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INTRODUCCION 

EI presente trabajo no pretende ser un estudio de politica, sin embargo, si se 

hace un andlisis de discursos politicos en relacién con fa historia; considerando 

que la politica requiere mucho de la repeticién y necesita explicar y ejemplificar 

para comunicar un mensaje, dando origen a las formulas simplificadas: slogans 

que buscan crear un espiritu ciudadano, y unir al que hace Ia politica con su 

pueblo. Para lo anterior es necesario conocer la historia del pais y saber qué 

acontecimiento histérico usar y cudndo usarlo, tomando en cuenta las 

circunstancias y los objetivos a lograr. Los discursos politicos no son ahistéricos 

y Hevan inmersos una concepcién histérica de la persona que tos elabora o los 

difunde. 

Cabe sefialar que hay pocos estudios de historiadores sobre analisis de 

discursos politicos y la_relacién o utilizacién de la historia que en ellos se da. Es 

decir. que para realizar un trabajo de ésta naturaleza se tuvo que recurrir, sobre 

todo, a la consulta de obras de tipo politico y sociolégico mas que histéricos. Pese 

@ todo, el trabajo pretende sefialar la importancia de la historia en la elaboracion 

de discursos politicos, discursos que son una herramienta de manipulacién 

politica, y que llevan inmersos hechos histéricos de importancia considerable que 

se combinan con elementos practicos, ademas de ser adecuadamente difundidos. 

Para la realizacién del trabajo se analizaron discursos de dos presidentes: 

Luis Echeverria Alvarez (1970- 1976) y José Lopez Portillo (1976-1982), pues 

8stos fueron los ultimos presidentes que en su retérica discursiva utilizaron a la 

Revolucién mexicana, considerada por distintos autores como el hecho histérico 

 



que marcé el desarrollo del México modemo, 'e intentaron Nevar a fa practica sus 

concepciones de ella y de Ia historia. Luis Echeverria Alvarez se analiz6 por ser el 

presidente anlecesor de José Lépez Portillo. Y de éste ultimo se hizo ef analisis 

de su concepcién de fa historia. 

El andlisis de los discursos lopezportillistas implicé a la vez, analizar su 

obra bibliografica, pues autor de varios libros, deja ver en ellos sus concepfos de 

fa historia, mismos que intenté aplicar en sus discursos politicos como presidente 

y que manejo de acuerdo a la realidad de su época; mensajes que se difundieron 

y comentaron en diversos medios de comunicaci6n. 

Es por lo anterior que se intenta sefialar fa relacién entre fa politica 

(hombres que gobieman), el conocimiento y fa utilizacién de la historia como una 

herramienta ideolégica dentro de los discursos politicos —masivamente difundidos. 

Porque durante mucho tiempo los hombres se han preocupado por el poder de los 

gobiemos, es decir, todo fo que se puede hacer a condicionar al estar 

gobemando. El gobiemo es entonces un problema de conduccién e involucra a la 

comunicaci6n y las ideas que se manejen como memorias de grupo.” 

La comunicacién adquiere, por lo anterior, un papel preponderante porque 

mantiene la coherencia de toda organizacién y transmite grandes cantidades de 

informacién. La comunicacién es ‘la capacidad de transmitir mensajes y de 

reaccionar frente a ellos..."° Deutsch, apoyado en Norbert Wiener, sefiala la 

impcrtancia de la comunicacién en las ciencias sociales, al afirmar que ésta es el 

unico medio para que un grupo ‘“piense unido, vea unido y actue unido”, 

entonces, si se transmiten mensajes, se requiere de la elaboracion de discursos. 

  

' Autores como Amaldo Cérdova, Cardiel Reyes y Otros que anatizaremos en el capitulo dos. 
2 Vid.: Deutsch, K. W. Los nervios del gobiermo. Modelos de comunicacién y control politicos. Trad. Alberto 

Ciria. México, Paidés, 1985. 274 p:30 
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Al discurso fo definimos como “un conjunto de signos que envian 

contenidos”, * esté compuesto de “enunciados formulados antes, repetidos en un 

discurso a titulo de verdad admitida’. ° El discurso es parte del lenguaje, mismo 

gue parafraseando a Foucault es : “una realidad histérica” que forma el lugar de 

las tradiciones, de costumbres “mudas del pensamiento, del espiritu oscuro de los 

pueblos; acumula una “memoria...” ,* la cual se conforma de hechos histéricos. 

Con base en |o anterior, al estructurar un discurso se pretende permear la 

concepcién del que lo dirige y lo dispone segun la necesidad del momento, parte a 

parte. Por otro lado, el discurso es una manifestaci6n “intersubjetiva’ que puede 

tener diferentes contextos, desde e! convencional hasta el politico. Un discurso 

politico se maneja en las relaciones de poder: argumenta, da pruebas, informa y 

expresa. Tomando como referencia a Gilberto Giménez, podemos decir que, 

cuando el discurso politico busca ‘“distinguir y confirmar partidarios, instaurar 

proyectos de convivencia social y [que] todos defiendan valores iguales [para] 

no? 
crear comunién de grupo” ‘, entonces ese discurso se convierte en un discurso 

oficial. 

EI discurso oficial vale politicamente y adquiere una dimensi6én ideoldgica; 

maneéja las “memorias de grupo” y busca lograr consenso, legitimidad. El discurso 

oficial se convierte en una practica social institucionalizada. Por todo to dicho, 

  

ne 
Tid: 106. 

‘ Foucault, Michel. Arqueologia del saber. Trad. Aurelio Garzon del Camino. México, Siglo XXI, 1970. 355 p 

281 

* Ibid. . 93 
§ Foucault, Michel, Las palabras y las cosas. : 291 
” Giménez, Gilberto. Poder, Estado y Discurso. Perspectivas sociolégicas y semiolégicas del discurso 
politico~juridico. México, UNAM, 1981 :128 
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podemos afirmar que en un discurso, sera una idea la que se afirme y transmita y 

otra la que subyace y lo estructura. 

Como toda organizaci6n politica, México maneja discursos oficiales, los 

cuales, con las consignas de cada sexenio, se convierten en mensajes politicos 

paradigmaticos: por una parte se dice que la accién conjunta soluciona problemas, 

subrepticiamente, a través de todo lo subliminal, confirmado con fa practica, se 

subraya que si se tienen problemas dentro de la sociedad, hay que acudir al 

partido del Estado-y a sus instituciones para plantear las peticiones necesarias y 

que éstas puedan resolverse. 

De acuerdo con las circunstancias, los discursos operan con un nivel de 

signos especificos, con relaciones semanticas preestablecidas, comunicando una 

significaci6én esencialista, con conceptos como “nacién”, “unidad nacional”, etc... 

Los discursos actuales, discursos oficiales de descripcién e interpretacién, 

demuestran el problema, aluden a los problemas pero eluden analizar sus 

verdaderas causas y sélo enfatizan 1a defensa de la soberania. El gobierno, a 

través de sus boletines de prensa y televisién, es uno de los principales 

conformadores de las noticias que se difunden masivamente. Se privilegian unas 

noticias, otros hechos que merecerian conocerse se minimizan y atin se ocuitan. 

Se destacan las opiniones favorables intemas y externas, y se opacan o se 

ignoran las adversas. 

Por lo anterior, pareciera ser que hoy en dia ya no se cree en nada de fo 

que dice y promueve el Estado Mexicano y su presidente; sin embargo, a pesar 

de ello, siguen difundiendo mensajes televisivos, auditivos y escritos, con los 

cuales manifiestan que la ideologia y la practica son inseparables en el quehacer 

 



Social y politico, y a la vez son parte importante de un gobiemo, quien a través de 

Su discurso quiere el contro! ideolégico de las masas. 

Asi, contando con que el discurso tiene la capacidad de manipular 

inforrmaci6n, el discurso oficial intenta discursar impunemente, intenta enmascarar 

la distancia entre lo que se propone y lo que debe ser, produce justificaciones. Y 

aqul se hace necesanio plantear el tipo de discursos y simbolos que en ellos han 

manejado los presidentes, sobre todo porque en México la aplicacién de politicas 

econdmicas se lleva a cabo bajo la presién de diferentes sectores de la sociedad, 

y mas adn, por la élite econémica, la cual, si ve afectados sus intereses, presiona 

mas, 

Las instituciones -creadas por el Estado Mexicano- sirven para moderar y 

medianamente solucionar los problemas, aunque las medidas que se llevan a 

cabo son sdlo paliativos; paliativos sustentados en un elemento ideolégico que 

maneja a la historia para sustentar su aspecto simbdlico o mitico en el discurso 

politico, esto considerando que la historia proporciona poder de conviccién, es asi, 

dice Amaido Cérdova: historia “es conciencia colectiva’, fa historia es el “hogar 

de la conciencia de un pueblo, ef contexto de sus creencias, de su ideologia’”, 8 

por esto es ella quien proporciona elementos necesarios, pasados y presentes, 

Para intentar conducir a una sociedad a pensar como una ‘“conciencia colectiva”, 

pues respondemos a las ideas que en ella se manejen. 

En la historia de México existe un fendmeno considerado de vital 

importancia para el pals: la Revolucién de 1910. Misma que influyé6 en 

acontecimientos posteriores, pero sobre todo, nos dio cardcter de ‘nacion, de 

* Amaldo Cordova, “La historia, maestra de la politica” en Pereyra, Carlos. Historia ; Para qué?. 5 ed. 
México,Siglo XXI, 245 p: 131. 

 



pueblo”, ° estableciendo un vinculo entre el Estado que de ella surgiéd y los 

elementos de identidad nacional. Creé una memoria colectiva para el pueblo. La 

Revolucién mexicana dio al discurso politico oficial la certeza de que el “poder se 

funda en el consenso del pueblo...”. 10 Asi, nuestra historia politica ha requerido del 

manejo de la historia para legitimarse, para buscar el consenso popular. Los 

hombres en el poder han encontrado los elementos necesarios para modelar el 

rumbo del mito popular. 

Hasta la década de Jos setenta, la practica discursiva se vio influenciada 

por los ideales de fa Revolucion mexicana. Esta aporté elementos ideolégicos a 

los discursos de los gobiernos emanados de la Revolucién, logrando dar al pais 

cierta estabilidad social. Y cuando esta relativa estabilidad social se vio rota a 

finales de los afios cincuenta y sesenta (por problemas de indole social y 

econémicos), se recuri6 nuevamente a un discurso con elementos 

revolucionarios. 

Por ejemplo, los sucesos dei movimiento estudiantil del sesenta y ocho, 

crearon una fisura profunda. El Estado tenia que buscar altemativas capaces de 

remediar la situacién. Pese a todo, no se hizo una reforma politica verdadera. Y 

Se recurié a la retérica discursiva revolucionaria como herramienta ideolégica. 

Es importante sefialar que los Gltimos presidentes que hablaron de 

Revolucién en sus discursos fueron Luis Echeverria Alvarez (1970-1972) y José 

Lopez Portillo (1976- 1982). Por este motivo se hizo la revisiin de ambos 

discursos, discursos que en su momento fueron los mas difundidos hacia el 
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sector popular. Echeverria Alvarez es importante porque como antecesor de 

Lopez Portillo, sefialé que no decidié Ia linea politica a seguir." 

El presidente Luis Echeverria Alvarez, en un intento por borrar el 

autoritarismo represivo manifestado por su antecesor Gustavo Diaz Ordaz, hablé 

de conceptos revolucionarios. Recuperar la confianza del pueblo fue uno de sus 

objetivos. 

Después de Luis Echeverria, el periodo presidencial de José Lépez Portilio 

se caracteriz6 por la gran crisis de legitimidad, ademas de las presiones 

econémicas, aumentadas por la devaluacién del peso. A través de su discurso 

pretendié recuperar influencia ideolégica sobre la poblacién, para llevar a cabo 

cambios en fa politica econémica. 

En aquel periodo, 1976-82, pese a la crisis, a Lépez Portillo le ayudé el 

“boom” petrolero; esto le ayud6 a dar un giro al discurso revolucionario empleado 

por Echeverria Alvarez. L6pez Portillo habié de riqueza en abundancia, Manejo un 

discurso actualizado: problemas, crisis, devaluacién, petréleo, unidad, etc. Todo 

fransmitido a través de los informes presidenciales, de mensajes hacia el sector 

popular o en visitas a diferentes regiones del pais, difundidos en periédicos y 

revisias. 

Es en lo anterior donde radica {a importancia del discurso pues éste es 

capaz de dirigir o introducir conceptos en la mente del individuo. Es decir, como 

elemento ideoldgico, el discurso es capaz de condicionar las actitudes de un 

sector determinado en funcidn de Ia politica del presidente en tumo. 

“" Suarez, Luis. Echeverria rompe el silencio , vendaval del sistema. México, Grijalbo, 1979. 249 p: 56 

vil 

 



Cuando hablamos de sector determinado es obvio que existen diferentes 

discursos para cada uno de dichos sectores. El discurso no puede ser el mismo, 

pues cada uno de los receptores vive bajo diferentes circunstancias y presiona de 

diferente manera. 

Considero que en el periodo fopezportillista el sector al que se quiso 

convencer de la bonanza petrolera y de la superacion de Ia crisis fue el sector 

popular, ya que una vez convencido éste, se obtendria apoyo para el gobiemo 

(votos para el partido oficial, no huelgas, no demandas, etc.). 

Por otro lado, el sector empresarial requeria de otros mensajes. Un 

discurso en el cual se mencionaran cambios econémicos que le beneficiaran, 

mensajes en los cuales percibiera que se aseguraban sus inversiones. 

Tomar en consideracién a los diferentes sectores y sus problematicas, 

implica manejar informacién amplia y diversa, provocando que el discurso no sdlo 

sea el fexto sino su escenificacién, su teatralizacion, el ambiente en el que se 

pronuncia, y asi se seguiré recurriendo a él, si no para convencer, si para distraer 

y confundir. 

El tipo de discurso utilizado por Lopez Portillo, el manejo y la aplicacién que 

intenta hacer de la historia y las circunstancias mismas que vivid su periodo 

presidencial, lo convierten en una etapa interesante para su estudio, adn cuando 

respecto a su discurso y su concepcidn de la historia, como ya mencionamos 

antes, no hay mucho; sin embargo, su estudio puede permitir una mejor 

comprensién de fa historia de México y el cambio de politicas que después de é/ 

se dieron. 

VItl 

 



Asi, la relacién existente entre la comunicacién y sus medios de difusién, 

el control gubemamental y el consentimiento popular, son necesarios para fa 

continuidad del poder politico. Lo anterior esté sustentado en la Teoria de fa 

comunicaci6n y el control politico, de Karl W. Deutsch, quien plantea que un 

gobierno tiene fa necesidad de manejar datos, respuestas y decisiones politicas 

en forma répida, para continuar en el ejercicio de dicho gobiemo’. Esto tiene 

relaci6n con las ciencias sociales (y en ella la historia); pues siguiendo al mismo 

autor, éstas “enfrentan problemas para cuya solucién han resultado inadecuadas 

las formas tradicionales de pensamiento, y entonces se deben desarrollar 

conceptos como: realimentacién, informacién, memoria,autoconducci6n y otros". 

Que aplicados a conceptos histéricos, implica que el Estado (su presidente) tenga 

conocimiento del pasado (memoria), a la vez que |o actual (informacién) para 

saber como combinarios (realimentacién} y como transmitirios para que Heguen al 

receptor indicado y le permita seguir en el ejercicio del poder (autoconducci6n). 

  

12 - Deutsch, Op.Cit.: 19 
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CAPITULO |. “DISCURSO, HISTORIA Y COMUNICACION” 

1. 1 EL DISCURSO. SU IMPORTANCIA. 

Para poder entender la utilizacién de recursos ideolégicos es importante 

plantear el aspecto teérico de tales recursos. Ya que la direccién de una nacién 

requiere de diferentes herramientas: unas “practicas” (realizacién de obras de 

infraestructura como caminos, hospitales, etc.), otras ‘ideolégicas” (educacion, 

medios de comunicacion, tipos de discurso, etc. ); sin embargo, la aplicacién de 

tales o cuales medidas siempre depende de fas circunstancias que se estén 

viviendo, que estén influyendo en el pais. 

La seleccién de los elementos ideoldgicos que un Estado puede manejar 

es importante porque tiene correspondencia con la aplicacién de las politicas 

econémicas y sociales. Es ef discurso politico el que puede proporcionar o 

condicionar determinadas reacciones en el pueblo. 

Buena parte de los elementos seleccionados para el discurso politico de 

un presidente, son tomados de! marco que ofrece (a historia de un pals (cultura, 

tradiciones, territorio, lengua, etnicidad, etc.); y sus conceptos historicos -patria, 

nacionalismo, mexicanidad, etc.- todos ellos utilizados en la construccién de 

unidad nacional, y que requieren hoy, més que nunca, de la comunicaci6n; asf 

se auxilia la politica de fa historia. Una historia que permite “reorganizar” y 

reformutar conceptos mentales, mismos que son manejados en la creacién de 

una “comunidad imaginada, ' que convive bajo la supervisién de un Estado. 

' Vid. Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas, Reflexiones sobre_el origen y la difusién del 
nacionalismg. México, FCE, 1993: 281. 

 



Un Estado debe tener fa capacidad Para comunicarse en forma amplia y 

efectiva, Deutsch afirma que la ‘informacién debe Preceder a la obediencia’, ? 

debe buscar la manera y los medios para contactar, para vincularse con ef 

pueblo.’ Uno de estos medios es el discurso politico. 

La aplicacién de una politica discursiva requiere de frases repetitivas, 

de mensajes constantemente transmitidos a través de televisién, radio, 

periddico, revistas, etc. De esta manera, "todo por el pueblo’, ‘viva México". ‘la 

solucién somos todos", “todo dentro de la constitucién* ‘ y una gama de 

enunciados que buscan crear un espiritu nacional, son recursos utilizados por 

los gobiernos y sustentados por la Manipulacién de la historia. 

Lo anterior pone de manifiesto que, a pesar de las diferencias entre la 

realidad y lo que se dice en Ia politica, el discurso juega un pape! importante 

en México. 

Gilberto Giménez define: “discurso es toda practica enunciativa, 

considerada en funcién de sus condiciones sociales de produccién, que son 

fundamentaimente condiciones institucionales, ideolégico-culturales @ histérico- 

culturales”§ 

  

? Vid.: Deutsch Karl W.Los nervios del gobierno. Modelos de comunicacién y control politicos. 
Trad.Alberto Ciria. México.Paidés, 1985.274p.(Paidés Studios Basica,25):177. 
> Vid. Hobsbawm, E.J.Naciones y nacionalisme desde 1780. Trad.Jordi Beltrin.Barcelona, Critica, 1995. 
213 p. Seiiala que estos medios son: la Policia, carteros, maestros y medios de transporte. 
“ Frases tomadas de los discursos de José Lépez Portilio. Algunos de ellos siempre eran mencionados 
dentro de los discursos dirigidos al pueblo, aquellos que recibieron més difusién a través de radio 0 
periddicos. 
5 Vid. Giménez, Gilberto. Poder, Estado ydiscurso. Perspectivas sociolégicas y semiolégicas del discurso 
politico-juridico. México, UNAM: Direccién General de Publicaciones, 1981.161 p.:120 
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Para Foucault el discurso es una categoria reflexiva en relacién compleja 

con la realidad social y “[que] reposa... sobre un ya dicho... articulado en un 

semisilencio que continua corriendo bajo é!”. ° implica entonces, el manejo de 

un pasado nacional (historia), ransmitido en los momentos que las condiciones 

sociales, econédmicas y politicas la requieran. Integrado a un modelo de 

comunicacién acorde a las circunstancias ya mencionadas, y a su tiempo y 

lugar, enunciado en funcion del objetivo a lograr o estrategia a seguir.” 

El discurso remite a un conjunto de relaciones; define objetivos, delimita 

y especifica esas relaciones. Aceptamos que las ideas son insuficientes para 

crear un movimiento nacional o una “nueva conciencia’, pero como sefiala 

Anderson, si hace compartir lenguaje, tradiciones, etc.;" es asi: ef discurso 

forma parte de fos aparatos ideolégicos de un Estado, participa en la 

formulacién y circulacién de cualquier concepcién del mundo, global o 

fragmentaria. Y atin cuando no detiene tiempo, determina la regularidad de un 

proceso temporal y pretende crear una comunidad de “sentidos y lazos 

simbélicos en una sociedad.’ 

EI discurso es indisociable de fos aparatos estatales y por lo tanto de las 

manifestaciones del poder politico sobre todo si se pretende lograr legitimidad y 

movilizacion de ciudadanos a favor del Estado que fos representa. Estamos 

aceptando que dichos ciudadanos son una “colectividad... subordinada a un 

poder central (Estado Nacional) que mantiene la unidad”.° 

* Yid.: Foucault, Michel Argueologia del Saber. Trad. Aurelio Garzén, México, Sigio XXI, 1970.:355 

p:36 
7 Vid.; Gilberto Giménez, Op Cit-:26 
* Vid. Benedit, Anderson, Op. Cit.:201 
° Vid. Michel Foucault, Op.Cit : 25 
'0 Vid. E.J: Hobsbawm, Op.Cit.:26 

 



Un discurso pone en juego estrategias retoricas y un poder de 

pensamiento mitico (sucesos cruciales en su_ historia y tradiciones, por 

ejemplo), el cual, para Cassirer, llega a ser preponderante sobre el racional.” 

Este autor afirma, la dualidad mito-lenguaje van de la mano -dice- y aunque el 

pnmero no es totalmente racional, el segundo tiene la capacidad de originar 

‘ilusiones”. 

El lenguaje es un tema, y un aspecto importante en la conformacién de 

una “conciencia colectiva”, y por lo tanto es necesario puntualizar, ser incisivos 

en el cuidado que se debe poner al seleccionar el tipo de enunciados por 

difundirse. Estos conformaran o enfatizaran algunos ordenamientos politicos 

minimamente reconocidos. Pueden crear legitimidad en diferentes grados 

respecto del Estado, si esto se consigue, el Estado obtendré obediencia y 

continuidad en el ejercicio del poder. Con el manejo de experiencias pasadas 

de un grupo social, y ef contro! de una porcién importante de sus miembros se 

logran “guiar acciones y restringir experiencias posteriores”.” 

E&I hombre en el poder se esfuerza por ejercer influencia sobre otros, 

procura formas de convencimiento hacia su posicién, manipula simbolos que le 

ayuden a ejecutar un poder efectivo. La historia en este caso tiene un uso 

ideoldgico, es auxiliar en la ideologia justificadora del discurso del poder. 

Un discurso del poder, como una practica enunciativa y combinada con 

comunicacién, pretende unificar sectores determinados. Dependiendo del 

  

"' Vid.: Cassirer, Ems, El mito del Estado. Trad. Eduardo Nicol. México, FCE, 1972. 362 p. (Popular, 90) 
5 
® Vid. Deustch. Op, Cit: 136 
") Vid.: Arnaldo Cérdoba, “La historia, macstra de la politica” En Pereyra, Carlos. Historia ;para qué?, 
México, Siglo XXI, 1984. 245 p. 

  

 



interés y de la informacién manejada daré forma a una “comunidad imaginada y 

permanente”. 

éPor qué la necesidad de manejar un discurso? Es facil, no basta para 

atraer simpatias o alianza de un pueblo — como bien sefiala Anderson- contar 

con una zona geografica y entonces surge la necesidad de crear simbolos, 

significados y enunciados con contenido concreto en tiempo y espacio. El 

discurso es un conjunto secuencial de signos. 

Hasta aqui se han mencionado algunas definiciones de discurso, ahora 

veamos qué elementos fo conforman. Un primer elemento es fa intencién del 

sujeto emisor, lo que se ha querido decir (parte textual). EI segundo elemento 

es el cambio de sentido que se le puede dar a las palabras; segun Ia posicién 

de los receptores y ef emisor (parte extra texto), ambas partes estan integradas 

en un manejo de conceptos nacionalistas, patridticos, que se supone son 

  

  

elementos unificadores para una sociedad, generadores de identidad nacional, 

de sentimiento nacional: lengua, religion, territorio, historia."° La lengua, por 

ejemplo, y de acuerdo a Hobsbawm, puede generar conciencia de un destino 

histérico propio a todo un pueblo (por lo menos esa serla la finalidad). Y 

complementando, Deutsch sostiene que es, a la vez, generadora de simbolos. 

Un binomio mas en la politica io conforman ef giscurso y ta informacién, 

necesaria en sus multiples facetas: noticias, mensajes, cédigos, programas, 

expresién, comunicacién, control, conocimientos... pues permiten fa 

conformacién y organizacién de normas; y asi vemos, de acuerdo a lo anterior, 

  

‘Vid. Benedit, Anderson. Op.Cit.: 97 

'S Vid: E.J:Hobsbawm. Op. Cit.: 52 

 



cémo se articulan estos elementos que, como ya mencionamos, buscan fa 

creacién de simbolos, recurriendo para ello a Ia utilizacién de Ia historia. 

