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I. 

INTRODUCCJ:ON 

Hablar de los grupos de presi6n y de los reglmenos 

democr!ticos son dos situaciones que tienen mucha importancia 

en la actualidaó. Principalmente en los países que detentan -

el poder econ6~ico y pol!tico como Estados Unidos de Am~rica

y algunos paises de Europa principalmente; aunque también 

en el J.ledio Oriente, Asia y Africa existen estas cuestiones.· 

,En el presente trabajo abordaremos primero lo rel~ 

cionaóo con los grupos de presi6n, su clasificaci6n, su rela

ci6n con otros grupos tanto de intereses econ6micos, como 

partidos políticos • 

Tambi~n en esta tesis citamos la organizaci6n de -

los grupos de presi6n, su estructura, sus medios de acci6n, -

etc. 

Relacionamos los grupos de presi6n con los siste -

mas democr&ticos, sus bases jurídicas, las diferentes organ~

zaciones de obreros y campesinos, organizaciones profesiona -

les y el caso específico de ?·~xico, con el fin de dar a cono-
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cer que los grupos de campesinos y obreros eindicalizados, 

poseen el poder de preei6n, tanto en lo polltico como en lo -

econ6mico; tenemos como ejemplos a la Confederaci6n Nacional

de Campesinos, a la CTM, la CROM y diversas organizaciones, -

las cuales ejercen mucha presi6n en la vida polltica y públi-

ca. 

Esta investigaci6n se ha hecho para bene~icio de la 

Universidad Nacional Aut6noma de México, para la Facultad de 

Derecho, los estudiante& y el pueblo de México. 
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l. 
• NOCIONES GENERALES • 

I.- DEPINICION DE LOS GRUPOS DE PRBSION 

Oe!inir a los grupos de presi6n es un trabajo co~ 

plejo, ya que si bien algunos autores loe han confundido con 

grupos de inter~s, otros los han identificado con los grupos 

de tensi6n y hasta con partidos pol!ticos. Sin embargo, como 

en la mayor!a de las teorlas sociales, la tcorfa de los qru

pos de presión nos ofrece tantas definiciones como autores -

han contribuido a formarla; es cierto que en numerosos casos 

sus autores coinciden en algunos de loe raagos que los cara~ 

teriza, pero siempre ampllan su compren1i6n con otras carac

ter!sticas. Adem!s, si hay algo que enriquece a la teorla 

social que estamos analizando, es precisamente eso: su inmen, 

sa variedad de juicios y cri.terios, los cuales en no amtadas 

ocasiones sus diferencias tienen un mat!z m!s bien ideol6gi-

co que científico. 

"Cabe destacar que en Qltima instancia, lo que ha 

permitido el desarrollo de los grupos de preei~n ha sido las 

facilidades que les han dado en cada pa!s para organizarse,

permititindoles con ello no s6lo pedir sino exigir" <3;1 

No es sino hasta la década de los años sesenta, 

cuando empiezan a abundar los estudios, encuestas y ap:irtacio-

{!} cabillero, Glorla. "Los Gropos de fusi6n, Pensamiento Pol1tiCo"V-II 
No. 8 Mexioo, 1969. p.p. l14 y 116. 
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nes teóricas a la teorta de los grupos sociales, y dentro de 

estos, de los grupos de presión, 

Ast pues, antes de definir qu~ son y qu6 se entie~ 

de por grupos de presi6n, señalaremos que "el hombre en la -

aociedad no vive en forma aislada, sino que est4 inmerso en 

un sinntlmero de relaciones y estructuras que lo obligan a 

constituirse en grupos. En estos es como entra en contacto -

con los dem4s hombres, lucha con o contra ellos, los odia, -

los ama, etc; por ello, el hombre considerado en forma indi

vidual no vale nada, &6lo cuando se le concibe como parte de 

un todo social adquiere valor"(~} 

Los grupos de presi6n pueden definirse "como toda 

agrupación que tiene como finalidad presionar los mecanismos 

gubernativos y las empresas privadas y otros organismos so

ciales para alcanzar o mantener un beneficio o salvar un pe! 

juicio en sus esferas de interés'!(J) 

Jean Meyneaud, por su parte nos indica que la cat! 

gor!a de grupos de presi6n es muy amplia, y designa tanto a 

los grupos que pugnan por objetivos materiales (salarios, 

prestaciones sociales, alza de precios, etc.) como aquellos 

que defienden intereses sociales, religiosos o éticos. Pero 

(2) ertuib, Manuel. "Los Grupos de PresilSn en la Sociedad 1\ctUal".lelista 
de la Escuela Nacional de C!encias Pol1ttcas y SOciales. tM\11 aiX> xrn -
Jul.:!a-SeptiSÑ:lre,1967 No. 49 p.p. 313 y 314 • 

ánn~~ª~ ~~-~2b;, "~sp~tKFHSn en M§x:Lco• v-10 Cbleo-
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ambos tipos de grupos coinciden nn algo1 se valen del Estado 

para conseguir sus propios fines. "En otras palabras: consti

tuyen grupos de presi6n en el momento que tratan de influir -

en las decisiones guberna.mentales para au propio beneficio+4> 

Podr!a considerárscles en funcidn de su ideolog1a,

de su composición social y de su organizaci6n interior1 ya 

que estos intentan pesar sobre el mando pol1tico, pero no as~ 

mcn responsabilidad pol1tica directa. Por otro lado, hay gru

pos fundados exclusivamente en la acci6n polltica, para l.oqrar 

sus finen. De hecho ciertas organizaciones profeatonales -

obran como qrupos de presión puros. En definitiva la categor1'.a 

de grupos de presión no es realmente homoganea1 el factor de 

seleccidn reside en la adaptación de una vla e•peclfica para 

defender las reivindicaciones que persigue el organismo. Se 

incluye as! con el mismo titulo, grupo cuyo ~nico medio es la 

acci6n política y otros, para los cuales este modo de acci6n

es s61o·una preocupación entre otras. 

Manuel Ortuno, en cambio afirma que las definiciohes 

sobre los grupos de pres16n son más bien descripciones de la 

realidad que conceptualizaciones te6ricasi para ilustrarlo 

cita las definiciones de Truman, Zeigler y Ehrmann. 

•Truman -cualquier grupo que sobre la base de una o 

(4) MeYflii'ld, Jean. ªGrup:>s ae PreSi6n" ~ edc., Edt. Eudeba, An]entina, 
1972. p.p. 1 y a, 
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más actividades comunes, plantea ciertas demandas frente a 

otros grupos sociales, demandas que se refieren a1 estableci

miento, mantenimiento o desarrollo de formas de conducta, im

plícita en las actividades o comunes puede y debe ser consid! 

rado un grupo de presi6n. 

Zeigler.- Un grupo de pres16n es un agregado humano 

organizado que trata de influir en el contenido de las deci -

sienes gubernamentales pero sin pretender colocar a sus miem

bros en puestos de responsabilidad gubernamental. 

Ehrrnan.- Ofrece una definicidn más completa, opera

tiva y con una conceptualizaci6n te6rica muy clara de grupo -

de presi6n; es la combinaci6n de personas, agrupadas por act! 

tudes y finalidades comunes, que tratan de conseguir decisio

nes favorables para sus valores preferidos, poniendo en prác

tica todos los medios que estén a su alcance y en especial m~ 

diante el acceso a los centros donde se toman las decisiones

gubernamen tales:< S > 

Por lo anterior se deduce que los grupos de presi6n 

son agrupamientos de individuos que persiguen fines particul~ 

res comunes, que influyen sobre las decisiones de los 6rganos 

estatales, la acci6n de los partidos pol1ticos, la opini6n p~ 

(5) Ortuoo, Manuel. ob., cit., p.p. 315 y 317 • 
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blica y hasta sobre sus propios integrantes. 

Adem3.s considerarnos oportuno citar a Manuel c;añibe, 

que a nuestro parecer es la definici~n que mjs se acerca a la 

realidad de qrupos de presi6n1 •es un conjunto de individuos

integrados en funci6n de uno o varios intereses que constitu-

yen su actividad principal y defienden mediante una actividad 

pol1tica de influencia ante el aparato gubernamental con el -

fin de que se dé satisfaccidn a sus demandas. Tiene los rasgos 

de los grupos reales y de las asociaciones1 es decirJ relaci~ 

nes de interacci~n y sistemas de autoridad y el tipo de sus -

intereses es muy variado, pudiendo adem!s tener o no el car&; 

ter de organizacidn legalmente constituida~(Gl 

Y de esta def inici6n obtiene los rasgos que segan -

Gl, caracterizan a los grupos de pres16n, a saber: 

a).- Al tener relaciones de interaccidn sus miembros, 

constituye un grupo real. 

b).- Sus relaciones son de tipo contractual, es de

cir, que se encuentran reguladas, por lo cual constituye un -

grupo secundario. 

c}.- su tamaño puede ser pequeño o grande. 

(b) eau&i !Gsas, Juan Miiñuel. "f'iitod>log!a del Estudio de los GnpJs de 
Presi6n en México". Revista Mexicana de Ciencias Poltticas. No.51 Vo. 14 
aro, 1968 P·P· 95-98 • 
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d).- El grado de organizaci6n del grupo est& deter

minado por su estructura normativa. 

e).- su sistema de autoridad regula las relaciones

de subordinaci6n y de mando. 

f).- La estratificaci6n está regulada por un siste

ma de jerarquizaci6n. 

g).- su tiempo do duraci6n como grupo es variable. 

h)-- Puede sor de tipo abierto o cerrado. 

1).- su raz6n de ser está en funci6n de muchos int~ 

reses. 

j).- su sistema de valoree está en funci6n de los -

intereses que representa, del momento en que existe y del ti

po de miembros que lo integran. 

k).- Dispone de recursos econ6micos para subsistir. 

1).- Recalca la reivindicac16n de sus intereses con 

una m!nima orientaci6n po1!tica hacia el poder público. 

m).- sus objetivos fundamentales no son politicos. 

Por nuestra parte, agregamos el siguientes 

n).- Respetan el orden establecido por el medio po

lltico en que se desenvuelven, aunque esto no quiere decir 

que no presionen en determinadas ocasiones para un golpe de -

Estado. 
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Sin embargo es un hecho que eu actuaci6n fortalece 

la estabilidad polltica del sistema¡ a este respecto Stavenhagen 

sostiene que en un modelo cl&sico de un sistema pol!tlco, 

por una parte encontramos al gobierno, el cual por conducto

de sus dependencias hace llegar a los ciudadanos sus normas

y directivas; por otra, el pueblo se organiza en grupos de -

presi6n para plantear al gobierno sus demandas. "Esta doblo 

circulaci6n, de arriba-abajo por un lado, y de abajo-arriba-

por el otro, contribuye a ~antener la estabilidad de cual- -

quier sistema polltico dado, siempre que loa poderes p6blicoe 

puedan hacer los·ajustes necesarios y que se eatiefagan loa 

intereses de loe diferente• grupos y clases, el buen funcio

namiento de este sistema de clrculaci6n permite un encuentro 

entre pueblos y gobernantes y la adecuada reallzaci6n de com 

promisos: la realizac16n de compromisos ee otra caracterle~i 

ca necesaria para la estabilidad del eistema~( 7 ) 

Por 6ltimo, vale decir, que los grupos de presi6n

surgen por el esfuerzo de hacer frente a un problema inmedi~ 

to, se basan en un solo interés y se transforman 1uego para 

prestar los servicios que sus afiliados van considerando ne-

cosarios. 

( 7) Stavenhag:en, Rodolfo. "llt r-t:>delo para el Estudio de los Grupos de Prg_ 
ei6n en 1'éxico". Revista ~cana de Ciencias Pollticas No. 51 Vol. 14. -
año 1968 p.p. 95-98 • 



e. 

II.- ANTECEDENTES HISTORICOS , 

Los grupos de presi6n representan un fen6meno uni-

versal, es decir, los encontramos en todas las sociedads poli 

ticas contemporáneas, además cabe señalar que su origen está-

lntimamente ligado a la estructura polltica de una sociedad. 

Sin embargo estimamos que no es un fen6meno de nue~ 

tra época. El descubrimiento de la funci6n asignada al grupo

de presión, pertenece al siglo XX; pero su existencia y uni -

versalidad, a diferencia de los partidos po~lticos, las encon 

tramos en épocas remotas y en todos los sistemas de gobierno. 

prácticamente en todo momento hist6rico los miembros de una -

colectividad han intentado influir en el proceso decisorio p~ 

lltico en pro de sus intereses particulares; asl, encontramos 

grupos de presi6n en la "polis" griega, en el "imperium" rom'ª-

no, en la ''civitas christiana", en el 11 medievo 11 y en el "EatA 

do moderno"~a) 

Tratándose entonces de un fen6meno universal, del -

que tan s61o las formas y quizás la intensidad varían, la hi~ 

toria po11tica ofrece variados e inconfundibles ejemplos de 

grupos de presi6n. A manera de seflalamiento, veamos loe si -

guientes: 

(8) Viloria Yal.era, Gerardo. "Grupos de Presi6n, Forma de Participaci6n -
Politica". F.dt. UNl\M-Direcci6n General de Difusi6n Oll.tura1, Departamento 

de Humanidades. p. 16, 



9. 

En la Roma republicana -pueblo que en el campo ins

titucional ofrece un panorama tan rico, como Grecia lo repre

senta en el dominio reflexivo- descubrimos fácilmente que loe 

verdaderos motores del poder polltico no son los c6nsulcs ni 

los magistrados en general, sino grupos arist6cratas que se -

convierten en oligárquicos en cuyas manos se produjo el des -

membramlento de la república incapaz de resietir las sangien

tas luchas entre loe populares y los préceres. 

También en el imperio romano -no s61o la República 

tuvo un fin similar- como lo ha eerlalado Hax Weber; no fue 

ninguna preei6~ exterior lo que derrumb6 el Imperio, sino fu~ 

damentalmente el auge de los grandes terratenientes, lo que -

provoc6 la quiebra de Roma. Plinto habla anunciado ya este f~ 

n6meno en una frase lapidaria: Latirundia perdiere Italiam. 

La Edad Media ee todavla más elocuente a este res -

pecto, ya que la organizaci6n feudal ofrece el ejemplo del P2 

der dividido. En los gobiernos del Renacimiento, haciendo re• 

ferencia expresa al papel que jugaba la infanterla masiva del 

ejército, Diego de Salazar dice que el pr{ncipe necesitaba 

contar con ella para la seguridad del Estado, pero que a su -

vez significaba serio peligro para su estabilidad. Este peli

gro, Salazar lo deriva de los fines que tenla esa instituci6n 

militar, ya qQe debla mantenerla o habrla una guerra ininte -

rrumpida, o tendrla que pagarle sin sacar mayor provecho, o,-
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lo que es más grave aún, podrla correr el riesgo de que de -

rribasen al propio Principe. 

Bernard, en una de sus obras, dice "los reinos ra-

ras veces fueron absolutos en tiempos de paz y ni siquiera en 

tiempos de guerra, ya que el poder de los monarcas era campa~ 

tido por aquellos de quienes dependía para su apoyo". Y cont! 

núa: ~en tiempos de guerra los apoyaban los militares que 

llegaban a convertirse en la clase noble. Posteriormente, el 

monarca o dictador sigue apoyándose en loe militares, quienes 

constituyen una oligarqu!a militar. En las épocas modernas 

encontramos detr&s de esta clase, una poder~sa clase capita -

lista que financia las guerras, y ambiciosos jefes pollticoa

con quienes comparte el poder. Bernard concluye diciendo que 

no es raro que la clase militar domine al jefe nacional en 

los estados militaristas En los estados industriales hace lo 

propio la oligarquía industrial, obligando ai jefe nominal a 

servir a sus intereses, y a medida que los grupos comprenden

mejor el sistema social y adquieren más experiencia en el ma

nejo de los procesos políticos, aspiran también a dominar

directa o indirectamente los organismos gubernamenta1es·~9) 

Si, como observamos, los gobernantes siempre han 

sido blanco de presiones provenientes de fuerzas interesadas

en decisiones gubernamentales propicias a sus intereses, ioe 

( 9 ) Viloria Valera, Gerardo., Ob.cit., p. 17.,. 
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grupos de presión son entonces una constante hist6rlca. Y si 

esto es as!, advertimos que lo relativamente recientes es, 

entonces, el hallazgo de dicho concepto y de una teor1a en 

base a él. 

Debemos preguntarnos, por ~anta, ¿cuilea han sido -

las causas que retardaron su estudio?. Primeramente, podemos

decir que existen razones de tipo intelectual. se vinculan -

con estas, la gran influencia que sobre el pensamiento pollti 

co ejerci6 la filosofía de ta instituci6n. 

La filosofla de las luces fue esencialmente indivi

dualista y racionalista. Estos dos rasgos constituyeron la bA 

se del ideario político en ella inspirado. De su carácter in, 

divldualista hubo como resultado que, en su régimen institu -

cional, fueron miradas con recelo todas las agrupaciones in -

termedias entre el Estado y el individuo. Y de su tendencia -

racionalista, naci6 la idea que la Constituci6n escrita venta 

a ser la culminaci6n de un orden jurldico jerarquizado. 

El iluminismo tuvo fe absoluta en la raz6n como or

denadora de la realidad; consider6 que era factible la plani

ficación definitiva del acontecer polftico lográndose as! la 

estabilidad de las instituciones y eliminándose para siempre

la arbitrariedad. Además, como lo ha expresado Garcta Pelayo, 
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para esa ideología "no se trata solamente de que 1a institu

ción sea expresada de un orden ... , sino tambi6n de que ella 

misma es la creadora de ese orden 'JU.o ) 

Asl pues, esta actitud de esp{ritu la llevar~ a 

confundir la "sociedad ordenada" con el "orden de la socle -

dad", vale decir, identificará el Estado con la constituci6n 

normativa. 

