son: escuela, partidos políticos, iglesias, administración 
pública, justicia, trabajo, banca, comercio e industria. 
Para cada institución se incluyó en el cuestionario un conjunto de afirmaciones 
evaluativas referidas a los habitantes de la ciudad. Los datos encontrados por Bajar y 
Cappello (1990), en 30 ciudades, son 33/: 
• Sólo aquello que representa la cultura popular y lo social concentra consensos 
suficientes entre los ciudadanos. 
• Las instituciones de lo económico y Jo politice muestran su falta de convocatoria 
suficiente. 
• La institución "trabajo" es altamente ponderada. 
•La industria y el comercio es bajo. 
• Los ciudadanos de la rrontera Norte, Pacifico (Sur y Nte), Norte y Centro Norte, 
manifiestan niveles de identidad y carácter nacionales muy diversos entre sí. Pero 
todos ellos se diferencian consistentemente de las expresiones al respecto de los 
ciudadanos de las regiones Golfo y Centro Sur. 
*Son mucho más fuertes las identidades y caracteres regionales que lo nacional. 
• A pesar de la diferenciación general el sentido de pertencia y participación hacia las 
instituciones tanto directivas como expresivas, (salvo las de cultura popular) son de 
magnitudes bajas (menos del 63%) en todas las ciudades, particularmente, esto es 
más grave en la Cd. de México, Tampico, Veracruz, Cd. Juárez y Matamoros. 

El orden de importancia (de mayor a menor) con que se manifestaron las instituciones 
"expresivas" en el consenso de los ciudadanos fueron : 

1- Bailes regionales 6- Religión y familia 
2- Héroes 
3- Asociaciones 
4- Artesanías 
5- Música y canciones 

8- Barrio 
9- Lugares públicos (parques, 

jardines, etc.) 
10-Moneda 

El orden de importancia (de mayor a menor) con que se manifestaron en las 
instituciones "directivas" en el consenso de los ciudadanos fueron : 
1- Escuela 7- Sindicatos 
2- Trabajo 7.- Justicia 
3- Iglesias 8.- Comercio 
4- Industria y banca 9- Administración Pública 
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5- Banca 1 O.- Partidos Políticos 

Las ciudades del Norte y del Centro Norte expresaron un mayor sentido de pertenencia 

hacia las instituciones "expresivas y directivas" del Estado-nación, que las del resto de 

las reglones estudiadas. 

Las ciudades del Norte, Centro Norte y Pacífico Sur expresaron un sentido mayor de 

participación hacia las instituciones "expresivas y directivas" que las demás ciudades 

de las otras regiones estudiadas. 
El sentido de participación y de pertenencia hacia las instituciones sociales, 

económicas, culturales y polfticas, observamos que son las sociales y las culturales, las 

que mayormente concitan los consensos positivos de los ciudadanos; no asl las 

"económicas" y las "políticas". Las políticas son las instituciones que concitan los 
consensos más negativos. 

Como se ha podido apreciar a través de los investigadores revisados la identidad 

nacional es una estructura compleja, es una identidad Institucional obligatoria y que 
tiene como contexto inmediato a la institución Estado-nación. Esto trae como 

consecuencia que la identidad nacional, es un proceso colectivo producto de la nación, 

la cual a su vez es un tanto cambiante por la movilidad de los sectores que componen 

al país y por la historia-social-cultural del mismo pais, por lo tanto, la identidad nacional 
es un producto colectivo. 
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DISERCIÓN A PROPUC:STAS DE BEJAR Y CAPELLO 

Bajar y Capello se restringen cuando dicen que el concepto de identidad nacional es 
una atribución sociopsicológica. No es sólo una atribución sociopsicológica es también 
POLITICA (de poder); es más cuando afirman que el Estado-nación es el marco donde 
se reconoce a la identidad nacional, dan pauta a afirmar que la relación de estructura 
de poder es la dimensión de atributo como esencia del concepto. 

Es necesario decir que en nuestro pa is el "ciudadano" no es el primero y el último 
elemento de las acciones del Estado-nación; ese era el compromiso de los que 
trabajaron para formar al Estado-nación con los "ciudadanos". La realidad es que son 
los "grupos sociales" el primer motivo de acción y en un segundo plano se encuentra el 
ciudadano. 

Es evidente que el pensamiento de la "libertad individual" como privilegio de las 
"sociedades democráticas" occidentales es una falacia, pues primero son los "grupos" y 
después los "ciudadanos" individuales. Esto me da pie a decir que hablar de conciencia 
nacional (identidad y carácter nacionales) es hablar de una función, que es: Estado por 
Sociedad igual a Conciencia Nacional ( E x S = C. N ). Por lo tanto la identidad nacional 
(como marco referencial del Estado) no sólo es un sentido de pertenencia hacia las 
instituciones más importantes creadas por el Estado, sino a las que no han sido 
creadas y se pueden crear dentro de la institucionalidad del Estado, pues es sabido 
que el no hacer suyo la institución, se debe en mucho a la "calidad" del servicio 
otorgado por la misma. Además los elementos subjetivos (con los que cuentan él o los 
ciudadanos, o grupos para hablar de identidad nacional) los da la confrontación con los 
que ofrece o trata de imponer el Estado. 

Hablar de "ciudadanos" es hablar de personas (en nuestro pafs) de mayores de 18 
años y sin problemas con la Justicia, pues esos son los requisitos mfnimos para 
alcanzar dicho "estatus". Es por esto que la identidad y el carácter nacional no son 
atributos de la ciudadanía, son atributos de la colectividad de un Estado-nación, si no 
¿dónde dejaríamos a los menores de 18 años?, por ejemplo. 

Desde mi opinión, es conveniente no ver a la identidad y al carácter nacionales como 
atributos de la ciudadanfa sino como elementos o caracterlsticas inherentes de 
cualquier persona desde su nacimiento. Esto trae como consecuencia que el Estado 
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tenga la responsabilidad de velar por el bienestar, los derechos y obligaciones de 
cualquier ser humano con la contraparte de que las personas (sociedad civil) hagan 
valer la parte que les corresponde. 

La identidad nacional es el resultado o producto de la relación entre la sociedad y el 
Estado (la dinámica de la sociedad por la dinámica del Estado) por lo tanto no 
necesariamente debe de haber equidad entre lo que impone y los satisfactores que da 
el Estado a sus ciudadanos para que se de una identidad nacional fuerte y arraigada. 
En otras palabras, el hecho de que el Estado no ofrezca lo que demande la sociedad 
no implica que se quiera dejar de pertenecer a ese Estado-nación, como en su 
momento Bajar y Cappello lo dejan entrever. 

Otra limitante que tiene la propuesta de Bajar y Cappello (1989) sobre la identidad y 
carácter nacionales es que estudian "instituciones" que emanan directamente de la 
sociedad y no solamente las que en su momento rige el Estado; la diserción es muy 
simple, si se esta analizando a la identidad nacional en base al apego que tienen los 
ciudadanos en las instituciones del Estado-nación, sólo se debe de tomar como 
institución de estudio las que provienen del Estado-nación y que son las que definen en 
el Derecho del Estado y no instituciones que va creando la población, pues desde mi 
perspectiva, ésta es la razón del porque las "instituciones expresivas" siempre tendrán 
un consenso muy superior a las llamadas "directivas". 

Burdeau (1985) define a la Institución como: "una empresa al servicio de una idea 
organizada de tal suerte que la idea, estando incorporada a la empresa, dispone de un 
poder y de una duración superiores a la de los individuos para quienes actúa". Desde 
mi opinión, no todas las 20 categorlas que llaman instituciones Bajar y Cappello son 
empresas al servicio de una idea, sino relaciones sociales de la comunidad con el 
Estado y viceversa, sin negar que entre la clasificación de las categorías algunas son 
instituciones del Estado-nación como lo son: Familia, Escuela, Partidos politicos, 
Sindicatos, Iglesias, Banca, Comercio-Industria. 

Si el Estado es el poder institucionalizado y es por medio de las instituciones que se 
encarna el poder y como consecuencia un marco referencial de la identidad nacional, 
entonces se necesita referir a las Instituciones establecidas por el Estado y con la 
sociedad civil y no referirse también a la interacción de elementos múltiples que 
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conforman un todo en movimiento con capacidad de acción. Desde mi perspectiva esto 
es lo que plantean Bajar y Cappello cuando hablan de las 20 categorías~/. 

Lo valioso de la propuesta de Bajar y Cappello es la de tomar al Estado como el 
elemento central en la conformación de la identidad y carácter nacionales y como 
consecuencia a las instituciones nacionales creadas por las sociedades y el Estado
nación. Por lo tanto estoy de acuerdo con los investigadores cuando definen a la 
identidad y carácter nacionales como "estructuras intersubjetivas (subjetividades 
plenamente compartidas) que emergen históricamente con el nacimiento del Estado
nación [ ... ] cimentadora del sentido de nacionalidad". 

'::_/En éste trabajo se retoman las 20 "lnstttuclones" que proponen Bojar y Capello y se aumentan algunas 

más. 
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CAPITULO 111 
EL ESTADO Y LOS PARTIDOS POLITICOS 
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La idea central sostenida en esta tesis es que la identidad nacional tiene su contexto de 

totalidad Inmediata en el Estado-nación por fo tanto es necesario revisar el concepto de 
Estado, así como los elementos que sostienen al mismo como lo es el sistema político, 

particularmente los partidos politices que son los órganos que coordinan a sus 
militantes y simpatizantes para que lleguen a gobernar al país y desde ahí trabajar sus 

plataformas ideológicas y programas de acción que se encuentran en su proyecto de 

Nación. 
En la primera parte del capitulo se revisan los conceptos de Estado, del Estado 

mexicano, de Nación, de Institución; en la segunda parte se definen qué es un partido 

político y los requisitos para registrar un partido politice; como tercer apartado se da 
una breve historia del surgimiento de los partidos políticos en México y por último una 
reseña de tres partidos políticos (PRI, PAN y PRO). 
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3.1. DEFINICION DE ESTADO, ESTADO NACIONAL, ESTADO MEXICANO, 

INSTITUCION Y PARTIDO POL(TICO 

ESTADO. 
Algunas teorías acerca del Estado enfatizan en los aspectos juridicos, otras subrayan 
los elementos constitutivos del poder, otras sobre la función organizativa social. En 
términos históricos, el Estado es la resultante de una milenaria evolución de la 
coexistencia humana. Asi es posible comprobar que las formas políticas son anteriores 
a la época en que se usó por primera vez el término Estado. Entre las leerlas del origen 
del Estado tenemos a: 341 

TEORIA DEL ORIGEN FAMILIAR DEL ESTADO 
El elemento social, es el grupo; y la necesidad de reproducirse crea la familia y 
establece los vínculos de sangre en los primeros grupos. La familia es la verdadera 
fuente y el origen de toda la república y miembro principal de ella. 

TEORIA DEL ORIGEN VIOLENTO DEL ESTADO 

La violencia como causa de nacimiento de las formas polrticas. El Estado encuentra su 
nacimiento en la guerra; es una organización social impuesta por el grupo vencedor a 
un grupo vencido; cuyo único fin es reglamentar la dominación del primer grupo sobre 
el segundo. 

TEORIA DEL ORIGEN CONVENCIONAL DEL ESTADO 
La idea de un contrato o convenio como generador de la sociedad civil, y el contrato 
político que dio origen a las formas políticas y después al Estado. Jean-Jacques 
Rousseau, es uno de los autores que sostiene la tesis anterior. En términos generales 
su teoria dice que la guerra coloca a los seres humanos en la violencia y en la 

injusticia. Por tanto,· es necesario, pensar en un poder supremo que gobierne a los 
grupos antagónicos. Para crear este orden fue necesario que los hombres aportaran 
una parte de su libertad, lo que daría un contrato social. 

TEORIA DE LA CONSTITUCION ESPONTANEA Y NECESARIA DEL ESTADO. 
La evolución no es estática, los pueblos revelan progresos y regresiones originadas por 
su propio desarrollo. La sociedad es un fenómeno complejo, entre cuyos aspectos más 
importantes se cuenta el sentido de los fenómenos políticos, que conducen a la 
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creación del Estado. Este es una creación colectiva, que se da por el desarrollo o 

evolución de las formas políticas: 
Primera etapa.- Los pueblos nómadas, en los cuales el ser humano formara parte de 
comunidades o grupos obedeciendo únicamente a sus instintos naturales y espíritu 

gregario. 
Segunda etapa.- Se inicia con los pueblos pastores y llega hasta la integración de la 

agricultura. 
Tercera etapa.- Comprende a los pueblos primitivos de la antigüedad: China y Roma. 
La cuarta etapa.- El periodo de la Edad Media que puede llamarse preludio del Estado. 
La última etapa.- Se extiende desde el nacimiento del Estado (después de la Edad 
Media) hasta la época actual, con los siguientes aspectos: a) El Estado Nacional y 
patrimonial: El estado es patrimonio del monarca, el cual lo transmite a sus herederos, 
b) El Estado político o Estado gendarme: El gobernante no gobierna en nombre propio, 
sino que es un órgano del Estado y asume una representación polilica discrecional o 
reglada, y c) El Estado de derecho: regido por el principio de que el gobernante debe 
ser .sometido al derecho, y los particulares encuentran en la ley una !imitación a la 
acción gubernamental, y d) El Estado de justicia social, de seguridad y responsabilidad 
pública: El Estado reconoce que su misión no es la protección exclusiva de los 
integrantes particulares, por legitimes que éstos puedan ser, los cuales en ningún caso 
deben interterir el interés general. 

LA RELIGIÓN COMO ORIGEN DEL ESTADO 

La familia, la tribu y la sociedad son entidades exactamente semejantes que nacieron 
una de otra por una serie de federaciones, pues los diferentes grupos que se 
asociaban entre si no perdian su individualidad ni su independencia. En lo politice, 
siguieron conservando sus pequeños gobiernos, con un elemento importante que 
permitió la integración: el establecimiento de un gobierno común que dio a la polis el 
carácter de confederación, que brinda la oportunidad de que los asociados conservaran 
sus propios dioses, religión y sacerdotes, pero además con un culto que les era común. 
Así, la calidad de ciudadanos se derivaba de la participación en ese culto común, por el 
que se les concedían sus derechos civiles y politlcos. 

Mora y· Rodriguez (1992), definen al Estado como "un conjunto ·multifuncional de 
instituciones politicas y administrativas, que tienen como objetivo primordial crear las 
condiciones políticas, de socialización, administrativas y económicas, necesarias para 
la reproducción del capital. En las sociedades del capitalismo avanzado, esto se ha 
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traducido en la construcción de un sistema de partidos al amparo de una democracia 
política y de una admistración del bienestar social amplio".351 

Pablo González Casanova (1981 ), define al Estado "como el poder de disponer de la 
economía. Ese poder puede basarse en la persuación, represión y en la combinación 
de una y otra. El Estado dispone de aparatos y sistemas de coerción persuación y 

negación". 36/ Es decir el concepto de tipo de Estado se refiere al carácter de las 

relaciones de producción, el concepto de forma de Estado en las distintas fases y 

estadios de desarrollo de un mismo modo de producción, el cual corresponde al grado 
de crecimiento de las fuerzas productivas. Puede ser un Estado tribal, un Estado 
ciudad o un Estado nacional. Además resulta posible imaginar un tipo de Estado que 
no ha existido hasta ahora, pero puede llegar, un Estado mundial. Los detalles del 
Estado mundial son vagos, y sus lineas generales son meras ampliaciones de las que 
presenta el Estado nacional. La Comunidad Económica Europea podría ser el 
comienzo de la integración de los países que la componen en un Estado Europeo. El 
Estado mundial pudiera darse por creación deliberada, evolución pacífica o conquista. 

Burdeau Georges (1949), define al Estado "como el poder institucionalizado, después, 
por extensión, es la institución misma en la que encarna el Poder".371 Lo importante de 
esta definición es que asocia los elementos de poder institucionalizado (por tanto el 
Estado es un concepto) y por el otro, la empresa en que el Poder se interioriza y 
entonces es una institución que da cuerpo al concepto. Burdeau define a la Institución 
"como una empresa al servicio de una idea, organizada de tal suerte que la idea, 
estando incorporada a la empresa, dispone de un poder y de una duración superiores a 
la de los individuos para quienes ella actúa"381 En la Institución, la idea actúa a través 
de la empresa, mientras que en las agrupaciones, sociedades o cuerpos no 
institucionalizados, el grupo o el organismo actúa con vistas a un fin que, alcanzado, 
será la idea realizada. La idea existe en la Institución, en cualquier otra parte no hace 
más que justificar, motivar o dirigir la empresa. 

Otra idea desarrollada por Burdeau, es que gracias al poder la idea va exteriorizarse y 
volverse un principio de organización social. Este Poder no es ajeno a la Institución, 
porque lo mismo que la idea está integrada en la institución, el poder está íntimamente 
ligado a la idea. 
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Las instituciones no tienden a llevar a cabo cambios en sí mismas tan fácil y 
rápidamente, como tampoco se mantienen estáticas, y sin capacidad de adaptación, en 
la medida que asimilan una experiencia social e histórica. Las modificaciones 
repentinas en las tendencias institucionales constituyen renovaciones en las imágenes 
que los organismos políticos proyectan de sí mismos. Y estas imágenes manifiestan y 
ocultan a la vez las constantes y tendencias ideológicas y de acción que en rigor 
definen las pautas y rasgos esenciales de las instituciones políticas. 

Serra Rojas (1990), dice que "las instituciones como parte esencial de la cultura de un 
pueblo comprenden las formas y condiciones de conducta, es decir, un conjunto de 
actos, usos, creencias , principios reguladores o los propósitos sociales que 
desempeñen las personas, originados por la actividad social y aceptados o impuestos 
como pautas organizacionales definidas, con carácter permanente, uniforme y 
sistemático, las cuales se objetivan y consolidan en instituciones". 391 

Serra Rojas cita a Eisenstad al considerar los tres aspectos principales de la institución, 
y que son 401 : 

1.- Las pautas de conducta que son reguíadas por medio de las instituciones 
(institucionalizadas), se refieren a probíemas perennes y esenciales de toda sociedad. 
2.- Las instituciones suponen la regulación de la conducta de los individuos en una 
sociedad según pautas definidas, continuas y organizadas. 
3.- Estas pautas entrañan una ordenación y regulación normativa definida; es decir, la 
regulación es mantenida por medio de normas y de sanciones que están legitimadas 
por tales normas. 

ACTIVIDADES DEL ESTADO CONTEMPORÁNEO 

Las actividades del Estado se originan en el conjunto de operaciones, tareas o 
facultades para actuar, jurídicas, materiales y lécnicas que le corresponden como 
persona jurídica de derecho público y que realiza por medio de sus órganos. Las 
actividades jurídicas del Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento de la 
ley; las actividades materiales son emplazamientos de la voluntad; las actividades 
técnicas son las tareas subordinadas a conocimiento técnicos y cientificos. Los fines 
fundamentales del Estado son: A) Fines de politice general y orden público 8) Fines de 
desarrollo económico, C) Fines de desarrollo social, O) Fines de desarrollo físico y 
ordenamiento territorial. 
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FUNCIONES DEL ESTADO 
Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que el derecho adopta para 
realizar los fines del mismo. Tales funciones se apoyan en un razonamiento lógico
jurfdico: por medio de los fines se reconocen las etapas para alcanzar una meta; por 
las funciones se consagran procedimientos en la legislación cuya realización requiere 
las tres funciones esenciales del Estado: A) La función legislativa: Es la función 
encaminada a establecer las normas jurídicas generales. El Eslado Moderno es el 
creador del orden jurídico nacional; B) La función administrativa: Su finalidad es 
regular la actividad concreta y tutelar del Estado, de acuerdo con el orden jurídico, y;C) 
La función jurisdiccional: Consiste en resolver las controversias e instituir o declarar 
el derecho. 

Sin prioridad a cada poder debe corresponder una función específica; es decir, al Poder 
Legislativo le compete la función legislativa; al Ejecutivo, la función administrativa; y al 
Poder Judicial, fa función jurisdiccional. 

FORMAS DE ESTADO 
A) ESTADO SIMPLE: Un solo estado ejercita la soberanía, sin fa intromisión de otros 
poderes ajenos. 
B) ESTADO COMPUESTO: Existe la participación de otros estados más pequeños 
(entidades federativas). por lo que puede decirse que se trata de un Estado de estados. 
En la forma de Estado compuesto, el Estado unitario está denominado por una 
soberanía genérica y por órganos de proyección nacional, y es aquel que corresponde 

a la forma centralizada tanto en lo político como en lo administrativo. 

Existen dos formas de Estado complejas: la confederación y la federación: 
A) La confederación precede de la federación, y se forma o integra con una serie 
determinada de estados soberanos que no pierden tal cualidad al incorporarse a la 
forma de entidad superior, a la que sólo delegan ciertas y limitadas facultades. 
B) La federación se caracteriza por una forma descentralizada especial y de grado más 
elevado qu'il el de la confederación. Se integra por otros estados o entidades 
federativas que tienen autonomía constitucional y forman parte de la integración de la 
voluntad nacional. 

El Estado mexicano ofrece los rasgos generales de un Estado federal cuyas 
características principales son: 1.- Un orden jurídico integral que regula al mismo 
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tiempo a la federación y a los estados miembros, y 2.- La subordinación a un pacto 
general que define las atribuciones de los órganos federales y la posición jurfdico
constitucional de los estados miembros, que para su régimen interior adoptan la fonma 
republicana, democrática y popular. Esta tiene como fundamento de su división 
territorial al municipio libre, subordinado a las bases que señala el articulo 115 

constiluclonal. 

ESTADO NACIONAL 
Marfa del Refugio Gonzalez (1986), señala que "la palabra nación procede del verbo 
latino nasci, nacer, y en la historia del mundo occidental se ha referido a un grupo de 
población nacido en el mismo lugar, con independencia de la extensión de éste o del 
número de sus habitantes ( ... ) es en la época de la Revolución Francesa cuando el 
vocablo nación se utilizó para aludir a cierto tipo de Estado. En ella comenzó a ser 
considerado "nacional" lo que representaba al "pueblo soberano" y no a los estamentos 
tradicionales". 411 Nos dice también la investigadora que los teóricos de la ciencia 
política explicaban el significado del concepto nación y su derivado, "nacional", en base 
a las distintas realidades de cada uno de los Estados que se iban formando. 

Por último afirma que se pueden distinguir varias ideas de nación y de Estado nacional, 
casi tantas como los Estados nacionales que se formaron a partir de ellas. En todos los 
casos se requirió un minimo de identidad en la tradición histórica, la organización social 
y familiar, y sobre todo, en el anhelo de constituir una estructura política y 
administrativa más igualitaria. 

Para Bajar y Cappello (1990), El Estado-nación es una de tantas formas históricamente 
probables de organizar a las sociedades, y que es una tendencia universal y origina 
formas de organización que trascienden a las originadas en las ciudades-estado. 
Definen al Estado como " un sistema integrador de las relaciones sociales, polfticas, 
económicas y culturales de la ciudadanía. Las instituciones que orientan y/o regulan 
tipos semejantes de relaciones sociales constituyen los subsistemas básicos del 
Estado-nación (la cultura, la sociedad, la economia y la politica)".421 

Bajar y Capello afirman que "el Estado-nación, para alcanzar los fines que la 
ciudadanía demanda(aspectos valorativos), y las metas que busca lograr (realizaciones 
fácticas), establece a través de múltiples consensos ciudadanos, ámbitos de 
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especialización para resolver las demandas y necesidades de la ciudadanía y regular 

adecuadamente sus interrelaciones".431 

Kelman, Herbert (1983), plantea que las poblaciones de Jos Estados nacionales 
establecidos esperan que el Estado asegure la solución de sus necesidades, la 
protección de sus derechos. y proveedor de dignidad con lo que implícitamente el 
Estado está impregnado de una ideología nacionalista. Kelman define al nacionalismo 

como "la ideología del moderno Estado nacional o de cualquier movimiento tendente al 
establecimiento de un nuevo Estado nacional". 44/ 
El Estado nacional es percibido por Kelman, como una fuente de dignidad personal en 
dos aspectos: a) en tanto que representa la identidad étnica y cultural de la población, y 

b) proporciona a los individuos un sentido de participación y control sobre su propio 
destino. 
Entre las concepciones de Kelman, es que los individuos afirman y expresan su 
identidad personal y experimentan un engrandecimiento de su autorrespeto y 
autotrascendencia a través de la identificación con un Estado independiente. Aunque 
también aclara que hay grupos étnicos y culturales que llegan a sentir que su identidad 
de grupo no se refleja adecuadamente en el Estado, por lo que con esta pérdida o 
despojo de identidad, estos grupos, con frecuencia son excluidos y discriminados, de 
tal forma que sus necesidades e intereses son tratados inadecuadamente o 
simplemente marginados. 

ESTADO MEXICANO CONTEMPORÁNEO 

Con la Revolución de 1910-1917 se constituye el Estado revolucionario mexicano que 
adquirió su forma acabada en el periodo cardenista (1934 - 1940). Cuatro fueron sus 
pilares fundamentales: un fuerte presidencialismo, un partido de Estado, una ideología 
nacionalista y una política social. 
El Estado surgido del movimiento armado procuraba un beneficio social para los 
campesinos y trabajadores controlados con modalidades paternalistas y autoritarias en 
un afán por procurar el desarrollo capitalista, aún cuando se hablara de una econom fa 
mixta, con el Estado como rector de la economía. Se fomentó el crecimiento económico 
y logró una prolongada estabilidad política. impulso la creación de un mercado interno, 
pero poco a poco, después del cardenismo, las reformas sociales se fueron vaciando y 
quedaron como referencia demagógica. 
Una de las funciones de procurar un bienestar creciente a toda fa colectividad, 
definidos y protegidos por la Constitución ha quedado atrás. No se puede negar que 
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actualmente el Estado Mexicano es un Estado liberal y se limita (esencialmente) al 
mantenimiento y protección de su existencia como entidad soberana, a la conservación 
de la paz interna y el orden jurldico. Ha dejado en segundo lugar el programa de 
transformaciones sociales delineados por la Constitución. 