La utilidad de Ja historia en fos discursos es, pues, insoslayable. Es la 

memoria de fenémenos capaces de hacer brotar sentimientos, es un elemento 

capaz de conservar rasgos comunes; unifica, selecciona el tipo de simbolos 

que se desean manipular en los enunciados discursivos. La historia hace 

“recordar en comin y olvidar en comun”, da vida a ‘los recuerdos oficiales”, ® 

Los elementos mencionados por Hobsbawm estén inmersos en el 

discurso, son conformadores de nacionalidad y deben ser constantemente 

repetidos: derecho, etnicidad, historia y lengua. Aun cuando, como él afirma, ef 

nacionalismo ya perdié su cardcter de programa politico mundial, puede ser 

sdlo un cambio aparente y con todo y la gran influencia econdmica, los 

discursos y la ideologia que se maneje en ellos seguirdn teniendo la capacidad 

de generar una reacci6n frente a ellos. 

Si no fuera asi, ni gobiernos ni partidos politicos se esforzarian en 

manejar discursos nacionalistas, dando lugar a la seleccién de contenidos 

historicos y circunstanciales, para con ello seguir bloqueando experiencias 

incompatibles a sus intereses y al tipo de comunidad que se desea, originando 

distintos tipos de discursos. 

Uno de estos fipos es ef discurso politico que es, para Giménez, un 

discurso argumentado, proporcionador de argumentos y¥ pruebas; busca 

distinguir y confirmar partidarios, asi como atraer indecisos. Pretende que todos 

‘* Vid.: Benedict,Anderson, Op. Cit: 281 
  

 



defiendan los mismos valores y crear una “comunidn de grupos”. Siguiendo 

con el mismo autor, la finalidad de tal discurso es informativa, expresiva, 

argumentativa. Instaura proyectos de “convivencia social". La argumentacién 

pretende ser una representaci6n de Ia realidad, usa premisas ideolégicas que 

pueden ser 0 no ser compartidas. Pretende adquirir solidaridad hacia su 

ideologia. Argumentar adquiere un valor politico y una dimensi6n ideolégica, se 

configura con: a) reglas de seleccién (qué elementos considera), b) regias de 

determinacién (bajo qué aspectos), c) reglas de cierre de experiencias (con qué 

caracteristicas) y d) reglas de admisibilidad (qué hay que pensar sobre ello).”® 

EI discurso politico es un modo de lucha. 

Asi, uno de los objetivos de los mensajes transmitidos es que buscan 

crear, en el caso de no existir 0 reafirmar una memoria de grupo para influir en 

las actitudes del pueblo. Aqui es cuando se nota Ia utilizacién de_simbolos, que 

a decir de Deutsch, son “una orden de hacer surgir de la memoria una cosa 0 

evento determinado...","" encaminados a la busqueda de objetivos especificos; 

difundidos a través de un control absoluto de los medios de comunicacién. 

Lo anterior convierte a la comunicacién en un hecho social antes que 

tecnolégico. Primero, debido a que es parte formativa de un grupo social, y 

segundo, porque sirve para mantener un minimo de coherencia en tal grupo al 

fransmitir mensajes de informacién en donde entre en juego la memoria 

colectiva (datos provenientes del pasado de! sistema o grupo social). 

17 Vid.: Gilberto Giménez, Op.Cit.:128 

" Ibid. 

  

‘8 Vid.: Deutsch, Op. Cit: 140 

 



Es necesario que el dirigente politico maximo, en tumo, mantenga un 
sistema de informacién exacto y extenso. De esta manera no descuida ninguna 
manifestacién de inconformidad Por pequefia que pueda parecer. 

A través de la historia sa ha buscado tener una creencia o un 
sentimiento general y aceptado en una é6poca determinada; pero aun mas, si 
como dice Florescano, se recupera un pasado con sentido actual, se fogra que 
éste penetre en ef presente como algo vivo” logrando una carga emotiva capaz 
de generar apoyo (0 por lo menos pasividad) con respecto al presidente en 
tumo (de México). Con ef uso de fa historia se ha buscada generar una 

creencia comun. 

EI lenguaje se corrompe al convertirse en insttumento de dominio, sin 
embargo, tiene que ir de la mano con la aplicacién de medidas econémicas, 
pues adn cuando un enunciado sea siempre un acontecimiento que nila lengua 
ni el sentido pueden agotar por completo,” su significado estaré en el vacio si 
no tiene respaldo en algo practico, visible, por minimo e insignificante que esto 
pueda ser. Por otra parte, debe tener cierta continuidad con medidas 
anteriores, pues tal enunciado esté en relacién con Jos que le precedieron y con 
fos que te seguirén, dando al discurso la Capacidad de crear objetos 
especificos, pues no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa. 

La historia jugaré aqui su papel ideolégico, es ella quien proporcionaré 

fos elementos subjetivos, acordes a las necesidades del momento y marcara 

-como ya se mencioné- el proceso diferenciador entre época y época, entre 

discurso y discurso, entre presidente y presidente. 

  

® vid.: Enrique Florescano, “De la memoria del poder a la historia como explicacién...”, en Carlos 
Pereyra, Op. Cit.:94 
2 Thid: 46. 

 



Es el andlisis historico el que proporciona los elementos necesarios para 

la elaboracién de un nuevo discurso. Considerando que los ejemplos no sean 

S6lo abstraccién, sino que encuentren un minimo de coincidencia entre las 

creencias de legitimidad y que fa comunicacién social sea adecuadamente 

transmitida por las instituciones, esperando lograr de esta manera, un minimo 

de obediencia. 

De acuerdo con ésta interpretacién, el Estado debe tener la capacidad 

de informar lo que a éste le favorezca; sus mensajes deben concatenarse con 

algunas ideas de valor predominantes, valores que en esencia son fendmenos 

ya pasados, pero recordados, que existen en la poblacién como cualidad que 

por una u otra razén se aprecien. 

Es necesario ef manejo de términos histéricos coincidentes con fa 

coyuntura del momento, y por supuesto, mantener y reforzar el control de los 

medios sociales de comunicacién (formas impersonales: radio, diarios y 

contactos cara a cara, como la gira) y el almacenamiento y transmisién de la 

informacion pertinente.? 

El discurso es efecto de una construccién de justificaciones, de 

condiciones reales y sus practicas. ¢Por qué se utilizan determinados 

enunciados y no otros?, porque ei discurso es, de parte a parte, histérico, 

fragmento de historia, elemento diferenciador, el discurso mismo es historia, 

elemento de andalisis y reflexion. Conocer fa historia permite combinar 

imagenes o simbolos, nuevas pautas y secuencias. Es Ia historia, respecto del 

® Vid.: Deutsch, Op.Cit.:223. 

  

 



documento una interpretacién y determinaci6n de su veracidad, implica 

trabajarlo desde su interior y visualizar su exterior. 

Asi, sustentado en andlisis histéricos, el poder o grupo en el poder 

produce cambios semanticos en sus discursos, dirigiendo Ia informacion hacia 

receptores especificos, adecuados a sus fines. Transmite mensajes nunca 

disparatados del “conjunto de pautas almacenadas en el receptor’.4 

1.2, EL DISCURSO EN LA HISTORIA DE MEXICO. EL CASO DE JOSE 

LOPEZ PORTILLO. 

El uso y fa aplicacién de frases e ideologia a seguir, tiene que ver con las 

circunstancias, destacando unas sobre otras, segdn la ocasién. Siguiendo Ia 

ténica de Deutsch, diremos que e! gobierno requiere en sus decisiones del 

respaido de grupos especificos de interés a los cuales se le deben atender sus 

demandas, y a cambio puede obtener lealtad hacia la comunidad politica. 

Requiere pues, de decisiones especificas del gobiemo y de la manipulacién de 

mitos o simbolos, sobre todo aquellos con contenido de memorias 

interrelacionadas, para lograr legitimidad. 

EI gobierno debe tener la capacidad de ‘inventar” y ejecutar nuevas 

raspuestas a los problemas o desafios que el ambiente presente. Debe saber 

combinar enunciados, formar nuevos items” para intentar dirigir pautas de 

comportamiento y dar forma a reajustes indispensables para responder a 

nuevos desafios. 

® Tid 
* Un item es un mensaje discreto de informacion, que asociado a eventos externos y con otros mensajes 

de! interior, pueden funcionar como simbolos. Deutsch, Op. Cit. : 152. 
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Como ya se menciond, manejar la cultura de un pueblo es tener 

presente “..una comunidad de habitos...",* y lenguaje, etc., entre otras cosas, 

Para poder medir el grado de cohesion existente, asi como el descontento de 

un grupo dado. Y ya que el gobiemo ejerce poder en nombre del pueblo, se fija 

como meta generar “conciencia populista’, de “patriotismo nacional en ef 

sector popular; los discursos basicos van dirigidos a ellos (obreros y 

campesinos), utilizando la politica de masas como instrumento para su 

fortalecimiento. 

Una politica de masas es para Amaldo Cérdova, aquella que 

institucionaliza los conflictos sociales, y asi, el Estado regula, controla y 

dirige.”Ademas origina ef populismo, permitiendo manejar los elementos 

importantes de la cultura, que le interesen al Estado, y establecer un control 

sobre su ideologia (como un sistema colectivo de ideas, creencias y valores).”® 

La utilizacisn de simbolos en los discursos politico-juridicos de los 

presidentes de México es innegable, sobre todo a partir de la Revolucién 

mexicana, considerada como el fenémeno de mas influencia, que en 

combinacién con elementos y propuestas nuevas, fueron dando cardcter y 

particularidades propias a cada tipo de discurso™ surgido de la mencionada 

revolucién. Una revolucién ligada a la idea de nacién y soberania popular. 

Los diferentes presidentes de México han buscado elementos que 

puedan auxiliaries en el control del pueblo; se_ han valido de elementos 

% Tbid.: 200 

% Vid: EJ: Hobsbawm, Op.Cit.: 95 
2? Vid.: Cérdoba, Arnaldo. ta. Tevoluciéo, y el Estado en México. México, Era, 1989. 399 

p. {problemasdeMéxico): 55 

  

  

  

: Foucault. Op.Cit:40, afirma que el origen del discurso escapa a toda determinacién histérica, 
requiere de su instancia (dispersion temporal, ser repetido/borrado, sabido/transformado). 
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ideolégicos y practicos, han Pretendido proporcionar al pueblo la satisfaccién de 
sus necesidades (por lo menos en apariencia); y fos presidentes 
Postrevolucionarios, han utilizado la discursiva revolucionaria, pero la retérica 
Oficial ha gastado el tema, hasta hacerle perder todo brillo. 

No obstante, uno de los conflictos institucionalizados por el Estado fue 
fa Revolucién mexicana. Esta fue retomada como un elemento ideoldgico para 
atraer el consenso de fa poblacién y fue punta de lanza durante mucho tiempo 
en los discursos politicos de los presidentes, desde 1920 hasta 1982. 

El discurso politico del Estado mexicano se fue desgastando, sobre todo 
por el incumplimiento de las _demandas Sociales, y adn més, fue puesto en 
Jaque con el movimiento estudiantil del sesenta y ocho, que como ya veremos, 
planteo la necesidad de crear un nuevo discurso 0 modificar el hasta entonces 
manejado. Tal discurso, se vio cada dia mas vulnerable que aceptado, 
haciendo surgir la necesidad de modificar las consignas nacionales y, por otro 
lado, adecuar su tan oficial discurso, a una coherencia Social-practica, 

José Lopez Portilio fue ef ultimo de los presidentes que utiliz6 la retorica 
revolucionaria, pero dandole su visién y aplicacién particular. No dejé de lado 
que detras de toda herramienta ideolégica debe existir un planteamiento 
tedrico, planteamiento que no debe desfasarse del objetivo a lograr, pero 
fampoco debe mirarse como un simple instrumento de control politico. Sus 
discursos fueron elaborados bajo una dindmica social que permite encontrar el 
vinculo entre teoria y realidad. 

Cuando habié de involucrar a la poblacién en fa situacién social de su 
momento, consideré bajo qué circunstancias debia producir ese discurso: crisis, 
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deuda, fuga de capital, etc. Esto lleva de forma implicita, el parametro de 

“condiciones sociales de produccién” del discurso,” tuvo que relacionar esas 

Gircunstancias y definir qué elementos de ia historia, y en su caso, de su 

concepcién de fa historia le podrian ayudar al logro de sus objetivos. Para ello 

utilizO a la historia en sus discursos, haciendo un manejo de héroes, 

experiencias y comparaciones de situaciones; es decir, que a través de la 

difusién de sus discursos pretendié hacer ‘circular’ una concepcién del 

mundo," concepcién que obviamente formulé Lépez Portillo y que adopts como 

estrategia retérica. 

Una estrategia que se ve justificada en sus obras escritas. Lopez Portillo, 

al hablar de Ia existencia del poder estatal (necesario porque debe existir quien 

“mande y quien obedezca’,* para establecer orden.); al decir que su finalidad 

@s procurar la iguaidad que no ha existido en fas diferentes etapas de fa historia 

de México y al sostener que ese ideal proviene de fa Revolucién mexicana, 

esta utilizando un “pensamiento mitico’.* Y quien valida ese suceso “crucial” es 

la historia.” 

Asi, su discurso se caracterizé por manejar conceptos especificos, 

sobresaliendo los de la revolucién mexicana, nacionalismo, justicia social y 

constitucién. Para 61 era necesario “saber que hay algo que une a los 

mexicanos... la revolucién hecha gobiemo por su constitucién”. * En fin, hablar 

de unidad para José Lépez Portillo era primordial. Unidad si, pero siempre 

» Vid, Supra : 2 
  

* ‘Vid. Supra: 4 
* Cf. Lépez Portillo y Pacheco José. Dindmica Politica de México: 2 v. México, Planeta, 1993:II, 236. 
Y Cfr. Lépez Portillo y Pacheco, José. Quetzalcéatl. México, Pornia, 1975. 199 p: 64 

> ‘Vid. Supra : 4 
™* Vid. Supra : 8 
*S JLP Mensaje de Toma de Posesién,México, 1976.



  

aunada a ‘la libertad", pues esto implicaba lealtad a México, que tenia que ser 

compatible al interés de clase y a su vez al nacional. 

intenté justificar to mejor posible el manejo que hizo de elementos 

considerados “tradicionales”, ya que cuando hablo de una “mision histérica’, 

involucré a toda la poblacién. Mencioné en sus discursos fa importancia de 
“nacer en una tierra’, encerrando ahi los conceptos de patriotismo, lealiad a la 

tierra de nacimiento, etc. lo cierto es que en las obras de historia de José Lopez 

Portilio vemos un interés principalmente politico. Y remarcando to juridico, pues 

ei derecho es una constante en sus discursos. 

Algo muy real es que en su afan de acercarse, o por lo menos lograr una 

aproximacién minima al sector popular, L6épez Portillo, en comparacién con 

otros presidentes, cambié la ténica de fos discursos politicos. Utilizé palabras 

menos rimbombantes, menos austeras, por ejemplo, en el Cuarto Informe de 

Gobierno, mantuvo Ia idea de economia mixta, y externd su sentir utilizando un 

dlenguaje popular que si flegé al pueblo: “No podemos seguir viviendo en ef 

invernadero del proteccionismo ineficiente, comodino y baquetén’, o bien 

  

cuando dijo “eso no se vale” y “el remedio y el trapito", frases que en apariencia 

tuvieron buena aceptacién popular. 

La finalidad de todo discurso es captar la aceptacién del receptor (en 

este caso, el pueblo), y José Lopez Portillo, en particular, dirigiS el maximo 

esfuerzo a recuperar la fegitimidad de su gobierno, para lo cual prometié 

promover un pluralismo nacional y una reforma politica como algo estructural. 

  

“Vid: JLP, IV Informe de Gobierno. 
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La legitimidad se crea desde el momento en que el pueblo empieza 

paulatinamente a apoyar tacita o abiertamente al Estado. Después de fa 

Revolucién mexicana, el pueblo sintié que los gobiemos surgidos de la misma 

eran legitimos por cumplir las demandas sociales y realizar todo objetivo 

ravolucionario. 

Sin embargo, el no cumplimiento de demandas y fa no aplicacién de 

objetivos sociales va disminuyendo fa credibilidad en el sistema politico, 

ocasionando e! manejo de fos mitos, particularmente dirigidos a recuperar el 

consenso de la mayoria. José Lopez Portilio bas6é su discurso en la historia, fue 

ésta quien le dio los elementos ideolédgicos necesarios para sustentar su 

discurso legitimador. 

El interés principal de Lopez Portillo al historiar su “legitimacién” fue 

politico y legislativo” (las leyes como reflejo de su pensamiento revolucionario); 

Pretendi6, a través de Io juridico, afirmar la igualdad, como ta responsabilidad 

del Estado. Al inclinarse a lo juridico, su discurso entra en los llamados 

discursos juridico-politicos, que pretenden, a partir de leyes, condicionar 

actitudes de fa sociedad para que todos defiendan valores idénticos®. Los 

conceptos que mas utilizé en sus discursos fueron: lenguaje popular, héroes, 

unidad, justicia, libertad y honestidad; consideré que estos conceptos tenian 

cierto grado de coincidencia con el sentir popular, pero su fiamado a la 

“constitucionalidad” fue central, Traté de plantear la constituci6n como guia, 

como base, como el todo de su concepcion de justicia social. 

  

 



Después de plantear lo anterior, concluyo, que hablando de regias 

teéricas para un discurso,” fa relacién que guardan con el discurso 

lopezportillista, se cumplen: A) las de seleccién implicaron no perder de vista el 

interés 0 demanda de la sociedad: justicia, seguridad publica, no corrupci6n, 

libertad politica: se plasmaron en fa creacién de leyes: la Ley Federal de 

Organizacién y Procesos Electorales y elevar a rango constitucional el Derecho 

al trabajo, por ejemplo. 8) considerar la demanda social: la consideré 

primordial, es decir, la aplicacién de reformas politicas y legales, podian 

disminuir la crisis de legitimidad del gobiemo. C) con qué caracteristicas 

manejar discursos: definitivamente decidié que lo mejor era aplicar el concepto 

de justicia social igual a ley y esto igual a Constitucién. D) lo que hay que 

pensar sobre lo dicho y hecho: que atin seguian aplicandose conceptos 

revolucionarios en la practica, repito, a modo de legalidad. 

® Vid. Supra: 7 
 



CAPITULO Il. “ LA REVOLUCIGN MEXICANA COMO 

DISCURSO” 

i.1 EL MOMENTO DE LA REVOLUCION. 1910-1940: 

(REVOLUCION Y POPULISMO). 

El diccionario de fa Real Academia define la palabra revolucién como: “Cambio 

grande... especialmente en el gobierno...” 0 bien: "transformacién profunda’. 

Con base en lo anterior es importante analizar algo de lo escrito sobre la 

Revolucion mexicana de 1910, por lo que pudo o no lograr. 

Mucho se ha dicho sobre ella. Se ha hablado de su filosofia, de sus 

teorlas sociales y politicas, de su desarrollo y todo fo que de ella emana: 

instituciones, constitucién, protagonistas, ideologia, etc. pero, de todo lo que de 

ella se pueda decir, es importante recalcar sus caracteristicas sobresalientes. A 

decir de Cardiel Reyes, en ella se encuentra “ ef sentido ideoldgico del México 

contemporaneo ... ”. Ahora bien, para é!, ésta fue una revolucién “programatica” 

que no buscé implantar una nueva filosofia sino acabar con vicios porfiristas.© 

Por su parte, Amaldo Cordoba sostiene que fue una revolucién politica y de 

masas debido a fa participacién del pueblo y los fines que se propuso.*' Cardiel 

dice que primero fue social y luego politica. 

“ Vid .- Cardiel Reyes, Ratil. La filosofia politica del México actual. México, Universidad Nacional 

Auténoma de México, 1987. 78 p.: 5 
“| Vid.: Cérdova, Amaldo. La formacién del poder politico en México. México, Era, 1983. 99 p. (Serie 

Popular Era, 15}: 35 

 



  

En primera instancia, la revolucién inicia con ideas politicas; la obra de 

Francisco |. Madero, La sucesién presidencial, publicada en 1910, mostr6 los 

ideales que motivaron a su autor a iniciar un movimiento revolucionario. El dijo 

que todo cambio debia proceder a través de partidos politicos y en estricto 

apego a la ley,” buscando la democracia como forma de organizaci6n politica 

para una sociedad que habia permanecido ya mucho tiempo bajo el dominio de 

la dictadura porfirista.” La legalidad iba a estar por delante, basada en la 

Constitucién, porque una revolucién armada era ‘ver el suelo patrio 

ensangrentado” y se deberla confiar en la democracia, dirigida ésta por los 

“elementos intelectuales’, quienes se encargarian de promover las practicas 

democraticas.“ Lo anterior se reflejo en el lema en que se sustentdé: “Sufragio 

efectivo, no reeleccién”. Con este llamado se pretendié partir a la 

transformacién de la sociedad mexicana. 

La idea era revolucionaria, sin embargo no mencioné las carencias 

sociales de los sectores campesinos y obreros, su objetivo principal fue cambio 

politico y en especifico, de gobernante, pero al darse el fracaso electoral, y 

pese a que el movimiento armado era el tltimo recurso a seguir, Madero 

declar6 ilegal el proceso electoral de 1910, e invitd al pueblo a levantarse en 

armas.® 

A la propuesta de democracia se fueron aunando las exigencias reales 

del medio. El movimiento fue creciendo al incorporar demandas de tipo agrario, 

defendidas sobre todo por Emiliano Zapata, quien confirmé a través del Plan de 

Ayala, lo que 6! llamo “principios para acabar con Ia tirania” que oprimia al 

“ Madero, Francisco I. La sucesién presidencial. Edicién facsimilar. México, Ediciones PAN, 361 p:19 

© Tbid.: 358 
“ Tid. : 308 
“ Madero, Francisco I. Plan de San Luis. $ de octubre de 1910.



pueblo, desconocié a Francisco |. Madero por no cumplir con ‘la justicia hacia 

ef pueblo” y que consistia en entregar terrenos, montes y aguas usurpadas, al 

pueblo o ciudadanos que tuvieran titulos de propiedad; se hablo de la creacién 

de ejidos. Asi mismo, se propuso la creacién de tribunales especiales para 

problemas de indole agrario.” Se planteé la  aplicacioén de Leyes de 

desamortizacién y nacionalizaciones - segiin conviniera- de los bienes de fos 

“enemigos de la revolucién”,® a favor de pueblos sin tierras para cultivo. Todo 

para beneficio de ia llamada Revolucién Agraria. 

Las exigencias de derecho obrero fueron propuestas por los hermanos 

Flores Magén. Ricardo Flores Magén, sobre todo, quien a través de mensajes a 

los obreros durante 1910, les invits a no ser “ganado que se lleva al 

matadero”; ® planted de manera contundente libertad econémica mas que 

libertad politica, porque dijo que ésta solo beneficia a los ricos. La revolucién 

era inminente, y ante eso, insistié en que todos los proletarios participaran, pero 

no para encumbrar a un dirigente, sino para aduefiarse de los medios de 

produccién, y puesto que ellos eran los unicos generadores de riqueza, les 

correspondia disfrutar de aquella.” En términos marxistas como lucha de 

clases, clases antagénicas, emancipacién econdmica, capitalistas, burgueses, 

etc., exhorté al sector trabajador a luchar, no hizo distinciones entre 

trabajadores, esto es, incluyé a trabajadores industriales y del campo™ en Ia 

busqueda de la desaparicién de la propiedad individual.” Entonces, la unidad 

  

“ Emiliano Zapata, Plan de Ayala, 28 de nov. de 1911. 
o Ibid. 
“ Emiliano Zapata, Decreto de nacionalizacién de bienes de los enemigos de la Revolucién. 8 de sep. De 

1914, 
“ Ricardo Flores Magén, “A los proletarios”, de Regeneracié, 3 de sep. De 1910. 

3 Ibid, 
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de todos los trabajadores era indispensable, mas ain, para alcanzar “el 

bienestar de todos” en el aspecto econdémico; sostuvo pues, un ideal de cambio 

de sistema econémico, politico y social.* 

La propiedad privada permite la existencia de una clase social rica y una 

pobre, irreconciliables, pero controlada fa segunda a través de fa flamada 

libertad politica. Por lo anterior, Ricardo Flores Mag6n se empefié en difundir el 

ideal de la propiedad colectiva, difiriendo de los planteamientos maderistas.* 

Antes que derrocar a Porfirio Diaz y solo conformarse con Ia libertad politica, la 

lucha revolucionaria debia enfocarse hacia “el aniquilamiento de todas las 

instituciones politicas, econdémicas sociales, religiosas y morales...”.° El trabajo 

es necesario pero no debe estar supeditado a fa existencia de la propiedad 

individual, debe ser libre y no solo beneficiado con algunas reformas respecto a 

las horas de trabajo, condiciones y salario. Para su ideal, propuso la manera en 

que se debian organizar campesinos y obreros, segiin correspondiera.© Asi 

que al grito de ;Vida, Tierra y Libertad!, se propuso alcanzar los ideales de 

iguaidad, justicia, fratemidad y libertad. 