La inf1uencia de la concepci6n racionalista reper

cuti6 sobre loe estudios de la polltica, teniendo como resuA 

tado que se rezagara durante un prolongado periodo, el exanen 

detenido del funcionamiento en la práctica de las institucig 

nes pollticas. Podemos decir entonces, que esta circunstan -

cia contrlbuy6 a que se postergaran la formulaci6n de una 

doctrina sobre los grupos de presi6n. Y s610 cuando ee fue -

debilitando la ilimitada confianza en la raz6n como regulad2 

ra del caoe de 1os acontecimientos políticos, comenzaron loe 

autores a prestar una mayor atenci6n a los poderes fácticos. 

surgieron así las corrientes socio16gicas, que dejando a un 

lado diversos errores tuvieron la virtud de avivar el 

interés de la ciencia política por 1as situaciones sociales-

concretas. 

(10) Ibidem. p. 18 • 
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"La tendencia siciológica sostuvo, entre otros pun

to•, que la constltuci6n debe ser principalmente una forma de 

ser, no de deber ser; que la norma debe adaptarse a la estru~ 

tura social y no a la inversa y finalmente que, con relac16n

al Derecho, debla encargarse en el momento de la vigencia y -

no en la validez, como lo hacia la ideolog!a racional". (ll) 

Estas caractertsticaa nos permiten afirmar que la -

concepci6n socio16gica prepar6 e1 terreno para el advenimien~ 

to de los estudios sobre loe grupos de preai6n. 

Al respecto, es justo destacar aqul a Fernando La•-ª. 

lle, representante de esa concepci6n. E~ 1862, pronunci6 en -

Berlln dos importantes conferencias pollticas1 conferencias -

que fueron publicadas en un pequeño vo16men intituladoi ¿Qué

es una Constituc16n?, muchas de las idea• que en esas expuso, 

se explican teniendo en cuenta las particulares circunstan~-

cias por las qua atravesaba su pafs, y al conceder una rele -

vante importancia a los "factores reales de poder 11 , lo sefla -

lan como precursor de las modernas investigaciones sobre loa 

grupos de preai6n. 

En segundo tfmino tenemos que las razones eetSn vin. 

culadas principalmente con el desarrollo económico y social. 

(11) Ranero, César Enrique. "NUevos Factores Reales de Poderi t.os Grupos 
de Presi6n 11 • COrdoba, 1959. p. 15. 
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"Posteriormente con la llegada del liberalismo, es 

decir, de la burguesía se prohibe la creaci6n de grupos que -

defiendan intereses particulares; lo cual no lleg6 a ser rea

lidad, a no ser para las clases apartadas del poder, puesto -

que mientras esta ideolog{a estuvo en vigor, los grupos de la 

clase que peseta el poder, tuvieron una influencia determinau 

te. Sin embargo, el paso del tiempo demostraría que los partí 

dos -primeros grupos que aparecieron de cara a la política li 

bera1-, no pod{án ser el único eslab6n entre el individuo y -

los 6rganoa del Estado. Para evitar conflictos y tensiones 

sociales era necesario reconocer el papel de cuerpos interme

diarios a las asociaciones que defendían los intereses parti

culares. 1a intervenci6n de los grupos en la polltica apareci6, 

pues, conveniente y neceaaria". (12) 

A pesar de el1o, fue hasta muy tard!amente cuando -

se recooci6 esa facultad de los grupos, de intervenir en la -

política. En efecto, las leyes de asociaci6n, marco a cuyo 

amparo nacieron los grupos -principalmente profesionales- c~ 

menzaron a aparecer en Europa hacia fines del siglo xrx.Ee En 

esta época en donde la revoluci6n industrial alcanza un cierto 

apogeo , y el grado de desarrollo de las sociedades europeas

exige la creación de otros grupos diferentes hasta entonces,

ya que los ciudadanos se afilian a aquellos grupos cuyos miem 

broa están de acuerdo con sus puntos de vista políticos y - -

( 12) stanislaw, Enrilich. "Les Groupes de Pressi6n et la Structure Politi
:¡ue du capitalisme11 • Revista Francesa de Ciencia ~lítica, Marzo,1963. 
p. 34. 
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económicos. Es aqut, en esta fecha, donde comienza la proli

feraci6n de la presión y de loa contactos entre los grupos -

y los individuos que juzgan y deciden ias cuestiones de la -

nación, el estado o la comunidad. 

Lo anterior se explica, ya que cuanto m&s complicA 

da llega a ser la divisi6n del trabajo, mayor diferenciaci6n 

adquieren los intereses en pugna. De esta manera, en la dec! 

da de los cincuenta, numerosos autores hacen notar que duran 

te los Últimos cien años habla surgido una verdadera revo1u

ci6n, consistent~ en el creci.miento de grupos de interés ecg 

n6mico preferentemente, en número arrollador. 

Pues bien, en el momento en que esta pluralidad de 

intereses fue evidentemente significativa, los doctrinarlos

nortcamerlcanos iniciaron el estudio del asunto de las pre -

alones. En Estados Unidos en la sociedad masificada, la cue~ 

ti6n adquiri6 interés cient1fico, de modo que pronto suscit6 

abundante bibliografla y eirvi6 de modelo a la ciencia pol1-

tica europea. 

"La expresi6n de grupos de presi6n se utiliz6 al -

parecer por primera vez en Estados Unidos en la década de 

los veintes, en unas campañas de prensa destinadas a estigmA 

tizar la influencia oculta de poderosos grupos econ6micos en 
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el proceso gubernamental"ll~) 

Y es precisamente en Norteam6rica donde los grupos -

de presi6n proliferan ejerciendo una decisiva influencia en la 

vida polltica del pa!.s. 

"En los Estados Unidos existen millares de grupos de 

intereses privados que se convierten en grupos de presi6n al-· 

intentar influir en el ejercicio del poder con mira a sus pro

pia• intenciones. Por ejemplo, son los sindicatos obreros, gr~ 

pos de intereses privados cuando discuten en grupos de presi6n, 

cuando tratan de influir en la elaborac16n de una Ley o parali 

zar la ap1icaci6n de la misma 11 .< 14 > 

Sin embargo encontramos que existen diversos matices 

o tipos de grupos1 se mencion~n por ejemplo, grupos de presi6n, 

grupos de intereses, lobbies. Estos t~r111inos aunque poseen es

trecha vincu1aci6n por su constituci6n y funcionamiento, man -

tienen diferentes objetivos y formas de actuar. 

Los inversionistas, 1os c1ubes, los accionistas, loa 

lisiados, todos constituyen un grupo dentro de su categorla, -

ya que cada uno de ellos tienen un interés común y persiguen -

un mismo objetivo. 

(13)Vi1oria Va1era ••• ob.clt. p. 18. 
(14) González urrutia, Fmundo. "Los Grupos de Interés en el Sistema 1'1:>11ti 
co N:Jrteanericano". Universidad Central de Venezuela, Faeultad de Cienc:"ias
F.con6micas Y sociales, Divisi6n de plblicaciones, caracas, 1972. p. u. 
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Los grupos de interés privados, como su nombre 10 -

indica, constituyen una a9ociaci6n, pero ésta adquiere una 

significaci6n polltica: Los llamados grupos de presi6n son el 

instrumento de los grupos de interés para llevar a cabo sus -

planes1 es decir, mientras el grupo planea y traza los linea

mientos generales de su polltica y objetivos, los grupos de -

presi6n son los encargados de llevar a cabo esa mlsi6n. 

El grupo de preei6n se denomina tambi&n hoy "lobby" 

t6rr..ino amt-ricano que va tomando carta de naturalizac~6n en 

el lenguaje polttico y que s19nifica corredor, vestlbulo o PA 

silla o simplemente la parte de un edificio abierta libremen

te al público; asl en el Senado Americano hay un gran lobby -

lujosamente decorado y en la Cámara de Representantes amplios 

pasillos, similares a ios que suelen encontrarse en la sede -

de casi todos loe parlamentos~(15) 

Adem's el grupo de presi6n por extene16n se auele -

denominar lobby porque tiene como finalidad presionar sobre -

los representantes legislativos o funcionarios administrati -

vos, el lobbying, o actividad de lobby, es seg6n Caravay, se

nador norteamericano, todo esfuerzo encaminado a influir en -

el Congreso respecto de cualquier asunto; sus modos de acceso 

son la distribuci6n de material impreso, la concurrenciaa las 

Comisiones del Congreso, las entrevistas o tentativas de -

(15) Henendez Pidal, [l)n Rañóñ. "Gran Enciclopedia del MUndo". 611 edc., -

rurvan s.A. Ednundo., ob. cit., p. 18 . 
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entrevistas con miembros del Senado o de la cámara y otros -

medios. 

Dentro del complejo sistema politico norteamerica

no, el cual comprende: ideas pol{ticas, el sistema e indivi

duo, las clases dirigentes, y los procesos de elecciones¡ el 

grupo de presi6n se erige o se levanta como instrumento, el 

cual es manejado por diferentes sectores y con mayor interés 

y tecnificacibn en los procesos eleccionarios, en el cua1 se 

enfrentan dos grupos interactuantes como lo son: el aparato

administrativo del Estado por un lado y el Congreso, econanía. 

industria y grupos laborales por el otro: ambos grupos están 

claramente definidos aunque en muchas oportunidades suelen -

actuar a interés propio o de intermediarios~(16) 

"Ante tal. situaci6n la estructura del. poder en E.§. 

tados Unidos se ha ido modificando a través del. tiempo por -

medio de cambios institucional.es en posiciones rel.ativas al.

orden po1itico, econ6mico y mil.itar, pasando de un l.iberal.i~ 

mo absol.uto a un gobierno de pequeitos grupos!.'(l.?) 

Por otro lado, tenemos que dentro de nuestro siste 

ma mexicano, encontramos también ciertos grupos de presi6n -

que de aguna manera repercUtieron en el. devenir hist6rico de 

nuestro pa{s. Estos se desarrol.l.aron de gran manera en el. -

ú.ú )Citado p:>r González Urritia, Ednn.mdo., ob. cit., p. 18 
(l. 7 ) Iris, Mabel • "Incidencia de los GrUpos de Presi6n t!n la Forillll.ación y 
O:>ntrol de la Polltica Internacional". Foro Intemacicnal ~cano, No. 21. 
}"'.éxiro,1965, p. 53 
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Máxico Independiente, y fueron los siguientes: 

l.- El clero, a su vez dividido entre alto clero, -

conservador, privilegiado, y el bajo clero, fuente de frusta

ci6n y a menudo de sentimientos sociales progresistas. El al

to clero era nacionalista (por miedo al protestantismo norte

americano) y controlaba en forma directa o indirecta (hipote

cas) la mayor parte de la riqueza inmueble del pa!s; además -

vivía sobre todo de los diezmos: En cambio el bajo clero -cu-

ras o párrocos-, la única clase del clero "que hace serv~cios 

efectivos e importantes a los ·fieles" ( lB} 1 tuvo que vivir de 

los derechos parroquiales, relacionados con bautismo, casa 

~iento y entierro, lo cual les obligaba a menudo, para poder 

·subsistir, a una actitud antisocial y a un regateo indigno de 

su funci6n. 

2.- El gran comercio, en gran parte en manos de ex

tranjeros siempre a favor de tarifas aduanales bajas,y a men~ 

do exigiendo orden en materia administrativa, aunque fuera a 

costa de la independencia nacional. "Esta rama era una fuente 

más segura de riquezas que la agricultura, la mineria o la 

industria a pesar de los problemas de comunicaci6n, revoluci~ 

nas y emprAstitos forzosos; eran en gran parte la importaci6n 

de lujo: vinos y licores de Francia y España, telas más finas 

que las que el pats produc!a; y la exportaci6n era sobre todo 

(1&) Fior1s sargaaañt, Gülilerm. •fñtiOducciOn a la Historia del Ibrecho 
Mexicano". ~ edc., Edt. Esfinge, S.A. de C.V. , f.i!?xico, 1988., p. 138. 
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la de "pesos fuertes• y metal en lingotes~(ig} 

3.- La industria, siempre a favor de tarifas altas; 

se trataba de f4bricas, sobre todo de hilados y tejidos, a m~ 

nudo ya movidas por motor hidr&ulico, pero a veces todav!a 

por animales o inclusive por trabajadores. Además, hubo fábr! 

cas de licores, de jalXSn, aceites, cer~ica, vidrio, etc •• 

4.- Los gr~ndes terratenientes, codiciando los bie

nes del c1ero y ~avoreciendo a menudo la confiscación de -

e1los, co;oo soluci6n alternativa de un serio impuesto predial 

que podr1a haber resuelto parte del problema creado por la 

enorme deuda interior y exterior. 

•t.os latifundios mexicanos del siglo pasado eran 

mSs bien status symbols que fuentes de riqueza, y muchos de 

ellos estaban sobrecargados con hipotecas, en gran parte oto~ 

gadas por la Iglesia y las fundaciones piadosas, algo que ex

p1ica la enorme importancia econ6mica de la Iglesia a media<i:>s 

del siglo pasado, y la reacci6n antit@tica, la Reforma~<2o> 

s.- Un importante grupo de presi6n fue tambi~n la -

c1ase militar, que insist!a en su propio fuero. Se compon!a -

del ej~rcito federal, en segundo lugar de un nutrido cuerpo -

(19) Floris Margadant, Guillei:no., ob, cit., p. 139, 
( 20) Ibidem., p. 139 • 
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de jefes y oficiales sueltos, y en tercer lugar la milicia 

local, creada para la seguridad interior de cada estado de la 

Repllblica, pero que estaba a menudo compuesta de lo más inde

seable de la poblaciOn masculina, de modo que los gobernad:lres, 

que tanto habtan insistido en la creaciOn de esta milicia se 

encontraban f~ecuentemente a disgusto. 

6.- En cuanto a los mineros: eran principalmente 

ingleses y sus resul~ados financieros e influencia pol!tica -

no eran muy importantes. 

"Hasta el porf iriato, la industria minera logr6 al

canzar un nivel remotamente comparable con el del siglo de 

los Barbones. El mejor año entre 1813-1852 produjo menos que 

el peor año entre 1774 y 1812~(21} 

7.- Y como Gltimo grupo de presiOn encontramos a -

los bur6cratas, de nWnero excesivo, producto del afán de cada 

nuevo gobierno de dar algGn empleo a sus adictos, en recornpe~ 

sa de la fidelidad demostrada. 

lll·- CLASIFlCAClON DE LOS GRUPOS DE PRESION • 

Atendiendo a la clasificaci6n que señala Maurice 

Duverger<f2éstos grupos de presi6n pueden ser: 

(21) ilelfu, da\&. "El PIX1er, POlftica y EstaOO". l~ edc., rut.EDICOL,S.A. 
Mllxioo, 1976., p. 70. 
¡22) Ibiden., p. 71. 
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22. 
a. EXCLUSIVOS Y PARCIALES • 

EXCLUSIVOS.- Un grupo de presi6n es exclusivo cu~~ 

do se ocupa únicamente de actuar en el dominio pol!tico, de -

hacer presi6n sobre los poderes pablicos. Tal es, por ejemplo 

-La Asociaci6n Parlamentaria para la Defensa de la Libertad -

de Enseñanza; as! como tambi~n los famosos lobbies de Washington, 

organizaciones especializadas en las intervenciones ante los 

parlamentarios, los ministros Y los altos funcionarios. 

En la práctica, esta distinci6n no es siempre f'cil 

de aplicar ciertos grupos exclusivos, no son en realidad más 

que organismos t~cnicos, que act'1an por cuenta de otros q~a 

que son •parciales~ 

Por otro lado, los grupos exclusivos tratan casi 

siempre de disimular su actividad verdadera bajo el manto de 

objetivos establecidos. La acci6n de estos grupos están bas -

tante mal considerada en la política, por lo que los grupos " 

exclusivos confiesan raramente su car&cter, tratando de adqu! 

rir la fachada de asociaciones con objetivos más amplios y 

prestigiosos, es decir de aparecer ante los ojos del pl1blico

como grupos parciales. 

PARCXALES.- Un grupo es "parcialw si la presión po-

lítica" no es reás que una parte de su actividad, s! posee 

otras razones de existencia y otros medios de acci6n: por 
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ejemplo -un sindicato obrero que a veces presiona sobre el -

gobierno, pero que persigue objetivos más amplios. Los grupos 

parciales son extremadamente numerosos. 

De la noción de grupos de presión, no se pueden ex

cluir a ningun9' de los dos anteriores, porque su dietinc16n -

no es muy clara y sus actividades pueden estar relacionadas -

entre s!. 

b. GRUPOS PRIVADOS Y GRUPOS PUllLICOS • 

PRIVAJXlS.- La noción de grupos de presi6n fue ela1'2, 

rada en principio en loa Estados Unidos, donde ha servido pa

ra estudiar la acción sobre el poder que ejerclan las organi

zaciones y asociaciones privadas. En esta concepción primiti

va, los grupos de presi6n son anicarnente grupos "privados•. -

Pero se tiende cada vez m~s a entender esta noci6n primitiva

de grupos de presión, a las administraciones pQblicas, a los 

cuerpos de t:uncionarios, etc., es decir, a los grupJs "p{iblioos". 

PUBLICOS.- Ha desaparecido, claro que las adminis -

traciones pGblicas actuaban a veces siguiendo m~todos más o -

menos análogos a los empleados por los grupos de presión. El 

principio jurídico de la unidad del Estado apenas corresponde 

a la realidad. Los diferentes servicios se encuentran general 
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mente enfrentados por rivalidades de influencia mas o menos -

ásperas; en esta lucha, cada uno de ellos actOa como qrupo de 

pres16n, con respecto al Gobierno y al Parlamento. Se condu -

cen as! como grupos de presi~n pttblicos, que se opondr!an de 

este modo a los grupos privados, los cuales corresponden a la 

noci6n tradfcional de los grupos de presi6n. 