La situación económica de la década de los ochentas liquidó las caracterlsticas 
esenciales del Estado nacido de la Revolución Mexicana de 191 O. El pacto social que 
lo sustentaba y la ideología del Nacionalismo Revolucionario se han visto como 
obstáculos para acoplar la economía nacional a los imperativos de una acumulación 
capitalista en el contexto de una división internacional del trabajo. 

El predominio, en los dos últimos gobiernos, de una élite tecnocrática aceleró el 
deterioro del Estado revolucionario. Se está desvaneciendo la características del 
Estado benefactor, el "nuevo" Estado se ha vuelto más represor contra los grupos 
obreros, que al demandar más salario o respeto a sus contratos colectivos, han 
cuestionado la economía política, la integración de la economía nacional a la economía 
estadounidense. Es más, las áreas de decisión propias del Estado han pasado al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM). 
La propuesta salinista de reforma del Estado corresponde a necesidades objetivas de 
los nuevos requerimientos externos de la acumulación capitalista. La concomitante falta 
de consenso se compensa con acciones de mayor represión. La pluralidad de la 
sociedad es un campo propicio para generar un proyecto diferente al neoliberal. Los 
proyectos prevalecen según la correlación de fuerzas, la pugna de intereses y la 
amplitud de las afianzas. 

PARTIDOS POL(TICOS 

Ovilla Mandujano (1987), afirma que los partidos políticos son un fenómeno moderno, y 
que están emparentados con el proceso de consolidación de las clases sociales en el 
capitalismo. y son agentes sociales relacionados con el poder político. 
La razón de ser de todo partido político es el poder político, ya sea para conquistarlo o 
para conservarlo, si hay otros propósitos, del partido político son secundarios. El 
surgimiento de un partido político está condicionado, por el hecho de que un grupo de 
personas se reúne y organiza para satisfacer expectativas básic:lls comunes, en 
función de la auto-imagen de sí mismos que los une y los identifica. 
Los intereses de un partido constituyen una parte de la "realidad", ya sea social y otra 
ideal, que ha hecho suya y que corresponde a las expectativas psicosociales del sector 
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de la población al que pertenecen sus militantes. Las imágenes que trasmite la 
ideología de un partido han de considerarse como manifiestos de problemas, 
preocupaciones y proyectos nacionales. En otras palabras, de la eficacia con la cual 
logra cada partido la conversión de su interés particular en interés general depende en 

alto grado su poder y legitimidad. 

Delhumeau Arrecillas (1977). apunta que "los principios que sustenta y pregona un 
partido político se pueden analizar en dos niveles: a) el de las declaraciones 
manifiestas de un organismo político, que informa acerca del concepto que de sí 
mismo, desea proyectar hacia el exterior y de acuerdo con el cual busca ser valorado; Y 
b) de sus convicciones latentes, que informa acerca del concepto básico que un 
organismo polftico tiene de si mismo",451 es decir, del más profundo significado que 
atribuyen sus miembros representativos a la propia acción e ideología. 

En un partido político existen quienes lo integran o se relacionan con él en diversos 
niveles de participación en la acción política: a) "Un primer tipo está condicionada por la 
intensidad de la participación ya sea que se trate de militantes, de miembros o de 
simpatizantes, b) Un segundo tipo consiste en el grado de identificación en cada 
miembro entre su auto-Imagen y su imagen partidaria". 461 

Los participantes de un partido polftico orientan su conducta de acuerdo con principios 
y programas expllcitos. Este conjunto de declaraciones pueden considerarse imágenes 
que los miembros del grupo tienen de sí mismos, o simplemente intentan proyectar 
hacia el exterior o hacia sus propios compañeros. 

Delhumeau nos hace una observación muy precisa, "El proceso a través del cual la 
auto-imagen del partido logra incorporar intereses sociales heterogéneos sin alterar o 
poner en peligro su propia unidad, no puede ser tan rápida como lo conciben o 
quisieran amplios sectores de la población y como lo proyectan con frecuencia los 
partidos políticos".471 

Entre otras ideas planteadas por Dalhuameau, es, las fuerzas que representan y las 
fuerzas ante las cuales reacciona cada partido político, en el momento que surge, 
siguen estando presentes a lo largo de su desarrollo, aún cuando la situación en la cual 
se creó haya desaparecido o modificada: "la medida en que un conjunto de valores 
histórico sociales centra la atención de los miembros de un partido, para luchar por 
ellos y en contra de los grupos que representan valares que se oponen (o suponen 
como opuestos), la continuidad de su organización depende, en parte de la lealtad a 
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esos valores, en otras palabras, la mismidad, la identidad de los miembros de un 
partido, es equivalente a su convicción de pertenencia a una tradición que se considera 
necesaria o valiosa organizar políticamente primero y mantener vigente después".481 

Por lo tanto la ideología de un partido político se expresa en todos los slmbolos de 
tradición, de lealtad a las instituciones establecidas, al pasado histórico del pals, a lo ya 
realizado por los antepasados categorizados como héroes, que van siendo indicadores 
personalizados de la necesidad de una memoria, una tradición y una identidad 

nacionales. 

Delhumeau hace una clasificación de los partidos políticos, "los radicales" y los 

conservadores: "Un partido político siempre se desenvuelve entre la imagen de sí 
mismo y en la imagen que proyecta, y comprometiéndose en contenidos tanto utópicos 
como ideológicos; en la medida en que los símbolos que maneje y las constantes y 
variables en sus contenidos, así como sus directrices y orientaciones básicas sean 
ideológicos, se tratará de un partido un tanto conservador ante el cambio; en la medida 
en que tengan un mayor peso específico a los contenidos utópicos será más 
estrictamente un partido que postula el cambio radical".491 

Un partido con un apego en su estructura ideológica de base, puede llevar a la realidad 
cambios concretos más reales y significativos socialmente, que un partido radical 
extremista que rechace toda reforma particular, o proponga un modelo de sociedad 
ajena a la historia de la sociedad. Pues rechazar cualquier área valiosa de la tradición 
histórica de una sociedad, deja sin fundamento alguno a la transformación social. Sin 
una sólida identidad reconocida por los elementos primarios de un país, no es posible 
un cambio sólido y claro. 

Los símbolos ideológicos y utópicos que presente cada partido y los contenidos reales 
que los sustentan se manifestarán en conjunto, no sólo en documentos directamente 
orientadores de la acción y la organización política, sino a través de las concepciones 
teóricas de la realidad social y política, que elaboran. 
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Requisitos pal'll registrar un partido polltico 
En la legislación electoral actual, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE, 1992) en su libro segundo reglamenta y desarrolla las bases 
constitucionales relativas al orden jurídico de los partidos políticos en el país. En el cual 
se dice que los partidos políticos son entidades de interés público, lo que implica el 
reconocimiento de su naturaleza como sujetos de derecho público. Por lo tanto la 
formación de un partido depende de la libre voluntad de los ciudadanos pero para su 
registro o reconocimiento legal se han establecido procedimientos especiales que se 
deben cumplir y requisitos que se han de satisfacer por parte de las organizaciones 
interesadas. 

Para el registro de una organización como partido político el COFIPE establece 
básicamente dos requisitos: 1) que constituyan una corriente de opinión organizada y 

2) que tengan un cierto grado de representatividad en la sociedad. Asimismo, adopta 
dos procedimientos denominados de registro definitivo y de registro condicionado. 
En ambos procedimientos, el requisito relativo de constituir una organización política 
organizada y reconocida ante la autoridad, se satisface mediante la presentación de los 
Documentos Básicos del partido político, los cuales están constituidos por la 
Declaración de principios, el Programa de acción y los Estatutos. 

La Declaración de principios concreta los postulados de carácter doctrinario o 
ideológico, así como los objetivo que identifican al partido. El Programa de acción se 
refiere a la estrategia y táctica que se adoptan para concretar en la realidad dichos 
postulados y objetivos. Los Estatutos representan el ordenamiento interno del partido 
por el cual se regulan su organización y sus actividades. 

Núñez Jiménez (1991), asienta que con los contenidos que se incluyen en los 
Documentos Básicos, se busca satisfacer varios propósitos, como son: 1) la defensa 
del régimen democrático, del orden constitucional y de la independencia nacional; 2) el 
respeto a la identidad de cada partido político; 3) las garantías mínimas para sus 
miembros; 4) las normas y procedimientos que aseguren un funcionamiento interno 
democrático, y 5) la forma en que se debe participar en los procesos electorales. 
Los partidos políticos nacionales pueden modificar libremente sus documentos básicos, 
siempre que no lo hagan durante el tiempo en que se desarrolla el proceso electoral. 
Sin embargo, para que tales modificaciones surtan efecto los partidos deben obtener 
del lntituto Federal Electoral la declaratoria sobre el apego de las mismas al mandato 

48 



constitucional y legal. Para ello, dichas modificaciones deben hacerse del conocimiento 
del Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el partido adopte el 
acuerdo correspondiente. La resolución respectiva debe emitirse en un plazo que no 
exceda de treinta días a partir de la presentación de la documentación relativa. 

Por lo que se refiere al requisito de ''ener cierto grado de representatividad en la 
sociedad para que un partido obtenga registro legal", la forma de demostrarlo es 
distinta, de acuerdo con el procedimiento por el cual decida la organización política 
interesada. Si se opta por el registro definitivo, deberá acreditar que tiene como 
mínimo, a nivel nacional, 65 mil afiliados distribuidos, cuando menos, en la mitad de las 
32 entidades federativas o en los 300 distritos electorales uninominales. En este caso 
el acreditamiento tiene que hacerse en forma rigurosa sobre la base de la 
documentación que pruebe de manera fidedigna que se celebraron las asambleas 
estatales o distritales correspondientes. Además, tiene que organizarse una Asamblea 
nacional en la cual se aprueben en definitiva los Documentos Básicos que previamente 
debieron ser sancionados en las Asambleas estatales o distritales, y se acredite el 
número de miembros exigido. 

Núñez Jiménez, explica que una vez presentada la solicitud y la documentación 
probatoria del cumplimiento de los requisitos ante el Instituto Federal Electoral, éste 
deberá examinarlas y resolver lo que proceda en un plazo máximo de 120 días 
contados a partir de la fecha de dicha presentación. Si su resolución es aprobatoria, el 
instituto tiene que expedir el certificado correspondiente al registro definitivo otorgado; 
en caso de ser negativa fundamentará las causas que lo motivan y avisará a los 
interesados. Todas las resoluciones deben publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, y en su caso pueden ser impugnadas ante el Tribunal Federal Electoral. 
Si la organización interesada en el registro legal como partido político opta por el 
registro condicionado, tiene que esperar a que et lnst~uto Federal Electoral convoque 
para tal efecto, si es el caso, durante el primer trimestre del año anterior a las 
elecciones federales ordinarias. 

En la convocatoria correspondiente deberán establecerse los requisit~s para obtener el 
registro condicionado, que además del relativo a constituir una corriente de opinión 
organizada, deben incluir también el de tener base social y de haber realizado 
actividades políticas durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud. 
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En este caso el Instituto Federal Electoral, sobre la base de la solicitud y 
documentación correspondientes, deberá resolver respecto al registro condicionado 
dentro del plazo máximo de 45 días naturales contados a partir de la presentación de 
las mismas, procediendo en forma similar a la establecida para el registro definitivo, 
según sea el resultado. La decisión final sobre el registro de los partidos políticos se 
deja a los electores, pues, sólo conservarán su registro o reconocimiento legal aquellas 
organizaciones partidistas que alcancen cuando menos el 1.5 por ciento de la votación 
nacional emitida en alguna de las elecciones en las que participen. La pérdida de 
registro será automática cuando no se alcance el 1.5 por ciento de los votos; el Instituto 
Federal Electoral deberá emitir la declaratoria correspondiente sobre la base de los 
resultados que determinen los colegios electorales. Dicha declaración deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 



3.2· SURGIMIENTO DE LOS PARTIDOS POL(TICOS EN MÉXICO 
Los partidos políticos, son en un momento determinado una evolución histórica del 
sistema representativo, y de la necesidad que el hombre tiene de alcanzar una 
organización superior. La formación y difusión del partido político se vincula con un 
profundo desequilibrio del Estado representativo, determinado por una causa 
estrictamente social: la unión de un gran sector de la sociedad civil que provoca, a 
modo de reacción, una tendencia a la unión general y la formación de una voluntad 
colectiva-nacional-popular, de la cual el partido político es el organizador y la expresión 

activa y operante. 
La historia de un partido no podrá ser inferior a la historia de un determinado grupo 
social, ya que no está aislado, tiene amigos afines, adversarios y enemigos. Sólo del 
complejo cuadro del conjunto social y estatal surgirá la historia de un determinado 
partido; esta historia no significa otra cosa que la historia general de un pafs. 
Justamente un partido tendrá mayor o menor significado y peso según su actividad 
particular haya determinado en mayor o menor medida la historia de un pafs. Un 
partido jamás está acabado y formado, puesto que todo desarrollo crea nuevas tareas 
y nuevas cargas sujetas a la propia realidad. 

HISTORIA 

Antes de que México alcanzara a romper con el tutelaje de España, no hubo indicios de 
organización polltica de la sociedad civil dentro del sistema colonial. Es de suponerse 
que existfa todo un aparato ideológico y policiaco que reprimfa cualquier desviación de 
las ideas dominantes. 

Al declararse México formalmente independiente de España en 1821, se advertia ya un 
interés por participar en la organización polltica y jurídica del país. Las tendencias 
parecian formarse más en tomo a los caudillos y no a los principios, y estos se 
subordinaban a la personalidad que sostenía y daba vida a los programas sociales
políticos, como consecuencia de un país sin tradición de actividad cívica y sin 
educación política o inmovilizada por medio de la coerción militar. Desde los años del 
Imperio lturbidista (1822-1823), las élites dirigentes se enfrentaban ferozmente. 
Oficiales del ejército, profesionistas, clérigos, comerciantes y ti¡irratenientes, se 
dividieron en dos tendencias políticas: "monarquistas" y "republicanos", esas dos 
tendencias se agrupaban en las logias masónicas. 
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Fuentes Diez (1972), escribe que en el rito más antiguo de las logias masónicas, el Rito 
Escocés, se agruparon los españoles, los viejos militares realistas y todos aquellos que 
descendían politicamente del gobierno colonial y buscaban afanosamente la 
supervivencia de los privilegios heredados. En política, los escoceses habían sido 
inicialmente partidiarios de la monarquía, y después, cuando vieron que sus ideas 
encontraban la repulsa casi general, adoptaron los principios del centralismo. 

Frente a las logias escocesas, y opuestas vigorosamente a ella surgieron las logias del 
Rito Yorkino, formadas inicialmente por un grupo de partidarios de la República Federal 
y de la eliminación de la influencia española. Al frente de este Rito se pusieron, entre 
otros, el general Vicente Guerrero, y Don Lorenzo de Zavala. 

En 1824, el "Partido republicano" y el "Partido monárquico" discuten lo que sería la 
Constitución de 1824, la cual adoptó un gobierno republicano representativo popular y 
federal, con un Ejecutivo subordinado al Congreso General. 
La Primera República Federal (1824-1835), estuvo caracterizada por la gran 
inestabilidad de los gobiernos. Desde sus primeros meses de vida independiente, el 
país vivió una guerra civil casi continua. 
Durante la Primera República Centralista(1835-1841), marcada por la "Independencia" 
de Texas (1836) y por la guerra "de los pasteles" contra Francia (1838-1839); los 
dirigentes del "partido centralista" trataron en vano de desarrollar un aparato de Estado 
sin lograrlo. Estando el propio ejército dividido, numerosos pronunciamientos y 
frecuentes revueltas crearon condiciones favorables a la intervención extranjera. 
En la Segunda República Centralista (1841-1846), se redactó una nueva Constitución 
que reafirmaba los privilegio de la Iglesia Católica y del Ejército y que creó nuevas 
restricciones en materia de participación politice. Esta Constitución duró muy poco 
tiempo, pues fue restablecida la Constitución de 1824. 

En 1856-1857, se llevó a cabo la confrontación ideológica más importante de los 
"partidos" de esa época: la discusión y conformación de la Constitución de 1857. Y 
donde organizó a México como República, representativa, democrática, federal y 
fundada en la separación de poderes, eliminó a la religión Católica como religión oficial 
y proclamó la libertad de enseñanza educativa. 

El Partido Conservador apoyado por la Iglesia Católica rechazó la Constitución y hundió 
al pais en una nueva guerra civil, con ello Federalistas y Centralistas llenaron las 
luchas políticas de México, durante más de un cuarto de siglo. 
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Fuentes Diez, nos dice que en febrero de 1847 an plena invasión de México por el 
ejército yanqui, se realizó el,,,,,,., iS"1t qua tenía Jugar en nuestro país, como reunión 
pública organizada para un fin concreto: deliberar y tomar las providencias con 
respecto de Ja invasión, llevado a cabo en una de las aulas de Ja Universidad, 
encabezado por Guillermo Prieto, José Castillo Velasco, El "Nigromante" y otros 

liberales. 

Porfirio Díaz, en sus primeros años de gobierno usó Ja política de conciliación para 
debilitar y desaparecer a las corrientes políticas, e incorporó a su gobierno a los 
hombres con mayor influencia o por Jo manos, les otorgó canonjias; con ésto Jos 
incipientes partidos politicos desaparecieron. 

Desda 1900 comenzaron a surgir algunas agrupaciones políticas de oposición a la 
dictadura. Dos son sobresalientes y coinciden en su esfuerzo por reorganizar al Partido 
Liberal del siglo XIX. En agosto de 1900 apareció un documento suscrito por el 
ingeniero Camilo Arriaga y otros ciudadanos potosinos, en el cual se invitaba a Jos 
liberales a organizarse en clubes politicos. Se proponia que en todas las ciudades de Ja 
República se organizaran y sostuvieran clubes liberales, en constante relación entre si, 
para vigilar el cumplimiento de Ja Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma. En 
1901, el ingeniero Arriaga tenia ya la respuesta de cincuenta clubes para asistir al 
congreso convocado para el día 5 de febrero del mismo año, en Ja ciudad de San Luis 
Potosi. El Congreso Liberal de San Luis Potosi y Ja Confederación de Clubes Liberales 
que surgió de él, constituyeron, el primer paso serio para reiniciar Ja organización cívica 
en el pais. Las represalias de Porfirio Diaz no se hicieron esperar. Arriaga y sus amigos 
fueron perseguidos y encarcelados. En 1905, Flores Magón, Sarabia y De Ja Hoz 

fundaron, con otros liberales desterrados, en San Luis Missouri, Ja Junta Organizadora 
del Partido Liberal Mexicano. 

Francisco l. Madero, trabajó en Ja formación del partido Antirreleccionista desde 1905; 
inspirado en el sistema político norteamericano de convenciones electorales. Pero fue 
hasta el mes de mayo de 1909, en Ja ciudad de México que organiza el Centro 
Antirrelec·ionista y diez meses depués, pública un folleto titulado "el. Partido Nacional 
Antirreleccionista y Ja próxima lucha electoral" donde se precisa su idea sobre su 
partido politico. 
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De 191 O a 1920 el pafs atravesó por su fase armada. Es en esta década en donde la 

heterogeneidad de la sociedad se manifestó a través de la diversidad de demandas de 
los diferentes grupos sociales, que conformaron el movimiento revolucionario y que 

posteriormente serían retomadas en la elaboración de la Constitución de 1917, para 
ser elevadas de demandas grupales a demandas y normas constitucionales. 

Las demandas polflicas estuvieron proclamadas por los Maderistas: el Plan de San 

Luis y el lema "Sufragio Efectivo No Reelección" resumieron su ideario político. 

Las demandas agrarias fueron sustentadas por las facciones Villistas y Zapatistas; 
estas demandas representaron un cambio en la estructura económica del país. El Plan 

de Ayala y la consigna ''Tierra y Libertad" representaron la esencia de sus demandas. 

Las demandas obreras, influenciadas por el pensamiento de los hermanos Flores 
Magón, comenzaron a canalizarse por medio del Partido Liberal Mexicano y la 

fundación de la Casa del Obrero Mundial. 

Todas las facciones tenfan una concepción real de sus demandas, pero parcial sobre el 

rumbo global y totalizador que el proceso revolucionario debía seguir. Por otra parte, se 

hace necesario para la nación el tener un Congreso Constituyente que reglamentara 
las demandas de las diferentes facciones sociales y trazaran asf, el proyecto de nación 

que las nuevas fuerzas sociales demandaban para el paf s. 

La nueva Constitución se promulga el 5 de febrero ·de 1917, en la cual las principales 

demandas sociales se canalizarían por medio de los artículos 3o., 270., 890., 1230., y 

1300. La Cons!Hución de 1917 es producto del proceso revolucionario, pero los 
articulas antes mencionados resumen la historia política del pafs así como su ideario 
liberal: la Independencia, la Reforma y la Revolución. 

La fase de la revolución terminó prácticamente el mismo año de la muerte de 
Venustiano Carranza. Para pasar en la década de Jos 20· s, al inicio de la segunda 

etapa del proceso revolucionario, la construcción de la vida institucional del país. Fue la 
época de los generales Alvaro Obregón y Pluta;co Ellas Calles. El primero terminó con 

los brotes de la rebelión, fortaleció el presidencialismo, desplegó una política de 
reconciliación nacional y ganó el reconocimiento del gobierno en el extranjero. El 

general Calles, ampliarla la obra de su antecesor y más adelante, fortalecería la 

concepción de la necesidad de la institucionalización de la vida politlca del país. 

S4 



La continuidad de los dos generales en el poder y la solidez de la institución 
presidencial fue determinante para la pacificación de la nación. El enfrentamiento del 
problema cristero y la salida definitiva de la iglesia del escenario polltico, consolidó al 
nuevo régimen revolucionario. 

A la muerte de Alvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, se agudizaron las fricciones 
entre los diferentes grupos y partidos pollticos regionales, rompiéndose la alianza de 
estos grupos en torno al general asesinado. Cada facción reclamaba un espacio de 
participación en la dirección politlca del país. Esta crisis polltica puso nuevamente de 
manifiesto la necesidad histórica que tenla el país de no depender más, politicamente, 
de la fuerza y carisma del caudillo, experiencia que matizó gran parte de la historia del 
país. 
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J,J,· • Historia del P•ddo Revolucionarlo Institucional 
La vida del partido oficial transcurre en tres etapas: la de la confederación de líderes 

bajo el personalismo callista (1929-1935); la de incorporación de las masas bajo el 

liderazgo de Cérdenas (1935-1943) y la de institucionalización y desarrollo de la 

burocracia (1943-.... ). Cada una de ellas se caracteriza por una composición distinta de 

las fuerzas sociales del Partido y del país, por una nueva relación élite-masa, y por 

variaciones en los rasgos ideológicos distintivos del Partido. Se puede decir que en 

conjunto, marcan los momentos importantes en el proceso de maduración y adaptación 

de los contenidos políticos básicos y originales del hoy PRI. 

Partido Nacional Revoluclonario (PNR) 

El Presidente Calles y sus colaboradores participaron directamente en la creación del 

PNR Las dWerentes fuerzas políticas del pais se unificaron en tomo al PNR. La 

constitución definitiva del PNR se realizó el 4 de marzo de 1929 en la ciudad de 

Querétaro. De este modo, el PNR nace desde la misma cúpula del poder y es 

concebido como la fuerza unificadora de todas las tendencias y facciones 

revolucionarias . 

"La conciliación nacional es el rasgo ideológico distintivo en la declaración de principios 

que marca la creación del PNR. Es el mayor, frente a los otros contenidos: del 100% de 

referencias consideradas, 48.2% son de conciliación; 18.5% de populismo; 33.3% de 

intervencionismo estatal".5º1 

Los principales lineamientos de la Declaración de Principios del PNR fueron : 

•Aceptación en forma absoluta del sistema democrático y forma de gobierno emanada 

de la Constitución de 1917 

• Luchar por la libertad del sufragio, que llevarla a la realización de un mejor medio 

social 

• Mejoramiento integral de las masas populares 

• Luchar por la emancipación de los trabajadores obreros y campesinos a través de la 

aplicación de los artículos 27° y 123º constitucionales. 

• Protección e incorporación del indigena a la vida nacional 

• Soberanía nacional como base de la política exterior del País y 

• Saneamiento de las finanzas públicas. 
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El P¡¡rtido de la Revolución Mexicana 
La acción central del Partido, en esta fase, consiste en el fortalecimiento de la alianza 
con los sectores obrero y campesino, a través de una ideologla y una politice estatal 
abiertamente populista. "El fortalecimiento de esta liga cumple una doble función: por 
una parte el apoyo de los sectores populares fortalece a los sectores medios frente a 
las clases altas nacionales y al capital extranjero; por otra, permite al Estado llevar a la 
práctica politices tanto en favor de las clases medias como de los sectores 

populares". 511 

En 1933 se acentuó la competencia por dirigir las luchas populares. También se 
estableció una alianza para lograr que el candidato del PNR fuera uno de los 
generales campesinos más identificados con las nuevas formaciones obreras, con las 
demandas obreras y campesinas, y con los intereses de los principales lideres del 
movimiento popular, se propusieron imponer la candidatura del general Lázaro 
Cárdenas. 
"Lázaro Cárdenas representó, una politica nacionalista con tendencias estatista 
reguladoras de la participación popular. El Partido postula, en esta perspectiva, la 
necesidad de un desarrollo nacional independiente, a través de una lucha que permita 
la desaparición de la fisonomla semicolonial de pals, con las políticas estatales como la 
nacionalización de la industria, la autoexplotación de la riqueza nacional, la defensa de 
la soberanla nacional, etc.,".521 

El presidente Lázaro Cárdenas en sus primeros ai'los de gobierno, anunció su intención 
de formar un partido a base de "sectores" (trabajadores sindicalizados, organizaciones 
campesinas, y los sectores militar y popular); La asamblea que llevó a la fundación del 
PRM propuso, además del cambio de la estructura del Partido, una nueva orientación 
doctrinaria dentro de la cual los cambios más evidentes fueron:" "el reconocimiento de 
la lucha de clases"; "la necesidad de crear un frente único del proletario, las clases 
campesinas y sus aliados"; "de preparar al pueblo para la implantación de una 
democracia de trabajadores"; "para llegar al régimen socialista".531 

El Partido Revolucionarlo Institucional 
El 18 de enero de 1946 se decide proceder a la liquidación del PRM para crear al PRI, 
en la 11 Convención Nacional, con la aprobación de nuevos documentos básicos. En 
esta tercera etapa su lema cambia a "Democracia y Justicia Social". 
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En lo doctrinario la reorientación se manifiesta en que se relega la lucha de clases en 
favor del "mantenimiento y perfeccionamiento de las instituciones"; se insiste en la 
necesidad de moralizar la Administración Pública; la educación, se manifiesta, será 
nacionalista y cívica; y se substituye el intervencionismo estatal en la planeación por "1.a 
mayor libertad <iconómica posible". 
Estos cambios doctrinarios fueron parte del proyecto político del grupo alemanista. En 
un clima de recesión económica, preludio de la guerra fría, de agotamiento de la unidad 
nacional, se concibió un proyecto de industrialización y desarrollo agrícola como la 
mejor solución a la crisis. 

