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INTROOUCCION, 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental. dar 

une! .... 1sion de conjunto de 1.mo de los fenOmenos sociales Que 

con mas 1rec:uenc1a se estan presentando en la sociedad 

moderna: La élite del poder; que en etapas pasadas fueron los 

dirigentes de las fratrias, los sa.::erdotes, los guerreros, 

etc., 01..11enes influl"1.n en el cu1~50 de los acontec1m1entas, 

ahora =on los ~rupos oue detentan el poder real 1 el poder 

econOm1co y poll.tic:o, los q1..1e con su actividad. influyen en 

todo el orden social existente. 

Dentro de este orden social, cabe mencionar al Estado, 

al Derecho, la cultura, lC\ moral; en nuestra el:posH:16n nos 

detenemos espec:1fic:amente en un asoecto, la normatividad; 

entendida esta, no desde los planos de la c::1enc:ia jur1dic::a, 

es dec:ir. c:omo orden coactivo de la c:onducta, sino desee los 

niveles de la soc:1olog1a .1Ltr1dic:a, aue entiende oor 

normat1v1dad, el proceso de forma.cien e 1nst1tucional1::~c:.1on 

de 1 os ;j 1 far·entes ordenes norma t l '• 0<:0 c:¡ue se dan en una 

soc:ied~d, y en el cual el Derecho, 

de esos diversos Ordenes normativos. 

solo oarte integrante 
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El Derecho es producto de la acc:i6n de las 1uet"'::as 

sociales que se desenvuelven en la sociedad, desde este punto 

de vista, es constantemente influencia.do, transformado y 

puesto a tono con los intereses de la élite en el poder, que 

incide con su actividad y con la superestructura juríd1co

politic:a de un pats. 

Li\ el 1 te en el poder se ha ido conformando e integrando 

de C1Cuer-do con la propia realidad del proceso social que 

vive. As1 veremos este traba.io, como su acc:ion se 

convierte de factores reales de poder, en instrumentos de 

presión que inciden en el poder polttico del Estado y 

transform.:in en centros de decisiones politicas. en focos de 

poder. 

La hora actual es lucha de grLtpos, de organi=.aciones que 

bLtscan oredominar sobre las capas y c:lases sociales menos 

favorecidas en el reparto del poder, si nuestra sociedad no 

quiere verse engul l 1da por los grupos que tienen el poder 

economice y politice. la "elite del poder", necesita, pot~ 

medio de los mecanismos JUr1d1co-pol1tic:os establecidos, 
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cactar el fenómeno y proponerse alter•nativas de naturaleza 

tal. c:iue permitan realmente arribar• a un tipo de sociedad de 

democracia avan::ada, en donde la participación en la toma de 

decisiones pollticas sea responsabilidad de todos los 

ciudadanosª 

El Estado moderno se tiene que acostL1mbr•ar a compartir 

el poder, los gr•upos que han alcan:ado tal preponde1•anc1a 

Para no llegar a este tipo de situaciones se hace 

entonces necesario, hacer participes, tambien en la toma de 

decisiones políticas, a los grupos que aumentan de poder 

economice, de esta manet•a la sociedad mexicana será una 

sociedad m.:.s democrci.tica. en donde sus ciudadanos sean cada 

ve:: mas responsables y conscientes de la realidad que est.:.n 

viviendo y no ser meros espec:tadot·e5 de la historia. 

51 la enposic:ión del presente trabajo. logra mostrar en 

algo la realidad de este nuevo fenómeno social que constituye 

la élite del poder, sus me todos de lucha, su e!Structura 

interna~ etc.; los objP.t1vos a que pretendemos llegar habrán 

sido cubiertos y satisfecha una inquietud personal. 
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En el primer capitulo planteamos las diferentes 

corrientes que explican las élites. Así tenemos las teorías 

monistas de Gaetano Mosca, Vil fredo Pareto, Roberto Michels y 

Wt•ight Mills, entre los autores más importantes, las teorías 

pluralistas y el enfoque Marxista. Elaboramos una tipologla 

de las elites para la mayor compresión a adecuación de la 

realidad. 

En el segundo c.;ip1tL1lo, se analL:a la estructura social 

de la elite politica. c:omcrendiendo a las familias, las 

dinastías politicas, así las c'"'marillas. esto es 

importante porque nos va a ! levar al núc: leo que esta en el 

poder• determinando el reclutamiento hacia el•s1stema polittco 

como a un eventual ingreso a la el 1 te poi i tic:a. También 

anal i ::amos la estructura generac1onal, la estructura 

educat l va y el perf i 1 pol l t ico de las profesiones donde se 

incluye tanto los atributos profesionales como los 

estereotipos populares que t1enen de las profesiones 

conoc1das. Igualmente analL:amos las inst1tuciones academ1cas 

donde los miembros de la él1te política cursaron sus estudios 

profesionales de 1 icenciatura, Posgrado y Especial id ad es en 

Mé::ico y en el extranJer•o, esto da lugar• a la movilidad en la 

élite. 
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El tercer capitulo consiste en las reformas juridic:as de 

la Constitución Politic:a de los Estados Unidos Mexicanos, que 

hasta la fecha han sido siete las que comentamos y son: 

Relaciones Estado Iglesias, la Reforma Educativa, Las 

comunidades Indígenas, la Reforma Política, la Reform.:l. 

Agraria, la Reprivati::ac:ion de la Banc:ci, la Com1sion Nacional 

de Derechas Humanos, .::uanto este ultimo punto 

confer1a fac:ultC\de'3 leg1slat1vas el Congreso de la Un1on. as1 

como las legislaturas de los Estados, ad1?mas algunos 

ce1mbios las leyes secundarias del gobierno de Carlos 

Salinas de Gortat·i. 

El capitulo cuarto refiere a los gt~upos de presión, 

el análisis que hacemos de algunos de los c~wupas de presión 

que influyen directamente las elites cuanto a su 

t"'eclutamiento y movilidad son los siguientes: El eJercito 

mexicano, a este grupo se ie consider'a que n1stór1camente a 

influenciado en las decisiones de l .. • estn.~ctut•a ú5tut.:tl; l.:i 

élite y su relac:i6n con el c:lero polttico dentro del c:onte:~to 

de la realidad mei:icana, las relac:1ones entre la iglesia y el 

Estado en Mé:dco han sido una historia de encuentl"os, y 

desencuentros, la iglesia puede c:onsiderado como 

factor real de poder cor pos1c:1on estrategic:a el 

mosaico de la vida social del pats y influenc:1a en gran 

cantidad de me:.:icanos, que profesan la religion católica. 
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Otro grupo de presión es la iniciativa privada o mejor 

dicho las ac;¡rupaciones patt"onales de la industria, del 

comercio y de las actividades financieras, constituido por el 

llamado sector privado, que por su enorme peso· politice y 

econ6mic:o ha llegado a constituirse en un verdadero sector de 

poder. 

La Elite y el movimiento obrero (sindicatos), pueden ser 

conside1~ados ccmo grupos de presión, en virtud de que para la 

defensa de sus intereses gremiales cuentan con un instrumento 

de presion qua los distingue de los demás, que es la huelga, 

ésta es utili::ada para presionar a los J:at1~cnes y conseguir 

mejores condiciones 

sus agremiados. 

la venta. de la fuer-za de tr"abajo de 

Los partidos pol 1 tices son gt~upos estructurados, 

articulados, jerarqu1=ados y adaptados para la lucha por el 

poder polltico, estas organizaciones expresan los intereses y 

objetivos de las clases y capas sociales que lntegran el 

Estado Moderno. 
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Lo• medíos de comunicación masiva como grupos de presLon 

eJercen una gran influencia sobre la opin10n pública que 

ocL1pa un lugar destacado en su est1~ateg1a de acción, la 

actividad de estos grL1pos de presi6n sobre la élite reviste 

dos formas de influencia la propaganda y la publicidad. 

Finalmente se obtendran las conclusiones del estudio 

determinando los cambios por medio de las élites que se dan 

en la sociedad. 
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1.1.- TEORIA DE LAS ELITES. 

En la sociedad politic:a contempor-ánea, destaca sobre 

manera el estudio de un fenómeno social ~ue cada ve: cobra 

mas importancia. Las élites del poder. Fuer::as sociales que 

inflLtyen , presionan u or-ientan la actividad del Estado y a 

la propia normatividad. 

La rept"esentat1vidad del liderazgo pol1t1co. as1 como el 

ot"1gen social de sus miembros. Estos temas también es tan 

vinculados con el papel que desemperfa el sistema pollt1co 

dentro de la sociedad y las diferentes maneras en que la vida 

pública ofrece oportunidades para que se de la mov1l1dad 

social ascendente. 

Para hacer 

definirlas, 

las elites 

estudio de las él i tt!s es menester 

la finalidad de ubicar el lugar que ocupan 

el contexto del cambio social, económico, 

político y juridico iniciando con la distinción entre 

Evolucion y Cambio social. 



9 

1.2.- EVOLUCION SOCIAL. 

Por regla general, hay unanimidad en la afirmación de 

que la evolución social "El conjunto de las 

transformaciones que conoce una sociedad durante largo 

oeriodo de tiemoo, es decir, durante un periodo que rebase la 

vida de Lma sola generac1on e incluso de varias generaciones. 

La evolución social se circunsc:r1be pues, a la que pudiéramos 

1 lamar las tendencias seculares, tendencias imprescriotibles 

a una escala redLtc:ida, pero evidentes cuando se adopta una 

oerspectiva m1..1y a largo pla::o. A este nivel de análisis, las 

pequef'l'os camb 1os se esfuman, puesto que solo subsiste el 

efecto acumulativo de un gran número de c:.ambios, a fin de 

constituir una cierta linea o una cut"va que describe el 

sentido el movimiento de Ltna tendencia general. La 

evoluc:ion social es pues obser•vable onic:amente desde las 

al tur~s, al 11. donde los detalles de pc."\iScl.Je se funden en una 

imagen o en un movimiento globales". ( 1) 

La evolución social mas general, encuentra 

locali=ada en un cirea geografica o marco soc1ocultural más 

amplio, y debido a que la evolucion soc:1al se da a largo 

pla=o. no es perceotible durante Ltna generación, es necesario 

ob<Eervarlo durante varias generaciones. 

(1) Rocher, Guy. Introducción a la Sociolog1a General. 
lla. Edición Ed. Herder Barcelona, 1990 p. 410. 
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1.3.-CAMBIO SOCIAL. 

El cambio social consiste mag bien en transformaciones 

observables y veri-ficables dentro da periodos de tiempo mas o 

menos breves. Un mismo observador puede, durante su vida o 

incluso durante un breve periodo de la misma, seguir st.1 

desarrollo y conocer su resultado, o lo que cabe considerar 

provisionalmente como resultado (~) 

De otro lado , el cambio social esta mas locali;:ado 

geogréficamente y soc1ol6g1c:amente: suele ser observable en 

una area 9eo9raf1ca o en un marco sociocultL11•al ma~ limitado 

que los de la evolL1c16n social. 

La importancia de esta distinción estriba en que los 

primer-os soc:1oloqos interesaron primordialmente por la 

evolucion social. estos soc1ologos se propusieron ante todo 

describir y e':plicar las tencencias seculares (muy vieJas o a 

largo pla::o>, de las sociedad~s humanas, e incluso de la 

humanidad. Por· el cont1•a1·io. en la sociolog1a contempor~naa, 

priva el interes por el estudio de los fenomenos de cambio. 

Ahora anali::aremos ciertas caracteristicas del cambio 

social: 

<2) Rocher, Guy. Qp. cit. p. 411. 
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a) El cambio social es necesar1amente un fenomeno 

colectivo, es dec:1r, se da dentro de una soc:1edad, debe 

implicar una colectividad o un sector apreciable de la misma. 

b) Un cambio social debe ser un cambio de estructura, es 

decir, debe producirse una modific:ac1ón de la or9an1;:ac:ion 

social en SL• totalidad o en algunos de sus comoonentes, para 

hablar de cambio social, es esencial pooer indicar los 

elementos estructurales o cultural es de la organi :.ación 

social que han conoc1do modificaciones y poder describir esas 

modificaciones con suficiente precisión. 

e> Un cambio de estructura supone l.a posibilidad de 

1dentifica.,..10 en el tiempo, ha de ser- posible desct•tb1r el 

conJunto de las transformaciones entre dos o mas puntos en 

lapso. Es imposible aprec:iar y medir el cambio social como no 

sea con respecto a Lin punto tJe referencia en el pasado. 

d) Para tratarse ,.ealmente de un cambio de estrLtc:tura, 

todo cambio social debe dar pruebas de una c1et•ta 

permanencia., lo que significa que las transformaciones 

observadas no deben ser sólamente superficiales ,::i pasajeras. 
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e) Ott•a c:aracter1atica ea que el cambio social afecta al 

curso de la historia de una sociedad. L.a historia de una 

sociedad habria sido diferente, de no mediar el cambio social 

en cuestión. " Los cambios que se causen estarán determinados 

pot"' las c:ircunst"'nc:ias especificas dal momento". <.3> 

Ahora que ya hemos anali;:ado que es el cambio social, 

debemos explicar porque camb1a tanto la sociedad, o sea, las 

causas del cambio social. Al menos c1nco son las principales 

teorlas que se? dan a la tarea a explicar los orígenes del 

cambio social. 

1. - Impulso economice o tecnol6gico. El ·cambio obedece a 

rnejori'l:S en la tecnolog1a y a variaciones la estructura 

econom1ca. Esta teorla recibe el nombre de "determinismo 

tecnológico", puesto que sostiene que los cambios el 

sistema social se deben a adelantos en la tecnología. 

2.- Cambios demogrcificos o de pcblacit.n. El principal 

tt•astorno de la soi:iedad se debe a cambios en la i:antida.d de 

población o en su distribucion física dentro de la sociedad 

<como la urbani=ac1ón). 

(3J Sprott, W.J.H. Introduc:ci6n a la Sociolog!a. ~a. Edi<;i6n 
Ed. Fondo de Cultura Económica. México 1979. p. 232. 
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3.- Movimientos sociales y revolución. El cambio social 

obedec:e al hecho de que existen subgrupos de activistas que 

fot"'man movimientos sociales y tratan de derrocar el orden 

establecido. Las revoluciones, los trastornos politices y las 

r~eformas sociales deben casi siempre a intentos 

deliberados de movimiento social. 

4.- Planeac:ion social deliberada y moderni::::ac:1on 

politica. El cambio ocurre cuando la sociedad trata de 

manipular deliberadamente los procesos de la transformación 

social a traves de su gobierno. Un paso critico es al proceso 

de "moderni::ac:16n" mediante el cual las naciones 

subdesarrolladas tratan de estructurar sistemas industriales 

modernos. 

5. - Cambio de valores. Los cambios sociales tienen lugar 

cuando se dan variaciones importantes en los valores, 

creencias, ideo logias y religiones que constituyen el 

cimiento de la cultura de una sociedad. 

Los 

concentrado 

cient1'ficos politices, 

en el cambia social, 

generalmente 

como resultado 

se han 

de la 

planeación deliberada del gobierno. En la mayoria de los 

ca.sos, el teórico enfoca un factor, con exclusión de los 

demás. 
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Pero ac:tuat" 'de asta manera es un error', puesto que el 

cambio social obedece pot" lo general • la interacción de 

mucho5 factores, y es muy di"fic:il adjudicar preferencia a uno 

de el los. <4> 

Ahora podremos definir el cambio social como toda 

transformaci6n que da dentro de una sociedad, 

identificable en el tiempo, que afecta, de una manera no 

efimera ni supet"ficial, a la estructura o al func1onamiento 

de la organización de una colectividad dada y modifica el 

cur~o de su histor1a. 

Dentro del Cambio social mencionaremos tres conceptos 

utilizados con frecuencia en el análisis del cambio: las de 

factor, condicion y agente de cambio. 

a) Factor de cambio equivale a mencionar un elemento muy 

determinante del cambio social, un factor es un elemento de 

una s1tuac1011 dada que por el mero hec:ho de su existencia o 

por la accion que eJerce, entraNa o produce un cambio. 

<4> Baldrídge, J. Victor. Sociolog1a. Estudio de los 
Problemas del Poder, de los Conflictos y los Cambios 
Sociales. Ed. Limusa México 1979. p. 17. 
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b) ~a• condiciones del cambio son elementoa de 1& 

!iitui1.ción que favor•cen o desfavorecen, activan o frenan, 

alientan o retr~asan la influencia de un 'factor o da vario• 

factora• de cambio. 

e) Los agentes de cambio soni las personas, los grupos, 

las asoc1aciones que introducen el cambio, lo sostienen, lo 

fomentan o se imponen a él. Los agentes son pues todos los 

actores y los grupos cuya acción social reviste, en ciertos 

aspectos, las caracteristicas propias de una acción 

histórica. Se trata de los actores y grupos cuya acción está 

animada por- objetivos, intereses, valores, ideologias que 

tienen un impacto sobre el devenir de una sociedad. 

A través de los grandes factores históricos nos damos 

cuenta de que los hombres son quienes forjan la historia de 

las sociedades, y sus ac:c:1ones y decisiones son las que 

deter·minan el destino de la~ colectividades''. <S> 

Seguiremos el estudio del cambio social, bajo un angulo 

diferente: el ángulo de los agentes activos de la historia. 

En particular, el rol de las élites, el rol de los 

movimientos sociales y de los grupos de presion. 

<5> Rocher, Guy. Op. c:1t. p. 417. 
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1.4.- DEFINICION DE ELITE. PRINCIPALES EXPONENTES. 

El fenómeno de las minorías poderosas ha sido debatido a 

partir de diferentes prespectivag, desde hace mucho tiempo y 

parttcul~rmente en el oltimo siglo. 

Veremos que la noción de élite es utili~ada hoy 

constantemente por" las disc1pl1nas sociales, pero este legado 

intelectual nos lo han dado los clásicos de la teorla de laa 

éolites; Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Roberto Michels por 

lo que haremos un análisis de las principales ideas de estos 

autores en relación con la élite. 

1.5.- TEORIAS MONISTAS O REALISTAS. 

El valor explicativo de un modelo de mando polltico 

,..adica en que se pueda dar una respuesta especifica a la 

pregunta: ¿ quién gobierna?. En las postrimer1as del siglo 

XIX. en una época en la que las aristocracias europeas se 

encontraban en un proceso de decadencia, estos pensadores 

sosten1an que en todas las sociedades independientemente dal 

sistema pcl 1 tico que prevalec:iera, el poder estaría siempre 

c:ontrolado por una pequena minoría. 
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1.5.1.- GAETANO MOSCA. 

Para este scci61ogo italiano, la concepción esencial es 

la siguientes 11 Entre las tendencias y los hechos conatantes 

que se veri"fican en todos los organismos politices, hay uno 

cuya evidencia aparece en todos1 en todas las sociedades, 

desde las más mediocremente desat"rol ladas, aquel las: que han 

llegado apenas a los rudimentos de la civili~aci6n, hasta la& 

mAs cultivadas y las mAs poderosas, existen dos clases de 

individuosa gobernantes y gobernados. La primera clase, que 

es siempre la menos numero!ia, llena todas las funciones 

pollticas, monopoliza el poder y goza de las ventajas que de 

•1 •• desprenden¡ la segunda m.t.s numerosa•, es rtit .. lgida y 

controlad& por la primera. da una manera m.i.s o menos legal, 

tn&<a o menos arbitf"'aria y violenta. 11 <6> 

Mo9ca llega a esta conclu9i0n, después de haber seguido 

el de•arrollo del pensamiento politice desde la antigüedad, 

pel"'o en el pensamiento burgués italiano el concepto cobra 

sistematizaciOn hasta el 9iglo XX. 

(6) Hosca, Gaetano. Elementi di ScienziA Politica, vol 1 
cap. 2 p. 79 en Rendón, Armando. Elite y Jararquia del Poder. 
Cuadernos Universitarios 12. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Departamento de Sociologia. Area da Ciencia 
Politica. México 1984. p. 20. 
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En otras palabras, para este autor, liil élite e!iita 

compuesta por la minoria de persona& que detentan el poder en 

una sociedad. Esta minoria es asimilable a una auténtica 

clase social, la clase dirigente o dominante, porque aquello 

que constituye su fuer::a y le permite mantenerse en el poder 

son precisamente sus diversos vínculos QL1e unen entre s1 a 

los miembros de elite dominante: la::os o vínc:Ltlos oue 

aseguran a la élite una unidad suficiente de pensamiento y la 

cohesión propia de grupos característicos de una clase, 

dotada ya de poderosos medios economices, la élite se asegura 

ademas, por unidad el poder político y la influencia 

cultural sobre la mayoría mal or9an1:ada. EBto explica el 

papel de la élite en la historia. (7) 

Pero 1 a élite no es totalmente homog~nea. En real id ad, 

está estratificada. Casi siempre cabe observar ella un 

núcleo dirigente, formado por un número reducido de personas 

o de fam11 ias que go::an de un poder muy superior" al de las 

demás. Este núcleo rector desempet'fa las funciones d& 

liderazgo en el seno de la élite; constituye una especie de 

superélite dentro de la élite. el lidera::go en cuestion 

presta a la élite una fuerza y una eficacia mayor. 

<7> Rochar, Guy. Op. cit p. 517. 
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Mosca concluye finalmente con la posibilidad de elabot~ar" 

una eMplicación completa de la historia a partir de un 

anAl is is de las élites rectoras. La histori.a para él se 

encuentra como animada por los intereses y las ideas de una 

élite establecida en el poder. <B> 

La ley de la <clase politica> <no de la clase 

dirigente) de Gaetano Hosca es indudablemente vag·a, pues el 

conceoto sobre el que se apoya es demasiado 1moreciso. La ley 

mencionada tiene valor si en todOt!i los sistemas pal 1 tices 

podemos encontrar una clase polltica relativamente cohesiva. 

Al c:ontrat~io, para demostrar que estaba equivocado tendremos 

que encontrar sistemas polit1c:os en los qu~ no et<ista nada 

parecido le que él entendia por clase politica, 

cuestionar la ley de Mosca sena.lande que tiene razón poi~ 

de'finic10n, es decir porque define la clase polit1ca de un 

modo tan amplio que evita cualquier posible re'futacion". (9) 

<8> Ib!dem p. 518. 
(9) Sartori Giovanni. Tecria de la democracia. Tomo I. El 
debate contemi:>erAneo. Ed. Alianza Editorial Mexicana. Me:<ico 
1989. P• 72. 
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1.5.2.- VILFREDO PARETO. 

Lo encontr~amos dentro de los autores clásicos de la 

Teoria de las élites. 

11 En su obra sobre las élites, Pareto div.idi6 a las 

sociedades en dos grupos: la élite y la masa e y dentro dn la 

~lite, élite gobernante y ~lite no gobernante''• <10> 

E•te autor fue quien bautizó a aste estrato dominante, 

el nombre que desde en tencas se utiliza comúnmente como 

(élite gobernante o élite polttica>. Este autor enfatiza las 

cual id.ades pet"sonalets de lo& miembros da la élite, como 

criterio par• su formación. En •U opinión: "l• 1Uite est4 

compuesta por todos aquellos qua m•nifiestarl una• cualidad•s 

excepcionales o dan pruebas de aptitudes eminent•• en su 

dominio propio o en una actividad cualquiera. En otras 

palabras, forman parte de l• élite aquellos que por su 

trabajo o por sus dones naturales, conocen un 9Kito superior 

al término m•dio d• lo• dem.ts hombres" C 11 >. 

Este autor clasificó l•• élites en dos tipos opuestosi 

especuladoras y rentistas, cada uno de los cuales se 

C&r"act•riza por un r••iduo predominante. Los especuladores, 

cara.ctari:o:ados por al residuo qua Parata denominó instinto de 

<10> Suáre~ Far1aa, Francisco. Elite, T•cnocracia y Movilidad 
Pclitica en M•><icc. Ed. Univet~sidad Autónoma Metropolitana. 
MOxico 1990. P• 48. · 
<11> Rochar, Guy. Op. cit. p. 516. 
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las combinaciones, son manipuladores, intrigantes e 

innovadores1 en tanto que los rentistas, se caracter"izan por-

el residuo denominado instinto de la persistencia de 

agregados, son enérgicos y tenaces conservadores. La 

circ:ulaci6n de las elites se refiere a la tendencia de e&tos 

dos tipos de élite a alternarse en la posición dominante 

dentro de una sociedad. (12) 

Pareto de~ine la élite en términos muy parecidos a como 

la entiende el sentido corriente1 el atribuye un valor 

cualitativo. La élite, a Juicio, a•ta integrada por 

miembros <suparioreu> de una sociedad, por aquellos a quienes 

sus cualidAdas amin•ntes deparan poder o prestigio. 

La circulac:iOn de la• élites. De acuerdo con esta 

teorta, la pertenencia a la élite no n•ce5ariamenta 

hereditarias no todos los hijos tienen las cualidades 

eminentes de sus p•dres. Se produce pues una. incesante 

sustituc:iOn de las élites antiguas por ctt'as nuevas, salida 

de l•s cepas inferiore& de la sociedad. Cuando mantienen mAs 

firmemente el equilibrio del sistema social, la medida 

•ism• en qu• esa c:ir'c:ulaciOn asegura la movilidad ascendente 

de loa mejores espiritus. La circulación de la• élites 

concurre al mismo tiempo que el cambio social, pot'que trae 

consigo a su vez la circulac:iOn d• las ideas. U:S> 

(12) Spl"Ott, W.J.H. Op. cit. p. 228 
(13) Roc:her, Guy. Op. cit. p 516. 
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Pareto se forjaba de la sociedad una imagen que podemo5 

clasificar de <elitista no aristocrática>. Su noción de la 

circ:ulaciOn de las élites ponia evidentemente en entredicho 

el poder hereditario de la nobleza. Por otro lado, Pareto 

estaba c:onvenc1do de que el poder y la autoridad acababan 

siempre por caer manos de las personas cualitativa y 

objetivamente supet"iores. La circulación de las élites era 

pues, a sus ojos, un hecho observable al mismo tiempo la 

condición para que una sociedad funcionara normalmente y 

progresara. ( 14> 

Dado que en Pareto "el lidera;:go social exigta una 

combinación de atributos psicol6gicos, cuyo abastecimiento 

debla asegut"'ar r.:onstantemente la élite " Las aristocracias 

decaen no sólo en número sino también en calidad, en el 

sentido de que las energías menguan y se opera una alteración 

que debilita la proporción de residuos que originalmente 

hab1an favorecido la captura y la retenci6n del poder, por- lo 

tanto la élite debe acudir a la no élite, pat"a mejorarse y 

pr-otegerse a través de la renovac16n. De esta manera la 

movilidad soc: ial mantendr1a estAndares muy elevados para el 

lidera;:90, al mismo tiempo que se asegurarla la estabilidad 

<14> RendÓC"l 1 Armando. Op. cit. p. :?2 
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política. Pero s1 se frenaba la c1rculacion entonces se 

corría peligro: la acumulación de los elementos superiores en 

las clases bajas e inversamente. de elementos inferiores 

la clases altas es una poderosa perturbacion del equilibrio 

social. 