Por otra parte, cabe distinguir dos catcgor!as de -

grupos pQblicos, Gnicamente la primera se halla conforme con 

la imagen precedente: Los servicios oficiales del Estado ac

tGan segtln los m~todos de los grupos de presi6n para defender 

el inter~s general. La segunda categorta est& formada por 

cuerpos de funcionarios {típo inspecci~n de finanzas, consejo 

de estado, cuerpo de minas, exalwnnos del polit~cnico, etc),

que forman en los servicios una especie de coaliciones m4s o 

meno~ ocultas, tratando de acaparar los puestos de direcci6n

Y de ejercer una influencia. El inter~s de la carrera es en

tonces muy importante, pero el interds corporativo, asimilado 

igualmente al inter~s general, sigue siendo frecuentemente 

predominante. 

La distincidn entre grupos ptlblicos y qrupos priva-

dos no es por otra parte muy precisa, porque la evoluci6n ge

neral de los Estados modernos tiende a debilitarla. Las fron-

teras de lo "p11blico" y de los •privado: son cada vez menos -

claras. 
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Huchos grupos privados desempeñan en realidad un PA 

pel público. ¿No son la mayorla de ellos prácticamente grupos 

"semipúblicos"?. En ciertas administraciones, las influencias 

privadas tienen mucha importancia (por ejemplo en la agricul

tura, en la marina mercante, en la producci6n industrlal,ect). 

Más que una diferencia de naturaleza entre estas dos catego -

rtas bien delimitadas, existen diferencias de grado, que tra

ducen una gama de categor{as muy numerosas. 

Los grupos públicos constituyen una de la• extremi

dades mientras qué los privados la otra. Pero la mayoria de -

los grupos concretos se sitúan entre uno y otro extremo. 

La noci6n de grupos de presi6n públicos chocan a 

los te6ricos clásicos del Estado, para quienes la unidad de -

la organizaci6n estatal es un dogma sacrosanto. Para ellos, -

la tendencia de las administraciones a constituirse en grupos 

de presi6n es un !en6meno pato16gico, que traduce una grave

crisis del Estado. As!, los ~rupos de presi6n públicos ten

dr!an un car&cter excepcional, anormal; y 6nicamente los gru

pos privados podrlan considerarse como verdaderos grupos de -

presi6n. 

Sin embargo, la tendencia a la formación de grupos

de presi6n públicos es, en Sociologla Pol!tica, muy fecunda -
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ya que a·c1ara principalment..e el problema de la competici6n en 

los Estados con partido único. En efecto, suprimida en el ni

vel de los partidos, esta competici6n subsiste siempre en el 

nivel de los diferentes elementos del Estado constituidos de 

hecho en grupos de presi6n p6blicos. 

c. GRUPOS EXTRANJEROS.- La distinci6n entre grupos p~ 

bllcos y grupos privados se aplica a los grupos nacionales. -

Pero pueden intervenir e intervienen efectivamente, en la vi

da pol!tica interna de muchos paises grupos de presi6n extran 

jeras. Con respecto a su naci6n de origen, estos grupos pueden 

ser privados o pdblicos. As!, sindicatos ingleses pueden ayu

dar en las huelgas a los sindicatos italianos, las organiza-

clones patronales americanas pueden actuar sobre las adminis

traciones francesas, siendo en uno y otro caso grupos privados 

con respécto a Gran Bretaña o a los Estados Unidos. 

Por el contrario, si el Departamento de Estado in -

terviene sobre un gobierno de Latinoamerica, si la C.I.A. i!l 

fluencia a los militares del Oriente medio, se trata de grupos 

públicos con respecto a los Estados Unidos. Pero, en los que 

se refiere a la naci6n que sufre la presi6n, todos estos gru

pos son privados, puesto que permanecen siendo extranjeros a 

su propio gobierno. 
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Lo mismo ocurre cuando la presi6n es ejercida por -

organizaciones públicas internacionales: Comisiones del Mereª 

do Co~<in o de la CECA, Organlzac16n de los Estados Americanos, 

COMECON, etc. 

Sin _embargo, también aqul la dietinc16n entre grupos 

públicos y privado• es dificil de aplicar. En el caso de que 

existan lazos entre el gobierno nacional y el gobierno extran 

jero del que tal o cual agencia ejerce una presi6n, ésta - -

posee tos aspectos da preai6n pública. Igualmente sucede cuaa 

do la presi6n proVlene de una ·organizaci6n internacional a la 

que se ha adherido el Estado que aa objeto de la preai6n. 

B). - CLASIFICACION DI! CLAUDE RBLLER • 

"Los grupos de pres16n aparentemente no desempeftan

un ~ importante en el proceso polltlco, pero sin embargo -

poseen un gran peao especifico, además eon tan numerosos y d! 

versos, lo que impide establecer una generalizaci6n en cuanto 

a la naturaleza de los mismos" ~ 23 ) 

son grupos de presi6n asociaciones tan diversas co

mo por ejemplo las agrupaciones patronales, los sindicatos, -

las asociaciones religiosas y los movimientos que plantean 

( 23) ll!Uer, Claude. ºEl Poder, Política y Estado". l il edc., Edt. EJ>ICOL,S.J\. 

H6xfco, 1976., p. 70. 
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demandas sumamente específicas. Sin embargo, a pesar de la 

heterogeneidad de estos grupos en cuanto a quienes ios compo

nen y las demandas que plantean, el común denominador de los 

mismos es el hecho de que se trata de grupos organizados y 

constituidos para la defensa de sus intereses y que ejercen -

presi6n sobre el poder público o gobierno a fin de obtener de 

ellos decisiones que les sean tavorables. Presionan al poder

constituido y no buscan conquistarlo directamente; es ello lo 

que tos diferencia de las fuerzas políticas estructuradas que 

se plantean como objetivo Último la conquista del poder for

mal para ejercerlo· Persiguen antonces influenciar las deci-

siones del gobierno sin tratar de constituirse en el centro -

de decis16n mismo. 

Los grupos de presi6n existen de manera permanente

y cuentan con una estructura y organizaci6n que les permita -

alcanzar con eficacia loa objetivos que se plantean. 

Claude Heller distingue dos tipos de grupos de pre 

si6n y son a saber: 

2.- Las organizaciones profesionales como las de 

empresarios, médicos, agricultores, arquitectos, ingenieros,

etc. o sea agrupaciones que están organizadas en funci6n de -

la vida profesional y que persiguen ventajas para sus miembros 

y el mantenimiento de las ya adquiridas. 
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2.- Organizaciones ideo16gicaa, espirituales o mor~ 

les en deCensa de una causa y no del interés profesional. Un 

ejemplo de ello es el movimiento en ravor del aborto, princi

palmente en a1gunos palees de Europa Occidental que reúne a -

mujeres de distintas categorlas sociales y profesionales, 

planteando la modificaci6n de la legislaci6n vigente que lo -

tipifica como ·delito. 

Todo grupo manifiesta en sus exigencias una ideolo

g!a declarada o subyacente e impl{cita que define su concep -

ci6n de la sociedad, de las relaciones sociales y de la moral. 

Si partimos de que los grupos de presión eon muy di 
versos y heterogénos, la única manera da llegar a una clasifi 

caci6n la más pr6xima a la_ realidad es estableciendo una je -

rarquta de 1os mismos, según la importancia que tienen en las 

distintas sociedades. 

Las organizaciones de mayor peso en la vida social

son aquellas que tienen como marco de referencia la actividad 

econ6mica y profesional de sus miembros de la cual se despren 

de ia poaici6n que ocupa e1 individuo en la escala social. 

Ast por ejemplo, en Europa Occidental los agricultores consti 

tuyen una fuerza social de gran importancia e influencia me

diante sus organizaciones, lo que no es el caso de otros con-
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tinentes donde la organizaci6n del campesinado es un fen6meno 

reciente en funci6n del alto grado de analfabetismo, de la 

ausencia de una conciencia pol{tica fuertemente enraizada con 

la consecuente manipulaci6n por parte del gobierno y de los -

propietarios. 

Un segundo tipo de organizaciones ligadas a la actl 

vidad eeon6mica es el de las agrupaciones patronales de la -

industria, el comercio y el mundo de las finanzas. Estas orgA 

nizaclones han llegado a constituirse en el interlocutor rec2 

nocido de la llamada iniciativa privada con el gobierno en lo 

que concierne a la política económica del pa!s. Sin embargo,

estas organizaciones, en función del gran poder econ6mico que 

han alcanzado en las Últimas décadas, rebasan ampliamente las 

funciones que les corresponden interviniendo en ámbitos de la 

vida nacional que no son de su competencia, además de que - -

constituyen grupos de presi6n de fuerza nada despreciable, en 

donde se destaca el movimiento obrero organizado por medio de 

los sindicatos como ei principal grupo de presi6n en la soci~ 

dad capitalista. 

Debido a ello, la formaci6n de los sindicatos se 

halla Íntimamente ligada a la Revolución Industrial y a las -

organizaciones econ6mica moderna. La lucha por la sindicaliZA 

ci6n o sea por la libertad de asociaci6n de los trabajadores

y los derechos que de ella ee desprenden, constituy6 el centro 
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de atenci6n de ios movimientos populares en los pa1ses m~s dg 

sarrollados de Europa occidental. 

El carácter de ta lucha sindical varia en cuanto a 

la naturaleza de tos objetivos que se plantean tos sindicatos 

y ta importancia que tiene para el pala la activi~ad econ6m~ 

ca en que se hallen concentrados. El sindicato pueden actuar

de diversas maneras seg6n el número de afiliados y los medios 

financieros con los que cuenten. 

Sin embArgo, poseo Un instrumento de acci6n que lo 

distingue del resto de los grupos de presi6n y que ea la hue~ 

ga: cuyo objetivo primordial es forzar una so1uci6n negociada 

a tos problemas y exigencias planteados por los sindicatos; -

además constituye un arma sumamente poderosa por lo que puede 

representar un ractor determinante para la vida econ6mica y -

social y, aun para el sistema politice vigente en un pa!sª 

El apolitiemo sindica1 es por lo tanto cuestionable 

en los paises donde el movimiento obrero desempeña un pape1 -

central en la vida polltica: tradicionalmente el movimiento -

sindical ha estado ligado al socialismo independientemente de 

las concepciones que de él han desarrollado los partidos de -

izquierda, lo que no excluye 1a penetración ideo16gica de - -

otras corrientes como la dem6crata cristiana de gran influen-
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cia en pa!see como Italia y Alemania Federal. 

Una segunda categoría de grupos de presi6n, adem&s

de los directamente relacionados con la actividad econ6mica,

es aquella que está conformada por los llamados grupos de - -

"ideas" tanto religiosas como morales o ideo16gicas. Dentro -

de dicha categoria entra a titulo de ejemplo una instituci6n

coMo la iglesia cat61ica que constituye un grupo de presi6n -

de gran importancia en América Latina dada la conflictiva re-

1aci6n que mantuvo con el gobierno al acceder las antiguas 

colonias espaffolas a la independencia. 

En nuestros d{as la iglesia es un grupo de presi6n

que manifiesta su oposici6n al gobierno, en ocasiones junto -

con las agrupaciones patronales, acerca de una serie de temas 

como por eje~plo la campaña anticomunista que desarro116 con 

motivo de1 triunfo de la Revoluci6n Cubana. 

En algunos paises de América Latina cuya vida pol!

tica está controlada por gobiernos militares, la Jgleaia, o -

por lo menos algunos de sus miembros, han asumido una posici6n 

de condena. Por ejemplo en Brasil donde la violaci6n de los -

derechos humanos y la tortura parecen haberse constituido en 

un instrumento sistemático de gobierno, son personalidades 

eclesiásticas las que han denunciado ante 1, opini6n pública-
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mundial estos hechos. La condena moral se convierte entonces 

en un instrumento de presión que en ocasiones llega a modifi 

car la conducta de .los gobernantes frente a los gobernados. 

Adem&e de la iglesia, existen otros movimientos 

con objetivos limitados que buscan defender principios huma

nos o plantear reformas en la sociedad; por citar un ejemplo 

existen desde movimientos feministao hasta agrupaciones que 

buscan proteger la naturaleza frente a un anárquico desarro

llo industrial que origina la contaminaci6n de 1aa ciudades. 

Es decir que se trata de movimientos tendientes a garantizar 

el cumplimiento de las normas vigentes o que persiguen la m2 

diflcaci6n de las mismas. 

Sin embargo Heller opina: ºque los grupos de presl6n 

oon siempre grupos privados que buscan influenciar la acci6n 

de los poderes públicos. Ello es falso en la modida en que -

existen grupos públicos que son grupos do pres16n como por -

ejemplo: el ejército de un pa!s y la buroc1·acia gubernamen -

tal.'>(24) 

Efectivamente al hablar de grupos públicos, inmedi~ 

tamente pensamos que el ej6rcito es una de las instituciones 

fundamentaleS del Estado cuya principal funci6n consiste en 

garantizar la independencia nacional, la eoberan!a del Estado 

<i4)Heller, Claude., ob. cit., p.79. 
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y la integridad territorial frente a una agresi6n externa o -

eventual amenaza de la misma; es decir, los militares ejercen 

una importante influencia cnmateria de defensa y de pol{tica

exterior. 

"Los militares mantienen .lazos con otros grupos de 

presión llegándose a afirmar la existencia de un complejo mi-

1i tar-industr ia1 que conduce necesariamente a la guerra'.' 

Es evidente que para los paises occidentales, temas 

tales como la seguridad, o po11tica de defensa, y la política 

exterior son de vital importancia y que en ellos los milita -

res tienen algo que aportar. En el caso de los paises socia -

listas en los que el Partido Comunista ea la pieza central -

del sistema político, 1os militares desempeñan un papel dife

rente que en Occidente al no existir la separaci6n formal en

tre autoridades civiles y militares ya que estos Últimos es

tán plenamente integrados al proceso de decisiones a través -

del partido. Y finalmente en lo que toca a los países en v!as 

de desarrollo, los mi1itares son de mayor importancia al rebª 

sar la funci6n de grupo de presi6n desde el momento en que 

toman por la fuerza e1 poder. 
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I. -ESTRUCTURA DE !,OS GRUPOS DE PRES ION • 

La estructura de los grupos de presi6n se va a ca-

racterizar de acuerdo a la siguiente clasificaci6nl 

a).- GRUPOS DE MASAS.- se caracterizan por su - -

gran número de miembros; su fuerza radica en que en determina 

do momento tienen la posibilidad real de efectuar un movimien 

to de protesta muy fuerte; los criterios de selecci6n de sus 

miembros son amplios y flexibles. 

Haurice Duverger señala al respecto, "Los sindica -

tos obreros son el prototipo de los grupos de masas. Otros 

muchos grupos se han creado sobre su modelo:organizaciones 

campesinas, confederaciones de artesanos o de pequeño empresa 

rios, etc; pero encontramos grupos de masas fuera del dominio 

corporativo o sindical: movimiento de j6venes, asociaciones -

de excombatientes, organizaciones femeninas, sociedades depo~ 

ti vas o culturales, etc. Los comunistas llaman ºorganizaciones-

de masas" a los grupos de este tipo, que encuadran a los hom-

bres paralelamente a los partidos. La técnica de los grupos -

de masas, como la de ios partidos de masas, se halla vincula

da al encuadramiento de las clases populares~· (25 ) 

(2~) tuverger, Maurice. "Sociología Pol1tica 11 • 31 edc., Edt. Planeta., -
México, 1988. p. 386 • 
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b).- GRUPOS DE CUADROS.- En cambio, se caracteri

zan por la calidad y bajo número de sus mlembros1 en este ca

so, loa critetios de selecci6n son mucho más rigidoe que los 

de aasas. 

El hecho que sean de cuadros o de masas es de vital 

importanr.iai el éxito de la presi6n que pueden ejercer en los 

clrculos declsionales depende de ello, por ejemplo -las agru

paciones de tipo obrero y campesino, que en la mayorla de loe 

paises son de masas, el éxito en la demanda de aumento de aa

larios dependerá de que sean capaces de movilizar a la mayor

parte de sus miembros, loe cuales, en cualquier parte del mun 

do, se cuentan por miles. 

En cambio, en los grupos de presi6n de cuadros la~ 

calidad y eficiencia de la actividad de au dirigentes es de -

terminante en el triunfo o fracaso en la consecuci6n de sus -

objetivos. Conviene hacer notar que este tipo de agrupaciones 

cuenta generalmente con suficientes recursos econ6micos para

aal ir adelante en sus compromisoa, lo cual suple en cierta m~ 

dida su limitado número de miembros. 

A veces esta organizaci6n sobre una base restringi

da resulta de una voluntad deliberada, se puede poner como 

ejemplo, de esta categoria de grupos de cuadros, las "SOciedadee 
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de pensamiento" del siglo XVIII o los clubs pollticoa de la -

actualidad en Francia que se asemejan mucho a aquellas. 

Otros grupos, sin embargo se ven forzados a adoptar 

esta estructura de grupos de cuadros, a causa de la propia n~ 

turaleza de la gente a la que se dirigen. Tal es el caso "da

los sindicatos patronales de la industria metalúrgica o de la 

industria qu1mica no pueden reunir sino escasa gente, de 

influencia social importante, debido a la estructura misma de 

las profesiones que tratan de organizar. Lo mismo se puede d~ 

cir de todas las organizaciones corporativas de la industria. 

de las a•ociaciones de altos funcionarios, da los sindicatos

de la ensefianza superior, etc ••• "<26) 

II • - RICLACIOR ENTRE GllllPOS DE PRBSIOH, GRUPOS DE 

INTBRES Y PARTXDOS POLITIC09 • 

Creemos necesario conceptualizar primeramente a loe 

grupos de presi6n, grupos de interés y a los partidos pol!ti-

coa, para estar en posibilidad de efectuar un estudio comparA 

tivo de estas organizaciones y poder encontrar similitudes y 

diferencias de las mismas. 