En la actualidad la crisis de legitimidad que vive el PRI desde mediados del sexenio de 
Miguel de la Madrid se ha agudizado. Desde entonces a la fecha, la crisis de 
legitimidad se presenta en tres aspectos : 
1) Ideológico.- El proyecto económico y político De la Madrid-Salinas se contrapone al 
proyecto de nación que ideológicamente había sustentado el PRI. El Nacionalismo 
Revolucionario se ha confrontado abiertamente con un proyecto gubernamental que 
tiene como eje la reducción del papel económico del Estado, el abandono en los 
hechos de las premisas de la justicia social plasmadas en la Constitución y que busca 
afanosamente la integración económica con Estados Unidos en términos de 
subordinación. 

11) Político.- En lo interno, el partido ha dejado de ser la plataforma de los cuadros 
gobernantes, pues los hombres del salinismo son administradores o tecnócratas que 
han ido escalando posiciones de poder al margen de la carrera partidista. En lo 
externo, la condición de partido subordinado al gobierno se ha convertido en el principal 
obstáculo para transitar a una democracia auténtica. 

111) Orgánico.- El modelo de partido corporativo, con una estructura directa o territorial 
prácticamente inexistente y dependiente de la estructura "indirecta" o sectorial, se 
enfrenta a una sociedad más plural y participativa y a un proyecto gubernamental que 
encuentra en estas corporaciones y sus intereses el obstáculo más fuerte para 
desmantelar el Estado benefactor. 

Documentos Básicos analizados 

En 1991 el PRI realizó su XIV Asamblea Nacional, en la cual se renovaron sus 
Documentos Básicos. La Declaración de Principios se dividió en cuatro grandes 
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apartados: 1) El Partido, 2) Nuestros valores fundamentales, 3) Constitución, Estado y 
cambio social y 4) En camino por un México mejor. 
El Programa de Acción se dividió en dos grandes apartados: a) compromisos políticos 

frente a la Nación, y b) compromisos políticos de modernización partidista. 
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3.4· Historia del Partido Acción Nacional 
El Partido de Acción Nacional (PAN) naci6 en la Asamblea Constnuyente de los días 14 
al 17 del mas de septiembre de 1939 como una reacción frente al cardenismo, 
personificado por las clases medias tradicionales muy ligadas al catolicismo. Dos 
personajes fueron importantes en su origen: Manuel Gómez Morín, destacado 
funcionario público durante el callismo quien decía que el partido se dedicara a la 
formación de Ja conciencia ciudadana como objetivo fundamental; y Efraín González 
Luna, cuyo planteamiento se centró en que desde sus orígenes el partido debería 

participar en elecciones y compelir por el poder político. 

Durante los primeros años de existencia del PAN prevaleció la tendencia "formadora de 
conciencias" marcando la vida del partido desde entonces hasta la Reforma Política de 
1977. En otras palabras se convirtió en un partido doctrinario (estructuración de una 
ideología) y de tendencia a la educación política, más que un franco contendiente por el 
poder. "El PAN planteaba como objetivos la crítica y vigilancia de la política 
gubernamental, la formación de la opinión pública y proponla la moralización de la 
actividad política, a través de la educación cívica del pueblo y con ello, la abolición del 
fraude electoral y la realización de una auténtica vidá democrática". 541 

El PAN surge bajo la influencia de dos presiones fundamentales: " la protesta de la 
iglesia y los católicos frente a la pérdida de derechos y la dificil realización de valores 
debido a la implantación de principios anticlericales y de tendencia socialista, en las 
leyes mexicanas. La otra, el momento político y social de 1939, en el que se 
conjugaban las reformas realizadas por la política cardenista". 55/ En otras palabras, los 
sectores católicos sostuvieron durante años una lucha política contra el Estado, sin 
conseguir los resultados que se habían propuesto. En esos sectores, la inconformidad 
continuó latente no obstante haber sido liquidada la lucha cristera, pero, juzgaban 
necesarios nuevos métodos de lucha. Podemos decir que, el perlado cardenista, se 
convirtió en un elemento aglutinante de un sector de católicos, el cual se organizó en 
un partido eolllico . 

Al PAN se le ha caracterizado por sus proposiciones de reformar a mandatos 
constitucionales; se le identifica como representante de los sectores conservadores y 
se le considera ligado a los intereses de la iglesia. Pero hay pol~ólogos que opinan • 
como Soledad Loeza., que Acción Nacional nunca ha sido un partido de la Iglesia sino 
un instituto politice de clase, de élite. 
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Los Documentos Básicos del PAN, prácticamente no se han modificado. Los principios 
de doctrina que fueron formulados en 1939 no se modificaron en esencia en 1965, 
cuando se realizó la Proyección de los Principios, sólo se actualizaron; muestra de ello 
es que en los últimos procesos electorales se reiteran las añejas tesis que iniciaron con 
el panismo: eliminación del artículo tercero constitucional; eliminación del ejido; 
adelgazamiento del Estado; así como la limitación en la intervención estatal en materia 

económica, al igual que el poder presidencial, etc. 

Decir el que Jos principios doctrinarios no se han modificado no significa que la vida del 
PAN ha sido estática, se han presentado reestructuraciones. Al finalizar la década de 
los sesentas el partido, con Christlieb lbarrola como su dirigente, dio un giro hacia el 
"centro"; repentinamente abanderó la reforma social, en sus discursos maneja dos 
conceptos, "Justicia Social" y "subsidiaridad del Estado" disminuyó su crítica contra la 
participación del Estado en la economía, dicha tendencia duró poco tiempo debido a 
que surge el denominado neopanismo. Otro ejemplo es el de José Ángel Conchello 
quien en 1972 encabezó el (movimiento) neopanismo, que se identifica con los 
intereses empresariales, (pero no los empresarios grandes, sino aquellos con 
negociaciones pequeñas y medianas), nuevamente su lucha se centra contra el 
estatismo. El cambio de una tendencia a otra generó una crisis interna, ello ocasionó 
que algunos ·~eóricos" importantes salieran del partido, como Efrafn Gonzáfez Morfín, 
quien fue el mayor opositor al neopanismo. En esta nueva etapa se buscaron nuevas 
tácticas electorales, nuevas formas de pretender ser más efectivas en fa práctica, 
ejemplo del nuevo estilo que toma la lucha política es la denominada "desobediencia 
social". 

Conchello fue uno de los principales impulsores de la "línea radical" frente al gobierno, 
y que lo definió como "represivo y totalitario". 561 Durante su gestión, el PAN comenzó a 
modificar su línea de "opositor leal" al sistema, y adoptar una posición más radical ante 
las formas del sistema. La postura recibió un apoyo entusiasta de varios sectores 
empresariales. El tinte neoliberal del panismo se fortalece en 1982, básicamenle 
después de la estatización de la Banca. 

Arnaldo Córdova (1989), nos dice que el PAN, como Joda organización política 
duradera, nació, creció y se desarrolló. Durante algún tiempo su existencia fue endeble, 
pero rápidamente se consolidó como la mayor oposición permanente. Nos sigue 
diciendo el politólogo, que aún así, durante decenios fue una fuerza pequeña como 
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para inquietar al PRI o para impulsar avances de la democracia en el sistema político y 
electoral. Y fue hasta la reforma política de 1977 para que el Partido viera resultados de 

su trabajo constante. Los votos superaron el diez por ciento del total; en 1979 obtuvo 

39 diputaciones de 100 de representación proporcional. 

De acuerdo al último infonme del presidente del partido Luis H. Alvarez, el 7 de marzo 

de 1993, el PAN cuenta con 144 diputados locales, 99 ayuntamientos, 3 gubematuras y 
1315 regidores. El número de personas que son gobernadas por gobiernos panistas 

son: 12 millones 792 mil personas, que corresponde el 15.75% de la población del país. 

En 1988 ocurrieron varios hechos que modificaron el panorama para el PAN: 1) el 

surgimiento del neocardenismo con el PRO como un partido de oposición fuerte; 2) el 

debilitamiento del PRI; y 3) el cuestionamiento a la legitimidad de Salinas de Gortari. 

El PAN ya no es el único frente antipriista con arraigo electoral; a pesar de ello el PAN 

ocupa una posición priviligiada, puesto que el PRO se ha declarado abiertamente 

contra el proyecto salínista y no le reconoce legitimidad; el PAN sirve de intenmediario 

en los conflictos entre el PRl1JOl>iemo y los perredistas y, el mismo tiempo es el 

legitimador del salinismo al compartir espacios de poder (gobematuras) y coincidir en 

las lineas fundamentales del proyecto económico. 

La actitud negociadora con el gobierno ha generado fracturas al interior del partido 

(como la salida del Foro Doctrinario), pero se seguirá negociando, por eso es factible 

que su politica transcurra el gradualismo y en las elecciones federales de 1994 se verá 

si su clientela crece gradualmente o tiene una disminución por su acercamiento con el 

gobierno. 

Las coincidencias entre el PRI y el PAN han sido en asuntos como las privatizaciones y 

el adelgazamiento del Estado, hasta el apoyo del PAN hacia el gobierno para avalar las 

elecciones de julio de 1988, pasando por las refonmas electorales de este sexenio. Con 

Carlos Castillo Peraza como presidente del PAN (marzo de 1993) no va ha cambiar el 

acercamientcí con el PRI. 

En síntesis, a pesar de la importancia política y el avance electoral en el país, el PAN 

se encuentra en crisis. Se ve ésta situación desde varias perspectivas: 

• Crisis de transición. - De ser un partido opositor a un partido cogobernante. 

• Crisis de identidad.- Buena parte de su proyecto ha sido incorporado al programa del 

gobierno actual. 
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• Crisis de Crecimiento y Organización.- El PAN es una alternativa para muchos 

mexicanos. El crecimiento ha devenido también en crisis de organización, pues la 

estructura actual del partido no permite laxitud ni debate entre sus miembros. Junto con 
el crecimiento ha venido la salida del Foro Doctrinario y Democrático ( hoy Partido del 

Foro Democrático) 

o.c-m ..... .,,.,, ... 
En la XVIII Convención Nacional realizada en mayo de 1965, Acción Nacional actualizó 
su Declaración de Principios que quedaron registradas en el documento "Proyección de 

Principios de Doctrina". 

El Programa de Acción del partido se encuentra en el documento llamado como 
"Programa Básico" de 1979. El Programa consta· de cuatro grandes reformas y ocho 

temas prioritarios,: 
Reformas: a) Reforma política, b) Reforma educativa, c) Reforma agraria, y d) Reforma 

económica. 

Temas: a) Derechos humanos, b) Política demográfica, e) Organizaciones intermedias, 

d) Estado, e) Educación y cultura, f)Trabajo, g) Campo, y h) Relaciones internacionales. 
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3.5.- Hlatorta del Partido de la Revolución Democrétlca 
La historia del PRO (partido 4ue nace el 5 de mayo de 1989), debe vincularse 
necesariamente con la profunda ruptura de la sociedad con el gobierno. El partido se 
ha venido configurando bajo la influencia de dos elementos: 1) la presión constante del 
gobierno; y 2) su origen plural y hasta contradictorio como son la Corriente 
Democrática, Partido Mexicano Socialista, Movimiento Al Socialismo, Línea de Masas, 
Punto Crítico, entre otros, y ciudadanos sin identificación partidista. 
Me atrevo a exponer en éste trabajo, aún a sabiendas del origen plural del PRO, que en 
el PRO confluyen tres grandes líneas o corrientes, por un lado la "izquierda" tradicional 
mexicana con todos sus conflictos y rupturas internas; por otro la corriente "nacionalista 
revolucionaria" de expriistas y la de grandes núcleos de sectores o personas que 
deseaban y trabajaban por un país democrático sin partido político. 

La izquierda mexicana 
El PCM (Partido Comunista Mexicano) fue el partido más antiguo de todos los 
existentes en el país (1919). Fue considerado como un partido de izquierda 
revolucionario. Su principal influencia se encontró en los centros de educación superior 
y en grupos de intelectuales. En 1975, en su XVI Congreso, el PCM ''flexibilizó" su línea 
ideológica. En 1978 se le reconocen sus derechos electorales, siendo en 1979 sus 
primeras elecciones nacionales con reconocimiento oficial, pasando a ser el tercer 
partido electoral; y a partir de ese momento toma la decisión de asumir las 
responsabilidades de la consecuencia democrática: creer en las elecciones y en los 
métodos "democráticos" para resolver los problemas políticos y sociales, a diferencia 
de la tradición teórica e histórica de la formación comunista, y de las posiciones más 
radicales. 
En 1981 Heberto Castillo dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT*) 
propuso la fusión de la "Izquierda"; el Partido Comunista Mexicano (PCM) aceptó la 
invitación a la discusión. El PCM mantuvo su posición de conservar el carácter de 
comunista, que se garantizara la condición de clase, de declararse marxista, obrero y 
revolucionario, además de mantener a la hoz y el martillo como simbolos. 

*Tiene su oriaen en el CNAO (Comité Nacional de Auscultación y Organización); Rodríguez Araujo 

(1977), expone que el PMT fue un partido constltucfonalista y reformista; sus argumentos se derivaron de 

las lnterprelacfones de la Constitución. Su lucha principal estuvo dirigida contra el Imperialismo y la gran 

burguesía. 
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Las discusiones no prosperaron para la unidad de toda la Izquierda y el PMT se retiró 
del proyecto de fusión. De esta manera surge el Partido Socialista Unificado Mexicano 

(PSUM). 
Para el proceso de elección presidencial de 1988 la Izquierda realiza sus cambios más 
importantes y substanciales y se fusionan varios partidos para formar el Partido 
Mexicano Socialista (PMS). Los partidos que se fusionaron fueron: Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido 
Patriótico Revolucionario (PPR*\ Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), 
Unidad de Izquierda Comunista (UIC-) y Partido del Pueblo Mexicano (PPM-). En 
realidad no se puede evaluar acción del PMS pues su duración es muy corta ya que su 
registro se ofrece para el nacimiento del PRO. 
El 15 de enero de 1989 el Consejo Nacional del PMS lanzaba la convocator,ia al 11 
Congreso Nacional, cuyo objetivo fue discutir la participación de sus militantes en el 
PRO. En tanto el 4 y 5 de febrero de 1989 se programó la Asamblea Nacional 
promotora del PRO, se decidieron esos dlas para identificar al nuevo partido con la 
promulgación de la Constitución Política, realizada el 5 de febrero de 1917. El evento 
se llevó a cabo en el cine Opera. 

"De acuerdo a Mireya Cué/lar (1993). éste partido naclO en 1979 como Alianza Marxista Revolucionaria 

(AMR), y junto con dos organizaciones más crearon la OrganlzaclOn Marxista por la EmanclpaclOn del 

Proletariado (OMEP). con carácter de clandesllna y como expreslOn pública se denominan Corriente 

Socialista. En 1981 tienen una esclslOn y en 1985 cambian de nombre a PPR. Mlreya Cué/lar, afinna que 

la mayoría de sus militantes eran exguerrilleros, encabezados por Camilo Valenzuera. 

"*Rodríguez Arauja (1977), dice que fUe otro pequeno grupo de exdlrigenles del PCM, de donde fueron 

expulsados por fonnar una fracclOn (refonnista) durante fas discusiones del XVI Congreso de ese partk!o. 

En 1976 se transfonnO como UIC y tuvo su registro como asociación polltlca hasta 1986; antes de 

llamarse UIC surgiO a la vida pollllca con el nombre de Asamblea Nacional Pennanente del Parildo 

Comunista Mexicano. 

-Mlreya Cuéllar (1993), expresa que su fundador fUe Alejandro Gazcón Mercado como un 

desprendimiento del Partklo Popular Socialista, cuando éste partido negocio con el PRI la senaduria de 

Oaxaca por la gobematura de Nayarit. Después de la fuslOn con el PMS se retira para crear el Partido de 

la Revolución Socialista. 
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El Consejo del PMS resolvió que a partir del 14 de mayo el nombre del Partido 
Mexicano Socialista fuera el de Partido de la Revolución Democrática, por lo tanto se 
aceptaba como dirección, el Consejo Nacional y la Dirección Nacional del PRO. 
Samuel Maldonado Bautista (1989) comenta que le tocó a Amoldo Martinez Verdugo 
clausurar el último congreso del PMS, partido que con el nombre de Partido Comunista 
había nacido en México en 1919, entre las ideas expresadas la siguiente es muy 
significativa, : 
"Sigamos siendo fieles a nuestras posiciones y objetivos. El PRO es un partido 
revolucionario, democrático, de alternativa de poder y baluarte de la unidad amplia. Hoy 
se abre una nueva fucha de los socialistas mexicanos, por un país independiente, 
democrático y socialista". 

Corriente "nacionalismo revolucionarlo" (expriistas) 
Con la creación de la Corriente Democratizadora del PRI el 1 de octubre de 1986, 
llamada inicialmente Movimiento de Renovación Democrática y encabezada por Carlos 
Tallo, Porfirio Muñoz Ledo, Janitzio Múgica, lfigenia Martinez, Severo López Mestre, 
Armando Labra, Leonel Durén, Cuauhtémoc Cárdenas y Cesar Buenrostro, se da la 
ruptura más importante del PRI, en Jos últimos años; y que a Jo largo de Ja campaña 
electoral logró arrebatar las banderas nacionalistas del PRI, arrancarle Jos principios 
ideológicos que Je dieron legitimidad por más de 50 años y arrebatarle el gran mito de 
Ja Revolución. La Corriente Democrática, nació como una alternativa para frenar al 
grupo de tecnócratas que se está apoderando del Estado mexicano, contrarios a Jos 
postulados da Ja Revolución Mexicana, pero fue tal Ja condena y Ja persecución priista 
que finalmente Jos orillaron a buscar fuera del PRI un espacio donde participar. 

El 13 de octubre de 1987 es postulado Cuauhtémoc Cárdenas como candidato de Ja 
Corriente Democratizadora, utilizando el registro del PARM, el cual se concretó el 14 de 
octubre, cuando se afilió a ese partido y rindió su protesta como candidato a Ja 
Presidencia de Ja República. El 22 de noviembre del mismo año, el PST formalizó Ja 
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y cambió su denominación por Ja de Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). El 6 de diciembre fue postulado por 
el Partido Social Demócrata y el Consejo Obrero Campesino de México. El 13 de 
diciembre por el Partido Popular Socialista. La candidatura es apoyada también por el 
Partido Ecologista Mexicano (PEM), con Jo que quedó integrado el Frente Democrático 
Nacional (FON), el 12 de enero de 1988 en Veracruz al que también se unieron el 
Movimiento Al Socialismo (MAS), en febrero, y el Partido Mexicano Socialista (PMS) en 
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junio de 1988. Dos puntos en común unieron a estas fuerzas: la renovación del 
discurso nacionalista y acabar con la hegemonía del PRI. 
El 6 de julio de 1988, las cifras oficiales de los comicios más vigilados y cuestionados 
de la historia política nacional, el PRI salió triunfante con el 50.36 por cíento de las 
votaciones contra 31.12 por ciento del FON. 
El Partido de la Revolución Democrática es uno de los principales herederos de la 
tradición socialista que reivindica la crítica permanente del poder y que abandera la 
causa de un proyecto nacionalista viable para la nación. 

Documentos Béslcos analizados 
En el Congreso Nacional del PRO celebrado en noviembre de 1990 fueron aprobados 
sus primeros Documentos Básicos. 
La Declaración de Principios del partido se divide en nueve apartados que son: a) el 
PRO, b) Nuestra tradición política, c) la transición a la democracia, d) el Estado 
democrático, e) el fortalecimiento de la sociedad civil, f) la lucha por la igualdad y la 
justicia social, g) las prioridades del desarrollo, h) independencia y soberania, i) 
relaciones internacionales. 

El Programa de Acción consta de 269 puntos integrados en cuatro grandes capltulos, 
que son: a) reconstitución democrática de México, b) la sociedad democrática y 
solidaria, c) por una nueva economía nacional, democrática y popular, y 
d)democratización de las relaciones internacionales. 
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CAPITULO IV 
METODOLOGIA 
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4.1.· JUSTIFICACIÓN: 

Muchos se preguntaran si es retributivo e importante para la sociedad acercarse a 
estudiar a dos instituciones, que según algunos teóricos y analistas políticos astan en 
decaimiento, como lo son, el Estado-nación y los partidos politicos, aunado a un 
concepto que también para algunos ya esta rebasado por la globalización económica 
entre los paises: la identidad nacional. Mí respuesta es, si, por varios motivos: a) la 
institución Estado-nación es hasta ahora la máxima forma organizada del poder político 
en las sociedades contemporáneas y todavía va a durar por mucho tiempo; b) 
actualmente los partidos politicos son las únicas instituciones que tienen sus finalidad 
desde su origen, el poder, es decir cada partido se convierte en un Estado en potencia 
que esta y subsiste en y por el Estado-nación; c) pocos son los estudios donde se 
aborda a la identidad nacional como un concepto socio-politico; y por último conocer un 
poco más a las instituciones que proponen los partidos polfticos, es adelantamos a 
conocer los posibles planteamientos de proyecto nación para nuestro país. 

4.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cúal es la concepción de la identidad nacional en los documentos básicos de los tres 
partidos políticos nacionales?. 

4.3.- OBJETIVOS 
•Precisar si los tres partidos políticos en los documentos básicos abordan el concepto 
de identidad nacional. 

•Profundizar acerca de las características distintivas y coincidentes de la identidad 
nacional en los documentos básicos de los tres partidos políticos de acuerdo a las 
instituciones que proponen Bejar y Cappello. 

4.4· TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio tiene la característica de ser evaluativo y exploratorio. Esto es 
porque sólo me interesó hacer una descripción del fenómeno identidad nacional sin 
influir o intervenir de alguna forma. Es exploratorio por lo siguiente: me ayudará a 
recabar información, ubicar y definir con más detalle el concepto aquf estudiado; 
ayudará a facilitar la identificación de las relaciones más significativas que se 
encuentran o se dan entre la identidad nacional, la sociedad y el Estado-nación; y un 
estudio exploratorio nos da la flexibilidad de utilizar el método heurístico para que nos 
lleve al descubrimiento de nuevos hechos, y una tentativa de explicación. 
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5.5.· . PROCEDIMIENTO 
Se procedió a obtener los Documentos Básicos de los tres partidos políticos nacionales 
a analizar; los Documentos Básicos e~.tán formados por, la declaración de principios, el 

programa de acción y los estatutos. Los estatutos se excluyeron del análisis, pues 

representan el ordenamiento interno del partido en el cual se regulan la organización y 
actividades de sus militantes. Los documentos restantes se refieren a los postulados de 

carácter doctrinario, así como la estrategia y táctica que se adoptañ para concretar en 
la reaiidad dichos postulados y objetivos. 
La técnica que se aplicó en la exploración de los documentos, declaración de principios 

y programas de acción fue el análisis de contenido. Es necesario aclarar que estos 

documentos se lomaron como uno solo. 

La hipótesis central de este estudio es: en los Documentos Básicos de los tres partidos 
políticos plantean el concepto de Identidad Nacional; así mismo existen diferencias en 

cada uno de las categorías previstas por Bajar y Cappello. 
Como ítems utilizados fue fa Declaración de Principios y Programas de Acción de los 

tres partidos políticos de los siguientes años: 1) PRI: los Documentos Básicos 

aprobados en la XIV Asamblea Nacional, realizada en septiembre1992; 2) PRO: Los 
Documentos Básicos aprobados en el Congreso Nacional realizado en noviembre de 

1990, y 3) PAN: los Documentos Básicos aprobados en la XVIII Convención Nacional, 

en mayo de 1965. 
El criterio utilizado en la construcción del código fue simple: se tomó como categorías 

previstas o clasificatorias las 20 instituciones estudiadas por Bejar y Cappello. La 
aplicación del código implicó las siguientes etapas o pasos: 

•definición de la hipótesis central y de las categorías previstas 
• clasificación de los temas en las categorías previstas 
•elaboración de categorías no previstas o clasificatorias 

• el agrupamiento en una tabla de los contenidos de cada institución de Jos tres partidos 

políticos. 
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4.6.- DEFINICIÓN DE LAS CATEGORIAS PREVISTAS EN LAS DIMENSIONES DE 
PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN PARA LOS TRES PARTIDOS POLITICOS 
Para la realización de las siguientes categorías se temerón como bases las propuestas 

por Bajar y Cappello. 

ARTESANIAS: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con un definición propia o como referencia al tipo de trabajo realizado 
manualmente, diferente a los que se ejecutan por medios mecánicos o serie, como lo 
son: la cerámica, tapicería, la oñebrería, bordado, etc. 

HÉROES: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o como referencia a los hombres ilustres y 
famosos por sus virtudes y acciones heroicas en el país. 