La incorporacién de dichos elementos no eliminé el origen clasista, pues 

es conocida fa situacién econdédmica de Madero. A éste, afirma Jests Silva 

Herzog, no le preocupaban los problemas econémicos ni la cuestién social.” El 

maderismo reclam6é cambios politicos, los cuales posteriormente erigieron un 

  

‘5 Cf. R. Flores Magén, “ Despierta proietario”, de Regeneracién, 24 de diciembre de 1910 y Manifiesto 
del Partido Comunista, 23 de sep. De 1911 
“ Flores Magén, “Diferencias...”, Op. Cit. 
35 Flores Magon, Manifiesto... Op. Cit, 
% Ibid. 

5" Vid. Silva Herzog, Jestis. Cuatro juicios sobre ia revolucién mexicana. México, FCE, 1981. 119 p 
{SEP/80, 1 ): 12 
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Estado con poder suficiente para controlar las politicas econémico-sociales,® 

Pero a la vez desperté un gran nacionalismo. 

Esta revoluci6n marco, como tarea del Estado surgido de ella, el deber 

de procurar “bienestar general”, de cumplir con los objetivos de una vida mejor 

y justicia social para el pueblo. Y asi proporcioné ideales legitimadores a los 

gobiernos que de ella surgieron.” 

Dichos ideales continuaron durante mucho tiempo pese a los cambios de 

gobemantes, de filosofia y de politicas. Amaldo Cérdova dice: esto fue debido 

al ‘lazo indisoluble " entre la revolucién y el Estado, pues aquélla respaida a 
éste, al igual que a las instituciones .” 

Una vez culminada fa revolucién en cuanto a parte armada se refiere, las 
necesidades y aspiraciones del pueblo se precisaron en los articulos 

constitucionales de 1917, particularmente ef 3°, que se refiere a la educacion 

gratuita y obligatoria; el 27 que habla de las Propiedades de la nacién: suelo y 

subsuelo, ademas de su utilizacién en beneficio del pueblo y el 123 referente 

a los derechos de los trabajadores, es decir, la Constitucién se vio como 

culminacién de la Revolucién. La revolucién pas6é de lucha a ideologia. La 

revolucién se hizo gobiemo, dando inicio a la gestion politica. La ideologia, las 

instituciones politico-socialessurgieron Poco a poco, sufrieron rupturas y 

retrocesos, sin embargo se logr6 “su institucionalizacion” a tal grado que ésta 
Se convirtié en una “fuerza hegemonica”.™ 

  

+ Vid. Cardiel Reyes, Op.Cit: 52 
* Vid, Amaldo Cérdova, La revolucién y....: 45 
60 Ibid :diferentes paginas. 

*\ Toid: 79 
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Al convertirse en ideologia, el Estado tenia que formular un discurso 
Capaz de mantener las expectativas respecto al cumplimiento de justicia social. 
En otras palabras, algunos gobiernos revolucionarios “.. @n actuacién fueron 
mas a fa izquierda..."." Tal es el caso de Lazaro Cardenas, en cuyo periodo, 
asegura Silva Herzog, se dio ef momento culminante de la Revolucién 
mexicana, realizando nacionalizaciones e incrementando el reparto agrario. La 
combinacién de fuerza material directa (represién) y consenso social 
(ideologia), permitié al Estado ser ef impulsor y organizador de las clases 
Sociales. 

En el discurso estatal se exploté la idea de una revolucién fuente de 
beneficios para la naci6n, pero nunca olvidé Ia aplicaci6n - aun en forma 
limitada - de reformas sociales. 

El afan de Cardenas por ganarse la aceptacién de las clases 
“populares”, tenia como fondo - aparentemente - la coincidencia de los 
intereses del Estado con los del pueblo.” Agilizé fas reformas sociales yala 
vez fortalecié al Estado al darle el manejo de organizaciones como la CTM 
(Confederacién de Trabajadores Mexicanos) y la CNC (Confederacién Nacional 
Carnpesina). 

Se dice que Cardenas recuperé todo Io revolucionario. Su gobierno es 

Calificado como populista e implicé la creacion de condiciones que beneficiaran 
a las organizaciones obreras y campesinas y solucionaran sus problemas. 

Desde su campafias, Cardenas se impuso escuchar con paciencia las 

peticiones del pueblo y recorrer muchos lugares. Fomentar el sentido de la 

  

® Vid.. Jests Silva , Op. Cit: 44 
® Vid, Cérdoba, Amaldo. La politica de masas del cardenismo. México, Era, 1991. 219 p (Problemas de 
México) : 32 
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peticion publica como medio para estimular la adhesién de las masas; 

revitalizar la reforma agraria, recuperar los intereses obreros... con ello logré 

apoyo el gobierno cardenista. 

El “método cardenista”, si asi pudieramos llamarle, originé la concepcién 

de un gobiemo populista, de una politica de masas, que seria retomada por 

presidentes posteriores, bajo la idea de que Ia realizacién del reformismo social 

aseguraba el buen funcionamiento del sistema politico-social. Las reformas son 

un medio de recuperacién del consenso social. 

El populismo puede ser considerado como un tipo particular de 

movimiento social, quizi también como una ideologla. Tiene como 

caracteristica manejar conceptos nacionalistas y recurrir a la apelacién hacia el 

pueblo. Es un fenédmeno ideoldgico necesario para lograr movilizacién social, 

obviamente, a favor del Estado. 

Dicha movilizacién se logré gracias al corporativismo, en donde el 

individuo pierde su valor como tal, y ia organizaci6én a la que pertenece es la 

que importa, expresandose a través de un representante. 

En este contexto, el discurso asumié su papel: se le vio como una forma 

cultural de control social, como una herramienta politica, util y necesaria para 

los presidentes. De esta manera, los discursos desde el poder se convirtieron 

en parte de ellos; se convirtieron en expresiones politicas que abarcan un gran 

ndmero de manifestaciones que intentan plantear protestas y demandas 

Sintetizadas en consignas y slogans. Asi, el discurso oficial manifiesta y 

enmascara y, por otro lado, legitima; no habla de todo ni dice todo, se enfrenta 

e intenta controlar acontecimientos ajenos y provocados. 
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Amaldo Cérdova dice que el populismo se inventé para evitar una 

verdadera revolucién social y por ello se valid de las reformas sociales, ‘la 

solucién populista... permite que las masas de! pueblo sigan tan manipuladas 

como antes’.* El populismo fue adoptado por los gobiemnos, Ia Practica 

discursiva se encargé de la promocién de demandas y “aspiraciones” de las 

masas, generando y sumando nuevos conceptos conforme a_ sus 

circunstancias. 

Por todo Io citado, podriamos decir que el ser populista es parte de una 

estrategia que concibe una politica de intereses que incorpora al sector obrero 

y campesino, Consecuentemente, el Estado logré mantener la manipulacién de 

les masas, dosificando los beneficios hacia ellas, es decir, ofreciendo una 

satisfaccion limitada de sus demandas. 

Por la intermitente aplicacién y no aplicacibn de las metas de la 

revotucion, en los afios 40 se llegé a cuestionar si ésta habia concluido su ciclo 

histérico, o si era aun una fuerza ideolégica en la vida de México. Algunos 

autores sostuvieron que e/ proceso revolucionario habia terminado su ciclo 

historico. © Jestis Silva Herzog afirmé que la crisis revolucionaria se inicié a 

fines del periodo cardenista, debido al uso demagégico que le dieron en 

diversos sectores de la vida publica, y ademas, dijo, existieron factores internos 

(como el fortalecimiento de la burguesia), que frenaron la fuerza revolucionaria, 

disminuyendo su influencia ideoldgica. 

“ Vid. Amaldo Cérdova, La formacién del... : 73 

  

* Vid Stantey, Ross. jHa muerto ta revoluci6n mexicana?, Trad. Héctor D. Torres. México, Premia 
Editora, 1979. 352 p: 86 
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Por lo anterior, ante el planteamiento de la cuestién del término de los 

efectos revolucionarios considero que /a parte armada, efectivamente termin6 y 

sus efectos mas tangibles se vivieron en lo que siguid inmediatamente a Ia 

revolucién; pero hablando en términos ideolégicos, se puede hablar de una 

nuava etapa. Etapa que inicié en los afios de 1934-1940, en donde se 

desarrollo ef tipo de gobierno perfeccionado por el presidente Lazaro Cardenas: 

el populista, que aporté nuevos elementos a la conformacién del discurso 

revolucionario. Al realizar nacionalizaciones, dio un valor mas concreto a los 

ideales revolucionarios y por otra parte, organiz6 y sujeté a las masas al control 

estatal. © 

La nueva etapa revolucionaria se hizo visible cuando el presidente 

Manuel Avila Camacho (1940-1946), al tener que lidiar con la segunda guerra 

mundial, declaré a México enemigo histérico de la dictadura. Hablé de la unién 

de fos mexicanos, utilizé nuevos términos, iniciando un cambio de direccién en 

las respuestas a fas problemas del pais. Otro presidente, Miguel Aleman Valdés 

(1946-1952), introdujo el tema de la mexicanidad. Dirigid su politica econdémica 

hacia la industrializacién y postulé a la unidad nacional como producto de la 

historia y de la revolucién. Asi vemos cémo elementos nuevos y aun externos, 

ejercen influencia decisiva en la practica discursiva revolucionaria, y regimenes 

posteriores, siguieron utilizando el discurso de la Revolucién. 

La polémica sobre la muerte de la Revolucién continud. Stanley Ross, a 

finales de la década de los sesenta, se refirid al respecto, a raiz de fisuras en 

fa superficie politica.” Dicha polémica sugirié a la Revolucion mexicana como 

“Aamaldo Cordova, La politica de masas, Op. Cit: 28 
*” Vid. Semo, Enrique. Coord. México, un pueblo en !a historia. 8 v. México, Alianza, 1989. (El libro de 
bolsillo) : V, 47: analiza esas fisuras politicas. 
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algo continuo y permanente. Algunas afirmaciones sustentaron que la 

Revolucién fue un cumulo de ideas, actitudes y convicciones que habian 

servido de guia a los dirigentes nacionales. Por ejemplo, a decir de Howard F. 

Cline, se originé “...un misticismo que constituye ef meollo del nacionalismo 

mexicano”. En él, el sentimiento de lo nacional, las emociones nacionales, 

ascendieron al primer plano, contribuyendo y hasta imponiendo unidad a la 

colectividad. De esta manera se dio un tipo de legitimidad bajo ef manto de Ia 

Revolucién mexicana. 

Segun Donald Hodges, el suceso revolucionario fue realmente un 

fenédmeno ideolégico capaz de influenciar no sdlo a nivel nacional sino 

internacional. Para él, la Revolucién mexicana senté un precedente histérico 

para movimientos posteriores, y que en la década de los 40, con el inicio de un 

nuevo ciclo de luchas sobre todo en América, el ideario de soberania politica y 

Justicia social estuvo presente en las revoluciones de Guatemala (1944 - 54), 

Bolivia (1952 - 54) y Cuba (1956 - 61), siendo fa reforma agraria uno de los 

puntos mas retomados para su aplicacién .© 

En todas las luchas estaba latente la oposicién al poder imperialista de 

Estados Unidos, toda ellas proclamaban nacionalizaciones. 

Concluye Hodges que la Revolucién mexicana puede ser considerada el 

praludio de las posteriores revoluciones nacionales ”, y de las _revoluciones 

  

* Cfr. Howard F. Cline, “ México: versién madura de una revolucién latinoamericana” en Ross, Stanley 

Qp. Cit: 85, y Cardiel Reyes. Op. Cit: 47 

© Vid. Hogdes, Donald. E] destino de la revolucién mexicana. Trad. Ana Mendizabal. México, El 
Caballito, 1977. 262 p ( Fragua Mexicana, 26) : 35 
  

70 Ibid..: Donde concluye que Cuba lo convirtid en régimen socialista revolucionario y en Brasil, 
Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile, toma forma de orden militar represivo. 
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burocratico-politicas de América Latina; y que en México hizo surgir un 

“régimen popular nacionalista basado en una alianza multiclasista, en la cual la 

burguesia nacional se convirtié en el principal asociado”,” y caracterizado por 

el estatismo, pues con la Constitucién se concedié al Estado el dominio directo 

Sobre los recursos del subsuelo de Ia nacién, poder para impulsar la reforma 

agraria, medios para controlar el movimiento obrero, direccién del programa 

educativo, etc. 

Lo expuesto refieja que ei manejo de la Revolucién mexicana como 

elemento ideolégico dentro del mismo discurso, se fue modificando, 

readecuando y revitalizando durante varias décadas, manifestando Ia 

flexibilidad de su ideologia, pero a la vez probando su efectividad cuando un 

presidente recurria a ella para llamar al pueblo en momentos de crisis. Esto 

muestra que el fin de un ciclo histérico no significa la terminacién de sus 

efectos, y que sus saldos ideolégicos son canalizados por el régimen politico 

para configurar un “sistema de mitificacién”, y en este caso, de la revolucién. ” 

Asi, el Estado mexicano logré legitimarse y dejar a la masa subordinada a la 

ideologia del nacionalismo revolucionario, quedando el Estado con capacidad 

para conservar estabilidad politica y con autoridad moral los gobernantes. 

México, inserto en el concierto de las naciones, juega un rol que 

independientemente de ser ideologia, se ve influido por los eventos 

internacionales, por ejemplo, el cambio de politicas econémicas a nivel mundial, 

mismas que ejercen presién en la toma de decisiones de fa ‘familia 

revolucionaria’, provocando un distanciamiento con los objetivos sociales, pues 

  

” thid: 136 

Vid, Lépez, Pedro, La crisis det sistema politico mexicano . México, Fontamara-UNAM, 1989. 
157 p (Fontamara, 101 ): 60 
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fas lineamientos politicos se alejan de ellos y generaron descontento popular, lo 

que se tradujo en movimientos sociales de protesta, que deslegitimaron al 

grupo en el poder. El manejo de principios revolucionarios y su no 

cumplimiento, orillaron al Estado a buscar una readecuacién de dichos 

Principios. 

IL.2. CRISIS DEL MOMENTO REVOLUCIONARIO. 

112.1 ANTES DE 1970. 

E! gobierno de Diaz Ordaz, plagado de problemas, conjunté en su periodo los 

vicios del sistema. Grande era ya el peso de lias fallas de fa maquina 

gubemamenial. Las relaciones pueblo-gobierno llegaron a un punto aigido. El 

momento exigia un cambio: la aplicacién de politicas a favor del sector popular. 

Se requeria la recuperacién de la “fe” de dicho sector en el Estado y en su 

gobierno. 

El movimiento estudiantil de 1968 fue ‘el heredero de movimientos 

Sociales y sindicales de 1958, en los cuales participaron maestros, 

ferrocarmileros, telegrafistas, médicos, etc. Situacién que muestra la existencia 

de graves problemas de indole social en el pals que contrastaban con elf 

Prestigio que México gozaba en los circulos financieros, dentro y fuera del 

pais, a final de los sesenta. El aparente crecimiento econdémico, los créditos 

ablertos y la estabilidad politica eran algunas de las bases para dicho prestigio. 

Se decia que esto se habia logrado gracias al Estado surgido y consolidado 

luego de fa Revolucién mexicana. La busqueda de la industializacion y 
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modemizacién mexicana habia permitido el incremento de bancos y plantas 

industriales. 

El desarrollo planteado propicié, a su vez, el ascenso de una “élite 

financiera que inicié el encumbramiento en fa jerarquia del poder econdmico™ 

y que al paso del tiempo ocuparia un lugar con peso especifico en las politicas 

aplicadas al pais. 

El descontento manifestado en movimientos anteriores al del sesenta y 

ocho y Ia posible influencia recibida de la revuelta de mayo en Paris, son 

consideradas causas de la magnitud del movimiento estudiantil. En Japon, 

Estados Unidos y Polonia, los estudiantes salieron a las calles cuestionando el 

orden establecido e insistiendo en que sus respectivos gobiemos respondieran 

a demandas de mayor democracia. 

En México, autores como Basajiez y Tello ™ consideran que existi un 

abuso de practicas autoritarias que originé el movimiento. Pero ademas existian 

todos los problemas que se arrastraban de décadas pasadas y que afectaban 

sobre todo al sector agricola. Por ejemplo, los monopolios de diferentes 

productos y el abandono de !a proporcién de infraestructura hidréulica y de 

fransportes a la agricultura. Esto dificultaba el desarrollo del campesino. 

Lo anterior, sumado a las devaluaciones de las principales monedas de 

paises capitalistas en 1967-68 y a las ideas de libertad generadas a raiz de las 

luchas en Vietnam y Cuba, contribuyeron a crear fuertes tensiones sociales que 

Parecian no poder ser controladas por el régimen politico, y que desembocaron 

” Vid. Ilin Semo, “ El ocaso de los mitos" en Semo Enrique,, :VI, 14 
™ Cfr, Tello, Carlo. La politica econémica de México, 1970-1976. México, Siglo XXI, 1979. 209 p:32 y 
Basafiez, Op. Cit.: 218 
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en el! movimiento estudiantil, mostrando en forma clara la naturaleza 

contradictoria def Estado mexicano, y generando cambios entre los diferentes 

sectores. Para algunos, dichos movimientos fueron ejemplos de fallas 

ocasionales de informacién por parte de los diferentes Estados  y un mal 

manejo en sus redes de comunicacién, mismas que permiten a los regimenes 

detectar y afrontar problemas; que en un momento dado son considerados 

minimos y por lo tanto no peligrosos, evitando que lleguen a convertirse en 

tensiones politicas y, en consecuencia, en grandes crisis. El movimiento 

estudiantil fue una llamada de atencién para el gobierno en tumo e incluso para 

la elite empresarial, respecto del modelo econémico aplicado hasta entonces. 

lan Semo asegura que los problemas a nivel popular y medio urbano, 

como la huelga de los médicos en 1964, provocaron que fa eficacia de la 

ideologia presidencial y de unidad nacional empezaran a perder peso en la 

década de los 60. Esto se evidenciaba en demandas y conflictos hacia el 

Estado. En respuesta, éste tuvo que elaborar programas de altemativas para 

los diferentes grupos conflictivos del pais, con la finalidad de encarar las 

demandas sociales y llevar a cabo cambios econémicos, capaces de permitir el 

manejo de los problemas, de tal manera que permitieran continuar con la 

hegemonia del régimen politico. 

La revitalizacién de simbolos revolucionarios utilizando una retérica bien 

elaborada, combindndola con paliativos sociales y usando represién violenta, 

permitié al Estado mantener el control politico. 

” Cfr, Hansen, Roger D.La politica del desarrollo mexicano. México, Siglo XXI, 1983. 340 p: 265, y 
K.W. Deutsch, Los nervios del gobierno: 114. la informacién implica lo que permite el control: regias, 
nomnas, prohibiciones... 
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Todo cambio tiene que responder a las necesidades del momento. La 

ruptura de paz social de aque! entonces exigia cambios, cambios que 

Satisficieran a los diferentes grupos sociales -como empresarios, por ejemplo- y 

que como ya mencionamos, permitieran continuar con la hegemontia. Dichos 

cambios presentaban una gran dificultad porque fa élite empresarial ostentaba 

ya un gran peso en la toma de decisiones gubemamentales y tenia demandas 

dificiles de satisfacer. Por otro lado, las reformas aplicadas a nivel interno 

debian considerar e! no afectar empresas transnacionales, pues la politica de 

6stas podia afectar al pais. 

EI desarrollo politico de México quedé marcado a partir del movimiento 

estudianti-popular de 1968, sobre todo por la manera en que éste fue 

reprimido. Se intenté entonces promover un doble ajuste: cambios politicos y 

econdémicos. Los primeros, considerando el descontento general manifestado 

por ef movimiento. Los segundos, debido al agotamiento del proceso de 

industralizacién (acelerado desde fa segunda Guerra Mundial) y que para la 

década de los 70 pretendia reforzar la sustitucién de importaciones iniciada en 

los 40 a través de inversién al campo y una mayor participacién del sector 

publico en la economia. Los factores mencionados condicionaron ta realizacion 

de cambios en el régimen politico y en el modelo econémico vigente hasta 

entonces. A partir de ahi, el sistema buscé sortear diferentes crisis que se le 

han presentado. 

4.2.2 1970: LUIS ECHEVERRIA. 

Ei gobiemo de Luis Echeverria Alvarez intenté alejarse de Ia linea represiva 

de! anterior gobierno. Establecié programas con el propésito de efectuar un 

cambio real en la estructura de desarrollo econémico. Y por otro lado, favorecié 

la apertura y flexibilidad politica para poder aplicar ef modelo de economia 
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mixta, buscando como uno de los principales objetivos Ia legitimidad del 

régimen, sin olvidar que la funcién legitimadora tenia que moverse en tres 

pianos: econémico, politico e ideoldgico.”* 

La fuerte crisis y el descenso paulatino de legitimidad provocé que Luis 

Echeverria Alvarez haya considerado cambios en la Practica discursiva e 

intentado reactivar el nacionalismo revolucionario para conseguir un grado 

mayor de identidad nacional, entendiendo nacionalidad como un tipo de 

comunidad imaginada, que requiere de un mito manejado a través de un 

“conjunto de memorias... vinculadas con algunas pautas de valor predominante 

en la sociedad”. ”” 

Desde la campafa electoral se empez6é a propagar una visién diferente 

de los beneficios y resultados del desarrollo econémico: una visién de beneficio 

social, que encontré un campo adecuado para desarrollarse en una politica de 

apertura, promovida por el candidato Luis Echeverria Alvarez, y en el deseo del 

pueblo de obfener realmente tal beneficio. 

Echeverria enfrenté una fuerte crisis de legitimidad ante el uso de la 

represion por parte de su antecesor en el gobierno. Ante ello, el discurso buscé 

recuperar los objetivos de la revolucién, y pretendié reforzarlo a través de 

reformas politicas agrarias y campesinas, queriendo generar el poder creador y 

de exaltacién sobre el animo del pueblo, pese a que el tema estaba cayendo en 

desuso, “envejecido por ef manipuleo del discurso de! poder’. ™ Frente a la 

* Vid. Basafiez, Miguel.La lucha por la hegemonia en México 1968-1990. México, Sigto XXI, 1990. 
309 p: Lo sostiene como una de sus tesis centrales para su investigacién. 
7 Vid. K, W Deutsch, Op.Cit:177 
7 Vid. Pedro Lépez, La crisis del...: 94 
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crisis, debia intentar reformas estructurales y recuperar para si (Estado) la 

fuerza social de mayor cohesion: el sector obrero y campesino. 

Las reformas eran urgentes para calmar las movilizaciones que se 

llevaban a cabo. El origen de tan grave situacién segiin Carlos Tello, ” fue ‘la 

creciente concentracién de {a propiedad de medios de produccién, Ia 

penetracién de capital extranjero, la insuficiencia industrial, el dasempleo, la 

represion y el debilitamiento del sector publico”. 

En 1970, se realizaban gastos bajos en seguridad social, el 0.5% en 

salud, 2.2.% en educacién y vivienda; la reforma agraria era minima, y 

ademas, el poco gasto se concentraba en ef Distrito Federal, provocando 

alzamientos y revueltas en diversas partes de la Republica. 

Lo anterior motivé al presidente Echeverria a encaminar sus objetivos 

hacia la exterminacién de peligros para la estabilidad politica, aun a costa de 

Suffir un retroceso econdémico, y en segundo lugar, a fortalecer la posicién del 

sector publico en relacién con la del sector privado. Se esforz6 en aumentar el 

gasto publico para disminuir el desempleo al generar nuevas plazas, Surgiendo 

mas empresas paraestatales. Su politica financiera obtuvo enormes montos de 

recursos para el sector puiblico a través del endeudamiento extemo. 

La inversién al campo, pese a ser minima, evité una situacién peor; la 

dotacién de tierras sirvié para evitar la agudizacién pero no para superar la 

crisis en el campo. La primera mitad del sexenio fue un intento por resistir el 

embate del sector privado para ganarse Ia dirigencia politica del pais, ante la 

  

79 Vid. Telto, Op. Cit.: 40 
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posicién populista del presidente. La politica echeverrista de desarrollo 
compartido buscé una redistribucién del ingreso y el empleo; su politica 
respondié a causas sociales y econémicas, y fue parte de su esfuerzo por la 
recuperaci6n de la legitimidad y el consenso. 