GRUPOS DE PRES ION. - Es un agrupamiento de individuos, 

que persiguen fines particulares comunes, q•e influyen sobre-

(26) n.tverger, Maurice., ob .. cit., p. 387 • 
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las decisiones de los 6rganos estatales, la accl6n de los P•.E. 

tidoe pal1ticos, la opin16n pública y hasta sobre sus propioB 

integrantes, con el prop6sito de conseguir el logro de dicho• 

fines y sin asumir la responsabilidad de la decisi6n pol!tica. 

GRUPOS DE INTERES. - ~uede ser definido como 11 un 

agregado privadamente organizado que procura influir la pol!

tica pública•: <27 ) 

PARTroos POLITICOs.- Eatan considerados como organj_ 

zaclones permanentes y toda vez que se contituye es con el 

fin de obtener el triunfo electoral, su ascenso al poder poli 

tlco, la c6pu1a gubernamental. 

Ahora pasaremos a analizar con detenimiento los gr!!. 

pos de interés y la relaci6n que guardan con los grupos de 

presi6n. 

El estudio del interés, considerado como el derecho 

a compartir a1go o bien a participar de éi, proporcionando ªA 

tisfacci6n y, en consecuencia, determinando una conducta, nos 

conduce a 1a noci6n de1 interés común, el cual no es mis que 

aque1lo que resulta provechoso para ~áa de una persona, 10 

que 1os clásicos han llamado común. 

(27 ) De Gracia, A. (Citado•l!neiclopedia JUr!dica Oll!ba) "Natura and pros
pect of Poli ti cal Interest Clroupo" en Jlnnals of the lllllerican Aca&my of -

l'Olitical and social SCience, Filadelfia. Vol, 319 p. 113 • 
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Si an•lizamos a la sociedad con estas nociones, la 

podemos considerar como un conjunto enorme de grupos de inte

rés que abarcan todos los aspectos de la actividad humana. Si 

continuamos con esta misma reflexi6n pod•moe encontrar que -

por varias razonee y circunstancia•, estos grupo• de interée

derivan en organismos bien estructurados, convirtiéndose en 

grupos de prest6n que actúan·en la aociedad, la polltica y -

sus instituciones. 

Por·- aupue11to, la presi6n no a61o la efect6an los -

grupos or;anizadoa o individuos con au~iciente fuerza pollti

ca y econ6alca sino que tamb16n ea ejercida en el mundo capi-

talista por las ••presas. Claro que loa grand•• empresarios -

no prefieren aparecer a la luz pública, por lo que utilizan -

como canales a los grupos organizados, loa cuales son dirigi

dos por pequeños o medianos negociantes. 

Por la misma raz6n, Jacqueline B. de Celia.- "Cona! 

dera que un grupo de preei6n es •iempre un grupo de interés,

pero Aste no es siempre un grupo de presi6n, pues carece de -

la connotaci6n polltica necesaria. Expresado de otra manerai

el sustrato aociol6gico de un grupo de presi6n ea el grupo de 

interés. con esto, un grupo de presi6n es un grupo de interés 

actuando pollticamente'.' '2e ) 

(28) ,caballero, Gloria., ob. cit., p. 120. 
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En efecto, cualquier conjunto de personas que se 

conviertan en un grupo organizado, necesitan tener caracteri~ 

ticas similares e intereses comunes. Pero, además, requieren-

tener conciencia de ia unidad y cuando escojan un modo de - -

acci6n para conseguir sus fines, escogiendo la vía gubername~ 

tal, se constituyen en grupos de presión. Esto nos conduce 

otra consideraci6n. Si ta caracteristica definitoria de los 

grupos de presi6n es la acci6n que ejercen en el aparato gu-

berna.mental. 

"De aqul, según Meynaud, el grupo de interés no tig 

ne necesariamente, un objeto egoísta, interesado, en el eentl 

do en que el adjetivo expresa la preocupaci6n por las ventajas 

materiales'!' (l9) 

Este concepto, según el autor que citamos, traduce

una situaci6n particularmente frecuente en la vida social: la 

del individuo cuya actitud con relaci6n a un problema o una -

situaci6n es idéntica, y decide utilizar la acci6n colectiva-

pa~a obtener por todos los medios adecuados, la satisfacci6n -

de las reivindicaciones que comportan esas aspiraciones comu

nes. cuando el grupo de interés influye sobre las autoridades 

públicas para la defensa de sus intereses, pero sin asumir·la 

responsabilidad de las decisiones que se adopten -es decir 

influye pero no intenta sustituir al poder público- se trans-

( 29) F.nciclopedia Juridica Qreba T-XXIV F.dt.orisklll, S.A. BOOnoe Aires 

p. 406. 
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forma en grupo de presi6n. 

Pensamos que podría establecerse la siguiente dis

t1nci6n entre tos grupos de interés y los grupos de presi6n. 

Los grupos do interés son agrupamientos de indivi-

duos en torno a intereses particulares comunes, cuya defensa 

constituye la finalidad de la asociaci6n: cuando dichos gru

pos presionan, procurando influir sobre las decisiones y ac

titudes de los 6rganos gubernamenativoe, la op1ni6n pública

º los partidos pollticos, se convierten en grupos de preoi6n. 

oe donde todos tos grupoa de presi6n son grupos -

de interés, pero no todos tos grupos de inter6s son grupos -

de presi6n. 

PARTIDOS POLITICQS.- Mencionar& a continuaci6n al-

gunos conceptos o definiciones aportadas por eminentes poli

tólogos, as{ como los conceptos inciertos en nuestra consti

tuci6n Pol{tica, la Ley Federal de organizaciones Pollticas

Y Procesos Electorales y el Nuevo C6digo Federal Electoral -

vigente. 

Max Weber(JO) concibe a los partidos políticos co

mo "la forma de socializaci6n que descansando en el recluta-

c30) weber,Max, Wolfgang,Hirch. "I.Ds Dindicatos en la Pol!tica". Edt.Tec
nos, S.A. Madrid, 1965. p. 79. 
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sus dirigentes, dentro de una asociaci6n y otorgar por este -

medio a sus miembros activos, determinadas probabilidades - -

ideales o materiales~ (3l) 

Nevman, por su parte aEirma "que "un partido polltl

co ea una organizaci6n articulada de los agentes activos de -

la sociedad, de aquellos que se interesan por hacerse del po

der de1 gobierno y que rivalizan por obtener apoyo popular 

con otro grupo o grupos que mantienen puntea de vista opues -

tos• ( 32) 

Schattscheider, los define como "un intento organi

zado de alcanzar el poder, entendiendo como tal, el contro1 -

del aparato eata.tal'J ( 33) 

La Conatituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Kexi 

canos, nos da un concepto muy gen6rlco de lo que se entiende

º debem~a entender por partido polltico, en el articulo 41, -

segundo párrafo y siguientes, en estos términos seffalaa 

"Loa Partidos Pollticos son entidades de inter6a PÍ 

blico; 1a ley determinará las formas especfticas de eu inter

venc16n en el proceso electoral. 

(31) Pantoja l'tlran,David. "Ccnstituciona.tizaciát de loa ParticSooi F<>lltia>a, 
el Régimen Constitucional de loe Partidos F<>llticos".Edt.instituto de Imletltl 
gaciCXlea Jurídicas, ONi\M. N!xtco,1985. p. 47. 
(32) Citado por Pantoja f'tlran ••• , ob. cit., p. 4B. 

(33) Ibidem, p. 47 • 
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Los partidos pollticos tienen como fin promover la 

participaci6n del pueblo en la vida democrática, contribuir a 

le 1ntegr•ci6n de la repreaentact6n nacional y como organiza

cionea de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público de acuerdo con loa programas, 

principios e ideas que poatulan y mediante el sufragio unive~ 

•al, libre, secreto y directo. 

La Ley establecer' un sistema de medios de lmpugna

c16n de loa que conocerin et organismo p6bttco• y un tribunal 

aut6nomo, que ser' 6rgano jurladlccional en •aterla •l•ctoral. 

Dicho sistema dar' definitlvidad a la• diatinta• etapas de -

los procesos electorales y garantlzar6 que to• actos y resol~ 

cianea a1ectora1es se aujeten invariablemente al principio de 

la legalidad. 

El tribunal electoral tendri la competencia y orga

nizac16n que determine la ley; funcionar6 el pleno o salas r~ 

gionales, reaolver6 en una sola instancia y sus sesiones ae-

rán p6blicas. Loa poderes Legislativo y Ejecutivo garantiza -

ran aus debidas integraciones. Contra sus resoluciones no pr~ 

cedera juicio ni recurso alguno, pero aquellas que se dicten

con posterioridad a la jornada electoral s610 podr&n revisa -

das y en su caso modificadas por los colegios electorales en 

los tirminos de los artlculos 60 y 74, fracci6n I, de esta 

Constitución. Para el ejercicio de sus funciones, contara con 
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cuerpos de magistrados y jueces instructores,los cuales serán 

independientes y responderán sólo al mandato de la Ley. 

Los consejeros magistrados del tribunal deberán sa -

tisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser -

menores a los que señala esta Constituci6n para ser ministro -

de la suprema Corte de Justicia de la Nación. serán electos 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presen

tes de la cámara de Diputados, de entre los propuestos por el 

Ejecutivo Federal. si dicha mayorla no se lograra en la prime

ra votaci6n, se procederá a insacular de los candidatos pro--

puestos, el número que corresponda de consejeros magistrados y 

magistrados del tribunal. La ley señalará las reglas y el pro

cedimiento correspondiente. 

La Ley Federal de Organizaciones Pollticas y Proce -

sos Electora les, de fecha 28 de Diciembre de 1977, actualmente

abrogada, en su articulo 20 lo consider6 como; "··· formas t1-

picas de organizaci6n polltica, qug en el cumplimiento de sus 

funciones, contribuyen a integrar la voluntad política del pu~ 

blo, mediante su actividad en los procesos electorales, coady~ 

van a constituir la representaci6n nacional". 

CODIGO FEDERAL ELECTORAL.- Publicado en el Diario -

Oficial de la Federaci6n- 12 de febrero de 1987~ los d~fini6 -
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"como formas de organizaci6n polftica que constituyen entida

des de interés público. conforme a lo dispuesto en la consti

tuci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y en este 

C6digo, tienen como fin Promover la participaci6n del pueblo

en la vida democrática, contribuir a la integraci6n de la re

presentaci6n nacional y, como organizaciones de ciudadanos, -

hacer posible el acceso de estos al ejercicio del Poder Públ.!. 

co, de acuerdo con loe programas, principios e ideas que pos

tulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y di

recto". 

Aunado a lo anterior a manera de conclusi6n 1os Pª!: 

tidoa polf ticos son entidades de car,cter permanente, integrA 

da por ciudadanos, con ideas pollttcaa afines, que se consti

tuyen a manera de partidos, para conseguir el poder pol!tico

del Estado, y su ejercicio, a trav&s de la etecci6n popular. 

De acuerdo con el c6digo Civil vigente, (art.25) tienen pers.Q. 

nalldad· jurfdica propia. 

Son organizaciones permanentes, tomando en cuenta -

que no se constituyen únicamente para obtener el poder pol{tL 

co en forma temporal o alrededor de un 11der, sino que a tra

vés de su pian de acci6n, sus estatutos y su declaraci6n de -

principios tienen una existencia permanente, excluyéndose de 

los clanes, camarillas, ligas, facciones, etc. 
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Es una organizaci6n completa en virtud de que pre -

eenta un ~squema de jerarqu{a, funciones y competencias ciarª 

mente establecidas. Una voluntad encaminada a ejercer directA 

mente el poder pol1tico, es decir -que sus miembros obtengan

en forma directa mediante el consenso popular, el poder del -

Estado, que es en Última instancia, el fin de todo partido PQ 

l!:tico; 

Para finalizar este apartado, pasaremos al análisis 

de las relaciones que se establecen entre partidos pol{ticos

y los grupos de prcsi6n. 

Muchoa grupos de presi6n no tienen relaciones con -

los partidos pollticos, otros las tienen solamente ocasionales, 

a prop6sito de alguna e1ecci6n, de una huelga, etc., y por 

61timo existen otros que tienen relaciones orgánicas con los 

partidoe pol{ticos es decir -que existen v{nculos estructura

les permanentes entre el partido y el grupo de presi6n. Tres

casos pueden presentarse al respecto: 

1.- GRUPOS DE PRESION SUBORDINADOS A PARTIDOS POLI

TICOS.- Los partidos socialistas y más tarde los partidos co

munistas desarrollaron, la técnica de las organizaciones ane

xas, se trata de grupos de presión ligados a un partido y so-
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metidos prácticamente a sus directrices, como por ejemplo 

1ae organizaciones de la juventud, organizaciones temeninaa,

gremiales. etc. son las más corrientes. 

2.- PARTIDOS SUBORDINADOS A GRUPOS DE PRESION.- un 

partido polf tico está subordinado a un grupo de presi6n de 

tal forma que puede convertirse en un organismo anexo de este, 

en Europa se han dado estos casos, concretamente en el año de 

1927 en Inglaterra, el partido .laborista británico estaba for

mado por delegados de los sindicatos de las cooperativas, de -

.las mutuas 1· de laS sociedades socialistas. No era na6s que una 

organizaci6n que permitía la cooperact6n de los grupos de pre

si6n que 10 for~an gracias a los adherentes directos. 

En Latinoamérica también ae han dado estos casos en 

algunos partidos conservado~ea, que se convierten en organis-

rnos anexos de los grupos de preai6n de la industria, o de la -

gran propiedad l~tifundist~. 

3.- COOPERACION IGUALITARIA ENTRE PARTIDO POLITICO Y 

GRUPO DE PREStON.- Existen también los casos en que los parti

dos pollticos y los grupos de presi6n, concomitantemente usan

esfuerzoe para conseguir sus objetivos, en estos casos, el grg 

po de presión coadyuva la labor del partido político para obt~ 

ner el poder público y su ejercicio, posteriormente y una vez 
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conseguido lo anterior, el partido concede a este Último una 

serie de prerrogativas y canongias a los miembros del grupo -

de presi6n en su régimen. 

creemos conveniente, considerar la opini6n de Mauri 

ce ouverger, que al respecto no·s dice: "mientras el partido -

po11tico tiene como función principal la consecución, conqui~ 

ta y conservaci6n del poder pol!tico, a través de sus insti

tuciones: presidencia, ministerios, parlamentos, etc., el gr.!! 

po de presi6n s610 intenta influir en las decisiones tomadas

por los pollticos y funcionarios; inclusive, la actividad po

lltlca del grupo ocupa en la mayor de las veces un lugar se -

cundario en sus programas de actividades y s610 ejercen la 

presión po11tica cuando una decisi6n gubernamental afecta sus 

intereses'.: ( 34 ) 

III·- LOS MEDIOS DE ACCION EN LOS GRUPOS DE PRESION • 

Una caracter!stica en los medios de acción de los 

grupos de presi6n, parte de su gran variedad y riqueza1 más si 

la consideramos de un pa!s a otro. Tal riqueza en las formas -

de acci6n nos conduce a un segundo rasgo: la amplitud de los -

métodos de que disponene para ejercer la presión. En este pun

to conviene señalar que no obstante de este gran número de m! 

(34) tllverger, Le6ñ. "Los GrUpos y el Poder Pol{tico en los Estados Ulidos 11
• 

31 edc., Edt. Grijalvo, S.A. México, 1970. p.p. 94-132. 
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todos, los grupos de presi6n generalmente no disponen de to

dos ellos, sino por el contrario hacen uso de muy pocos. Más 

adelante hablaremos de e11os. 

El primer obst6culo en el estudio de este tema, se 

encuentra en la reiteraci6n constante de loa grupos de su po

sici6n apol.!tica, la cual resulta muchas vecea falsa si aten

demos a loe innumerables contactos que tienen con ul gobierno. 

El desarrollo de las actividades econ6micas del Es

tado, ha multiplicado dichos contactos; ya que son muchas las 

gestiones que tienen que realizar loe grupos de presi6n ante

las autoridades responsables, sobre todo cuando los temas a -

discusi6n son la elevaci6n de precios de determinados artícu

los, o bien el alza de salarios. 

El presionar a las autoridades, en el medio políti

co y econ6mico del capitaliamo actual, no s610 es un medio de 

acci6n a elegir entre otras, sino una obligac16n estricta, 

. incluso es la m&s usual. 

La relaci6n entre los partidos pol!ticos y los gru

pos de presi6n ofrece a estos Últimos una forma de acci6n 

mis. 
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En este punto existen tres situaciones que debemos

de tomar en cuenta: 

a). - Es la poeici6n "neutral" que dicen adoptar de

terminados grupos, de esta manera les permite apoyar y reci -

bir apoyo a la vez del partido que este en el poder. 

b).- La segunda, la cua1 está ruás generalizada, es 

que el grupo entre en relaciones muy íntimas con determinado

partido político, lo cual le permite darle su apoyo en la épg 

ca de elecciones, y recibir el suyo en la época de su mandato. 

e).- La tercera, es cuando un partido político con

trola directamente a varios grupos, a los cuales tes ayuda 

incondicionalmente en todo momento, y par supuesto, se benef! 

cia cuando se encuentra en el poder. 

La acción de algunos grupos de presi6n sobre la - -

opini6n pública ocupa un lugar destacado. En cambio otros, -

tratan de mostrar que est&n desvinculados con ella. 

Muchas veces esa acci6n está dirigida a promover una 

buena imágen de determinado grupo, por ejemplo.- cuando loa -

empresarios tratan de inculcar en la opini6n pública 1as "bon 

dades" de1 sistema de libre empresa. Otras, cst& diiigida y-
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orientada a educar al público, por ejemplo -con los grupos de 

tipo social ya sea en contra del alcoholismo o de cualquier -

otra droga. Pero en la mayorta de las ocasiones está encamin~ 

da a presionar a 1os funcionarios públicos, mediante un rodeo, 

para dar la impresión que se está atendiendo una demanda de -

la poblaci6n y no a los intereses particulares de un s610 gr~ 

po. 