BAILES REGIONALES: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido politico sobre 
ésta institución, con una definición propia o como referencia a los festejos en que se 
juntan las personas, la comunidad, para bailar, bailes locales o de la región. 

MÚSICA Y CANCIONES: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o como la inspiración artística en la melodía y 
armonía de sonidos de instrumentos y/o voz humana, como el canto popular. 

LUGARES PÚBLICOS: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición sobre los locales o 
edificios que están destinados a cualquier servicio oficial, militar o del Estado; 
establecimientos de reunión popular cerrados o abiertos que no constituyan domicilio 
de un particular. 
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RELIGIÓN: 
Toda referencia en sentido de pertenencia yfo participación del partido político sobre 

ésta instHución, con una definición propia o toda proposición al conjunto de creencias, 
dogmas, y normas morales para la conducta individual y social. 

COLONIA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia yfo participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda proposición al conjunto de viviendas y 
otros edificios próximos entre sí, que forman un barrio. 

FAMILIA: 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido politice sobre 

esta institución con una definición propia o toda proposición al grupo organizado, unido 
por lazos personales íntimos de sangre; que funciona para transmitir el cúmulo de 

conocimientos humanos como el idioma, escritura y la conducta social. Con la 
contribución al bienestar humano en base a una autoridad tradicional. 

MONEDA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia yfo participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda proposición como mercancía que es 

aceptado como medida de valor, medio de pago y reserva de valor, y signo 
representativo de dinero circulante en el país. 

ASOCIACIONES: 

Toda referencia en sentido de pertenencia yfo participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición como conjunto de 

asociados para un mismo fin (no de lucro) y persona juridica por ellos formada. 

TRABAJO: 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido politice sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición como actividad 

encaminada a la transformación de la naturaleza para satisfacer las necesidades 
humanas y como esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. 

72 



ESCUELA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polflico sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición como organismo público 
donde se da cualquier género de instrucción. 

INDUSTRIA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polltico sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición al conjunto de actividades 
relativas a la transformación de materias primas en bienes intermedios o finales; en el 
conjunto de las industrias de uno mismo o de varios géneros de todo el país. 

IGLESIA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polltico sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda proposición al conjunto del clero y 
pueblo del pals, unidos en la celebración del culto. 

BANCA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polltico sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a instituciones que 
conceden créditos, operaciones de giro, cambio y descuentos, compran y venden 
efectos públicos; y que hacen posible el comercio internacional. 

SINDICATOS: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a las asociaciones formadas 
para la defensa de intereses económicos o pollticos comunes a todos los asociados, 
conseguido mediante negociaciones para concluir acuerdos colectivos. 

JUSTICIA: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polltico sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a lo que debe de hacerse 
según derecho o razón de serie de principios en los cuales se inspira una comunidad 
determinada a fin de asegurar el orden y la convivencia entre sus miembros con 
tribunales judiciales autónomos y tribunales administrativos. 
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COMERCIO: 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a la actividad económica 
que trasfiere, mediante la compra-venta, de bienes de los productores a los 
consumidores u otros productores (negociación de compra-venta de mercancías o 
productos). 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA: 
Toda referencia en sentido de pet1enencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a una función del Estado 
que tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas, 
mediante la conservación y fomento de los intereses públicos, por medio del poder 
ejecutivo; o también al conjunto de órganos necesarios para el cumplimiento de la 
organización y dirección de los servicios públicos. 

DERECHOS HUMANOS 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido politice sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia al conjunto de finalidades 
que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su dignidad, 
destinadas a permitirles el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con las 
personas, y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos jurídicos 
del Estado. 

CULTURA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido politice sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a cúmulo de conocimientos, 
estado social, ideas, arte, etc. de un pueblo o une época. 

DEMOCRAOA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a la forma de organización 
política en la que cada uno de los miembros de la comunidad tiene reconocido el 
derecho a participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos. 
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PERSONA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a toda persona flsica o 

individual de la especie humana. 

ECONOMIA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, c-.on una definición propia o toda referencia a la.administración de los 

recursos y el intercambio, producción, distribución y consumo de la riqueza. 

ECOLOGIA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda referencia a las relaciones que se 

establecen entre los seres vivos y el medio en el que habitan. 

SALUD 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda referencia a los factores que influyen 
en el correcto funcionamiento y el estado de normalidad del organismo como también 

los hábitos de vida de todo tipo. 

FEDERALISMO 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda referencia a una organización política 
compuesta, en la que los estados federados mantienen sus diversas características y 
su integridad política dentro de la unidad del Estado federal. 

EDUCACIÓN 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido polftíco sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda referencia a el proceso intencional que 
pretende el peñeccionamiento del individuo como persona y a la inserción de éste en el 
mundo cultural, social y económico en que se desenvuelve. 
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SOBERANIA 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 

ésta institución, con una definición propia o toda referencia al elemento característico y 
constHutivo del Estado y la suprema autoridad del mismo dentro del propio territorio 

frente a los demás estados y frente a cualquier otra entidad. 

POLITICA INTERNACIONAL 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 

ésta institución, una definición propia o toda referencia a las actividades y vínculos con 

el exterior . 

SEGURIDAD 
Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia al ramo de la administración 

pública que cuida por la tranquilidad de los ciudadanos. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia a los medios electrónicos, 

escritos, u otros medios que sirven de enlace en la población. 

VIVIENDA 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia al alojamiento, casa u 
habitación de las personas. 

FUERZAS ARMADAS 

Toda referencia en sentido de pertenencia y/o participación del partido político sobre 
ésta institución, con una definición propia o toda referencia al Ejército Nacional, Marina 
y Aviación. 
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CAPITULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1- ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
Los partidos pollticos han reducido las consideraciones ideóloglcas, polltlcas sociales y 
culturales a la búsqueda de un crecimiento económico y, por tanto han reducido el 
ofrecimiento de alternativas a los sectores de la sociedad. Esto trae como 
consecuencia que las diferencias sustanciales entre los partidos pollticos son menos 
marcadas y la diversidad entre ellos se de en los medios que ofrecen para alcanzar el 
crecimiento económico ( haciendo un parentesis, el PAN, se encuentra muy rezagado 
en los cambios en sus documentos básicos, en esta área, pero lo proponen en sus 
plataformas pollticas electorales). 
Otro elemento es que los partidos pollticos miran al Estado-nación para formar 
posiciones de poder, en lugar de apoyarse en la sociedad para conseguir lo mismo, 
dando así una separación entre los electores y los elegidos. Esto trae como 
consecuencia que sectores de la sociedad asuman una actitud de negatividad o de 
indiferencia frente a los partidos políticos y se sumen a otro tipo de organizaciones y 
movimientos sociales con intereses y objetivos sean estos coyunturales o mediano 
plazo. ¿Será conveniente el tomar como objeto de estudio a los movimentos sociales 
en la transformación de la identidad nacional?. 

De las 20 "instituciones" que Bajar y Cappello retoman en sus estudios, sólo cinco 
'instituciones" no las mencionan ninguno de los tres partidos políticos, (de acuerdo a la 
clasificación de los mismos investigadores), y que son, Culturales: Bailes regionales, y 
Música y canciones; Soclales: Barrio o colonia; Económicas: Moneda; y por último en 
la instituciones Políticas, la Iglesia. 

Al agrupar en una tabla de resultados, el contenido de cada institución propuestas y 
estudiadas por Bajar y Cappello, se puede decir que los tres partidos políticos si 
plantean el concepto de identidad nacional en sus documentos básicos, existiendo 
diferencias de contenido de las instituciones entre los partidos políticos. ¿Cuál de los 
tres partidos políticos propone o presenta mayores coincidencias con el concepto de 
identidad nacional?. 
Es difícil responder que uno de los tres corresponde con mayor claridad al concepto, lo 
que si puecJo decir, que el PRO presenta unos Documentos Básicos más elaborados, 
más propósitivos, y con una mayor interacción entre los temas que trata, esto último, lo 
podemos ver en las tablas 7, 8.1, y 8.2, que el resto de los partidos aquí estudiados. 
Seguido del PRI y en último lugar el PAN. Esto quiere decir que el partido del PAN, es 
el que menos argumentos o planteamientos expone en sus Documentos Básicos y con 
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otra deficiencia, estos documentos tienen más de treinta años que no tienen cambios 
substanciales. Entre el PRI y el PRO, tenemos que es el PRO el que propone un mayor 
cambio en las instituciones ya establecidas, sean que se transformen o desaparezca, 
como son el caso del Presidencialismo, el ·Estado, y el Partido de estado. Cabe aclarar 
que todos los partidos polilicos exponen un mejoramiento en todas las instituciones 

'formales". 

En términos cuantitativos el PRI no menciona a 7 'instituciones y que son: Culturales 
3, bailes regionales, héroes y músicas y canciones; Sociales 2, familia y barrio y 
colonia; Económica 1, Moneda; y Polltlca 1, iglesias. lo que puedo decir que son las 
instituciones culturales las que menos se exponen en sus documentos básicos. Por el 
PAN tenemos resultados similares, son 7 las instituciones no señaladas, y que son: 
Culturales 3, bailes regionales, Héroes, y música y canciones; Sociales 2, barrio o 
colonia y lugares públicos; Económica 1, moneda; y Polltlca 1, iglesias. Como 
podemos ver también son las instituciones culturales las que menos se mencionan en 
sus documentos básicos. Con el PRO tenemos resultados muy semejantes, tenemos 
que también son 3 las instituciones Culturales no mencionadas en sus documentos 
básicos, bailes regionales, artesanías y música y canciones; en las instituciones 
Sociales no referidas, tenemos a la del barrio o colonia; y por último en las 
instituciones Polltlcas, es iglesias. 
Uno se pÚede dejar llevar por el perfil cuantitativo y decir que son tres partidos con 
características muy similares, cosa que no es así, son partidos con contenidos muy 
diferentes, pero todos tienen un común denominador, el orden constitucional, la 
independencia nacional y la defensa de un régimen democrático. 

En relación a las 'otras" instituciones que se obtuvieron de los documentos básicos, se 
aprecia también una homogeneidad cuantitativa en la referencia o no de las mismas; 
como puede verse el la tabla 2. lo interesante de estas instituciones , es que algunas 
son esenciales para el desarrollo ideológico del partido, por ejemplo, la institución 
persona en el PAN es el vertice de sus planteamientos aunado al de familia, en cambio 
la institución Estado aunque es importante en sus planteamientos la toman como una 
reguladora de las interacciones de los sectores económicos, p.olíticos, sociales 
culturales, etc., en cambio para el PRO, el Estado cumple una función de promotor y de 
protección para los sectores menos desarrollados o desprotegidos. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 
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Al definir cada partido político a la identidad nacional el PRI y el PRO. coincidían en 
que somos un país pluricultural y que se debe de revalorar a los grupos indígenas, 
pues son un patrimonio y base de la identidad de la Nación. 
Un punto de coincidencia entre el PRI, PAN, y el PRO, es que la unidad del país sólo se 
va a dar con el desarrollo y la distribución económica. 
Las diferencias cuantitativas entre los tres partidos políticos son numerosas y entre las 
coincidencias entre el PAN y el PRO se da en que piden y proponen un mayor número 
de transformaciones de las instituciones, que al PRI, esto es explicable, pues los dos 
son partidos de oposición. 

Partido Revolucionarlo lnstltuclonal 
El apoyo a las instituciones culturales y sociales son nulas, con excepción de la 
institución social, escuela o educación el cual le dan un peso importante. Entre los 
planteamientos importantes que expone este partido es la establecer en el contenido 
de la educación una orientación nacionalista y ver a la educación como un instrumento 
para la transformación de las injusticias sociales y propugnan por el cumplimiento del 
artículo 3ro. constitucional. 

Para el PRI de las instituciones culturales, la religión es la de mayor importancia que las 
restantes. 
Las instituciones que el partido le da mayor peso son las económicas y en segundo 
lugar las políticas. El partido plantea funciones de índole permanente a favor del Estado 
y deja entrever ya no un Estado protector o rector de la economía sino una concepción 
de Estado ejecutor de una política económica liberal y la de un Estado proempresario. 
Tiende a sobrevalorar los logros alcanzados en el desarrrollo social y a negar los 
conflictos que este ha traído consigo o que aún no ha sido resuelto. Por lo tanto 
rechaza la división y confrontación que destruye la unidad nacional y la paz social, 
faltando con ello una autocritica de los logros y las limitaciones alcanzados a lo largo 
de más de 60 años de gobierno. 
Las tablas 3 y 4 nos indican gráficamente las interacciones que tienen entre sí, las 
intituciones de este partido. En las cuales se encontró una mayor interacción entre las 
instituciones 'básicas'(de Bajar y Cappello) y las 'otras" instituciones, que entre las 
instituciones 'básicas". Las instituciones de mayor número de interacciones tenemos: 
Estado. Derechos humanos, y Economía. 
Si comparamos estos resultados con los obtenidos por los otros dos partidos, tenemos 
que en relación con el 'PAN, es casi igual el número de interacciones entre estos dos 
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partidos. En cambio en relación con el PRO, el número de interacciones entre las 

instffuciones es menor. 

Partido Acción Nacional 
El PAN tampoco apoya a Jas instituciones culturales y a las sociales; las instituciones 

familia y educación les da una gran importancia principalmente a Ja primera. Para 

Acción Nacional Ja dignidad de la persona es el principio de Ja sociedad y el bien común 
debe de ser Ja finalidad del Estado. La familia es la institución fundamental y también 

ve a Ja educación como un derecho de Ja misma en base a la libertad de creencia y de 
expresión sin Ja intervención del Estado. Es importante decir que aunque el PAN lucha 

por una educación no laica, el problema de Ja libertad religiosa no es presentado por 

Acción Nacional como principio fundamental en sus programas e idearios; y dentro de 

las instituciones culturales, la religión es Ja de mayor importancia. 
Proponen Ja crítica y vigilancia de Ja política gubernamental, la formación de la opinón 

pública, en resumen pretenden, de acuerdo a sus documentos básicos, la educación 
cívica de los sectores de la sociedad, y esto traería como consecuencia, la 

moralización y la necesidad de terminar la corrupción en la administración publica. 

Otra característica es que propone reformas a varios artículos constitucionales como 

en 27° y 3ro. 

El PAN conserva a lo largo de sus plantemientos el caracter histórico en el cual surgió: 
Su teoría de Estado se basa en Jos valores y pricipios individuales, esto es que el 

derecho natural debe estar por encima del derecho positivo, por tanto el Estado debe 

limitar sus funciones a partir del reconocimiento de las libertades individuales. 
En el área de la democracia propugna por la libertad y el derecho a la participación en 
las decisiones políticas. 

En las tablas 5 y 6 observamos, que es mayor el número de enteracciones entre las 

"otras' instituciones y las instituciones "básicas", que éstas últimas entre si. Las 

instituciones con un mayor número de interacciones son: Persona, Estado, Democrácia 
y Economla. En comparación con los otros dos partidos, tenemos que el PAN tiene un 

menor número de interacciones que el PRO, y casi igual cantidad que el PRI. 

Partido de la Revolución DemocrAtlca 

Este partido se caracteriza por proponer una transformación de la relación Estado
Sociedad pero respetando las instituciones que ha creado el mismo Estado. Esto trae 
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como consecuencia que sus planteamientos sean de transformación y mejoramiento de 
las instituciones, pero su mayor énfasis son las Instituciones económicas; las 
instituciones culturales son las de menor importancia en los documentos analizados, 
entre ellas la 'héroes" es la de mayor importancia y hasta exponen que son los guias 
dal partido, con la consecuencia de que el Partido de la Revolución Democrética se 
asuma como el proyecto histórico constitucional, el proyecto originario de la revolución 
mexicana. La pregunta obligada es ¿no que son las de menor importancia las 
instituciones culturales, para éste partido?, son las de menor importancia, lo que 
sucede es qua el partido retoma otra 'institución" que ellos llaman la 'memoria 
colectiva• y esto legitima sus lineamientos en base en un pasado histórico más allá de 
la institución 'héroes•. Dentro de las instituciones sociales es la 'educación" o 'escuela" 
la de mayor peso, seguida de 'familia". Dentro de la institución escuela proponen una 
educación nacionalista apegada a la realidad nacional, tomando como eje al Estado y 
así proveer a la población el acceso gratuito a la escuela. Pugnan por la aplicación del 
articulo 3ro. constitucional. A la institución "familia", la ven como la institución más 
estable dentro de los cambios que ocurren a su alrrededor y es una obligación del 
Estado defenderla. 
El crecimiento económico es la premisa primordial del partido lo que justifica que las 
instituciones económicas tengan la mayor importancia, en esta área el partido propone 
una mayor inversión en todas las ramas por parte del Estado, rescatando su papel 
'histórico' y de función, sin llegar a la paternidad de las décadas 60 y 70. Estan por la 
protección de la industria nacional privada con una orientación nacional. 
Las tablas 7, 8.1, y 8.2 nos muestran el grado de interacciones que tienen entre si las 
instituciones. En donde podemos ver que hay una mayor interacción entre las 'otras" 
instituciones y las instituciones 'básicas", que éstas últimas entre si. Las instituciones 
con un mayor número de interacciones tenemos a: Estado, Economía, Soberanía, 
Derechos humanos y Memoria colectiva. En comparación con los otros dos partidos, 
tenemos que el PRD es el de mayor número de interacciones entre las intituciones que 
el PAN y el PRI. 
A continuación se presentarán nueve tablas que resumen los resultados obtenidos. 
Para mayor detalle y estudio de los mismos pasar al anexo número 1, penúltimo de 
este trabajo. 
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PAGINACION VARIA 

COMPLETA LA INFORMACION- __ : -



INSTITUCIONES PRI 

CULTURALES 
BaUes regionales NO• 
Religión s1· 
Héroes NO 
Artesanías SI 
Música y canciones NO 

SOCIALES 
Famma SI 
Barrio o colonia NO 
Escuela SI 
Lugares püblicos SI 
Asociaciones y/o SI 
cooperativas 

ECONÓMICAS 
Trabajo SI 
Banca SI 
Comercio SI 

Industria SI 
Moneda NO 

POLÍTICAS" 
Justicia SI 
Iglesias NO 
Slnáicatos SI 
Administración püblica SI 

• Significa si estan o no estan desarrolladas las 
instituciones en los Documentos BésicoS. 
'"Partidos Pollticos no se encuentra 
por ser el objeto de estudio. 

PAN PRD 

NO NO 
SI SI 
NO SI 
SI NO 
NO NO 

SI SI 
NO NO 
SI SI 
NO SI 
SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 
NO NO 

SI SI 
NO NO 
SI SI 
SI SI 

TABLA: 1 



OTRAS INSTITUCIONES PRI PAN PRO 

Persona NO SI NO 
Presidencialismo SI NO SI 

Medios de comunicación SI SI SI 
Economla SI SI SI 

Democracia SI SI SI 
Vivienda SI SI SI 

Memoria colectiva NO NO SI 
Eco logia SI SI SI 

Fue12as annadas NO NO SI 
Derechos humanos SI SI SI 

Salud SI SI SI 
Estado SI SI SI 

Seguridad NO NO SI 
Soberanía SI SI SI 

Cultura SI SI SI 
Política internacional SI SI SI 

Federalismo SI SI SI 
Nacionalismo/ldenlidad SI SI SI 

nacional. 

TABLA:2 



INSTITUCIONES SOCIALES 

INSTITUCIONES CULTURALES 
j Reügion ! 

CllrtesSnlas ¡ 

INSTITUCIONES ECONÓMICAS e ~•mili• 1 1 .. ~ 
Escuela ¡. ¡ 1 

~611COs! 

r-----------'-----~~-1-__J____.~c~~- j 

INSTITUCIONES POÚTICAS 
Sindlcatos 

( Justicia ! 

Administración 
pública ll----" 

PRI 
TABLA:3 
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5.2.- CONCLUSIONES 
*La identidad nacional se condensa en el reconocimiento del arraigo a un espacio geo
polltico y en sus manifestaciones culturales. Esto quiere decir que el arraigo parte del 

compartir con otros (de hecho del construir con otros) un proyecto de sociedad en el 

que el espacio geo-polílico-social y sus manifestaciones culturales tienen un "porque" 
común a una colectividad y un "para que" compartido y anhelado. Por tanto, en el plano 
individual, dicho proyecto de sociedad, es inaprehensible. Así como su construcción es 

posibilitada en lo colectivo, su aprehensión y conformación también se da en la 

colectividad. Es por esta razón que los Documentos Básicos de una organización 

sociopolltica, al ser construidos por los subgrupos de dicho grupo, refieren justamente a 
la expectativa definida racionaímente de un proyecto (futuro) pertinente a una nación, 

pues los intereses profundos de un partido-político constituyen una parte de la 

"realidad" ya sea social y una ideal, que ha hecho suya y que corresponde a las 
expectativas psicosociales del sector de la población al que pertenecen sus militantes y 
se quiere impíantar a nivel nacional. 

*Hay dos elemento que es necesario enfatizar, para retomar el estudio de la identidad 

nacional en relación a los partidos políticos: a) Si el PRI tiene su origen en el gobierno , 
y sigue siendo el partido del gobierno ¿se podrá lomar como un partido político en 

toda la extensión de la palabra?, y b) En el México actual desafortunadamente no 
existe el Estado de Derecho• (y retomo una interrogante de Lorenzo Meyer: ¿la 

ausencia del Estado de derecho en el proyecto del neoliberalismo mexicano es sólo 

temporal o es un hecho estructural?, el Estado de derecho es una meta a lograr, para 

nuestro país), esto ¿cuánto afecta en el estudio de las instituciones que emanan del 

Estado-nación? Recordemos que cuando se fortalece la Libertad las instituciones 
adquieren realidad, se incorporan fácilmente a la cotidianidad social. 

ºLorenzo Meyer. "el Estado de derecho existe sólo en aquellas sociedades donde sus 

miembros están efectivamente protegidos de los abusos del poder mediante el arreglo 
institucional recomendado por Montesquieu en el siglo XVIII es decir, mediante la división 

institucional Jel poder para que unos de los poderosos neutralicen a los otros. Los elementos 
centrales e imprescindibles del Estado de derecho, son cuatro; con uno que falte ya no se vive 

en Estado de derecho, a) la existencia de un .poder ejecutivo controlado por el poder 

legislativo; b) el control de la constitucionalidad de las disposiciones dictadas por el legislativo 
o el ejecutivo mediante una corte jurisdiccional; c) la existencia de una "relativa autonomía del 
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• Retomaré una pregunta de Carlos Monsiváls que no he tenido respuesta y que se me 
hace de suma importancia ¿Si la "identidad" es un producto histórico, hasta que punto 

.incluye las derrotas, los incumplimientos, las frustraciones?. 

• Si las instituciones se pueden concebir como los propósitos sociales que 

desempeñan las personas originados por la actividad social y aceptados o impuestos 
como pautas organizacionales definidas, con carácter permamente, las cuales se 

objetivan (en la institución), el consenso es indispensable para que una institución 
tenga existencia efectiva y legitima sin olvidar que la represión esta indisolublemente 

ligada. No hay institución sin instancia instituyente, y la capacidad instituyente no puede 

ser privilegio del gobierno, del aparato del Estado. Es decir, para que se "instaure" una 
institución se necesita el consenso, el acto instituyente es siempre un acto colectivo y 

no sólo una medida decidida y ejecutada por el poder político oficial. Pero hablar de las 

instituciones que constituyen y se proyectan en los planos de organización del Estado

nación, es necesario hablar o poner el énfasis es la instituciones institucionalizadas y 
dejar en un segundo nivel las instituciones "informales" sin olvidar como lo dicen Bajar y 

Cappello, que éstas juegan un enorme papel en la conformación de las "lealtades 
ciudadanas". El sujeto no está dado antes de la institución ni a pesar o en contra de 

ella, sino que se da en tanto es instituido. 

• Si las instituciones implican historicidad, de la cual son producto, es imposible 

comprender adecuadamente una institución sino se comprende el proceso histórico en 

que se produjo. Por lo tanto en los estudios de Bajar y Cappello se necesita un análisis 
histórico de cada institución que forman la identidad nacional, para poder contextualizar 

los resultados que ellos han obtenido; esto ayudaría explicar las diferencias obtenidas 
por ceda institución y en los estados de la república. 

gobierno local en todas sus formas y grados frente al gobierno central"; y d) un poder judicial 

que tenga una independencia efectiva frente al resto de la estructura de poder, es decir, frente 

al ejecutivo y al legislativo, frente a los partidos y a las fuerzas que les apoyan y actúan en la 

elaboración e implementación cotidiana de las decisiones politices: partidos, empresarios, 

sindicatos, Iglesias y toda la compleja red de grupos de Interés en las sociedades 

contemporáneas''. Inexistente Estado de Derecho. Excelsior, m16rcoles 24 de Enero de 

1990; pags. p. p/18-a . 
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*En nuestro pals sólo puede existir un proyecto democrático de nación cuando se le 
asigne un papel a los pueblos indígenas, pues su peso que tienen en la nación es 
histórico, demografico y cultural. 

*Andrés Serra Rojas (1993) expresa que son tres las disciplinas que estudian al Estado 
en su totalidad, bajo un aspecto diferente: la ciencia política, la historia politica, y la 
filosofía política; pienso que la psicologla social podrla aportar su granito de arena al 
estudio del Estado por medio de los procesos de institucionalización de las instituciones 
del Estado-nación (que implica la socialización), el estudio de los grupos y sus 
relaciones con el Poder, por ejemplo. 

5.3.· PROPUESTAS DE ESTUDIO 
* Si tomamos a la identidad nacional en base al apego que tienen los ciudadanos en 
las instituciones del Estado-nación se debe delimitar las instituciones institucionalizadas 
que provienen del mismo y sólo explorar estas, lo que trae como consecuencia tomar 
una posición menos flexible pero más apegado al estudio de la institución que nos 
interesa estudiar: Estado-nación. 