EI manejo de los discursos (impregnados de ideas revolucionarias) fue 

aunado a fas medidas represivas. Estas fueron aplicadas, sobre todo, a los 

grupos de guerillas urbanas como el Frente Urbano Zapatista (FUZ) y el 
Comité Estudiantil Revolucionario, los cuales eran atacados brutalmente y 
Ccuyos militantes fueron encarcelados, torturados o asesinados. Quedando esto 
como muestra del aumento del autoritarismo del aparato de control estatal, que 
conforms fuerzas de represién como /a Policia Judicial Federal, la Policia Militar 
¥ grupos paramilitares, antiguerrillas, uno de ellos fa temible Brigada Blanca. El 
climax represivo se dio el 10 de junio de 1971, nuevamente ante protestas de 
estudiantes, que fueron violentamente disueltos. 

De acuerdo con esto, Américo Saldivar, considera que el Estado logré 

recuperar un minimo de legitimidad, ” pero bien podriamos decir: logré reprimir 

a un pueblo cubriéndolo con discursos. Considerando que en el discurso 

politico el manejo de Ia historia es un instrumento ideoldgico relevante ante ef 

pueblo en la busqueda de consenso y legitimidad, pues la practica discursiva 

influye de una manera preponderante en todos los niveles, en ésta se insertan 

mensajes capaces de “cambiar pautas de comportamiento..."* 

Por fo anterior, se buscaba recuperar la legitimidad antes sustentada en 

los ideales populares de Ia revolucién, proclamados y plasmados en una 

® Vid. Americo Saldivar, * Una década de crisis y luchas” en Enrique Semo,:VII, 35 
*' Vid, Arnaldo Cérdova, La formacién del...., : 28 
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Constitucién. En consecuencia, una de las particularidades del gobierno 

echeverrista fue ser populista; pero por otro lado, enfrenté un compromiso con 

e! desarrollo capitalista, es decir, tenia que adecuarse a un sistema de masas 

y una economia capitalista. *’ Esta caracteristica gubemamental busca del 

pueblo apoyo y alianza a través del control y la manipulacion, otorgando al 

Estado la hegemonia deseada. 

La conduccién ideolégica de esta sociedad requiere de fa comunicacion 

de mensajes especificos en los discursos politicos transmitidos gracias al 

control de los medios de comunicacién. 

Ef discurso de un presidente es elemento ideoldgico. Acumula 

argumentos para defender la posicién del Estado, pretende suscitar apoyo y 

empujar a determinada accién, va buscando consenso; aunque también hace 

vislumbrar la fuerza sin la cual no se tendria la contraparte necesaria para 

gobemar, esto es, junto a la aplicacién de reformas o beneficios sociales, debe 

ir la parte ideolégica, articulada en un sistema de ideas, constituido por 

acontecimientos reales, manejando ‘la existencia de un lenguaje de otro 

tiempo, constituyendo al mito” ™ 

Mito manejado por Ia figura mas fuerte en la escena politica mexicana: el 

presidente, en aquel entonces Luis Echeverria, quien se valid del mito de la 

revolucion mexicana, que para él “realizé una parte creadora y dejé huella 

Profunda” en la colectividad y, ademas es ‘vértice de cambios sociales y 

econémicos”.** 

  

" Vid. Miguel Basaiiez, Op. Cit: 192 
© Vid, Miche] Foucault, Arqueologia del saber,: 185 

Echeverria Aivarez, Luis. Discurso en Querétaro, 1970, 
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Echeverria recurri6 a valores revolucionarios para manipular los 
sentimientos semiconscientes de! pueblo. La ideologia oficial ha tratado de 
oresentar al movimiento revolucionario de 1910 como una ruptura definitiva con 
la dictadura, y a partir de esta coyuntura, cada sexenio ha pretendido ser una 
‘inea ascendente y de superacién en la aplicacion de justicia social, maxima 
revolucionaria. 

Con fa utilizacién de slogans revolucionarios, ef sistema politico busca a 
través del gobiemo, mover a la masa con distintos fines, comprometiéndose a 
cumplir con ef bienestar social, manejado como interés comtn y valiéndose de 
sus Instituciones y del manejo de una ideologia oficial. Con un minimo de 
conviccién, pero manipulado, el pueblo permanece bajo el dominio estatal. 

Se ha visto que los grandes problemas resquebrajaron Ia idea de 
lagitimidad sostenedora de! Estado mexicano, provocando, fa reconsideracion 
de los moéviles ideoldgicos y ta aplicacioén de reformas sociales. Es cierto que el 
Estado revolucionario habia justificado su poder con Ia aplicacién de pequefias 
y no profundas reformas, pero también es cierto, que habla descuidado su 
papel de benefactor social, es decir, olvidé -adn mas- la satisfaccién de 
cbjetivos revolucionarios y en consecuencia generé la manifestacién de 
descontentos populares. 

Debido a Ia crisis de legitimidad que se suscité, el Estado se jugé la 

estabilidad politica y social, ef dominio y el poder; los cambios tenian que 

Producir una respuesta favorable en la sociedad. 

  

* Vid. AmaldoCérdoba, La formacién... : 25 
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Echeverria consideré que la revolucién era, atin, un sinénimo de 

nacionalismo mexicano. Asi, su gobiemo formulé una reforma politica profunda 

“para él- y cambi6 un poco fa ténica de fas campafias presidenciales. Esto era 

apremiante, pues el Estado tenia una fisura. Sus cambios sellaron el paréntesis 

de un momento a otro; pensé que manejar fos valores revolucionarios le 

ayudaria a imponerse al aspecto negativo dejado por la rebelién del sesenta y 

ocho, indicativo de una demanda por un juego politico distinto. 

1.3 “ELEMENTOS DEL DISCURSO ECHEVERRISTA” 

Cuando un presidente llega al poder, los discursos politico y econémico 

presidenciales cambian. Las respuestas y acciones del nuevo presidente 

pueden variar con respecto a la postura de su antecesor, o bien, tener cierta 

continuidad. 

En Echeverria rompe el silencio, Luis Echeverria responde a la pregunta 

de si efectivamente 6/ eligid al sucesor, Echeverria responde que no, sin 

embargo declaré que es conveniente sugerir cual debe ser la linea del préximo 

presidente, afirmando que é! mantuvo una linea social y revolucionaria; 

consecuentemente su sucesor “debera seguir una linea semejante para no 

provocar cambios bruscos “5 

Analizando diferentes discursos echeverristas encontramos que su 

caracteristica principal fue la de promover una politica tercermundista y una 

* Luis Sudrez. Echeverria rompe el silencio, vendaval del sistema. México, Grijalbo, 1979. 249 p:56 
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multilateralidad en las relaciones externas, propuso el fin del proteccionismo 

de fos paises fuertes econdmicamente, como Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, ayudar a los paises débiles y un desarme completo. Sus principios 

para las relaciones exteriores fueron: la paz, el respeto y la igualdad. 

Uno de sus_ objetivos fue establecer convenios de colaboracién 

econémica, cultural y cientifica con América Latina, a la par que un mayor 

intercambio y apoyo econdémico entre dichos paises con la finalidad de 

“..defender nuestros intereses para reforzar la unidad y el apoyo de América 

Latina’® 

Su discurso manej6 un lenguaje populista, buscando conservar la 

autoridad estatal, por lo tanto, lo fundamenté en un ‘sistema de creencias 

compartidas® utilizadas como fuente de legitimacion y ademas apoyandose en 

elementos correlativos como patria, patriotismo, sentimiento nacional, unidad e 

indivisibilidad, proclamados de modo impersonal y abstracto pero poderosa y 

fuertemente vividos en un movimiento historico: la Revolucién mexicana, 

Los discursos politicos se producen dentro de los aparatos en los cuales 

se da el juego del poder: el partido, las instituciones sociales, etc. y son 

transmitidos por los medios de comunicaciébn masiva, y  pretenden, 

principalmente, enmascarar las contradicciones existentes; es decir, se busca 

coincidir con fa memoria colectiva, utilizando simbolos adecuados™ y 

valiéndose, claro esta, de fa historia. 

* Vid., Luis Echeverria:Estadisticas del Tercer Mundo:38 

" Toid. 
89 Vid. Gilberto Giménez, Op, Cit: 15 

© Teutsch, Op. Cit .113. 
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Luis Echeverria Alvarez manej6 la Revolucién mexicana como aigo 

inconcluso, “como vértice de cambios’, tanto sociales como econémicos. Su 

lema “arriba y adelante” significé para él la revolucién por arriba de facciones y 

adelante de intereses parciales. Su populismo lo sustenté basicamente en 

ayudar al campesino. Adin cuando los obreros tuvieron un Papel importante, ya 

que permitio la creacién de la Comisién Nacional de Salarios Minimos, del 

Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

del Fondo de Vivienda para los trabajadores Federales (FOVISSTTE) y el 

Fondo de Fomento y Garantia para el Consumo de los Trabajadores 

(FONACOT), entre otros. 

Pero aun considerando Io anterior, el campesino fue la parte central de 

Su politica populista. Para él, era un aliado en la lucha por la realizacién de Ia 

justicia social. Obtener el progreso significaba dar justicia al campesino, pues el 

problema agrario era central en la historia nacional.” 

Luis Echeverria utilizé a fa historia para marcar lo negativo y positivo 

existente en el desarrollo de México. Manejé los momentos cruciales - desde su 

punto de vista- y a héroes como ejemplos tangibles,” puesto que las 

tradiciones “son creadoras y los mexicanos deben ser leales con nuestros 

héroes”. Se valié de datos histéricos y de algunos sucesos especificos que 

comparé con acontecimientos de su momento, es decir, la historia -para 6l- ha 

dejado ejemplos visibles del pasado (como la propiedad comunal, que legitima 

una herencia de antepasados indigenas). Echeverria seleccionaba el dato 

  

*' Cfr.., LEA, Discurso de Toma de Protesta, Discurso en Michoacan 1970, Discurso en Querétaro, 1970. 
92 Mid. Luis Echeverria Alvarez. Discurso en Campeche, febrero 13, 1970. 
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historico en relacién al lugar en el cual se encontraba, pues esto creaba ef 

‘patrimonio ideolégico”.™ 

En relacién con fa politica exterior, ésta fue de abierta oposicién al 

imperialismo, prociamé principios democraticos y reorganizacion de relaciones 

de paises subdesarrollados con los desarroliados, con reglas y normas que 

posibilitaran el progreso comin y no dejaran en desventaja a los débiles, 
especialmente tercermundistas y recalcando el afén de lograr unidad 

latinoamericana basandola en fa idea de no “adoptar indiscriminadamente, con 

animo servil, el estilo y los objetos de otras sociedades...."™ 

Con su estilo, Echeverria intenté asumir una actitud revolucionaria sin 

ignorar fos conflictos reales (proceso inflacionario, escasez de alimentos, de 

energéticos y materias primas); a la vez, quiso ser un caudillo de causas 

populares y aceptar el compromiso de poner los recursos econémicos y 

politicos del Estado al lado de fa clase popular. La busqueda del didlogo y Ia 

Solidaridad popular tifieron también el periodo echeverrista. 

i.4 EL POPULISMO DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. 

Los discursos politicos se deben analizar considerando Ia estrategia y tactica 
def emisor. Debe existir una concatenacién entre hecho-discurso, discurso- 

hecho. Los discursos oficiales no pueden ser ajenos a presiones sociales, pues 

® Luis Sudrez, Op. Cit. : 125 

  

94 Vid. Luis Echeverria, Discurso en Puebla , enero 18,1970 
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no estan en el vacio social y no existe la autonomia del Estado, ya que siempre 

se ha visto sujeto a restricciones y limitaciones generadas por el propio 

desarrollo econémico y la vecindad con Estados Unidos que limita las opciones 

politicas. El discurso, como una respuesta tedrica a las necesidades sociales, 

pretenderaé ser la otra cara de las medidas practicas que pudieran llevarse a 

cabo. Buscard despertar la emotividad de! pueblo para aflanzar la credibilidad 

en el Estado y que éste pueda mantener la estabilidad politica. 

Como ya se dijo, el movimiento del 68 desenmascaré Ia crisis existente. 

Las inconformidades se manifestaron y exigieron una pronta respuesta. Los 

sectores estudiantil y obrero exigian reformas capaces de satisfacer sus 

demandas. La politica tenia que ser popular, sus lemas tenian que hacerse 

visibles y no sélo ser palancas para movilizar masas. 

Es por esto que Echeverria se presenté al pueblo con una ideologia de 

apertura. Trato de ser un presidente en contacto con el pueblo, propuso un 

regreso a los origenes populares de la Revolucién, y por lo tanto, generar 

beneficios para los sectores social y geogrdficamente menos favorecidos. Una 

de las frases mas usadas por é/ fue “La revolucién inconclusa” con la cual 

buscaba renovar el lenguaje politico, darle un viraje al discurso ideolégico del 

poder, condicionado por fa existencia de fa cipula empresarial. No obstante, 

habl6 del desarrollo compartido, con beneficios para todos, pues afirmaba que 

“existe una mala distribucion de fa riqueza...”.* 

Desde su camparia, Echeverria enfatizé sus consignas, sobre todo la de 

‘arriba y adelante’, misma que fue representativa de su periodo presidencial. 

Su intencién era, al parecer, manejar un discurso politico-ideolégico a la vez 

* Vid. LEA, Discurso de Toma de Protesta. 
  

4l



que medidas concretas de politica econémica en su afan por salir de la crisis de 

legitimidad. Por lo tanto, en sus discursos de campafia se vuelve casi obsesiva 
la idea de Io que seria su gobierno: revolucién, libertad ciudadana, paz interna, 

etc. para él, el uso de la palabra “revolucién” implicé cumplir con sus principios 

¥ objetivos. 

Para Echeverria, el slogan “el pueblo nutre, apoya y alimenta al 

Estado...” marcé la importancia de los grandes nucleos populares. Para 

Echeverria, las causas populares debian estar, por encima de todo, en la 

realizacién de fa justicia social. Durante su mandato, el sector campesino 

recibié gran atencién, pues pretendié ilevar a cabo una ‘real y profunda’ reforma 

agraria. Esta politica surge considerando que el Progreso implicaba justicia a 

ics campesinos, y el problema agrario era un problema central en Ia historia de 

{cs mexicanos.” Ademéas, se consider6 al derecho obrero como una respuesta 

a la explotacién y abusos de los grupos industrial y empresarial. La atencién de 

demandas obreras y campesinas hizo del populismo una herramienta 

imprescindible en el gobiemo de LEA. Desde su punto de vista, los ideales de 

fa Revolucion no se hablan cumplido, puesto que existia pobreza. Asi que a 

través de sus declaraciones, asegurd que el populismo formaba parte de la 

revolucion. Para 6l, la revolucién es ‘nacionalista, obrerista, agrarista y 

{defensora] de la cultura popular’ e intenté, segin él, cefiir su gobierno a su 

concepcién revolucionaria. 

Su discurso mantuvo una retorica que prometié regresar a las consignas 

populares de la Revolucién mexicana. Inicié una reestructuracién de los 

* Ibid. 
” Ibid. 
"Vid. . Suarez, Luis, Op. Cit, : 186. 
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aparatos politicos e ideolégicos del Estado para lograr apoyo a sus proyectos. 

Esto, lo que plasmé6 en una estrategia de “crecimiento compartido”, le acarred 

serios problemas con la élite empresarial, misma que se opuso a reformas que 

atentaran contra sus intereses (como el proyecto de ley sobre reformas 

tributarias y el proyecto de impuesto patrimonial sobre fortunas acumuladas). 

No obstante lo anterior, Echeverria pretendié concluir la reforma agraria, 

y en 1977 hizo reformas a la Ley Federal de Reforma Agraria (sobre ejidos y 

pequefia propiedad) y ante las presiones y devaluacién del peso, al término de 

su sexenio, llevé a cabo una expropiacién inesperada de 100,000 hectdreas de 

tierra en los Valles del Yaqui y el Mayo, beneficiando con ello a campesinos y 

desposeidos, pero haciendo mas tajante la separacién entre el Estado y un 

Sector de la burguesia mexicana. 

De su inclinacién hacia fo popular, Echeverria pretendié favorecer mas al 

Sector campesino, al considerar que es en ‘la tierra donde estan fas raices de 

México”. 

15 LA POLITICA CON ESTADOS UNIDOS Y AMERICA 

LATINA: LUIS ECHEVERRIA. 

En los paises de América Central y de América del Sur existe un sentimiento 

antiestadounidense que empez6 a manifestarse como consecuencias de los 

fines expansionistas de Estados Unidos y de su deseo de tener un control total 

Sobre todos los paises americanos, tanto en lo politico como en fo econémico. 
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En México, el sentimiento de rechazo se acrecenté desde el siglo XIX, con fa 

consecuente pérdida de territorio mexicano. Por otro lado, también contribuye a 

fal sentimiento ef respaldo decidido de Washington a sus inversionistas 

norteamericanos, a quienes procura resguardar sus bienes e incluso, para 

logrario, asume fa capacidad de intervenir en asuntos nacionales de otros 

palses. Un ejemplo de esto se dio durante el proceso revolucionario, donde se 

recuri6 a protestas formales, amenazas e intervencién militar. Todo esto dejo 

una huella permanente y contribuyé a la conformacién del nacionalismo 

mexicano, basado en la autodeterminacién, no intervencién e igualdad juridica 

de /os paises.” 

Por tales motivos, el tipo de mensajes transmitidos respecto de las 

presiones de los Estados Unidos han sido manejados desde tiempo atrds, 

considerando que éste ha sido un objetivo definido de los regimenes, para 

atraer hacia ellos un poco de aceptacion del pueblo; manejando la memoria, las 

decisiones y hechos pasados, respecto al intervencionismo estadounidense. El 

sistema politico cambia, reestructura o complementa sus objetivos, de acuerdo 

a sus necesidades ideolégicas. 

Cada uno de los expresidentes manejé la relacibn con Estados Unidos 

de diferentes maneras; pero evitando siempre un rechazo notorio hacia fa 

politica intemacional del vecino pais. 

Asi, los mensajes mas transmitidos hablaron sobre la unidad nacional y 

ef imperialismo de Estados Unidos. Con su transmisién se intenté6 contribuir a 

lograr un minimo de consenso. 

* Vid., Meyer, Lorenzo. La segunda muerte de la revolucién mexicana. México, Cal y Arena, 1995. 
276 p: hace un andlisis sobre la relacién México-Estados Unidos, desde la independencia de nuestro pats. 
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En la politica comercial de Echeverria Alvarez y Lopez Portillo, se busc6é 

diversificacion de exportaciones petroleras y de comercio en general. La 

finalidad era cambiar la visibn de México, como territorio casi exclusivo de 

Estados Unides. 

El gobierno de Echeverria fomenté un acercamiento tercermundista. Al 

ser populista e intentar estar con el sentimiento del pueblo, su politica 

pretendié estar a favor de la independencia nacional y de los paises llamados 

del Tercer Mundo, plasmandolo en su Carta de los Derechos y Deberes 

Econémicos de fos Estados, apoydndose siempre en fa retérica de slogans 

revolucionarios, y utilizando a la historia como el mejor de los ejemplos, sobre 

todo como muestra de las luchas independentistas, “gran y digno esfuerzo de 

nuestros préceres” y remarcando que el pais no debe desviarse de sus 

ideales: libertad y justicia. 

Luis Echeverria deja ver a través de sus discursos un populismo 

reforzado por el fomento de un gran nacionalismo, e impone a su estilo un 

caracter antioligarquico y antiimperialista. Para él, la anarquia o dictaduras son 

negativas y la Revolucién mexicana era compatible con la amistad y 

cooperacién de todos los pueblos de fa tierra pero en particular con los de 

América Latina, dada la similitud con ellos, en “tradiciones histéricas, estructura 

geogrdafica, étnica, lingiistica y cultural’."” promovi6, igualmente, una politica a 

favor de los palses débiles, y especialmente a favor de los paises de 

Centroamérica, pues estos son ‘hermanos’. 

' Luis Sudrez, Op. Cit, 135 
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Con respecto a los Estados Unidos, Echeverria dificilmente reconoci6 fa 

existencia de una politica intemacional correspondiente al reconocimiento de la 

igualdad y soberania de los pueblos latinoamericanos. 

La linea antiimperialista se convirtis en elemento de una politica 

nacionalista y populista que Echeverria intenté seguir al mismo tiempo que 

proclamaba ideales revolucionarios y manifestaba su apoyo a la reforma 

agraria. 

Integracién latinoamericana y rechazo absoluto a la intromisién de 

Estados Unidos y empresas extranjeras en asuntos internos de cada pais™, 

esto fue su politica con Estados Unidos y América Latina. 

l.6 LA SITUACION ECONOMICA EN 1976. 

Durante la década de los setenta existié un declinamiento de la productividad 

nacional, de Ia inflacién, del déficit publico y del endeudamiento externo. La 

poblacién se quejaba de abusos, de injusticias, de desempleo. El programa 

econémico de Luis Echeverria consistid en lograr un crecimiento econémico 

con distribucién del ingreso, esto es, que fa riqueza del pais, el crecimiento 

econdmico, se reflejara en los sectoras mas pobres; ademas de fa busqueda 

del reforzamiento de finanzas publicas y la modemizacién de Ia infraestructura 

del sector agricola; una necesidad mas fue el aumento de empleos. Las 

reformas Ilevadas a cabo fueron minimas, no evitaron la agudizacién de la crisis 

‘9! Vid.,Luis Echeverria:Segundo Informe de Gobierno 
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y s6lo la fueron retrasando y encubriendo, motivo por el cual Semo le Hama 

“reformismo preventivo ”.1? 

EI esfuerzo realizado estuvo encaminado a estabilizar la situaci6n critica 

de su periodo presidencial. Durante la primera mitad de su sexenio Echeverria 

busco relegitimar el liderazgo del sector publico; la segunda mitad enfrenté un 

desafio con el sector privado, sector que al paso del tiempo se habia hecho 

mas fuerte, conformando bloques como el CCE en 1975, que podian oponerse 

a decisiones presidenciales que pudieran afectar sus intereses. 

La grieta mas profunda en el México posrevolucionario resulté ser la 

crisis econémica, reflejada en crisis de legitimidad, como consecuencia del 

modelo de desarrollo basado en Ia industralizacién. Dicha crisis se manifesté 

en la distribuci6n desigual de la riqueza. Luis Echeverria prometio iniciar el 

cambio, pero tal promesa fue hecha cuando el entomo intemacional 

empezaba a transformarse y se exigia al Estado mexicano una participacion 

minima y el desarrollo de empresas intemacionales.'™ 

Auxiliandose de slogans como “arriba y adelante” y “apertura politica’, 

Echeverria busco renovar la ideologia oficial revolucionaria, resquebrajada por 

los acontecimientos de 1968 y complementando a éstos con hechos como |a 

liberacion de presos politicos, pldticas con los estudiantes y, sobre todo, con la 

dotacién de terras e inversion en el campo (dotacién que supera fos once 

miliones de hectéreas). 

™@ Semo,Op. Cit. : VU, 31. 

'® Vid., César Sepiilveda, “Hacia el nuevo orden mundial”, Excelsior; enero 6, 1976. La finalidad de 
esto era transferir fracciones de poder soberano a dichas empresas ¢ incluso consolidar Instituciones. 
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La economia estadounidense también afecté Ia situacién nacional ya que 

en 1976, a fines dei sexenio echeverrista, Estados Unidos tuvo una 

recuperacién econémica lenta, con menores dividendos mensuales en la 

produccién industrial, baja en las ventas minoristas y un ligero declive en su 

nuevo indice de creacién de empleos que recay6 en alza de impuestos. 

De esta manera, en lo intemo, los problemas mas fuertes en el sector 

agropecuario eran los obstéculos en el area de la productividad, 

comercializacion e industrializacién de productos agropecuarios, por ejemplo el 

problema caiiero (siembra, cultivo, cosecha, e industrializacion). Y en lo 

externo, la estabilidad cambiaria de! peso se altera, se devalia y sé pone a 

flotacién. El Banco de México retira su apoyo al peso y la cotizacién baja casi 

al 25% frente al ddlar; el gobiemo suspende transacciones de moneda 

extranjera en los bancos de México, pravocando en noviembre de 1976 una 

nueva devaluacién que desencaden6 fuga de divisas, desempleo, etc. La falta 

de capacidad para hacer frente a la crisis econdémica agudiza Ia crisis politica. 

Podemos afirmar que las politicas econémicas echeverristas, lejos de 

mejorar fas fallas de las que acusaba a regimenes anteriores, no funcionaron; 

fos resultados fueron: 

i- Un mayor desempleo, a pesar de nuevas plazas creadas por el 

gobiemo (1976 47.5%). Con una inversion del 41% del total del PIB, en 

fomento industrial. 

iL- Una mayor dependencia extranjera (19,600 millones de délares, en 

deuda externa). 
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lil.- Un menor crecimiento de la produccién, a pesar de todos los 

organismos promotores, una mayor diferencia de clases; los precios 

aumentaron a un mayor ritmo que los ingresos de Ja clase media y baja". 