Este fen6meno se le ha dado por llamar la 11 opini6n

de la opini6n pública", Los medios de comunicaci6n, sobre to

do la gran prensa, juega un papel muy importante en este pun

to. 

La campaña por medio de la prensa utiliza varios m~ 

canismos, desde entrevistas de prensa, hasta cartas abiertas, 

arttculos, o bien el silencio sobre determinado asunto. Es 

evidente que 11evar una campa~a de Beta naturaleza es mucho -

mAs táci1 cuando el 6rgano informativo depende de a1g6ri grupo 

que desea llevar1a a cabo. 

El costo de estas campañas es muy elevado, lo cual

nos plantea un punto interesante, a saber: ¿sólo pueden tener 

éxito los grupos que cuentan con cuantiosos recursos, y en 

consecuencia están destinados al fracaso los grupos pobres?.

No. Debido a que el llevar a cabo dichas campañas también est~ 
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en relación a las condiciones políticas, económicas y sociales 

del momento: por ejemplo -una campaíla orientada a sobrevalorar 

las virtudes de la libre empresa, por muy bien llevada a cabo, 

en un momento de desempleo, lo más seguro es que fracasarla. -

Por otra parte, los grupos que cuentan con pocos recursos, pu~ 

den tener buenas relaciones con otras fuerzas, las cuales le -

puede ayudar a llevar adelante determinada demanda. 

Estos modoo de acci6n, suponen diferentes métodos de 

presión. Estos también son variados y ricos: a continuaci6n 

citaremos los más comunes: 

La persuaci6n, es uno de los métodos a que aspiran -

muchos grupos; este método consiste en persuadir a las autori

dades respectivas de las ventajas que entrañan el tomar o dejar 

de tomar ciertas decisiones mediante la preparación d~ un ex -

pediente bien documentado sobre el tema y presentárselo a quién 

corresponda, o bien exponerselo en forma directa. Generalmente 

el problema es bien preparado por especialistas en la materia, 

y en muchas ocasiones se requiere de mucho cuidado para darse

cuenta hasta qué punto beneficia al interés común, y en donde

radica el principal interés de quien lo presenta. 

Las amenazas es otro método muy socorrido; ya que 

generalmente son llevados a cabo hasta después que determinado 
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político o funcionario so muestra intrannigente para resolver 

favorablemente algún asunto que le interesa a un determinado

grupo. Las amenazas pueden dirigirse a la no reelecci6n, si -

se trata de un pol!tico, o a la no promoci6n administrativa o 

bien ~l despido definitivo, si se trata de un funcionario. 

Por supuesto, en ambos casco, la amenaza puede inv~ 

dir la vida privada. 

El dinero: es otro método que desempeña un papel1 -

en este caso podemos señalar dos formas, a saber: en la prim~ 

ra el grupo apoya econ6micamente en la campafta electoral a 

algún candidato. En la mayorta de las veces no se da a cono -

cer el monto de la ayuda. La segunda consiste en corromper a 

Jctcrminada autoridad. Corrupci6n que puede ir desde la invi

tación a almorzar hasta la entrega de una mensualidad; convi~ 

ne apuntar que en este punto se tiene m&s certidumbre moral -

que pruebas contundentes. 

El sabotaje a. la acci6n gubernamental es otro de 

los métodos de presión que utilizan los grupos organizados. -

Este reviste varias formas, desde la negación a cooperar con

las autoridades hasta la preparación de crisis financieras, -

como la ruga de capitales y la no inversión en algunas áreas

que le interesa al gobierno impulsar. 
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constituye uno de los métodos más usuales por los grupos de -

presión. La huelga ocupa un lugar destacado en eota parte, s2 

bre todo si afecta partes importantes de la vida econ6mica de 

ln misma, corno son los transportes, la industria eléctrica, -

la siderurgia, etc; los cuales exigen la atenci6n inmediata -

por parte de las autoridades competentes. 

Esta táctica no s610 la efectuan. las or~anizaciones -

profesionales de tipo obrero, sino también otros sectores s2 

ciales; as! vemos que los comerciantes se lanzan a la huelga

en protesta por los precios fijos a sus productos, o los est~ 

diantes para apoyar sus demandas, etc. La eficiencia de esta

táctica radica en que en muchas ocasiones el más afectado es 

el público en general, por lo que exige sol.uci6n inmediata,-

aunque no siempre los vencedores son quienes la l.levan a cabo; 

no obstante que como acabamos de ver son muy variados los mé

todos a que pueden recurrir 1os grupos de presi6n, estos no -

siempre pueden utilizarlos, como señalamos en un principio. -

Ello se debe a que por ejemplo, algunos grupos no disponen de 

los recursos suficientes para llevar a cabo una campaña cost2 

sa a nivel nacional para influir en el ánimo de la opini6n 

pública; o bien no disponen del número de miembros suficien -

tes como para amenazar seriamente la estabil.idad po11tica 

del pa!s. De aqu{, pues, que en la práctica resulten limita -
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dos los métodos a que pueden recurrir los grupos de presi6n -

cuyo poder muchas veces se debe a la imagen que proyectan sg 

bre las autoridades. 

Cabe señalar que muchas veces no son muy bien vis -

tos los métodos de presi6n en algurDs grupos, sobre todo por -

que ponen en peligro la estabilidad política del rl!gimen o 

porque sangran las finanzas públ.icas~ sin embargo, no se ha -

ideado el método pfactico y ágil. que loa desplace y, a la 

vez, satisfaga las peticiones de todos los grupos. 

En consecuencia, Ouverger, seiiala 11 que los medios -

de acci6n de los grupos de presi6n. No ee pueden separar la -

estructura interna de los grupos de pres!6n y sus medios de -

acci6n externos, ya que estos dependen de aquella. La acci6n-

de los grupos de masas es diferente a la de los grupos de cu~ 

dro. Esta acci6n se ejerce en dos niveles distintos: la pre

sión directa de los organismos de poder (ministros, parlamen

tarios, funcionarios, etc) y la presi6n que se ejerce sobre -

el público, a fin de que estos actúen sobre los gobernantes -

que siempre están atentos a su opini6n~· ( 3 5) 

La acci6n a nivel del poder es abierta cuando los -

grupos de presi6n reclaman a los candidatos electorales sus -

compromisos y es discreta cuando se trata de la financiaci6n

Y ayuda material durante las elecciones. 

(35) D.rverger •.. ob. ,cit., p.p. 390-391. 
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ºLOS GRUPOS DE PRESION EN LOS SISTEMAS Dt:HOCAATICOS " 

I.- CONCEPTO DE SISTEMA DEMOCRATICO • 

Definir la democracia nos llevaría a uno de los pr~ 

ble~as mis complejo que enfrenta el Derecho, ya que ha tenido 

diversas acepciones desde la antigua Grecia. En ella se daba

ª los no ciudadanos calidad que les imped!a formar parte en -

la Asamblea. se ha tratado de resolver la cuesti6n remontándg, 

se al origen de la palabra y se le ha significado como "el gg, 

bierno del pueblo" del griegc ••demos•• (pueblo) y "Krntos" - -

(poder)" ( 36) 

Hasta hoy la democracia ha sido la autántica o la -

supuesta se1ccci6n de los gobernantes por el voto eventual de 

las mayorlas que forman el cuerpo elec~ora1. La instituciona

lizaci6n de la democracia es el camino más firme de ia pol1t! 

ca de una Naci6n. 

Serra Rojas la conceptualiza como un sistema o rég! 

men polttico, una forma de gobierno o modo de vida social, en 

que el pueblo disponde de los medios id6neos y eficaces para

determinar su destino, la integrac16n de sus 6rganos fundame~ 

tales o para expresar la orientación ideol6gica y sustentaci6n

de sus instituciones. 

( 36) serra Rojas, Andrés. "Ciencia Política" 6• cdc., Edt. rorrúa, S.J\, 
Mfud.co, 1901., p. 591. 
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Sin embargo, debemos partir ae la idea de que la 

democracia no es un concepto actual, una conquista lograda 

por nuestro tiempo sino tiene orígenes remotos y se ha mani -

festado a lo largo de los siglos en diversas formas. Los pos

tulados de la democracia son y han sido siempre exigencias y 

anhelos que la dignidad humana ha reclamado como inseparables 

de s! misma. pues son principi6s naturales como natural es la 

misma dignidad humana. 

veamos ahora las caracter!sticas de la verd~dera 

democracia: 

a_}.- La persona humana que encuentra en el bien CQ 

mún los medios de perfeccionamiento a que está llamada const! 

tuye el fundamento activo del Estado. Ningún hombre, en cona~ 

cuencia, puede ser mero elemento pasivo del orden social y pg 

litico. 

La democracia es un régimen para e1 bien de todos,

sin excepción alguna. Es inadmisible, por tanto, la explota -

ción de un hombre por otro, o que Wlas clases aerán consideradas 

como simple instrumento econ6mico de otras a las que se consi

dera superiores, o que se de preferencia a factores secunda -

rios (naturaleza, capital, etc), sobre el elemento humano, pie 

dra angular del orden jurídico, econ6mico y politice. 
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b).- Toda persona, en esa virtud, tiene derecho a -

derivar del bien co~ún los elementos que faciliten el justo -

desarrollo de su personalidad; a expresar sus opiniones y a -

procurar que ellas prevalezcan en la vida polltica; todo en -

la forma y dentro de los limites que ese mismo bien común - -

imponga, medida de la libertad civil y pol!tica. 

e).- La democracia parte de la igualdad esencial de 

todos los individuos; pero esta igualdad no desconoce la debi 

da proporcl6n a las faculeades, m~ritos y servicios de cada -

uno. La ley ha de reconocer, por lo mlemo, las dcsigua1dade&

leg!timas, creadas por el talento, la virtud, al sacrlficio,

las responsabilidades familiares, sin perjuicio de garantizar 

a cada ciudadano, en la conducente, loe derechos que provienen 

de estas categorlas. 

La democracia ea el régimen de la armenia en la car! 

dad y la justicia, de todos los individuos y estamentos socin

les. El Estado Clasista constituye una monstruosidad incompat! 

ble con el r~gimen democr6tico. 

d).- La democracia rechaza toda estructura jerárqui

ca r!gida, pero tampoco puede se individualista, porque des -

truirla los vlnculos naturales que unen a las diversas perso -

nas que componen el Estado. 
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La familia, núcleo genético del Estado, la profe -

si6n, la producci6n, los organiemos de cultura, la provincia, 

deben estar representados en la vida polltica mediante el vo

to y otras formas adecuadas de representacl6n. 

e).- La democracia implica el principio de legali -

dad, de una legalidad justa a la cual estarán sujotos as! los 

individuos, como la autoridad misma, cuyo poder desaparece si 

excede el ámbito d~ su competencia. La lay supone orden jerá~ 

quico de disposiciones, que sirvan de norma a la actividad de 

gobernantes y gobernados. La constituci6n eatá en el vértice

de ese orden. 

f).- Dentro del marco del bien común, a la autori-

dad incumbe en la democracia la dlrecci6n de la sociedad has

ta el cump1imiento de1 fin que la unifica y que identifica en 

cierta manera a sus miembros; y al ciudadano, 1a participa 

ci6n en ciertas funciones y 1a fiscalizaci6n de loe actos gu

bernativos. 

g).- El pueblo es uno por el poder. La democracia -

ha de robustecer el principio de autoridad; pero ésta tiene -

que reconocer que no ha sido constitu!da por s! misma, sino -

para la consecuci6n del bien común. Hay una correlaci6n natu

ral entre la persona humana, el Estado y el Poder; y de eeta

correlaci6n nace su interdependencia. 
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h).- La democracia no se concibe sin la seguridad -

de loe ciudadanos contra los riesgos de la exiatencia1 la in

certidumbre de la vida econ6mica, la arbitrariedad del Estado. 

i).- El bien común del Estado no debe ir contra el 

bien de 1a humanidad. El sano principio democr6tico hermana -

los inter~ses de 1a naci6n con los de la comunidad universal. 

j).- La democracia, en fin, oupone el reapeto inte

gro del destino humano, que culmina con la poses16n del bien 

eterno, posesl6n que se prepara desde la vida temporal, y al 

que tiene qué contribuir e1 Estado creando un ambiente propi

cio para lo espiritual y religioso. 

K) ... Las modalidades de esta democracia dependen de 

circunstancias nacionaleo concretas. la extensi6n de las 11-

bertades, el régimen de éstas, loo poderes de 1a autoridad, -

oon cosas que est&n en tunci6n de multiplicar factores histó

ricos; y por lo mismo, nada se pueda afirmar "ª priori" acerca 

de estos puntos. 

L).- Eduardo nene proclama que la democracia, como

sistema de pensamiento, no puede ser antirreligiosa, pero es

ta idea no es suficientemente expresivas la democracia impli

ca, por su naturaleza un régimen de tanta potencialidad espi-
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ritual , exige tan numerosos requisitos que se tornan inase -

quibles sin arraigo profundo del evangelio en los pueblos y -

sus dirigentes. 

(Las anteriores características las hemos hecho si-

guiendo al publicista sudamericano Julio Tobar Donoso, citado 

en la enciclopedia del Mundo)~ 37 ) 

"De este modo, la democracia podría describirse co

mo aquella teor!.a que parte de un concepto dol aer humano, 

que supone a éste dotado de ciertas cualidades universales, -

entre otras, de una raz6n, que se norma por principios unive~ 

sales; de una instituci6n emocional, que lo hace propender a 

la verdad y a la justicia1 y, de un principio ingénito, que-

es la libertad y que, como consecuencia de todo e1101 lleva -

impl!cita la tesis de que todos los hombres son iguales. De 

estas premisas se deduce el principio político de que la autQ 

ridad no se posee en forma natural, sino que debe ser creada

por el consentimiento de la comunidad que ha de ser gobernada 

y, por lo mismo, el que todos 1oe miembros de una comunidad -

deben de participar, de diversas maneras, no sólo en la nomi

naci6n de las autoridades que las gobiernen influyendo, en 

cualquier momento, en las decisiones de un modo directo o -

indirecto"~ 38 ) 

(37 ) Ibidern.' p. 139 

(38) La Revista del COlegio. "La Idea de la D!mX:.racia11 -año I No. 1 
l\gosto de 1989, p§g.142. 
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Podrlamos continuar diciendo que la democracia no -

ee un fen6meno dado sino un aistema de gestaci6n constante; -

además cabe señalar que la democracia que practicamos en Méx! 

co es el resultado de un principio que surgi6 como consigna -

pol!tica de la Revoluci6n de 19101 .. Sufragio. No Reelecci6n. 

En dicha Rcvo1uci6n, México eatableci6 las bases de un Estado 

Social. un derecho social y por ende una democracia social. -

Quedaron fundados en la organizacion Constitucional de Méxi

co, los principios de liberalismo, con las garanttas sociales. 

El mode!o creado por la Revoluci6n, coloc6 al Esta 

do Nacional en una posici6n mucha mis importante que la del -

árbitroi le asign6 el papel de conductor de desarrollo polí

tico, económico y social del pueblo, a partir de una realidad 

llena de carencias,injusticias y privaciones. El ideal demo -

cr&tico deberá realizarse a través de un Estado fuerte, una -

sociedad plural y de una ideología nacionalistas:• 

La idea democrática camin6 también en las vías de -

la modernizac16n, y desde al poder y para el poder, creado el 

partido en el que se derimieran, tamblen inconstitucionalmente, 

las luchas para alcanzar los cargos públicos. El caudillaje -

generado por la revolución y la dispers16n anarquizante de 

facciones, grupúsculos y pequeños partidos, se aglutinaron en 

torno de los principios b&sicos de la revoluci6n y de los 
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lideres, sobrevivientes que en ella hablan intervenido, crein 

dose el partido que desde entonces abandera esos postuladoss

el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revo

luci6n Mexicana y desde 1946 Partido Revolucionario Institu -

cional. 

El sistema democrático de México se considera una 

democracia social, en la que el Estado, ee apoya básicamente

en una alianza de clases que han pactado sus compromisos po11 

tices a través del Partido Revolucionario Institucional y los 

econ6micos por medio del sistema de economta mixta, cuya rec

tor!a la ejerce constitucionalmente el Estado nacional. 

Además la democracia mexicana está concebida no s6-

lo como una estructura jur{dica y un régimen po1ttico, sino -

como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento ecQ 

n6mico, social y cultural del pueblo, tal como lo expresa la 

Constituci6n de 1917; ia cual define a México como una Repú -

blica repreRentativa, democrfitica y federal. 

Finalmente queremos agregar que México se propone -

no s610 tener en la opini6n pública un vehlculo de comunica -

ción entre gobernantes y gobernados, sino también un mecanis

mo de control y acicate de la ciudadanla frente al gobierno,

como sistema de retroalimentación democrática y camino para-
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la planeaci6n popular y participativa del desarro1101 ''Y est& 

sujeta al devenir de los acontecimientos internos y externos, 

que pueden operar como aceleradores de crisis y de cambios, -

por lo que respecta a la sociedad mexicana'.' (3g ) 

II.- BASBS J!IRIDICAS DE LOS GRUPOS DE P~ESION • 

Los grupos de pr~ai6n estAn condicionados por la -

cultura polltica del sistema en que actúan, por citar un ejem 

plo; no ser' la misma actuaci6n en un r6glmen democrático que 

en un régtaen totalitario, 01 a6n cuando fuera posible dictar -

leyes estrictas con vistas a un c6digo aplicable a los grupos 

de presl6n, esta legislaci6n no serla tampoco aatisfactoria,

ya que no garantizarla debidamente a las autoridades las med~ 

das necesarias para enfrentarse a ia coa1ici6n de intereses -

creados, más ambiciosa es la representaci6n funciona1, inten

to de a~oger debidamente a los grupos en el marco constituci2 

nal". ( 4o) 

Analizando el punto en cuesti6n, hemos tomado como

referencia el marco jur{dico de los grupos de preai6n en el -

caso mexicano, porque estos han sido loa principales actores

que han contribuido a un sistema más democrStico desde la l~ 

cha por la independencia. Tomando como referencia a la Consti 

(39) Ibidem.' p.p. 25,26 y 28. 