• Otra linea de investigación, la exploración de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, como parámetro, y revisar que instituciones se proyectaron 
y generaron de ella (si no todas si las de mayor ascendencia en la formación de 
nuestro país), también cuales se retomaron de las Constituciones anteriores, otra fase 
es el análisis de los cambios realizados a la Constitución de 1917 por los gobiernos 
posrevolucionarios y como estos cambios han afectado a las instituciones creadas; y 
por úllimo constrastarla los resultados con lo que opina la población de cada 
comunidad, y que la opinión sea por grupos, no a nivel individual. 

5.4.· LIM!TACIONES DEL ESTUDIO 
Entre las limitaciones de este estudio se encuentran: 

1.- La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994 trae 
como consecuencia que las instituciones 'institucionalizadas", empezando por el 
Estado, sean cuestionadas en la labor de constituir a la nación: México. En segundo 
lugar, nos cuestiona el papel que han tomado y los que les han otorgado a los grupos 
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étnicos en la formación del pafs. Esto trae como consecuencia que a la hora de abordar 
a la identidad nacional se deba de retomar el pepel histórico-social de los grupos 
étnicos en la formación de la memoria colectiva de nuestro pueblo, como elementos de 
un presente que buscan acomodo en su devenir histórico junto a los sectores mestizos 
que los han visto como elementos del pasado, sin un futuro y sólo. como orgullo 
ancestral, y también con la idea de que la mejor solución es la violenta, es decir, 
absolverlos con todo sus valores y tradiciones, pues son minoría. Por último el estudiar 
un poco más, cómo es que el Estado va creando el proyecto de nación y no en 
sentido contrario. 

2.- Estoy convencido que los partidos políticos son agentes que contribuyen a la 
integración de la voluntad y tienen la responsabilidad de promover y adoptar fórmulas e 
instrumentos que brinden respuestas a las demandas ciudadanas, pero también hay 
que reconocer que hace más de tres décadas, los movimientos socialesº han tomado 
una ascendencia por arriba de los grupos y organizaciones políticas y por lo tanto se le 
debe de analizar con más detalle , quizás como fo dice Touraine en su ensayo LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES, "no es posible definir un objeto denominado 
movimientos sociales sin elegir un modo general de análisis de la vidad social a 
partir del cual se pueda constituir una cierta categoria de hechos denominados 
movimientos sociales". Lo que quiero decir es que hablar de identidad nacional es 
hablar del Estado en relación a todas las formas directas de viinculación con la 
sociedad y esta con el Estado, y los movimientos sociales son parte importante da los 
cambios realizados por ambas partes. 

•un movimiento social es la acción conflictiva por la cual las orientaciones culturales, un campo de la 

hlstoricklad, son transformadas en formas de organización social que, a la vez, son definidas por nonnas 

cutturales generales r por relaciones de dominación social. Touraine, Alaln. Los movfmlen·1as sociales; 

pags.103-126. Touralne y Habermas: ensayos de teoria social. UAP. UAM·A. 1986. 
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3.- En este estudio no se bordo un concepto muy interesante que maneja José Luis 
Gutiérrez Espíndola: el ujeto polltlco. Nos dice éste investigador que el sujeto 
político permite entender a la política en su productividad y en sus conflictos; y remite a 

identidades que no corresponden ni se desprenden de posiciones socioeconómicas y 
no ata a ningún referente q~e no sea al propio ámbito poHtico-ideológico. Hubiera sido 
muy rico explorar el cene pto de sujeto político en relación de la identidad nacional 

siendo este también un co cepto sociopolítico. 

4.- Otra limitación es el no haber profundizado sobre las instituciones y verlas en su 

formación como un preces histórico es decir entender el proceso histórico en que se 
produjeron las "institucione ' propuestas por Bajar y Cappello. También debo hacer la 

consideración que debí, sól analizar las instituciones institucionalizadas por el Estado
nación, y así empezar a delunitarlas e identificarlas. 

5.- Los slmbolos ideológ1s y utópicos que presenta cada partido político y los 

contenidos reales que 10J sustentan y se manifiestan en conjunto, no sólo en 

documentos directamente ;rientadores de la acción y la organización política, sino a 
través de las concepcione teóricas de la realidad social y política que elaboran y 

práctican, pues la verdader configuración política de un partido politico no es siempre 

la que aparece en los texto~. Por lo tanto hablar de la identidad nacional de los partidos 
políticos por sus documenlos básicos es limitante, por que la transformación de la 
identidad, al igual que su oripen es un proceso social continuo. 
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FAMILIA 

PRI PAN PRD 

ECONOMIA •Garantizar y fortalecer la econo- •ta..,.,. económica de la familia 
mla familiar. es la rq>n>ducción de la fuerza de 

' •Mejorar la calidad de vida de la uabajo. 
famifla. 

EDUCACION Impulso a la educación a través de •Educat' social y políticamente a 
Ja familia sus miembros. 

•1.a pa1emidad respoasal>le se 
basa en la educación. 
•Desanol!o de valores morales e 
intdettuales. 

INSTITUCION •Implementar a Ja familia como •Reglamenlar un aídigo de los 
iasátución. dm:chos de Jos dependientes de la 
oConsidcrar el mauimonio más familia 
que un conttato. •La familia es la institución social 
•Derogar las legislaciones que más perdurable que se adecua a 
desuuyen la familia. Jos cambios socioeconómicos. 
•Recono= la familia como 

": unidad fundamental en todos los 
secrorcsjmidico, social ele. 

.l:i 
•Ludw" contra todo lo que 

. · . desinlegrc la familia . 
ESTADO ,·:. •El Estado debe apoyar la misión ºEl Estado debe defCllCfa' a la 

familiar sin ""lantarla. familia. 

' .: 
•La familia tiene prcomincncia 
sobre d Estado. 

DERECHOS •En la familia existm relaciones 
HUMANOS de poder, abusos psicológicos, 

fJ.Sicos. etc. 
•Reconocer las difen:ncias de 
podCJ para no protegCJ los privi-
legios de los integrlllles más 
poderosos. 

SALUD •Que las instandas sociales 
apoyen la atmción de enfermos, 
minusYálidos, CIC, que hay m la 
familia. 



IMPULSOS Y ORGANIZAClON 

PRODUCCION 

ASOCIACIONES/COOPERATIVAS 

PRI 

•Impulsar el cooperativismo en 
Jos trabajadores. 
•Organizar cooperativas del con
sumo para mtjorar las 
condiciones de vida y obtc:nc.
cn!ditos, semillas, fertilizantes, 
fimgicidas, etc. 
•fortalecer a las organizaciones 
sociales, gremiales, sindicales y 
profesionales. 

•Anmentar Ja prodiiCCián a traves 
del reagrupamiento de 
minifnndios ejldales y privados. 
•Organizar a jóvenes y mujeres 
c:aqiesinos para encall7M Ja 
producción. 

PAN 

"Organizar - cooperativas de 
campesinos 

PRD 

• Actualmcnte -cl - régimen 
cooperativo se usa como control y 
manipulación política, por lo que 
el PRD plantea: 
•Independencia de las 
asociaciones. 
•Combatir la afüiación forzada, 
•EslalJJcca mecanismos de 
registro de las asociaciones. 
•Luchar por la democracia de las 
asociaciones. 
•ImouJsar cooperativas y ejidos 
de producción. 
•Promover nuevas formas de 
m¡¡anización ~· 
•Impulsa la organización 
autónoma de la sociedad civil con 
la participación ciudadana. 
•Apoyo a las organizaciones 
uzbanas para elevar su nivel de 
vida. 
•fortalecer el consumo gmcn. 
lizado mediante el fomento a las 
organlla<ioaes de consumidores. 
•Iqiu!sar cooperativas y ejidos 
de producción. 

ºMejorar el bienestar dC la 
población rmaI mediante formas 
colectivas de producción. 
•Las cooperativas apoyan el 
desamillo de la producción 
agro industrial. 



SOCIEDAD. 

AUTONOMIA 

PLANEACION 

SOCIEDAD 

Rl!Glli.ACfON 

ASOCIACIONES/COOPERATIVAS 

PRI PAN 

•Desarrollar rareas multidiscipli-
narias con el i...,WSO de ruievas 

formas de moviJización de 
profesionales y técnicos. 
•vincular a ciudadanos e 
instituciones par.J formar 
programas con beneficio general. 

• Re1¡>ctar la esuuctura Interna de •El Estado no debe iq:toner 
las organizaciones sociales, dirigentes. 
gremiales y sindicales 'Las organizaciones agrarias 

deben ser dcmoaátic:as. 
•Las organil'.3ciones no deben str 
instrumentos politi cos partidistas. 

LUGARES PUBLICOS 

PRI 

•crear csp3d0s de dcSuroUo para 
nmos y jovenes. 

PAN 

PllD 

OOrganizar a la sociedad en una 
estructura mas jl151a, pn que las 
necesidades cuenten con canales 
de ""PfCSión. 

•Rcspe1ar la indcpmlmcia de las 
org;mi1.aciones mbanas. 

PRD 

'Establecer - slsiemas----clC pia: 
neación y desarrollo urbano que 
garanticen espacios propios para 
el desarrollo cultwal, social, etc. 

•crear esp3ciOS de futid! Soa.r 
en.,,... popul:ues. 

•Legislar ..,. política para 
mrjonr el comercio ambulante. 



ESCIJELA/EDUCACION 

PRI PAN PllJ) 

FAMILIA •Impulso a la educación a ttavés 
de la familia. 
•Participación integral en el 
sector educativo. 

CALIDAD DE VIDA •FonaJccer la educación para 
anmcnt.u la calidad de vida. 
•Capaciiación de 1111CSUOS pan 
estimular la calidad de vicla. 

PERSONA •Educación pua su desarrollo •La cul!Wli y la cdualción soo 
illlegral de la persona. la base del desarrollo de la 

pcISODl. 

CAPACITACION •Educación pan los adulros con •Promover el desarrollo •Emili<ar d anaifabelismo y 
actualización constante. educativo en lOdoslos niveles. IUlll<llW la escolarnbd en IOdos 
• Actuali.ur la docencia con los niveles. 
cursos di<Ücticos. •Es urgente elt!Var el nivel 
•Fortalecer programas para cducalivo y su carl<tcr 
elevar la calidad del formativo. 
conocimiento. •Aaualizar pcnnaoeatcmentc a 
•Promover módulos de cien!lficos y lDl<Slros. 
capacilación para los jomalcros. •La bisloria nacional ocupará el 

papel principal, se impulsarjn 
las actlvidadcs utlsticas. 
•EJ PRD defino a la c:dw:ación 
como laica, ciendfica y gratuita 
segdn d anfculo 3 y demandad 
apego de llos escudas privaclas a 
los rexros constilucionales. 

DERECHO •Derecho a la educación • El servicio educalivo .. *Toda la población podd 
FuDdado en el Artículo 3° obligación de IOdos los incorporme al sistema 
Constitucional. mexicanos. educativo cun derecho a 

•Ubertad de pcnsamicmo y certificación de sus cstudios. 
cnsdlanza. •EchJClción laica y gratuita 
*Garamizar COD d an. 3 la cnlat.ada a los movimiento 
libertad de ensdlanzas. cstudiamilcs como d de 1968. 



TRABAJO 

GUARDERIA 

EDUCACION BASICA 

ENSENANZA TECNICA 

NIVEL SUPERIOR Y MEDIO 
SUPERIOR 

PIU 

l!SCVELAIEl>UCACION 

PAN 

*Cmms corw para incorporar •Proporcionar al campesilll 
a los jóvenes eo la vida capaciración eo el uabajo. 
producliva. *Capacirar a los trabajadores 

como productores autonómos. 

·- prognmas de 
guardcrfas. 

*Ellmkrla ,,.,. brindar mis 
oportunidades en rodas las 
regiones. 
*Areoder sus demandas. 

•Mayor tecnificación de la *lnteosiliw la ensetlam.a 
educación. rfcnica inregnl. 

•Fomeo1ar c:n el sector agtfrola 
la capacitación rb:nica. 

*Apoyo palll que alcance mayor •subsidior la univmidad. 
calidad. *Auronoml& universitaria por 

DalUtalc:za exige la 
respomabilidad de sus 
miembros. 
•1..a universidad debe ....... 
disciplina. libertad, autonomla. 

l'ltD 

•1..a educaci6a para los 
uabajadolos tomar.! un lugar 
relevanrt y se ronnartn 
geooncionc.< jóvenes 
~-

*Vincular la educación ttcnica 
con las nr:cesidades productivas 
del pals. 
•forncator la ll:<llDlogla en la 
produtcióo cdutaúva y 
cienrlfir:a. 
*Croar UDI plan que mulliplique 
los esfumas de todas las mas 
para la renovar la rccllO!ogla por 
los cambios acelerados del 
mondo. 

Dorar 1 esrudi.1nl<s de nivel 
superior COll libros a bajo COSIO. 
•Sust<mo cientllí<o y humanls-
1ico en todas los cgnsados. 
•La educación superior elevari 
su nivel arlmlico y 16;nico 
con COllSllllle reesttucturacióo -· gobio:mo 
democñlico y linm:ilmieM> 
OSlllll. 



ESCUELA/EDUCACION 

PRI PAN PRD 

DESCENTRALIZAR Descentralizar Ja educación. 

PARTIDOS POLITICOS •Prontover la reforma educativa 'lndepeodencia de los centros 
a panir de I• perspectiva de un de ensedanz.a superior de 
partido nacional. Partidos PoUticos. 

ESTADO •El Es1>00. oo debe: limillr la •1.a <ducación "'5ica debe ser 
liben>d de expresión e obligación del Estado. 
invesrigación. •Educación, ciencia y 
•Denunciar el monopolio l<CDOlogla elemcnros pua el 
educativo del Estado. avance económico y social del 

pals que sin embargo el 
gobierno ha conducido al 
desastre. 
'Anexar a las cscuelas 
bibliotecas, gümmios, etc. COD 

IDUll<1limiemo estila!. 
'Educación pua adultos con 
apoyo l6:nico y material del 
Eslodo. 

INSTITUCIONES 'Corresponde • las inslitucionos 
garantizar la primaria, 
secundaria y nivel lfcnico a los 
habilallleS. 
•Orpnixar el sisicma cducativo 
con las difmnlcs insliiucioncs. 
'Exigir a las instituciones la 
capociración y adieslr.unieulo. 

CAMPO 'Fomcnllr la culhlr.l CD el 
sector agd<ola. 
•Promover programas 
agroindustriales. 

SOCIEDAD 'Que la empresa educativa una a 
los mexicanos. 
•1.a actividad educativa 
involucra a todos los miembros 
del pals. 



ESCUElAIEDUCACION 

PRI PAN PRD 

DEMOCRACIA 'Ciar ÍllSWICÍ&S en las que. 
pods.,; y llmnnos ..-u deci-
siooes coJectivas de educlcióo 

para - <lemoi:ritica. *Garanliur el ejercicio de 
libenadydemornciasindkal. 

ORIENTACJON EDUCATIVA •Dar alelleióo a la educación 
(SALUD, ECOLOOIA} para la del"emo de los 

eaJSÍSlelms y ... <mWidad 
libre, mpoosable y concieme. 

APOYO ECONOMICO •Dcmnar por Jo menos el 2~ 
del PIB a la invesúgación 
cienllfica y tecoológica búica y 
ampliada según la UNESCO. 
•Es prioridad lllCionll la 
llCIÍVidad cir:ntifica y ...,_ 
oológica por lo que hay que 
crear un prognma tSpCC!fico 
que llÍCllda sus nocesidades. 
•Auspiciar la edu<a<ión po¡l4llar 
COJI CCllllOS cultunles y 
m:reañvos, que rcafinnen los 
valores de Jos sectores. 
•Apoyo a los alumnos con 
becas, alimClllDS y 1nllSpOl!e. 

INVESTIGACION •Prioridad a la invesaipción 
ciemlfica y 1ecooklgica por su 
papel ..:oPnico y social que 
time en Ja nación. 
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JUSTICIA 

PRI PAN PRD 

DERECHOS HUMANOS •Vigencia, respe!O de Jos •Igualdad esencial y solidaña de *Combolir cualquier discrimina-
derechos bum.anos. y la los hombres ción por sexo. raza. cu:. 
impanición de justicia que •Propon:ionar coudiciones de 
COO!ba!a Ja cksigualdad y vida digna a imnignnros. 
explotación 
•Reforma jurldica y 
administrativa.~ de 
dmcbos humaoos(mignntcs. 
nu:oores). 

JUSTICIA SOCIAL •Justicia basada en la •Justicia en el orden ccollllmiw •crear csWrilidad económica y 
coustilución como valor social. considerando Ja l'Cl:ta actuaeión polftica con e! llW airo bienestar 

de las ÍllStÍtUciOla de los babi1aDleS, eliminar la 
involucradas. pobreza. 
•fuerza mor.al Msica del bien 
.......,nal y sccia!. 

CAMPO •Justicia al sector a¡¡rfcola. Pnxnover cu las COIDUDidadcs 
*Casligar el a,io y la llSlll1I en rurales el valor.Justicia. 
la.< ireas rnralcs. 

ESTADO •Promoción de Ja Procuraduda •Que el poder jndicia! .. • El Estado debe asegurar Ja 
Federal Agraria. estrucnm: pm cumplir con las justicia a sus integrantes. 
*Crear un Código Agrario para garantfas individuales y el juicio 
UD proceso fgil. coustilucional. 



SINDICATOS 

PRI PAN l'RD 

MODERNIZACION "Traosfonmcit!n a iavfs de la •Rcl>Jvacióo y r<arganizlción 
roorganiDcióo de Jos sindicaros. de los orpnismos sindicales en 

todos los niveles. 
DEMOCRACIA •Oc:rccho a organizarse para •COOW' COD el voto SCCfdO •u elección de los cliñgenres, 

alcanzar bienestar intcgnl. garalllizodo la libenad de ex¡msión y 
-Impulso a la democratiz.ación •fas orgaai%aciOJICS respeto a la orpiización de 
ioreroa. ocupocionoles ,., ddJOll imponer corrienlcs. 

opción de((Oral 1 sus mianbros. •Dem:llO de los lgmlliados a 
•Sanctoaar la lliliación llllSiva revocar el mmlato de los 
de Jos sindicatos a f.tvor y uso diri8<fl!CS QU< 00 defienden sos 
de UD partido. dera:hos . . 

DERECHO •De huelga •lmpolsar los deRCbos de la 
•Reparto de utilidades oociedad por medio de los 
•Promover Ja legislación obrera sindicaios. 

•GaraotizM la l?SpOllSlbilidad 
delos~cl 
mal uso del palrimonio sindical) 
•Gannlit.lr el libn: derecho de 
asociación 
•Dmcho de asociación • 
tm.jadorts univenitarios. 



CALIDAD DE VIDA 

EQUILIBRIO 
ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRACION PUBLICA 

PRl 

*Cumplir tarca.s adminisuativas 
para el mejoramiemo de la vida 
social. 

•Equilibrio· Fcckial pan hacer 
cumplir la Ley y dar 
scguimic:nlO a los programas de 
gobierno. 

PAN 

"Que el Congreso asuma su 
poder y oriCll!c la 
administtación pública. 
•Reorganizar la llllmilüstación 
del gobiemo pon su buai 
fimcionamienro. 
•Por una administración 
ordenada e indcpendieme de la 
polllica. 

PRD 

•EsW>I=r como obliPciOO del 
ejeculivo rendir un informe 
a1llal que uampueme el origen 
de la roaudación fiscal, el 
destino del gasio público. 
polftica de precios, etc. 
•Impulsar awerdos de 
desmullo rqiooal enue 
eslldos. 
•Ajusr¡r la división polltioo 
Admiaistraliva de ICUCrdo a bs 
demanda!i ciudadanas eo Eslados 
y municipios. 
•Promover la democntiza:ión 
en la administración pública 
falenl pon a¡x>yar wa polltica 
nacional en beneficio de las 
mayadas. 
•Establecer UD sistema que 
prantice el asceuso, trfmilO a 
la administtación pública y 
calificación pelllllllOlllC a los 
ttabajadores de base. 



DESCENTRALIZAC!ON 

ECONOMIA 

ADMINIS111ACION PUBLICA 

PRI 
•DCScenttaliz.ar a empresas 
Fcdmlcs 

•RetiOgocijr Ja deuda interna 
pública. 
•Modernizar las rdJciones 
ecooómica.! y sociales en el Arca 
indlgena. 
•Apoyo en empresas booesias 
para beneficios de la sociedad. 

PAN 
•DesCcntralización pOUtica, 
c:cooómica y administrativa. 

"Descentralización pol!lica. 
económica y admioisuativa. 
•Depurar la dr:OOa pública y 
resiablecer el crfdito oaciooal. 
• Aprovccbamieruo r.acional de 
la riquezas de Mfxico. 
*Concluir el desorden 
tcooómico de la propiedad 
ru!>I. 
•vincular Ja economla del 
campo con la del pals. 
•Evitar la uswa.Vfocular la 
ecooomfa del campo con la del 
pals. 
•Utiliz.ar ncionalmcnle Jos 
fondos públicos. 
•Revisar las bases fioancims 
para prcst¡r los servicios 
a<:urdc:s a la economla del ~· 

PRD 
·~IZlr y -deSmollo 
n:gioaal integnl y distribuir en 
forma ncioml, equilibrada y 
democrilica los recursos de la 
nación en1re los estados y 
municipos. 
•0ric111ar el crecuruemo 
=nómico al mejoramiento de 
la distribución del iq¡eso y la 
illlpliJCión del merado interno. 
•Refonoar el anlculo 11 S de Ja 
Constilución para que sólo Jos 
ciudadanos del municipio elijan 
y revoquen a sus autoridades. 

Reducir la deuda interoa y 
externa en las finanzas públicas 
y cambiar Ja cstructura 
tñbutaria. 
•Ajusru, immscs, plazos, etc. 
de a<:Uenlo al tipo y 
carac1erfsticas de Jos acreedo!"5. 



MUNICIPIO 

ADMINISTRACION PUBLICA 

PRl 

• Auronomia a través de su 
propio reglamcruo. 
*Hacer eficiente su función 
•Ampliar bases tributuias que 
aumenkll sus ingresos. 
•Asegurar el d=rrollo 
comunitario. 

PAN 

•Respetar la aumnomra 
municipal. con la participación 
de sus mit:mbms. 
*Eslablc:cc:r referéndwn y 
revolución en la admini.stnci6n 
municipal. 
•Exigir informe de ingresos y 
gastos municipales. 
*Definir constitucionalmente la 
au1ooomía de ayuntamiento. 
•Apoyar los municipios de 
acuerdo a su woa geográfica. 
•Que el municipio promueva 
valores de convivcoci.a. 
•Que el mwücipio proporcione 
servicios búicos a la 
comunidad. 
•El municipio CCIDO fucme de 
Iibenad. 
"Que el Clobieroo municipal sea 
iU!ÓllOlllO. 

oOrgaoiw la admioisttJción del 
ayunwnieor.o. 
•Moraiir.aci6n del gobieroo 
municipal. 
-Concluir el desonlcn jurldico 
de la propiedad rural. 

l'RD 

*CRar comejos Diunicipales 
pan fonalecer la participación 
ciudadana. 
•Ejen:er la aUlOllDlllla real del 
municipio. 
"CoDSlihlir los Ayunlamienlos 
EstauJ~ dcmocnúca y 
propon:iooalmc111e. 
•Gmnrizar la participación 
popular en Jos comejos. 
asambleas o en cualquier 
estancia de decisión local. 



DERECHO 

POLmCA FISCAL 

JUSTICIA SOCIAL 

SERVICIO PUBUCOS 

PRI 

ADMINISTRACION PIJBUCA 

PAN 

•Ocfcndt::r a Jos mexicanos ante "Concluir el desorden jurfdico 
el abuso de Ja administración de la propiedad rural. 
pública •Modificar la Ley de la 

expropiación de la propiedad. 
•Planear el desarrollo con los 
diversos sectores. 

-Combatir la evasión Fiscal. •Seftalar la facuJllld fiscaJ de los 
eliminar sub~idios (ineficierucs) Estados y la ft:dcración. 
en Jos servicios públicos. "'Distribución equitativa de 

iogre:;os futalcs fi:derales. 

•La admillÍSllllCión púbfü:a debe 
ser jUSla y jcñrquica. 
•Adaplllr la cstrucnuadón 
socicconómica y poUlic:a con 
jusücia. 

•Mejorar los servicios • 
"Tarifasjusw CD los SCJVicios 
•Qut: los servicios, públicos se 
rijao por leyes civiles. 
•Las obras públicas deben ser 
pñorituias 

l'Rll 

•Emitir una nueva Ley orgtni~ 
de Admiuistnción Páblica 
Federal ganndzando una 
gestión democritica y popular. 

•Realiur una IOÍOllU fiscaJ que 
eleve la rasa gravablc pero que 
ieduza los impuestos de los que 
viven de su salario. 
•AJcrtar Ja actividad económica 
productiva social, con el retiro 
de grlVÚICllCS cspccfficos. 
"Combatir la iqjusticia fiscaJ y 
complcw el IV A con medios 
que evicea su C'Vliión. 
•L¡ pofftica fiscal descansará CD 

la tri!Nción sobtc el capir.t, el 
ing""8 y el valor agttgado. 

•Elevar el gasto e inversión 
pública CD las DCCC5idadcs 
principales de la población: 
sa!Ud, educación, CI<:. 



ADMINISTRACION PUBUCA 

PRI PAN PRO 

HONESTIDAD •Fomenror la honostidad en la -Ciar UD orpnismo 
admitúslni:ión públiu. coustirucional que combato la 

conupcióo económica con 
atención c:speciaI a las finamas 
públicas, gostión fiscal, Cit. 

-Cr.ar cuadros directivos 
honestos y con capocidad. 
•Sustinür Ja SccteWll. de la 
COOlnlorf.a por un sislema de 
scguimielllO y comrol donde 
participen lrabajadores y 
usauarios dd servicio. 