Con el tiempo la mayor parte de los grupos gobernantes 

perdieron de vista este hecho y terminaron por sucLimbir a los· 

desaftos oue provenían de los niveles inferiores de la 

pirámide social." <15> 

" En opinion de Pareto, el fenomeno historicamente mas 

impot"'tante es el de la vida y la muerte de las minorías 

gobernantes o para uti 1 i=ar un termino que él mismo emplea a 

veces, de las aristocracias. la historia segun 

fórmula celebre de Pare to cementerio de 

aristocracias•• C16l 

Este tipo de teor·ta es c1cl1co y ondulante. y los 

cambios sociales tienen lugar dentro de los con'fuies de los 

Estados. 

< 15) Smi th. Peter H. Los Laberintos del poder El 
reclutamiento de las elites poltticas en Mé::ico, 1900-1917 
Ed. Colegio de Mé::ico. México 1981. p. 10 
( 16) Aron, Raymond. Las Etapas del Pensamiento Sociológico. 
Ed. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires 1976 p. 184. 



24 

1.S.2.1 •• - CIRCULACION DE LA ELITE. 

Para F'areto en su teoría de circulac:iOn de las élites 

set"lala que1 " La historia de las sociedades es la historia de 

la sucesión de minot-ias privilegiadas que se fer-man, luchan, 

llegan al poder, lo aprovechan y dec:aen, para ser 

reemplazadas por otras minarlas. Este fenomeno de las nuevas 

~lites, que por un movimiento incesante de circulación surgen 

de las cacas inferiores de la sociedad, ascienden a las capas 

superiores, al 11 se desarrollan y luego entran en decadencia, 

son aniquiladas y desaparecen, es uno de los princi~ios de la 

Historia, y indispensable tenerlo cuenta para 

comprender los grandes movimientos sociales." <17> 

En otras palabras, la tendencia de toda é 1 i te, se repite 

a lo largo de la H1stor1a 1 es la de ser reemplazada en algún 

momento por otra el l te de carácter opuesto, ya sea mediante 

la penetración o la destitución~ En toda sociedad organi;:ada 

y m1nimamente desarrollada, dejan de advert1r los 

cambios cuantitativos y cualitativos el grupo un 

proceso de nacimiento y ocaso, const1t1.1ción y disolucion 

oroc:eso que se descompone en tres momentos; la accion exitosa 

encaminada a la toma del poder, los modos de conservarlo y 

los modos de perderlo. Esta idea fue originalmente planteada 

por Mosca, luego por Pareto y posteriormente delimita.da ;::ior 

<17\ Ib1dem p. 185 



Michels, estos autot"es c:ompart1an la opinión de que los 

camb io!i en la élite. a su va:: , estaban influidos por el 

cambio o circulación de la c:lase dominante, o sea <la clase 

selec:ta> como lo nombra Pareto. La élite se encuentra en un 

estado de continua transformación Que puede ocurrir~ de tres 

maneras1 a causa de una revolución radical, de una revolución 

que permita una <restauración> o recuperac:ion de pat"te de los 

miembros de la elite de9plazada y, finalmente, mediante la 

captación de elementos dirigentes de los estratos inferiores. 

Michels resume el pensamiento de Pat"eto de la siguiente 

manera:" En sintesis, dicha teoria sostienl! que no puede 

existir asociación alguna sin una clase dominante, pero que 

las clases dominantes sufren una rápida decadencia. 

Al principio debilitan; luego, experimentan un 

proceso de disolución; finalmente, sucumben en lo moral y en 

fisico y ceden el terreno a una nueva clase dominante que 

surge del pueblo. <18) 

Pareto esc:ogio elite causa de que el termino 

implicaba en francés e italiano, la c:onnotac: i6n latina de 

eligere <una opc:ion selectiva>. El concepto de Pareto es, 

primero, cualitativo, y se convierte en alt1metrico 

implicitamente, tal implicación proporciona la clave de la 

<18> Rendón, Armando. Op. cit. p. 45 
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<circulación da las •lit••> p&retiana. A 9.ab11r, cuando ••t4n 

unidos los m•ritos y el poder el equilibrio social es 

estable1 cuando •st4n d•sunido•, tiene lugar un dmsequilibrio 

que produce una circulaciónr la• é'ltt•• da tacto, 

altimétricaa, son desplazadas por las < capaces>, es decir, 

por las verdaderas élites. Por lo tanto, si bien cabe afirmar 

que el concepto de P•reto era m•ritoc:rAtico y altimRtrico, 

ambas ces•• a la. ve:, sin embargo los dos criterios eat&n 

vinculados en ese Or"den, y el ganador 1ll timo, para Pare to, 

siempre es, en la historia, la itlita capaz, no la élite en el 

poder". (19> 

<19) Sartori, Giovanni. Op. cit. p. 185. 
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l.~.3.- ROBERTO MICHELS. 

Este autor apoya su tesiG elitista en un argumento 

organizacional. Desde un punto de vista más bi•n técnico y 

psicolOgico Michels llega a conclusiones saemejantes a los 

autorea anteriores. 

" L.as tendencias elitistas puoden localizarse también en 

partidos pal i tices con plataformas ideológicas encaminadas a 

defender los ideales democr~ticos de la sociedad. Robert 

Michels estudió extensamente las tendencias oligát~quica• en 

pat"tidog politices¡ basó su anAlisie en la evoluciOn dml 

Partido Social Dem6cl"'ata Alemán, principalmente". <20> 

El análisis de Michels sobre los partidos es, al mismo 

tiempo un análisis de la democracia organi::ada. Por tanto, 

sus conclusiones debieran circunscribirse a las modernas 

formas de la organización polltica y no, como lo hace, a la 

organ i ::ac i 6n po 11 tic a an todas suG formas histórica." Su 

investigación parte de que la democr01c1a no se concibe sin 

organi::ación, y que ésta es una condición absoluta de la. 

lucha politica conducida por las masas." (21) 

(20> Suárez Far1as, Francisco. Op. cit. P• S7. 
(21) Rendón, Armando. Op. cit. p. 2S. 
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Sin duda. 0 La ley de Michels - la ley de hierro de la 

oligarqu1a- c1,..testiona la misma posibilidad de la democracia. 

No obstante, las conclusiones que pueden deducirse de su 

análisis son cruciales para la democracia en si por dos 

ra:ones. La primera es que un sistema democrático es en gt"an 

medida, en su funcionamiento real, un sistema de partidos. La 

segLinda ra=.on que la fenomenologia de los partidos posee 

una importancia pr"'gmatl.c:a, los partidos. surgen como 

asoc1aciones voluntarias y c:on5tituyen, de hecho, sLt tipica 

expr~esión politica en las comunidades politic:as democráticas 

de qrandes dimensiones''. <22) 

Sin embargo, la soberania de las masas· es imposible por 

ra=ones tec:nic:as y mecanicas de su t"ealización1 para que su 

voluntad se real ice, se impone la necesidad de delegados 

suc:eptibles de representarlas. De ello se sique un proceso 

por el cual todo partido o sindicato tiende a dividirse entre 

L1na minoria dirigente y una mayoria dirigida. Dicho proceso 

consiste lo siguiente: "La especiali::aci6n técnica, 

consecuencia inevitable de toda organi=ación más o menos 

e):tensa, hace necesario eso que se llama la dirección de los 

asuntos. Resulta que el poder de decisión, que es considerado 

como uno de los atributos espec1ficos de la dirección. es mas 

<:?:> Sartori, Giovanni. Op. cit. p. 191. 
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o menos reiterado a las m•sas y c:onc:entrado en las manos solo 

de los jefes y aquél los que no et'an al principio sino organos 

ejec:utivo5 de la voluntad colectiva~ no tardan en devenir 

independientemente de la masa sustrayéndose a su control." 

C23> 

Robert Michels considera solo en parte el esquema de 

Pareto y toma con re'.3ervas algunos elementos de su teorta de 

la clase política. La diferencia esencial del planteamiento 

de Michels atarse más bien a su filosofia materialista de la 

Histor"ia. 

Este autor sef'rala que: " La lucha por el poder es una 

lucha entre minorías cuyo origen último se encuentra en la 

lucha entre las clases. La lucha organi::ada entre las clases 

estarla t'epresentada por los partidos que a pesar de sus 

postulados radicales, tendiesen necesariamente hac:1a 

conservadurismo o la preservación del sistema pol 1tico. Esta 

tendencia encuentra determinada por el caracter 

conservador del Estado por su tendencia a equilibrar 

confl1ctos''. <24) 

<:?3) Rendón, Armando Op. cit. p. 2:;. 
<24> Ib1dem. p. 26. 



::so 
t.S.4.- WRIGHT MILLS. 

Este soc:iOlogo iie sitll• en la tradición de Mosca, al 

tiempo qua se separa de él en algunos puntos importantes. 

Mtlls, en p.artic:ular ha visto claramente que la élite e• una 

realidad muc:ho miés compleja, mucho m.t.s diversificada de lo 

Que suponla Mosca. Hablar de ella como una clase un 

ert"or, porque se incurre en una simplificación abusiva de la 

real id ad. 

Equivalente a confundir dos fenómenos distintos: el de 

las clases sociales y el de las élites. La prueba de que azos 

dos fenómenos son distintos la tenemos en la impo&ibilidad de 

identificar élites de clase, como la élite de la clase obrera 

o de la clase campesina. Resulta pues ambiguo hablar de élite 

como una clase. <2:i> 

Hi l ls insistió constantemente en la unidad que habla 

alcan=ada la élite del poder en los Estados Unidos: " Existe 

una ec:onomia politica armónicamente ligada al orden y las 

decisiones militares. Este tr-iangulo del poder es ahora un 

hecho estructural y es la clave de cualquier comprensión de 

los altos circ:ulos de los Estados Unidos en la actualidad. 

Porque, a medida que cada uno de estos campos ha coincidido 

con lo demas, a medida que las decis1ones de cada uno de 

C2S> Rocher, Guy. Op. c:it. p. 518 
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ellos se han hecho más amplias, los hombres importantes de 

cada uno - los militat"ets de m&s alto rango, los ejecutivos de 

las ccmparl1as, los dirigentes pollticos- han tendido a unirse 

para constituir la élite del poder en los Estados Unidos~ 

Encontró adem.is que su unidad se basaba en la similitud de 

origen y de visión y en el contacto social y personal entt"e 

los altos c::lrc:ulos de cada una de dichas jerarquías 

dominantes". (26> 

La elite del poder1 Mills, se inspira como ya 

mencionamos en Mosca para emprender, el estudio emp1ric:o de 

lo que él d• en llamar: la élite del poder, en Estados Unidos 

sobre todo. Sin constituir una clase , en el sentido en que 

Mosca lo entendía, las élites se asocian para formar una 

unidad de poder que domine a la sociedad. Los lazos Que 

vinculan a las élites entre sí tienen fundamentos diferentes: 

puede tratarse de una comunidad de intereses entre algunos 

g1~andes grupos o entre grandes institucionee. As1, siempre se 

da entre las élites dominantes un interes común por la 

preservación del statl1 que. El gobierno y las grdndes 

corporaciones capitalistas tienen también en común e iertas 

intereses financieros~ Esto explica, la protección política y 

militar que todos los paises colonialistas han dispensado a 

<26> Rendón, Armando. Op.cit. p. 60. 
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las empresas capitalistas que invierten en las colonias o en 

los paises subdesarrollados. Es importante mencionar los 

intereses comunes que tienden a vincular entre si a los 

militares y las corporaciones capitalistas que se 

benef1c:1an de la guerra, con miras influir sobre las 

decisiones de los 

internacional. 

hombre póbl1c:os en materia de politica 

Por· otro lado, e~iste entre las elites una comunidad de 

(ndole mas psic:ol6g1c:a o más personal: similitud de ideas y 

de mentalidades, como consecuenc:1a de unos ar19enes sociales 

comunes, de Lma misma educación; lazos de amistad, de 

parentesco, vinculas mat1•1moniales, intercambios de favores, 

etc. Estos vincules personales sostienen y refuer::an la 

comunidad de intereses entre las élites. 

Mills ha precon1=ado la conv1venc1a de llevar a cabo 

estudios sistemáticos de las élites norteamericanas: 

compos1c1on. ot~lgenes sociales de sus miembros. v1as de 

acceso a esas élites. relac1ones entre las diferentes élites. 

AunQLte carentes de todo el rigor metodol 091c:o 

deseable, las investigaciones de N1lls no han sido por ello 

menos esclarecedoras y generalmente validas. (27) 

(27) Roc:her, Guy. Op. c:1t. p, 518-519. 
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La contribuc16n de Mills es importantei ha sabido 

disociar la noción de élite de la nocion de clase social, ha 

tra:ado el camino a seguir por una sociolo91a del podet• y ha 

abierto el campo a las investigaciones emplricas sobre las 

élites. Mil ls es as1m1smo generalmente considerado como 

de los principales pione1•os en la sociologla del poder• , y de 

la sociolo91a de las elites. 

A Mills se deb~ la inspiración de buen numero de 

estLtdios subsigLlientes sobre la élites y sobre la 

distribucion del poder entre las mismas. Pareto y Mosca, 

contribuyen al analisis del cambio social, pot· cuanto ponen 

de relieve el papel de personas y grupos que, por las 

posiciones que OCL•pan y el poder de que disponen, pueden 

influir• sobre la historia de su sociedad. Algunas decisiones 

tomadas por" estos actores o grupos pueden tener repercusiones 

inmediatas o lejan,;.s. Conocer la composicion de las el 1 tes y 

modo de reclutarse, 1mcortante para explicar y 

eventualmente predecir, la orientación del pensamiento y la 

acc1on de las mismas y por consiguiente, la direccion oue 

pueden imcr•im1r a la historia de su sociedad. 

Elite autoridad, poder. Si bien ha sido d1soct,"lda la 

noc1on de elite de la noc1on de clase social, no lo ha sido. 
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en cambio las nociones de autoridad y de poder. Tanto en 

Mills como en Mosca, las elites son concebidas como entidades 

exclusivamente compt.1estas por pet"'sonas o grupos que ocupan 

posiciones de autoridad o de poder. Pareto habia distinguido 

la " elite gubernamental de la élite no gubernamental" 1 no 

posée menos poder que la otra. No detenta la autoridad 

pol1t1c:a. pero ejerce en cambio un poder en ott•os sectores, 

partict.1larmente en el ámbito economice. 

No cabe duda que las personas y los grupos en el poder 

constituyen un importante nücleo de las élites. Pero definir 

las élites sólamente a partir de aquellos que detentan 

autoridad y poder equivale a ignora~ .. a quiénes cabe también 

c:onsider-ar como elementos constitutivos de las elites, dada 

la influencia que eJercen, sin ocupar ningún puesto de 

autoridad ni go;:ar~ de poder alguno reconocido. La distinción 

entre ,..,utoridad e influencia es abundantemente utili:ada en 

los estudios sobre los grupos reducidos se emplea por ejemplo 

en scc:iomett"ia, para diferenciar, un grupo al jefe 

aparente de aquel que go:a de un prestigio no aparente pero 

s1 real. Idéntica distinc:ion es válida en el analisis de las 

elites;. Hay junto a las 9lites del poder, unas élites de 

influencia, cuya acc:ion ha sido tal ve:: ignorada en las 

investigaciones que sobre las élites se han llevado 

cabo. (28) 

<28> Ibidem p. 520. 
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Para C. Wt•ight Mills la élite del poder de una sociedad 

se constituye pot': a) los politices profesionales, b) los 

hombres de negocios y, e> los mi 1 i tares. Este orden es 

relativo, pt•edominando casi siempre e y b. No olvidemos que 

el análisis que C. Wright Mi lls realizó, se retie1•e a una 

sociedad altamente desarrollada como son los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

En efecto, este autor seNala lo s19uiente1 La forma. y el 

significado de la élite del poder de hoy solo puede 

entenderse cuando estas series de tendencias 

estructurales se complementan en el punto en que coinciden. 

El cap1 tal ismo militar de las corporaciones privadas 

e>ciste en un sistema democré.tico debilitado y formal que 

encierra un sector militar ya muy pol1tico por sus puntos de 

vista y conducta por lo tanto, en la cima de esta estructura, 

la elite del poder ha sido formada por las c.01ncidencías de 

intereses entre lo que dominan los principales medios de 

producción y los que controlan los instrumentos de violencia 

recientemente incrementados. De los tres circules que 

integran la elite del poder' de hoy, el militar es el que más 

ha aprovechado su aumento de poder, aunque los c:trculos 

corporativos se han atrincherado asimismo de un modo m.:t.s 
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abierto en los cit"culos donde se elaboran las decisiones 

pL'.1blicas. El politice profestonal es quien más ha perdido 

tanto qu• al aHaminar los acontecimientos y las decisiones, 

sentimos la tentación de hablar de un va.eta pol1tico, donde 

gobiernan la rique:.?a corporativa y el set'lot~ de la guer-r"a, con 

intereses coincidentes <29>. 

C29) Milla, Wright. La &lita del poder. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. MéMico 1973 p. 2~9. 
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1.6.- TEORIA PLURALIBTA. 

L• teorla da la élite de poder de Mi 11& ha sido fuente 

de constante debate en la •ociologia moderna, porque aunquff 

encontramos !Seguidores de esta teorta, hay tambiln 

cientlficos sociales que que su manera de ver las co9aa 

demasiado restringida. LA teoria "plura.l is ta", que 

presentan algunos sociólogos y c:ient1'ficos pollticos, 

sostiene que en ve= de una pequena elite pudiente hay muchos 

grupos de interés en competencia que luchan por el poder. 

Debido a que esos gt"upos pugnan entre si, tienden a formar 

grupos de pres i 6n que &e compensan, y de esa manel"'a queda 

eliminado el predomino que cualquier gt"upo pudier~a obtener. 

Mientra& que la teorla de la elite del poder indica que el 

gobierno está controlado por grupos de interese~ creados y 

que por lo tc-.nto es muy antidemocrático, la teoria pluralista 

postula que la lucha que hay entre los grupos de interés 

permite que funcione la democracia, puesto que no hay ningún 

grupo particular que logre hacerse con el poder. 

Por lo que para los postulantes de esta teoria., no hay 

una sola élite del poder, sino móltiple& grupos; de interés 

que ejercen un estira y af loJa en todas direcciones. 

No hay sólo grupo de interés que sea lo 

suficientemente poderoso para dominar comOnmente en todas las 

decisiones. 
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Por el contrario, los diferente• grupoa de interés 

ejercen el veto sobt"e l•• decisione•, y con 'fracuenci• 

detentan el suficiente poder para impedir una dacisiOn, paro 

rara vez poseen fuerza. guficiente para imponer su propia. 

opinión en quienes toman las decisione9. 

Se requiere una coaliciOn importante entt"e los 

diferentes grupos de interés para llegar a una decisión. Por 

lo tanto, han de participar muchos grupos en una de ellas, y 

no hay un sólo grupo que pueda poseer control completo. 

No 9010 hay distintos grupos de interés, sino que 

también existen muchas élites di farentos que toman las 

decisiones. La teoria de la él ita del pcd•r ha.bia sostenido 

que eKi!Stia una sola élite dominante, mientras que la teoria 

pluralista dice que las propias élites se hallan escondidas 

en diversos campos. 

La teor"ia plur"al ista rechaza la noción de un poder 

secreto, oculto, que fuera ejercido por" una élite dominante. 

Los plural is tas afirman por el c:ontrario que las decisiones 

en realidad se toman de un modo más o menos democrático. No 

quiere esto dacir que la sociedad moderna sea una democracia 

perfecta. sino que signi1ica que la toma de decisiones es mas 

democrática que cuanto opinan los teól""ic:os de la élite del 

podar. <30> 

(30> Rendón, Armando. Op. cit. p. óS. 
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1.7.- TIPOLOGIA DE LAS ELITES. 

En el lenguaje sociológico se h•bla de las élites mAB 

que de la 1)1 i te, para indicar que, de hecho, existe una 

pluralidad de élites, cualesquiera que sean los vincules que 

quepa obset"var entre ellas. Puesto que hemos definido las 

élites a par~tir de la autoridad y de la influencia que 

ejer~cen, adoptaremos como criterio de clasificación al 

fundamento sobre el que descansa su autoridad o su 

influencia. 

Tal es el ct"i terio adopta.do por Max Weber en su famosa 

distinción de tres tipos de autoridad: la autoridad 

tradicional, la autoridad racional legal, la autoridad 

carismática. Inspirándonos en Weber, hemos ampliado sin 

embargo su criterio, a fin de inclu1r la idea de influencia, 

y no s6lo la de autoridad, en la noción de élite. 

Sobre la base de este criterio, distinguiremos seis 

tipos de Qlite. 



ELITES TRADICIONALES. 

1.- Se derivan de creencia• o 
de estructuras sociales. 

1.1.- Elites religiosas o 
tradicionales. 

1.2.- Titulo• nobiliarios. 
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2.- Auto·rtdad influencia 2.1.- Elites religiosa& 
reforzado por una larga rempecto a cierta• 
tradici6n. verdades reveladas. 

3.- Estas élites se dan en 3.1.- América Latina, Asia 
paises en vias de desarrc- Africa 
l lo. 

ELITES TECNOCRATICAS. 

l.- Estructura legal o 
burocra.ticiil. 

2.- Autoridad sobre la 
base de la elecciOn 
por medio de logrots 
establecidos, reco
nocidos y aceptados. 

3.- Competencia. 

1.1.- Admini•tradores en al 
gobiarno o en los de
partamentos indu•tri& 
le• y financiero•. 

2.1.- Altos funcionarios. 

3.1.- Exam•n en Jurado, 
antigüedad, a le 
terminaciOn da la 
escolaridad, vota
ción popular. 
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ELITES DE PROPIEDAD, 

t.- Su autoridad der'i- 1.1.- Mano de obra que emplean, ejer-
va da los bienes cen pre9iones sobre l•s élites 
qua poseen restantes. 

2.- Elites económicas. 2.1.- Terratenientes, 
Industriales, 
Financieros 

Sus decisiones 
in'fluyen en la 
vida política 
y social. 

Provocan cambios pollticos, eccnómicofi y sociales. 

ELITES CARISMATICAS. 

1.- Tienen carisma 
<cualidades llevadas 
a un grado extraodi
n.ario) 

2.- Ciertas virtudes 
mágicas. 

3.- Se trata da personas 
concretas. 

Vg.1 Ciertas categot"ias so
ciales, clases socia
les de origen religio
so, ciertos movimien-
tos sociales o politi
ces. Aal como el poder 
carismatico de un jefe 
con su "equipo". 



ELITES IDEOLOGICAS, 

1. - No forman parte de 
la élite del poder. 

2.- Pueden ser influyen
tes pero carentes de 
autoridad. 

'3.- Incluso pueden tener 
una ideologia contra 
elites. 
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1.1- Anuncian cambios de estruc
tura y provocan una recrien 
tación da la accion hist6ri 
ca. 

3.1.- Vg. élites de opcsiciOn 

4.- Son élites mAs innovadoras 4.1.- Cultivan el profetismo, 
el sueffo, la utopia. 

ELITES SIMBOL!CAS. 

1. - Representan prototipos 1.1- Vg. Artigtas populares, 
y maneras de vivir y cantantes popular••· 
de ser. 

2.- Encarnan ciertos valores 2.1- Vg. Idolos de radio 
y cualidades. taleVi9iOn,dapor-

3.- Son simbolos del Statu 
que del establishment 

tistas profasio-
nales. 

3.1- Vg. Esposas de los hombres 
da la politica o de 
reinas de otros paises 
Se presentan como una 
élite simbólica. <31) 

(31) Rocher, Guy. Op. cit. p ~22. 
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t.8.- ENFOQUE MARXISTA. 

" El economista ha adou1rido rápidamente la. posición de 

hombre indispensable en las naciones desarrollo. Por 

acuerdo general, asuntos tales como las oolític:as de tioo de 

cambio, fiscal y monetaria, de invers1on y ahorro, y matel"ias 

similares, ya no pueden ser deJadas por completo a los 

oficios rudos y eKpeditos de los pol1t1cos. Por una parte las 

técnicas económicas se han hecho tan c:ompleJas que estan 

tuera de la comprensi6n facil del aficionado; pot• ott•a la& 

crecientl!s comunicaciones entre naciones y con agencias 

intet"'nacionales, refer"entes a estos temas, han exigido que 

cada pais cree una clase de funcionarioa responsables que 

sean capaces de cumplir con su parte en er intercambio. En 

Hé~ico, al técnico en economía se ha convertido en un 

elemento integral, indispensable de las decisiones que 

afectan al desarrollo de la naciónº. l3:!> 

Ahora trateremos de esbozar un punto de partida distinto 

desde el enfoque marxista, set~1a excesivamente ingenuo 

suponer que todas las transformaciones de la 6-lite se deben 

aKclusivamente a factores de indole pol itica. u Seglln Kal"'l 

Marn, asi como otros autores posteriores llegaron a la 

<32) Smith, Peter H. Op. cit. p. 15 



44 

conclusiOn de un cambio en el equi 1 ibrio de las fuerzas 

socioeccnómicas tambil}n puede provociiU"' modi'ficac:iones en el 

1 idera::go". <33) 

Según Mat"'K, esto es debido primol""dialmente la 

tendencia natural de los seres humanos de buscar la 

satisfac:ci6n mAxima de sus necesidades materiales. Esto lleva 

en primer lugar a la busca de técnicas nuevas y mas eficaces 

por medio de las cuales se acumulen y tt'ansformen para el 

consumo humano las materias primas, suministradas por la 

naturale:ra. 