(40) Sillis L. re.vid. "Enciclopedia Intarnacional dP- las Ciencias sociales" 

Vol. V., 11 edc., F.dt. AgUilar, S.1\.. F.spaña, 1979. P• 245 • 
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tuci6n Pol1tica que funge como nuestra cart~ Magna, ¡oa gru-

pos de presí6n se han apoyado en los siguientes artfculos 

constitucionales~ 

•Art!culo sa.- A ninguna persona podr~ impedirse 

que se dedique a la profesidn, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo l~citos. El ejercicio de esta libertad 

s6lo podrS vedarse por deterrn1naci6n judicial, cuando se at~ 

quen los derechos de tercero o por resoluci6n gubernativa, -

dictada en los t~rminos que marca la ley ••• nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resoluci6n jud! 

cia1• .. 

•Las garantfas individuales establecidas por la - -

constitucidn ademSs de su fin propio -proteger al hombre-

tienen otro; salvaguardar a la colectividad. ~ libertad pr2 

pia est4 limitada por la libertad de los dem4s; de aht que -

no pueda ser absoluta. Velar por la conservaci6n de esas li

bertades y el. correcto funcio11amiento de los l!mites que a -

su ejercicio impone la ley, es asegurar la libertad propia"C.J.J 

"Artículo 6ª.- La manifestaci6n de las ideas no se-

rá objeto de ninguna inquisici6n judicial o administrativa,-

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

(41 > Faba.sa.ao. ,.nnilio y/o Caballero, Gloria "Mexioaro: Esta es tu O:Jnsti
tuci6n". 4- edc., F.dt. Leqislatura LI Camara de Diputam>s., Ml1xioo, 1982. 
p. 31. 
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tercero, provoque a1g0n delito, o perturbe el orden pOblico;-

el derecho a la informaci6n ser! garantizado por el Estado". 

La libertad de expreeidn es el derecho m!e propiameE 

te humano, el m4s antiquo y el origen de base de otros muchos. 

•En nuestra ~poca actual uno de los poderes sociales 

m~s evidentes es el de los medios masivos de comunicaci6n -r~ 

dio, cine, prensa y sobre todo la televisi6n- que por eso al

canzan una gran influencia en el pensamiento, actitudes y CO!!, 

ducta de los seres humanos. El derecho a la informaci6n, tam

bi~n comprende el derecho del particular y de los grupos a -

tener acceso a los medios de comunicaci6n, en determinadas 

~ircunstancias y cuando se trate de asuntos de suma importan

cia para la sociedad. En MAxico, por ejemplo se ha otorgado -

este derecho a todos los partidos pol!ticos,a fin de que pue

dan difundir sus ideasr y también a los grupos de presidn'!<42 > 

•Articulo 7ª.- Es inviolable la libertad de escribir 

y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni -

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fian

za a los autores o impresores, ni coartar la libertad de im

prenta, que no tiene m&s limites que el respeto a la vida pr! 

vada, a la moral y a la paz p~blica ••• "< 4 ~) PoL!ticamente la 

(42)Rab1.sa, o.,an.ilio ••• , ob.,cit., p.p. 34 y 35. 
(43) Cb.,cit., p. 35 • 
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libertad de expresar ideas, en forma verbal o por escrito, es 

de la mayor i.mportancia, puesto que ayuda, ya sea con inicia

tivas o con cr!ticas, a lograr el mayor bien para el mayor n~ 

mero, aspiraci6n esencial de la democracia. 

La libre crítica conduce a obtener el estricto cum -

plimicnto de las leyes y el fun·cionamiento eficaz de los 6rg!, 

nos estatales, y en los campos de la ciencia y de la cultura, 

sin el libre intercambio de ideas el conocimiento quedarta P! 

ralizado. 

•Articulo 9ª. - No se podr& coartar el derecho de ªª2. 

ciarse o reunirse pacifica.mente con cualquier objeto 11cito1-

pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo

para tomar parte en los asuntos politices del pa1s. Ninguna -

reuni6n armada tiene derecho a deliberar. 

No se considerar~ ilegal, y no podr~ ser disuelta 

una asamblea o reuni6n que tenga por objeto hacer una petición 

o presentar una protesta por algGn acto a una autoridad, si 

no se profieren injurias contra ~sta, ni se hiciera uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver 

en el sentido que se desee". 

"Asociarse es tomar socio o establecer una sociedad-
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con otras pcr•onas, como en la asociación profesional, ej.-

sindicatos; la civil (fundaciones o clubes), la política - -

etc ••• • ( 441 

La libertad de asociacidn es una de las principa

les garant!as con que cuenta el grupo de presi6n en un sist~ 

ma democr<'itico como el nuestro, va que le brinda la oportun! 

dad de organizarse y la posibilidad da presionar, es decir,

de incidir en las .i ....... (siones tomadas en el a1.stcma. 

Ahora bien, se pueden considerar como grupos de -

presido constitu!dos como asociaciones civiles a los difereE 

tes sindicatos que existen en el pa!s, as! como a petrdleos

mexicanos, seguro social, conasupo,etc., en general a todos

aqvellos organismos que ejercen un determiOado poder sobre -

los dema§. Tambi~n existen grupos campesinos, como los nfi -

cleos de poblaci6n, pequeños propietarios, las asociaciones

de ejidatarios y comuneros, autoridades internas de ejidos y 

comunidades,comisariado ejidal, consejo de vigilancia,etc. 

"Art!culo 123, fracci6n XVI.- Tanto los obreros -

como los empresarios tendrán el derecho para coaligarse en 

'44 ) Ibidem, p. 39 • 
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defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, -

asociaciones profesionales, etc. 

Fracci6n XVII.- Las Leyes reconocerán como un de

recho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 

paros; 

Fracci6n XVIII.- Las huelgas ser4n lícitas cuando 

tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diverso~ 

factores de la producci6n, armonizando los derechos del tra

bajo con los del capital•. 

•0esde mediados del pasado siglo los obreros lu -

charon en contra de quienes les negaban la facultad de sind.!, 

calizarse,pues aisladamente nada podían contra la enorme --

fugrza que representaba el capital, cuyo poder s6lo era posf. 

ble contrarrestar si sumaban las energías individuales y ha

clan valer la importancia que su tarea coman tiene en el pr2 

ceso productivo. A todo lo largo del siglo pasado y los pri

meros años del presente, hasta la aparici6n del derecho del 

trabajo, la óesiguladad fue cada dta más notoria, ya que 

mientras el patr6n imponía las condiciones del contrato, el 
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obrero carcc!a de derechos, pero ten1a una obligación: tra-

bajar al máximo por un mínimo de salario. 

La asociaci6n profesional (sindicato) es una de 

las principales garantías sociales de los trabajadores y se 

basa en el principio de que la uni6n hace la fuerza1 con 

ella se quiere alcanzar un equilibrio entre dos factores de 

la producción: capital y trabajo. 

El derecho de huelga, lo mismo que el de asocia

ci6n profesional son conquistas relativamente recientes, 

dirigidas a obtener un trato maa justo y humano para la el~ 

se obrera". <
45

) 

E.n la Le1: Federal de trabajo, en el art1culo 356 

dice: "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patro -

nes, constitu!da para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereaes•~46) Por lo tanto, los patrones y 

trabajadores, tienen derecho a formar sindicatos, aunque 

persiguen diferentes objetivos: los trabajadores tienen por 

objeto luchar por el mejoramiento de las condiciones econó

micas, en tanto los patrones tienen por objeto la defensa -

de sus derechos patrimoniales, entre éstos el de propiedad. 

(45) Ley Federal de Trabajo, Ed.Porraa, p. 155. 
lt6 ) Ibidsll., p. 156 
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:t:U:. LAS D:tFERENTES ORGAN:tZACIONES • 

A) ORGAN:tZACIONES OBRERAS Y CAMPES:tNAS • 

Las organizaciones obreras son grupos de masas, -

ademSs tenemos que los sindicatos de obreros, constituyen 

los grupos de masas ru.3s numerosos. A fines del siglo XIX l' a 

principios del XX estaban compueotos sobre todo de obreros -

de la industria; actualmenLe se han desarrollado como canse-

cuencia de la inóustrializaci6n y da la formaci6n del prole

tariado. 

Sin embargo, ha ido en aumento el sector terciario 

(comercio y servicios) y en muchos de los países capitalis -

tas, ~ste ha llegado a Rer cada vez más importante, de donde 

•1os obreros de las fábricas automatizadas se asemejan más -

bien a los empleados que a les obreros clásicos 1 la elevaci6n 

del nivel áe vida y la uniformidad de las costimbres, tienden 

a la formaci6n de clases medias~< 47 ) 

Esto resulta ~uy importante, ya que las organiza

ciones obreras han resentido su "viejo sueño" La Unidad Sin-

(47)Ibiden., p.p. 242 y 243. 
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dical. ~n la actualidad encontramos a d~stintas organizacio

nes obreras, con una d~bil combatividad y conformismo tal, -

que les ha burocratizado su espíritu de lucha y sus princi -

pios reale6 para lo que fueron creadas. 

~n todo el mundo, podernos encontrar grandes orga

nizaciones obreras, divididas 1deol6gicamentei Comunistas, y 

no comunistas, comunistas y socialistas, de derecho y de iz

quierda, etc., esto nos refleja que muchas organizaciones se 

han perdido en sU discurso ld'eol6gico pol!t.ico, y que la un! 

dad obrera ae encuentra muy distante de la realidad. 

La influencia de laa organizaciones ha sido pode

rosa y su influencia política, es muy importante dentro de -

la toma de decisiones del Estado. Los sindicatos obreros im

presiol)an por el ntlrnero de sus afiliados y por su capacidad

de convocatoria, a trav~s de los años han logrado bastantes

avances por la lucha de la democracia, que cuenta entre 

otras cosas con: el derecho de huelga y el derecho al traba

jo, es áecir "que cada persona, dentro de 1a edad que establ_! 

ce la ley, tiene derecho a trabajar y además a que su labor

sirva para dignificarla como ser humano y con ella atribuya

al bienestar social, pues es cierto que s6lo a trav~s del 
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trabajo de sus hombres y de sus mujeres pueden aspirar los -

pueblos a tener un nivel decoroso de su existencia, y una 

aceptable calidad en la vida de sus habitantes'! '4a ) 

También es preciso·puntualizar sobre el peso pol! 

tico de que disponen, y nos referimos al peso electoral y p~ 

l!tico de sus afiliados. La mayor!a de estas organizaciones

obreras cuentan con varios millones de miembros dentro de 

sus filas y ejercen presi6n sobre el proceso de elegir a sus 

gobernantes. •En Gran Bretaña y en Europa N6rdica, la presión 

de los sindicatos obreros es m!s eficaz, cuando los gobiernos 

son socialistas'! (49 ) 

Un segundo medio de presi6n consiste en la huelga. 

La huelga representa una arma en contra de los empresarios y 

en contra del gobierno. Por medio de ella los obreros se ma

nifiestan en contra de la injusticia econ~mica, pol!tica y -

social que reciben por parte del estado y los empresarios. -

Actualmente hay obreros que han muerto en huelgas de hambre, 

en contra de los bajos salarios y de los altos precios en 

sus econom!as locales. 

(48) &>basa o ... ob. ,cit., p. 239. 
(49) fuverger o •.•• , oc., cit., p. 407. 
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~l derecho de huelga, lo mismo que el de asocia -

ci6n profesional, son conquistas relativamente recientes en 

nuestro país, óirigidas a obtener un trato m~s justo y huma

no para la clase obrera, obteniendo a::rro resultado que el po

der del patr6n no sea arbitrario, ni "omnipotente". 

-Pero ~sta posee doble filo. sí la molestia caus~ 

da por la huelga la imputa el PG.blico a loa huelguistas y no 

al estado son entonces los sindicatos obreros quienes recogen 

el resent:únicnto popular'! eso) . 

Cabe señalar, que el Ji:stado cuenta con aliados -

que constantemente emiten juicios sobre las huelgas realiza

das por las organizaciones obreras, nos referirnos a la frac

ción conservadora de la opinión pG.blica, la prensa y la tel~ 

visión· informativa, quienes con aus opiniones tratan de ha

cer creer que las huelgas son sinónimo de "ho1gazaner1a" pa

ra el trabajo. ~l gobierno recibe as1 ayuda para desviar la 

opini6n pablica contra los huelguistas. 

Las organizaciones campesinas nl igual que las ··

obreras, tambi~n están conformadas por grupos de masas. Sobre 

(50) Ob. ,cit., p. 407. 
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sus caracter1sticas más desarrolladas las podemos encontrar, 

en los movimientos campesinos europeos, para ello describir! 

mas los puntos m~s importantes. 

•contrariamente a l~ industria y al comercio, el 

campesinado no se halla dividido por la lucha entre "peque -

ñas• y •grandes•. En la pr3ctica se ha establecido entre 

ellos un modus vivendi. Los pequeños, abrumados por las ta

reas de representarlos y de ocupar los puestos de direcci6n
( S1 l 

de los organismos profesionales~ 

En la actualidad las organizaciones campesinas 

est&n evolucionando y comienzan a buscar su autonom1a de los 

grandes empresarios y conciben nuevas formas de agricultura

(cooperativas, organización de mercado, planificaci6n, etc), 

a ta1 grado que podemos encontrar a grupos especializados 

agrícolas muy poderosos. 

"El acuerdo entre prodcutores de remolacha y los 

vit icultores,celebrado antes de la guerra de 1914, ha tenido 

durante mucho tiempo una gran influencia sobre la pol1tica -

(Sll Ibidan. p. 399. 
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francesa. Remolacheros y viticultores son siempre las colum

nas del poderoso lobby del alcohol que pocos gobiernos se 

atreven a contrariar~(52) 

Por el contrario, en loa patees del tercer mundo

las ot·ganizaciones campesinns carecen de fuerza y su lucha -

por la democrac1.a St! ve menguada por el excesivo cent:t'alismo 

del poder en las grandes ciudades. Por lo que se hace necea~ 

rio, seguir insi~tiendo con las demandas campesinas, para 

que el estado reconozca y respete la cep!lc.tdad de las organi

zaciones campesina~, para tomar y ejecutar las decisiones 

que son de su competencia. 

En los patees industriales las organizaciones ca~ 

pesinas son poderosas, •obre todo si se le• compara con la -

importancia de la agricultura en esas sociedades. 

•El caso de Austria es t!pico, donde las organiza

ciones campesinas constituyen una base fundamental del parti

do popular•. ( 53> 

(:,~) Ibidem. p. 400. 
(53¡ Ibidem. p. 401. 
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~stas organizaciones pueden llegar a controlar -

los consorcios de distribuci6n de semillas, abonos, máquinas, 

herramientas, productos químicos, etc. De ah1 que su impar -

tancia en los procesos electorales es de gran trascendencia.. 

"Las organizaciones campesinas francesas tienden

ª tomar un car3cter violento y an!rquico, que manifiesta la 

anqustia de una clase social que se siente condenada en par

te por la evoluci6n econ6mica {Obstaculizaci6n de carreteras, 

invasi6n de las ciudades, obstrucci6n de las vias pGblicas -

en donde se amontonan tonc1adas de productos no vendidos, -

etc.): (S4) 

Las razones de su fuerza las podernos identificar 

en que los habitantes rurales pesan más que en las ciudades, 

porque su voto a menudo sostiene a los partidos gubernament!. 

les, mientras que en las ciudades l.os obreros votan por los 

partidos de oposici6n. 

B) LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES. 

"Por organizaciones profesionales entendemos los 

grupos que agrupan a personas segGn su actividad econ6mica,-

{54) Ibidel'l. p. 402. 
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la cual corresponde normalmente a la profesión que ej~rccn~;) 

Los grupos profesionales desempeñan normalmente -

un papel mucho m!s importante que todos los dem4s grupos de 

preni6n. Además estan consideradas como las organizaciones -

pol1ticas esenciales dcspu~s de los partidos. 

Maurica Deverger, señala que dentro de las organ! 

zaciones profesionaies destacan: los sindicatoa obreros, las 

organizaciones patronales y los movimientos campesinos. 

A continuaci6n, nos enfocaremos con mayor deteni

miento a las organizaciones patronales y los movimientos ca~ 

pesinos. 

Estas organizaciones son exclusivas de las socie

dades capitalistas, son grupos de empresas que presionan al 

estado para beneficio de intereses de grupo. Una de las pre

siones que estas organizaciones ejerce sobre el Estado, se -

da en materia fiscal. Las organizaciones eetán formadas por 

rama de actividad¡ se dice que ~stas son las más potentes de 

(~5) Ob. ,Cit •• p. 394 
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todos los grupos de presi6n, en las sociedades industriales

capitalistas, debido a que manifiestan las fuerzas econ6mi~ 

cas esenciales. 

TambiAn coadyuban en el funcionamiento de pa.r:ticbs 

p0l!ticos de derecha, que representan intereses acordes, con 

su proyectos de tendencia conservadora. Sin embargo, "la ma

yor fortaleza en occidente no pertenece a las organizaciones 

patroriales, ni a las fuerzas capitalistas en general. Se ha

lla m!s bien en las manos de los grandes partidos popular. s

y de lo& sindicatos obreros, que dominan a los gobiernos por 

medio de la papeleta de voto y de la amenaza de huelga"~SG) 

La democracia real, exige cada vez m~s, menos ma

nipulaci6n de las organizaciones patronales hacia con el po

der legislativo, "'Sin embargo, su J.nfluencia parece grande -

en algunos momentos decisivos, por ejemplo, en el momento de 

las elecciones. Estas son financiadas en gran parte en los -

estados capitalistas, por el empresariado. De esta manera 

posee una influencia global cierta sobre los aparatos de los 

partidos•! 57) 

(55) Ibiden., P• 397. 