GéNERAL 

SOBERANIA 

PARTIDO l'OLmco 

LIBERTAD 

ESTADO-IGLESIA 

PRI 

•Fort.ileici - laS actividades y 
capacitación ancsanal asi no 
como apo)'o económico. 

PRI 

PRI 

• A¡Joyar la libcrlad de creencia 
•Dar cabida "'el partido a toda 
persona sin importar atdo 
ttligioso, que «>mpa'1a la 
do<Uina 
del partido. 

•consen·ar Ja sq,aración de 
ESTADO-IGLESIA 

ARTESANIAS 

PAN PRD 

•Promov..-·ia iriCSilli 

HEROES 

PAN PRD 

•La teSislcncia conaa el imperio 
condujo a la ftSllUración de la 
rq>ública y autodcl:cmünación 
naciooal. 

'El PRD decllta que los saru-
mielllOS de la Ilación de Morclos, 
la olma de l. Ramln:z, Ponciano 
Amaga, Los hermanos Flores 
Magún, Zapola y L. Cárdenas 
coastiluycn la gafa que sustentan 
las decisiou<s capitales del 
panido. 

RELIGION 
PAN PRD 

•La libertad ldigiosa - ... 'LibCllld de apaión de coito. 
real y garaaliI.adl por el E.!lado. 
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llANCA 

PRI PAN PRD 

CREDITO •CanaJi7.ar n:cursos ban<:arios •Organizar sistemas de crédito al •Ct?dita para vivienda a la 
para el campo. campo con criterios técnicos. población de bajos roamos. 
•Canalizar servicios para los sec .. •Ororgar créditos con interés •EJ crédilo rural sera suficiente a 
tores de menor capacidad eco- barato al campesino. través de instituciones crcdjticias 
nómica. y gmcralizar el seguro agro-

pecuario. 

ADMINISTRAC!ON PUBLICA •EJ siSlema bancario natio-
nafü.ado ser.I el agente financiero 
del gobierno y empresas, el cual 
actúa como banca multiplc para 
administrar mejor los fondos. 
•Regular la operación de las casas 
de bolsa para evitar fraudes. 

DEUDA EXTERNA •La Banca fUllllCien negociar.i la --



COMERCIO 

PRI PAN PRi» 

PRODUCCION Y •Reconocimiento al sector priva· *Normar los productos cid campo •Modificar el sislcma de abasto y 
DISTRmUCION do en su capacidad de satisfaca y el acceso a los mercados para comen:ializ.ación ·para controlar 

necesidades de Ja sociedad mejorar el nivel campesino. mejor Jos precios. 
•Combatir la practica monopólica *Ampliar el mercado inlcrno •La organización de productores 
para favorecer a los despmte- Agrícola. mejorara la producción y 
gidos. producthidad de los difcrcntcs 
*Mejorar el sistema económico a secta= 
partir de la relación comunidad *Enfocar el ÍDICRS en la demanda 
producton::s. nacional de alimentos antes que la 
'Motivar al comercio para cubñr demanda c.lterior. 
umas marginadas. •Reactivación y reorganización 
•Organizar a Ja eomwtidad para del sector agmpca¡ario con miras 
cxtc:ndcr el comercio. a la au10111ficicncia alimentaria. 

•Modernizar el tr.msponc que es 
Ja base de Ja movili?.ación de la 
producción. 

SOCIEDAD •Promov"' la pesca y graajas *El c:omcrcio y servicios dcbal 
como allcmat.h-a par.i satisfacer \'Íncular a productores y 
ncccs:idadcs. consumidores en un bcncrficio 
*Atender la actividad social, mutuo. 
evitando que Ja modernización sea 
exduyente de la comunidad. 
*Fonaleccr el sector social en la 
economla y en el comercio. 

BANCA •Que los pequcilos productores *Impulse la invCISióo productiva a 
sean sujelos de crédito. la pcqudla y mediana empresa as! 

como la propiedad social. 

ASOCIACION •Impulsar uniones de compra para *lnlClVcnción de las orpnizacio-
coosum.idores. oes c:amp<sinas en la producción y 
*Estable= un = juridico eom<n:iali"1ci00 de sus productos 
para las organii.acioncs 
económicas 



CAMPO 

OO'ERNAC!ONAL 

PRECIOS 

COMERCIO 

PlU 

•Fommlar programas -dC 
paruapación campesina .., Ja 
producción agricola, ganadora 
fortstal, plsicola y reamos 
narurales. 

•Foilaiccer c:str.llegias para i¡uc el 
comercio mexicano sea compe
titivo y eficaz a nivel mundial. 
•Incorporar la economla a la 
competencia in1crnacional con 
polfticas que no restrinjan nues· 
ln>S productos. 

PAN PRD 

01\fejiiiif el ingreso del sector 
nual y la vida del campo. 
•P!an<arpmgramas de prnducción 
agropc<uatia con los produtlOt<S. 

•en:ar consorcios latiñoame
ricanos en transpone marítimo 
para mia co~cncia igualitaria 
ame la coaccntracióo empresarial. 

•onerswcar -nuesttD~ COliicrcia 
intanacional busoando 
integración con América La1lna y 
extendiendo las relaciones con el 
resto del mundo. 
•Pmmo\'er mercados com1D1es en 
Latiooamérica 
•Aumento sistcmitico de precios 
que garanticen Dlilidad al 
prodlldor. 



PRODUCCION Y 
DISTRIBUC!ON 

PRI 

*Reconocimiento al sector prl\'a
do en su capacidad de satisfacer 
necesidades de la sociedad 
*Combatir la práctica monopólica 
para favorecer a los desprote
gidos. 
•Mejorar el sislema económico a 
partir de la relación comunidad 
productores. 
*Moti\'ar al comercio para cubrir 
zonas marginadas. 
•Organizar a la comunidad para 
eA1ender el comercio. 

•Promover la pesca y granjas 
como allcm:.tth'a para satisfacer 
necesidades. 
•Atender la :ictividad social. 
evitando que la moderniz.ación sea 
excluyente de Ja comunidad. 
*Fonaleccr el sector social en la 
economía y en el comercio. 

•Que los pequeños productores 
sean sujetos de crédito. 

•Impulsar uniones de compra para 
consumidores. 
*Establecer un marco jurídico 
para las organizaciones 
económicas 

COMERCIO 

PAN 

*Normar los produc.1os del campo 
y el acceso a los mCTC<idos para 
mejorar el ni\'el campesino. 
•Ampliar el mercado interno 
Agricola. 

PRD 

*Modificar el sistema de abasto y 
comcrciali:zación para controlar 
mejor los precios. 
*La organi?.ación de productores 
mcjornci Ja producción y 
productividad de los diferentes 
sectores. 
*Enfocar el interés en la demanda 
nacional de alimentos antes que la 
demanda exterior. 
*Reactivación y rcorganiz.ación 
del sector agropecuario con miras 
a la autosuficiencia a1imentaria. 
*Modernizar el transpone que es 
Ja base de la movilii.ación de Ja 
producción. 

*El comercio y senicios deben 
vincular a productores y 
consumidores en un benerficio 
mutuo. 

•Impulse la in\'ersión producth·a a 
la pequeña y mediana empresa así 
como la propiedad social. 

•Intervención de las organizado~ 
ncs campesinas en la producción y 
comercialización de sus productos 



CAMPO 

·INTERNACIONAL 

PRECIOS·.· 

" 

PRI 

•Fommlar programas de 
participación campesina en la 
producción agricola, ganadera 
forestal, písicola y recursos 
naturales. 

•Fonalcccr cstrarcgias para que el 
comercio mexicano sea compc
tith'o y eficaz a nh·cl mundial. 
•Incorporar la econonúa a la 
cornpercncia internacional con 
políticas que no resuinjan nues
tros produclos. 

COMERCIO 

PAN PRD 

•Mejorar el ingreso del sector 
rurdl y Ja ,·ida del campo. 
•Planear programas de producción 
agropecuaria con los productores. 

•crear consorcios latinoame
ricanos en transporte marítimo 
para una competencia igualitaria. 
ante la concentración empresarial. 

•Diversificar nuestro comercio 
internacional buscando 
integración con América Latina y 
extendiendo las relaciones con el 
resto del mundo. 
•Promover mercados comunes en 
Latinoamérica. 
•Aumento sistemático de: precios 
que garanticen utilidad al 
productor. 



INDIJSTRIA 

PRI PAN PRD 

EMPLEO •Impulsar la peq\lda cqircsa 

para que absorba la mano de obra 
de lajuventud. 
•La industria debe generar cm-
picos, salarios remunerados e ia.-
crcmenw la producáón para 
insertamos en la economía global 

ALIMENTAC!ON •Impulsar programas en la 
industria para abaratamicnlo y 
mejoramiento de calidad de 
alimentos. 

ASOCIACIONES •Modernizar la organización de 
productores para desarrollar la 
economía 

ECONOMIA •EJcvar el nivel de producción •Industtia dinámica con precios y 
para enfrenlar Jos retos internos calidad adecuados, capaz de 
del país. expo11ary genaardivisas. 

•Los avances de la industria 
nacional se dan a través de la 
concertación am los agentes 
económicos. haciendo énfasis en 
los objetivos sociales que 
garanticen el vinculo eficiencia. 
salarios y empleos. 
•I~ulsar una induslrialización en 
el sector de bienes de <:apital para 
lograr un desarrollo autónomo y 

. coq>etitivo intc:macionalmente. 
ADMINISlRACION ºAqiliar y mejor.ir la industria y Nuevas relaciones entrt el sector 

los scrvicos. industrial, agmpecuaño y de 
•es.ar instituciones para elevar la servicios. 
produ<ti6n •Ctoar UD fondo financiao para la 

actualización tcaiológica y 
otpnizaliva de la iJlduslria eomo 
conexión cmrc las necesidades 
productivas e investigaciones. 



INDUSTRIA 

PRI PAN PRD 

ADMINISTRACION •tncmporar a la industtia nueva 
T ecnologfa y formas organii.ativas 
más dicientes. 
•Empresas productivas compe-
titivas nacional e internacional-
mente i.- por in1crés pú-
blico y requerimientos nacionales. 
*Eliminar los excesivos regla-
montos y el burocratismo inlcmo. 
•Creación de empresas asociadas 
nacionales y extranjeras a través 
del Estadodo. que aseguren una 
producción co~ 

TRABAJADORES ·~ productivas que 
respeten los derechos de tos 
trabajadores. 
•en:ar comités mixtos de reor-
ganización iDdustrial que regulen 
los objetivos productivos y con-
dicioncs laborales. 

POLffiCA INTERNACIONAL •Promover nuevos esquemas de 
producción México-E.U.A y ObtlS 

paises aplicando la Ley Federal 
del Trabajo respetando los 
dczechos laborales y que las 
empresas paguen costos de 
infi3esauclulallliliz.ada. 



TRABAJO 

PRI PAN PRD 

ECONOMIA •Desarrollar Ja e<onomla para •Trabajo productivo como fuente 
generar empleos. de riqueza progreso social 

SALARIO •Defender a Jos trabajadores frente •Justa rclnbución al trabajo •Recuperar las prestaciones 
a la represión del salario. •Salario suficiente para el sustento económico-social las que cons-
•Recuperación del salario a lravés de la familia. tituym indirectamente el salario de 
del desarrollo del pafs. •Retribuciones justas a fa los trabajadores. 

burocracia. Elevar el ingreso real mediante 
una polftica salarial para aumentar 
fa productividad del lrabajo. 
•Gllllll1tim el buen salario y par-
ticipación a utilidades, vivienda, 
justicia, derecho de huelga y 
sindicalización. 

EDUCACION • Desburocratización de fa •Derecho constitucional de interés 
educación público, asegurando fa 
•Promover la capacitación de capacitación, promoviendo la 
trabajadores. innov11eión lealológica. 

MODERNIZACION •Innovar la tecnología y proce-
dimientos de Jos centros de 
trabajo. 

ADMINISTRACION •Participrición adminislrativa de 
Jos lrabajadores en Ja empresa. 

DERECHO •Mejorar las condiciones de •Derecho al trabajo con cñterios •Luchar por los ingresos de 
trabajo. apolíticos. pensionados, jubilldos, hombres y 
•Dar a los incapacitados medios 'Sancionar a quien eluda el deber mujeres que cru.can conforme al 
para vivir. de lrlbajarflnbajo como costo de Ja vida. 
•oar oportunidad a los obligación social. •Defender los contratos colectivos, 
1rabajadores seniles. •Eliminar el desempleo derechos sindicales si niegan los 
•Trabajo como integración social. 'lcgisfll' crilerios para que el dmchos ganados. 

trabajador acceda a fa propiedad y •Estabilidad .. el trabajo, 
adminislración. de las empresas. promovindo el ascenso 
•Licitar la huelga. escaJafonia. 



PRI 

DERECHO 

TRABAJO 

PAN 

•Trabajo como defUhOA ta vída y 
libertad. 

•Mejorar las candiciones de 
trabajo en el e1111po. 
'El trabojo es prioritario a los 
bieoesmlleriales. 
•Mejonr las condiciones de 
trabajo. 
•Dar a Jos incapacitados medios 
para vivir. 
'Dlr oporlllllidad a Jos 
trabajadon:s seliles. 

PRD 

•Jornadas de 40 his-pipi!as a 56; 
horarios de 3 tumos y voluntad del 
trabajador para rrabajar el tiempo 
exir&. 
'Jncorpo111r al trabajador en 
organizaciones laborales, hacer de 
su conocimiento los riesgos del 
centro de trabajo y negarse a 
realizar alguna actividad o si su 
vida esta en riesgo. 
•Nueva legislación de trabajo, sin 
limites al deecho de huelga, 
sindicaliz.ación. garantizando el 
empleo lwu que el despido sea 
legal. 
•Nueva legislación, unica para 
trabajadores del E<!o. y para Jos 
queooloscan. 
•Reducir puestos de confianza en 
el sector pUblico. 
'Trabajadores a favor de la 
independencia del movimienro, 
libertad sindical y en contra del 
coopm!ivismo. 





TRAIAJO 

PRI PAN PRD 

EMPLEO/DESEMPLEO •Movilizar la soc:iedad para crear •EJimillll'el desempleo. •incrementar Ja llamada ocupación 
empleos. informal. por la siruación del 
*Promover el auto empleo. desempleo 1.1>1tto elemento de 

progt<SO sooial. 
•fomar prognmas de 
tecnificación y capacitación para 
multiplicar fuentes de trabajo. 
*Esiablecer un seguro contra el 
desempleo, equivalente a un 
salario mínimo. 
•crear fuentes de trabajo para los 
jovenes. 

PARTIDO POLITICO 'El PRO hlclwá por asegurar el 
dmd!o lal>onl, para mejoar el 
nivd de vida. producción y mayor 
readimlento. 





ARMAMENTO 

ESTADOS UNIDOS 

POLITICA INTERNACIONAL 

PRI 

•Gaterar la Paz intOnaC:ional 
•Generar el desarme 
internacional. 
•Promover la conciencia del 
derecho inlcmacional. 
•Rcoñentar el gasto militar a 
programas de desarrollo. 

PAN 

• AbOpr p¡¡r----.i-clesarine y 
amtrol de las annas nucleares. 
'México debe ser neutral ante la 
guerra. 

PRD 

•La cam:ra irmamciiiista 
npcsenta un factor de injusticia 
porque ocasionan recursos 
económicos, en vez de 
destinarlos al desarrollo del 
pueblo 
'La paz Incluye el desanne 
núclear de las panes 
involuaadas. 
'Disolución de bloques politico
miliarcs. 
•Limitación de todo tipo de 
armas. 
•Desarme no solo por parte del 
gobierno, sino también de las 
fu<l7aS sociales y polilicas. 
'Proluoir los bases militan:s y, 
almaccnamimto y tránsito de 
armas de otro Estados. 

•Los pmlcipiOS -~llilca 
inlcmacional dd>aán ser la base 
de las relaciones con E.U. 
•concertar nuesb'os tratos 
comerciales, fmancicros y de 
invenión con E.U. 
'El PRO es partidario de que 
México-E.U., utilice su frontera 
como escenario de sus 
relaciones en un vlncnlo de 
coopaación. 



EsT ADOS UNIDOS 

RELACIONES BD.ATERALES 
Y MULTINACIONALES 

POLITICA INTERNACIONAL 

PRI 

ºConsiderar pioblemas de 
trabajo migratorios y refugiados. 
-Tratara acuerdos comacialcs. 
•Considerar problemas 
ecológiros. 
•Considerar problemas de 
narcotráfico y rehabilitación. 

PAN 

•Mantener btlcnas iclacioncs 
ron los paises hilpanos. 
•Reanudar relaciones con 
España. 
•Promover la ayuda 
internacional rcspc!ando los 
Estados. 

PRD 

•l.3-fiOntera debe rcprescOtar el 
punto de encuentro de las dos 
culturas (mundo altamente 
industrializado y pais 
dcsamillado). 
•Los acuerdos económicos 
tendrán con premisa que México 
es 1D1 pais ron desigualdad de 
circunstancias, el respeto a Ja 
soberanía y la buena voluntad de 
ambos. 
•Los principios de polilica 
internacional deber.in ser la base 
de las relaciones con E.U. 
•Solución para los trabajadores 
migratorios, documentados y no, 
en sus dc:rcchos humanos y 
laborales. 
•El PRO apoyará a la población 
mexicana en E.U. para lograr 
igualdad de derechos, 
COl1SCl'\'3Jldo SU identidad 
cultwal y linguistica. 

•oc la aceplación de la rCilidad 
de cada país, han d'!'endido el 
diagnóstico y Jos nc.><DS del país 
con el exterior. 
•Descansar en los vínculos y 
relaciones con el exterior. 
figurando las relaciones con 
América Latina y el Caribe. 
*Descansar en los vínculos y 
relaciones con el exterior. 
figorando las relaciones con el 
América Latina y el Canbe. 



RELACIONEs BILATERALES 
Y MULTINACIONALES. 

POLmCA INTERNACIONAL 

PRI 

-Problemas de derechos 
humanos. 
•Tratar temas del economía 
mundial. 
-Tratar lemas de ciencia y 
cultura con otros paises. 
•Intercambio de información 
con Jos sectores polili(:OS, 
productivo y científico con ouos 
paises. 

PAN PRD 

ºLuchar por un onlen 
in1emacional, 
indcpcndicn1emcn1c del poderlo 
siSlcma politico en igualdad de 
oponunidades y derechos para 
lograr la paz, seguridad y 
justicia. 
•Prioridad de las relaciones 
latinoamericanas en lo 
económico. cultural y polílico, 
para que todos los paises 
panitipcn en Ja solución de los 
problemas. comen:ialcs. 
tecnológicos y deuda c.ucma. 
•Apoya al pueblo palestino para 
consútuilsc como Estado 
indcp<ndien1e. 
•Apoyo al pueblo Nanuoia y 
Sahatani para rjem:r su 
soberanía e Independencia. 
"México debe ludiar por 
resolver conflictos como cJ caso 
de C<lllroamérica, a tr.ivés de Ja 
negociación para lograr la paz. 
•El multilatcrismo fonalcce Ja 
C.'l'rcsión dcmocr.itica de Ja 
comunidad internacional. 
•Ponanos ser una nación 
abiCl1a al mundo basada en el 
principio de solidaridad. 
•La paz c.s un requisito de 
Sl4'(rVivicncia. 
•combatir d DMCOuálico es 
obligación de lodos los paises. 



R.ELACIONESllILATERALES 
Y MUL TlNACIONALES. 

ORGANIZACIONES 

PRI 

POLmCA INTERNACIONAL 

PAN 
•Promover foros internacionales 
para el desarrollo y convivencia 
de Jos paises. 

•Las RdiCiones 1n1eniltiona 1es 
no dd>c influir en la soberasúa. 
*Cada país licue lib<ltad de 
relaciones poUlicas y 
económicas. 
*El orden Internacional e 
interno de Jos E.uados son 
lntcnl<pcndientes 
y solidarios 
*Las rtlaciones internacionales 
deben ser justas. 
*El orden internacional tienen 
como objeto el bien común del 
géncrn humano. 

"APoyai CI lr.ll>ajo dcla-OEA 
para que el da<cho 
internacional público sea más 
comunilario. 
*Esttw:tula a la ONU como 
autoñdad inlemacional dicaz. 

PRD 
•l>Ugriaiá - - por - CSiableccr 
relaciones económicas bajo Ja 
equidad, COOJpOrnción y 
soberanía dependiendo cstrati 
gias para cada cconómia. 
•ocfiendcr Jos princios de au10 
determinación y soberanía. 
•EJ PRO hace suyas la decisión 
por la dignidad, la sobctania 
rechazo a las distadoras, y 
solidaridad por mejor a la 
humanidad de lodos los paises. 
•Pugnar por la paz e igualdad de 
los Edos. 
•Democracia e independencia 
de México a nivel internacional. 
•Derecho a las instituciones que 
defienden el asilo diplonúlico. 
*Defender el derecho de asilo en 
nmstro tc:nitorio. 
-·Pugnar pofqUe Mé:<ico ingrese 
a los paises cxpotadores de 
Petroleo. partipando e11 la 
fijación de precios. 
•Mantener relaciones con 
Organizaciones lntcmacionales 
mediante la cooporación y 
solidaridad. 
•Fortalecer Jos organismos 
mw>diales como la ONU para 
que México se Üllegre como 
país no alineado. 
•Fortalecer relaciones con 
Europa Occidenlal, Asia y 
Cuenca del Pacífico. 
•La Ckganización de los Estados 
de América será úlil 
cconómicamailc bajo la 
cooperación y negociación. 



MEDIOS DE COMUNICACION 

PRJ PAN PRD 

LffiERT AD DE EXPRES!ON ' ' •Garantizar la libertad de •Medios plunlistas y libre dcbllc 
Clq)resÍÓny la seguridad de los ' tultural y polilico en la T. V. 
periodistas. •Gracias a1 acceso de infonnación 

la sociedad es critica y exige sus -.. 
•La comunicación debe ser tm 

eji:rcio de la Sociedad para el 
cambio clcmoaático 

REGULACION "liallsfonnar la pr.ictica infor· ºRegulación de la publicidad para 
mativa para que sea V<ru; y evitar la manipulación social. 
completa de las acfüidades del •La comunicación como servicio 
poder público. público tegida por una Ley que 

garantice el clcrcdlo a conocer la 
rcüidad nacional. 
•Establecer el dem:ho a la rtplica 
en todos los medios. 
•Promover el uso racional de la 
telecomunicación satélite, etc., del 
Estadodo. 
•Crear 1m consejo nacional de 
comunicación dcmoaático y 
n¡>Íescntativo que iqiida la 
distllBión y manipulación de la 

: infonnación. 

CONCESION ºLas entidades federativas timen 
derecho a establecer sus propias 
estaciones de radio T. V. 
•Concesiones para las insti· 
luciones educativas y cultunles 
cnndioyT.V. 



MEDIOS DE COMUNICACION 

PRI PAN PRD 

PARTIDOS FOLmcos •Organizar periodislas para c¡ue 'El partido apoyara a los 
conozcan el partido y la sociedad. colecúvos que trabajan cn este 

campo. 
•Concesión con cobc:rtuCl 
nacional para los panidos 
polfticos. 

COOPERATIVAS •Pro1cgcr la iDdu.mia cinema· 
togiifioa a través de Rfonnas de 

' producción. mediante el apoyo de 
cooperativas. 

CULTURA Los medios de c:omlllllcadón han •La radio y T. V. dcl>e ser pa-
contnñuido a inlcgrar a los 1Jimoniode la nación y desarrollar 
mexicanos gmaando cambios en la actividad artístico y cultural de 
las pen:epcinaes, actitudes y los Mexicaoos. 
componamienro de estilos de •La publicitad y propaganda debe 
vida. desarrollar Jos valores nacionales. 



TECNOLOGIA 
MODERNIZACIÓN 

SOBERANIA NACIONAL 

INTERNACIONAL 

PRJ 

•proceso de -tr.iiiSform3dóü de la 
economía para enfrentar los 
cambios tecnológicos. 

•Modernil.ar la economla para 
preservación de la soberanía 
nacional 

•Definir sistemas·· dC -financia
miento muodial para impulsar la 
economía 

ECONOMIA 

PAN 

•i:a-hilependeuaa cconómfoa 
debe vinculme al mc:n:ado 
mundi3I para invertir. 

,:;. 

PRD 

•se -Creará Ull3 - estrategia --de 
industriali:zaci6n para financiar la 
modcmiz.ación industrial y su 
desarrollo. 
•se impulsará una polftica 
económica de apoyo industrial 
e:nfatiz.ando en los sectores más 
wlnerables a la competencia 
externa. 

•ocriiilr las caracterisiicas de -ia 
propiedad estatal. la defensa de la 
sobmnfa nacional. 

•La línculación dCMéxico con la 
economía internacional requiere 
de la conciencia y compromiso 
con nuestras necesidades reales. 
•Intensificar las relaciones con 
difcreotes polos económicos para 
afianzar las exportaciones y evitar 
depondencias. 
•Crear convenios multilaterales 
con las regiones económicas del 
mundo para consolidar y mejorar 
elpais. 
*Avanzar con América Latina en 
Ja integración de proyectos que 
permitan aprovechar recursos 
humanos y matcriaJes compara
tivamente. 
•Crear negociaciones con los 
paises de Norteamérica fortale
ciendo el margen de acción y 
negociación. 



PRI 

INTERNACIONAL 

TRABAJO 

ECONOMIA 

PAN 

•aasar1aCCoruimlil n.¿¡¡,¡¡¡¡i en CI 
trabajo. 

PRD 

•Definir fas· rclacloDCs --ca)n6.. 

micas internacionales bajo d 
principio de que las intcrdcpcn
dcndas comerciales, Tecnólogi
cas y fnancieras no son fas de 
subordinación que limiten el 
desarrollo. 
•Promover la creación de un 
DUC\'O orden ccononuco 
internacional basado en la 
equidad. in1cnlcpcndcncla y 
coopaación para el desarrollo. 
•Promover en las organizaciones 
internacionales d financiamiento 
a las naciones en dcsanollo. 
*Desterrar el proteccionismo de 
las porendas eamómicas, no 
aceptar las reglas injustas del pago 
de la deuda extorna. 
•En orxarusmos como el GA IT, 
adoptar el multilateralismo y 
hacer \'3.lcr nuestra condición de 
país eo desarrollo. 
•Mé.xico se integrará a Jos orga
nismos internacionales que 
defiendan el bien común. 