Pero las materias prim•• son relativ•lnente escasa•, y 

t&mbién es escaso vl equipo para elaborarlas, de modo qu• si 

un s•ctor de la comunidad consigue el control estra.tt!tgico 

sobre los medios de producci6n y la fuente de materia• 

primas, puad• r•ducir a loa dema• a la categori• de fuerza d• 

trab•Jo subordinada. Su poaiciOn es, no obstante, precaria A 

lo• esclavos y a 1011 siervos se las puede mantener en su 

sitio, sin duda; pero los comerciante• y los industriales. 

que buscan su comodidad, no son tan f.ici las da dominar. Se 

producen conflictos de clases, y se hacen más agudos a medida 

qu• técnicas nuevas ponen un poder mayor en las manos de la 

naciente clase media. El choqu~ ea inevitable, porque la 

(33> lb!dem p. 13 
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burguesta trata de 1 ibrar.:5e de las restricciones que le eran 

impuestas en el l"'~~im.:!'1 de la nobleza terrateniente. Puede 

hacer uso el proletariado como tropas de choque, pero su 

conocimiento de los asuntos y la ocupación de las posiciones 

clave de la producción le permiten dominar la situaciOn. Pero 

no para siempre. El régimen burgués mismo segrega el veneno 

que lo destruirá. 

En busca de ganancias. los propietarios de los medios de 

produc:ci6n mantienen bajos los salarios y, por lo tanto, 

tienen que buscar· mercados en otras partes, lo cual los pone 

en conflicto con otras naciones, en una gran carrera 

imperial is ta. Los tr-abaJadores se ven obligados a asociarse 

cara de~enderse y los niveles de instrucción necesarios para 

el desenvolvimiento industl""ial, juntamente con las empresas 

industriales cada vez mayores que los reúnen, les dan el 

c::or"1ocimiento y la oportunidad de la acción colectiva 

organizada. Por otra parte, el tamal'fo siempre creciente de 

las unidades industriales reduce el número de patronos, y los 

desposetdos engruesan las filas de la clase enemiga. Tendr.1 

lugar otra vez el choque, el capitalismo es contradictorio en 

si mismo, porque la persecuc::ion de ganancias es incompatible 

a la larga con la distribución de los ingresos; los obreros, 

una vez organi.:ados. ocupan posición clave y la enorme 

organización buroc:ratica de la industria. madura las cosas 

par~ que la vanguardia proletaria -el partido comunista- tome 

el podar~ 
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A•1 en buaca de su propio provecho, los oprimido• 

expr•cpiar"án inevitablemente a los opre!lores y nacef"á una 

sociedad sin clases: 11 sin claaes 11
1 porque cuando todos posa•n 

colectivamente lo& medios de producción, y cuando cada uno 

tenga lo qua nec:esi ta, no habt"A c:on11 ic:toa de clasias. Las 

fuentes del cambio son, pues, el desarrollo tec:nol6gico y el 

confl teto entre las clases para explotar' lo. Se ha pulsado la 

nota de la inevi tabi 1 idad, y parecería que, según esta 

teorta, ningUn esfuer::o para encontrat• otr•a. soluc:ion puede 

tener éxito. <34> 

Para Marx, la clase gobernante estaba formad• por 

quienes contt"olaban lo& medios de producción, quienes para 

c:cnsol idat" su heg11monta rec:urr-lan a su vez a instrumentos 

pollticos, un cambio en los modos de producción acarreaban 

cambios en la estructura social y en l•s condiciones de la 

lucha de clases y esto a su vez, forzaba los cambios en la 

comoosici6n o en el papel de la élite. 

Pareto piensa que Mar:< se equivoca en dos punto~u En 

primer lugar, es falso creer que la lucha de clase& esta 

determinada e>eclusivamente por la economla, po~ lo~ 

conflictos sucitados por la propiedad de los medios de 

produccion, cuando la posesión del Estado y l• fuer::a militar 

<34> Sprott W.J.H. Op. cit. p. 226. 
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puede ser también el origen de la opo&ici6n entre la élite y 

la mas,;¡. Muchas pRrsonas creen que si fue!5e posible hallar 

una recata pat~a conseguir la desaparición del conflicto entre 

el capital y el trabajo dasaparecerta tamb ten la lucha de 

clase•• Se trata de una i lus16n que pel""tenece al grupo muy 

numeroso de los que confunden la forma con el fondo • La 

lL\Cha de cases no es m.us que una forma de lucha por la vida, 

y lo que se denomina el conflicto entre el capital y el 

tr~abajo no es mas que una forma de la lucha de clases. 

Además, Mari< se equivoca si cree que la lucha actual de las 

clases difiere esencialmente de la que pLtede observarse en el 

curso de los aiglos, y que la victoria eventual de 

proletariado la eliminará. La lucha de cl.1.ses de la época 

contemporánea, en la medida en que es la lucha del 

proletariado y la burguesia, no desembocarA en la dictadura 

del proletariado, sino P.n el dominio de los que hablen en 

nombre del proletariado., es dec:1r, de una minor1a 

pt-ivilegiada c:omo todas las élites que la precedieron o que 

la seguirán. <35) 

CS~l Aron, Raymond. Op. cit. p. 18::5. 
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En resumen, " la t•al"'ia clásica de las élites tien• una 

multitud de debilidades, esta teCJria atr·ibuye c:ualidadas 

supuestamente superiores, una postur-a que m.a.s bien parece 

ingenua en el meja~ de los caso•. La visión limitada que se 

ofrece le otorga a las élite'.lS una autonomla que parece 

19norar• el papel que desempet'r~ el comun de la gente, debido a 

esto la teorta de las élites no logr·a explicar las caus.is y 

la dinamLc:a de la. transformacion, ast mlsmo esta teoría 

arr·astra el peso de un lastre ideolog,ico. Nacida a rai:: de 

una reaccion antimar:.cista dicha teoría se convit•tió en la 

piedr•a. angulat• del pensamiento político europeo conset"vador, 

si no es que re•ccicnario. Al ver el dominio de las minorias 

como un fenómeno de suyo inevitable, cualc:iuiel"'a que fuer• el 

5i!Stema, los teóricos de las élites termín'at"on por evaluat" 

las concentl"'aciones de poder con una mezcla. de apt"obac:ión, de 

res19naci6n y de desesperación ". C36) 

Nosotros a partir de la teor1a de las éll tes;, 

haciendo la salvedad de que en México el poder está 

distribuido inequitativamente y de que hay un Qt"Upo que lo 

po9ée y éste gr-upo puede set• identificado como una l:llite. 

Ahora. bien esta ºélite" ha tenido una formación y urt 

comportamiento a través de la historia de nuestro pa1s, 

noaotros tl"'ataremos de analizar estas modificacione~, a•l 

c:omo su relación con los grupos de poder y los cambio11 

9ociales, políticos y jurídicos en la Oltima d•cada. 

!36} Smith, Peter H. Op cit. p. 16. 
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2.1.- ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ELITE POLITICA. 

Para anali::ar la estructura social de la élite polltica 

enc:ontr·amos que: E~:isten muchas formas de dividir a la 

sociedad para anali;:ar sus estructur•n1 1 su sistema politice y 

su distribucion de poder. Entre las mas comunes estci.n las 

distinciones por clases componentes de la fuer::a de 

traba Jo. entre lideres y masas y entre sociedades c:iv1 l y 

pol1t1c:a. Enfoques, todos ellos, que hacen énfasis en la 

creciente complejidad de la estratificac:iOn social y pol1tica 

de las sociedades actuales. 

Uno de los enfoques de las teorías social y polltica que 

más desacuerdo han provocado es el de la relación élite- masa 

o élite- sociedad. " Este enfoque enfrenta a la ccnc:epci6n de 

una sociedad igualitaria con el sistema de creencias y 

va.lores que los sostienen. Confronta, en primar'" término, al 

conceoto de igualdad social al reconocer que el poder y la 

influencia se encuentran distribuidos mas agudamente que lo 

sugerido por la dicotomia entre gobernantes - gobernados. En 

segundo lugar, confronta el sistema de creencias que lo 

sostienen al demostrar la desigualdad politica y social 

e><istente detr.is de los valores democrático - liberales e 

igualitarios- participativos contempo1·aneos 1
'. (37) 

<37> Koula.t Melles (1978-1979) p. 73 en Suárez Far!as, 
Francisco. Op. cit. p. 39. 



Como s•tfal• el m••stro Armando R•ndóru 11 En tod&• las 

sociedadets clasista• que conoce l• historia han existido 

ciertamente mi.norias dirigente&. Paro lo que inter·esa conocer 

son las particularidad•• que asumen en cada. c••o las el•••• 

dominante y los grupos pollticos dirigentes. 11 (39> 

El merito especial del estudio de la vinculaciOn entro 

élite masa o élite- sociedad es que demuestra la 

c:oncentra.ci6n del poder y las élites como componentes 

inseparables e inevitables de toda sociedad. 

Los enfoques teóricos e ideológicos acerca de la 

inevitable divisiOn y estratificación de las o;sociedadas en 

01 i tes y masas o e1 i tes y soc:ied•d han sido controvertidos 

desde siempre. Para algunos autores esto ea producto de las 

di1erencias naturales y genética• en las habilidades y 

talento de los individuos. Para otros l."!1 elites derivan de 

las persistentes desigualdades sociales que pueden o no ser 

remediables. Pero mientras las habilidades individuales y las 

ventajas sociales pueden ser factores importa.ntes en la 

composiciOn de las ~lites especificas, ninguno de estos 

elementos constituye por sl solo la principal fuente de poder 

en una. élite. <39) 

<39) Rendón, Armando. Op. cit. p. 19 
(39> Suáre~ Farias, Francisco. Op. cit. p. 40. 
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2.2.- ANTECEDENTES DE LA ELITE POLITICA, 

Entre las principales preocupaciones de los estudios 

•obre la l)litR politica de México están las condicionantes 

socia les que determinan, tanto el reclutamiento h•c ia el 

aistema politice, como una exitosa polltica. y el eventual 

ingreso a l• élite polltica. 

Virtualmente en todas las sociedades contemporánea•, sin 

importar su sistema de eetrati1icaci6n y regímenes politices, 

pel"'Sonas con determinados antecedentes sociales logran 

concentrar más poder que otras. As! determinadas 

caracter1stica.s regionales, famil lares, culturales, étnicas , 

gen•racionales, etcét111"'a. 1 actó.an como Cf"'i terios impl icito• o 

exp l ici tos para acept•r rechazar el ingreso los 

escenarios del poder y a sus élites. 

En MQxico, esta preocupación sobre los antecedentes 

sociales del lidera:::go politice es especialmente relevante en 

ra::6n del cambio y circulación del personal politice del mas 

alto nivel 11
• (40) 

(401 lbldem P: 101. 
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Durante el Porfiriato1 " can laa virtud•• da saber 

dividir y saber penetrar en las intencione• de quienes lo 

rodean, Dtaz logra manipular" a su antojo a toda la élite. El 

se mantuvo por" encima de la• bander1a• an plan de gr•n 

dispensador de cat"gos. En el apogeo pcrf1rico hubo, según la 

1'6rmula consagrada, <poca pol 1tica y mucha administración>, o 

en otros términos <poca pugna por el poder y mucho poder 

disciplinador>. 11 <41> 

La participación de las clasee privilegiadas en el 

aparato politice y económico durante el Porfiriato, se daba 

en lo que podt~i~mos definir como endogamia de clase, o como 

un sigtema de élites intercerradas. 

Este sistema de élites intercerradas puede 

conceptuali:arse como 11 
•••• aquel en al que una misma cla•• de 

personas produce lideres en la politica, la economia, l& 

igle$ia, y el ejército. Esta clase de per~onas es ttpicamente 

hereditaria, de tal suerte que la familia se convierte en el 

sistema mayor de trasmisión para el reclutamiento de varias 

élites. Al mismo tiempo, el control de los var~ios puestos de 

mando permite la auto- perpetuación de la clase, mientra• que 

la endogamia de la clase crea, por un conjunto de actividades 

(41) Co•to Vil legas, Daniel. Historia G•neral de Mé><ico •• 
Tomo tJ. Colegio de HéMico. Hé><ico 1981 p. 9b0. 
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hataroo9n••s d• las élites, un grupo defensivo con normas y 

sancionas comunes." <42) 

La r'evoluci6n introdujo categorias ocupacionales y clases 

sociales antes vistas en la élite pol!ticaf 1> La fracción 

"tradicional" de la burguesía cuyo origen se remonta desde 

finales del siglo pasado y principios de éste. 2) Otro sector 

corresponde al de la "nueva burgues1a" nacida al calor del 

protecc:1onismo estatal a partir de la década de los veinte. 

3> El torcer componente del bloque dominante corresponde a la 

burguesla estatal que controla directamente el sector pübl1co 

de la economía y el aparato estatal. (43). 

El advenimiento de la era revolucionaria sentO las bases 

para un cambio profundo en las relaciones entre los sectores 

pOblico y privado. 

La. era de 1910 a 1940 fue, por tanto, un periodo en el 

cual Mex ice comen::ó desar•rol lar, las precondiciones 

esenciales para el nuevo papel del poder púb 1 ico. durante 

esos treinta anos, el Estado recupero el control f1sico sobre 

C42) Suárez Far1as, Francisco. Op. cit. p. 102 
C43> Saldivar, Américo. Ideologia y Politica del Estado • 
Mexicano Ed. Siglo veintiuno. 2a.' Edición. Mfl><ico 1981 p. SS. 
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el territorio nacional, empezó a formar y definir una nueva 

filosofia para su existencia, y un papel distinto en la 

ejecución de sus objetivos: creó un conjunto de poderes 

generó instituciones, y empezo ejercitar sus músculo• 

intentando un nuevo pro9rama y act i tudas diferentes hacia los 

viejos problemas de cródi to, transportes, disponibi 1 idad de 

aguas y tenencias de tierras en el p~1s. C44> 

Las tendencias detectadas entre 1920 y 1946 en la 

conformación ocupacional y de clase de la élite politica fue 

la constante declinación en la participación de campesino&, 

terratenientes, tt"abajadores rurales y obreros, y la 

creciente participación de profesionistas deñtro del grupo. 

El porcentaje más alto en la élite poJttica, ha 

eorrespondido los abogados quienes han controlado la 

m~yorta de estos cargos desde antes del Porfiriato. Aunque su 

porcentaje de p:articip:ac1on en especial en los gabinetes 

presidenciales, ha sido relativamente estable desde 19.28, fue 

hasta 1946 con Miguel Alemdn, cuando los abogados empezaron a 

ocupar la. presidencia de la República y a dominar en el 

Senado y en 1 as gubernaturas. 

<44> Veron, Raymond. El dilema del desarrollo económico en 
M•xico. Ed. Diana México 1983. p. 77 



En cambio, la par"ticipación de los militares en la élite 

politica empieza declinar desde 1924. Aunque en las 

administ1"aciones presidenciales de Adolfo de la Huet"'ta y de 

Alvat"'o Obregon ocuparon un porcentaje mayor al de los 

civi le9, lo• cargos dentro del gabinete fue1~on en realidad 

los que cualitativamente determinaron la reducción progresiva 

de su poder. La participación de mi 1 ital"'es la élite 

gobernante del México pos-revolucionario ha estado en 

relación directa con el grupo en el poder de cada 

admini'iiitrac:ión, y con los antecedentes sociales, pol iticos y 

ocupacionales de la que el presidente de la Repüblica ha 

seleccionado a sus colaboradores miii.s cercanos. Se podria 

afirmar que mientras los presidentes fueron militares 

producto de la. cultura politica de la. revolución, la 

presencia de militares se mantuvo relativamente alta frente a 

los civiles pero cuando correspondieron a la cultura politic:a 

del civi lismo, reclutaron su c1rculo poli tico interno 

atendiendo a otro tipo de formación pol1tica y educativa y, 

en consecuencia, a otra clase -tr~acc i ón de la clase 

social. C45> 

Paralelamente la progresiva consolidación del 

civilismo la élite po11tica se da una tendencia 

institucional controlar y especiali:arse sobre ciertas 

of ic in as 

C45> Padilla. H. Remberto. Historia de la Pol1tica Mexicana. 
Ed. Edamex. México 1992. p. 52. 
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estratégicas del sistema. Al mismo tiempo, en la 

administración pública ciertas pl"'ofesionas liberales se 

convit'"tieron en élites especial i::adas domini11.ndo sectores 

fundamentales, como ee el caso de los Abogados en las 

sect"etarías de Gobernac16n y de Relaciones EMteriores, y los 

ingenieros en el sector agropecuat'"io y de comunicaciones, en 

general. 

El sistema de élites intercerrada.s del Porfiriato entro 

franca crisis a ral: de la revolución porque muchas de las 

redes sociales que la constituyeron - como la movilidad entre 

la é>l i te empresarial, la ~lite pol l ti ca y grupos de interés, 

al igual que la estructura formal d& las camarillas pollticas 

y dinastias pollticas multigeneracionalea- lograt"on 

sobrevivir a la lucha armada y adaptarse tanto al proceso de 

especialización de la élite politic:a como a la composición 

civilista y de clase de una sociedad en acelerada 

moderni :ación. 

La revolución rompió con el sistema de élitet1 

interc:erradas que permitia al grupo dominante proveer desde 

sus filas a las más altas instancias del liderazgo ¡politic:o, 

social y económico. Se puede afirmar que las élites poltticas 

y económica pos-revolucionarias han correspondido a segmentos 

distintos de clases medias y altas, y a clases sociales 

di ferentes 11
• (46) 

(46> Su~rez Farias, Francisco. Op. cit. pag.103 
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At11, las relaciones entre estos dos influyentes grupos, 

máe que ser un continuo intercambio de cuadros de lidara=go 

medio y altos, se d•n en el terreno del desarrollo económico 

y la consecuente estabilidad y control politices necesarios 

para su reali:ac16n. 

Los presidentes het"edados de la revolución promov1eron 

la organi::aci6n de industriales y comerciantes, proveyeron 

la infraestructura y servicios necesarios para la reali::~ci6n 

de sus actividades. 

A las politicas de organización iniciadas por Venustiano 

Carran::a se le agregaron elementos de caracter corporativo 

durante la presidencia de Lázaro C~rdenas al reconocer las 

diferentes Cámaras de Comet"cio e Industria y su personalidad 

de representante de los intereses empresariales. 

Como resultado de la interpretac:ión del grupo gobernante 

sobre la ideolog1a de la Revoluc:1on Mexicana - que declara al 

gobierno mexicano como producto directo de la alian=a entre 

la r.:laSie obrera y la t.:ampesina - se negó a los empresarios el 

ac:c:eeo gremial a la élite politic:a y a la administrac:ion 

pública, en general. Se asumio que los intereses 

empresariales sólo se podrian manifestar a traves de sus 

organi~mos gremiales y profesionales. Al E9tado le 
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col"'r••pondta determinar las modalidades del de11at"rollo 

económico, servil"' de arbitro en los conflictos •ntre el 

campesino, clase obrera y empresario& y, finalmente, mantener" 

canales d• c:omunicac:i6n, consulta y c:oncerta.ciOn con loa 

Qt"UP05 económicamente poderoaos. <47> 

La división de actividades y áreas de influencia entre 

las élites politica y económica no es resultado sólo de una 

especiali::acion de sus roles, sino también de la eta.se o 

frac:ciOn de clase en que se originan estos grupos. 

La separación de los canales de reclutamiento de los 

miembroa del grupo gobernante y de lo• grupos emprescu"i&lit& 

ha servido para dar una imagen de acción y un poder de 

negociación más amplio al grupo gobernante en sus relacionas 

con los sectot•es empresaria.les, asi como para tranc:iuili;:ar • 

los cuadros politices intermedios que son la base inmedi,ata 

de apoyo al gr~upo gobernante, ac:erc:a de los principales 

puestos pi:tbl ices, c:iue no seran acaparados por- miembros de las 

clases dominantes cerrándoles sus posibilidades de acceso. 

Finalmente, ha contribuido a mantener la imagen del Estado 

Arbitro situado por encima de los intet"'eses de la& distintas 

clases sociales. C48) 

<47> Smith H. P. Op. cit 214. 
C48) Labastida, Julio p.99 y Ar-reola, Cat"'los p. 348 en suarez 
Farias Francisco Op. cit. p. 105 
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Our&nte la adminiHtración de Luis Echeverri.a el mod~lo 

de relacionan cordia.les entre estas dos élites entra en una 

crisi!! particularmente aguda que da lugar 

enfrentamientos. 

numerosos 

Ante las tensioneg sociales ocasionadas por un modelo 

de desarrollo económico definido como ''desarrollo 

estabili::ador" - que hasta fines de la década de 196(1 hab1a 

alentado una alta concentración de ingresos en los sectores 

econOmicos privilegiados, busco un cambio en la orientación 

del desarrollo. 

La opos1ci6n al programa reformista de Echeverr1a -

ba.utizado como la 11 apertura democrática", que en mucho 

apelaba a las pol1ticas y discursos ideol6gicos del populismo 

cardenista se centró en la cposicion de la elite empresarial 

una mayor intervención del Estado en la economia. 

Pol 1 ticamente, los ataques la "apertura democrática" 

incluyeron la oposición a la tolerancia gLlberna.mental de la. 

oposicion de i::quierda, el surgimiento de un sindicalismo 

independiente del oficial, la liberación de muchos de los 

detenidos por el movimiento estudianti 1 de 1968¡ el uso de 

una retórica oficial "subversiva" y el desarrollo de una 

politica exterior de acercamiento a los paises socialista¡; y 

del llamado Tercer Mundo, Algunas de las politicas economicas 
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de Echeverrta que mA• reacción •uscitarcn •ntre las 

empresarios mexicano• y extranjeros, •obre••l•n la 

promulgación de una nueva L.ey de Reforma Agraria, la Ley para 

Promover l• Inversión Nacional y Regular la Extranjera, el 

Regi!stro de Transferencia de Tecnologla, la creación del 

Fondo de Fomento y Garantla para el Consumo de los 

Trabajadores <FONACOTl y la creación de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, entre otras • 

La principal queja de les empresarios fue que no eran 

consultados para externar su opinión sobre las politicas 

económicas del Estado, como estaban acostumbradoe, y que el 

propio gobierno, propiciaba •l odio y lucha entre 1&9 clase• 

eocia.les <49> 

La res;puest--. empresarial se dio, por un lado, en una 

creciente reducción de la inversión, privada. y el traslado de 

fondo!5 al exterior y por otro lado, en la creaci6n del 

Consejo Coordinador Empresarial <CCE>, el 7 de mayo de 1975, 

Integraron el CCE los l iderea de la Confeder-acion de Cámara• 

Industriales <CONCAMIN>; Confederación de Cámaras de Comercio 

tCONCANACO>; Confederación Patronal de la República Mexicana 

<COPARMEX>; Asociación de Banqueros de México; Consejo 

(49) Periódico El Nacional. "El desafio empr•sarial" 
<suplemento especial>, 19 de Septiembre 1973. 
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t1ei:tcano de Hombres de Negocios y la Asociación Me><icana de 

le.• Industrias de Seguros. La. Ca.mara Na.cional de la Industria 

de la Trensformaci6n, que en muchos¡ casos habla manifestado 

abie1·tamente •u respaldo las politicas económicas de 

Echeverria no fue invitada a participar, segUn declara su 

lider. La filosofla politica del CCE, basada en la libre 

empresa, fue criticada tanto por organi zac: iones obret'as, 

campesinas y burocrAtica!S como por diversos sectores sociales 

y politices que tradicionalmente apoyaban a los empresarios. 

como la iglesia catOlica, El Partido Acción Nacional <PAN> y 

la Unión Nacional Sinarquista <UNSl. <50> 

En los últimos meses del '3exenio las principales 

ciudades del pals cerraron sus comarc:ios en' solidaridad con 

los empresarios. Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador 

Empretsarial, levanto un nuevo programa de gobierno con el 

propósito da detener las nacionalizaciones, limitar la esfera 

de acción economica del Estado y cetHrse a los lineamientos 

del Fondo Monetario Internacional para controlar la crisi» 

económica. 

Empezó la fuga de capitales, y en cuestión de dias la 

inversión productiva se detuvo, y el Estado se encontró sin 

<SO> Guajardo Suarez,Roberto ex-Presidente de COPARMEX, 
estimó que cerca de diez mil millones de pesos salieron da 
México en 1973. Excélaior Marzo 3 de 1974. 
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'fondos. Se a.nuncio la prirn•r• devalu4ción en miis de veinte 

a.Nos, y lo• empresarios corrieron el rumor de un supuesto 

golpe de Estado cara el aniver-sario de la Revolución 

Mexicana. 

En un clima de cri-.is económica y social, el gobierno de 

Eche..,..erria entrego el mando a su sucesor. El nuevo gobierno, 

para empe:?:ar, adoptó el programa sugerido por los 

empresarios, cuyos lineamientos pt"evaleciet"cn hasta los anos 

de la e><panst6n petrolera. En 1976 la iniciativa privada 

hab1a ganado la batalla." <51) 

Las diferencias sociales y culturales que i!1stitucionalmenta 

han e><istido desde la revolucion entre las élites pol1tica y 

empresarial, mismas que las han definido como dos grupos 

separados, no significaron que aun bajo el régimen de Luis 

Echeverr"ta no existiel""an di91:'ingu1dcs-·hombres de negocios en 

cosiciones estratégicas de la administración pública, o 

selectos l lderes pol 1 t.icos sobresalientes en la iniciativa 

privada., esto no cerro completamente la participación de 

distinguidos empresarios an su élite polltica, incluso en el 

gabinete presidencial. 

<Sl> Woldenberg, José y HuacuJa, Mat"'ia. Evolución del Est<1.do 
Mexicano. Tomo III. Ed. Caballito MéNic:o 1993. 



L• soocializaci6n que los miembros de la éolite polltica 

de Luis Echeverrla con antecedentes empresariales realiza ron 

en el aparato politice, no se limitó a sus nexos con el grupo 

gobernan~e y sus oficinas, se ewtendi6 sobre áreas tan 

importantes como s1ndicato9, asociaciones profesionales y 

orqanizaciones estudiantiles. De esta manera, la élite 

integra en su tr·ayectoria pol1tica y social las mas 

divet•sas exper1enc1as y r•elaciones con variados organos del 

poder. <52> 

<52) Suáre:: Fartas, Franc1sco.Op. cit. p. 111. 
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2.3.- FAMILIAS Y DINASTIAS POLITICAS. 

La fam1l1a, se encuentra dentr-o de los grupos 

primarios que incluyen a los parientes, vecinos, compadres, 

amigos, etc., los cuales encontramos "''"ª relación estable, 

cercania fis1ca y ser restt"ingidos en cuanto al número de 

miembros. Los une el afecto, la gratitud, la sangre, etc. 

Los integrantes del grupo primario se mantienen Ltnidos por 

sus propias relaciones y no por• una obligatoriedad". <53> Al 

igual que la escuela, es una de las principales instituciones 

sociales las que los individuos adquieren valores y 

conductas que definirán sus patrones de comportamiento, en lo 

que entendemos como "sociali::ación". Se acepta que el agente 

principal del proceso de sociali::acion es la familia o el 

9rup9 de parentesco, aunque, en las sociedades industriales, 

la escuela contribuya de modo significativo también en el 

proceso. La escvela, los programas de e9tudio y la 

personalidad de los maestros, participan act1vamente junto 

con los medios de comun1cacion masiva, en la aceptac1on de 

ciertas pautas culturales. 