Resumiendo, la economia de México estaba en una situacién peligrosa 

debido a fas inciertas perspectivas, desconfianza y el clima de enfrentamiento 

entre los sectores empresarial e industrial. José Lépez Portillo dijo de tal 

Situacion en su Primer Informe de Gobiemo: 

“los precios sublan en un mes io que en otro tiempo aumentaban en un 

afio. La deuda publica se habia elevado casi cinco veces en un sexenio. 

La desproporcionada balanza comercial habia alcanzado un déficit 

cercano a los mil millones de délares en 1975 y se iba aproximar a los tres mil 

en ef afio que estaba por concluir. 

El incremento de la produccién habia caido a un 2%, inferior al indice de 

crecimiento de la poblacién. México estaba, en sintesis, en el punto mas dificil, 

de mayor escepticismo, mas oscuro de la encrucijada. 

Asi recibimos, hace unos meses, a la nacién.""™ 

Considerando fa problematica, {a politica del presidente Lopez Portillo se 

dirigié hacia: 

1- El restablecimiento de la confianza, tanto nacional como 

internacional, en la economia mexicana. 

11.- La reactivacién del crecimiento econémico. 

{i_- La creacién de una gran cantidad de nuevos empleos. 

!V.- Lograr el aumente de fa produccién petrolera. 

' Vid., Estadisticas histéricas de_la ciudad de México. 2 v. México, INEGI-INAH. : 1. 
'S JLP. Primer Informe de Gobierno. 
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El aspecto econdémico afectaba Ia situacién social a tal grado que el 

nuevo presidente pidid “una tregua’ para enfrentar el panorama de inflacién, 

recesién, devaluacién, desempleo y desconfianza, asi como desestabilizacion 

de precios, salarios, utilidades y fisco. Propuso “la alianza para fa produccién e 

inaplazables reformas politicas, fiscales y administrativas." 

De cualquier manera, el discurso de toma de posesién parecié haber 

funcionado y calm6 notablemente el agitado panorama nacional. 

José Lépez Portillo tenia que ser necesariamente consciente de la 

inadecuada distribucién de la riqueza, fa injusticia social y la cada vez mas 

perceptible aspiracién nacional de tener una verdadera democracia. Por las 

caracteristicas de su discurso politico, de un llamado a fa unidad nacional, para 

6! basado en justicia social, dijo en una entrevista concedida a fa revista 

Proceso, que él era “...la ditima oportunidad de la Revolucion mexicana”.   

  

'66 ‘Vid. José Lopez Portillo, Mensaje de Toma de Posesién. 
'" Vid., EXias Chavez, “El pais vive cambios que van a contrapelo de nuestros antecedentes 
revolucionarios”, Proceso, nov., 1992. 
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CAPITULO Ill. “JOSE LOPEZ PORTILLO, EL HOMBRE” 

if.1 JOSE LOPEZ PORTILLO. DATOS BIOGRAFICOS. 

Hijo de José Lépez Portillo y Weber y Refugio Pacheco, nacié el 16 de junio de 

1920 en la ciudad de México. Sus padres se casaron en el afio de 1913, afio 

revolucionario sin duda. Su abuelo fue José Lépez Portillo y Rojas, porfirista, 

abogado, politico y literato, autor de La Parcela, entre otras obras. Aunque su 

padre también escribié, no tuvo tanta fama como el abuelo. 

  

Su padre, quien murié en 1974, escribid Dinamica Historica de México 

en la que planted las dos historias de México: fa india y la espafiola, como 

  

fensiones que coincidieron para dar como resultante al mexicano. Ademds 

trabajo como maestro y tuvo cargos en dependencias de gobierno. Lo anterior, 

al parecer, hizo que Lépez Portillo se definiera como un hombre descendiente 

de ‘estirpe intelectual, de soldados remotos; intelectuales casi siempre; 

politicos a veces”."* 

En México, Lépez Portillo estudié la educacién primaria en la escuela 

“Benito Juérez”, estudios que terminéd en el afio de 1933. La educacién 

secundaria la estudié en la “Secundaria # 3” en Avenida Chapultepec. 

En 19365 ingreso a fa Extensién Universitaria, creada por la Universidad 

Nacional Auténoma de México debido a un enfrentamiento con ef Estado, con 

la pretensién de impartir una educacion socialista, en clara alusién al articulo 3° 

  
  

'* Vid, : Lépez Portillo y Pacheco, José. Mis tiempos. Biografia y testimonio politico, [I v. México, 
Fernandez editores, 1988: I, 21 
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constitucional, Dicha extension desatd polémicas, su primera generacién fue 
educada en los ideales de la postrevolucién con el lema: “dogma o libertad °, 
“seguridad ideolégica o derecho al anélisis y a la duda”.™ Permanecié en esta 
escuela de 1935 a 1936, recibiendo ensefianza humanistica y teniendo 
Participacion en politica estudiantil. Aqui conocié a Luis Echeverria Alvarez y 

Jorge Diaz Serrano. 

En 1937 ingres6 a la Preparatoria de San Iidelfonso y en 1939 inicié sus 

estudios profesionales en la Facultad de Derecho, carrera que terminé en 1 943, 

aunque se tituld hasta 1946. Desde 1940 trabajé como pasante en un 

despacho y en 1941 tomo el lugar de su Padre como maestro de Castellano en 

la escuela para mujeres “Miguel Lerdo de Tejada”. En la Facultad de Derecho 

empez6 a impartir la materia de Teoria General del Estado en el afio de 1947, 

Clase en la cual fue su discipulo Miguel de la Madrid Hurtado. La facultad de 

Ciencias Politicas fund la cdtedra de Teoria General del Estado en el afio de 
1958, invitande a José L6pez Portillo a impartir la clase. 

Lopez Portillo afirma en su obra biografica que desde fa adolescencia le 

gusié leer a Hegel, Unamuno, Shakespeare y otros, pero se vio mas influido 
por fa dialéctica hegeliana. Algo cierto es que su vida esté marcada por e/ 
proceso revolucionario, 6! mismo se definié como miembro de “una generacién 
que fue hija de la revolucién”."” Sus padres y é! mismo se vieron inmersos en 

las secuelas ideolégicas revolucionarias; en lo extemo también existieron 
movimientos sociales de gran repercusién ideolégica, por ejemplo ta 
Revolucién rusa. En México vivié la época cardenista, la aplicacién del articulo 

27 al darse la nacionalizacién del petréleo, proceso en el cual participé su 

  

' Thid. : 126. 
io Ibid, : 85 
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padre como técnico del Departamento de Petréleo de la Secretaria de la 

Economia Nacional. Posiblemente de aqui surgié su idea de constitucionalidad. 

Durante 1951 Lopez Portillo se hizo cargo del Despacho en el cual habia 

trabajado como pasante, este mismo afio se casé con Carmen Romano, con la 

que tuvo tres hijos: José Ramén, Carmen Beatriz y Paulina. 

Su vida como funcionario publico inicis en 1968, cuando ingresé al 

equipo de trabajo del presidente Adolfo Lopez Mateos, en el Departamento 

sobre Tesis Nacionales, en un programa para fa elaboracién de la Tesis 

Nacional sobre Educacién. 

En 1959 fue Asesor Juridico de Guillermo Rosell, quien estuvo en la 

Secretaria de Patrimonio Nacional. 

1960, Lépez Portillo fue Director General de jas Juntas Federales de 

Mejoras Materiales, un puesto administrativo, técnico y politico. En aquel 

entonces, el subdirector fue Pedro Ojeda Paullada. Luego, con Jorge Diaz 

Serrano trabajé como su asesor, un periodo que le permitié escribir una de 

Sus obras. 

1968, afio en el cual se integré a la Oficina Juridicoconsultiva de la 

Presidencia, con oficinas en Palacio Nacional. Un puesto que Je permitié 

Plantear algunas reformas ante los problemas que se habian estado viviendo 

en el transcurso de ese afio, reformas que se deberian aplicar a todas las 

Secretarfas de Departamento de Estado, organizaciones descentralizadas y 

empresas de participacion estatal.™ 

 Teid. : 315 
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En los siguientes afios su carrera politica se dio ast 

1969, fue Secretario de la Presidencia. 

1970, Subsecretario del Patrimonio Nacional (compras). 

1973, Director de ia Comisién Federal de Electricidad. 

28 de mayo de 1973, Secretario de Hacienda. 

22 de septiembre de 1975, candidato del Partido Revolucionario 
institucional, propuesto por fa CTM, CNC y CNOP. 

1° de diciembre de 1976, protesta como Presidente de la Republica, a 
los 56 afios de edad, por ef periodo de 1976 a 1982. 

Vale la pena mencionar que la obra biografica de José Lépez Portillo fue 

elaborada a partir de notas escritas por él, notas elaboradas en fiempos 
pasados y replanteados bajo un nuevo andlisis. El por qué de haberia realizado 
esta incluso en la misma obra: es interesante dejar “plasmado el cémo se ve 

uno mismo", cémo nos vemos a nosotros mismos, y aparte esta el como nos 
ven los demas. 

Asi, partiendo del cémo nos ven los demas, hacemos un brevisimo 
andlisis historiografico de algunas de sus obras publicadas, iniciando 
precisamente con su obra biogrdfica: 

Mis Tiempos, Biografia y Testimonio Politico. Describe su vida desde su 
nacimiento hasta su papel como presidente de México. Remarca fa influencia 

ideoldgica que recibié desde la adolescencia: “socialista y revolucionaria’. 
Aprovecha para discursar sobre el Estado y en cuanto a su campaifia politica y 
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su funciédn como presidente, sefiala diferencias sociales, particulariza sobre los 

ideales revolucionarios, pero astutamente sefiala las diferencias entre los 

tiempos, es decir, defiende que las circunstancias no lo ayudaron a aplicar tales 

ideales; ante dicho proceso histérico se debe elaborar el plan de un gobiemo. 

En concreto, José Lépez Portillo analiza los discursos y los hechos 

realizados durante su gobierno, y los reafirma: defiende la revolucién y sigue 

firme en los conceptos que manejé y difundié, que incluso le permitieron 

entregar una “revolucién enriquecida’.""* También planted las disputas sobre el 

tipo de gobiemo que se estaban dando. Se atreve a hacer analisis de sucesos 

cruciales, por ejemplo el movimiento del sesenta y ocho, sefiala causas, 

desarrollo y hasta posibles soluciones, pero a ja hora de sefialar culpables, 

definitivamente evita dar nombres. Justifica la designacién en cargos politicos 

de familiares. Describe en forma amplia la presién ejercida por los Estados 

Unidos, desde fa compra de petréleo, pago de deuda, criticas al sistema, etc. 

Esta obra fue publicada en 1988. 

Génesis y Teoria General del Estado Moderna, escrito a solicitud de Ia 

Facultad de Ciencias Politicas, es una obra en la cual da informacion histérica y 

tedrica sobre la formacién de un Estado, fue concluido en 1958. El Estado 

tiene como funcién principal el proporcionar justicia a la sociedad. Habla de los 

elementos que son necesarios para construir identidades y por supuesto, 

naciones. El Estado es visto por Lopez Portillo como representante de la 

sociedad. 

  

"2 Wid, : 532 
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Don Q. Conversaciones sobre la yoeidad y otras trascendentalidades. 

Escrita en 1967, es reflejo de sus inquietudes ideologicas respecto al tiempo, la 

filosofia hegeliana, la lucha de opuestos, el sentido del “ser”, la historia, el 

tiempo, la utilidad de la palabra, la comunicacién, el discurso. La capacidad de 

hacer, de comportarse, de crear. Conceptos todos que aplica a la funcién del 

hombre, a su desarrollo como tal. Es éste un libro un tanto enredado, confuso, 

pero interesante. José Lépez Portillo esta inmerso en fa trama, es joven y tiene 

contacto con los personajes que é! admira, de los cuales toma algunas de sus 

creencias ideoldgicas. En fin, pretende encontrar el destino, el objeto u objetivo 

ai cual dedicar toda “su voluntad”. 

Quetzalcéatl, Escrito durante el tiempo que trabajé con Jorge Diaz 

Serrano. Habla sobre ese legendario y mitico personaje: Ce Acatt Topilizin 

Quetzaicéatl, sobre todo por su significacién histérica, su concepcién, su 

personalidad y su trascendencia. A través de tal personaje, Lopez Portillo 

plantea una polémica sobre la existencia del poder: los que mandan y los que 

obedecen. El deseo de mas poder. El pueblo y su misién histérica. Todo lo 

anterior es manejado con Ia cultura tolteca, sin embargo lo aplica a una 

generalidad, son sus concepciones respecto del ejercicio del poder y las 

diferencias entre clases, entre fuertes y débiles. 

También habla sobre el tiempo y la misién del hombre, y sobre la 

paradoja de admitir que la concordia se tenga que imponer incluso hasta con fa 

violencia, esto para lograr que una “muchedumbre” siga ef cauce que se le 

trace y lo haga en forma ordenada y suave. Historia, tiempo, pasado, presente 

y memoria son los conceptos que Lopez Portillo maneja en esta obra. 

56



Dindémica Politica de México es una obra realizada en dos volumenes, 

describe el proceso politico de México como reflejo de ja realidad social. Da 

una interpretacién del presente analizando el pasado, sobre todo, es un analisis 

da! aspecto juridico-politico del pais, de como esto se refleja en la 

conformacién del Estado, de sus normas, centros de poder y ofros elementos 

necesarios para el manejo y desarrollo de la sociedad. 

Aqui se sefialan nuevamente las dificultades que se dan para gobemar y 

de la necesidad de fa existencia del Derecho como una constante histérica que 

permite evar a cabo el ejercicio del poder. Analiza también Jas caracteristicas 

del pueblo mexicano, sobre todo a partir de ser producto de la combinacién de 

dos razas. Las diferencias sociales y la lucha de opuestos, estan presentes. 

Hasta aqui hemos realizado una somera descripcién de algunas obras 

de José Lépez Portillo que fueron consideradas por los conceptos que de 

historia maneja, y que de una u otra manera intenté transmitir en el ejercicio de 

Su presidencia en México a través de sus discursos, discursos que en el 

Siguiente capitulo describiremos. 

Por otro lado, y ya que hablamos de historia, de Lopez Portillo no se 

dice nada en los libros de texto gratuito de la actualidad. Hace algunos afios si 

era mencionado, de 6! se decia que su periodo habia sido el de mayor 

produccion petrolera, y que los grandes pozos habian convertido a México en 

“cuarto productor de petréleo del mundo”,"" jogrando que el pais tuviera una 

gran cantidad de dinero. 

') Vid. :Mi Libro de Historia de México. 5° de Educacién Primaria. Secretaria de Educacién Publica. 
1992:146. 
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La economia crecié. El gobierno pudo subsidiar programas sociales y 

estimular a empresarios y trabajadores con buenos negocios y salarios, 

respectivamente. Curiosamente, el libro sefiala como fogro benéfico ef hecho 

ocurrido en 1982, cuando se impulsé la primera red de estaciones transmisoras 

con sefiales de televisién a todo el territorio nacional. Otro de los sucesos 

importantes fue la reforma politica de 1978, hecha para “legalizar” corrientes 

ideolégicas y lograr la participaci6n libre de la opinién publica. 

El libro también sefiala el incremento de fa deuda externa y la 

cevaluacién del peso. 

Los libros de texto que hoy utilizan los nifios de educacién primaria y 

secundaria, nada dicen de José Lopez Portillo. Sin embargo, atin cuando su 

periodo es considerado uno de los de mayor crisis econémica, su politica 

discursiva se mantuvo siempre bajo concepciones revolucionarias y es 

efectivamente el ultimo presidente que a ella se refiris como guia de su 

discurso politico. 

Después de su presidencia, Lopez Portillo publicé sus obras:_Dindmica 

politica de México y Mis tiempos. Biografia y testimonio politico. 

Con fos comentarios antecedentes puedo interpretar que José Lopez 

Portillo juega un doble papel en fa historia. El primero es su concepto de fa 

historia, que deja en el plano teérico, plasmado en sus obras escritas; y el 

Segundo es cuando intenta Hevarla a la practica durante su periodo 

Presidencial, mismo que le da un papel en la historia de México y que le 

permite, después de este tiempo, continuar buscando sus dos historias. 
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WL2> EL PAPEL DEL PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA 
HISTORIA. 

Partimos de la aseveracion que fa historia se usa para comprender la secuencia 

de eventos, y que ésta no debe juzgar, sino plantear los hechos de la manera 

mas objetiva posible, esto es, no hay bueno o malo en el hecho histérico. Sin 

embargo, autores hay que si califican o descalifican a los protagonistas del 

suceso. Por otro lado, en casi todas las obras encontraremos més referencias 

al aspecto econémico y las medidas practicas llevadas a cabo durante un 

periodo o etapa de la historia de México. 

De! periodo lopezportillista se dice, bajo la perspectiva de Enrique 

Krauze, que lo que de bueno hubo fue fa aplicacién de una verdadera reforma 

politica, fue real -sostiene- y no fingida." Pero en realidad, sus comentarios 

se dirigen hacia una critica del sujeto: considera que el punto fuerte de Lopez 

Portillo fue la teoria, manifestada desde su Mensaje de Toma de Protesta, 

sobre todo porque pretendia convertirse en el “gran tlatoani” referido en su obra 

Quetzalcéatl; asi mismo, durante su gobierno conté cierto carisma, mas la 

facilidad de palabras." 

  

Aquella 6poca vio aumentada su capacidad crediticia debido a la 

produccién de petréleo, aunque a la larga todo se vino abajo, y esta industria 

petrolera, con la que se habia prometido riqueza, sélo dejé deudas, sobre todo 

por no atender las necesidades estructurales, y en su afan de generar empleos, 

a quien beneficié fue al sector de la burocracia. Y esto es mas criticable atin 

- dice Krauze- porque no atendié las advertencias que se le hicieron antes de la 

"S Krauze, Enrique. La presidencia Imperial, Ascenso y caida del sistema politico mexicano ( 1940-1996), 
México, Tusquets Editores, 1997. SLO p: 389, 

118 Ibid.: 388. 
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crisis, cuando alardeaba de la riqueza del pais. Advertencias hechas por 

Heberto Castillo desde Ia revista Proceso y por Gabriel Zaid en las revistas 

Plural y Vuelta, respecto al mal manejo de la riqueza patrolera que sdlo Hevaria 

al desastre." 

De nepotista, “pico de oro” y otros adjetivos mas, tacha Krauze a Lopez 

Portilio; lo iguala en caracteristicas personales a Antonio Lopez de Santa Anna, 

aunque bajo diferentes momentos histéricos, idénticos en actitudes, 

concluye."7 

Otro autor, Luis Medina, encamina sus comentarios a la menci6n de la 

politica econdmica seguida por Lopez Portillo. Politicas condicionadas 

precisamente por la tan mencionada riqueza petrolera, misma que a decir del 

autor, Echeverria Alvarez conocia, pero je dejo a su sucesor el manejo de ésta, 

ante fa situacién de crisis politica que existia. Luego, esa bonanza petrolifera se 

Cirigid a la generacién de empleos.' 

Luis Medina menciona, entre otras cosas, el aumento del endeudamiento 

extero, ef énfasis en el desarrollo del sector energético, la busqueda de! 

crecimiento econdmico a toda costa y las presiones de Estados Unidos a través 

dei aumento de las tasas de interés. Por demas interesante es mencionar la 

existencia de la pugna de grupos en el poder respecto a la imposicién o 

permanencia del modelo econdmico en México: un grupo eran los monetaristas 

  

“4 Tbid.: 393. 

"" Did: 394. 
'" Vid, Medina Pefia, Luis. Hacia ef nuevo Estado: México 1920-1993. Prél. Luis Gonzalez. 
México,FCE, 1994, 338 p: 189.



de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y el Banco de México; los otros 

eran los estructuralistas."*® 

Considera que lo mejor de !o establecido por Lépez Portillo, fueron: la 

Ley de Administracién Publica Federal, para la distribucién de funciones entre 

las dependencias de gobierno y facilitar la programacién y ef presupuesto. La 

Reforma Politica reflejada en la Ley Federal de Organizaciones Politicas y 

Procesos Electorales, una politica que si sirvié aunque en lo econémico se 

hubiera perdido la credibilidad."” 

Asi, los primeros cuatro afios de su gobierno fueron de reformas, 

reconciliaciones y avance econémico sustentado en el petréleo. Los tltimos 

dos afios, se vieron condicionados a Ia politica econémica intemacional, que 

Significé devaluaciones, fuga de capitales y dolarizacién, y que determinaron la 

imposicion de un modelo econémico monetarista, globalizador y neoliberal.’' 

Por ultimo, estudiaremos ta obra escrita por Rosa Ma. Miron y German 

Pérez, quienes consideran ef periodo lopezportillista como uno de los més 

dificiles de abordar en la historia modema del pals, porque estuvo legitimade 

Por una visién de lo “racional-legal’, pero inmerso en problemas de corrupcién, 

nepotismo, deuda, populismo y bancarrota.’” 

El corte de esta obra va a los hechos concretos y la repercusion que 

estos tuvieron en el aspecto econdémico; habla de a planeacién y 

racionalizacion de los recursos, aunque aqui difiere de lo sostenido por Krauze; 

de fa llamada justicia social y del ideal histérico-revolucionario. Asi mismo, 

  

0 Ibid: 194 
"9 Tid: 253. 
"2 Thid.: 199. 
"2 Vid. Mirén, Rosa Maria y German Pérez. Lopez Portillo, Auge y crisis de un sexenio, México, Plaza y 
Valdes Editores, 1988. 196 p. (Folios Universitarios): 7 
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pretende hallar el mévil hist6rico-ideolégico de fo sucedido en el sexenio 1976- 

1982. 

Los autores consideran que Lépez Portillo buscé nuevas formas de 

legitimaci6n politica en la apertura democratica y la Ley electoral, esto debido a 

fa deslegitimacion existente y para lograr ‘liderazgo politico”."* La Alianza para 

fa Produccién fue un nuevo planteamiento politico con la sociedad Y para 

cambiar el discurso que habia manejado Luis Echeverria, de distanciamiento 

con el sector privado. El cambio de discursos pretendié condicionar actitudes, 

¥a que para cualquier cambio econémico, debe precederie uno politico." Sin 

embargo, sostienen los autores, fa crisis dificulté las alianzas con los diferentes 

sectores y en los diferentes planos (econémico, politico y Social). 

Al inicio del sexenio las alianzas funcionaron al combinarse con un 

control de topes salariales y alzas de precios; por la Ley electoral que dio pauta 

a la incorporacién de nuevos sujetos politicos, pero que a la vez significé 

control. Esto implicé la visién particular def presidente de fa Revolucién 

mexicana y del Estado mexicano, al aplicarlo a un Estado de Derecho, basado 

en feyes.' Concluyo con base en Ia lectura que comento, que Lépez Portillo 

intenté mantener ‘viva" a la Revolucion mexicana y la sostuvo como su pivote 

ideolégico a través de su discursiva politica. 

Las estadisticas y porcentajes presentados demuestran el Indice de 

huelgas que se dieron entre 1979 y 1981, las mas importantes fueron la de 

Mexicana de Aviacién, Teléfonos de México, la camaronera, Volkswagen, y 

otras que fueron controladas con aumentos moddicos y prestaciones. El sector 

  

"3 Tpid.: 29. 
" Thid.: 33, 
"5 Thid.: 50. 
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obrero estuvo controlado, pese a ser el mas afectado por los problemas 

econémicos; los movimientos independientes también fueron controlados 

debido a su falta de organizacién y claridad en sus objetivos."* De la 

afectacion salarial de los obreros se culpé al sector privado y no al gobierno. 

Con todo, la crisis se presenté en 1981, y a esto contribuyé en gran 

medida el aspecto intemacional, en donde Lépez Portillo habia querido jugar un 

papel importante, basado también en la produgcién petrolera. Se pretendié 

adquirir un liderazgo centroamericano al participar en los conflictos de Panama 

y Nicaragua. La politica de proteccién de energéticos le acarreé a José Lopez 

Portillo problemas con Estados Unidos. Su presidente, en aque! entonces 

Ronald Reagan, intensificé una campafia en contra de México que consistié en: 

imposiciin de aranceles compensatorios a exportaciones mexicanas, 

prohibicion para exportar atin en cantidades mayores a otras especies y la 

“operacion limpia” que permitio redadas contra indocumentados y fa 

repatriacién de mas de 150 mil mexicanos.’”” Lo anterior afecté la economia 

mexicana. La peor crisis de los Ultimos afios, dio inicio, afecté todos los 

sectores: econdémico, finanzas, produccién de empleos, inversion y salarios 

Las medidas tenian que afectar forzosamente al sector popular puesto 

que se redujo el gasto publico. La caida del precio del petroleo se combiné con 

disminucién de precios del café, camarén, algodén, plomo y plata, ésta ultima 

bajé de 50 délares en 1980 a 8 délares en 1981; en consecuencia, el Estado 

tuvo menos ingresos y puesto que durante el auge no se habia mejorado fa 

estructura industrial, los servicios que se estaban brindando, procedian del 

endeudamiento y las importaciones. 