•Ejecutar programas de empleo 
orientadas a las regiones y 
sectores que más Jo requieren. 
*Cuidar la calificación de la mano 
de obra mediante un sistema 
nacional de capacitación. 



PRI 

ADMINISTRACION PUBLICA 

ECONOMIA 

PAN 

•La- pTuncación económica debe 
responder a lodos los sectores 
económicos. 
•La economía no puede subsistir 
si sólo se apoya en elementos 
políticos y burocráticos. 

PRD 

•omaoozar1a eCoriomiade acuer
do a fas necesidades más impor
tantes de fa población para un 
crecimiento proporcional. 
'Modificar el uso del pc!IÓleo 
para que sea un estimulo de la 
«:<momia nacional y estatal. 
•Fomentar la participación y 
3)1Dltamicntos c:n la producción y 
ge.IDón económica local. 
•Impulsar a Jos pequeños y me
dianos productores agropccua· 
rios. pesqueros y artesanales para 
alcanzar la autosuficiencia, 
seguridad alimenticia y desarro
llo económico. 
*Sustentar Ja economía con la 
participación del sector público y 
privado. 
•Los principios institucionales 
que regirán Ja economía serán de 
plancación en áreas estratégicas 
de desam>Uo. 
·La planeación sera la base del 
acuerdo econónüco nacional y 
estará a cargo del congreso 
n1cional y los propios agentes de 
su ejecución. 



----- ECONOMJA 

PRI PAN PRD 

ADMINISTRACION PUBLICA •Ampliar el credito y reorientar la 
producción a las necesidades 
básicas. 
•crear los mecanismos adecuados 
P""' que el país retenga 
internamente las ganancias de la 
actividad económica. 

JUSTICIA SOCIAL •El desarrollo económico debe •La crisis económica es sello del 
elevarla vida hum:111.1. abandono de los postulados de la 

justicia social y el compromiso 
gubernamental con las clases 
populms. 
•Las clases populares son las más 
perjudicadas por el esquema de 
cconomia concentrada de la 
riqueza y dcsnacionaliz.adora. 
•Reactivar la economía y orientar 
sus beneficios para eliminar la 

•· pobr=. 
RECURSOS •Aprovechar mtjor los recursos •Administrar racionalmente Jos 

(Humanos-Materiales). rccmsos naturales como base de la 
•Mé.-óco cuenta con los recursos econonúa. 
naturales para una economía •Preservar la reserva de los 
abWldante. yacimientos de petróleo y recursos 

no renovables para integrarlos a la 
expansión de la economía. 

TENENCIA. •Dcfmir juridicamentc la tmcncia •Modernizar el ejido bajo princi-
LA TIERRA de la tiCll3 y los reausos del pios complementarios de mayor 

campo. producción y productividad al 
lado de la justicia y participación 
acativa 



POLJTICA INTERNA 

lNFLACION 

DEUDA EXTERNA E 
INJERNA 

PRJ 

ECONOMIA 

PAN PRD 

•El objetivo csCRciaT dC 13 pollilca 
económica debe ser cubrir las 
necesidades populares y fonalcccr la 
producción nacional, 
•Modificar la política eronómica para 
que todos Jos sectores sociales se 
beneficien de producción. 
•Crear wta economía donde eJ interés 
público predomine estimulando la 
productividad y el uso racional de Jos 
recursos. 

•AtaCar Cf proCcso-infJ3ciOMrio a partir 
de: 
-Incrementar de productos básicos y 
control de precios. 
-Abatir las tasas de interés r manejar el 
tipo de cambio. 
-Reducción del IVA y suprimirlo en el 
consumo genmli1.ado. 
-Moderar los precios y tarifas del sector 
publico. 
•crear tma esttUctura anticrisis. 
revitalizar el grupo de Cártagena, 
defender el precio de materias pñmas. 
etc. 

•suspCndei el- ..Mcio de la deud3 
extana y normalizar su siluación 
jurídica de acuerdo a la Constitución. 
•Destinar como máximo el !0% de las 
cxponaciones al scivicio de la deuda 
acumulada. 
•Negocia: con la banca acreedora para 
R'Cfucir cJ senicio en base a criterios 
económicos y políticos. 



ECONOMIA 

PRI PAN PRD 

DEUDA EXTERNA E INTERNA •Cana.tizar los recursos liberados 
por Ja dismirlución de Ja deuda 
externa a la inversión productiva y 
el gasto social. 
•Aligerar el peso de Ja deuda 
interna sobre las finanzas públicas 
para dinanú7.ar la economía. 
•Reducir Ja deuda inlcma para 
baccrla congruente con la 
reconsuucción nacional. 
•Impulsar un frente internacional 
de paises deudores para asegurar 
tma nue\'3 relación con la banca. 
•Manejar la deuda externa en una 
n:ncgociación que consldcre la 
pmduaividad neta, los destinos de 
créditos externos en particular y 
globalmente. 

INVERSION EXTRANJERA .. •Asimilar la im'CfSión extranjera 
bajo tm aitcrio de complcmen-
tación y regulación cslataJ que la 
oriente al beneficio de Jos secto. 

,'· res involuaados. 
•Revisar y actualizar la Ley de 
invcmones c.<ttanjeras incluycod<i 
las disposiciones de patentes 
man:as !' lransferencia de 
1ecnologia. 

DESCENTRALIZACION Rcadocuar el uso de las áreas 
productivas de acuado a las 
condiciones sociocconómicas y 
funcionales de la región. 



ECONOMIA 

PRI PAN PRD 

CRED!TOS •susear nuevas líneas de crédilo 
para financiar las exportaciones y 
los proyectos de inversiOn 
n:dituable. 

SALARIO •Ajustar los salarios por encima 
de los precios. 

EMPLEO •impulsar moclelo de desamillo 
cconónúco para generar empleos. 
•Inversión extranjera para generar 
empleos. 
•Promover programas para crear 
fuentes de empleos en el campo. 



ECONOMIA 

itJSTICIA SOCIAL 

PRI 
•Rector de Ja economía 
*Regulador del mmado y 
Abasto para los grupos más 
oecesitados. 
*Cumplir programas de reivin
dicación económica para hacer 
un Estado de derecho. 
•Fonalecer el mejoramiento de 
iDA,'fCSOS. 

•Asegurar equilibrio entre 
etooomla y polfcica. 
-Transparencia en la ccononúa 
del Estado. 
•Modernización del Estado en el 
proceso productivo. 

• •Riesgo de Wsolucióa del Edo. 
ante la globaliz.ación econó
mica. 

El E:.Udo debe: 
*Luchar contra la pobn:za 
•Luchar contra la desigualdad 
•oistñlnúr Ja riqueza. 
•FortaJecer las instituciones de 
den:chos sociales. 

ESTADO 

PAN 
*Al Estado se le asigna una 
misión subsidiaria y supletoria y 
a la iniciativa privada se Je 
considera la fuente de 
mejoramiento social 
•Regular la acividad de la 
Iniciativa Privada. 
•Fomentar el aprovechamiento 
de Jos recursos natnrales. 
•velar por la dislribución de la 
riqueza ecooómica nacional. 
*Evitu: que se debilite la 
econom.í.a nacional. 
*R.:spetar la etooomla de los 
municipios. 

El E:.lado debe: 
*Regular el desorden de la lucha 
social. 
•Luchar CODJ:ra fa ignonmcia y 
Ja miseria. 
•crear nomias juridicas justas. 
•Cuidar del abuso del poder. 
•Velar por Ja distribución de la 
riqueza 
•Las exigencias de ju.nicia 
social son apremiantes en el 
secror agñcola. 

PRD 
•Propicú.r- 1a -..¡u¡w,- impul
sando el crecimiento económico, 
a travfs del Estado. y la eficacia 
de las empresas públicas. 
*Emprcm!er acciones para 
elevar el JÚvel de vida, a ttav!s 
de la reactivación ccooómic-.t 
publica y priv:oda. 
*En actos populistas se han 
convenido las obligaciones del 
&la. financiados con el palri
rooruo y bienes nacionales. 
•El Estado. r.et:ldd presencia en 
la nueva economía conrando con 
el apoyo popular. 
*El Estado no debe de ahogar a 
la inicativa privada, pero 
tampoco tolera abusos del 
DIOnopolio. 
•Mejorar Ja economía y b. 
distribuición del ingreso de Jos 
mexicanos. 
•una economfa puesta aJ 
servicio del progreso y bienestar 
socW s6lo podri lograse si el 
Es1ado ejen:e el papel rector que 
la Conscitución le asigna. 

•La pobre.za debe de elimanme 
con el esfutrzo sostenido y 
planeado de la Sociedad y el 
Estlldo. 
•Garantizar la educación, salud, 
trabajo, derechos sociales y 
comunitarios. 
•Respotar las juntas de 
conciliación y arbitraje. 
tribunales agrarios y fiscales, 
admirñstrativos y federales. 



PRI 

EDUCAC!ON 

ESTADO 

PAN 

G>raDuw - ia - llbeita.r -di 
Enseilanza (investip:ióo, cieu
tlfica y filosófica). 
•EJ Estado lieoe el deber de 
proporcionar graruituneue Ja 
educación elememal y subsidiar 
Ja cduca:ión meUia y 
univcrsiwia. 
•EJ Estado oo debe de mooo
polizar Ja educacióa. 
•Garantizar actividldcs docen
tes paniculms y pllblicas. 
•Proporcionar textos gtatuitos 
pero oo obligatnños. 

•Mejom y difundir 1a cu1cun 
•Promover imtiruciooes 
cultunks pllblicas y pñvadas. 
•Subsidiar instituciooes 
cullUlllles pllblicas 
•No monopoli7.ar la cullUra. 

"Crear Organismos mediidores 
en las relaciones de uabajo. 
•Ganotizar el dmcho al ttaJajo 
"Crear el seguro social en el 
lnbajo. 
•Mejorar el nivel de vida del 
lnbajador y su familia. 
•El trabajo es la perfección del 
ser. 

PRD 

•llCtCiidttlos principios di 
cduca:ióo laica, cienUfica y 
gmpita establecidos en el an. 
3c:r. Constitucional. 
•Los libros de testo gntuitn se 
haran extcmi._:os a la educación 
bisica. 
•El fioaociamieoto ;ezt clevido 
oomcoosdel 81 delPIB. 

•¡,, corresponde al Estado 
Palroáoar Ja mayorfa de Jos 
proyoctos culiunles. 
•Reconocer un Estado 
mullitloico y plurilioguo y 
pluricu!IUl:ll. 
•11espe1o y evaluar los 
productos de la culiun popular. 

•DtnibO- Coostiiiiciooal el 
trabajo y sus beneficios. 
•Promover una nueva 
legislación de trabajo única pan 
wdos los trabajadores. 



ADMJNSTRACfON PUBLICA 

ESTADO 

PRI PAN PRD 

Sujt:Clóñ-de --¡a Jey par.. desarrollo El P~id~te compareceli Cn ·un •La Omira de Oipurados dCbt: am-
armonico entre Estado. y Sociedad. informe anual ante el cuerpo pliar sus faculladcs legislarivas y 
•Revisar la distribución federal y legistativo. el cual será debatido. polfticas para cumplir su papel ~ 
municipal respondiendo redamos •La Cámara dt: Diputados será conuol de Jos acros del Poder 
sociales. connituida. mitad por represcruación Ejecutivo. 

popular y mitad por sistema •El poder judicial debe estar 
•Equilibño entre poder legislativo y mayoritario. facultado par• cootrolar al Ejcculivo 
ejecutivo. •t.a Cámara de Senadores y alcanzar su autooom(a y 
•Equilibrio entre gobierno Federal y reorganizará su fuodooamienr:o a profcsiomlismo. 
Estatal. cravés de una reforma parlamentaria. •EJ sector estatal debe regirse por la 
•Jkvaloración de las nonnas para •ImplanLl.r cargas fiscales justas a la Constitución. 
reincorporar al poder legislativo a Ja sociedad. *El Estado deber ser Repóblica repre-
vida estatal y municipal. *Porque los poderes leb'Íslalivos y senraúva, demoaitica y federal. 

judiciales dejen de ser a~c.s del •La legitimidad del Eslido descansa 
Ejecutivo en la federdl y estatal. en el comen.50 libre y acatamiento de 

normas y principios sociales. 
*La administración pública sea *Transfonnación de iostiruciones, 
competente, honesta y eficaz, y leyes y prjcticas democtíticas. 
pronta y expedita la impanícióo de reprueot¡tiva y fcdeCll. 
justicia. *Nuevas relaciones entre poderes sin 
•Definir claranu:me las funcion!:S de invadir funciones del otro. 
los poderes: ejecuúvo, legislativo y •El lcgislarivo tiene funciones de 
judicial. vigilancia a las au:iones del Ejecutivo 
• y debe awoC111ar sus funciones hasta 
•Que el poder judicial sea auróoomo imlaurar un régimco parlamemario. 

•EJ judicial debe garantizar su 
•Respetar la integración y división de antooom:fa que le pueda ayudar a 
poderes. impanir justicia bajo Ja Constitución. 

•1..os secretarios de Estado. smo 
rarificados por el Congn:.so a 
propuesta del Presidcub:, los cuales 
tomaron dc:cisiones colectivas. 
•El Presideme C<JtDparCCCrá en un 
informe anual ante el cuerpo 
legislativo, el cual será debatido. 
*La Omara de senadores 
rcorganizari su funcionamiento a 
través de una rcfonna parlamentaria. 



ESTADO 

PRI PAN 

ADMINlSTRAClON PUBLICA 1 • 

, 

PRD 

•1..a Suprema Corte de Justicia-..ui 
representada por 2 mioisuus de cada 
CD!idad fedcloliva, propuestOS por la 
legislación del Estado, elegidos y 
revocados por la aman de Diputados. 
•El Estado debe ser rqidblica 
rq>resentiva, dcmocrúica y fedcnl. 
•1..a legitimidad del Estado. dcscan.<a 
ea. d consenso libre y acatamiemo de 
oormas y pñncipio sociales. 
Wfnnsfonnación de instituciones, leyes 
y pdclicas dcmocriticas, rqu:•scmativa 
y f<dcral. 
•Nuevas tclacionc:s emrc poderes sin 
invadir fUKiones del otto, 
*El legislativo ricnc funciones de 
vigilancia a las acciones del Ejecutivo y 
debe aumemar sus funciones basca 
iDSlaUr.ir un rtgimen parWncntario. 
*El judicial debe garallliz.ar su 
llldOoomla que le pueda ayudar a 
~r justicia bajo la ConstilUCión. 
•Los Sccmarios de Eslado. sedo 
ntificados por el Congreso a propucsla 
del Pn:sidc!llc, los cmlcs Ulmadn 
dccisiooes colectivas. 
*El Estado, DO CS propietario de las 
empn:sas de inrms social. 
•Los cuodros directivos deben ser de 
n:cooocida caplcidad. y honestidad en 
el tnhajo. 
•Dcsmanlelar el sedor puacswal 
lllllando los CODlnlLJS que tnmgtedan 
t. ConstilUCión. 



ADMJNISTRACION 
PUBLICA 

PRJ 

ESTADO 

PAN PRD 
•Di!lttibuir en fonna racional. 
equilibrada y democrática los 
recursos de la nación entre los 
estldos y municipios. 
•Apego a las leyes es el deber 
de funcionarios civiles. 
•El Estado, no es propiewio de 
las empresas de hue~ social. 
•!.ns cwdros directivos deben 
ser de reconocida capaddad, y 
honestidad en el trabajo. 
•Desmantelar el sec10r 
paracswal anulando los 
contratos que transgredan la 
Constirución. 
•Autogcstión del sector socW 
de la economía recayendo asf el 
dirwnismo de Ja producción 
sobre éste. 
*El poder legislativo debe estar 
sujeln a sus propias funciones, a 
través de Ja descentralización y 
equilibrio de poderes. 
•Para ID!,'Rf d equilibrio de 
poderes, hay que robustecer al 
legislativo y judicial 
garantizando su independencia 
para que d &lado. funcione 
lkmocñticamente. 
•El Senado debe asegurar la 
pluralidad de las fuenas 
politicas. 



DEMOCRACIA 

PRI PAN PRD 

CONCEPTO •Representa un régimen politico •Sistema de Yida y de gobierno: •Libre circulación de propuestas. 
que garantiza la participación de se funda en la igualdad de las ideas y C.lprcsioncs a través de 
ciudadanos y grupos sociales en personas pam rcspelar la dignidad todos los medios de 
la fonnación del poder público. humana. comunicación. 
*Representa el desarrollo •Todo régimen democrático debe •Forma de Gobierno en constante 
económico. Ja justa distribución respetar. promover, gar.mtizar el mejoramiento económico. social 
de los bendi.cios sociales, de la dcrcclto a la vida. las libertades y cultural de la población. 
cultura, etc. cspíriluah:s, justicia. salud, etc. •Es la plena vigencia del Estado 
•Democracia también es justicia de derecho. 
social. 

ESTADO •El Estado debe ser expresión de •La separación de inlcreses 
la voluntad popular. sociales y orientación del Eslado. 

colocaron a la democracia en el 
debate nacional. 

PODERES PUBLICOS •La legitimidad de los poderes 
püblicos derivará de los enfoques 
y elementos de la democracia. 

REVOLUCION •La revolución dcmocr.itica 
DEMOCRATICA i·. incluye: 

•formación del gobierno y 
f1D1ción de sus órganos. 
•RC\isar las estructuras jcrárqui-
cas. 
*Distribuir la riquez.a que genera 
la colccth·idad. 
*Impulsar mecanismos de 
organi?.ación de la sociedad ciril. 
•Vigencia plena del Estado de 
daecho. 
•Eliminación del régimen de 
partido de estado. 



REFORMA ELECTORAL 

PARTIDO-POLITICO 

INSTITUCIONES 

DEMOCRACIA 

PRI 

•Reconocer la \'Oluntad popular. 
•Respetar el principio de certeza, 
legalidad. imparcialidad, 
objetividad y profesionalismo en 
Ja función electoral. 

PAN PRD 

*Establcca ~régJ~ de 
sufragio efectivo a partir de la 
legislación electoral demo
cr.ltica. 
•Otorgar a la sociedad el control 
del proceso electoral con 
participación de los partidos. 
*Padrón electoral veraz. con un 
organismo autónomo, vigilado 
por los partidos. 
•Libre acceso a Jos sistemas 
electorales a Jos panidos 
politicos. 
•crear un tribunal electoral por el 
Congreso imparcial y eficaz. 
•Crear un organismo supremo 
electoral para garanti7.ar la 
caJificación de las elecciones de 
los miembros del congreso, para 
garantizar la voluntad popular. 
•PoSIDilizar la propuesta de 
ciudadanos organizados para el 
registro de candidatos a puestos 
de elección popular. 
•super.ir los fraudes electorales. 

•Los partidos politicos. se 
confonnarán por la voluntad 
popular y serán sancionados por 
el \'oto popular. 

*Mayor democracia en Ja 
sociedad supone mayor 
democracia en las instituciones 
estalales e inversamente. 



DEMOCRACIA 

PRJ PAN PRD 

ORGANIZACIONES •La vida democr.ilica debe 
expresarse: a tr.t\'Cs de 
organizaciones sociaJcs, 
respelalldo los dcn:chos de lodos 
los trabajadores. 

DERECHO A REFERENDUM •De=bo de rcfmmum para 
modificar o anular Leyes 
Federales o looales así como para 
ratificar o rechazar acciones del 
gobierno. 
•Legitimidad de gobernan1es y 
del orden Consti1ucio11.1J a través 
del respelO al volo ciudadano. 



VIVIENDA 

PRI PAN PRD 

REGULARIZACION •Promover Progrmnas de 
regularización de predios. 

CONSTRUCCION •Promoción de Programas de •fomentar la construcción de 
auto-construcción. vivienda en arrendamiento. 
•Establacer programas de •Promover la planeación. cons. 
abaratamiento de material. trucción y uso de Ja vivienda. 
•solución al rezago de vivienda •Aprovechar cualquier tem:no 
y sus servicios, para construir habitaciones 

populares de interés social 

INSTITUCION •Pugnar por sistemas de •El Jnfonavit debe apoyar a las 
asignación de vivienda. fábricas pequeftas y deben 

apoyar la vivienda de sus 
tnlhajadorcs. 

BANCA •emir sistemas de ahorro fkiles •Polftica de vivienda a nivel 
y seguros para 11 vivienda. Federal, estatal y municipal que 
'Otorgar financiamientos a largo incluye criditos accesibles y 
plazo en la lniciariva Pública y rentas justas. 
Privada para adquirir casa •cr~ito para vivienda a la 
propia. población de bajos .. cursos. 
•facilitar la adquisición de 
condominios. 
•Mejorar las condiciones de 
Crtd~o de Organismos 
Internacionales para la 
Construcción de vivienda. 

REFORMA Reformar la Ley inquilinaña 
INQUILINARIA para estabilizar los conlratos y 

mantener rentas justas. 



VIVIENDA 

PRI PAN PRD 

REGULARIZACJON •Promover Progr.unas de 
regulariz.ación de predios. 

CONSTRUCCION •Promoción de Programas de •fomcmar la consttucción de 
auto-construcción. vivienda en arrendamiento. 
•Establacer programas de •Promover la plantación. cons-
abaratamiento de material. trucci6n y uso de Ja vivienda. 
•Solución al rezago de vivienda •Aprovechar cualquier terreno 
y sus servicios, para C011511Uir habitaciones 

populares de interb social 

INSTITIJCION 'Pugnar por sistemas de •Er lnfonavit debe apoyar a las 
asignación de vivienda. Dhricas pequeflas y deben 

apoyor la vivienda de sus 
lnbajldol<s. 

BANCA •crear sistemu de ahorro fi<iles •PoJltica de vivienda a nivel 
y seguros para la vivienda. Fedetal, estatal y municipal que 
'Ülorglr financiamientos a largo incluye cr6:1itos accesibles y 
plazo en la iniciatiw Pública y mitas justas. 
Privada para adquirir casa •Crédito para vivienda a la 
propia. población de bajos recursos. 
•Facilitar la adquisición de 
condominios. 
•Mejorar las condiciones de 
Oód~o de Orpnismos 
Internacionales para la 
Construcción de vivienda. 

REFORMA Reformar la Ley inquilinaria 
INQUILINARIA para estabilÍl.ar los con!l'alos y 

mantener rentas iusta.s. 



ECO LOGIA 

PRI PAN PRD 

ECOSISTEMA *Prese1Vación del Ecosistema •Aprovechar las riquezas •PtQervación del equilibrio 
*Prou:ccióo a los animales. narurales racionalmente. ecológico CO!OO base 
*Aprovechamiento racional de imprescindible de Ja cuaviveocia 
Jos recursos naturales. hmnana. 
•Establecer Ja regionalización • Fotru:ntar Ja reutilit.ación de 
del paCs para una atcoclón los n:cur.;os naturales para 
ecológica más oponuna. po:servar el equilibrio 

ecológico. 

CONTAMINACION • Abatlr fndices de coruamioa· *Reubicación de industrias 
ción atmosférica. altamente contatnimntes para 
•Abatir Ja degradación del suelo mejorar el medio ambiente . 
•Prohibir el uso de elemeoros *Thmmicnto de aguas negr.tS. 
químicos. *Transpone públicos m.Evo no 

conwniname a bajos cootos. 

ACCIONES DE GOBIERNO 'fomentar Programas de 
desanoJlo ecológico. 
*Aplicar Ja legislación ecológica 

*Iniciativa de Lty que regule los 
desechos tóxkos. 
*Promover soluciones a 
probfem¡s c:cológicos COD 

grupos de expenos. 

SOCIEDAD •Denuncia de negligencia de 
autoridades e infractores. 

PRODUCCION 'MaDl<llef los rttUISOS 

naturales para una mejor 
producción para Ja nui:va 
ecooomla. 
•Restauración de in:as 
detc:rioradas para una mejor 

. productividad 



CULTURA 

PKI PAN PRO 

PLURALIDAD CULTURAL *Vincular a los individuos e •Descentralizar la cuUura. 
instituciones a la cultura. •Establecer proyectos 
•fommlar políticas que cspecificos regionales y 
reconozcan la pluralidad cuJturnl nacionales que profundicen 
y sus alcances. intemacionalmonte en la cultum 

de fonnaactualizada.. 
PATRIMONIO CULTURAL •Propuesta de financiamiento •La cultura engloba muchos 

para los artistas y organismos. aspectos del ser humanos 
por ser patrimonio. \•alares, tradiciones cte. que 

cstímulan la voluntad de 
creación colectiva como sujeto 
participativo. 
•CUitura como proceso de 
conocimiento univcrs:il. 
respetando y \'3luando los 
productos c.'draardinarios de la 
cultura popular. 

SECTORAGRICOLA •fomentar la cultma cu el sector 
agropccuaño 

COMUNICACION •Las culturas participan del 
impulso internacional por lo que 
se ha ampliado la cap3cidad 
instalada de difusión. 
•.Promover publicaciones que 
mantengan su continuidad. 

EDUCACION •La cultura y la educación son •Promover la apreciación 
la base del desarrollo de la anistíca en el nh·el preescolar. 
persona •Ptnmovcr la perspectiva 

cuJtural en el nivel primaria. 



DERECHOS 

DERECHOS SOCIALES 

SENECTUD 

PRI 

DERECHOS HmlANOS 

PAN 

•Preservación y desarrollo de •Sentar Jos valores espfritua1cs y 
los derechos individuales. ma,eñalcs que garanticen la 
•Defender a Jos Mexicanos en el digtúdJd del hombre . 
Extranjero. •E1 recto ejercicio de la 
•Defender la libertad de autoridad para Ja protección de 
expresión. la persona. 