(57) Ob., Cit., p. 398, 
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cabe mencionar que el empresariado dispone de me

dios para actuar sobre la pol!tica gubernamental. Por ejem -

plo, si un gobernante pertenece a un partido de oposici6n y 

su proyecto de gobierno atenta contra los intereses del em

presario, Aste puedé en cierta medida, impedir la actuaci6n

de dicho gobierno. 

C) EL CASO DE .KEXICO • 

Un problema que se· presenta en el anAlisis del P! 

pel de los grupos de presión en un e~etema como el mexicano, 

es al pluralismo político, esta ha •~do m&a fo.rmlll que real 

en las relaciones entre los miembro• del gobierno y los gru

pos formales e informales. 

En el caso de México la ingerencia de los grupos 

profesionales tanto obreros "'Orno campesinos es un hecho in

discutible. En este punto hemos querido abarcar desde la Re

voluci6n de 1910 hasta el Cardenismo porque consideramos que 

este es el periodo m3s importante en la formación del Estado 

Mexicano, reservando el papel de loa grupos en la actualidad. 

LOS GRUPOS CAMPLSINOS.- La Revolución Mexicana ha 
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sido calificada esencialmente agraria¡ se 'Je al movimiento de 

1910 como un levantamiento campesino y en menor ~edida obre

ro, en contra de los abusos de terratenientes y capitalistas

extranjeros. Podemos mencionar que los campesinos, no dirigi~ 

ron la lucha contra el rágimcn porfirista, sin embargo la re

volución fue una lucha en la cual, una fracci6n de clase (los 

sectores marginados) estableció una ~lianza con grupos campe-

sinos y obreros.' para acabar con un r6gimen personalista, que 

le negaba la posibilidad óe participar en la vida pdblica. 

"El gobierno del general Porfirio U1az se sustent! 

ba bSsicamente en tres políticas: l.- Reconciliaci6n del pata 

con antiguos enemigos; 2.- Establecimiento de un gobierno -

central y autoritario y 3.- notivar la inversión extranjera -

privada al pa!s, para el desarrollo econ6rnico clel ~izmo"!58 l 

Por ello, los dirigentes revolucionarios términan

por comprometerse a una redistribuci6n de la propiedad rural, 

creando el ejióo. Sin embargo, una vez que se gan6 la lucha y 

que la etapa violenta de la revoluci6n, qued6 atrás, la urge~ 

cia óe estos 11deres para poner en práctica sus promesas, di~ 

rninuy6 "la tendencia predominante en los c1rculos dirigentes 

( ss) Neye.r, l.Drenzo. "Los Grup:ls ae Presi6n E.Xt.ranjen::ts en el t-..fud.oo ~va 
lu:ionario". 1~ edc. I:;dt. Secreta.ria de .Relaciones I:.xteriores., Méxioo, -
1973. p' lo • · 
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nacionales, ta d~cada posterior de 1920 no fue la de una r! 

forma agraria radical, sino de una cconorn!a agraria basada -

tanto en una pequeña o mediana parcela como en la hacienda a 

la que no se le pens6 eliminar'! ( 59 ) 

A esta concepci6n se uni6 otro factor que contri

buyó a retardar ·e1 fraccionamiento de la gran propiedad en -

los años veintes: la tendencia de algunos militares a llegar 

a un compromiso ~on los antiguos grupos dominantes en el - -

agro mexicano, pues ello les reportaba un beneficio material 

inmediato que no era posible si la reforma agraria se ejecu

taba. El ejército en los veinte fren6 m!s que coadyuv6 a la 

reforma agraria, •en 1920 los grupos campesinos no ten1an un 

programa coherente y una fuerza propia, sus organizaciones -

agrupaban minoría y rara vez se encontraban dirigidas por 

los campesinos pues en general sus lineas provienen de los 

sectores medios, en estas circunstancias, las denuncias 

genuinamente campAsinas no son claramente formuladas y son -

acalla
0

das~ (6Q) 

La formaci6n de una conciencia en la clase campe-

sina sobre sus intereses y lo que es más importante, acerca-

de la posibilidad de hacerlos respetar frente a las demandas 

de las otras clases, ha sido siempre en todo lugar un proceso 

C5g) Ulloa,Bertha. "Historia General de ~oo". VOl. IV 1~ edc., Edt. OJ
legio de ~oo .. , ~oo, 1981 .. , p. 132 
(6() Meycr, Lorenzo. ob.,cit., p. 134. 
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dificil •ta nueva (Hite hizo postulados agraristas junto con 

el obrerismo y el nacionalisn10 como uno de los elementos para 

legitimar su sistewa Qe dominaci6n~( 6l) 

hacJ.a 1920 t1nicament.e en el I:.sta<lo de Morelos (za-

patista) el sistema de tenencia de la tierra se transformó de 

manera efectiva y en el resto óel pa!s todo estaba práctica -

mente por hacer, ni Obreg6n, ní la mayoría Qe los altos jefes 

mi.litares deseaban movilizar a los grupos campesinos para un 

enfrentamiento definitivo con los hacendados pero siempre 

existi6 un qrupo que apoy6 a la aplicaci6n m:is o menos radical 

óel articulo 27 Constitucional,. este empez6 a organizarse ba

jo la forma de partido polttico con bases campesinas, que se~ 

virta tanto para canalizar las demandas de sUs afiliados como 

para dar una base de poder a sus l!deres y al régimen de Obr! 

g6n en genera l.. 

Dada la gran fuerza tle los caudillos militares es

te grupo result6 Gtil, el partido nacional agrarista PNA, fue 

el primer organismo po11tico nacional que al finalizar la 

etapa armada de la revoluci6n, plante6 de manera sistern~tica 

la necesidad ¿e llevar a cabo una reforma agraria. El PNA 

apoy6 la aplicaci6n del articulo 27 Constituciona1 en la pa~ 

(b1) Ibiciem. p. 134 
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te redistributiva de la propiedad de la tierra, 11 Estados Uni-

dos se opon1a concretamente a las disposiciones del articulo-

27 Constitucional y se le ped1a a Obreg6n ni m!s o menos, la 

anulación de lo estipulado en este art!culo para beneficio de 

todos los extranjeros que sufrieron daño en sus vidas o pro -

piedades durante la fase armada de la revoluci6n, o cuyas ti~ 

ras fueron ni expropiadas para ser distributivas". ( 62 ) 

Uno de los puntos que el PNA dej6 relegado fue el 

de corno organizar el nuevo sistema de propiedad1 eu programa

tampoco planteo la forma de c6mo se tratar!a de lograr que el 

articulo 27 fuera puesto en pr~ctica. En los hechos las dema~ 

das campesinas fueron manipuladas por el PHA para ganar posi

ciones dentro del aparato pol!tico, por ello, existieron fue~ 

tes pugnas entre sus directivos, mismas que en 1923 motivar6n 

que la Confederaci6n Nacional Agraria, formada bajo los ausp! 

cios del PNA, rompiera con este y actuara como organizaciones 

poltticas que apoyaban a Obregón, impidi6 que es~as se Ul.ieran 

en un s6lo organismo "no puede extrañar a nadie que ninguna -

de esas fuerzas, pese a estar encabezadas, por lo menos algu

nas de ellas, por antiguos revolucionarios, pensase en que la 

lucha revolucionaria fuera ya un medio para transformar el 

pa!s de acuerdo con intereses exclusivos da los obreros o de 

los campesinos~ ( 63) 

(6!l ~rez Gaona,<l'u:ique. "Legitirnoci6n Revolucionaria del Poder en M&<i
ro. 1- edc., Edt. Siglo XXI., Kbd.co, 1987., p. 45. 
(63) c6rdova,Arnaldo. ·"ta f'onnac16n del Poder Pol1tia:t en ~ico". 4ª edc., 
Edt.ERA.,S.A. Méx.ioo,1975., p. Jb • 
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El PNA s6lo llcg6 a controlar a una fracci6n de 

los campesinos, pero en 1924 era el par~ido más poderoso, sin 

embargo, al cambiar la adrninistraci6m Calles v16 al PNA como 

un instrumento de Obreg6n y apoy6 a la CROM que gan6 fuerza y 

empez6 a organizar a los grupos campesinos y a chocar m~s - -

abiertamente con el PNA. -La po.l!tica de Calles era buscar -

apoyo en el movimiento obrero que estaba surgiendo. Al ej~rc! 

to ya lo contro~aba. Tatnbi~n intenta ganarse a los campesino~ 

distribuye m!s tierra que sus predeceaores: J 099 000 hcct4 -

reas. 

Se da apoyo oficial a la CRON (ConfederacH5n Regie_ 

nal Obrera Mexicana) que llega a si a ser el mayor sindicato-

de su tier.ipo; a sus l!deres se les concedieron puestos en el 

gabinete, empezando por Luis Napole6n Marones, nombrado seer! 

tario de industria, comercio y trabajo. la CROM se hab!a erg! 

nizado en el periodo de carranza con su completo consentimie~ 

to y apoyo:' ( 64) 

La Confederaci6n Nacional Agraria CNA surgi6 del -

PNA, pero rompi6 con ~ste y su direccci6n tampoco fue de ex -

tracci6n campesina, la resoluci6n del problema agrario, se 

har!a mediante la formaci6n de un sistema de la tenencia de -

(64) suárez Gaona, Jo:nrique., ob., cit., p. 50. 
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la tierra y que tuvieran cabida tanto los ejidos como la pe -

queña propiedad y la hacienda. 

La CNA no busc6 agilizar ni movilizar a las masas

de l campO en apoyo de sus demandas y qued6 pronto convertida

en una organizaci6n poco efectiva sin grandes ratees en el 

cair.po y m~s preocupada por luc~r contra el PNA que por prom2 

ver la reforma agraria. 

Paralelamente al desarrollo de esaa organizaciones, 

surgieron movimientos m&s independientes y radicales, influi

dos en buena medida por elementos comunistas o socialistas. -

Uno de loa mAs importantes lo fue el Sindicato de inquilinos

de Veracruz y con el apoyo del gobernador Adalberto Tejeda. -

~n poco tiempo, este grupo logró la formaci~n de comit6s aqr! 

rice cuya finalidad inmediata fue la de solicitar donaciones

de tierra; en mayo de 1923 se form6 en Jalapa, la liqa de co

munidades agrarias de Veracruz, sus acciones tuvieron un 

ca~Scter mAs radical y clasista que el agrarismo oficial. La 

liga debido a la influencia comunista, estableció lazos con -

organismos obreros internacionales, aunque estas organizacio

nes, contaron con un apoyo mas o menos popular, ello no impi

di6 que su efectividad y desarrollo dependiera en gran medida 
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Qe la simpatía ccn la que les vieron los gobiernos locales -

ae los estaños (Michoacán, Puebla, Jalisco, Tamaulipas y Yu

cat~n), cuando este apo!¡,•o desapareci6, el ej~rcito lo persi-

gui6. 

Habiendo consolióado cierta base da poder como a -

las ligas estatales decidieron formar una organización naci2 

nal el 20 de Noviembre de 1926, se form6 la liga nacional 

campesina 1NC, que agrupaba a las ligas de quince estados 

m:is el Distrito Federal. Su programa consisti6 b~sicamente -

en proponer un enfrentamiento activo con las fuerzas de lat! 

fundismo y cooperar con las luchas obreras: la meta final 

ser!a la socializaci6n de la tierra y de los medios de pro -

óucci6n en general. 

En 1930 se diviai6 la liqa y la mayorla form6 la 

liqa nacional campesina que se uni6 al PNR (Partido Nacional 

Revolucionario), •más que un partido, comenz6 siendo una ve;. 

dadera coalisi6n de fuerzas bajo el mando de un Cornit~ Ljec2_ 

tivo Nacional a trav~s del cual se irnponta la autoridad óe -

Calles". 165 ) 

(65) ClSrdova, Amal<D. ob.,cít., p. 38 • 
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Y la otra fracción se uni6 a la Confederación Sin-

dical Unitaria de MAxico dominada por los comunistas, en 1933 

se form6 la Co~federaci6n Campesina Mexicana, compuesta por -

seis ligas estatales más la Liga Nacional Campesina, en ellas 

se entontraban entre otros, a Enrique Flores Maq6n y a Emilio 

Portes Gil. La primera tarea de esta organización fue promo -

ver la candidatura presidencial de Lázaro C~rdenas. 

La formación de las ligas campesinas y de la CNC -

representa uno de los momentos de mayor radicalización del m2 
vimiento campesino antes del Cardenismo, aunque este no fue -

total ni afectó a la mayorta de la masa campesina, la indepe~ 

dencia de las ligas fue relativa1 en buena medida su efectiv! 

<lad depcndi6 del apoyo y de los elementos m4s radicales del -

equipo gobernante. 

El PNR enseña en su declarac16n de principios, quL 

uno de sus objetivos serta, ademAs de mantener la unificaci6r 

de los grupos revolucionarios, lograr el mejoramiento integral 

de las bases populares mediante la aplicaci6n de los art1cu

los 27 y 123 Constitucionales y la Ley de 6 de Enero de 1915. 
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La soluci6n al problema campesino propuesta por el 

PNR no acab6 con la agitaci6n que cxistt~ en algunas regiones 

del campo mexicano. En 1929, Calles consider6 que la regi6n -

agraria habta fracasado y el 20 de marzo de 1930 dij6 el pr! 

sidente en su gabinete gue el reparto de tierras estaba daña~ 

do la economta nacional y que la reforma agraria debta de co~ 

cluir a pesar de ello~ "Dicha declaraci6n recibi6 la presión-

de los grupos extranjeros que amenazaban con cerrar totalmen

te o en parte sus establecimientos J.ndu& tria les o estancar se

para no desarrollar la expansi6~ de suo actividades ya plane~ 

das o bien impedir a otros consorcios su ayuda al gobierno 

lbeXicano; la amenaza de wta intervenci6n annada estuvo prese~ 

ta desde que inici6 la revoluci6n hasta los años veintes. 

En Tampico por ejemplo, habia barcos de guerra no~ 

teamericanos y de otros patses,las amenazas de intervención -

fueron directamente hechas por el c6nsul de Estados Unidos y 

los oficiales de la marina norteamericana con el fin de obli-

gar a las autoridades a proteger a las empresas extranjeras -

de las demandas laborales y la violencia:CG~) 

No obstante de las declaraciones presidenciales y 

de las presiones internacionales, los entonces gobernantes 

(66¡ ~r. ob.,cit. p. 74. 
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L4zaro c!rdenas en hichoac!n, Agusttn Arroyo en Guanajuato y 

Adalberto Tejera en Veracruz, se neqaron a concluir el repar

to de tierras. 

LOS GRUPOS OBREROS.- En el modesto aparato indus -

trial formado en Mfxico, durante el Porf iriato surgieron las 

pr1.meras organizaciont!B obrera9. Cuando la revoluci6n se de-

~encaden6, este movimiento obrero esencialmente anarco-sindi

calista, pudo ser manipulado por el grupo Carrnncista en su -

lucha contra Villa y Zapata, d!ndole a cambio importantes co~ 

cesiones de principio, que fueron incluidas en el art1culo 

'123 de la constituci6n de 1917; concesiones que tendr!an que 

ser pagadas principalmente por los capitalistas extranjeros,

en cuyas manos se encontraba una parte del naciente sector 

industrial, •en el M6xico posterior a 1910, era imposible re

formar cualquier sector importante de la sociedad sin afectar 

de algdn modo la posici6n de intere&es extranjeros. La Const! 

tuci6n de 1917 di6 las bases legales (y en algunas de las - -

instrumentales) para la modificaci6n de la propiedad privada

que, en buena parte, era propiedad extranjera, y para afectar 

los derechos privados en nombre del bienestar colectivo. Las 

leyes fundamentales auspiciaban la nacionalizaci6n de los de

p6sitos petroleros, la expropiaci6n de grandes latifundios, -

la imposici6n de la clausula Calvo a los extranjeros, el mej2 
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ramiento de los intereseu obreros frente al capital, etc. 

Desde su concopci6n hasta el principio de los años 40 1 la 

interpretaci6n y aplicaci6n de la Constituci6n de 1917, con! 

tituy6 una de las fuentes mSs importantes de conflictos en

tre el gobierno mexicano y los capitalistas extranjeros•. ( 6?) 

Desde sus orígenes, las organizaciones obrerao 

s61o pudieron agrupar a una fracci6n de los miembros poten -

ciales. En alguna medida se debi6 a que las actividades ce-

merciales e industriales se encontraron poco concentradas, -

dificultando el proceso de sindicalizaci6n, las grandes con-

centraciones obreras se vieron en la industria minera, en 

los ferrocarriles, en la petrolera, en los servicios pGbli -

cos y en ciertas actividades manufactureras, en 1930 Gnica -

mente el 5.5\ se encontraba sindicalizada y aumento notable

mente al terminar el gobierno de Cárdenas, 14.5% del total. 

"El sindicato, asociaci6n que tiene por objeto la 

defensa de los intereses comunes, fundamentalmente los prof~ 

sionales es prototipo de los grupos de presi6n. Ea tambiAn -

significativo encontrar que los principales impulsores del -

sindicalismo o bien aquellos que se sirvieron de el en la 

busqueda del poder, le negaron toda viqencia, y necesidad de 

( 67) Ibidan. p. 29 • 
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existir cuando alcanzaron su meta~(6S) 

•Al crecer la industria el movimiento obrero adqu! 

ri6 caractertsticas nacionales y en 1918 fue formada la prim; 

ra confederaci6n regional obrera mexicana (CROM)~(6g) Esta se 

organiz6 en 1918 con el apoyo de ciertos colaboradores de Ca

rranza, esta posici6n fue justificada porque el movimiento 

obrero mexicano se encontraba en su etapa formativa, desde un 

principio buena parte de la energía de la CROM ee dedic6 a 

combatir a las organizaciones rivales. 