Desde la persoec:tiva de los espacios del poder, 

entendemos por "sociali=ación politica 11 a los procesos e 

<53> Herver Góme:, Roberto. Introduccion a las Cienc1as 
Sociales II. Ed. PorrUa, S.A. México 1984. p.89 
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inst i tuc:iones soc: iales y pol 1 tices por los cuales los 

miembros de una comunidad aprenden y hacen suyos principios, 

normas. valores y modelos de conducta directa o indirecta 

vinculados con los fenómenos del poder. Los mecanismos y 

agentes de sociali;:ac:i6n polltic:a son diversos e incluyen una 

amplia variedad de instituciones y estilos que varian tanto 

de comunidad a comunidad como en el tiempo''. <54> 

Como ya sef'lalamos los mecanismos instituciones 

sociales mas comunes de soc1ali;:::ac10~ pol1tic:a son los grupos 

pf"imarios <como la familia), los llamados grupos de pares de 

la infancia y, principalmente, de la adolescenc1a<amigos y 

compal"feros de escuela>, la escuela y los medios de 

comunicación de masas. 

Los estudios sobre soc1ali::ac1on polttica en Mé><ico 

sostienen que, adema.s de los ya citados, los mecanismos y 

agentes básicos de soc1al1::acion política de los n1~os 

mexicanos son las organi=ac1ones y partidos poltticos. En el 

caso concreto de los nit'fos mexicanos, los procesos de 

sociali:ación política actúan sobre la base de la 1nteracciOn 

de un Estado autoritario. la escuela y las caracter1st1cas 

oart1cutares y diversas de los grLtPos sociales. F'ara otros 

analistas del sistema pol1t1co mexicano, como Cama y Sm1th. 

t54> Suare:: Fartas, Francisco. Op. cit. p. 112. 
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que lo analizan desde la perepectiva de la •lite politica la 

•Dcializaci6n d• lo• lideres d• M•xtco •• da entre amigos, el 

ambiente escolar, l• ta .. ilh• y adema•, los .acontecimientos 

sociales politices da la juventud y la infancia. 

La existencia de ''familia• politicae'' o ''dinastías 

politicas multi9enerac:ionalea 11
, en la élite mexicana ha sido 

una constante histórica presente a pesar de drásticos cambios 

en la organización polltica y reclutamiento de filolites, como 

fue la revoluci6n. (5:i> 

Por "familia política" entendemos aqui a un núcleo de 

personas agrupadas por nexos da parentesc~ qua proveen de 

lideres al sistema polltico a que intluyen de manera 

determinante en la designaci6n de éstos en un périodo corto y 

determinado de tiempo. 

Una "dinast1a pol1tica multigenarae:ional", por otro 

lado, el núc:leo de personas agrupadas pOt'" nexos de 

parentesco Que en forma constante y por lar'gos per'iodos 

proveen de lideres al sistema politice influyen 

detar'minantemente en la designaciOn de estos. C5b) 

C55> Smith,Peter H. Op. cit. p.91. 
<56> Suá.rez Far1as, Francisco. Op. cit. p. 113 
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Puad• •firmars• qua conforme •• ha con•olidado y 

especializ•do el wistema pol1tico mexicano, la participación 

de famili•• pol1ticas en el gobierno aumenta. Los nexos 

fami 1 iar•• son pat"'ticulares como mecanismos de acce•o .a las 

nivel•• m6s altos de la estructura burocr.t.tica, pues pt"oveen 

de lealtades, contactos y mecanismos de socialización 

politica principalmente heredados. 

Histór"icamente, la incidencia m.is alta de parentela 

politica se da entre padre• e hijos y entre abuelos y nietoa. 

Esta tendencia se confirmo bajo la presidencia de Echeverria, 

LOpez Pot"t i l lo, MiguP.l de la Madrid y Carlos Sal in as de 

Gortaf"i. 

La alta concentración de poder politiCo en el gabinete y 

subgabinete presidenciales nos lleva a analizar sus casos m~s 

significativos1 Julio Hirschfield Almada - quien ocupara la 

Secretaria de Turismo con Echeverria a partir de 1973 y sin 

ningun tipo de antecedentes politices en el gobierno o 

partidos politices-, era yerno de Aar6n Saen:::, influyente 

politice y empresario de Sonora. Otro miembro de una familia 

pol í tic:a relevante, aunque nivel de subgabinete, fue 

Octavio Andrés Hernández Gonzále.:::, quien ocupara la 

Secretaria General del Departamento del Distrito Federal. 
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Herniindez Gonz~lez era wobrino segundo de Francieco I. 

a 1931, te9orero general de l• Nación, jefe del D•par-tamento 

del DiBtrito Federal <1931-1932) y fundador y primar director 

de N•c:ional financiera C 1934). C•so relevante es el de 

Adolfo da la Huerta Oriol, secretario general del 

Departamento de Turismo C1964-1976), hijo de Adolfo de l• 

Huera, presidente en 1920, sucesor de Venustiano Carranza y 

antecesor de Alvaro Obregón. <57> 

Dentro del gabinete presidencial de Luis Echeverria 

sobresalen tres casos de dinastla11 pollticas 

mul tigener"ac ionales. Emilio O. Rabas a secretario d• 

Relaciones Exteriores <1970-197~) nieto de Emilio Raba•a 

quien repersentat·a a Mll)xico en la Conferencia de Niágara 

Falls en 1914 y fuera diputado fedet"'al bajo la presidencia d• 

Alvaro Obregón <1920-1924>. Su padre, Osear Rabasa, 

diplomAtic:c de c:arrera., fue embajador de Mei~ico en 

Washington. El hijo de Emilio Osear Rabasa- Emilio Rabasa 

Gamboa- en la administración de Miguel de la Madrid fungió 

como jefe de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano 

del Seguro Social < IMSS> y, en la presidencia de Carlos 

Sal ínas de Gortari, es !Oub-secretario de Gobernacion 1 en el 

area de Protección Cívi 1 y de Prevención. Mario Ramon 

<57) Agustín, Jase. Tragic:omedia Mexicana Tomo 2 Ed. Planeta. 
México 1q92 p.9. 



Beteta, quien fuera s•cretario da Hacienda <1946-1952>, e 

hiJo del general Ignacio Beteta Quintana, jefe del Estado 

Mayor de la Presidencia de Lazare Cárdenas. Todos ellos 

descendientes de una familia de prósperos terratenientes. 

<58) 

ó9 

También dantt"o del gabinete echeverrS:sta encontramos a 

Jose López Portillo, sub-secr~etario y de5pués secretario de 

Hacienda <1973-1975> y presidente de la República <1976-

1982>. 

LA fami. lia de López Portillo, ha proveido al aparato 

gubernamental con al tos funcionarios desde 'la Colonia hasta 

nuestros dtas, en lo que correspcndia a una t1pica ''dinastia 

pol1tica multigeneracicnal". el bisabuelo de Jase LOpe:: 

Portillo, .Jesús LOpez Portillo (1818-191)1>, abogado, senador 

y gobernador de Jalisco, fue sentonc1ado a seis at'fos de 

exilio politice por participar en el gobierno de Maximiliano. 

su abuelo, José LOpez Portillo y Rojas. < 1850-192.3>, diputado 

y senador con Porfirio Oia::, sirvió como gobernador de 

Jalisco con Francisco I. Madero. Lcpez Portillo cayo 

desgracia ante D1a:: porque apoyó al General Bernardo Reyes 

para la vicepresidencia en 1908. También renuncio al gobierno 

de Huerta al sugerirle al m1smo Huerta su renuncia a la 

<:59> Ibidem p. 2'5,26. 
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presidencia da la República. El padre de Jose Lópe: Portillo, 

Jos& LoPez Portillo y Weber <1889-1973), ingeniero graduado 

del colegio militar, participo la revolucion y fue 

admirador de LAzaro Cárdenas. Tuve una actuación importante 

en la comisión de Estudios que evaluaron la industria 

petrolera antes de la expropiación da 1938. C59} 

En el plano del parentesco de Luis Echeverria, 

sobresalen Rodolfo, su hermano, quien habia sido diputado 

federal dos veces (1952-1955 y 1961-1964>, y senador suplente 

federal por el Distrito Federal (1964-1970). 

Durante la administración de su hermand Luis y debido a 

sus antecedentes profesionales como arti¡¡ta bajo el nombre de 

"Rodolfo Landa'', ocupó la direcci6n del Banco Nacional 

Cinematográf ice. De igual manera Eduardo, médico mí l í tar, 

ocupó durante la gestión de su het"'mano la pr"esídencia del 

Consejo Técnico de la Secretat"'la de Salubridad, además de 

miembt"'o del Consejo Asesor del IEPES del PRI. Harta del 

Carmen Echeverr1a Mondragon~ es prima de Luís Echeverría y su 

esposo Octa.v10 Sent 1P.s G6me;::, fue jefe del Departamento del 

Distrito Federal de 1971 a 1976. 

(59) Suarez Fat"'1as, Francisco Op. cit p. 116. 
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La C:t"&ciente participación de familias polit1cas en 

altos cargos publicos, la tendencia social más 

desarrollada a partir de 1976 

La incidencia de familias políticas en altos cargos 

públicos, es la tendencia social mas desarrollada a partir de 

1976. La incidencia de familias pol1tic:as en Mexico aumenta 

relación a la 1moortancia de la oficina que ocupan siendo 

el gabinete presidencial y en las 9ubernaturas de los 

estados donde, en fechas recientes, más casos se reportan. La 

tendencia va de 174 de familias politicas durante la 

administración de Echeverria, hasta un 307. en el gabinete de 

De la Madrid. (60) 

Este selecto grupo incluyó Manuel Bartlett Diaz, 

Alfredo del Ma::o y Carlos Salinas de Gortar"i, los tres hijos 

distinguidos politices. quienes fueron competidores por la 

presidencia de lCI. República para el periodo 1988-1994. al 

interior del gabinete de Carlos Salinas de Gortari 

local i:=a Manuel Camacho Sol is, c:asado con Guadalupe Veld:::co 

Siles, hija del Dr. Manuel Velasco Suáre:::, distinguido 

politice chiapanec:o. Un caso de dinast1a al interior del 

actual gabinete es el del secretaria de la Defensa Nacional. 

General Antonio Riviella Ba:::án, quien pertenece una 

distinguida familia de militares de alto rango. 

(60) Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, " Familiaº, 
vol. II. Barcelona 1988 p. 865. 



En el subgabinete Sal inissta 9obresalen Ezequi•l Pad·i 11• 

Couttolenc, hijo de E:::equiel Padilla. Perraloza, qu111n fuera 

secretario de EducaciOn Públic:a y de Rel•ciones Exteriorea. 

Emilio Rabasa G&mboa, miembro de la distinguida dinastia de 

polfticos y diplomAtic:os, Fernando Elfaa Callats Alvarez, hijo 

de Alfredo El1as Callea Chacón, embajador da MOxico en varias 

ocasione!! y emparentado con al General Plutarco E11as Calles, 

presidente de MéKic:o de 1924 a 1928, líder del "Maximatoº y 

fundador de una influyente dinastía politicat y Luis Oc:tavio 

Porte Petit Moreno, Hijo del ilustr-e abogado y profesor de la 

Facultad de Derec:ho de la UNAN, Celestino Porte P•tit 

Candal.tdap. (61) 

El nepotismo, " Protección desmedida que dan algunos¡ 

polltic:os o funcionarios a sus parientes y .amigos". C62) en la 

designación de cargos púb l ices, pr-acticado l.o 

administrac:iOn de L6pe::: Por-tillo llevo al gobierno de Miguel 

de la Madrid, a promulgar' el 11 de febt"ero de 1983 por-

conducto de la entonces recientemente creada Secretat"1a de la 

Contraloria General de la Federación, un acuerdo en el que 

establectan impedimentos y restricciones de orden legal para 

que les funcionarios pudieran intervenir, solicitar, 

designar, contratar, pt"omover, suspender, remover, cesar o 

sancionar a su cónyuge y a sus familias comprendidos dentro 

(61 l Ibidem. p. 866. 
<62> Theodor-son, G. A. Diccionario de Scc:iologta. Ed. Pa1qos. 
Buenos Ait"es 1978. p.197 
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del cuarto grado de parentesco c:onsanguinao, et vil o 

afin1aad. Va el 15 de diciembre de 1982, se habla publicado 

en el diario Oficial de la Federación un acuerdo para regular 

el uso y aaignaci6n de bienes y servicios a disposición de 

lo-. func tonarios, y el 31 de die iembre de ese mismo at'fo, se 

promulgó, una nueva Ley Federal de Responsabilidad es de los 

Servidot'es Pdbl ic:ou, que fundamentó jur1dic:amente al ºAcuerdo 

que fija las normas de func:ionam1ento 1ntegrac: i ón del 

re91stro de servidores publicas sanc:1onados en la 

administración pública federal", del 24 de febrero de 1984, y 

al " Ac:uet·do por el que se establecen las normas para la 

prestaci6n de la declaración de situación patrimonial de los 

9ervidores públicos que determina la ley", del 9 de febrero 

de 1993. La e:<tendida corrupción pol1tica e~ sus modalidades 

de sustracción de dinero de las arca$ de la Nación, 

enriquecimiento en el ejercicio de un cargo publico o compra-

venta de influencia politica, obligo a Miguel de la Madrid a 

publicar, el 25 de enero de 1984, un acuerdo en el que se 

establec16 el procedimiento para la recepcion y disposición 

de los obsequios, donativos o beneficios que reciban los 

ser-vi dores púb 1 ices. t63l 

(63) Pérez, Germán y Miron, Rosa Maria. El Nuevo estado 
Mexicano Tomo ttI Ed. El caballito p.262-2b4. 
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2,4,- CAMARILLAS POLITICAS 

Da ac:uet"'do con G. A Theodcl"'son camari 1 la es1 Un grupo 

relativamente pequel"fo,, eepontáneo y voluntario, carente de 

estructuro!\ formal, que se ba9a en los intereses comunes y 

también, genet-almente, en la amistad. Las relaciones entre 

sus miembros suelen ser intimas y cccperativas."(64} 

Los estudiosos de la &lite polltica de México y del 

sistema coinciden en afirmar que en la cultura po11tica 

mexicana, y en concreto dentro de los pr•incipales 

mecanismos de socialización pol1tica- es més importante el 

nexo pet"'sonal para el reclutamiento que la fi 1 iaci6n 

ideol6gica. Las posibilidade5 de éxito en el camino del poder 

están determinadas bAsicamente aunque no en forma 

exclusiva- por la pertenencia a tal o cual grupo politic:o o 

por la cerc:ania o lejanía personal respecto a un lider. Tal 

pecul iar1dad - diferencia de otros 9istemas politicos 

occidentales donde el poder y el reclutamiento hacia la élite 

se reali=a institucionalmente queda manifiesta el 

análisis de las camarillas políticas, en este mecanismo de 

socialización hace e)(plicita la dinámica de lo que llamat~emos 

la "personalización del poder politice", que define a los 

procesos de reclutamiento y a las carrera.a politica.s hacia la 

cúspide del poder en termines de relaciones inter-personales. 

(641 Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales. Op. cit. p.966 



7!5 

La "c&mari 11•" ea una aaociación infot"'ma.1 fundada en el 

perBonalismo,- al designar al grupa politice personal- y se 

organ1:a en torno a lealtades poltticas entre seguidores y 

1 ideres. Toda vez que los nexoa per'sonales y de amistad 

respecto a lider va.rian en intensidad y modalidad, 

cercanía o alejamiento, amigo& de adolescencia o amigos de 

escuela, compaf'feros de partido poli tic o colegas de 

burocr•ac ia, etcétera, en una misma élite pol 1 tic a se dan 

graduaciones de camarillas. En el nivel más alto se ubica la 

camarilla principal, la del presidente de la República, que 

genet"'almente opera las posiciones más altas de la 

jerarquia institucional. (65) 

En un segundo plano se localizan las camArillas 

inferior•'& cuyos 1 ideres 

¡:H~es i den e i al conservan 

ae9uido1•es de la camarilla 

sus propios seguidores. Estos 

lidere~ son generalmente los colaboradores más cercanos del 

Presidente de la República Quienes sobre todo, ocupan cargos 

en el gabinete, las empresas descentral i :::adas mAs 

importantes, en el CEN del PRI y en algunos casos en 

sindicatos y organismos sectoriales. 

(65) Suárez Farlas, Francisco. Op. cit. p 127. 
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La estructura d• 1•• camarilla• pol1tica• reproduce 

ftelm.nt• la Jerarquta ptr•Midal d•l gobierno mexicano, pu .. 

"••. la camarilla se conforma de un pequafl'o grupo pir•mtdal 

da hombres que a su vez ••tia comprendido dantro de att"'•• 

estructuras piramidales m4s grandes, hasta que se conforma el 

•i~tama o pir~mide oficia1••. C66) 

La c:amari l la personal de Miguel de la. Madrid, a 

diferencia de la de Echeverría y de la de López Portillo, se 

e9tructut~6 en torno al c1rc:ulo de amigo~ reclutados de su 

carrara en la burocracia federal, particularmente an las 

Sacratal""fas de Programación y Presupuesto y de Hacienda y 

Ct"édito Pllblic:o, lo que lo calificó como origin•rio del 

sector financiero de la a.dministr-ilciOn pllblic:a. El anAliais 

de los cargos públicos y pariodos presidenci•loa donde 

miembros da este g•binete ocuparon posiciones de coincidenci• 

institucional con Miguel de la Madrid nos da una matriz en 

torno a Bernardo Sepúlveda Amor, Manuel Bartlett Oiaz, Carlos 

Salinas de Gortari, Francisco Labastida Ocho•, Ramón Aguirr• 

Velázquez, Francisco Rojas Gutiérrez y Emilio Gamboa PatrOn. 

(66) Camp, Roderic Ai. La formacion de un gobernante. Ed. 
Fondo de Cultura Económica. México 1981. p. 127 
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Por otro lado, la camarilla pol t tic: a de C•rlos Sal in•• 

d• Gortari al'. igual que la d• Miguel de la Madrid Hurtado s• 

vincula con toe e&tudios del propio Salinas en l• Facultad d• 

Economi• de l• UNAM, a.si como con los funcionat"ios que le 

acompal'faron en l• Secretaria de F'rogramaci6n y Presupuesto 

entre 1982 y 1988. Sobresalen, como miembros del primer nivel 

funcionarios del r•ngo de Pedro Aspe Armella, Ernesto 

Zedilla, Jaime Serra Puche , Manuel Cama.cho Solls, Patricio 

Chirinos, Maria Elena V.izque;: Nava, Otto Gt•anados RoldAn y 

Maria de los Angeles Moreno, entre otros. Loa subsecretarios 

de E!Stado que pertenecen a esta selecta camarilla 

pre&idencia.1 incluye nombres como Francisco Gi t Dlaz, 

Alejandra Moreno Toscano, Manuel Agui lera GOmez, Fernando 

S&nchez Ugarte y Francigco Cobarrubias G&ytán. Sa detectó que 

los lideres de las camarillas politicas m.19 influyentes en l& 

presidencia d& Carlos Salinas de Gort&ri, se integraban en un 

86. 7"!. por miembros del actual gabinete y 13. 3X por 

subsecretario• y otros miembro5 del sub-gabinete. <67) 

Es relevante hacer notar que Fernando Solana Mora.le•, 

Andrés Caso Lombardo y Jorge de la Vega Dom1nguezt 

secretarios de Relaciones Exteriores Comunicaciones y 

Transportes y de Agricultura y Recursos Hidrául ices, fueron 

los negociadores entre el gobierno de Gustavo Diaz Orda: y el 

Comité Nacional 

<67l SuArez Farias, Francisco. Op. cit. p. 36 
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de Huelga <CNH>, durante el movimiento estudiantil de 1969. 

Veinte anos después, desde 1988, les tres han 

contemporali:ado en el gabinete presidencial d& Cau•los 

Salinas de Gortar1. A inicios de 1990, Jorge de la Vega 

Domin9uez fue removido de su cargo como secretar-io de 

Agricultura y Recur•so!! Hidr~ul ices y en su lugar se designó a 

C.:u•los Hank Gon:::.:i.lez. C68> 

C68) Padilla H. Remberto. Op. cit. p. 217. 
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2.~.- LUGAR DE NACIMIENTO. 

En MéHico, el regionalismo ha sido durante mucho tiempo 

una fuet'za fundamental en la politica mexicana, ya que 

pueblo, ciudad, estado o ár"ea, es el escenario básico de su 

acción polttica. El selecto grupo correspond1ó, en principio 

a politices nacidos en la parte norte y oeste del pais donde 

se locali:an los estados con mayor crecim1ento económico 

la pos-revolución y donde tuvo su ot"igen la lucha armada de 

1910. 

Más tat'de, al censo! idarse el eje Ciudad de México-

Veracruz como lugat"' de nacimiento de las élites politicas, el 

lugar de origen de las familias politic:as más importantes se 

trasladó hacia el centro. Este porcentaje de participación 

sólo sufrió variaciones des administraciones 

presidenciales: la de Manuel Avila Camacho, con 41%, y la de 

Mi9uel Alemán con ~8% del total de sus élites. \69) 

El lugar de nacimiento de la élite politica es uno de 

los indicadores sociológicos más importantes del grupo 

gobernante. De el se pueden inferir las oportunidades de 

acceso al circulo social, politice o educi'tivo con que 

inicia la sociali::ación entre los gobernantes; los mecanismos 

e instituciones de reclutamiento hacia una camarilla 

(69> Camp, Roderic Ai. Los lideres me>:icanos su educación y 
reclutamiento. Revista mexicana de Ciencias Politicas y 
Sociales, México 1993. UNAM. No.151 p. 56. 
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politic•, local, regional o na.ctonal y, principa.lmantci, lats 

e><pec:tativaa de éxito polltico con base en el lug•r d• 

origen. 

Para la mayorla de los políticos mexicano•, el concepto 

de "patria c:hica 11 
- que indica el lugar de nacimiento y s• 

enralza profundamente en loaltades locales- califica como un• 

credencial política del m.As alto valor que el origen étnico 

o de clase. " El afecto regionalista hacia el lugar de 

nacimiento ha sido particularmente relevante en la formación 

de las c:amal""illas pl""esidenc:iales". <70> Como ya diJimo11, 

existe una relación casi directa entre el lugar de nacimiento 

de los presidentes de la República y el reclutamiento de sus 

élitesºpollticas, sobre todo después de 1910. 

Durante el porfiriato, la representación de los Estados en la 

élite politica nacional estaba relativamente balanceada. 

Aunque Oaxaca- estado natal de Profirio Diaz ocupaba el 12.5X 

de su élite y el Distrito Federal controlaba el 20.BX del 

total, el grupo gobernante de D1az balanceaba lo& inter-eses 

económicos y politices regionales favot• del control 

nacional. Sin embargo, la alta concentración de pollticos 

originarios del centro del pais permi ti O detectar la 

existencia de un eje entre la ciudad de México y Veracruz en 

el reclutamiento de su élite. 

<70> Suárez Farias, Francisco. Op. cit. p. 148. 
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La Revoluci6n rompiO ese esquema al movili::ar a gt"an 

proporción de la población de M~KiC:o y permitir el arribo al 

poder da un grupo originario de Coahuila con los 

presidentes Francisco t. Madero y Venustiano Carranza-, y más 

tat~de de Sonora. El l lamil.do "grupo de Sonora" produjo cuatro 

de 109 seis presidentes de la República entre 1920 y 1934¡ 

Adolfo de la Huerta <1924-1928> 1 y Abe lardo L. Rodrigue: 

( 1932-1934). 

Aunque lo!i presidentes Pascual Ort lz Rubio < 1930-1932), 

y Lá-:::aro Cárdenas C 1934-1940> fueron or-ig inarios del estado 

de Michcacan. El eje ciudad de México-Veracru:: que origino 

las camarillas politicas y presidenciales de la República, no 

vat"ió y volviO a dominat" a pat"tir de 1940. El origen de loe 

presidentes, sus camarillas y la clientela polttica reclutada 

hacia la élite lo confirman. Miguel Alemán (1946-1952) y 

Adolfo Ru1:: Cortines (1952-19~8) fueron originarios de 

Veracru: Manuel Av1la Camacho 1940-1946) y Gustüvo Dta:: Ordaz 

(1964-1970>, del Estado de Puebla Adolfo LOpe:? Mateo!5 <1958-

11?64) del Estado de M~>cico y, finalmente, Luis Echeverrta 

<1979-1976>, José López Portillo < 1976-1982) y Carlos Salinas 

de Gortari <19988-1994> del Distrito Federal. (71) 

C71> Camp, Roderic: Al. Op. cit. p. 3:i. 
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Aunque Echeverrla y LOpez Portillo tuvieron fuartea 

nexos con el Estado de Jaliwco - el primero por uu matrimonio 

con la hija de un ex-gobernador, y al segundo por el origen 

de su fami 1 ia un alto porcentaje de las camarilla• 

pollticas de ambos se reclutaron entre los nacidos en el eje 

antes citado. De igual manera, la camarilla y •lite politicas 

de Miguel de la Madrid - originario del Estado de Colima -

fueron pr1nc1palmente del Distrito Federal, al igual que la 

de Carlog, Sal in as de Gortari. <72) 

En general, el balance de intereses regionales en la 

distribución de los cargos ptlblicos nacionales en Mt!Kico es 

altamente inequitativo y desigual. La carencia da una 

práctica politica federalista balanceada can cuotas 

regionales en la designaci6n de cargos público• nacionales ha 

refor:ado la concentración del poder politice en mano• de 

individuos nacidos en el centro del pa1s y ejemplifica el 

alto tüvel de centralización en la toma de decisiones en el 

Distrito Federal. 