6 id,: 144. 

"7 Tbid.: 108 
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Las medidas tomadas consistieron en un control de jas importaciones, 

aumento de aranceles y reduccién del gasto publico, En los discursos no se 

acepté la gravedad de Ia situacién y se prometié seguir con los programas de 

alimentos basicos, produccién agropecuaria y generacion de empleos. Se 

adopt6 un tono optimista.”* El afio de 1982 marcé un nuevo reajuste 

econémico ante la dolarizacién y la especulacion; las devaluaciones eran refiejo 

ae Io critico del momento y el presidente reconocié finaimente la gravedad, En 

marzo de aquel afio, se reduce el gasto publico en un 3% mas, se establecié un 

control de precios, se apoyo a CONASUPO y COPLAMAR (COordinacién 

General de! Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) y se 

concedieron aumentos salariales como muestra del “compromiso 

gubernamental” con un sector fiel y paciente.'"” 

La respuesta del ejecutivo a la actitud agresiva del sector privado, a la 

especulacion y fuga de capitales fue fa nacionalizacién de la Banca. Significé 

que ef poder econémico atin no implicaba poder politico, por otro lado, esa 

medida le devolvié al Estado su capacidad de mando y gobierno y restituyo la 

autoridad presidencial; senté las bases de legitimacién “revolucionarias” 

manejada por José Lépez Portillo.“ 

  

  

2145, 
% Thid.: 185



CAPITULO IV. EL DISCURSO DE JOSE LOPEZ PORTILLO: “LA 
SOLUCION SOMOS TODOS” 

1V.1 LOPEZ PORTILLO Y SU DISCURSO. 

Los discursos presidenciales dependen de las circunstancias de su época; ésta 

puede reforzar, beneficiar o perjudicar la politica presidencial. Entre un 

presidente y otro pueden o no existir semejanzas ideolégicas, pero ciertamente, 

las frases discursivas cambian. 

José Lopez Portillo enfrenté una crisis social y econédmica. Su discurso 

buscé, sobre todo, generar confianza en el sistema y en comparacion con 

discursos anteriores, su reférica cambié. No prometié “..una  solucién 

milagrosa...” a los problemas y pidié tiempo para poder aplicar paliativos y de 

esta manera, encontrar el grado de coincidencia con la poblacién. 

Lograr fo anterior implicé manejar diferentes discursos, no todos con una 

misma finalidad, existiendo, asi, una dualidad en Ia utilidad de ellos. Algunos 

fueron dirigidos a cubrir los cambios por realizarse y otros como simple retérica. 

El discurso lopezportillista manejo, al igual que el! echeverrista, un 

lenguaje revolucionario. Intenté sustentar su gobiemo hablando de justicia 

social y quiso imprimir en aquél, un caracter de constitucionalidad, es decir, 

basario todo en la aplicacién de articulos constitucionales, ya que para Lépez 

Portilfo la constitucién es “...la revolucién hecha gobierno’." 

5! Vid, Lépez Portillo, Reforma politica, 
65



La seméantica utilizada, selectiva y Masivamente difundida, cambi6 fas 

palabras y los conceptos antes usados, buscando con esto la “conduccién o 

manipulacién del comportamiento humano..."" y de esta manera fograr 

conservar la estabilidad del Estado. 

Ante la critica situacién, al aceptar José Lopez Portillo el gobierno de la 

nacién, en su discurso, manifesté ya las primeras diferencias respecto del 

Giscurso de Luis Echeverria Alvarez. En primer lugar, no prometiéd cambiar la 

Situacién sino que pidié tiempo al pueblo mexicano; tiempo para resolver los 

problemas nacionales. Esto le dio una tregua para que e! Estado pudiera 

organizarse mejor. Organizarse le permitié establecer cierto control ideoldgico, 

dirigido a lo que José Lépez Portillo consideré el frente mas sensible: el sector 

obrero." 

Nos interesa marcar diferencias entre el discurso echeverrista y el 

fopezportillista. Luis Echeverria siempre manifests que de fa Revolucién 

mexicana el sector mas beneficiado deberia ser el campesino; en cambio, para 

L6pez Portillo, la clase mas sensible o mas importante era fa clase obrera. La 

Justicia social - frase bastante utilizada- decia, empieza con ef trabajo y ef 

salario. A ésta idea le dio un gran peso, y fue, para él, parte de sus principios y 

valores, 

José Lépez Portillo sostuvo que fa finalidad de su gobiemo era lograr un 

minimo de bienestar social (alimentaci6n, salud, y educacion) y lo primordial era 

recuperar la confianza del pueblo. Para esto reafirmé un sentido nacionalista de 

"1 Deutsch, Op. Cit.: 136 

Vid. José Lopez Portillo, Manual de la filosofia politica del presidente Lépez Portillo, 
'* Vid., José Lépez Portillo, Ceremonia de firma del convenio IMSS- COPLAMAR, México, mayo 25, 
1979, 
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desarrollo, asi como vigencia y reforzamiento de una economia mixta. “Ello 

entrafia reforzar el caracter mixto de nuestro régimen, el didlogo y el concurso 

de tadas las fuerzas productivas del pais”.'* 

EI presidente pidié y no prometié. Era una nueva forma de didlogo. 

Podria decirse que el presidente dejaba un poco Ia regién ideolégica, e invitaba 

al momento concreto, al momento de crisis que se vivia, para que los 

mexicanos se involucraran y se comprometieran en esa nueva dindmica de 

gobiemo. Buscé despertar la conciencia colectiva. 

Una segunda diferencia consistié en el cardcter que Luis Echeverria le 

imprimio a la desigualdad entre clases. Sostuvo que Ia revolucién no terminaria 

en tanto existiera pobreza y su politica populista afecté intereses del sector 

empresarial, motivo por ef cual se califich como una politica de 

enfrentamiento.* En cambio Lépez Portillo buscé una conciliacién en el marco 

de la legalidad. Buscé fa solidaridad y rechaz6 la lucha de clases, promovié fa 

organizacién para la produccién."” 

Por otro lado, durante el gobiemo lopezportillista, era indispensable 

realizar acciones que respondieran a las peticiones mds urgentes y asi 

encontrar un minimo de respuestas positivas en el pueblo, lograr que éste 

creyera en el sistema y proporcionara legitimidad al grupo en el poder. Por elio 

se necesitaba asumir responsabilidad, fiderazgo,"" generando un nuevo 

elemento en el discurso: hablar desde el inicio sin ocultar la situacién real, de 

  

135 Lépez Portillo, Mensaie de toma de posesién, 
"% Vid. Luis Sudrez, Op. Cit: 115 
137 JLP, Reunién con miembros det Congreso de! Trabajo, enero 5, 1979. 

138 Ibid.: 146. Olvidando politicas anteriores y buscando obtener Iealtad politica y generalizada. 
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crisis, trabajar por la imprescindible estabilizacién. Realismo y austeridad fueron 

el vocabulario de la nueva politica econémica. El nuevo gobierno trataba a toda 

costa de encontrar el camino de fa reconciliacién con Ia iniciativa privada y ta 

clase media, aun cuando para Lépez Portillo el grupo por atraer fue el obrero, 

pues é/ consideraba que este sector conformaba la base de su apoyo y 

ademés era la clase mayoritaria, segdn su concepcién ideolégica de ‘justicia 

social”. 

Todo cambio estaba justificado por la “revolucién en la revolucién”,” es 

decir, implementar mejoras que marcaran el cambio de caracteristicas de las 

instituciones y dieran soporte a la propuesta de un Estado organizado con una 

estructura juridica y politica que brindara justicia y equidad, libertad y derecho. 

Estos elementos fueron incorporados al discurso por Lépez Portillo," quien 

sostuvo que la justicia y el derecho se debian convertir en factores activos de 

integracién politica de la sociedad. De aqui que el Estado se esforzara por 

establecer un monopolio en fa aparente realizacién de ta justicia, y su 

promocién a través del discurso de! derecho, que a la vez constituy6 un 

elemento de direcci6n autoritaria al imponer modelos de comportamiento."*! 

Se tuvo que hacer un discurso del derecho, de fa ley, que contrarrestara 

fa realidad social que atravesaba ef pais, porque la fuerte crisis econémica, 

ademas de una marcada desconfianza hacia el sistema politico y hacia el 

aparato gubemamental, se manifesté en las demandas del pueblo (recopiladas 

a través de gréficas),'” en las cuales se pidid una integracién politico-sacial 

" Elias Chavez, “ El pais vive cambios que van a contrapelo de nuestros ..."* 

© JLP, Conferencia sobre el Estado Modemo, julio 27, 1977. 

“" Gilberto Giménez, Op. Cit. :72 
‘@ Vid.: La campafia en graficas de JLP, México, PRI, 1978. 
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que incluia el deseo de mayor confiabilidad en instituciones y cuerpos de 

seguridad publica. 

El populismo de Luis Echeverria Alvarez fue dirigido hacia una hostilidad 

contra la dominacion extranjera. En cambio, los mensajes de L6pez Portillo no 

contenian tanta hostilidad. La situaci6n de bonanza petrolera si le permitio 

mantener una politica de relativa independencia discursiva frente a Estados 

Unidos, siguiendo con una linea de ideologla revolucionaria y nacionalista, ‘” 

aunque sin llegar a un grado abierto de antagonismo. 

Su frase de campaiia, ‘la soluci6n somos todos”, implicé hablar de crisis, 

desconfianza, etc. y estos discursos mostraron una variante respecto de fa 

anterior practica discursiva, en la cual se habia hablado de frases de soluciones 

‘milagrosas’ a los problemas. 

{V.2. LOPEZ PORTILLO Y SU CONCEPCION DE LA HISTORIA. 

José Lopez Portillo consideré que hasta 1982 el ideal revolucionario era 

el elemento que daba cardcter a los periodos presidenciales. Después todo 

cambié, cambiaron la semantica y los objetivos,’“ al menos en la _ politica 

econdmica. 

‘3 Of: Vi informe de Gobierno, y sobre todo, la comparecencia ante el Congreso de jos Estados Unidos 
febrero 17, 1977. En éste promueve el derecho, la libertad y fa justicia de cada nacién, independiente. 

También en su visita a 1a Unién Soviética promueve la igualdad juridica de las naciones. 
'4 Vid., Elfas Chaves, Op. Cit. 
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Pero el discurso politico no cambié su objetivo: convencer y atraer a 

todos fos individuos integrantes del pais, por disimbolos que fueran, por mas 

grupos que existieran en el territorio. Sobre todo porque para Lopez Portillo el 

Proceso politico esta en movimiento constante y se refleja en la realidad del 

pais y su fin es, a través del Estado, conseguir y dar igualdad e identidad"®. Ef 

Estado, con su proyecto politico, recurre a fa potencia de la ideologia, 

buscando fo que Benedict Anderson denomina una comunidad politica 

imaginada, imaginada porque pretende crear sentimientos de pertenencia.*® 

Lépez Portillo remarcé en sus discursos la importancia de una “memoria” que 

puede lograr la realizacién de grandes “cosas”. 

La historia es un elemento clave para lograr integrar la memoria de ta 

“comunidad”, y es capaz de hilvanar un relato coherente en la colectividad o por 

fo menos en align sector; es capaz de generar el sentimiento de ser parte de 

un mismo proceso histérico. Por otro lado, y citando a Hobsbawm, “el pasado 

remitido (real o inventado) impone practicas fijas’ ai formalizar aspectos 

referentes a dicho pasado: simbolos, exhortaciones morales, rituales 

Oficiales..."° 

Con base en fo anterior afirmamos que es la historia quien puede 

proporcionar los elementos necesarios para el manejo de la ‘radicién’ y 

sumanios al discurso politico que proporciona legitimidad o cohesion. 

145 Vid. JLP, Dinamica Politica...:i1, 19 

146 Benedict Anderson, Op. Cit. :98 
147 Vig, Eric Hobsbawm, “Inventando tradiciones” en Historias, Revista de fa Direccién de Estudios 
Histéricos del INAH.México, oct.-mzo.1998, 19:3 
148 Ibid 
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La concepcién que Lopez Portillo tiene de fa historia es clara: “El pasado 

permanece en el presente [....] y {a memoria [...] evita se termine con algo digno 

de permanecer [....]. La memoria da la responsabilidad [.....] memoria para 

existir’.” Asi hace uso de la historia como ‘memoria del pasado en el 

presente”. La historia es el tiempo, la geografia, el espacio. El espacio es 

categoria, proporciona raiz y “pertenencia’, obliga a la lealtad.’' El tiempo 

‘siempre corre” y en él, el hombre cumplira su misién, dejard huella, “dejara su 

nombre”. EI tiempo es proceso historico, condiciona el existir. 

El manejo de Ia historia en todos fos discursos lopezportillistas se 

justifica porque para él, ef presente esté entre ei "antes y el después’. 

Ademés, sumado al boom petrolero, supo aprovechar sus circunstancias y 

Proponer una reforma politica, y un pluralismo, consiguiendo el tiempo que 

pidié y aplicando algunas respuestas favorables a las peticiones que le fueron 

planteadas. 

Una constante dentro de la concepcién de la historia de Lépez Portillo 

es el problema de la igualdad, las diferencias entre fuertes y débiles, la lucha 

entre contrarios y la busqueda de beneficios para un sector social determinado, 

todo ello acarrea Ia desiguaidad.’* Este problema, sostiene, es un problema de 

origen, se dio desde nuestro pasado prehispdnico, continué con ef 

149, Lépez:18 Portillo, José. Don O. Conversaciones sobre la yoeidad y otras trascendentalidades. 
México, Pornia, 1975. 189 p 
150 Vid.: Amaldo Cérdoba, “La historia..."Pereyra, Op. Cit: 133 
151 Vid. JLP, Dindmica.....:11,21 
152 Vid. JLP, Quetzalcdatl: 123 
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establecimiento de la Nueva Espajia y los criollos™ y existe hasta hoy. La 

lucha por el logro de ‘usticia distributiva” debe ser guiada por alguien, porque 

un gran pueblo o “muchedumbre” no puede realizar su destino histérico si no 

tiene quien fo dirja, quien fo guie. 

Otro problema historico que plantea José Lopez Portillo es ef mestizaje y 

Su no aceptacién por parte del pueblo mexicano, fa existencia de una lucha 

entre lo mexica_y Io indigena, por un lado y, por el otro lado, lo espanol. A partir 

de ésto -afirma-, México es un “No ser’, y hasta que esté plenamente 

convencido y acepte la combinacién de pueblos, iniciaré su “misién histérica”."™® 

Esta mision histérica requiere que cada generacién viva sus normas y 

haga su aportaci6n historica; ante el “todo fluye ¥ todo cambia”, organizar es 

necesario."” Tomar conciencia de la realidad implica avanzar, interpretar ef 

presente basado en el pasado, pues éste determina el caracter del hombre yde 

Su nacion. La historia da a un pueblo permanencia y hace al hombre asumir su 

papel dentro de una naci6n. Es Ia historia quien marca el camino a seguir, 

sobre todo porque ‘la historia reciente [...] indica [...] avanzar en la solucién de 

problemas”."™ 

En el México de Lopez Portillo, el cumplimiento de metas requeria de la 

intervencion directa del “ejecutivo” para crear una conciencia nacional; dicho 

ejecutivo debla contemplar intereses nacionales dirigidos hacia la aplicacién de 

la ‘justicia distributiva’, de justicia social.“ 

‘3 JLP, Dindmica de... :234 
'* Thid.: 19 y Quetzaicdatl : 62 
'® ILP Discurso ante el Consejo Nacional Técnico, enero 24, 1977. 
‘* JLP, Reforma Politica : § 

' JLP, Mensaie a los trabaiadores de México, mayo 1, 1979. 
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A través de sus obras y sus discursos, José Lopez Portillo justifica la 

existencia del poder estatal, de la politica y del dirigente a nivel nacional. La 

lucha de “opuestos” existid, existe y existiré, por lo tanto, el hombre requiere de 

la historia, pues ésta le ayudard a realizar fa busqueda de identidad e iguaidad 

conforme a “los antecedentes de las culturas” conformadoras de México, y que 

ademas estan sustentadas en la politica. importante para el hombre porque a 

todo hombre corresponde una organizacién politica, en el caso de los 

mexicanos se trata de la democracia, democracia como “arribo del pueblo al 

poder” y no la “desaparicién del poder politico”."” Con lo anterior remarcé que 

siempre debe existir quien mande y ademas debe manejar un propésito: 

“buscar estructuras de justicia’,""' sujetas al Derecho, porque el Derecho es una 

constante historica mas para Lépez Portillo. El Derecho es orden normativo, 

elemento estructural resultado de fa historia que expresa un proceso a respetar. 

El hombre, dice Lopez Portillo, por naturaleza tiene mas interés en el 

porvenir que en su pasado, sin embargo es el pasado quien ha forjado 

instituciones, codigos de conducta y comportamientos regidos bajo la creacién 

de! Derecho, dei aspecto juridico-politico de una nacién. El pasado, !a historia, 

es quien ayuda a marcar los momentos de triunfo y esfuerzo, los problemas y 

fas politicas aplicadas; es quien da Ja identidad al hacer asumir al pais una 

‘recia carga y construir sobre ella una nacién”,"” considerando que la historia y 

sus hechos no se repiten, pero si brinda oportunidades para resolver 

problemas, analizando las semejanzas entre el ayer y el hoy.” 

© ILP, Reforma...: 9 
161 ILP, Discurso en Chihuahua: nov. [7, 1975. 
‘2 SLP, Su pensamiento politico : 32 
‘3 ILP, Reunion con la Comisién Permanente del Congreso de la Unién. Dic. 29, 1978. 
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Todo jo presente es producto de Procesos pasados, todos ios 

problemas pueden solucionarse si el “Ejecutivo Federal crea una conciencia 

nacional” y si el pueblo esté “en marcha”, si cumple con su devenir, si adapta el 

cambio a las circunstancias." Lépez Portillo quiso moverse en la concepcién 

de un Estado de Derecho, esto es, un Estado con igualdad, justicia y seguridad. 

¢Qué altemativas pudo plantear en su momento? La Reforma Politica 

“como un paso adelante", como un seqguidor de la “tradicién de nuestro pals y 

de fa naturaleza de nuestros problemas [...] ""* Ofrecié también una union de 

contrarios, con intereses de grupos que ‘no necesariamente se anulan™® y que 

podria realizarse a través de su Reforma Politica, de su Alianza para la 

Produccién y de su pluripartidismo, porque, a decir de Lépez Portillo, ta 

sociedad de aque! tiempo no habia logrado culminar los objetivos de su 

historia, ya que correspondia al Estado y a su gobierno procurar la iguaidad de 

los ciudadanos con base en su “disposicién para el cambio"™7 

Para José Lopez Portillo todo proceso histérico se genera por la lucha 

de contrarios, por la lucha por el poder, por fa dificultad de gobemar, por la 

necesidad de un dirigente politico; por la existencia de dicha politica, por la 

rectoria de un Estado. México y su historia actual estan determinadas por todas 

¥ cada una de las etapas pasadas, y ese pasado es quien proporciona fa 

memoria al hombre, una memoria que es necesaria e indispensable para que 

exista_una nacién. 

  

'* JLP, Segundo Informe de Gobierno. 
‘S ILP, Reforma... : 13 
" Ibid. 

‘© JLP, Iniciativa de adicién de fa fraccién XHII del apartado A del art. 123. Oct. 4, 1977. 
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De esta manera el Estado logré cierto control ideoldgico, contro! dirigido 

a lo que se consideraba el frente mas sensible (el obrero), dando pauta al 

desarrollo de una parte importante de ta politica: capacidad inventiva y de 

autoconservacién™, combinar los items de informacién -que en aque! entonces 
  

fueron libertad, justicia social, derecho- y la mencién de una realidad 

verdaderamente grave, no promesas, no milagros, un llamado al pueblo en 

todos los sectores para unirse y salir adelante: “la solucidn somos todos’. 

Si analizamos los conceptos de libertad y justicia social, concluirilamos 

diciendo que Lépez Portillo quiso continuar con una tradicién, que cred un 

Estado benefactor, un Estado que bajo la categorizacién de Hobsbawm, seria 

un simbolo de cohesién social o pertenencia que se adjudica practicas 

especificas, es decir, derechos y obligaciones para y con su grupo, 

pratendiendo obtener lealtad. 

Y cuando habla de “La solucién somos todos” nos remite a su 

concepcién de Ia historia, en la que afirma que es el hombre quien construye la 

historia, y de 6sta manera puede crear “un mundo de grandeza’, en el cual ef 

hombre acepta su “deber"; el hombre debe ser, debe asumir un papel en el 

desarrolio del tiempo, debe captar el sentido de su papel historico.'” 

Por lo anterior y con base en sus constantes frases, aludiendo a la 

responsabilidad social de todos y cada uno de Ios individuos, para Lopez 

Portillo el pueblo mexicano aun no habia encontrado su misién historica. En su 

contexto, podria pensarse que é/ pretendia hacer surgir a un ” gran pueblo”, 

"4 “Vid.: Deutsch... Op. Cit:152 
‘® Hobsbawm, “ Inventando tradiciones”: :13 
"™ JLP, Don Q, : 12 
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con una maxima responsabilidad: su destino (aqui y ahora), pensando en el 

presente. 

Lopez Portillo pretende a través de fa historia legitimar el presente. Esta 

@s, para él, una pauta comparativa o quiza dual del ayerfhoy, y lo buena/malo. 

El proceso histérico es diferenciador de cada nacién y es éste quien 

demostraré caminos de lucha en la busqueda de soluciones a los problemas. 

Fara 61, la historia de México se plasmé en instituciones, cédigos de conducta y 

comportamientos ."" 

La historia es parte de sus fundamentos politicos: selecciona e 

institucionaliza. El manejo de elementos histéricos en sus discursos permite 

que sucesos especificos permanezcan en la memoria del pueblo. Es cierto que 

sus discursos o gran parte de ellos, resultan de pronto incomprensibles, 

aigunos son confusos, por ejemplo cuando Lopez Portillo dice: “ Et sistema 

injusto [... ] que el movimiento de 1910 liquidé con las armas, la violencia y la 

Sangre, seguira asi: histéricamente liquidado, para siempre jamas”."”? 

Lopez Portillo usaba palabras y mas palabras, sus discursos eran largos, 

atin cuando fueran improvisados como el del 7 de junio de 1977, dia de la 

Libertad de Prensa, en ef cual diserté sobre fa libertad, el esfuerzo, el 

compromiso, las obligaciones y la historia como un” producto de la accion de 

todos”, donde también argumenta sobre los ‘ritos civicos’,” ritos que, para 

Hobsbawm, son parte de las “tradiciones inventadas” y forman parte de la 

“socializacion e inculcamiento de creencias"."” 

  

" ILP, Su pensamiento...:II, 160 
'™ ILP, IV Informe de Gobiemo. 
™ JLP. Celebrar la libertad en la libertad, jun. 7 de 1977. 
'* Hobsbawm, “Inventando tradiciones”, Op. Cit. : 10 
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Para Lépez Portillo, las palabras “cobran vida propia”, son capaces de 

crear un ‘mundo’. La importancia de la retérica, de la oratoria y su funcionalidad 

implica contemplar sus cualidades o caracteristicas (son adaptables a las 

circunstancias): “la situacién que el hombre percibe, lo que se dijo y lo que 

merecia decirse” y atin mas, el relato es “ [...] hija de tu intencién y voluntad’,1> 

siendo el principal objetivo convencer. 

La historia de México brindé a Lépez Portillo toda una gama de sucesos 

que fle fueron utiles en sus discursos: héroes, situaciones, batallas, zonas 

geograficas, clases sociales, porque para él, el mundo se teje con “ [...] actos 

prendidos a nuestra memoria’. "* Con esta estrategia justificaba el uso de 

dichos elementos como parte de su postura ideolégico-discursiva. 

Y a pesar de que e/ desuso practico de un simbolo, como sostiene 

Hobsbawm, genera su desaparicién, Lopez Portillo utilizé a ta Revolucién 

mexicana como parte fundamental de sus discursos. Es mas, lo convirtié en el 

hilo conductor de su retérica, a pesar de que estaba consciente de que se 

quedaria en lo abstracto pues las consignas no podian ser ya realizadas. 

EI manejo que Lépez Portillo hizo de fa historia muestra de qué manera 

ésta marca la diferencia entre la concepcién histérica de un momento a otro, 

pero de cualquier manera se ve que el lenguaje politico ya no sirve para aclarar 

fa realidad -aunque Lopez Portillo asi Io intenté-, sino para engatiar y dominar. 