La CROM fue la organización laboral más poderosa,

pero nunca lleg6 a controlar por entero al movimiento obrero, 

e1\ 1923 y 1924 la CROM apoyo efectivamente a Obregón contra -

De la Huerta, e hizo suya la candidatura de Calles, alegando

que su rAgimen ser!a en realidad un rAgimen socialista, y de

clar6 como enemigo principal de la clase trabajadora mexicana 

al capital internacional. 

La escici6n que se produj6 dentro del grupo domi -

nante por la reelecci6n y el asesinato de Obregón, precipitó-

(Ge) te linda y te linda, LOrenz.o., ob.cit., p. 161 • 
( 691 Ibidem. p. 29 • 
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el cambio en las rela.cioncs entre Morones y la CROM con ca

lles. Esta perdió entonces su posición dominante, al inicia~ 

se los años treinta, el movimiento obrero se encontr6 en una 

crisis, el cambio no fue tan brusco, en 1931 se aprob6 final 

mente la Ley Federal del Trabajo que reglamentaba el articu

lo 123 Constitucional. "Con este proyecto se fortalecieron -

notablemente las tareas de conciliaci6n y de previsión social 

que as~!a la federación frente a los conflictos y las nec~ 

sidades de los trabajadores". ( 70) 

Algunos sindicatos de la CRDM se separaron para -

afiliarse a la Confederaci6n General del Trabajo (CGT) , en -

193i esta central contaba con 96 sindicatos que agrupaban a 

80,000 obreros, Vicente Lombardo Toledano militante de la 

CROM, rompi6 con ~sta y en 1933 form6 la Confederaci6n Gene

ral de Obreros y Campesinos de M~xico (CGOCM). "Los sindica-

tos estratl§gicos que no eran parte de la CGOCM fueron: I.os -

ferrocarrileros, los mineros y electricistas, los lideres 

hechos por el gobierno de Portes Gil en la CNT y loe comuni~ 

tas".C 7ll 

Uno de los efectos del virage a la derecha de Ca

lles y su grupo fue el de llevar al movimiento obrero a re-

(70) Carnacho,Manuel. "La Clase Ctu:era en la Histeria de ~oo". 6! edc., 
Edt. Siglo XXI. Instituto de Investigaciones Sodales de la tlN1lM. lll!x.ico, 
1986. p. 36 • 
(71) Camach:J, Manool. ob.clt., p. 38 • 



94. 

plantearse el problema de su papel en el cuadro polttico n! 

cional. 

La influenci~ de los grupos de presión en el car-

denismo: 

Al .. .s~r nombrado candidato del PNR (Pai.·tido Nacio

nal Revolucionario) , Lázaro C~r<lenas tenia una reputaci6n de 

hombre honesto y progresista, reputaciSn que se había afian

zado, como gobernador de J-..ichoac&n, y contraviniendo los de

seos de Calles había continuado en el reparto a9rario1 "el -

General Cárdenas era ya desde el año do 1929, una de las pe! 

sonalidades más reelevantes de la politic~ mexicana, contán

dose sin duda alguna entre los tres principales dirigentes -

de la Revoluci6n, junto con el propio General Callee y el 

General ~oaqutn 1\maro•. (72 ) 

Aunque la posi.c i6n de C§rdenns al ser nor<lhrado -

candidato del PWR, nada hacia preveer la posibilidacl de que

se lograra sacudirse al jefe mliximo Don Plutarco f:lias Calle.s, 

éste orden6 en 1933 al Presidente Abelardo Rodriguez prepa -

rar una reforma pol!tica, el llarndo Plan Sexenal. La Canisi6n 

termin6 por introducir rr.oCif icaciones sustantivas, dándole -

un tono raóical de manera que el plan acaL6 por ser un ins -

(72} C6rdova, AmalOO. "La roU.tica de !-tasas del ca..fdeniSTP". 4~ edc., 
Edt. Era, S.A., ~ro, 19&1. p. 27 • 
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trumento que limitaba la libertad de ruaniobra de los eleman -

.tos conservadores del partido más que la de Cárdenas. 

La campaña Presidencial y las elecciones se desarrQ 

llaron sin incidentes1 cárdenas tuvo que aceptar un gabinete

en el que predominaban los elementos ligados a calles, el ún! 

co mínistto que desde un principio sP. pudo considerar Cardeni§. 

ta y que tenla una trayectoria notable era el general Franci§. 

co J. Mújica, que ocup6 la Secretarla de la Economla, otros -

mieabros fueron Ignacio Garc1a Tellez, Secretario de Educaci6n 

y Emilio Portea Gil de Relaciones Exteriores. "Al asumir la -

presidencia c&rdenas inmediatamente trata de llevar a efecto

el plan sexanal aprobado por su partido en 1933. En un año 

distribuye más tierra que todos sus predecesores juntos. En 

sus seis años de gobierno (la Constituci6n fue enmendada en -

1928 para extender el período presidencial a 6 años) distrib~ 

y6 17 890 000 hectáreas 0 !73 l 

Lo que a cárdenas le interesaba antes que ninguna -

otra cosa era fortalecer el estado de la revolución, hacer de 

él una verdadera potencia social que estuviera en condiciones 

de llevar a cabo la transformación que el país necesitaba,"la 

primera organización verdaderamente nacional de campesinos se 

constituye mediante su impulso: La confederación Nacional 

(í3) suárez Gaona, Enrique., ob.cit., p. 73 .. 
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Campesina (CNC). Incluso alentó a las clases despose{das a 

utilizar el arma que ten{an para el mejoramiento de sus pro-

piaa condiciones: la huelga. Un gran número de ellas se plan 

tean de inmediato". ( 74 ) 

La Confederaci6n Nacional Campesina s1gui6 siendo -

la mayor agrupación campeeina y base central del partido ofi

cia 11 s6lo en los años sesentas, surgi6 una nueva organización 

que fuera del control del partido pretendi6 organizar algunos 

sectores rurales; la Confederaci6n campeRina Independiente 

(CCI). 

En el periodo Cardenista, M'xico era un pala indi -

gente, le hac!an falta para salir de pobre, las tres virtudes 

enriquecedoras: esp{ritu de empresa, técnica y capital. Esta 

era en .1934 un pa{s de los catalogados como inopes e injus -

tos con un pu~ado de ricos, un 15% de clase media y una much~ 

dumbre (84%) de menesterosos. De las débiles actividades agr2 

pecuarias vivlan bien, a veces ostentosamente bien unas doce 

mil familias de latifundistas. Cosa de 60 000 familias de 

parvifundistas y arrendatarios la pasaban entre azul y buenas 

noches. Unas 80 000 familias de campesinos, a quienes la Re -

forma Agraria les habla adjudicado casi ocho millones de hec-

t'reas, persistlan en la miseria. Los usufructuarios de medio 

( 74) Ob., cit., p. 73. 
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millón de minifundios y las familias de los peones acacilla -

dos estaban ligeramente mejor en promedio que los agraristas, 

y por debajo de éstos, los libres o jornaleros sin trabajo -

permanente. La actividad minera tenla también sus ricos y sus 

pobres. Aquellos, por añadidura, no eran mexicano: los conce

sionarios extranjeros se llevaban la parte del león en tanto

que algunos trabajadores en Minas,aunque mucho mejor pagados

que los campesinos, las pasaban peor que estos. La explota- -

ci6n petrolera estaba también en poder de extranjeros acurru

cados· detris de los nombres de cinco compañ!as y sobre todo a 

del --águila que desde 1933 con el descubrimiento de Poza Rica, 

se pus6 a la cabeza. Como en la minerfa, el negocio do1·petr~ 

leo. La Secretaria de Hacienda y los empresarios se quedaban

con la mayor parte del botln y los catorce mil trabajadores -

con poco, si eran extranjeros y con bastante, s! ten!an la -

desgracia de ser mexicanos. 

Inevitablemente, toda la polftica cardenista bajo -

el contexto anterior, condujo a conflictos con el extranjero. 

"De acuerdo a la política general del período, se organiza 

por primera vez un sindicato Nacional de los Trabajadores Pe

troleros. Tradicionalmente, las compañías extranjeras hab!an

fomentado la fragmentación de los sindicatos de sus trabaja

dores: cuánto más de débiles fueran, más fácil resultaba - -
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tratar con ellos. En general el gobierno hab1a cooperado m4s 

o menos con esta política: no había querido causar problemas 

a una de las principales fuentes de renta pQblica del pats,

que ten!a, ;¡dem~s, poderosos protectores extranjeros. Pero -

ahora la organización nacional de trabajadores requiere la -

renegociaci6n. de los contratos laborales, porque, corno lo -

exiq!a la Ley Federal del Trabajo, las condiciones laborales 

ten!an que uniformarse a escala nacional. Tarnbi~n se piden -

aumentos de sueldo y beneficios laterales. Los petroleros 

recibieron el completo apoyo de la CTM y el conflicto duró -

dos años en los tribunales mexicanos hasta llegar a la Supr! 

rna corte de Justicia". < 75> 

Cabe señalar, que el gobierno del general Porfirio 

D!az se di6 mediante cuatro pronunciamientos leqales promul

gados ~n 1884, 1892, y 1909, los derechos de propiedad del -

petr6leo y carb6n al propietario de la superficie aan contra 

de la legislaci6n con que la independencia establecía que e! 

tos derechos eran autom!ticamente de la naci6n. Con ello las 

compañías petroleras extranjeras obtuvieron la mayoría de 

las hectáreas en las que hubiese petr6leo. 

( 7;} Ibídem. p. 75 • 



99. 

Hasta hoy, con el artículo 27, pfrrafo IV de la -

Con11tituci6n se devolvieron loa derechoa sobre el petr6leo -

al pata, aunque con la constante protesta de los inversioni~ 

tas extranjeros, quienes manejaban el concepto de confisca -

ci6n y donde violacien al derecho internacional. Este mismo

clima. continu6 hasta despuda del acuerdo Calles - Horrow de 

1927, celebrado entre M~xico y Estados Unidos, reclamando 

tambi4n las llamadas concesiones, que sustituir!an a los tí

tulos prerevolucionarios que iqualmente pedlan que no se 

dieran concesiones a otros. 

Sin duda otra fuente del conflicto entre inversi2 

nietas petroleros y el gobierno, fue la i.mposici6n de veinte 

centavos de impuestos por tonelada de petr6leo decretado por 

Madero, pues durante el gobierno de D!az dichas dichas comp! 

ñ!as qozaban de exenc16n de impuestos como estímulo para en

contrar el sustituto del carb6n importado. Esta situaci6n 

continuo, siendo el primer intento para devolver los de%eCh:>s 

de propiedad del subsuelo: el decreto de Carranza del 19 de 

Febrero de 1918 y el Qltimo, el proyecto de c&rdenas de 1937. 

Partiendo de los datos anteriores, las fuentes 

del conflicto entre los monopolios extranjeros y el gobierno 

de c~rdenas nos presentan un panorama en donde parecer!a aer 
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que las compañlas estaban completamente seguras de su poder 

y que este prevalecer!a en Gltima instancia, por sobre el 

del gobierno, y no se estaban dando cuenta que estaban desa

fiando a un nuevo rAgimen eminentemente nacionalista. •En -

marzo 18 de 1938, t.Szaro CSrdenas nacionaliza todas las com

pañ!as petroleras y ofrece inmediatamente comenzar a negociar 

el pago de las mismas. El apoyo popular eapont4neo fue abru

mador. El susceso se considera coroo el primer paso hacla la 

independencia econc5mica del paf.s•. <76 ) 

c&rdenas sab!a que las inversiones extranjeras 

son necesarias para el desarrollo en todos loa ordenes del -

oals, pero acentuaba que estas debtan estar controladas por 

el Estado con el objeto de evitar que en el momento que en

trara un capítal privado creara intereses, que m!s tarde te~ 

drfan tal fuerza que constituir!an un ~ de presi6n, donde 

su influencia en el mecanismo gubernamental podría ser que -

la pol!tica llegará a depender Onica y exclusivamente de -

ellos, un ejemplo de esto lo fueron las compañ1as privadas -

petroleras como la Royal Dutch Chell y la Standard 011, que 

constituyeron grupos de presi6n, incluso no solamente para -

H~xico, sino que para su propio gobierno, llegando a influir 

en tal forma sobre estos, que en el momento de la expropia -

ci6n petrolera en M'xico, dichos gobiernos hicieron suyo el 

(76) Ibi.dan •• p. 75 • 
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problema. 

Tales grupos llegaron a ejercer en el petróleo 

mexicano por medio de un boicot en el mercado mundial, que -

inclusive evitaron la venta de maquinaria para industriali -

zar nuestro petr6leo. 

Como podemos observar los grupos de presión en el 

per1odo revolucionario y en el per!odo de institucionaliza -

ci6n en Cárdenas, jugaron un papel importante para la confo! 

maci6n del poder pol!tico en M~xico y establecieron los ci

mientos de un sistema político donde el gobierno buscar1a la 

mejor forma de controlarlos ideol6gicamente por medio de su 

partido Onico en el poder. 



e o N e L u s X o N E s 
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CONCLUS O N E S 

l.- Los grupos de presi6n pueden definirse como toda agrupa

ci6n que tiene como finalidad presionar los mecanismos -

gubernativos y las empresas privadas y otros orqanismos

sociales para lograr sus fines. 

2.- Los qrupos de presi6n existen de manera permanente y - -

cuentan con una estructura y organizaci6n que les permi

ta a1canzar con eficacia los objetivos que se plantean. 

3.- ConsiCeramos, por lo tanto, que es un hecho incontrover

tible la existencia de estos grupos en el proceso. No es 

factible desconocerlos. 

4.- En la actualidaó los grupos de presi6n representan un 

fen6meno universal, es decir los encontramos en todas 

las sociedades pol!ticas contemporáneas, y su'origen e~ 

t~ íntimamente ligado al proceso hist6rico de cada pats. 
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s.- En Roma y Grecia existieron grupos de presi6n.As1 tenernos 

que en Grecia loa c6nsules y magistrados no ejerctan el -

poder pol!tico, sino que eran los grupos aristócratas, 

los cuales ciaspuéo Be volvieron oligárquicos, dando origen 

al desmembramiento de le República, que no pudo resistir

las luchas entre populares y próceres. La catda del Impe

rio Ro~ano no fue a causa de alguna presi6n exterior, si

no por el auge de los grandes terratenientes, provoc4ndo

de esta manera la quiebra. 

6.- Sin er.ibargo, encontramos que fuA hasta muy tardíamente 

cuando se reconoció esa facultad de los grupos, de inter

venir en la pol1tica1 ya que estos comenzaron a aparecer

en Luropa hacia fines del siglo XIX. 

7.- Es p~ecisamentc en los Estados Unidos de Norteamfrica, en 

la d~cada de los veintes, donde al parecer se utilizO por 

priffiera vez la expresiOn_de grupos de presión. 

s.- Consideramos que adr:titido el acceso cada vez mayor de los 

grupos de presión en el prOceso político., es imperativo -
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aceptar la necesidad de su r~girnen y control, para al -

menos saber as1 quienes son, como actl'.ian y que persiguen; 

para ello segCin la opini6n de varios tratadistas estos

grupos se han clasificado de diferentes maneras para la 

defensa de sus intereses. 

9.- Los grupos de intereses adquieren significaci6n pol1ti

ca cuando tratan de intervenir sobre los centros de a; 
cisi6n polltica y los grupos de presi6n son el instru -

mento Qe los grupos de inter~s para llevar a cabo sus -

planes. 

10.- Las grupos de presi6n no deben ser confundidos con los 

partidos pol1ticos singularmente, as1 como los partidos 

tienden a la conquista del poder, los grupos solarnente

pretenden influir sobre los que lo detentan. Los Parti

dos Po11ticos son considerados como organizaciones per

manentes,constitu!das con el fin de obtener el triunfo

electoral, siendo la política ei fin y raz6n de su -

existencia. 
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11.- Son muy variados los m~to<los a que pueden recurrir los -

grupos de presi6n, de los cuales no siempre pueden ser -

utilizados y soni La porauaci6n, las amenazas, el dinero, 

el sabotaje y en algunas ocasiones la huelga. Sin embar-

90, no son bien vistos los medios de acci6n,pues ponen -

en peligro la estabilidad política del r~9imen o las fi

nanzas p!ibli.cas. 

12. - La. democracia es una forma de vida basada en un supuesto

racional dentro <le un. orden jurldico, caracterizado por 

la igualdad, la libertad y la solidaridad. En MAxico re

presenta un sistema de vida fundado en un mejoramiento -

social, ccon6rnico y cultural, corno ae expresa en la Con;:. 

ti tuci6n de 1917. 

13.- hl derecho de legitimidad de los grupos de presión, está 

determinado por las Constituciones de los paises democr! 

ticos, en donde cua1quier individuo tiene derecho a aso

ciarse para el libre reclamo de sus intereses de grupo.

Un ejemplo, son las organizaciones carnpesinas,obreras, -

las cuales son conformadas por grupos de masas, desarro

llándose como consecuencia de la in~ustrializaci6n y la 
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formaci6n consecutiva del proletariado. 

14.- Tambi~n existen qrupos profesionales, considerados como 

las organizaciones políticas esenciales después de los 

partidos, en donde destacan: los sindicatos obreros, 

las organizaciones patronales y los movimientos campes! 

nos. 

15. - Y por lo que respecta al caso de M~xico, la ingerencia

de los grupos profesionales, tanto obreros como campes! 

nos, provoc6 grandes acontecimientos en el devenir his

t6rico del país, ya que su fin inmediato era acabar con 

el r'gimen personalista, que les negaba 1a posibilidad

de participar en la vida pOblica. 
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