Desde 1976 se ratifica la tendencia urbana, con un 82Z 

de los funcionario5 del gobierno federal de LOpez Portillo 

con esote origen, con 92% del gabinete presidencial de Ce la 

Madrid. (73> 

<72) lb1dem. p.39 
<73) Smith H. Peter. Op. cit. p 79. 
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Igualmente, el eje ciudad de México-Veracruz, como lugar 

de nacimiento de les l 1deres de México, fue ocupado en 1984 

por un ~BX da los funcionarios del gobierno federal; 26.6h de 

los senadores y diputados federales y 32.2Y. da los altas 

c:at"gos en el Poder .Judicial. Pat"a 1988, los funcionat"'ios del 

gobiet"'no federal central y deecentral izado nacidos en este 

eje habla subido a 59.87.. del total. El gabinete presidencial 

de Carlos Salinas de Gortari redujo este porcentaje a 65.3X, 

manteniondose estable en un 15. 4X el mlmero de los 

originarios de Veracruz y reduciendose a 42.3Y. los d•l 

Distrito Federal. De igual manet""a, el gabinete sal inista 

recibe un alto porcentaje da zonas rurales 15.3X frente .al 

84.77.. d• origen urbano, con relación al gabinete de su 

antecesor. <74> 

<74> Ibidem. p. 84. 
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2.6.- ESTRUCTURA GENERACIONAL. EDAD. 

La ••tructura de edad de las élite• pollticas capta la• 

tendencias generacionales en el grupo gobernante y estimar a 

futuro la movilización. selección y creación de camarillas an 

la élite, al igual que los criterios de renovación 

generacional del sistema. polltico. Asimismo, por medio de 

este indicador, se obtiene una visión del momento en que unas 

diversas 9enerac1ones ocupan c:ar~gos públ ices de primer nivel 

y las credenciales que un individuo debe de poseer para ser 

admitido en un grupo polltico. 

" La edad que tiene un funcionario cuando toma poseaión 

de un cargo politice as un dato que .no muestra los 

prerequisitos de ascenso politice y nos da luz sobre las 

dimengiones generacicnalea del conflicto y del cambio". (7:5) 

Es durante la infancia y la adolescencia, cuando surgen 

los grupo de pares o camarillas más importantes¡ ya sea en el 

vec:indar10, en la esc:uela o en la Universidad. En la mayorla 

de los casos, es con personas de la propia generación con 

quienes se establecen lazos de amistad y se crean compromisos 

politices en los que la confian=a es elemento fundamenta. De 

ahl la importancia del factor generacional en el estudio de 

la elite polltica. 

<75) Suáre: Farlas, Francisco. Op. cit. p.155. 
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Históricamente, la adm1n1straciOn d• Porfirio Dtaz sa 

c:onstituia por una ~lite politic:a de •lt& edadt como t'eac:c:ión 

a esta vieJa ganerac16n en el poder, l• Revolución movili:O a 

grandes sector•• de la pobl.a.ción, incluyendo numerosos 

jOvenes que redujeron el promedio de edad del grupo 

gobernante. 

Debido origen porfirista, la dictadura de 

Victoriano Huerta r"egreso a la vieja estructura generac1onal. 

Sin embargo, desde la Asamblea Constituyente de 1917 hasta 

1934, la élite politica se mantuvo en un nivel ba.Jo de edad, 

debido al reclutamiento de Jovenes durante los arios de la 

Revolución. Canfor-me pasaba el tiempo, aumentaba la edad en 

las camarillas originadas en la Revolución. 

Entre 1930 y 1946, dio un considerable aumento de 

edad en los gobernantes de México. A la llegada de Miguel 

Alemán a la presidencia la élite experimento un cambio 

radical 

generacional. 

base educativa, de t"ec:lutam1ento y 

De 19S4 a 1970 se mantuvo en una estt"uc:tura dP. edad 

madura entre 45 y SS at'l'os de edad de Luis Echeverria y c:omo 

pr~oducto 
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directo del movimiento est1.1diantil de 1968 y de las presiones 

que las clases medias y jóvenes haclan por una mayor 

participación de la oposición y para desarticular posibles 

movim1entos juveniles. El movimiento estudiantil de 1968 

representó un riesgo para la élite y sistema politices. 

En 1976 L6oez F'ot·tillo buscó integrar y balancear la 

experiencia de sus colaboradores la juventud de los 

politices de la camat•illa heredada de la administración 

anterior. El 62~ de los funcionarios de al to nivel, entre 

1976 y 1qa2, eran mayores de 50 at'los, siendo un 29'l. el nó.mero 

político ente 37 y 47 af'fos de edad. Esto significo un 

considerable envejecimiento de la élite politica, si tomamos 

en cuenta que los cargos dentro del gabinete presidencial se 

distribuyeron entre personas de 45 a '55 arios de edad, 

p1·cmedio. <76) 

Desde la perspec:tiva generacional, el gabinete 

presidencial de Miguel de la Madrid quedó c:onstituido por dos 

grandes bloques que, generacional, pol1tica y educativamente 

fueron di fet•entes. Estos dos segmentos generacionales fueron: 

uno con individuos entre 40 y 49 arfes de edad. Es importante 

hacer notat• que Manuel Bartlett Dia::, Carlos Salinas de 

Gortar•i y Alfredo del Ma~o, pertenecieron al primer grupo. 

<76> Ib1dem p. 156. 
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Esto con'firma que la llegada de Carlos Salinas de 

Gor .. tari a la jefatura del Estado mexicano ha implicado 

rejuvenecimiento en la élite pbl1tica con relac1on a su 

camarilla de origen. 

El gabinete de Carlos Salina5 de Gortari, h-•sta enero de 

1992, reporto un alto porcentaja de funcioni::t ios públicos 

menores de 40 anos y en menor port.:entaje mayores da 60 at'fos. 

En el subgabinete de Salina!:. de Gor•tari la estructura de 

edad con9iderablemente mayor se detectó un 867. entre 39 y 

58 at'fos de edad, en tanto el segmento de jóvenes de ~3 at'fos o 

menos sólo registr"ó dos casos y los mayot"es, de 59 arres tr-es 

casos. (77> 

En cuanto a la pat•ticipación de mujeres, el gabinete de 

Carlos Salinas de Gortari se inaguro con la designacion de 

dos mujeres como secretarias de Estado, Maria Elena Vazque: 

Nava, secretaria de la Contraloria General de la Fedet"ación y 

Maria de los Angeles Moreno Toscano, en el Oepar~tamento del 

Distrito Federa; en el sub-gabinete: Clara Jurisma Rapapol""t, 

Subsecretaria de Pesca y Mercedes de Juan L6pez, 

subsecretaria de Regulación Sanitaria. Por otro lado, la 

Asamblea de Representantes de Distrito Federal, primera de 

<77) Ibidem. p. 163-164. 
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este órgano cole91ado el 19. 9Y. de sus miembros son mujeres. 

La presencia de las mujeres en las Cámaras de Diputados y 

Senadores de la administración saliniata, con 11.9~, las 

mujeres de la Asamblea de Representantes han a.van:ado 

considet"ablemente en su cuota de representación. <78) 

(78> Memoria. et al. La participación de la mujer en el 
desarrollo nacional. El Nacional. M~xico 1989. 
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2.7.- ESTRUCTURA EDUCATIVA. 

" El proceso de socialización por' el cu.al el individuo 

integrado en una determinada sociedad se real 1.::a a través 

de fuer::as instituciones que coopet~an para la 

supervivencia y el desenvolvimiento de toda sociedad, desde 

las de organización más elemental o embrionaria hasta las más 

complejas y de mayor evolución." (79) 

La estructura de movi 1 idad social vertical - que permite 

ascender posiciones de mayor status y categor1a-

encuentra estrechamente vinculada con la formacion educativa. 

En sociedades con un alto grado de complejidad en los papeles 

y or9ani::aci6n de su lidet"'azgo, la educación formal es una 

variable determinante en el proceso de selección del personal 

que toma decisiones de alto rango. 

La educación formal es uno de los indicadores que, 

correlacionado con el origen fam1liar y posicion social, 

entre otros indica con 1ac:i lidad la desigualdad social 

eKistente. La cantidad calidad de la educación formal 

difiere entre los miembros de la sociedad. Aun cuando todos 

los individuos de una comunidad tuviese idéntica escolaridad, 

el impacte de esta y de aquel los en la sociedad y en sus 

roles sería distinto. 

<79) A::evedo, Fernando de. Sociología de la educación. Ed. 
Fondo de cultura Económica. 11éxic:o 1992.Pag.2'38. 
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El impacto de la escolaridad en la movilidad politica 

decende de la apertura social del sistema edL1cativo y de las 

modalidades del reclL1tamiento hacia la cúspide da la9 

estructuras. Se ha demostrado que personas surgidas de 

estratos sociales bajos y que han disfrutado de una educación 

comoarable con la de hiJos de niveles altos, tienen más 

probabilidades de ascender que sus propios padres. También 

talentosos individuos de niveles sociales inferiores, 

poseedores de modesto entt"enamiento escolar, tienen, 

genet~atmente, probabi 1 idades de ascender en la estructurQ 

jerárquica de la sociedad. 

" La educación formal puede reforzar' valot"es, mitos y 

s1mbolos de estatus y autoridad, o puede c:ustionarlo• y 

tender a sustituirlos o destruirlos. La educacion es un 

mecanismo de movilidad o de con'firmac1on de cl .. "\se, estatus y 

jerarqu(a social y pol1t1ca, al capacitar para roles 

espec:lfic:os en la sociedad, sean sociales, arttstic:cs, 

intelectuales o de poder". CBO> 

Por otro lado, la movilidad social y pol1tic:a se ve 

afectada por los mecanismos de selecc:ion propios del sistema 

educativo y por el perti 1 curricular formal para determinado 

tipo de trabajo o actividad. 

ceo> Ibldem. p. 238. 
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Esto asegura. casi en forma automática, que individuos 

poseedores de determinada capaci tac iOn sean admitidos en 

posiciones priv1leg1adas. Los efectos sociales y políticos de 

una estricta selección y formación de alumnos son reflejo del 

é)(fto ocupacional de ciertas disciplinas La capacitación pa1•a 

la política, la di,.ección empresarial, el conocimiento 

técnico y c:1entífic:o son tan importantes y determinantes en 

la formación del l idera::go como las camarillas, la 

soc1alizac1ón entre iguales y la influencia familiar. La 

incidencia oc:upac1onal, profesion•l y educativa de los hijos 

de Jos líderes sociales y políticos, respecto a la de sus 

padres, es t"eflejo de la reproducción de valores que por 

conducto de la familia y escuela se da actualmente. 

" La creciente complejidad en los procesos de toma de 

decisiones, aunada a la modern1::ación y complejidad de la 

sociedad contemooranea, han coadyuvado la formación y 

demanda de nuevos modelos académicos circulares y 

pr-ofesionales • Las modernas profesiones, la interdisciplina 

y la ciencia de la informática han revolucionado el perfil 

del liderazgo social, empresarial y pol1t.ico en favor de 

nuevos tipos de rasgo técnico y espec1ali::ado". <81) 

CBIJ MuNos Gala, Gilberto. Pol1ticas Estatales en Materia 
Educativ.:a. Programa Editorial SNTE. México. 1991 p. 28 
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La movilidad hac:ia los estratos del liderazgo se basa, 

principalmente, en que las élites son seleccionadas desde 

arriba. El ingreso a ésta requiere del apoyo de quienes son 

ya miembros del grupo. Toda vez que la admisión depende de la 

aprobación de la élite e:dstente, el reclutamiento se define 

con base en cualidades y credenciales apreciadas por el 

sistema establecido. 

De esta forma, siguiendo el analisis de Pareto, la 

circulación y renovación se celebra con base en los rituales 

propios de las élites. 

Entre los valores más apreciados para. el ingreso a la 

élite encontramos primet~o, la conducta de una persona de 

sobresaliente capacidades y, segundo, la capacidad formal e 

informal que posea. La conducta producto de la 

socialización, cultura pollt1ca,· familia y en general, de la 

manera como ejercitan las "reglas dol Juego pollticc", tanto 

en la élite, como con otras élites y en la sociedad. 

La capacitacion informal es parte de la "praxis" 

polltica del sujeto y capacidad para solucionar 

situaciones de riesgo o dificultas asi como su habilidad del 

movimiento. El liderazgo norteamericano busca popularidad 

entre las masas. carisma capacidad en la toma de decisiones. 
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El mexicano busca legitimarse por medio de amplias 

credenciales t~cnico-ac:adémicas y por'" sus vincules con la 

camarilla en el poder. 

Las instituciones educativas donde capacitan las 

élites pol 1 t teas son importantes centros de adoctrinamiento. 

Estas proveen y entrenan en las normas de lealtad, estilos y 

conductas a ser observadas dentro y fuera de la élite. 

Quienes ingresan en estas instituciones estan expuestos 

a la influencia de las tradiciones y roglas de conducta de 

dicho est1~ato. El Alma Mater o Espirit de Corps reproduce Gl 

ambiente que el recién ingresado encentra.ria. en la misma 

élite. ademA'3 de oue ser"a objeto de nostalgia a lo largo de 

su vida. 

La educac::ion y el elitismo han sido dos variables 

estrechamente 1 igadas con la histor .. ia pol1tica de MéKico. El 

movimiento armado me,dc:ano de principios de siglo trajo un 

cambio temporal en la estructura educativa y ocupacional del 

lidet"a:go po~1t1co, mismo que cedió en favor de una élite 

profesional de origen universitario. 
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" Loa cambios educativos cuantitativa y cualitativamente 

experimentados por el grupo gobernante a lo largo de la 

histor-ia de Mtucicc, ejemplifican la transformación que este 

selecto grupo ha experimentado y proporcionan· el perfil 

político de las profesiones en la actualidadº. (82) 

<82) Suárez Farias, Francisco. Op. cit. pag.176 
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2. B. - PERFIL POLITICO DE LAS PROFESIONES <MOVILIDAD DE LA 

ELITE> 

La bibliografla sobre la élite polltica ma:<icana ha 

girado en torno a la influencia de ciertas profesiones en la 

capacitación del grL1po en el poder. 

La "tecnificac1ón" de los profes1onistas públicos 

"tecnocr.;,ti::ación" del personal política de alto rango es 

producto de la adopción oficial de divet"so principios 

administrativos, de racionali::ac:i6n presupuesta! y de 

objetivos procedentes casi en su totalidad, de la empresa 

privada. 

El perfil de las profesiones incluye tanto los att~ibutos 

profesionales como los estereotipos populares que se tiene de 

las profesiones mas conocidas. 

Desde siempre, los lideres politices de Mé:.ic:o han 

tenido un alto lndice de educación fo,.mal, aunque en los 

gobiernos anteriores al de Luis Echeverría las credenciales 

acad~micas eran tan sólo uno mas de los elementos que intuían 

en la designación de funcionarios y no escencial, 

sucedió con posterioridad. 



La Revolución significó un cambio ideológico 

intitucional, aunque poco tr•1dcrm6 el perfil de las 

profesiones tradicionalmente ligadas a la tltlite, como la de 

abogado. 

Las razones que justifican la dominación de los abogados 

en cat'"gos públicos deviene, principalmente, de la tradición 

hist6t'"ica y social, además del estereotipo popular que de 

esta profesión existe. La profesi6n de abogado tiene fuertes 

argumentos pora Justificar su preeminicencia sobre otras 

profesiones en la burocracia de alto rango y la élite 

política. Ellos han estado ocupando cargos públicos por mucho 

mas tiempo que otras categorías profesionales y su inf luenci& 

en las activida.des políticas y de gobierno han sido decisiva• 

en la configuración del Estado contemporáneo. <83) 

El derecho es un instrumento basico en la preservación 

de la c:ohesiOn social y política, además de ser el 

ordenamiento legal del control gubernamental. Es el vinculo 

politice por eKcelenc1a para legali=ar la política 

gubernamental, los servicios pó.bl ices y la legitimidad del 

régimen. El derecho es, por medio de la función legislativa y 

regulacion jur1dica 1 una disciplina esencial en la conducción 

diaria de los negocios poblicos. EKiste una consider~ble 

dosis en la asesoria y toma de decisiones políticas en la 

actividad rutinaria de los juristas en el gobierno. 

<83) Srdth, Peter H. Op. cit •. pag. 147. 
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Desde siempre la formación academic:a de los abogados ha 

buscado la capacitación para el cargo público. Es estudio de 

la estructura constitucional, organi:ac16n administrativa del 

Estado, las 1'ormas institucionales del poder y el ejet"cicio 

de la práctica Jut~idica como instrumento de dominación, han 

hecho de esta profesión la elegida tradicionalmente por los 

a6pirantes cargos pOblic:o!ii. En fechas recientes, la 

incorporación de áreas economicas, como el derecho eccn6mico, 

han refor:::ado la capacitac:ion del abogado para el ejercicio 

público. sus materias de estudio giran en torno al Estado, al 

gobierno y al discurso ideol6gic:o de la legalidad. 

La presencia de los ingenieros en la élite polltica de 

M~xic:o durante el siglo XX ha alternado en segundo lugar de 

importancia con la profesión de mi 1 i tares., aunque siempre 

lejos de los abogados. 

La ingeniería ha tenido una influencia substancial en el 

gobierno y la politica. Sus agremiados no sólo desempet'fan 

gran variedad de actividades técnicas sino desarrollan 

importantes funciones gerenciales en las altas jerarqu1as del 

set~vic:io público. Por otro lado, los ingenieros 

diferencia de los abogados, economistas y médicos- califican 

alto en deseos de innovación, originalidad y creatividad. Lo~ 
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ingenieros compart•n con los aboQ•dos el deseo de adQuirir 

conocimientos sistematizados y practico• orientados hacia lo 

concreto e intolarantea, por d•finici6n a la ambigUadad. 

Esta profesión, es sus diversas modalidades, admira la 

eficiencia y el duro trabajo. La mentalidad unilineal y 

mi'nual de la ingeniería no es producto exclusivo de la 

formación académica del gremio, sino de la clase social d• 

donde se recluta esta profesión. Gran cantidad de estudiante9 

de ingen1eria provienen de estratos medios bajos, mientras 

que las profesiones de abogado y economista tienden a ser 

segmentos sociales mas altos. C84) 

El gremio de los médicos y las asociaciones, institutos, 

academias y demás instituciones que los agrupa, cuenta con 

m~s organi::ac:iones que los abogados 

c:onjuntamente. 

Segun el estereotipo popular la profesión medic:a busca 

la cu rae i On de la enfermedad por medio de avanzadog 

conoc:im1entos y métodos y, toda ve:? que estos no los prevé 

directamente la administrac1on o la política, se asume que la 

conducta de los médicos es en general apolltica. Los médicos 

califican al to en valores teorico-preicticos y bajo 

intereses de pol1t1ca y economía; sin embargo poseen el mas 

alto 1nd1ce de vocacion profesional, entrega y servicio 

públ ice. 

<84) Camp, Roderic Ai. Op. cit. p.73 
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La tendencia actual as que los médicos participen en 

polltica como una actividad transitoria y de tiempo parcial. 

Toda vez que la profesión esta íntimamente ligada con la 

salud individual y comunitaria fé\cil t"'econocet" el 

prestigio social e influencia política de los galenos. 

E:<1sten grandes diferencias entre los médicos y los 

abogados del sector póbl ice. El medico usa su acervo de 

c:onocim1entos y técnicas para resolver complicados problemas 

de salud con una alta tasa de evidencias de éxito. El abogado 

usa el recurso del sentido común, la negociaci6n y las 

relaciones pol t ticas para acomodar las demandas de inter"eses 

opuestos, y sus soluciones son altamente f·lexibles y de un 

éxito relativamente absoluto. Desde la profe5i6n médica se 

al abogado y al pol f. tico con desprecio y recelo, cuando 

como causantes de los males gubernamentales. Por estas 

razones los medicas escasamente participan en politica y por 

las mismas causas poseen el mayor numero de asociaciones 

gremiales y de investigación cientifica. <85> 

El origen de la carrera de econom1a, si bien con antecedentes 

remotos en la catedra de economia polf.tica desde 1869 

impartf.a en la Escuela de Jurisprudencia, no naciO solo de la 

necesidad de crear una nL.1eva actividad académica, 

<B5> Ibtdem. p. 76. 
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sino de la urgente necesidad de los gobiernos pos

revoluciaonarios de contar con un nuevo tipo de funcionarios 

póblicos de corte técnico que permitiera asegurar un alto 

crecimiento económico. Asi la pclitica educativa de la 

Revolución se encaminó, desde sus origenes, a la creación de 

nuevas áreas técnicas, fueran agronOmic:aso, de ingenieria, 

medicina o de derecho. El economista fue concebido 

originalmente como un "abogado técnico", decir, un 

especialista en administración de grandes industrias, y en 

bancos y como el ideal del administrador público. 

La calidad de las oficinas ocupadas por los economistas 

el gabinete de Echeverria signif'ic6, en m'as de un caso, ul 

despla:amiento de los abogados que, con entrenamiento 

practico en ec:onomla tuvieron que ocupar posiciones más 

polltic:as que técnicas y menos financieras que 

administrativas. 

Los economistas han ingresa.do al servicio público 

mexicano en números crecientes desde la decada de 19::?0. en 

aquel los af'Jos se desarrollaban actividades tecnicas como la 

recolección de estadisticas laborales, sociales y a9r1colas. 

En fechas recientes un creciente número de economistas han 

empe:ado a oarticipar en las politicas públicas. 
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El prestigio d• la profesión deviene, en gran medida, de 

considerarla como interdiscipl inaria. Esto es, el economista 

se c:onceptualiza como un especialista en el análisis y 

propuestas de incentivos fiscales y ·económicos, 

administr .. aci6n del desarrollo, toma de decisiones, igualdad 

en la distribución del ingreso, relaciones económicas 

internas internac1onales, mac1•0 y microeconomia, 

marginalidad, y principalmente, la traducción social y 

política del costo-bene1icio económico. 

Para los abogados los economistas son quienes <conocen 

el costo de todo y el valor de nada> o <los que olvidan que 

detrás de las estadísticas y los números se da una realidad 

social>. 

En la decada de los setentas argumentos como éstos 

buscaron desr.al ificar a los economistas para aceptar cat"gos 

públicos, al identificarlos con una tecnocracia. retrógrada y 

en oposición a los pol 1 tices tradicionales. Al final del 

régimen de Echeverr1a se pretendió dese ali ficar de la 

sucesión presidencial potenciales candidatos del area 

económica del gabinete como Hugo Cervantes del Río, Carlos 

Gálvez Betancourt, Jo5é Campillo Sain: y José LOpe: Portillo. 
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final r•cayo en favor de éste último, 

da la S•cretaria de Hacienda y Crédito 

aceleró ea su sexenio la llegada de 

economit!~tas a ca.rgoa p.:&bl ices. Este a •U vez, entregó el 

poder a Miguel de la Madrid, abogado, también y secretario de 

Programación y Pr-esupuesto con Lópe: Portillo. Al ¡:>arecer la 

":endencia es 1-eclutar• presidentes de la República de entre 

los miembros del gabinete económico, con la diferencia que ya 

no son abogados con ewperiencia en economía y finanzas, sino 

economistas de Ot"'igen, como Carlos Salinas de Gortari. Por 

otro lado, al debate entre técnicos y politices ha girado en 

torno a la oposición de los abogados a ceder posiciones 

claves en la élite y en las Areas técnica!I y administrativas 

en las que los economistas ocupan una posición de 

preeminencia en ra::ón de sus propios fueros gremiale!I, 

pollticos y tecnicos. 

Los maestros, mi 1 i tares y egresados de otras carreras, 

han ocupado un porcentaje bajo dentro de la élite polltica. 

durante el périodo Ec:heverrista los maestros ocuparon el 6'l. 

de la élite pal 1 tica, concentrándose en la Cámara de 

Diputados y las gubernaturas, sobre sale de este grupo, 

Enrique 01 ivares Santana~ 
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Los militares y los cient1ficos sociales, entre los que 

se incluyen sociólogos egresados de relaciones 

internacionales~ administradores públ ices y áreas afines 

ocuparon el 3.8% del total de la élite pclitic:a en ese 

periodo. Los militares se concent1 .. aron en el gabinete con un 

1. lX del total y ocuparon las Secretarías de la Defensa 

·Nacional y de Marina. 

La alta concentración de abogados, ingenieros médicos y 

economistas en la élite politica es ~iel reflejo de la 

central i::aci6n educativa que, hasta la década de los sesenta, 

padeció México en forma pa1"ticularmente aguda. (86) 

De las instituciones académicas donde los miembros de la 

élite polltica c:Ut"saron sus estudios profesionales muestra 

todav1a una alta concentración de egresados de la UNAM, 

aunque esta tendencia se va reduciendo. Esta decreciente 

participación de la UNAM y de las universidades de provincia. 

incluido el Instituto Politécnico Nacional <IPNJ, la 

formación de la élite gobernante tiene relación directa con 

el creciente reclutamiento de profesionistas educados en 

universidades privadas nacionales y con posgrados el 

extranjero. Así, la "privati:::aci6n del poder público en 

Mé:<ico", más que darse con una mayor pat'ticipaci6n de la 

élite económica en la toma de decisiones o por la inserción 

'86> Suárez Farias, Francisco. Op cit. p. 185. 
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de su perscnal la élite gobern•nte, encuentra. en 

aumento numérico y de influencia politica de egresados de 

instituciones privadas de educación superior como las 

univer9idades Iberoamericana, La Salle, Anáhuac, e1 Instituto 

Tecno16gic:o Autónomo de! México, el Instituto Panamericano de 

Alta Dirección de Empresas <IPADE>, asi como la escuela Libre 

de Derecho, entre otros. 

Los estudios de posgrado y especialidades otr-os 

paises ha ido en ascenso. La moví 1 idad pol .t ti ca hacia la 

élite, tradicionalmente se encontraba basada en la posesión 

de determinado titulo profesional, y desde 19701 despla.::a 

favor de pollticos estudios de posgrado. La 

desigualdad social y educativa entre la élite politica, 

burocrática y social ha tendido a agudi::arse por el elitismo 

cultural que conlleva la posesión de estudios de posgrado. 

Esto implica que talentosos individuos de niveles sociales 

inferiores con modesto entrenamiento escolar, 

reducidas sus posibilidades de in9t"eso a la élite politica 

nacional. 

En tanto el reclutamiento hacia la élite se da con base 

el apoyo de quienes son miembros del grupo gobernante en 

cuestion, dicho reclutamiento ha tendido reproducir y 

ampliar las credenciales educativas y sociales de los 

recluta.dores y reclutados. 
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De esta manera, la socialización que se da en las 

camarillas c:on posgrado y en las instituciones y paises donde 

se realizan, impl ic:a un importante cambio cuantitativo y 

cualitativo respecto a la soc:ializac:ión entre profesionistas. 

En el gabinete de Carlos Sal in as de Gortari hay un 42. 3h 

de funcionarios sólo con lic:enciatur-a, un 53.9'l. con posgrados 

y el :;.ar. sin estudios profesionales formales. En el sub

gabiente hay un 44. BY. de funcionarios con estudios de 

1 ic:enciatura y un 55. ~% con posgrados, todos el 

extranjero. <87) 

Las publ ic:ac:iones y distinciones son el ·reconocimiento a 

una e:otosa carrera docente y de investigación, la habil 1dad 

politica del académico es cuestión reconoc:1da con asensos y 

posiciones burocráticas en las estructuras univers1tar1as. 