"Todos los MexiC3IIOS tienon 
derecho a la vida. libertad y 
SC!:,'Uridad. 
•El ser humano debe "'' proregido desde su concq>ción. 
•Rechazo a la plasación 
demogñfica que comparte la 
liberud responsable de ser 
padre. 
•La democracia se funda en los 
derechos bumams. 

DERECHOS A: 
•AbaslO y alimelllaCióo 
•Salud 
•Educación 
•Vivienda 
*Recreación 
*Un medio ambiente sano 

•Renovar la refonoa de 
jubilados y ancianos. 
•Generar programas de atención 
a los ancianos. 

PRD 

•Evitar la violacióo de los 
derechos humaros, garantia.. 
individuales. 
*luchar por el ejercicio y 
respc!O de las gmmla.< 
individuales. 
-Combatir el racismo y la 
segregación en todo el mundo. 
*Vigencia de los den:dlos 
~ounaoos y ganrulas en el 
Estado democritico. 
•Pugnar por cumplir con Ja 
Consti!Ución para dar vigencia a 
los deredios bumams .. 
•Ampliar el conccpco de 
violación sexual tte0.oociendo el 
bosligamiemo como delico 
-Combatir la Explo<acióo contta 
las ¡nostituias. 

•Ampliar los setvicios ptlblicos 
(~comedor, eo:.) pan 
quien la t<quim. 
-Creación de progr.unas de 
l<babililación efettivos en las 
insútuciones carcelarias. 



DERECHOS 

DERECHOS SOCIALES 

SENECTUD 

PRJ 

DERECHOS HUMANOS 

PAN 

*Preservación y desarrollo de •Sentar los valores i;spfriruales y 
Jos derechos individuales. materiales que garanticen la 
*Defender a Jos Mexicanos en el dignidad del hombre • 
Extrnnjem. •El rcoto ejercicio de la 
•Defender la lihonad de auroridad para la prot<ecic!n de 
expresión. lapmona . 

.,.odos Jos Mexicanos tienen 
derecho a Ja vida, libeiud y 
seguridad. 
•El s.:r humano dc:be ser 
protegido desde su concepción. 
•ReclJuo a la pl.ancacic!n 
tlemogñfica que comparte la 
lihenad rcsponsahle de ser 
padre. 
•1..a dcmocncia se funda en los 
derccbos humaoos. 

DERECHOS A: 
•Abasto y alimemacic!n 
•Salud 
*Educación 
•Vivienda 
•Rccrtación 
•un medio ambiemc sano 

•Renovar la refonna de 
jubilados y ancianos. 
•Generar pro8J11Dll' de ale!M:ic!n 
a los ancianos. 

PRD 

*Evitar la violación de los 
deredlos humanos, iiarantlas 
individuales. 
•Luchar por el i:jen:ido y 
respe!O de las garantlas 
individuales. 
-combatir el racismo y Ja 
segregación en todo el mundo. 
•Vigencia de los den:cl1os 
humaoos y garantlas en d 
Estado democrático. 
•Pugnar pur cumplir con la 
Comtitución par¡i dar vigeocia a 
Jos derechos bmnaoos .• 
•Ampliar el concepto de 
violación sexual rcconocicado el 
hostigamienr:o como delito 
'C(llllbatir la Explotación contra 
lasprostillltas. 

•Ampliar los servicios públiros 
Oavandula. romedor. etc.) para 
quien la requiera. 
-Creación de pmgr.t11tas de 
rehabilitación efectivos en las 
instiruciooes: can.-elarias. 



DERECHOS HUMANOS 

PRI PAN PRD 

ESTADO •Ningún Gobierno puede 
justificar la violación de Jos 
derechos humanos. 
•No coodemr las acciones de 
aucoridades inlemaS en defensa 
de los derechos humanos. 
'Todo rtgimen debe n:spew- los 
derechos hwnanos 

ETNIAS 'Luchar contra la 
discriminación de los llJUPOS 
étnicos. 
•Respeur las manifi:sticiones 
culturales de los pueblos 
iodlgenas. 

POBREZA •Se denuncian las condiciones 
de pobreza denigrantes en las 
que viven Jos seres humanos y 
la dcsuucción de la naruraleza. 



DERECHOS 

DESCEITTRAUZAR 

PRI 

•lleredw a la salud 
•ta salud estA por encinta de 
seaoreS provilegiados. 
•Promover derechos de 
c:nfi:rm.os. 
•Garaiuizar la cali<lad y calidez 
del servido. 
•111Stru1De1110 de justicia social a 
través de la modemllatión. 
•Fonalecer los sistemas locales 
de Salud. 
•Promoción de programas para 
integrar acciones en salud. 
• s.rlsfaccr necesidades 
pñorirarias como materno 
infantil. 
•Apoyo a Jos iocapacitldos. 

•Descentralizar los servicios de 
salud 

SALUD 

PAN PRD 

•D<spemlizar el ~ abOrto y 
reglamcruarlo como servicio 
graruito. 
*Sancionar la esterilización 
involuntaria. 
•De!oc;bo Social bisico, 
implautar un si= de salud 
público g!31UÍIO. 

"Otolgar atención a problemas 
claves de salud maremo-lnfanlil, 
alcoholismo. etc. 
*Crear progrmw a nivel 
municipal en conjunto con 
organismos democriticos. 
•Impulsar la thl>ricación de 
anticonceptivos. 
•Fcmc:ntar la producción de 
seivicios mtdicos, equipos, etc. 
con cnmrol de precios y calidad 
de producuis. 
~ Ja att:nción 
bnspilllaria y fomentar las 
ptfciicas populares de salud con 
las instiruciones p6bJicas. 

•fonaiecer las iDstitUcioncs 
estalales y paraestatalcs de 
salud para clev>r su calidad. 

•0esceruraliw los servicios de 
salud dodndolos con los 
recursos federales oeccsarios. 



SALUD 

PRI PAN PRD 

SECTOR SOCIAL *PilllicipaciOn del Sector Social •EJ entorno malsano y la 
en programas de atención a la debilidad llsica pc:rmiren 
salud. enfmnedides endémicas y 
•Participación solidaria para molUlidad inúntil. 
mejorar la salud. •Promoción de medidas de 

pro<ección de salud de los 
ttabajadores -~ de los 
sindicatos y con servicios de 
iuspc:ción laboral. 
•&ublecc:r un sistema de 
atención de sanidad popula.rcs. 

POLITICA •Que el sector salud funcione •La solución de los problemas 
sin proselitlsmo político. de salud no pueden desliganc de 

la vida por los controle.'i 
dunocdticos. 

' ' 
GASTO-PIB · •tncrementi: eJ gasto p6blico en 

·: salud al 5 % del PIB. 

IMSS '." '·' •Que iacluya a los !Rhajadores 
del campo al IMSS • . 
•Que amplie su mlmero, de 
usaurios y mejore su servicio. 

EDUCACION · .. •Impulsar una edlll:ación sexual 
cientffica que ataque la doble 
moral sexual 
•fnfonnar sobre cJ uso de 
anricoucepdvos. 

AUMENTACION 
•0cfimr una poli rica de 
nutrici6n que eleve la calidad de 
ladiCOl ....... b .. 



SOBERANIA 
PRI PAN PRO 

FUERZAS ARMADAS -Oarantizar la soberanfa a travi!s 
de las fuerzas annadas 

DEMOCRACIA •oaran1iz.ar la libenad para 
defensa de Ja soberania. 

ECONOMICO •El desarrollo inremo económico •La s.Jberania tiene como base la 
de México es la verdadera justicia social 
independencia del pafs. •ta seguñdad nacional deriva de 

la soberanía nacional, de 
mantener el Estado. de derecho y 
justicia social. 
•Una nación no puede ser 
soberana si no parte de la 
igualdad socioeconómica. 

RECURSOS NATURALES •Ejercer dominio soberano de 
recursos naturales y fmancieros 
para transformar a México. 
•El Petróleo como recursos que 
garan1ice Ja soberanfa. 

:· 

:SOCIEDAD ·En lo interno la •1..a soberznia r<Side en el 
autodetenninación se expresa en pueblo como conductor del 
la sobcranfa popular proyecto de vida al que aspira. 

•La soberanfa se instituye para 
beneficio del pueblo. 
•Entre las~ de la soberanía 
es la productividad de Ja 
sociedad.. 

VALOR •La autodeterminación es Ja •La sobemtfa es el valor 
soberanfa nacional. supremo de Ja r<pública. 



SOBERANIA 

PRI PAN PRD 

RELACIONES •No intervención de un pafs en La soberanfa debe lcner *Tiene ñmdamcnto .. la 
INTERNACIONALES los asuntos internos de otros, convivencia universal en un independencia económica y la 

iguaJdad jurídica de Jos estados. orden inremacionaljusto y autonomla política a nivel 
•Defender a la soberanía como eficaz. inremacional. 
proceso de cambio mundial. •Peligro de la independencia 
•Descmpcilo político para nacional en la cconomfa, 
garantil.ar las relaciones finanzas y polilica por acoplar 
mundiales. awerdos contrarios al inlelis 

nacional por entidades 
internacionales. 
•Se vive una amenaza a la 
soberanfa por la dependencia 
·financiera, Tecnológica Ja cual 
se debe enfienrar. 

PARTIDO POLITICO •Apoya los principios de 
soberanla, independencia y 
atodeterminación nacional. 
•fortalecer organismos 
muhilatcrales como expresión 
colectiva. 
•Denunciar las violaciones que 
arenren conlra la soberania. 



NACIONALISMO/ IDENTIDAD NACIONAL 

PRI PAN PRD 

CONCEPTO •Proceso que se alimenta de Jos •La unidad nacional se da con el 
valores de los individuos y todo bien común entre todos. 
su conte.xto. 
•Aspiración y lucha de todo el 
país. 
*Promo\.'er Ja responsabilidad 
para mantener la identidad. 

TRADICIONES *Revaloración del pueblo ·Crear 1Dl3 nación con ªLas culturas milenarias y 
indígena. tr.ldicioncs propias. nuestro pasado rq>rcsauan el 
•Rechazo a la desaparición de sustrato de nuestra cultura 
nuestro pasado forman parte de politica y constituyen un 
nuestra identidad patrimonio en el que nos 
•Acceso a las manifestaciones identificamos y tce0nocemos 
culturales. •Reconoce la tlivenidad 

plwicultural de la nación. 
•Dcclar.I su lucha en favor de la 
igualdad y desarrollo de la 
etnias. 
•Expulsar a los grupos externos 
que lesionen la identidad del 
pueblo indígena. 

INMIGRANTES •Facililar a los inmigrantes la 
nacionalidad mexicana. 

ECONOMIA •La nacionalidad se apoya en la •Impulsar una polltica cultural 
unión de la ec:onom.ia mexicana que dc:tcrminc el crecimiento 
y mundial. ccanómico para cmq>lir las 

aspiraciones nacionales. 
MEMORIA COLECTIVA •oc la Independencia y de la 

Revolución de 1910 real!imos 
nuestra identidad y 
nacionalismo y la igualdad ante 
la Ley. 
•No se puede ohidar la lucha 
anticokmial sin negar sus 
fuentes de amügo nacionales. 



NACIONALISMO I IDENTIDAD NACIONAL 

PRI PAN PRD 

GOBIERNO •fanicipacióo de los pueblos 
·indígenas y representación en 
todas las instancias de poder y 
de gobierno. 

CULTIJRA •Pruteger CCDIIVS históricos 
como parte de nuestra cultura. 
•La identidad de los pueblos 
lodigcnas cruiquceera el legado 
cultual de la nación. 
•La lengua india será 
reconocida constitucionalmente 
como p3trimonio social y 
politico de la nación. 

RELIG!ON •Combatir Jos grupos que bajo 
proselitismo religioso 
contnl>uyan a una práctica 
etnocida. 



CULTURA 

PRI PAN PRD 

ESTADO *El Estado como patrt>cinador 
de Jos proyectos culturnles y 
propiciar la difusión. 
•El patrocinio del Estado. no 
equivale a la Intromisión en las 
organizaciones indq>endientes. 
•Que el Estado. oonsolidc la 
cultura con programas en 
defensa de la lectura y la 
ampliación de bibliotecas. 

ASOCIACIONES •Promovcr.i formas de 
organización autonórnas 
anlslicas y artesanales. 



RJERZAS AllMADAS 

PRI PAN PRD 

GOBIERNO •No al intento del gobierno por 
disrorclonar W actividades de 
las fuerzas anmdas a mvts de 
la reprosióo y manipulación 
del pueblo. 

AREA DE ACCION •Debe limitarse al mandato 
coostiruciooal y no intervenir 
cu conflictos polltlcos, soc:wes 
o policiacos como institución . 
•Preservar la irui:gridad 
naciooal y protcccióo de sus 
derechos. 
•No opoocrse a las decisiones y 
acciones del pueblo. 
•Ganulizar las fuctuS annadas 
como parte de la sociedad. 
•Posibilidad de ejercicio de sus 
derechos pol!tico. 
•Tomar parte en cuestiones 
públicas. 
-Compartir los problemas y 
l1lcti.'i del pals. 



PERSONA 

PRI PAN PRD 

fON('EPTO •El ser humano es persona con 
CUCIJIO, alma. inleligencia y 
vohmtad libre. 

DERECHOS •Toda persona tiene derechos y 
obligaciones (políticas. sociales y 
CCtJnómicas) de cjcrcilar la 

',': 
libertad. 

COLECTIVIDAD *La colectivadad. debe propor-
clonar los medios al desarrollo 

. . · ... integral de la persona . 
.. 

PROPIEDAD PRIVADA •La propiedad privada es Ja 
garantía de dignidad de la persona 
y de Ja Fanúlia. 

ECONOMIA •La economía debe equilibrar las 
necesidades de Ja persona. 

PRESIDENCIALISMO 

PRI PAN PRD 

GENERAL Reafirmar la autoñdad •Presideocialismo obstáculo de la 
presideocial marcha nacional así como el 

poder conceolrado eo el 
Prcsideote; los cuales no permiten 
el bueo funcionamiento de las 
instituciones políticas. 

Federalismo Superar el presideocialismo, la 
subordinación de Jos otros poderes 
públicos, la cerurali1.ación y la 
dependencia de Jos gobiernos 
estatales en relación con el 
federal. 



MEMORIA COLECTIVA 

PRI PAN 

MEMORIA COLECTIVA 

PRO 

"Nuestras tnldicioaes llticulan fa 
lucha en defema de la Sobmnla 
Nacional. 
•w movilizaciones y huelgas 
cstan presentes en la memoria 
del PRD, estimulando sus 
acciones como signo de 
identidad Nacional. 
•Los movimientos que reivindica 
el partido son: La Revolución de 
lndepelldenc:ia (1810), el 
Libmlismo del siglo XIX y la 
Revolución MexiCIM (1910) 
COll su Constitución de 1917. 
"De fa Independencia y de la 
Revolución de 1910 recibimos 
nuestta identidad y 111<ionalismo 
y la i¡¡ualdad ante la Ley. 
• No se puede olvidar fa lucha 
amicolonlal sin 11egv sus 6"'nles 
de arraiao rt1tionales. 



FEDERALISMO 

PRI PAN PRD 

GOBIERNO •frenar las actividades de auto-
ridades que multilan la autonomía 
de los Eslados, y des=ttali1ar 
las actividades que sustenten el 
Federalismo. 
"Eslablccer un fc:deralismo que 
permita Wl3 nueva relación entre 
la federación, los Estados y Jos 
Municipios. 
•Las relaciones y awcrdos entre 
Estados y Federal:ón deben 
basarse en el respeto mutuo. 

DISTRITO FEDERAL •a D.F., es una enclave 
centralista que niega los derechos 
plenos de los ciudadanos y 
vulnera el FodeoJismo. 
•Convertir al D.F., en Estado de 
la Federación can formas de 
gobierno republicano, 
representativo, popular y 
admit.istración propia. 



SEGURIDAD 

PRI PAN PRD 

JUSTICIA •combatir las redadas anticon-
titucionales. 

SOCIEDAD •Participación social en Jos pro-
gramas de seguridad pública. 
•crear comites de seguridad ciu-
dadana. 
*Establecer un sistema de scgu-
ridad para erradicar la \'iolcncia 
social. 

CAPACITACION •Instalar un plan ciudadano para 
casos de emergencia y desastre 
basado en la autogcstion. 
•capacitar a la población en 
primeros auxilios, siniestros. etc. 



ANEXOB 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANTECEDENTES 
El análisis de contenido es una técnica que ha sido desarrollada, primero por el 
periodismo, después por la sociologla general y en la actualidad por la sociologla 

polltica y la psicologla social. 
El análisis de contenido consiste en la elaboración de una gula sistemática para 

"interrogar'' un texto y verificar con las respuestas obtenidas un conjunto teórico de 

hipótesis relativas a los significados o contenidos que a través de él se comunican. 

En el siglo pasado se produjo un aumento significativo de la producción masiva de 
material impreso en los Estados Unidos, asl como la inquietud por evaluar los 

mercados de masas y la opinión pública. Con ello se puede decir que el desarrollo del 
análisis de contenido se dio por: los nuevos y poderosos medios electrónicos de 

comunicación; En el periodo posterior a la crisis económica de 1929 surgieron 

numerosos problemas sociales y pollticos en los que se suponla los nuevos medios de 

comunicación de masas hablan desempeñado un papel importante; y la aparición de 

métodos emplricos de investigación en las ciencias sociales. Su primera aplicación de 

gran envergadura fue durante la 2• Guerra Mundial, para el análisis de la propaganda 

La primera escuela norteamericana que se preocupó preferentemente de los medios de 
comunicación se inicia en 1930 con Berelson, Harold Lasswell y sus colaboradores. Y 

su interés hace hincapié en los contenido del medio, y en el mensaje. 

El objetivo de Berelson, (citado por Ole R. Holsti), era el de estudiar cómo han sido 

transcritos de una forma más o menos reveladora los intereses y las intenciones del 

sujeto agente en el proceso de la comunicación. Berelson define el término análisis de 

contenido como "una técnica de investigación que sirve para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación".1' 

Ole R. Hoistl, expresa que "la gran mayorla de los investigadores, definen al análisis de 
contenido como un instrumento básico de investigación que puede ser útil en varias 

disciplinas; y revelan un amplio acuerdo en los requisitos de objetividad, sistematicidad 
y generalidad".21 

Objetividad: por que estipula que cada fase del proceso de investigación se debe llevar 
a cabo en base a reglas y procedimientos expllcitamente formulados. Es decir, que las 
decisiones que tome el investigador, sean orientadas por un conjunto de reglas 

1/.-Berelson et. al.: Análisis de contenido.Ole R. Holti. Una introducción al análisis de contenido. 
Copias fotostáticas de la FCPYS-UNAM. pag. 3. 
21.- lbldem, pag.4-5. 



explicitas que m1mm1cen, la posibilidad de que los hallazgos reflejen sus 

predisposiciones subjetivas en lugar del contenido de los documentos en análisis. 

Sistemático: significa la inclusión y exclusión de contenidos o de categorlas; se hace de 

acuerdo con reglas aplicadas en forma consistente. 
Generalización: La información puramente descriptiva sobre el contenido, no 
relacionada con otros atributos de los documentos o con las caracterlsticas del emisor 

o del receptor del mensaje, es de poco valor. Todo análisis de contenido tiene que ver 

con la comparación que sugiere la teorla que sustenta el investigador. 

Y de acuerdo al requisito de la objetividad estipula que sólo se deben registrar aquellos 

slmbolos que realmente aparecen en el mensaje. En otras palabras, en la fase de 

codificación de la investigación, uno debe limitarse al registro de sólo aquellos ltems 
que realmente aparecen en un documento. La lectura "entre lineas" debe dejarse para 

la etapa de la interpretación, en cuyo momento el investigador es libre de usar toda la 

imaginación e intuición. 

Aguayo Mauridis (1989), dice que "el análisis de contenido es una técnica de 

Investigación que se aplica a todos los campos, a todas las instituciones y actividades 

que compartan una expresión verbal o una forma cualquiera de comunicación, por ello, 
puede ser aplicado en el análisis de los medios de comunicación y a la conducta de 

grupos o individuos o instituciones del conglomerado social".31 

En todo proceso de comunicación el sujeto se vale de un código generalmente 

lingüístico, para encifrar su mensaje. 

El código del análisis de contenido permite explicitar en forma rigurosa la totalidad de 

los significados posibles del texto. En este caso, eí objetivo del analista es aplicar al 
texto ciertas categorlas que tienen su origen en un esquema teórico. 

Aguayo Mauridis,. afirma que la construcción de un código de análisis obedece a dos 
exigencias: 41 

3/.- Aguayo Mauridls, Alfonso J. (1989): Análisis de contenido a un programa audiovisual de 
capacitación rural. Tesis de licenciatura, Facultad de Psicología, UNAM; pag. 57. 

41.- lbldem, pags. 60-61. 



1) El marco de referencia en base en lo que se desea trabajar (investigar); y 2) La 

generalización que se pretende alcanzar en la descripción de contenido. La cual esta 

basada en la cualidad del código (fino o basto) con lo que atribuirá significados 

diferentes a expresiones que no deberían considerarse distintas o iguales. 

CATEGORIAS DEL ANALISIS DE CONTENIDO 
En todo análisis de contenido debe señalarse como primera instancia el objetivo de la 
Investigación, y a partir de ello se puede pasar a la selección de las categorías, ya que 

constituyen el primer paso de la técnica propia del análisis de contenido. 

Las categorlas son los aspectos en que se clasificará y cuantificará el contenido: a) 
Categorías previstas.- Cuando se requiere verificar una hipótesis; y b) Categorlas no 

previstas.- El enumerar los elementos de un contenido y sin una hipótesis preliminar. 

Brito Rafia y Díaz Ramírez (1991), dividen las etapas técnicas del análisis de contenido 

en: 51 

1) Formulación de las categorlas.- Estas serán la base en la cual se clasificará y 
cuantificará el contenido; pueden seguir dos lineas a) Verificar hipótesis para el caso de 

que las características se precisen anticipadamente; y b) Enumerar los elementos del 

contenido sin hipótesis preliminar. 

2) Caracterlsticas de las categorlas.- Basadas esencialmente en la unión entre el 
objetivo de la investigación y los resultados, es decir, la verificación de una hipótesis. 

También enumeran cinco condiciones técnicas que han de satisfacer las categorías61 . 

a) Ser exhaustivas: el contenido de la clasificación debe ser en su integridad, es decir, 
el análisls debe ser completo. 

b) Ser excluyentes: Los mismos elementos no deben pertenecer a más de una sola 
categoría. 

c) Objetivas: Las caracterlsticas deben ser tan claras que los diferentes códigos hechos 

por los clasificadores, organicen los elementos del contenido de las mismas categorlas 
d) Ser pertinentes: esto se refiere tanto a al contenido como al objetivo de que se 
trata.(relación entre el objetivo y el contenido). 

51.- Brito Ratia y Dlaz Ramírez (1991): Análisis de contenido de la publicidad televisiva a la que 
se expuso la población infantil. Tesis de licenciatura, Facultad de Pslcologla, UNAM ; pag. 50. 

61.- Ibídem, pags. 51-52. 
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e) Estandarización: las categorlas deben contar casi siempre con una estandarización, 

o cuando no existen algunas que se encuentran más frecuentemente que otras, como 

lo son: 
• Materia: corresponde a la categorla de uso común y se refiere al tema general que 

está tratando el análisis de contenido. 
• Valores: son las categorlas que tratan de hacer explicito el valor que persigue la 

comunic;ación, entre los que se encuentran: éxito, amor, posición social. 
• Actores: Son los personajes que intervienen en la comunicación y de los cuales se 

pueden determinar algunos rasgos individuales, como la edad, el sexo, la nacionalidad, 

etc.,. 
• Forma: se distingue el tipo de contenido del mensaje y el tipo de apoyo en el cual se 

basa: tipo de música, tono humorístico, intensidad del mensaje, etc. 

Las categorías que maneja Aguayo Mauridis, sobre el análisis de contenido es ía 
siguiente71: a) relativas a la esencia del análisis de contenido y b) relativas de la forma 

de expresión . 

Relativas a la esencia del análisis de contenido 

1) Tema.- Llamada también "fundamentos", se refiere al elemento sobre el cual se 

realiza la clasificación por orientación, averigua en qué términos se basa la 
evaluación. 

2) Rasgos.- Denominada también "aptitudes" o "estados subjetivos", Incluye 
características personales comunes, algunos rasgos psicológicos y otros términos para 
describir a la gente. 

3) Actor.- Se refiere a la persona, grupo-sujeto, que aparecen en la posición central 
como iniciación de la acción central. 

4) Autoridad.- Llamada también "fuente", se refiere a la persona, grupo u objeto, en 
cuyo nombre se hace una declaración. 

5) Origen.- Se le utiliza para identificar el lugar de origen de la comunicación. Resulta 

adecUada para indicar con qué amplitud o estrechez se esta orientando la atención del 
público. 

7/.-Aguayo Mauridis, Alfonso J. (1989), lbldem, pag. 68. 



Aspectos relativos de la forma de expresión: 
1) Forma o tipo de comunicación.- Se refiere al tipo de canal utilizado. 
2) Forma de la declaración.- Se refiere a la forma gramatical o sintáctica en que se 
presenta la comunicación o sus componentes estructurallaswell (citado por Aguayo) 
ha clasificado a ésta categorla en tres aspectos81' 
a) declaraciones de hecho, referidas al presente o al pasado, b) declaraciones de 

preferencia, simple o formuladas y c) declaraciones de identificación. 
3) Intensidad.- Se refiere a la fuerza o al valor de excitación que se la ha dado a la 
comunicación. De este modo el componente emocional del contenido de la 
comunicación resulta una categorla relativamente popular dentro del análisis. 
4) lntencionalidad.- Se refiere a una porción del contenido sobre la base de sus 
cualidades retóricas o propagandlsticas. 

BI.- lbldem, pag. 69. 
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