  

"5 TLP. Don Q...: 58 
"6 Ibid, 
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fll.4 LA REVOLUCION MEXICANA COMO IDEARIO POLITICO DE 
JOSE LOPEZ PORTILLO. 

El tema de fa revolucién es un elemento bdsico en sus discursos y que 

encuentra y refuerza a través de su conocimiento de la historia. Podemos 

afirmar, dado el énfasis que puso en ellos, que realmente sintié lo que dijo, que 

efectivamente su intencién fue cumplir con los objetivos revolucionarios. A 

pesar de esta apreciaci6n, lo unico cierto es fa utilizacion del concepto de la 

Revolucién mexicana, ya que afirmaba que aun estaba viva, que aun existia, y 

también intentd confirmar un discurso de realizacién de “‘reformas politicas 

profundas” que tendrian la esencia y principios de aquelia.‘” 

La manera en que Lépez Portillo intenté desarroiiar una tradicién 

histérica-revolucionaria fue hablando de justicia, de derecho al trabajo y a la 

libertad, ya que son los elementos ganados en la lucha revolucionaria. En esta 

batalla se conjunt6é el ‘esfuerzo de todos fos que lucharon y murieron”.”* 

reflejando su sacrificio en los principios constitucionales. 

Para seleccionar su discurse consideré las condiciones sociales en que 

se haria la recepcién del mismo, asi que dada Ia crisis, para influenciar al 

pueblo, se auxilia de un elemento real, practico: el boom petrolero. Hablar de 

fiquezas, de generacién de empieos, de progreso, de solucionar problemas, le 

ayudé a mantener un minimo de calma y no a recuperar la confianza en el 

sistema. 

  

"7 Lépez Portillo, Reforma Politica 
'™ Ibid, 
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Esta combinacién de elementos pone de manifiesto la capacidad de 

autoconservaci6n de un sistema que tuvo Ja vision necesaria para seleccionar 

fos items adecuados a transmitir, y en particular, los dirigidos al sector popular. 

La mayorla de los mensajes transmitidos fueron destinados a la clase 

obrera -aunque no olvidemos que el Estado produce discursos politicos 

diferentes-. Pese a que se afirma que ia politica de masas es un instrumento 

para fortalecer la “estructura” del Estado,'” éste recurre a ella como un intento 

para despertar la “‘unidad”, analizando las condiciones materiales y sociales, lo 

que implica manejar significados tomando en cuenta el cémo son, como 

circulan, y cOmo son recibidas. 

Las referencias a la Revolucion mexicana, parecieron cumplir su 

finalidad, es decir, amortiguaron minimamente, las acciones en contra de la 

‘popularidad’ del trabajo y del discurso de! gobierno. Por ejemplo, de 2976 

emplazamientos a huelga en 1980 sdlo estallaron 86," con ello confirms la 

efectividad de los mecanismos de solucién utilizados por el gobierno. Esto se 

contrapuso al control que se ejercié sobre las manifestaciones publicas, para 

fas cuales se determinaron areas especiales en el supuesto de evitar 

‘interferencias en el transito”,""' lo que, implicé un mayor control politico, no 

obstante, lograba su legitimacion en el momento en el que para el Estado era la 

via de fa solucién a los problemas nacionales -crear empleos, honestidad de 

funcionarios publicos, entre otros-. 

" Cérdova, La revolucién y el Estado... :24 
"2 JLP, IV Informe presidencial. 
ae Ibid. 

9



  

Como ya mencionamos, !a riqueza petrolera constituy6 una razén de 

peso para ganar simpatias. Lopez Portillo sostuvo, reiteradamente, que el 

petréleo fue ef “pivote central del financiamiento de nuestro desarrollo [...}7? y 

una fuente de trabajo que beneficiaba a “toda la poblacién’. 

Seguir mejorando y colaborar “con {a justicia social” era para Loépez 

Portillo hacer la “revolucién en fa revolucién” a través de ella, se buscaba el 

Progreso y la generacién de riqueza que se combinaba con justicia social. ‘La 

revolucion en ta revolucién” implicaba cambios, mejoras, superacién. Esto 

modificaba las caracteristicas de las instituciones. Recordemos que este 

presidente siempre hablé de la existencia de una economia “mixta”. Una 

economia mixta que se manejé como un mensaje secundario porque el 

primario fue fa Revolucién mexicana, para lograr que a través de este concepto, 

Se aceptaran los cambios econémicos por ocurrir. 

Lo anterior ejemplifica la afirmacién de Deutsch que dice que “el manejo 

de simbolos genera la formacién de nuevas sintesis en nuevas imagenes 

L..[° que realimentarén a la red politica. 

La concepcién de una ‘“revolucién permanente” para Lopez Portillo 

implicaba, necesariamente, cumplir con la estrategia de generar empleos y asf 

llevar a su punto maximo la ‘justicia social”. No olvidemos que fue precisamente 

esie presidente quien elev el derecho al trabajo a rango constitucional. 

182 JLP. Discurso en la celebracién del aniversario de la expropiacién petrolera.1982 

  

™ Deutsch, Op. Cit: 129 
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En los discursos dirigidos al pueblo, el presidente se referia al trabajo 

como un derecho, como el elemento que dignificaba al hombre, e incluso su 

nacionalismo implicaba “dar la oportunidad del trabajo”. Ante el desempleo, 

sus discursos se esforzaban en mencionar la “base constitutiva” del trabajo, asi 

como en manifestar que los recursos estaban al servicio de la clase 

trabajadora. 

Su ideal revolucionario sostenia que este derecho era “base de toda 

politica social’,'"* ademas Hamaba a sectores empresariales a generar empleos, 

a mantener la “unidad y cooperacién nacional”. Una sociedad que no procurara 

cumplir con la justicia social era clasificada como una sociedad ‘“ineficiente e 

injusta’. 

La realidad, aunque caprichosa, ayudé a que se cumplieran los objetivos 

de Lopez Portillo, pues fa riqueza petrolera le proporcionéd elementos 

‘ranquilizantes’, y obtuvo, no fa credibilidad en el sistema, pero si una calma 

relativa, evitando problemas sociales més graves. Aunque e! boom petrolero y 

fa expansién econémica generaron expectativas de superar fa crisis, creando 

empleos, y fomentando mayor demanda y mayor produccién, también 

provocaron desequilibrios graves pues es sabida Ia variabilidad del precio del 

petréleo y fa influencia del mercado internacional. A nivel mundial se presentd 

una aguda recesién que afecté de manera directa a los paises industrializados 

en su economia y su comercio. 

Los paises industrializados redujeron su tasa anual de crecimiento del 

producto interno bruto (PIB), devaluaron sus monedas (franco francés, marco 

™ LP. Empleo y justicia, 1980: 5 
"5 Ibid.: 10 

81



aleman y libra esterlina) y disminuyeron sus importaciones, afectando de esta 
manera a México. En este acontecimiento se vieron las deficiencias 
estructurales de fa economia mexicana. 

Lépez Portillo con esto, entrenté Ia agudizacién de los problemas 

durante 1981.Las soluciones planteadas no darian el fruto deseado y sdlo 
ocasionaron para el fin de sexenio inflacién y especulacién. 

Hay que dejar en claro, insistimos, que su ideal revolucionario estuvo 
dirigido, principalmente al sector obrero. Cierto es que no cumplid con la 
satisfaccién de todas las demandas, pero quizé sf encontré ef grado de 
equilibrio, la necesidad de superar Ia crisis econémica para el pueblo, y para el 

Estado, Ia crisis politica. 

La revolucién, como ideario politico de Lopez Portillo, pretendid y se 
reflejd en un intento por recuperar el apoyo del obrero, sector considerado 
como fuerza sustentadora del “Estado”, y quien, a su vez, en los “momentos 
criticos, debe estar con las mayorias”. 

El discurso épezportillista recuperé de! discurso revolucionario los 

elementos que mejor embonaron en su contexto, tales como fa justicia social, 

transformandola en derecho del trabajo, en apoyo a la Constitucién, en discurso 

Juridico. Igualdad y libertad, atributos del individuo, fueron también términos 

clave para Lopez Portillo. 

La falta de credibilidad en e! gobiemo, es obvio, implicaba no creer en el 

sistema de justicia. Esto contribuy6 al uso discursivo de {a ‘legalidad” 
lépezportillista, que a decir de Gilberto Giménez, momentos como éste son los 
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que permiten a ‘la ley”, ser discurso del poder y asumir “funciones de 

dominacion y direccién social”.* 

La Revolucién mexicana fue para Lépez Portillo “permanente” y se 

manifesto a través de “cambios” que buscaron “superar conflictos” sin descuidar 

‘la justicia”. Toda decision fue muestra de su existencia.!” 

Aunque se intenté recuperar e! apoyo de todo el sector popular, Lopez 

Portillo no se esforz6 en atraer al sector campesino, sdélo intenté satisfacer un 

“‘minimo de bienestar’, y al contrario, el mayor empefio, fue puesto en la 

generacién de empleos y lograr tener a favor al sector obrero. 

La Revolucién mexicana, por demas mencionada, se vio auxiliada con 

otro tipo de conceptos: hablar con la verdad, marcar las carencias, sefialar 

reiteradamente la necesidad del apoyo de todos, hacer un ilamado a la 

“responsabilidad del pueblo”. 

Lo culminante de sus conceptos revolucionarios y nacionalistas se dio al 

final de su sexenio con la nacionalizacién de la Banca con la que se pretendia 

‘proporcionar trabajo", “detener la injusticia” y lograr una mejor programacién 

del “trabajo y ef ahorro {y] el petroleol...]”."” 

La relacién revolucién-historia esté presente en su discurso, es decir, la 

historia y el ideal revolucionario de Lépez Portillo estuvieron de la mano. La 

primera le sirvid para demostrar los errores en que incuria, para sefialar los 

  

'%6 Gilberto Giménez, Op, Cit,: 79 

"7 Cfr. _. .JLP, Manual de Ja filosofia politica y VI Informe de gobierno. 
8 JLP, Ill Informe de Gobiemo. 
“ FLP, Discurso de Nacionalizacién de la Banca. 
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aciertos e invitar a la responsabilidad histérica del individuo. Todo es producto 

de fa historia: Constitucién, organizacién, la revolucién misma, expresada como 

lucha historica, “abierta al cambio y a la perfeccién”.™ 

Lopez Portillo es, efectivamente, ef ultimo presidente que ulilizé Ja 

Revolucién mexicana como discurso. Pareceria que fa idea de la revolucién, 

arriba mencionada, indicaba el cambio en discursos y en politicas por aplicarse 

en el pais. Asi pues, toda accién social propuesta por 6! iba dirigida a fa 

culminaci6n de los ideales de la Revolucion mexicana. 

1V. 4 LOPEZ PORTILLO Y EL TIEMPO: DIFERENTES DISCURSOS, 

OBJETIVOS DIFERENTES, 

Ya mencionamos que los discursos se dirigen a receptores especificos, por lo 

tanto, desiguales. La existencia de diferentes sectores sociales Propicia la 

seleccién de mensajes: no se dice fo mismo a un obrero gue a un empresario; 

no se promete lo mismo a un campesino que a un banquero. 

Existen mensajes creados con fa unica y exclusiva finalidad de encubrir 

acciones realizadas 0 por realizarse, son mensajes retéricos. También hay 

mensajes que van difigidos a justificar las acciones o nuevas estrategias 

econdémicas y politicas; que buscan convencer al pueblo de la existencia de la 

riqueza petrolera, riqueza que aseguraba empleos, poder adquisitivo del peso, 

eic., es decir, cumplir con su ideal de igualdad. 

  

'* JLP, Discurso en Mitin en Gomez Palacio, Durango, 1975. 
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Algunos de los mensajes dirigidos al pueblo, aquellos que buscaban 

justificar las acciones de! gobierno y fueron més comentados y transmitidos por 

los medios de comunicacién, son El Mensaje de Toma de Posesién, los 

informes presidenciales y el de Nacionalizacién de la Banca. 

EI discurso de toma de posesién de Lépez Portillo justificd el inicio de 

una nueva estrategia econdmica; ‘7...] la agonia de la estrategia econémica... 

seguida por México... revelé insuficiencias para estimular la produccién y fa 

capacidad de inversion. Reclamé delinear nuevas politicas”” y esto es reflejo 

de su concepcién sobre la capacidad de organizacién de cada generacién. Este 

mensaje, dirigido a ambos sectores, popular y empresanial, no fue retérica, sino 

el preambulo para los cambios por iniciarse. 

El gobiemo de Luis Echeverria Alvarez habia fortalecido a las 

organizaciones obreras (se creé la Comisién de Salarios Minimos). Sin 

embargo, la dinamica de! gobierno Iépezportillista fue consecuencia de las 

circunstancias derivadas del régimen de Echeverria Alvarez, porque fa ratérica 

revolucionaria ya no podia seguir sustentada en un gobierno patemalista (dijo 

Lépez Portillo). 

Veamos, Lépez Portillo habié de no corrupcion, generacién de empleos y 

solidaridad -elementos de retérica, pues no se cumplieron- para la solucién de 

los problemas; necesitaba recuperar la confianza del pueblo hacia el gobiemo. 

El mensaje de toma de posesién sefialaba “servir.. con plena validez e 

inmaculada honestidad”. La corrupcién no debe existir, dijo, pues “envenena la 

politica [que] es actividad superior del género humano”. Inclusive, logré darle el 

‘1 JLP, Mensaje de Toma de Posesién. 
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aspecto de legalidad a sus ideas, creando la Ley de Responsabilidades de los 

Funcionarios y Empleados Publicos. 

  

EI Primer Informe de Gobiemo reiteré Io critico de aquel entonces yala 

vez, recalcé el ideal de justicia. Mencioné Ia falta de crédito, contraccién de la 

demanda (para empresas), pero daba por hecho la alianza del sector obrero 

Para superar los problemas; hablé de las Instituciones como “instrumentos del 

derecho laboral”."’ Habré empleos -prometia-, el desempleo es el reto mas 

grave. Los obreros debian moderar las peticiones salariales para colaborar. Los 

empresarios colaboraban con capacitacion, crédito y prestaciones como parte 

de un objetivo del plan econémico de responsabilidades compartidas. 

L6pez Portillo envi mensajes para evitar la salida de capital. Invitaba a 

la iniciativa privada a invertir en México, hablé de procesos ciclicos y sefialé la 

crisis de conciencia del 68, “hoy repetida en Ia conciencia de Ia crisis”. 

De este mismo informe también se deducen lineamientos para el sector 

empresarial. L6pez Portillo es claro al afirmar la terminacion del “‘paternalismo” 

pues dijo: “esto conducira al fracaso del pals”. Sin embargo, reconociendo Ia 

soberania del pueblo, afirmé “que si ha habido aciertos, ese es mi compromiso, 

si e@rrores, mi responsabilidad’; con esta aceptacién a titulo personal def 

desarrolio de México, pareciera que efectivamente ef tenia convicciones 

arraigadas respecto a su compromiso con el pals. 

Reiterativamente hablo de unificacién de esfuerzos, puso ejemplos de la 

historia de México, recalcé el concepto de nacién y mexicanidad, invité al 
  

  

'? ILP, Primer Informe de Gobierno. 
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pueblo a sumarse al esfuerzo por superar Ia crisis. Mensaje en su totalidad 

justificador que hizo alusi6bn a su concepcién de que el constructor de la 

historia, es el hombre; y por otro lado, sefialé que fa determinacién del presente 

Se halla en las etapas pasadas. 

La bonanza petrolera aporto fuertes elementos de utilizacién ideolégica; 

en Ia retorica se manejaron los conceptos de unién, recuperacién, solucién, 

medios, en la practica, los pozos supergigantes: Chicontepec, Bermudez y 

Cantarell, vinieron a infundir al pueblo la creencia en el fin de Ia crisis. Lopez 

Portillo lo manejé diciendo que habia excedentes “por primera vez en nuestra 

historia’, y esto permitiria hacer “mejor y mayor justicia social”. En esencia, las 

palabras, como é! mismo sostenia, fueron aqui: “su intencién y voluntad”.™™ 

La situacién no habla mejorado, las politicas no habian funcionado yel 

discurso seguia siendo el instrumento més utilizado. 

De las noticias y comentarios que se produjeron a raiz del informe 

presidencial, el andlisis de un periédico oficial como El Nacional le adjudicé a su 

discurso adjetivos como racional, contundente, realista. Es decir, que un 

mensaje que no promete y se estructura luego de verificar las circunstancias, 

@s mas valido que aquel discurso que pretende enmascarar las problematicas. 

Las noticias mencionaron también conceptos como innovacién y renovacién (en 

cuanto a fa reforma politica),“ como muestra de la politica presidencial en 

favor del pluralismo politico. 

  

| épez Portitio, Don Q, Op. Cit: $8 

'* Salvador Reyes Nevares, “Las necesarias renovaciones”. El Nacional. Sep. 2, 1977.:5 
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En general, todos fos articulos de un periédico como éste, se encargaron 

de elogiar el estilo discursivo de Lopez Portillo; asimismo, en todos ellos se 

habl6 de la ‘justicia social” y del petréleo como base del desarrollo econémico, 

un desarrollo que ‘beneficiaria a todos’. 

Por otro lado, el movimiento obrero organizado realiz6, a través de sus 

dirigentes, desayunos y documentos de apoyo al presidente y a la Alianza para 

fa produccién. También parece que influyS en la aceptacién del pueblo el 

hombre que dio la respuesta al informe Presidencial, un representante del 

sector obrero, Juan José Osorio, diputado y presidente del Congreso de la 

Unién. Acontecimiento que para algunos fue llamado ‘justo reconocimiento al 

movimiento obrero organizado”. Los articulos de El Nacional también 

mencionan que el sector privado no responde al lamado por tener una 

mentalidad clasista, con la cual esperan y analizan los riesgos y beneficios de 

Sus participaci6n en las politicas implementadas."* 

Comentarios diferentes también existieron. Hablaron de una utilidad 

ideolégica del discurso, en la cual nunca estuvo clara Ia situacién real; el 

discurso -dice Enrique Maza- es un informe sobre una situacién ideologizada, 

que legitima algunos intereses y oculta otros. El discurso de Lépez Portillo, 

atirma, pretende presentar algo como un hecho, como algo que existe 

(étiqueza?), como una situacion ideal, que lo legitima y que a la vez encubre la 

Situaci6n real."* 

En una revista que no es de derecha, que también podria decirlo, se 

encontraron comentarios adversos al discurso. Se hablié de la corrupcion y la 

'* José G. Cabra Ibarra, “ Justo reconocimiento al movimiento obrero organizado”. El Nacional. Sep. 2, 
1977: 5 
' Enrique Maza, El informe: discurso ideolégico”. Proceso. No. 44, Sep. 5, 1977. 
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deshonestidad que causaron rechazo social en el periodo presidencial de 

Lépez Portillo. En algunos articulos se menciona el acrecentamiento del poder 

empresarial y de la limitacién del Estado, asi como de las medidas 

antipopulares ejecutadas por el presidente ( como el alza de precios). Para el 

autor de este articulo fueron medidas encaminadas a lograr ser, finalmente, el 

Presidente, es decir, con fa capacidad de sostener su responsabilidad ante la 

problematica y las soluciones™ a ésta. 

En el aspecto agrario sdlo pretendié aplicar medidas correctivas y no de 

una verdadera “restauracién de! proceso reivindicador de los campesinos’, 

sefial6 que el informe soslayé las represiones que se estaban dando a 

Personas que hacian trabajo popular, pues como el mismo presidente habia 

dicho, el “populismo no resuelve sino enreda y agrava los problemas”, afirmé, 

de esta manera, el carécter tecnocratico del gobierno. 

EI Segundo informe de Gobiermo en 1978 fue contundente al afirmar 

que su gobiemo se habia basado en Ia “institucionalidad”. A pesar de esto, la 

redistribucién de fa riqueza no avanzaba y existia atin el desempleo y la 

inseguridad. Por otra parte, marcé también una periodizacién presidencial, los 

primeros dos afios para superar fa crisis, los siguientes dos, consolidacién de 

fa economia y los ultimos para un crecimiento acelerado. A partir de este afio 

-1978- el petroleo fue el productor de la riqueza en México y Lopez Portillo 

aseguré la generacién de empleos al movimiento obrero. Retérica combinada 

con el boom petrolero y ademas era un mensaje donde reclamaba a grupos de 

presion por querer terminar con fa ‘“tregua”, buscando violencia y desorden. 
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Miguel Lépez Azuara, “Elenco politico”. Proceso. Sep. 5, 1977. 
'™ Froylan Lopez Narvaez, “Conceder mas tiempo”. Proceso. 12 de septiembre de 1977: 35 
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Reivindic6, por ultimo, el esfuerzo y las “ganas de trabajar” de hombres y 

mujeres. 

Para convencer e impulsar su politica, habid de “la reforma politica para 

ampliar representatividad ciudadana’”. Una reforma Politica que deberia tener la 

esencia de la Revolucién, ya que é! hablé de una Revolucién “permanente”, 

viva adn. Y de una reforma administrativa para reorganizar, mds una reforma 

fiscal para redistribuir el ingreso que, ademas, proporcionarla recursos al 

Estado.” 

La clase empresarial no aceptaba /a politica estatal (decreto de aumento 

salarial, de aguinaldos, pensionario y apoyo a las tiendas Sindicales). El Estado 

estaba generando una mayor participacion y restringiendo la ganancia del 

sector privado. El petroleo fue Ia limitante para tal sector y momentaneamente, 

fe dio poder al Estado, que se fortalecié durante ef auge petrolero (1977-1980). 

En todos los discursos, Lopez Portilio mencioné Ia importancia de la 

Justicia social y la generacién de empleos como eje central de dicha justicia. 

Esto fue su manejo de ‘la revolucién en la revolucién”, que iba a dar como 

resultado: progreso. Aumentar el salario no era fa finalidad pues se darla una 

mayor inflacién al elevarse los precios; por consiguiente, el objetivo fue 

convencer al obrero de que lo mejor era generar empleos: a mayor empleo 

mayor demanda de productos; y para confirmar y convencer al sector de sus 

“convicciones” propuso, al Legislativo, el derecho al trabajo como derecho 

constitucional. Fomenté, del mismo modo, la creacién de organismos como el 

FONACOT, CONACURT y COPLAMAR. 

  

'% JLP, Segundo Informe de Gobiemo. 
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Los asuntos prioritarios eran los relativos a temas econémicos ye 

desarrolio de lo democratico. El informa, como siempre, era esperado y fue 

comentado. Recurriendo nuevamente a El Nacional, observamos una total 

  

aceptacién de lo dicho en el informe, se ponderaba La Ley de Amnistia y del 

Derecho del Trabajo como algo constitucional. 

Los editoriales mencionaban que fue un informe que afirmaba la 

superacion de la crisis e invitaba a enfrentar el problema social. Consideraron el 

financiamiento interno como un sintoma de progreso. EI informe se consideré 

un programa “estratégico para grandes batallas historicas”™ 

Con su segundo informe se cierra la primera parte de su periodizacién 

presidencial. Elimino cifras y entregé por separado un informe detallado en 

graficas e indices, pero su informe era para sefialar las circunstancias que sé 

vivieron y la manera en que se aplicaron las estrategias econémicas. Medidas 

que para Lopez Portillo fueron aplicadas como “ejercicio de tas libertades 

democraticas” que para el Estado pretendian ser la demostraci6n de un 

sustento ideolégico ‘popular’. 

Las culpas se difigieron hacia sectores comerciales, privados, alababa al 

Sector obrero, a su esfuerzo y su consentimiento a fa restriccién del aumento 

salarial.?"" 

  

  

© Julio Pomar.“ El informe, Programa estratégico para grandes batallas histéricas", El Nacional sep.2, 
1978. 

201 Johabén Garcia Garcés “La respuesta”. El Nacional sep. 2 , 1978. 
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Las criticas en revistas de otro corte, como Proceso, salieron a flote ya 

  

que afirmaban que la reforma agraria era engafiosa y que los trabajadores se 

encontraban acorralados y atados al charrismo. La Revolucién mexicana habia 

Sido anulada desde 1940, 

Asimismo, se mencionaron algunas practicas de “terrorismo sistematico” 

por parte de la policia y el déficit existente de mas del 100% dol ingreso 

nacional as{ como la existencia de 7 millones de desempleados. En conclusién, 

fos grandes problemas no se trataron, no se hablié de la represién ni de los 

conflictos laborales (como ef de Pea Pobre, La Caridad, el del Hospital 

General). 

En el Tercer informe Presidencial, desde el punto de vista laboral, se 

habl6 de la capacitacién obrera y de revisiones en los Contratos Colectives 

  

para el aumento salarial, aunque se afirmé “son las condiciones econémicas de 

cada empresa las que han de servir para determinar en qué proporcién es 

posible incrementar los salarios relativos* ,™ esto evits aumentos por decreto o 

de forma general. 