(87> lb tdem. p. 210. 



106 

3.1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Es inconcebible que alguna sociedad humana pueda vivir 

sin el Derecho, pues, es él, el que da la condición de 

sociedades humanas. 

De Derecho independientemente de oueblo para el que haya 

sido creado, aparte de conten1do ideolóq1co, siempre 

estará regulando la vida humana en sociedad y Jame\s pcdrA 

deJar de estarlo, ya c¡ue representa la realidad de un pais, 

pues refleja las postulados politices, las situaciones 

económicas y sociales, as1 como la superaci6{1 y el progreso. 

Ante la inminente importancia del derecho para la vida 

de una sociedad, adquiere mayor sign1ficacion el que se tenga 

un derecho supremo, que encuentre por encima de cualquier 

ley regl.:1mentaria y al que todas éstas deban estar 

supeditada; este derecho supremo al que nos refet"imos queda 

consagrado la Constituc1on, ya que es esta la que en 

realidad lleva apareJada las manifestaciones histor1cas de un 

pats. 

Por lo anterior, reali::aremos un análisis da todas las. 

1·eformas constitucionales reali::adas a partir del gobierno 
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del presidente Carlos Salinas de Gortari relacionadas con la 

situación jurldic:a, económica y social del pa1s y que 

conforman siete grandes rubros: Relaciones Estado - Iglesia, 

Reforma Educativa, Comunidades Indlgenas, Reforma Polt:tic:a, 

Reforma Agraria,Reprivati;:ación Bancar"ia y Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. 
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3.1.1.- RELACIONES ESTADO - IGLESIAS. 

Durante el gobierno salinista se ha eetablecido un nuevo 

régimen Jurtdico de las relaciones Iglesia-Estada. y con tal 

motivo se modificaron varios articules constitucionales 3o. 

So., 24, 27 y 130. <o.o. del 28 de Enero de 1992. > 

ARTICULO :::o. 

La reforma continúa manteniendo el principio, de que la 

educación que impartirá el Estado - Federación , estados y 

municipios sera laica. 

El laicismo es sinonimo de intolerancia 

anticlericalismo. El laicismo implica que el Estado no 

tiene religión alguna, pero respeta a todas". (88) 

La iniciativa de reforma derogó la prohibición anterior 

de que las corporac1ones religiosas o ministros de los cultos 

intervinieran en los planteles en que se impartiese educación 

primaria, secundaria y normal y la destinada a obrar-os y 

campesinos .. 

<SS> Rabasa Em1lio O. Me~icano: ésta es tu constitución Ed. 
Porrúa. México 1993. p.44 
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De acuerdo al criterio de que la educación se basa en el 

progre110 científico y que luchará contra la ignorancia, los 

prejuicios y los fanatismos, no se impone la obligación para 

los planteles privados de que dicha educación sea por 

completo ajena a cualquier doctrina religiosa. De todas 

formas se realizará con apego a planes y programas oficiales. 

También se otorga algún reconoc:im1ento a los estudios 

reali:::ados para servicios ministeriales, si se demuestra la 

equivalencia con los criterios establecidos para las 

instituciones de educación superior. 

ARTICULO So. 

Con fecha 28 de enero de 1992 y con motivo de las 

reformas al articulo 130 constitucional, este articulo 5o. 

fue modificado en su parrafo quinto a fin de suprimir la. 

prohibición del establecimiento de órdenes monasticas 

limitante impuesta en el texto original. 

Lo anterior no significa QUe el Estado reconozca los 

votos religiosos, pero s! se considera que esas son acciones 

libres e intimas, por lo cual la autoridad civil no debe 

irrumpir dentro de esta orbita. individual. 
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ARTICULO 24. 

Debido a la reforma de 19q2 reali=ada para implantar un 

nuevo sistema Juridico en las t"elaciones Estado-lgle&ias, 

este articulo 24 se reformó p•ra hacerlo congru~nte con el 

sentido general de esas t"&formas. 

En el primer párra1o se suprimió la noción de que les 

actos del culto sólo podrían efectua1~se en los templos o en 

los dom1cilios particulares, dado que ahora ya se permiten 

actos extraordinarios de fe fuera de las iglesias o de las 

casas particulares, como hoy lo establece el nuevo tercer 

párrafo de este mismo articulo. 

El párrafo segundo simplemente traslado el mandato d• 

que " El congreso no puede dictar leyes que estable::can o 

pt~ohiban religión alguna" de su ubicación original en el 

articLtlo 130, a su más lógico sentido dentro de este precepto 

24. 

Los actos t"el iq iosos ext1"'acrd1nar1cs fuera de lo!! 

templos, deben sujetarse a la Lay Reglamentaria <ya 

expedida), de Asociaciones Religiosas. Esta nueva 

autori::ac16n es consecuencia de reconocer la realidad 

existente México, ya c¡ue en r"eiteradas ocasiones, con 

motivo de las peregrinaciones y de las visitas del Papa a 

nuestl"'o país, los ac:tos de culto se efectuaban mAs allá de 

los templos. 
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ARTICULO 27. 

En cu•nto • las relaciones Estado-lglesiaa por reformas 

publicadas en el Diario Oficia.l del 28 d• enero da· 1992. 

Actualmente las asociaciones religiosas, ya dotadas de 

personalidad Jurídica <artículo 130), pueden adquirir, poseer 

o adm1niatrar, exclusivamente los bienes que les sean 

indispensables para su obJeto. Debido a que la finalidad de 

las iglesias no es económica lucrativa, rOgimen 

patrimonial estará sujeto a los requisitos y limitaciones que 

establezca la ley reglamentaria la de Asociaciones 

Religiosas). 

En relaciOn a los edificios dedicados al culto público, 

quedó establecido que los templos y demas bienes que ya eran 

propiedad de la naciOn, continuarán siéndolo. 

ARTICULO 130. 

Por refor"ma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha :?8 de enero de 1992, el pr"esente ar"ttculo 

123 sufrió substanciales reformas a fin de 

diferente esquema de relaciones Estado-lqles1as. 

un nuevo y 
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.Se quisieron respetar, en lo posible, loa principios que 

en materia religiosa se aceptaron en el constituyente de 

1917, reconociendo que eran una consecuencia lógica del 

acontecer del México revolucionario y el de lAa lUch•• que se 

presentaron durante el sigo XIX, en razón de la cuestión 

religiosa. 

Tambien se advirtió la necesidad de promover una. nueva 

situación jLir.ídica de las iglesias, más acorde con la 

realidad y los requerimientos modernos. 

La exoosición de motivos de esta nuava reforma, recuerda 

cómo a principios del siglo anterior y du'rante la colonia 

existía una religión única y excluyente; la católica, 

aposto! ica y romana, con un vasto poder económico y una 

decidida intervención en la educaciórl y en la capacidad civil 

de las personas " Este grupo de caracter1stice1s" ( menciona 

la exposición) hacia la Iglesia algo más parecido a un 

Estado que a una asociac:i6n religiosa". 

A partir del debate y aprobación de la Consti tuc:iOn de 

1857 < que produjer•on, cor el factor religioso, la Guerra de 

los Tres Affos y la Intervención Francesa> la actitud estatal 

et'a no solo la separación con respecto a las iglesias, sino 
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de absoluto predominio sobra ellas. Esta. filosofla fue 

reflejada en el constituyente de 1917 quien llegó incluso a 

negar• toda personalidad Jur1dica a las asociaciones 

religiosas y a sus miembros. 

Ahora, la r"eforma se basa en tt"aer a la lu: y sin 

simulaciones el hecho cierto de que una gran mayor1a de 

meHicanos creyentes. A part1r de hoy, se requiere 

tt"'ansparenc:ia y reglas claras que demanda la modernidad del 

pals, esencialmente por lo que se refiere al culto externo, a 

la manifestac16n exterior de su fe que efec:tóan religiosos y 

practicantes de la religión. 

Lo anterior, forme:\ alguna, implicará. restaurar 

privilegios injustificados o que sufra menoscabo la soberanía 

del Estado mexicano, por lo que se mantiene clara y decisiva 

$epa.ración entre Estado y las iglesias, pero se modifican 

muchas reglas a fin de lograr una convivencia armónica con 

pluralidad y tolerancia. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica de las 

iglesias y una mayor amplitud en el eJercic10 de los derechos 

politices y civiles de los ministros de las iglesias, 

constituyeron oarte fundamental de las reformas que se 

vienen comentando. 
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Par lo que hace a lil per9onal idad juri.dica, se conuiderO 

que ya estando cabalmente asegurada la •Upremacia e 

independencia estatal, por un lado, h.abla que considerar la 

e~dstencia de facto de l•s iglesias , por el otro. 

MAs de 120 paises, hoy dla, t•econocen la exist11ncia 

'jur1dica de las iglesias. Actualmente, las libertadee de 

creencias son capitules, impot•tantes dentt•o de los tratados 

intet•nacionales y hemisféricos relativos a derechos humano5. 

La iniciativa admite la figura Jurldica de la 

"a5ociación religiosa" como el medio procedente para otorgar 

y reconocer personalidad Juri.dica a las' iglesiaa, cuyo 

t•e9istro, condiciones y requigitos de exio:stencia, estar•n 

detet•minados por la ley secundaria < ya se expidió 1 la de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público). 

Por lo que hace las facultades pol 1 t icas de los 

ministros del culto totalmente negadas en la Constitución de 

1917, ahora se les concede la prerrogativa de votar (voto 

activo>, paro no la de ser votados <voto pasivo>. Para go:ar 

de este último beneficio se requiere que hayan dejado de ser 

ministros del culto con la ant1cipacion senalada por la ley. 
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En el •rticulo 27 se fijan las principales nuevas 

modalidades en t"elaciOn con la propiedad religiosa. En el 

130, los ministros del culto, familiares y las asociac1on11s 

ral igioaas a que pertenezcan aquel los, no pueden heredar por 

testamento 11 de la• personas a quienes los propios ministros 

hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 

parentezco dentr"o del cuarto grado". CB9> 

Una muy import•nte proh1bici6n que co~tiene este nuevo 

articulo 130 as la relativa a que los ministros del culto no 

podl""án t"ealizar actividades politicas de ningún génet•o. Loa 

fines de las iglesias, son y deben ser totalmente ajenos ~ 

incompatibles con el quehacer politice. 

Las recientes modi'ficaciones al artic:L1lo 130 continúan 

manteniendo principios fL\ndamentales como son la sujeción de 

las i~lesias al Estado de Derecho y la facultad exclusiva del 

Congreso de Unión para legislar• en materia de culto póblico y 

de iglesia y agrupaciones religiosas, o sea, que continúa 

siendo materia de regulación federal Asimismo, su1::1siste el 

postulado de que "el Congreso no puede dictar leyes que 

establezcan o prohiban r-elig1on alguna" ( Este principio fue 

trasladado al articulo 24 const1tucional. 

<89) Const1tuci6n Politica de los Estados Unidos Me::icancs. 
Tallere5 graficcs de la Nación. 
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3.1.2.- REFORMA EDUCATIVA. 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió a la 

Cámara de Diputados con fecha 18 de noviembre de 1992, una 

iniciativa de reformas a los artículos 3o. y fracción del 

31. Los 'fundamentos de la citada reforma fueron: 

1.- Terminar con la c:ontusiOn relativa a si la mision 

educativa es una obligación del Est•do, de los individuos en 

cursarla o de los padres con respecto a sus hijo9 o pupilos. 

La nueva redacción deja aclarado que: por un lado, la 

obligación de impartir la educación preescolar, primaria, y 

secundaria corresponde, ya sin duda al respecto, al Estado. 

2.- La educación impartida por- el Estado, en adición a la 

pl""imaria, se extiende a la secundaria. 

3.- Se da cumplimiento con el Federalismo educativo, Que los 

tres niveles de gobierno: Federación, E~tados y Municipios, 

mantendrán una unidad en materia educacional. Una misma 

educación básica para todos. 

4.- La fracción III expresamente negaba la procedencia de 

juicio o recurso algL!nO contra la negativa o revocación de la 
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autorización a los particulares para impartir la educac1on en 

todos su• tipos y grados. Lo anterior'" quedó suprimido y 

actualmente, todo acto de autoridad educativa puede ser 

impugnado mediante el Juicio o recurso adecuado. 

La Cámara de Diputados que actuó como Cámara de Origen, 

la aprobó lo general, pero introdujo algunas 

modi1icaciones, consistentes enr sustit:uit" la palabra 

"mexicano" por la de "individuo", mencionar que el Ejecutivo 

Federal considerará la opiniOn de los gobernadores de los 

astadog y diversos sectores sociales, involucrados en la 

educación <fracci6n III) y adicionar la fracción V par& que 

el Estt1.do promueva todas las modalidades educativas 

necesariae pa1•a el desarrollo de la nac:iOn. <Public:ac:i6n en 

el Diario Oficial de fecha 5 de Marzo de 1993.> 

ARTICULO 31. 

En ccnc:ordanc:ia C"on las reformas propuestas al at~tic:ulo 

:So.• por iniciativa presidencial de 18 de noviembre de 1992, 

se modificó la fracción de este articulo, para hacer 

e>etensiva la obligación de los mexicanos de hacer que sus 

hijos o pupilos, menores de quince anos, concurran a las 

escuelas públicas o privadas a la educac:ion secundaria, en 

adic1 ón a la primaria. 
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Como consecuencia del debate en l• C.imara de Origen, la 

iniciativa presidenci•l mencionada. la misma que fue aprobada 

en lo general, suprimiendo la eKpresi On "menor•• de qui ne• 

arras" que apar-ecta en la versiOn vigente de esta fracción y 

también en la iniciativa del Ejecutivo Federal. La refot"ma 

definitiva apareció publicada en el diat~io Oficial da 5 da 

mar::o de 1993. 
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3.1.3.- COMUNIDADES INDIGENAS. 

ARTICULO 4o. 

Por reforma publicada en el Oiar-io Oficial de 28 de 

enero de 1992, se adicionó a este articulo un primer párrafo 

dedicado a las comunidades indlgenas. 

El EJecutivo fundamento '!IU iniciativa d& reforma basado 

en que1 

Los pueblos y comunidades indlgenas de México, viven en 

condiciones distantes de la. equidad y el bienestar que la 

Revolución Mexicana ne propu•o y elevó• como postulado 

constitucional. Desde el punto de vh1ta del idioma el 9X d• 

los mexicano tienen como idioma. alguna de la• Só lenguas 

indlgenas que 5e hablan en el pats. <90) 

También se considera que la cantidad de habitantee de 

lengua~ indigenas ha aumentado y se encuentran en municipios 

rurales y localidades calificadas de elevada marginac:i6n 

El analfabetismo, la mortalidad infantil y la 

desnutrición se elevan en las comunidades indigenas al doble 

de los promedios generale9. 

(qQ) Rabasa, Emilio o. Op. cit. p. 49. 
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Aun cuando la ley en MéKico debe aplicarse a todos por 

igual, en el caso de lo& ind1genas, por su marginación 

social, cultural y econ6mica y por no hablar el espafl'ol, en 

muchas ocasiones r-esultan discriminados ante la justici.a. 

Esta modific:ac:iOn contiene dos elementos principales: 91 

primero, reconoce la composición pluricultural de la nación y 

el segundo. establece el mandato constitucional para que la 

ley prevea los instrumentos adecuados para garantizar a los 

pueblos indígenas el pleno & igualitario acceso a la 

jurisdicción del Estado, así como para proteger y desarrollar 

sus c:ul turas, organizaciones sociales y recut'sos que las 

9ustentan. Este nuevo párrafo del artículo 40. ea consecuente 

con el principio de solidaridad Cprograma y acción decisivos 

del gobierno del Presidente Salinas de Gortari>, que propugna 

por atender la desigualdad y la injusticia, con l• 

participac10n de la socied•d (PRONASOL). 
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3.1.4.- REFORMA POLITICA. 

ARTICULO 3o. 

Durante la presente administración del Presidente Carlos 

Salinas de Gortari, este articulo So. ha sido modificado 

con un nuevo párrafo cuarto que forma parte de la Reforma 

Po11tica en el Diario Oficial de fecha 6 de abril de 1990. 

Que se t"efiere a la retr-ibuci6n de las funciones electorales 

y censales que se real icen pro1esionalmente en los termines 

de la propia Constitución y lafi leyes correspondientes. 

Esta adición agtá en concot"dancia con la rafor·ma del 

at"'ticulo 41 constitucional, por medio de la cual se 

establecieron nuevos principios r-ectores en la organización 

de la9 eleccioneG federales. 

Estos principios son la certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo de la. función 

estatal electoral. 

El constituyente considera que para asegurar esto5 

principios, la organi;:ación de las elecciones deben 

intervenir profesionales y pcr lo tanto su justa retr"ibución 

es un medio para asegurar su capacidad e imparcialidad. 
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Va que la profesional ización de cualquier- actividad, 

presupone la capacitación, apr .. endizaje y expet"ienc:ia pr.:tc:tica 

de su ejer"cic:io, esto es, tiempo de dedicación y esfuer-zo 

personal en el dominio de la tecnica y la práctica de la 

actividad que se pretende profesionalizar. 

Por lo que ya que las funciones electorales son 

actividades públicas de fundamental lmportanc:ia para la 

colectividad, deben ser retribuidas. 

ARTICULO 35. 

Por .. re1'orma publicada en el diario Ofic'ial de fecha 6 de 

abril de 19C70, a la prerrogativa ciudadana de asociación se 

agrego el inciso III, el carácter de "libre y 

pacifica.mente cara tomar parte en asuntos politices del 

pais". (Cjll} 

El constituyente trató de a.segur-ar el derecho de 

asociación política del ciudadano para que pueda ser 

ejercido sin coacciOn de cualquier índole, siempre y cuando 

lo haga de manera pacífica, sin violencia, ya que esto 

atentaría contra las libertades de otr~os y de la 

colectividad en ~eneral. 

(91) Constitución Pol1t1ca de los Emtados Unidos Mexicano,. 
p. 49. 
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La prerrogativa ciudadana de la libre asoc1ac:ién 

pol1tic:a fortalece al pluralismo pol~tic:o, ya que evita 

cualquier intento de afiliac16n for::ada a cualesquiera de las 

organizaciones pol1ticas existentes, e incluso favorece la 

posibilidad de integrar nuevas asociaciones. 

ARTICULO 36. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha ó de abril de 19901 se modific:O la 

fracción de este precepto sustituyendo la obligac:i6n 

ciudadana do inscribirse en ºlos padrones electorales 11 por la 

de " insc:t'ibirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en 

los términos que determinen las leyes". También se agregó un 

párrafo, en el mismo inciso I, referente a la or9ani::aciOn y 

func: ionamiento permanente de este nuevo ó1~gano, as1 como la 

expedición del documento que acredite la ciudadan1a mexicana, 

considerandos ambos como servicios de interés publico y 

responsabilidad del Estado y los ciudadanos &n los tEwminos 

que establezca l~ ley. 

El Registro Nacional de Ciudadanos, que establece el 

nuevo inciso I del presente at~ticulo, es un órgano nuevo y 

diferente a los padrones electorales, los Que de ninguna 
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manera resultan sus ti tu idos por aquél. La regulac:ion 

c:onstituc:ional de los padt"ones electorales pasa al articulo 

41 de la Ccnsti tuc:i6n, al integrarse con otros organos en el 

nuevo organismo ptlblico encargado de la organi;:ación de las 

elecciones federales. 

Sin embargo subsiste la obligac16n ciudadana de 

registrarse en los padrones electorales como requisito para 

el ejercieio del voto según lo dispone el articulo 60. del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE>, y es atribución de la nueva Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, por lo dispuesto el 

articulo 92 de este último ordenamiento, "formar el padrón 

elec:tot"al cuya base Constitucional 

articulo 41. 

encuentra en el 

El Registt~o Nacional de Ciudadanos, creado mediante- la 

reforma que se comenta, deberá entre otras atribuciones, 

expedir el documento que acredite la ciudadania mexicana, 

para lo cual será necesa1~io que una ley secundaria y 

reglamentaria de este precepto precise la estructura y 

alcances de este nuevo organo que estab lec::e ahora la 

Constitución, 
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ARTICULO 41 • 

Mediante decreto publicado el 6 de abril de 1990, se 

adiciona este al""ticulo con las siguientes materias1 a) la 

organización de las elecciones federales, incluyendo 6t"ganos 

encargados y principios rectores; b) la estructura del nuevo 

organismo electoral; e> los medios de impugnac1on y d> el 

Tribunal Electoral. Estas ad1c1ones representan la mayor 

innovac10n de la reforma pol1tica de 1991). 

En primer termino debe destacarse la ubic:aci6n, dentro 

del texto constituc1onal, de la materia política electoral, 

que previamente se situaba 

c:onstituci6n y ahora pasa al 41. 

El ª'""ttc:ulo 60 anterior 

el art1·culo 60 de la 

la reforma de 90, 

encontraba < y sigue estandolo, ahora sin la materia político 

electoral) en el Capitulo Il - del Poder Legislativo, 

Sección t Ce la elección e instalacion del Congreso en tanto 

que el articulo 41 se enmarca en el Titulo SegL1ndo, Capttulo 

1 - De la 5oberan1a Nacional y de la Forma de Gobierno. 

El sOlo cambio de la materia politice electoral del 60 

al 41 es s1gnif1cativo: vinculó el constituyente permanente 

el asunto de las elecciones directamente con la sober"ania 
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nacional y concretamente en el concepto que de ella nos 

brinda el articulo 39: La soberan1a nacional reside 

esencial y originar~iamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 

o modificar la forma de su gobierno" 

En tanto que corresponde a nuestro concepto de soberanía 

el que todo poder públ ice dimane del pueblo y la forma o el 

medio de lograrlo sea el voto, a traves de la elección, 

lógico resulta que la organización de las elecciones, esto 

es, la función estatal electoral, se encuentre estrechamente 

vinculada con el ejercicio de la goberania. La c:alificaci6n 

final sobre la elecciOn de los miembros de-1 Congreso de la 

Unión, continúa a cargo de ·cada cámara < articulo 60). 

La segunda innovación importante de la reforma de 1990, 

la que 

electoral. 

refiere la atribución de la función 

Con anterioridad a esta reforma, la funcion electoral 

quedaba asignada (articulo 60) al gobierno Federal, entendido 

como sOlo el Poder Ejecutivo, en los siguiente términos 1 " 

corresponde al Gobierno Federal la preparac:i6n, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales", y hac!an 

corres;ponsables de esta función a los partidos políticos y a 

los ciudadanos. 
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Ahora, con la reforma de 1990, la organi:a.ci6n de las 

elecciones federales corresponde a " los Podet~es Legislativo 

y EJecutivo de la Union, con la participación de los partidos 

politice• nacionales y de los ciudadanos según lo disponga la 

ley". 

La idea de incluir al Poder legislativo como 

coorgani;:ador de las elecciones, con la part1cipacion de 

partidos politices y ciudadan1a, y de conferir la vigilancia 

del proceso a un ót"'gano integrado mayoritariamente por los 

partidos pcliticos, viene democrati ;:ar esta func i6n 

electoral, que ahora ya no queda e>:clusivamente reser"vada al 

Ejecutivo Federal ~ino incluye al Poder Legislativo integrado 

de manera plural con todas 

organi:adas en partidos. 

las corriente pol 1 t icas 

La reforma estableciO que las elecciones, definidas. como 

función estatal, se rigieran por cinco pr1nc1pios1 certeza, 

legalidad, imparc1al1dad, obJetividad y profesionalismo. Para 

hacer efectivos estos principios deben no solo guiar la 

ac:ciOn de todos los participantes la elección 

autor"idades, partidos politices y ciudadanos- sino también 

.asegurar su reali=aci6n jurldica de dos maneras a) en la 

estructura de los órganos electo1·a les y la forma y termines 

en que haya quedado r-egulado el pr?ceso electoral, y b) 

servir de base constitucional para la acción contenc~osa 

electoral. 
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En el primar caso, se ha buscado la c:erte::a, 

imparcialidad y objetividad mediante las formas de 

colegiación ( actuación conjunta> de los ·Hstintos ót•ganos 

electorales. En estos se ha incorpot"ado, a nivel de Organo 

suoer-ior de dirección, la figura de los consejeros 

magistrados junto con la representación de los partidos 

politices. En los órganos de vigilancia, como ya se dijo, se 

reouiet•e la participac:ion mayoritaria de los pat•tidos 

col1ticos y ciudadanos 

directivas de casillas. 

la integración de las mesas 

Adicionalmente, el organismo público encargado de 

reali=ar la función electoral, dotado 'de personalidad 

jur1dica y patrimonio propios, se integra también con órganos 

ejecutivos y tecnicos que deberán disponer de personal 

calificado para prestar el servicio electoral de manera 

profesional. En este último aspecto se asegura el principio 

de profesional ismc. 

El principio de legalidad, propio de toda función 

estatal y que consiste en la sujeción de todo acto de 

autoridad a la ley, se garantu:a en el ámbito politice 

electoral, mediante el órgano jurisdiccional que consiste en 

un tribunal autónomo caracteri :::ado como or-gan ismo páb 1 ice y 

los medios de impugnación a disposición de los ciudadanos y 

partido~ politices. 
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De esta manera, los principios anteriormente comenta.dos¡ 

adquieren el rango de gat"antias electorales y por lo tanto, 

como en el caso de las garantías individuales y sociales que 

consagra nuestra Consti tuci6n, no sólo imponen ! imites al 

ejercicio de la funcion estatal electoral, sino que son 

determinantes de su contenido. 

Con la reforma del 90, se precisa con toda clar1dad que 

sólo la forma de organi.::ar las elecciones, sino que estas 

deben cet'"teras, legales, imparciales, objetivas y 

eJecutadas da manera profesional. 

Con base en dichos prin;:::ipios se reordena y recompone 

todo el ap<al"'ato electoral. El sistema anterior que prevaleció 

por muchos af'l'os, estructurado en comisiones electorales ( una 

federal y :::2 locales>. es sustituido por el Instituto Federal 

Electoral fIFEl integrado por un conseJo Gene,.al, una Junta 

General Ejecutiva y la Dirección General a nivel centt"al, y 

un mecanismo desconcentrado de delegaciones en cada una de 

las entidades federativas. 

Otra consecuencia de esta reforma es la c:reac1ón 

inteqracion de distintos organos técnicos Que ahora 

agrupan baJo el !FE, concretamente en la Junta General 
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Ejec:utiva. como son el Registro Federal de electores, de 

Prerrogativas y Partidos Politic:os, Organi~ac:ión Electoral, 

servicio Profesional Electoral, Capacitación Electoral y 

Educación Civic:a. 

Es de destacar esta reforma la figura de los 

c:onseJeros ma91str.:1dos designados por los Poderes Legislativo 

y EJec:1..1t1vo de la Un1on, Que en numero de seis. integt·an el 

Consejo General. junto con el consejo del Poder Ejecutivo, 

mas cuatro del Legislativo < dos designa.dos por la primera 

mi noria> y los representantes de los partidos poli tices. 

Estos consejeros magistrados son elect'os por la Cámara 

de Diputados mediante una lista que propone el Presidente de 

la República, durara.n en su cargo ocho affos y entre los 

reoui s l tos de el egib11 id ad f ig-uran los c:orrespond ientes 

asegurar su objetividad e imparc1alidad. 

Finalmente, por lo que se refiere la materia 

contencioso- electoral. las principales innovaciones de la 

reforma son: a) la amcl1aci6n del sistema de medios de 

impugnación de tal suerte que se brinde definitividad a cada 

et.:\oa del proceso electoral; b> la desconcentración del 

Tribunal Electoral que func1onarA en pleno o salas regionales 

y cuyas resoluciones 
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dictadas con posterioridad la jornada electoral, solo 

pueden ser modificadas por los Colegios Electorales de cada 

Cámara y e> la nueva institucion del jue:: instructor que 

tendra a su cargo la cor•recta integración de los enpedientes 

hasta ponet•los en estado de resolución, de tal SL\erte aue los 

jueces magistrados puedan actuar con suficiente infot·maci6n y 

oportunidad al dictar sus resoluciones. 

ARTICULO 52. 

La primera modificación constitucional del Presidente 

Salina5 de Gortari, fue relativa a la Reforma Poli:tica. En 

esta Reforma se fijan los siguientes princ1pios y crean los 

organismos que a c:ontinuac:i6n se mencionan: 

La organi::ación de las elecciones es una func:ion estatal 

que corresponde ejercer a los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

de la Unión, funcion que debe reali=arse a tr-aves de un 

organismo público, profesional y autonomo C para ello se 

constituyo el Instituto Federal Electot•al IFE>, cuyas 

orientaciones electorales serán la cer·teza. imparcialidad y 

objetividad; se crea Tribunal Fedet•al Electoral CTFE>, 

compuesto por varias sal.:is geogra1ficas distribuidas, cuyas 

resoluciones serán definitivas e inatacables y solo podran 
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modificarse por los coleRics elec:tor-ales cort~espondiente; se 

t~egula un nuevo eauilibrio y estabilidad la integración y 

funcionamiento de la Cámara de Diputados y vigorizará el 

sistema de partidos politices. 

Todo lo anterior originó la expedición, como lay 

reqlamentaria del Código Federal de Instituc1oneG ·y 

Procedimientos Electorales <COFIPE>. 

ARTICULO 54. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 6 de abril de 1990 a este precepto, 

conserva algunas norm~s del teHto anterior y modifica otras. 

Se mantuvo el requisito de participar con candidatos de 

mayoría relativa para obtener el registro d~ las listas 

regionales, solo que ahora eleva de 100 a ~00 la 

participación mínima de las candidaturas uninominales. 

Se mantiene tambiGn el requisito del 1.5% del total de 

la votación emitida para las listas regionales de la 

circunscripciones plurinominales a efecto de participar en la 

distribucion de dioutados por el principio de representación 

oroporciona 1. 
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Continua la cifra máxima de diputados electos mediante ambos 

principios -350- con que puede contar un p~rtido polltico, lo 

que quiere decir que de las 500 curules, 150 como mlnimo 

siempre corresponderán a la oposición. 

El cambio fundamental de la reforma se encuentra en los 

requisitos para el otorgamiento de las constancias de 

a.signac1on. que coloca a todos los partidos contendientes en 

condic1ones de igualdad. 

Al igual que el te:<to anterior, se mantiene la regla de 

la mayor1a absoluta, solo cambiando el porc:entaJe para 

alcan:arla. as1, la. reforma busco combinar· el principio de 

gobernab1lidad de la c:Cimara, con el de la distribución de 

curLtles acor"de con el porcentaje de votación lograda y el 

nt:Jmero de constancias de mayoria obtenidas. 

ARTICULO 60 

Por reforma del 6 de abr1 l de 1990,publ icada en el 

Diario Oficial de la Federac:ion, a este precepto, en relación 

con el texto anterior vigente, son las siguientes: 
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U Precisa el alcance de la calificación de lo• Colegios 

Electorales que consiste revisar la elegibilidad y 

conform•ci6n de la ley < legalidad>, de las constancias de la 

mayoria y da asignación proporcional. Antes sOlo indicaba· ciue 

l.a.11 c.tmaras calificarfan las elecciones y resolverian las 

dudas que hubiesen sobre ellas. 

2> La integración de~ Colegio Electoral de la Camara de 

Diputados se reduce de la totalidad de los oresuntos 

diputados que hubiesen obtenido su constancia de mayori.a a 

100 presuntos diputados, nombrados por los partidos 

politices, en la proporción Que les corresponda respecto del 

total de constancias otorgadas. 

::.> Suprime todo el parra.fo correspondiente a la or~gan1::aci6n 

de las elecciones y el órgano jurisdiccional, materia oue es 

t~atada en el articulo 41 constitucional. 

4> Precisa los termines en Que oueden ser revocados 

modificadas las resoluciones del Tribunal Electoral. 
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ARTICULO 73. 

Por reforma a la baae 3a., inc:ieo VI, de este articulo 

73, de fecha 6 de abril da 1990, 9e determino un mecanismo de 

astqnac:iOn de los Representante5 de la Asamblea del Distrito 

Federal. equivalente al del articulo 54. e9tablec1do para los 

diputados plurinominales cuyo origen fuera el de la 

represan tac i ón proporcional. 

De la misma manera, se estableció un limite maximo de 

asambleistas (43> electos por tos dos principios ( mayot-ia 

relativa y representacion proporcional>, a que puede aspirar 

un solo partido. Asimismo se estableció la fórmula de la 

mayor1a absoluta oue pueda obtener un partido dentro de la 

As~mblea, cuando loQre un 30% de la votación en el Distrito 

Feder-al y más elevado número de constancia& de mayoria 

t'"elativa. También, la inteqraci6n del Coleqio Electoral de la 

Asamblea será con todos los presuntos repreo;a-ntantes. 

Las facultades legislativas de la Asamblea de 

Representantes se desahogan través de lo~ bandos, 

ordenC\n:as y reglamentos de policia y buen gobiet~no que 

sustancialmente atiendan a las necesidades de los habitantes 

del Distrito Federal materia de educacion, salud y 

asistencia soc1i\l: abasto y distribución de alimentos. 
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mercados y rastros: espec:t.tculos públicos y depot"'tesf 

preservación del medio ambiente y proteccion ecologica; agua 

y drenaJe; vialidad y tránsito; turismo , trabajo y acciOn 

cul t1.1ral: uso del guelo etcétera. 

Otras facultades de esta nueva Asamblea son las 

r"elativas a la acrobaci6n de los nombramientos de Magistrados 

del Tr1bLtnal Superior de Justicia del Distrito Federal 

<crerroqat iva anteriormente otorqada a la Cámar"a de Diputados 

y la comis1on Permanenta, según el caso), la iniciativa de 

leyes ante el Congreso de la Unión en materias 

correscondientes al Distrito Federal, la citación de 

servidores públicos locales, la de recibit'• el informe anual 

de estado oue guarde l.a. administración del Distrito Fedet"al, 

etceteri'., 

El oerec:ho de 1nic1ativa copular 'formalmente presentada 

cor m1.nimo de die~ mil c1udadano5 deb1damente 

1dentl1t::::ados 1 a QUe se re1iere el carra1o segundo base 4e1. 

de la fr:"tc:c16n \lI reformada. constituye un paso en beneficio 

de la democracia. 
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3.1.:.- REFORMA AGRARIA. 

ARTICULO 27. 

En el Diario Dfic:ial de la Federac16n de ó de enero de 

199:2, se modifico. el sector rural y se estableció todo un 

nuevo rligimen a este respecto. La filosofia esencial que 

sustenta la nuevai reforma agraria la modernidad 

nacionalista. esto es, dar al campo el cambio apremiante oue 

el desarrollo actual y futuro de la nación demandan a fin de 

impulsar la produc:tiv1dad, la iniciativa y la creatividad de 

los campesinos y el bienestar de sus familias. Este propOsito 

no se contrapone la experiencia histórica en materia 

agraria, especialmente al sello agrario de la Revolución. Se 

ase ira liquidar la inseguridad y la desorgani::aciOn 

Ot'evaleciente en el medio r•.tral. 

" La reforma agraria na sido un proceso dinámico que ha 

transitado por diversas etapas. acordes con t 1empo y 

distancia", dice la exoosicion de motivos y anade " desde el 

inicio de la gesta revoluc1onar1a de la que surcpó la reforma 

¿igrar1a, las i::aracterlstJcas demo9r<!ficas y econom1cas de 

n1..1estro pa1s han cambiado radicalmente", Es hot-a, oor lo 

t;ant:o. de crear 1..m régimen Jur1d1co moderno y adecuado cara 

el Mé::ico rural :;ue e;:tar~ oreser.te en el ~lQlo XXI. 
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La reforma parte de las nuevas realidades que demandan 

un cambio de fondo. A•í, da por concluido el reparto agrario 

por aqotamiento de tierra fin de otorqar certidumbre 

Jurídica en el campo, considet"a que hay que poner fin • 

pt"ácticass d11l usufr~uc:to parcelario y de t~enta, dl!t m•dieros e 

inclusive de venta de tierras ejidales. Esta situación debe 

ser superada, haciendo m.is movible y atractiva la inversión 

en la propied·ad rural. Los danos ecol6gicos originados por la 

eY.plotaci6n irracional y egoísta deben terminar. dotando al 

campo del avance tecnológico de nuestros d1as. 

Los objetivos generales de la reforma son los de 

Justicia y libertad que, manteniendo la actitud 

proteccionista de la Consti tucióo de Quel"'etaro, permita una 

mayor.. producción y productividad y más bienestar al 

campesino. ºara lograr lo anteriol"', ea indisoensable dar 

cet"tidumbre jurídica en el medio rural que, ademas del 

finiquito de repal"'to, se obtendra con todo un nuevo sistema y 

órganos de justicia agr.aria, mediante lC\ creación de los 

tribunales federales agrarios. 

La capacitación del campo es otra meta por lograr, 

haciendo depender su desarrollo estrictamente del 

eJ idatario o del peauet"l'o propietario, de la ayuda 

financier"a pocas veces recupet'"ada, sino adootando y alentando 

nuevas formas de asociacion aue permitan a diferentes 

inversionista.ti contribuir al desarrollo del campo. 
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1.a propiedad eJidal y comunal continuaran protegidas por 

la Con9tituc1on, asu: como la integt"'idad tet"'ritor1al de los 

Queblos indlgenas. En resumen " el flujo de capital hacia la 

producción con9tituyen también objetivos centrales de la 

modernización del campo" <exposición de motivos>. 

El Programa Nacional de Solidaridad <PRONASOL>, que se 

ha creado durante la presente administrac1on, ha servido como 

instrumento modet"no y cigil de auxilio para todos los 

mexicanos, t&1nbten ha destinado al campo: espacios 

educativos, unidades médicas, agua potable, electr"ificaciOn, 

obras de riego y de infraestructura agropecuaria. etc. 

La iniciativa considera indispensable la par-ticipaciOn 

de los gobiernos de los estados, de las autoridades 

municipales., de la soc:iedad en 9eneral y del Estado federal 

para que. mediante un esfuer::o decidido de unidad, se pueda 

lograr una acción necesaria para la reforma integr•al que 

merece y necesita el c:amoc mexicano. 
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~.1.6.- REPRIVATIZACION BANCARIA. 

ARTICULO 28 

En el d1at•10 Oficial con fecha =.7 de junio de 1990, 

apl\rec:i6 Lln decreto cuyo artículo primero derogó al pat•rafo 

au1nto del articulo =s de la Constituc:ion. 

Con ante1·ioridad la aprobac1on final de la citada 

reforma constituc1onal, el EJecut1vo Federal oue la había 

promovido. sustancialmente fundaimentó su propuesta e-n tt·es 

consideraciones: 

F'r1mero. la impostergable necesidad de conc:ent:rar la 

a.tenc1on del Estado en el cumplimiento de sus objot1vos 

ba~1cos: dar respues~~ las necesidades soc:1~les de l~ 

ooblac1on '." elevar sL1 bienestar sobre las bases productivas y 

dLtr~deras. 

Segundo, el cambio profundo en el pa1.s de las realidades 

soc:ii'les. de las estructuras ec:onomicas, c:lel papel del Estado 

>· del sistema financiet•o mismo. modifica de rat= las 

circLmstanciC\S .:iL1e e::pl1i::aron la estati:ai::ion de la banca. 
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Tercero. el proposi to ae "'mpl iar el acceso y meJorar la 

calidad de los servicios de banca y crédito en beneficio 

colectivo. evitando subsidios. privilegios y abusos". 

La refor•ma de 27 de Junio de 1991), restableció el 

reo1men mi:~to de la b.:i.nco como lo fijo el constituyente de 

1917 <oue habla orevale~ido por mas de ~S affos> y tend10 a 

1 ibera r cons l derao 1 es 1·ec:Lwsos l nver't l deo:: en la banca 001• su 

estati=ac16n. para ced1carlos las gr.anees y urgentes 

demandas sociales de una creciente pobl~ción con tantas 

carencias Un Estado excesivamente prop1etar10 

inadmisible en pals con tanta pobre=a'' en1ati=o el 

Ejecutivo Federal en su in1c:iativa presidencial. 

ARTICULO 12~ 

Por r·eforma de fecha ~7 de Junto de 1990. publicada 

el Diario Of1c1al de la Feder~acion. y con mot1vo de la 

t'eor1vati=ac:1on bancaria. se modifico la frac:c1on XIII bis 

~oartado B de este a.rttculo 1~3. a fin de oue las t•elac1ones 

laborales de 1c5 bancos oarticulares y del Banco Obrero con 

sLts trabajadores se r11an cor lo dispuesto el .:1oartado A 

de ~ste lfll'Emo :irt1culo 1~::. donde qt.iedaron ¡nclL11dos los 

5erv1c:1os de t:anca.,, c:red1<;0 ( fracc:1on XXXI inc1=0 ::). Por 
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otro lado, los trabajadores del sistema bancario pú.bl ic:o, 

estat'an sujetos al apartado B (nueva frac:c1on XIII bis " Las 

entidades de la Administración Pt:lblica Federal que fot"men 

parte del sistema bancario me><icano regiran sus relacionets 

labot"ales con sus trabajadore!I por lo dispt.1esto .. en el 

presente apartado:". <92) 

(92> Con~~1tuc1on ~olític:a de los Estados Unidos Mexicanos. 
o. 147 
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3.1.7.- COMISION NACIONAL CE DERECHOS HUMANOS. 

ARTICULO 102. 

Pot" retot"ma de techa :a de &mero de !992, publ icc.1da en 

el Diario Oficial de la Fedet"aci6n, se at'Jadi6 un apartado B 

al articulo 102 constitucional. 

Mediante esta adición se establece, pot• primera vez en 

el texto constitucional. todo un sistema de proteccion de los 

derechos humanos a cargo de un organismo federal. la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos <CNDH> y los organismos 

respectivos de los estados y del Distrito Federal. 

El nuevo precepto constitucional se inicia con"firiendo 

facultades le9islativas tanto al Congreso de la Unión como a 

las legislaturas de los Estados, para Que " el ámbito de 

respectivas comcetencias" establezcan "orqanismos ce 

protecc:ion de los Derechos Humanos que otorga el orden 

Jur•idico mexicano''. 

El otorgamiento de estas facultades para le91slar en 

materi:1 de Derechos Humanos se expl ic:a en relac1on el 

contenido del articulo 77 constitucional t•efet•ente ~ las 

facultades d~l 
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Congreso de la Union. Este articulo no confería faculta.des 

legislativas en materia de Derechos Humanos al Podet" 

Legislativo Federal, por lo que resultaba necesario dotar al 

congreso de la Unión de la facultad para legislar sobre 

Derechos Humanos¡ facultad que también se hace extensiva a 

las :egislaturas locales. 

En cuanto al concepto "orden Jur1dico me::icano 11
• 

mencionado en este articulo. se refiere en su totalidad. o 

sea, i:onstituci6n, leyes federales, tratados internacionales 

y c~nstitucionales y leyes locales. Los tratados celebrados 

po1~ Ml!x1co sobre Derechos Humanos, son parte del orden 

juridico interno del pais y deben ser acatados. 

Pot~ lo oue se refiere a la extensión material del nuevo 

precepto, o lo oue se reconoce comúnmente como "competencia' 1
, 

este apartado 8 la delimita en dos sentidos: 

a> S::Jsit1vamente. set'lalando que los organismos de protección 

de los Derechos Humanos, "c:onocer.an de quejas en contra de 

ac:os LI omLsiones de naturaleza administrativa. provenLentes 

de cualQuier autoridad o servidor públ ic:o, con excepc: ion de 

los del Poder Judicial de la Federación. que violen estos 

derecnos. Formularan recomendaciones publicas autónomas, no 

v1culatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivasº 
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Conviene resaltar dos elementos de la comcetencia 

pos1tiva de los organismos protectores de los Derechos 

Humanos: 1> pat"'a que se c:onfigure una violación los 

Derechos Humano9 se precisa un acto u omisión de autoridad o 

servidor público, lo que excluye que dichas violaciones 

puedan darse entre particulat•es. 2) los organismos 

crotectores formularán "recomendac1ones publicas autónomas y 

no viculatortC\s". lo cue quiere decir Que no tu~nen caractet• 

obli9atorio lcis recomendac1ones pero si la fuer::a de su 

publicidad. Estas recomendacione-s gozaran de autonomta, o 

sea, que ninguna autoridad o persona alguna, pueden 

intervenir en la. conformación de la r•ecomendaci6n y Que solo 

debe basarse en la verdad del expediente. 

bJ La c:ompetencia neqativa o incomoetenc1a en mater1a labora, 

electoral y jurisdiccional, se explica como el propósito de 

evitar conflictos de comoetencias con los tribunale5 

laborales. electorales, judiciales, Que tienen su propia 

competencia y autonom1a, se~aladas en la Constitución y leyes 

reglamentarias. 

La parte final del apartado 8 establece todo un 

mecanismo de t-ecursos por medio del cual la CNOH concedera en 

segunda instancia de las " tnconform1dades que se presentan 

en relacion con las recomendac1ones, acuerdos. u omisiones de 

los orqan1smos eauivalentes de los Estados". 
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3.2.- REFORMAS A LAS LEYES SECUNDARIAS. 

PRINCIPALES CAMBIOS A LAS LEYES SECUNDARIAS DEL GOBIERNO DE 
CARLOS SALINAS DE GORTARI DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION. 

LEYES 

LEY AGUAS NACIONALES 

ART. 130 CONST. 
LEY REGLAMENTARIA. 

ART. 130 CONST. 
7o. PARRAFO. 

ART. 131 CONST. 
EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

ART. 82 CONST. 
FRACCION I II. 
DECRETO EN QUE 
SE ADICIONA. 

ARTS. 28, 73, 123 
CONSTITUCIONALES. 

ART. 27 CONST. 
MATERIA MINERA. 

LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

LEY GENERAL DE BIENES 
NACIONALES. 

LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR 
LA TORTURA. 

LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFIA. 

FECHA DEL D. 

lo. DIC 1992 

15 JUL 1992 

30 ore 1992 

23 JUN 1992 

20 AGO 1993 

20 AGO 1993 

26 JUN 1992 

21 JUL 1993 

3 ENE 1992 

27 DIC 1991 
2 JUL 1992 

29 DIC 1992 

OFIC. MOD I F I CAC ION 

NUEVA LEY. 

LEY. 

LEY. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 

NUEVA LEY. 

REFORMA. 

REFORMA 

NUEVA LEY. 
REFORMA. 

NUEVA LEY. 



CODIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA COMUN V PARA 
TODA LA REPUBLICA EN 
MATERIA FEDERAL. 23 JUL 1992 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 22 JUL 1993 

CODIGO DE COMERCIO. 22 JUL 1993 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 30 DIC 1991 

CODIGO FEDERAL DE INSTI
TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 17 JUL 1992 

CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION. 20 DIC 1992 

CODIGO PERAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE FUERO COMUN 
Y PARA TODA LA REPUBLICA 
EN MATERIA DE FUERO 
FEDERAL. 28 DIC 199 

COMISION NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS, LEV 
ORGANICA. 22 JUN 1993 

COMPETENCIA ECONOMICA, 
LEY FEDERAL. '.24 O l C 1 992 

LEY QUE CREA LOS CONSEJOS 
TUTELARES PARA MENORES 
INFRACTORES DELDISTRITO 
FEDERAL. 24 DIC 1991 

LEY DE FOMENTO Y 
PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 27 JUN 1991 
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REFORMA. 

REFORMA 

ADICION. 

REFORMA. 

ADICION. 

REFORMA. 

REFORMA. 

NUEVA LEY. 

LEY. 

NUEVA LEY. 

NUEVA LEY. 
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LEY FEDERAL DE 
CORREDURJA PUBLICA 29 DIC 1992 LEY. 

LEY FISCAL. DE 
COORDlNACION. 20 DIC 1991 REFORMA. 

LEY DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL 22 JUN 1'193 LEY. 

LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 4 ENE 1991 REFORMA. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 
DE AUTOR. 24 MAR 1993 REFORMA. 

LEY SOBRE ELABORACION V 
VENTA DE CAFE TOSTADO 22 JUL 1'191 REFORMA. 

LEY FEDERAL DE LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES. 24 JUL 1992 NUEVA LEY, 

LEY SOBRE EL ESCUDO, 
LA BANDERA Y EL 
HIMNO NACIONALES. 9 ENE 1991 REFORMA. 

LEY DEL IMPUESTO GENERAL 
DE EXPORTACIDN. 3 JUL 19'12. REFORMA. 

LEY FORESTAL. 22 DIC 19'12 NUEVA LEY. 

LEY DE HACIENDA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 21 DIC 1992 REFORMA. 

LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 21 NOV 1991 REFORMA, 

LEY DEL IMPUESTO DEL 
ACTIVO. 20 DIC 1991 REFORMA. 

LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIO. 20 ore 1991 REFORMA. 

LEY DEL IMPUESTO 
GENERAL. DE IMPORTACION. 23 JUN 1992 REFORMA. 



LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
ADQUISICION DE INMUEBLES. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMOVILES NUEVOS 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

LEY INQUILINARIA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE 
VEHICULOS. 

LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACION PARA 1993. 

LEY DE INGRESOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA 
1993. 

LEY DE INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL. 

LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES DE CREDITO. 

LEY GENERAL DE 
I NSTI TUC IONES Y 
SOCIEDADES MULUALISTAS 
DE SEGUROS. 

LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIO 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORESAL SERVICIO 
DEL ESTADO. 

20 DIC 1991 

1!5 MAR 1991 

24 FEB 1992 

12 MAR 1992 

23 JUN 1993 

20 DIC 1991 

IB DIC 1992 

2 DIC 1992 

7 ENE 1991 

20 JUL 1993 

23 JUL 1993 

14 JUL 1993 

4 ENE 1993 
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REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA 
IMSS. 
F.E. 

NUEVA LEY. 

REFORMA. 

PARA 1993. 

PARA 1993. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 



LEY DEL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

LEY DE FOMENTO Y 
PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

LEY DE MERCADO 
DE VALORES. 

LEY MONETARIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

LEY FEDERAL PARA EL 
FOMENTO DE LA MICRO 
INDUSTRIA. 

LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOBIA Y 
NORMALIZACION, 

LEY DE NAVEGACION 
Y COMERCIO MARITIMO. 

LEY QUE ESTABLECE LAS 
NORMAS MINIMAS SOBRE 
READAPTACION SOCIAL 
DE SENTENCIADOS, 

LEY DE OBRAS PUBLICAS. 

LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CREDITO. 

LEY FEDERAL DE PESCA. 

LEY SOBRE EL REGIMEN 
DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES 

24 JUN 1992 

27 JUN 1991 

23 JUN 1993 

8 DIC 1992 

22 JUL 1991 

1 JUL 1992 

18 JUL 1991 

28 DIC 1992 

18 JUL 1991 

1:S JUL 1993 

2:S JUN 1992 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, 23 JUN 1993 

LEY ORGANICA DE 
PETROLEOS MEXICANOS. 16 JUL 1992 

1:50 

REFORMA. 

NUEVA LEY. 

NUEVA LEY. 

REFORMA. 

REFORMA, 

NUEVA LEY. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 

REFORMA. 

NUEVA LEY. 

REFORMA, 

NUEVA LEY: 
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LEY GENERAL DE 
POBLACION. 22 JUL 1992 REFORMA. 

LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACION. 24 DIC 1991 REFORMA. 

LEY DE PUERTOS 19 JUL l99::S NUEVA LEY. 

LEY SOBRE PRODUCCION, 
CERTIFICACION Y 
COMERCIO DE SEMILLAS. 15 JUL 1991 NUEVA LEY. 

LEY FEDERAL DE 
PROTECCION AL 
CONSUMIDOR. ::?4 DIC 1992 NUEVA LEY. 

LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD 
DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS. 21 JUL 1992 REFORMA. 

LEY FEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL. 18 JUN 199::S NUEVA LEY. 

LEY GENERAL DE 
SALUD. 14 JUN 1991 REFORMA. 

LEY DE SEGURO 
SOCIAL. 29 JUN 1992 REFORMA. 

LEY DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ENERGIA 
ELECTRICA. 23 DIC 1992 REFORMA. 

LEY DE SOCIEDADES 
DE INVERSION. 28 DIC 1992 REFORMA. 

LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES. 11 .TUN 1992 REFORMA. 

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA. 19 JUL 1993 LEY. 

LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR 
LA TORTURA. 2 JUL 1992 REFORMA. 

LEY SOBRE LA 
CELE8RACION DE TRATADOS. 2 ENE 1992 LEY. 



LEY DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

LEY ORGANICA DE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA 
DEL FUERO COMUN DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

LEY FEDERAL DE 
TURISMO. 