Durante los dos primeros ajios con ‘la solucién somos todos” Lépez 

Portillo logré recuperar credibilidad zpor qué afirmamos fo anterior? Porque 

durante su gobiemo existieron pugnas contra e! sector Privado. Este presidente 

quiso coordinar los derechos del trabajo con fos derechos del capital, 

combinarlos y hacerios acorde a la economia del pals y a su ideal de justicia 

  

™ Carlos Ramirez, “El informe definié los marcos de la dependencia”, Proceso, No. 96, sep. 4, 1978. 

203 SJLP, Tercer Informe de Gobierno, 
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social, reflejo fiel de la busqueda de la justicia desde la Revolucién. Esto no 

impidié la oposicion o e! enfrentamiento abierto contra su politica. 

  

A través de su Tercer Informe, quiso convencer al pueblo de su apoyo 

incondicional. Las frases mencionadas parecian afirmar una censura total a 

quienes se oponian a su politica. Invitaba al sector mayoritario a creer en él y 

decla: * [...] que no nos distraiga el ladrido de los perros [...] ”. Por otro lado, 

Sefialaba la situacion y la solucién: “existe, no un mundo de milagros... [sino] de 

trabajo, de organizacién, responsabilidad y las ganas de ser y de hacer’. Este 

mensaje es una combinacién de elementos justificadores. 

Los comentarios a favor de Lopez Portillo no se hicieron esperar, se le 

quité responsabilidad por {a situacién en la que se encontraba el pals, diciendo 

que las circunstancias existentes eran ineludibles. Por otro lado, se manejaba 

ei problema del incendio del Ixtoc |, que estaba provocando protestas de los 

Estados Unidos, puesto que estaba contaminando las aguas del norte de 

México; y Estados Unidos se negaba a solucionar tal problematica. 

L6pez Portillo en su Il! Informe es categérico al afirmar su posicién de no 

negociar una posible indemnizacion a Estados Unidos por el ixtoc |. Acierto que 

le valié el aplauso y apoyo undnime de diputados de diferentes partidos, incluso 

de izquierda.™ 

Para Carlos Pereyra, un informe incorpora el quehacer politico aunque 

sdlo sea como receptor pasivo. Es un balance de la situacién en todos sus 

2 Elias Chavez, “México dispuesto a discutir con Estados Unidos en tribunales establecidos”: Proceso, 

No.148, sep. 1979: 25 
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aspectos bajo la visién “del ejecutivo’. Para Pereyra, las medidas adoptadas 

no fueron suficientes, mas atin, la justicia social habia sido postergada, y fueron 

los trabajadores quienes pagaron las concesiones otorgadas a manejos 

bancarios y financieros. 

La situacién estaba cada vez mas dificil: la deuda extema no se habia 

frenado, todo lo contrario, de 1968 a 1978 se multiplicé casi 8 veces, pasé de 

3,154 millones de délares a 26,264 millones de délares. Este problema fue 

ocasionado por el afan de creer que el petréleo iba a sanear las finanzas del 

sector ptiblico. 

Asi, Heberto Castillo preguntaba, con respecto a la afirmacién de la 

aceptacién de los obreros del no aumento, gquiénes, cuéndo, o en qué 

asamblea o acuerdo los obreros habian decidido y aceptado?.** 

Sin embargo, Lépez Portillo tuvo apoyo con el ixtoc | conta el 

intervencionismo norteamericano de su presidente Carter, con todo y las 

inquietudes que se desataban ya entre los trabajadores y la poca_participacién 

en votaciones. El informe, por otro lado, iba a ser analizado con la presencia de 

fuerzas antagonicas como ef Partido Comunista Mexicano, Partido Democratico 

Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores. 

Al dar ef Cuarto_ Informe Presidencial sefiai6 los emplazamientos a 

huelgas; afirmé que sdélo el 3% se realizé (86 huelgas de 2,976); dijo se crearon 

70,000 empleos; se exentaron del IVA 91 articulos de fa lista de basicos; 

20S Carlos Pereyra, “Desigualdad y marginacién en limites desusados”: Pereyra. Proceso, No. 149, sep. 
1979: 25- 28. 
206 Heberto Castillo, “Irrenunciable: el derecho a la critica”. Proceso, No. 149, seep. 17. 
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‘aumenté la tasa al consumidor de articulos suntuarios"”” la defensa de la 

soberania respecto al comercio del atin: ‘ni ahora ni nunca estariamos 

dispuestos a negociar’; y, hablando de revolucién “...las fierras no volveran a 

los antiguos ni nuevos hacendados... en reforma agraria ni un paso atras”. La 

crisis petrolera ain no se presentaba y ciertas actitudes comerciales 

estadounidenses, le permitieron el manejo de conceptos de soberania nacional. 

Al hablar de la creacién de empleos, Lépez Portillo pretendio alentar a la 

iniciativa privada, pues ésta no es ‘antitética” de la empresa publica, y es asi 

como se conforma una economia mixta. Mencioné dirigiéndose al sector 

popular la importancia de Ia reivindicacién de los “pobres” y la necesidad de 

enfrentar sus problemas y demandas. Esto fleva inmerso su concepto de ‘la 

lucha de opuestos” y la busqueda de igualdad, a partir de “captar el sentido del 

paps! histérico” y permitir la guia del Estado. 

Durante este afio, Lopez Portillo sustenté ef derecho de cada pais a 

nacionalizar empresas extranjeras, con la intencién de reordenar el mercado 

mundial de energia con base en un plan promovido por é! mismo. Insistimos, 

durante este afio, 1980, manejé el concepto de soberania y el auge de la 

Produccién petrolera (5° lugar en produccién y 6° en reservas). Como medida 

practica se exentaron algunos productos del IVA. 

Los comentarios en El Nacional describen la situacién nacional y 

afirmaban el descuido del campo y sostuvieron que al sector empresarial se 

habia fortalecido. El IV Informe dio inicio al ultimo tercio del gobierno 

lopezportillista, durante ef cual se esperaba el “despegue” econdmico. Un 

** JLP, Cuarto Informe de Gobierno. 

** Vid. Supra, p. 62 

95



aspecto relevante fue el derecho a Ia critica. Lépez Portillo, en su informe, 

respondié a algunas criticas previas contrarias a su politica; sostuvo que 

guianes fe criticaban eran “zaratustras” y que é! no necesitaba *voceros ni 

testaferros”.” 

En general, los comentarios en los periddicos no profundizaron en el 

analisis de la problematica social, debido a la ‘riqueza petrolera’, y @ que en 

ese contexto, el informe fue un requisito burocratico y sélo importaba el posible 

crecimiento econémico. 

En Proceso se analizaba la petrolizacién, aspecto negativo, se decia,   

pues provocaba el rezago de otras areas; asimismo, se mencionaba Io 

negativo de los aumentos salariales y Ia inestabilidad de precios. Por otro lado, 

se afirmé que el nuevo modelo de hacer informes de Lopez Portillo evité que ef 

grueso de la poblacién pudiera escuchar y leer fas cifras en aumento de {a 

deuda extema y de los subsidios a las empresas privadas. También se hablié 

de la mala distribucién de los porcentajes de las ganancias petroleras y de las 

importaciones alimentarias que se realizaban. Las cifras y datos que aqui se 

aportaban eran obtenidos de! informe complementario que Lépez Portillo 

entregaba,’”mismo que el pueblo no vela, y entonces no se contextualizaba el 

total de pérdidas econdmicas. 

El Quinto Informe sefialé el ideal de “democratizar’, como una cuestién 

de “responsabilizar®" al pueblo de su “misién”?" Esto se concreté en el 

  

209 JLP. IV Informe de Gobiemo. 

¥° Cfr. Heberto Castillo, “IV Informe despegue...zde ta realidad?, y Juan Antonio Zaiiiga, “Propdsitos y 
oportunidadaes se esfuman en el tiempo”. Proceso, sep. 21, 1980.No. 205:19- 21 
™" JLP,Quinto Informe d¢ Gobierno, 
1 Vid Supra: 59 
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surgimiento de partidos politicos tales como Partido Revolucionario de los 

Trabajadores y el Partido Social Demécrata. Por lo menos su reforma politica 

fomenté la creacién de partidos; con ello se intenté recuperar la confianza de la 

sociedad. 

Empero, ta existencia de una crisis mundial dio un giro a la politica 

seguida: cambié el precio del petréleo, se devalud el peso, y tuvo que recurrirse 

al recuerdo, a la memoria de fa situacién a principios de su sexenio, con frases 

como “superamos fa crisis” y la afirmacién de un promedio del 8% anual en 

crecimiento econémico durante cuatro afios, aseguré “minimos de bienestar en 

Salud, educacién, nutricién y vivienda”. Se quiso minimizar la problematica. 

Fueron aplicados paliativos como el exentar la canasta basica del IVA, 

repartir tierras y otorgar apoyos y estimulos al desarrolio agropecuario (Sistema 

Alimentario Mexicano). 

Especulacién y fuga de capitales fueron la respuesta a la reagudizacion 

de la crisis; los empresarios atacaron al Estado, éste era acusado de 

ineficiente; criticaron su politica, su gasto social y propusieron la reduccién del 

gasto publico. La alianza propiciada por el petréleo se rompio. 

La brusca caida del precio del petrdleo introdujo a México en una crisis 

mas honda, de la cual no lograba salir; el discurso pretendié enmascarar, 

cubrir fa situacién. Se dijo que fa crisis era transitoria y que el pais tenia la 

suficiente capacidad econémica para hacer frente a tal problema. 

Los comentarios, en general, segulan afirmando el realismo del informe; 

asimismo, se dijo que fue un informe “revolucionario” y que su emisor busco la 
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justicia para los campesinos, esto por la politica’ que intentaba crear el SAM. 

Este intentaba incrementar el indice de produccién a través de asesorias, 

créditos y apoyo en infraestructura. 

Se afirmé que México no estaba ‘petrolizado ni fo estaria”, que los 

precios eran buenos y que los clientes (Estados Unidos, Brasil, Canada, 

Espafia y Japén) pactaron a precios del mercado sin condiciones especiales 

como fos que se pactaban con América Latina. 

EI Nacional public6 algunas decisiones que para un periédico de corte 

tan oficial fueron consideradas basicas para lograr credibifidad y mantener ia 

confianza del pueblo: a) permitir la renuncia al gobemador de Coahuila y seguir 

Su caso en forma penal; b) investigar el caso Lerma Candelaria (malos 

manejos); ¢) rechazar un rancho obsequiado; d) establecer un sistema de 

vigilancia y eficacia para los recursos federales destinados a los gobiemos de 

los estados.?" Tales decisiones dieron credibilidad porque a decir de este 

periédico, era lo que el pueblo estaba demandando. 

Comentarios de Proceso nuevamente se refirieron al ocultamiento de la 

verdadera situacién: inflacién, deuda extema, creciente déficit comercial, 

balanza deficitaria en el sector agricola: venta de petroleo para comprar 

alimentos." El informe fue visto como una manifestacién de triunfalismo de 

6xitc. personal; en realidad este informe pasé sin pena ni gloria, siguié 

ocultando y ef unico acierto fue su politica diplomatica (apoyo a Centroamérica 

y el Caribe). 

  

™ Enrique Leén Martinez. “Los colaboradores de JLP deben seguir su ejemplo”, El Nacigani, sep. 4, 
1981: 5 

3 Heberto Castillo, “ Un quinto malo”, Proceso, No. 253, sep. 7, 1981: 27. 
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Lo mas destacado del Sexto informe fue la puntualizacion de la realidad 

sociopolitica: pluralismo nacional que, difundido durante “su tiempo”, pretendidé 

animar la creaci6n de mas partidos politicos y la lucha politica (recordemos que 

Lopez Portillo se present6 como candidato Unico en 1976) y declaré a la 

disidencia radical fuera del delito de disolucién social 7° 

La capacitacién obrera en comisiones mixtas y el emplazamiento a 

huelgas, los atribuyé a la pésima situacién econémica del pais, a la falta de 

conciliacién de sectores opuestos y a fa falta de solidaridad nacional. Ademas, 

reiteré la caracteristica -para él- principal de su gobierno: un Estado de 

derecho, apegado a la Constitucion, la cual es “unién, vinculo, fuerza, 

seguridad...” ; que reflej6 su concepcién de Revolucién, reflejada en justicia 

social a través del derecho. A la vez enfatizé los fracasos que acarrea la 

“vecindad” con Estados Unidos, problemas todos con {a posibilidad de 

superarse, “si funciona el nacionalismo”. 

La critica al sector privado estuvo presente, y fue algo que le agrad6é al 

pueblo escuchar. Al hablar del ingreso monetario en las arcas nacionales, le 

dijo a tal sector: “...se fue al extranjero en forma de especulacién - Que ahora 

no se hagan los nifios chiquitos engafiados...”. 

De su andlisis conciuimos que para él, la conjuncién de factores externos 

repercute a nivel global, y al chocar con los problemas internos en México, 

agudizaron la crisis, reflejada principalmente en lo econémico y reforzada por la 

falta de nacionalismo. 

™S ILP, VI Informe de gobierno. 
  

99



  

La identificaci6n de problemas permite hallar la solucién. Para él, la 

Banca no funcioné conforme a los requerimientos nacionales sino a favor de 

economias extemas. No se trataba “de cazar brujas” ** sino de solucionar 

problemas, afirmé Lépez Portillo, que perjudicaban sobre todo a fos 

trabajadores y al empleo. La respuesta del presidente fue la nacionalizacién de 

los bancos privados del pais y el control generalizado de cambios. Para Lépez 

Portillo, la revolucién aceleraba su paso, las decisiones fueron “expresi6n vital 

de ésta, fundamentada en fa Constitucién, producto sdélido, concreto, de la 

revolucién”."” 

Por eso sostuvo ante ef pueblo que la Revolucién es cambio; y toda 

decisién es muestra de su existencia. El Estado se basa en la Constitucién, por 

fo tanto la revolucién existe. 

EI ambiente era de rumores, de desaliento, ocasionados por problemas 

de la crisis y de la inflacién desatada, los desequilibrios monetarios, la carencia 

de alimentos y por problemas en el Ambito energético. Lépez Portillo puso 

6nfasis en sus comunicados a las grandes masas. 

De los discursos hacia el sector popular y como medida concreta, 

destaca lo acontecido en fa Ultima etapa de su periodo presidencial: la 

nacionalizacién de la Banca y el establecimiento de! control de cambios, 

dirigidos a evitar la salida de divisas y la dolarizacion, asi como para restringir 

“una Banca concesionada, sin solidaridad y altamente especulativa’. 

  

¢ JLP, Decreto de nacionalizacion de la Banca. 

217 JLP, Manual de la Filosofia Politica del presidente Lépez Portillo. 
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Con el decreto de la nacionalizacién Lopez Portillo pretendid una 

recuperacién de credibilidad en el sistema y el partido oficial; ademas le hablé 

al sector popular sobre los abusos de la Banca, de la ‘creacién de monopolios’ 

y reafirmé el concepto de justicia social que el Estado debia promover. Los 

recursos, dijo, deben ser “captados con criterios de interés general” y no solo 

para clases privilegiadas. 

A través del decreto del control generalizado de cambios se intenté evitar 

la dolarizaci6n: circulaci6n de moneda extranjera, tipo de cambios, regulacién 

de divisas (entrada y salida). La finalidad tenia cardcter social, tal como lo 

afirmo: “decreto de interés social y orden publico.?” 

Derechos sociales, interés nacional, ideal revolucionario y mexicanidad, 

son conceptos que Lépez Portillo concentré en su Ultima medida. Asi, su 

gobiemo reafirmaba Ia fuerza del Estado y lograba apoyo nacional, pues se 

culpaba a fos banqueros (enemigos de fa unidad) de los problemas 

econdémicos. Esta decisién logré legitimar al Estado mexicano, recuperar 

autoridad y conseguir el apoyo del sector popular. 

La respuesta fue favorable. El Nacional publicé comentarios y reportajes 

de total apoyo a las decisiones gubemamentales; dijeron que regresé la 

confianza y la credibilidad en el pais. incluso la ‘izquierda’ apoyo totalmente la 

nacionalizacién, que aunque tardia, tenia “valor histérico”. comparada con la 

expropiacién petrolera, fincada en el nacionalismo revolucionario;*" las 

™* ILP, Decreto de Control Generalizado de Cambios, sep. 1982. 

2? Manuel Gallardo “Instan los sindicatos independientes a apoyar las trascendentales medidas”, El 
Nacional. México, sep.3, 1982: 5 
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medidas confirmaron la existencia de un gobiemo “comprometido con las 

causas populares”. 

Todos los articulos reconocieron lo acertado de la nacionalizacién puesto 

que con ella se cumpifa con la tradicién histérica de fa revolucién: 

nacionalizadora. Como consecuencia, se organiz6 una marcha, en la que hubo 

volanteo de frases antiimperialistas, mantas, etc... y en la cual Lopez Portillo 

emitis un mensaje de agradecimiento al pueblo. También se cred un 

Fideicomiso para recibir aportaciones voluntarias para el pago de 

indemnizaci6n a los banqueros. 

El apoyo fue “una demostracién sin precedentes” del gobierno, a favor 

de fa sociedad, fa gente cambié su estado de 4nimo. El tema (la 

nacionalizacién) “se habla y a la vez unifica’, sin que la medida sea de un 

régimen socialista, sino muestra de libertad y justicia social.” 

Los articulos en Proceso también consideraron un acierto la 

nacionalizacién, sobre todo porque ésta habia sido una demanda social y 

popular insistente, manifestada a través de partidos politicos, sindicatos, 

fuerzas sociales y organismos de profesionales. De esta manera -afirmé 

Carlos Ramirez- el .Estado surgia con mayor fuerza y despojaba a los 

empresarios de su control de Ia politica econémica.”' 

™8 Cfr. Salvador Reyes ,* No es una medida socialista”, sep. 4, 1982: 6. Alberto Morales J. “La 
nacionalizacién de la Banca”, sep. 3, 1982: 5. El Nacional y Carlos Ramirez, “ La nacionalizacién de la 
Banca, respuesta a la demanda popular”, Proceso, sep. 6, 1982:6-9 

™! Carios Ramirez, “La nacionalizacién de ia demanda popular”. Proceso, México, sep. 6, 1982: 6-9 
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Por otro lado, la medida no podia revertirse porque habla sido aplicada 

en el periodo en que un presidente salia pero el otro no habia tomado el mando 

del pais. 

Los bancos controlaban ya, directa o indirectamente, decenas de 

pequefias y medianas empresas, y su poder econémico inclula industrias, 

servicios, comercio e incluso niveles de produccién agricola y ganadera™. La 

decision habia sido la mejor durante todo el régimen, se reivindicaba el poder 

def Estado, de las mayorias: “el pueblo trabajador defendera algo que Siempre 

fue suyo.”. 

Entrevistas hechas a economistas como Salvador Cordero, Armando 

Labra Manjarrez, Rodolfo Beceriil y José Blanco Mejia, coinciden en afirmar 

que la medida fue consecuencia de la imposibilidad de negociacién entre el 

Estado y ef sector bancario. A partir de ese momento, la banca seria un servicio 

piiblico al servicio de la nacién.7 

La decisién presidencial de nacionalizar la banca privada y establecer el 

control de cambios logré un consenso nacional favorable. Generd protestas de 

la iniciativa privada que califics la medida como “apresurada’, “visceral”, 

“decisién de un soio hombre’, ‘desgracia para el pais”, etc. Comentarios de 

dirigentes de agrupaciones empresariales manifestaron su inconformidad y 

alirmaron que la problematica no se iba a resolver. La nacionalizacién estaba 

hecha. 

= Ibid. 
2 Thid. 
™* Gerardo Galaza, “Légica en las reacciones: empresarios y derecha, violentos; la popular jubilosa” 
Proceso, sep.6, 1982, No. 305: 24 
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Del estilo discursivo de Lopez Portillo -dijo Hero Rodriguez Toro-, tiene 

un pensar futurista, que piensa en una permanencia de estructuras, tal y como 

Se encontraban en su momento, y por lo tanto, no habria cambios profundos y 

menos aun si Lépez Portillo continuaba con consideraciones “més liricas y 

politicas, que reales". Sélo se prometia. 

As! pues, los discursos de Lépez Portillo fueron una mascarada que 

efectivamente dijeron lo que pudiera realizarse. Pero no hablaron claro, no 

hablaron de las causas reales de los problemas. 

Con todo, e! pueblo hablé: ‘ni un paso atras... Chin-Chin ef que se 

raje”* Lopez Portillo demostré la existancia del poder estatal, para él 

fundamentada en la Revolucién mexicana y su consecuencia més real y 

perdurable: la Constitucién. 

  

™' Hero Rodriguez Toro, “Algunos escollos al informe”. Proceso, 11 de sep., 1978. 
  

25 Ibid. 
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CONCLUSION 

Con todo y los cambios y Ia influencia de la economia en Ia politica de 

los diferentes paises, es un hecho que el discurso politico sigue siendo 

necesario para los hombres que gobiernan o fos dirigentes politicos, es decir, 

sigue siendo util para el ejercicio del poder. Los discursos seleccionan o 

incorporan elementos en forma intencionada, ademds son adecuadamente 

comunicados, sin olvidar tomar en cuenta las condiciones que le favorecen en 

el momento de su difusién. 

Un discurso puede elevar a rango considerable uno o varios sofismas, 

necesarios en la politica de México, donde se llevan a cabo practicas que 

excluyen en fa realidad pero incluyen en lo discursivo, para salvaguardar 

precisamente fa exclusién (de masas_ campesinas, obreras, urbano popular). 

El Estado mexicano ha manejado diferentes elementos ideoldgico- 

discursivos, siempre acordes a la realidad histérica de cada presidente, de 

cada momento. EI discurso politico de L6pez Portillo fue un discurso sustentado 

en ia legalidad y en el apego a la constitucin como producto final de la 

Revolucién mexicana. 

En el tiempo de Lopez Portillo, podriamos considerar como un resultado 

concreto de fa Revolucién, a la Constitucién, y dentro de ella, el derecho 

obrero, utilizado por él como una de sus bases discursivas. Derecho obrero que 

hoy tiende a desaparecer debido a los cambios y politicas econémicas. 
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José Lépez Portillo fue el ultimo presidente que habié de revolucién en 

Sus discursos, pero le imprimié una muy particular interpretaci6n: ‘la revolucién 

en fa revolucién", misma que fue punta! de los cambios politico-econémicos 

planteados por él. 

Los discursos lépezportillistas estan impregnados de historia, manejaron 

siempre elementos histéricos: ya héroes, ya sucesos; pero con Ia finalidad de 

hacer comparaciones con su momento y lograr involucrar a fa poblacién en fa 

solucién de los problemas. 

El manejo de fa historia permite conducir o influir en las conductas del 

pueblo; afortunadamente para Portillo, la existencia de factores tangibles -como 

fa riqueza petrolera- fortalecieron su periodo presidencial y Su discurso politico. 

Lépez Portillo fogré en su momento, a través de las herramientas 

ideolégicas, sobre todo el manejo de Ia historia, salvar una fuerte crisis de 

legitimidad. Las circunstancias lo ayudaron porque supo adecuar e/ petrélea a 

una estrategia idénea que contrarresté los problemas y Ia crisis del pails. 

El eje central de su practica discursiva fue convencer a las masas de Ia 

superacién de la crisis. Hablé de nacionalismo, de un Estado de Derecho, de 

dernocracia, de derechos individuales, de derechos sociales, etc... fogrando 

tiempo para aplicar sus cambios econémicos y generar las adecuaciones 

politicas que le agenciaran credibilidad al Estado. 

Ef cémo Io logré queda claro: utilizando los discursos como un elemento 

ideolégico, indispensables en el quehacer politico para condicionar las 
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conductas de fa sociedad. Usando discursos como prdctica social y coercitiva 

para alimentar el “consenso” social e influir en la reestructuracién de nuevos 

significados y, por ende, en la aceptacion del Estado. 

la historia, como parte de jos discursos de José Lopez Portillo, es 

entonces un elemento indispensable para condicionar actitudes sociales. 

Lépez Portillo ademas se auxilié de ella para recuperar legitimidad durante su 

gobiemo, y dejé una muestra mas de su utilidad. 

Lépez Portillo supo manejar un discurso politico de slogans patridticos y 

revolucionarios, los cuales, al combinarse con elementos econdmicos nuevos y 

favorables en un momento dado, fomentaron o reforzaron cierto grado de 

credibilidad hacia la comunidad politica, logrando controlar conilictos sociales y 

permitiendo ia continuidad politica institucionalizada. Después de 6l, el discurso 

ha cambiado; los elementos econémicos han marcado el rumbo de Ia practica 

discursiva de los ultimos presidentes en México. 
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