LEY DE VIAS 
GENERALES DE 
COMUtHCACIONES. 

18 JUN 1992 

19 JUN 1991 

31 DIC 1992 

15 JUN 1992 

1:52 

REFORMA. 

REFORMA. 

NUEVA LEY. 

REFORMA. 
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4.- GRUPOS DE PRESION. 

No es posible estudiar la.s élites sin Bituat"las en el 

contexto de los grupos de presi 6n que las sostienen o sobre 

los que las apoyan. Las ideologias y los valores no operan 

por si mismos: son expresados, propagados o simbolizados por 

élites, y estas a su vez, representan o intentan representar 

a los grupos de presión. 

En opinión de Armando ~end6n los grupos de presión se 

describen c:omo " La combinación de pers9nas agrupadas por 

actitudes y finalidades comunes, que tratan de consegui1-

decisicnes favorables a sus valores preferidos, poniendo 

práctica todos los medios que están su alcance y en 

especial mediante el acceso a los centros donde se toman las 

decisiones gubernamentales." <93) 

La comprensión de la realidad social resultar1a 

incompleta si C0'!5ideraramos solamente a las instituciones 

juriidico-politicas de la sociedad, ya que es evidente que 

las deci9iones adoptadas por el estado son la culminación de 

un largo procego en que intervienen fuerzas sociales. 

<93> Rendón, Armando. Op. cit. p.69. 
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" El Estado no es una entidad sustante, es producto de la 

convivencia, es el resultado de la comunidad de las fUet"';:as 

sociales que requieren de un control que laB equilibre y 

canal ice 11 (94) 

En otro orden de ideas la ciencia po11tica mlt.s que 

sociología, ha sido estudiado el fenomeno de los grupos de 

presión. Jean Meynaud da una definición clara de lo que son 

los grupos de presión: 

" Los grupos de interés no se transforman en organismos 

de presión hasta el momento en que los responsables utilizan 

la acción sobre el aparato gubernamental para hacer triunfar 

sus aspiraciones o reivindicacionesº. (9'5> 

Ana 1 i .:::aremos algunos de los más importantes grupos de presión 

que influyen directamente las élites, en cuanto su 

reclutamiento y móvilidad. 

(94> Sánchez Azcona, Jorge. Normatividad social. Ed. Port"Oa. 
M~xico 1975. p. 121. 
<95> Meynaud, Jean en Rochar, Guy. Op. cit. p. 540 



4.1.- EL EJERCITO MEXICANO V SU RELACION CON LAS ELITES. 

Analizaremos la actuaciOn del ejército en la sociedad 

meMicana, ya que hay muchos autores que lo consideran como un 

grupo de presión que históricamente ha influido en las 

decisiones de poder dentro de la estructura estatal. 

El primer esfuerzo para anulat" las funciones pal 1 ticas 

del ejército lo emprendió el Presidente Venustiano Carranza. 

reconocido por los militares el <Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista>. Y tocó a su Ministro de Guerra, 

el general Alvat"o Obregón, iniciar las acciones tendientes a 

un orden civilista, procurando la despolitizaci6n de las 

instituciones militare5. 

" La lucha contra el militarismo fue una de las banderas que 

enarboló el propio congreso Constituyente de 1917. La mayor1a 

de los 218 diputados constituyentes se pronunciaron 

radicalmente civilistas; paradójicamente, se obtuvieron votos 

en favor de ese comportamiento, entre los 28 militares que 

integraban la Cámara: l::S generales, 10 cor-oneles y 5 

mayores". (96) 

<96> Padilla H. Rember-to. Op .. cit. p .. 52. 
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Jorge Alberto Lo;:oya, escribe una serie de razonamientos en 

torno a la depoliti:?aci6n de ejército, texto que por' su 

claridad y objetividad, vamos a reproducir: 

" A partir del gobierno de Obregón, se inicia una acción 

consciente que lleva a la despoliti2aci6n del ejercito. Esta 

acción tuvo dos medidas fundamentales: la eliminación de los 

generales y jefes opuestos al gobierno y la educación y 

adoctrinamiento de los oficiales Jóvenes. Los levantamientos 

de los federales descontentos facilitaron la aplicación de la 

primer•a medida, cuando su rebeldía Justificó el uso de la 

violencia para eliminarlos. Por otra parte, las escuela& del 

ejército con constancia inculcaron en la oficialidad una 

conciencia de servicio social, recordando el origen popular 

del ejército revolucionario. 

Un paso más en la despoliti:aci6o de las fuerzas armadas vino 

a ser la creaciOn, por parte del gobierno, de un partido 

politice que a manera de frente popul~r agrupase en torno al 

mismo a todas las fuerzas revolucionarias. El partido, además 

de censal idar a los t"egimenes en el poder, indirectamente 

hizo de los militares un grupo minoritario en el proceso 

politice nacional, al organizar a los obreros, campesinos y 

burOc:ratas Que sirvieron de contrapeso al poder de los 

primeros. En los momentos de grave crisis nacional, ante las 

amenazas 
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provenientes del e)(terio,..., que vivió el gobierno cardenista, 

el partido englobó a los mi litares dentro de su estructura, 

impidiendo su participación polttica tuera de ella. Con tal 

fin, la composición del mismo fue modificada creándose el 

sector' militar que debfa aunarse al esfuet~::o en apoyo del 

réqimen de los campesinos, obreros y burócratas organi::ados. 

Una vez pasado el momento de crisis, fueron eliminadas 

de inmediato las funciones de los militares en el partido 

oficial. Para entonces, en vísperas de la Segunda Guerra 

Mundial, el ejército mexicano alcanzaba ya mayores niveles de 

preparaci 6n técnica y profesional. En la guert"a, el ejercí to 

apoyó decididamente al gobierno en su papel'de aliado de las 

potencias democráticas. 

Después de la desaparición del sector militar del 

partido oficial, los militares con aspiraciones pcliticas 

fueron alentados a la participación politica como individuos 

dentro del partido, El fenómeno ha continuado presentándose 

con frecuencia tal, que variosi de los máximos dirigentes del 

partido han sido generales del ejilrcito. 

En esta nueva etapa del desarrollo nacional, la accic-n 

hacia la despoliti::ac1on del eJer-c1to recibió gran impulso. 

Asl se instituyo un sistema de rotación de mando en las :cnas 
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militare5, por medio del cual el jefe no permanece al frente 

de la misma ::ona militar por un periodo mayor de tres o 

cuatro anos, lo que impide el surgimiento de la::os estrechos 

con las fuerzas politicaa locales. (97) 

Pablo Gon::ále:: Casanova en su 1 ibro 1 La democ:rac:ia en 

Me::ico, anali;:a de una manera muy clara como ha sido 

controlado el mi 1 itarismo en la historia del ejerc:i to 

Mei~icano. 

11 Que Mé:dco ha controlado y superado la etapa del 

militarismo es un hecho innegable. El militarismo ya no 

representa en la pol!tica mexicana esa amenaza permanente y 

organizada que actúa en forma de cuerpo politice, imponiendo 

sus condiciones con la fuer::a y amena:::ando con romper la pa:o: 

s1 no recibe prestaciones especiales, fueros y privt legios, 

como gr1.1po escogido y poderoso dentro de la nacion. 

El control dQ los militares y de su actu.:!.ción política 

debe al impulso de los propios militares. Son en efecto, 

el general Cal les, el general Cárdenas y el general Avi la 

Camacho quienes ponen en prüct1ca una serie de medidas para 

controlarlos. La profesional i::ación de los caudillos y jefes 

militares empie=a por Calles, su ingreso obligado al partido 

(97> Lo:i:oya, Jorge Alberto " El ejército Mexicano" El Col~gio 
de México Jornadas No. 65. Tercera Edición, México 1984 p. 
123-124. 
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como uno da las sectores que lo int&!:Wª"• 'incrementa el 

control y la disciplina politic.a; la desaparición del sector 

militat" dentro del partido y su fu!Sión con el llamado ºsec:tor 

popular" es un paso más de control, que tiende a impedir loe 

distingos entre civiles y ~ilitar"es dentro de la po11tica. L·a 

or9ani:aciOn de campesinos a los que se les entregan no solo 

tierras, sino armas, en la época de Cárdenas, es seguramente 

uno de los pasos más importantes para el control del 

militarismo. 

Pero habría. que at'fadir un hecho más, poco estudiado~ que 

hace coincidentes la tarea de mi 1 i tar' y de emprese.rio o 

c.ontratiata, en que el antiguo militar p~t"asitario sa va 

abur9uesando En parte se trata de un proceso más de m~didas 

políticas en que, al tiempo que se disminuye el poder 

financiero del ejérc:t to, se calebt<>~n contratos y se dan 

facilidades para que el jefe militar se c:onvierta en 

empresario. 

Como cuet·po polític:o el ejercito pierde fuer::a. ~n lo 

particular, una seri~ de jefes mi 1 i tares pierden bel ic:osidad 

y se dedican sus asuntos particulares, ampliamente 

tolerados y hasta fomentados. 
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Medidas de control dir"ecto, rafot~ma agr•rta y desarrollo 

económico son el or'igen de la desaparición del militar 

como principal personaje de la politica mexicana. Que esa 

desapariciOn no sea definitiva y que pueda renacer en alguna 

forma el antiguo militarismo es otro problema ••• " (98) 

La po!!!ibi l idad de un golpe de Estado no entra en la. 

mente de ningún mi 1 i tar, enfati ::a el general y 1 icenc iado 

Alfonso Corona del Rosal hombre con la carrera politica m.t.s 

completa, set'fala en el prólogo al libro El EJerci to 

Me:<icano" de la periodista Gloria Fuentes, quet 

Las lecciones cruentas, duras y además plenas de ensel'l'an:i:a 

han mostrado a los militares los deberes que están obligados 

a cumplir como miembros de una institución a cuya fuer::a 

c~nf1a la nación la paz, la tranquilidad y el orden 

indispensable para desarrollo1 la defensa de 

integridad territorial y soberan1a. Desde entonces, nuestra 

institución armada cumple honrosamente su misión, consistente 

de que las armas que le conf1a la nación son la fuerza en que 

se apoya el Estado para la realización de sus fines. La 

naciOn debe estar segura de que esa misión es entendida y la 

real i ::an los integrantes de las fuerzaa armadas con 

patriotismo, e incluso con abnegación en numerosas ocasiones. 

(98) Gcn:alez Casanova, Pablo. La Democracia en México Se~ie 
Pocular Era.Octava edición México. 1976, p 51 y 52. 
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la lealt•d del ejército y el cumplimiento de sus deberes 

está fuera de duda para todos sus integrantes. No cumple 

solamente con deberes especificas del orden militar. En casos 

de desastre y ott"as situaciones en que es requerido por la 

colectividad, ningún militar vacila prestar su 

colaboración sin limites de tiempo ni de esfuerzos. 

En primer lugar, debo decir que "esa posibilidad" no 

entra en la mente de ningún militar, cualquiera que sea su 

jerarqu1a y posición. Cono::co numerosos campaneros de 

diversas Jerarqulas, como muchos de ellos compartl la vida 

mi 1 i tar durante largos anos. Nos tratamos con amistad, 

confianza y franqueza; en consecuencia, estoy en posibilidad 

de afirmar que ninguno de el los me ha expresado Jamás ese 

deseo, ni mucho menos intención alguna -.!.. De dónde han partido 

esos rumores? Nunca del seno de la institución. Han sido 

producto de comentarios entres civiles. No dudo que algunos 

han sido difundidos con el deseo de que sucediera tan 

negativo acontecimiento. Ante esas circunstanciae, en algunas 

ocasiones el alto mando, por conducto de algún vocero, 

reafirman la lealtad de la institución a su jefe natoz el 

Presidente de la República y a las leyes e instituciones. Por 

razones de compafferismo y grado he sido y soy amigo de la 

mayor parte de los generales que han ocupado el cargo de 

secretarios de la Defensa Nacional y éstos me han comentado 

que se ven obligados a reafirmar la indiscutible lealtad para 
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evitat" e•os t .. umores infundados que aa difunden en !!!pocas de 

problemas o cercanas a la sucesión preaidencial. 

El milita.r no necesita t'"aafirmar su lealtadt bast• el 

juramento que hace ante la Bandera. Su uniforme y educación 

lo obl ig•n a no abandonar la senda del deber." (99> 

Aunque el ejército siempre tiene la posibilidad de 

obtener el poder, todo el podet", en cualquier momento de la 

exis~encia del Estado, cuando acontezca una grave crisis que 

adquiet"a rango de prioridad, entonces, podt"ia acontecer que 

el ejército tome las riendas del mando y se considerarta m•• 

que como un grupo de presión, como un grapo de represión. 

Pero las actuales circunstancia• que vivimoa, de ninguna 

manera justifican ese supuesto. Porque el proyecto social de 

la Revolución, aún con sus naturales escollos, va adelante 

con el beneplácito de la mayorta de los mexicanos. Tampoco se 

nos debe olvidar que fueron los militares, los creadores del 

esquema polttico que vivimos. 

Una cosa es que el ejército asuma el poder y otra que 

eventualmente sea un militar el que pac1ficamente asuma la 

Primera Magistratura del Pats. La tesis que plantea el 

presidente Lázaro Cárdenas en sus "Memorias", no deja de ser 

(99> Fuentes, Gloria. El Ejercito Mexicano Ed. Grijalbo •. 
México. 1983. prologa del libro. 
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interesante, nos ilustra t"espacto de la dicotomia civiles

militares, diciendo1 

11 A propósito de la idea que e><iste de parte de algunos 

poltticoa y escritores en el sentido de que el civilismo se 

gat~antiza m.its estando en el pode1~ los ctvi les y no los 

militares, en t"ealidad no existe fundamento para apreciarlo 

asl, toda vez que un mi 1 i tar es capa: de mantener en su 

puesto de elecciOn procedimientos democráticos tanto como un 

civil. Mé><ico tiene pruebas de ello a lo largo de su 

historia. Para comprobarlo recordemos la actitud y conducta 

de cada uno de los presidentes de México que han desfilado 

por ta Primera Magistratura. 

Pero aún en el caso de que el saldo fuera más favorable 

a los civiles. en el presente y en el futuro puede haber 

militares que tengan un mejor concepto de la libertad, 

ciudadania y en general de las instituciones democráticas, 

que muchos civiles. 

En nuestro medio politice cuenta mucho en favor de las 

1 ibertade5 ciudadanas que el hombre en el poder tenga plena 

confianza en si mismo y en la investidura institucional. 

cuando se constituye en fiel guardián de la Constitución, con 
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una interpretación favot"•bl• i1. la Justicia, lo mismo puede 

ser garantia para lo• me><ic:ano• un militar' que un civil, y 

más cuando los militares da hoy proceden de la Revoluc:i6n, 

que dio origen a la Constitución que rige la vida de la 

nación". <100) 

En los 163 anos que MéMic:o tiene de vida como República 

Federal, de Guadalupe Victoria, 1824, a Carlos Salinas de 

Gortari, 1992, han existido ó2 presidentes; de ellos, 36 

fueron generales de División. No se cuenta a los gobernantess 

que, en su acción pública estuvieron estrechamente vinculados 

con el ejército, como Venustiano Carranza¡ o~ bief1, 

directamente manipulados pot" los militareS, como el 

licenciado Emilio Portes Gil, entre otros. 

En México más de la mitad de los presidentes que hemos 

tenido, han sido militares. 

México tiene un ejército numéricamente reducido en 

proporción con sus habitantes; consecuentemente, también 

tiene poca erogación para su rama militar. 

(100) Padilla H .. , Remberto .. Op. cit. p. 58 
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Sin embargo, como lo menciona Al•n Riding. en su libro 

Vecinos distantes, en el cual nos muestra un estrato de los 

meMicanos, nos motiva a refleKionar cuando seNala 1 

El Ejército ya ha contemplado como· los viejos 

generales <revolucionarios> son reemplazados por oficiales 

m:.s Jóvenes, con más estudios y una clat•a mentalidad de clase 

media, que además no disimulan su reprobación de la forma en 

que el pais ha sido gobernado desde 1970. 

El gobierno corre el t•iesgo de propiciar la politi::ación de 

las fuerzas armadas cuando ante ellas y la opinión pública 

nuestra incapacidad para resolver · ctvi lmenta las 

confrontaciones sociales y mas cuando sabemos que existen 

miles de militares profesionales, que tiene un profundo 

conocimiento de la actual situación sociopolitica del 

pais 11 • (101) 

Los militares mexicanos de hoy son distintos a log de 

hace diez aNos. Dificilmente podrian haber escapado al 

impacto de los cambios que trajo consigo la décad• de los 

ochenta, tanto en la situación politico-econ6mica del pais, 

como en el tipo de problemas en los que concentraron su 

acc i 6n. 

<101) Riding, Alan Vecinos Distantes. Un .Retrato d• loe 
tfe><icanos, Quinta Edi!=iOn. México. 1.985 p •• 432 
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Los cambic11 en las fuerzas armadas significaron 

avanc:ea importantes en su organi::aci6n, en sus concepciones 

astratégic:&\a sobre la seguridad nacional, en el tipo de 

armamento que fabrica y adquiet~e, en la fot"maci6n de sus 

miembros, en las t•reas a las que orientan sua acciones, e 

incluso en la imagen pllbl ica que proyecta. Sin embargo, 

dichos cambios no necesariamente implican que se haya 

modificado sustancialmente la relación civiles-militar~es en 

MQxic:o. que las fuerzas armadas hayan aumentado 

considerablemente su influencia en los asuntos politices del 

pais 11
• < 102) 

En H~><ico las fuerzas armadas; desempel"ran funciones que 

tienen que ver tanto con la d•fensa de la inte9ridad 1 

y soberania nacionales, como c:on la 

preservac16n del orden interno, l.:t asistencia a la poblacion 

civil y otro tipo de trabajos sociales. Por un lado la 

Constitución define en su articulo L::9 las funciones de las 

fuer:as armadas en t~rminos limitativosi 

11 En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede 

ejercer m.is funciones que las que tengan e>eacta conexión con 

la disciplina militar. Solamente habr.t comandancias 

<102) Alonso, Jorge. Aziz, Alberto y Tamayo, .Jaime. El Nuevo 
Estado Mexicano Tamo II. Est~do y Politica. Ed. Nueva lmagen. 
México 1992.p. 14 
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militares fijas y permanmntes en los castillos, fortalezas y 

almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la 

UniOn' o en los campamentos, cuartales o deposites que, fuera 

de las poblacione11, estableciere para la estación de las 

tropas 11
• ( 103> 

En la década de los ochenta se hicieron más evidentes 

muchos de los problemas que habla sufrido la sociedad 

mexicanas el crecimiento demogrAficc, la crisis del sistema 

alimentario, los efectos de la crisis económica en términos 

del dassempteo, el deterioro de lae condiciones ambientales, 

las relaciones conflictivaG con los paises vecinos<tanto del 

norte como del sur>, y el incremento del trSfico de drogas en 

el pa1!5. 

Las fuerzas armadas experimentaron un cambio de matiz en 

un proceso irregular de participación la politica 

nacional, pero hasta ahora no han encaminado hacia la toma 

del poder o al desplazamiento de los civiles en la conducc16n 

del gobierno. Este cambio de tono, la participación 

pol 1 tic a de los mili tares Méo>eico, apunta un 

debilitamiento en la relación civiles-militares, sino todo lo 

contrario. El gobierno civil cuenta más con los militares y 

los militares apoyan más al gobierno civil. 

<103> Constitución Pol1tic:a de Los Estados Unidos Mexicanos 
Ar~t.cUlo 129. _P• 46. 
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Actualm1mte M~xico tiene un ejercito mas preparado no 

s6lo para solucionar eficientemente problemas de seguridad 

interna y actuar con mayor eficiencia en las ta.rea9 civile• y 

sociales que le encomienda el gobierno, sino que cuenta con 

elementos convencionales y estratégicos para responder 

ataques provenientes del exterior. Aunque no se tienen datos 

fidedignos sobre su tamaflo actual, se sabe que el número 

vat'1a entre 120 mil y 130 mil hombres. Su crec1miento no es 

e>tagerado en tés a.Nos recientea, poro pasó de aproximadamente 

80 mil miembros en 1974 a 120 mil en la actualidad. Sin 

embargo sigue siendo de las fuerzas arenadas más pequenas de 

América Latina en proporción al porcentaje de la población 

nacional. 

El cree imiento de las fuer;::as armadas corresponde en 

efecto a una politica gubernamental, especialmente después 

del movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, también debe 

verse en funci6n del crecimiento de la población durante los 

úl t irnos a Nos. 

Uno de los aspectos en los que más se evidencia la 

modernización de las -fuerzas armadas es en el armamento que 

fue adquirido y fabricado durante los óltimos diez anos. 
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Otro de los aspectos mAs destacados de la moderni:ación 

militar, íntimamente ligado con su mayor profes1onalización, 

es la atención niveles d11 capacitación, educación y 

entrenamiento. 

11 Esta moderni;:aci6n estuvo ac:ompan'ada de r•ef"ormas en su 

distribución y recrgani::aciOn. Una de las reformas más 

importantes fue la cr"eac16n de las "regiones militares" y 

una nueva :?ona militar durante la administración de Miguel de 

la Madrid. En 1983 fue creada la zona mi litar número 36 en el 

estado de Chiapas. Esto obedeció fundamentalmente al 

incremento de la inestabi 1 idad el vecino pais de 

Guatemala, la necesidad de proteger los yacimientos 

petroliferos de esa región del país, y a la creciente 

migración de refugiados guatemaltecos territorio 

mexicano". <104) 

A manera de conclusión, se puede decir que 

conjunto, el proceso de moderni;::aci6n ha permitido a las 

fuer:as armadas ser mucho más eficientes las tareas que se 

les encomiendan, desde las tareas propiamente mi 1 i tares, 

hasta las vinculadas can la llamada acción civil. 

(104> Alonso, Jorge. Aziz, Alberto y Tamayo, Jaime. Op. cit. 
p. 22. 
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En los últimos aftas la tarea fundamental que e>eigió 

modernización y eficiencia de pat~te de las fuer::as armada• 

fue el combate al narcotrAf ico, que ha adquirido una 

dimen9l6n internacional al recibir especial atenciOn por 

parte de los Emtados UnidoB. 

Con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, el 

eJército intervino en uno de los actos politices m4s 

importantes del inicio del sexenio; el arresto de Joaquln 

HernAndez Galicia. La Quina, prominente lider petrolero, 

además este arresto estuvo acomparfado de una mayor 

visibilidad del ejercito en la vigilancia de las 

instalaciones, equipo y unida~es da transporte de PEMEX. Esto 

se hizo ante el temot· de posibles actos violentos de protes;,ta 

por parte de algunas secciones del sindicato petrolero. 

También a principios del sexenio, el ejército intervino 

durante el conflicto de Ruta 100 en el Distrito Federal. El 

gobierno encargo al ejército hacet· uso de sus propios 

camiones para suplir el servicio de transporte urbano en la 

capital de la República, esta tat"ea se proporciono 

gratuitamente. Finalmente en 1969, el ejército intervino en 

la Compat'l1a Minera de Cananea. < 105> 

< 10::5) Agui lar Vi 1 lanueva, Luis. " Por un ejQrci to con los. 
pies en la tierra", en Vuelta, Mexico. arre XIV. No 164. Julio 
¡qqo p •. :s7. 



171 

Este tipo de acciones indican una vez m&s la permanencia 

del entendimiento entre las fuer~a& armadas y el nuevo 

presidente. 

A9i pues, no existen elementos que indiquen que, a pesar 

de la modernización de las 1uerzas armadas, de los cambios da 

estrategia econOmica por parte del gobierno para en1rentar la 

crisis y de la importancia presupuestaria que el gobiet·no ha 

dado a los militares, éstos sigan una estrategia tendiente a 

despla:ar a los civiles de la conducciOn politica del pais. 

Hoy por hoy no parecen existir condiciones para que un golpe 

de Estado conducido por los mili tares interrumpa el orden 

constitucional en el pais. 
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4.2,- ELITE V SU RELACION CON EL CLERO POLITICO, 

Se ha considerado históricamente al clero como un grupo 

de presión dentro del contexto de la realidad mexicana, la 

iglesia puede ser considerada como un factor real de poder 

por su posición estratégica en el mosaico de la vida social 

del- país y su influencia en gran cantidad de mexicanos que 

profesan la rel ig ion catól ic:a. 

Aun cuando muchos autores, entre el los Pablo González 

Casanova, consideran la posición social de la iglesia como 

negativa para la democ:rati::ación del 

posiciones, debido la correlación 

pats, sus 

de fuer:as 

actuales 

nivel 

mundial, han hecho que la iglesia, o al menos un sector de 

ellos conoc1do como los teólogos de la liberación, cambien 

de manera r~ad i ca 1 

mundo profano. 

forma de ver las cosas en el llamado 

En consecuencia la actual posición de la iglesia, debe 

ser anali:?ada bajo otras ópticas no tan t~enuentes como la de 

González Casanova. 
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En efecto, González Casanova sostiene lo siguiente 11 En 

el México actual y en zonas relativamente vastas del pa1s se 

advierte una estrecha vinculaci6n del clericalismo 

tradicional con la guef""ra ft""1a~ del cristianismo politice con 

un anticomunismo que manipula los simbolos pr-imitivos, los 

temores de la sociedad tradicional, para provocar verdaderos 

fenómenos de pánico y de agresividad entre la población mas 

ignorante y fanática, sea campesina o de> clase med1al La 

manipulación de estos temores y fobias de la sociedad 

tradicional y su vinculacíGn con la guerra fria, mediante 

camparras de rumores, acusaciones, llamados alarmantes; los 

cuentos y fantasías del miedo que se hacen circular en le 

e.ampo, los pueblos y hasta las ciudades; el uso de 

instrumentos religiosos <amuletos, e><orcismos y campanas que 

tocan a rebato> de profetas y profecías, de apóstoles y 

santos, de imágenes supersticiosas de lo monstruoso, y 

conceptos populares de lo demoniaco, vinculados y enfrentados 

al comunismo cono entidad infernal y diabólica, en el sentido 

tradicional del término, ligados a una acción pol 1 ti ca cada 

más efectiva, en que los sacerdotes van sustituyendo a 

los maestros como lideres de las comunidades y de los ejidos 

<para formular demandas, levantar protestas, y organi::ar 

manifestaciones religioso-pollticas>, provoca un miedo 

completamente racional entre los propios politices 
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(gobernantes, diputadoe, l lderes), amenazados siempre de t1er 

acusados de <comunistae>, con la connotaci6n mágico-diabOlica 

del término y l.as fobias brueghelianau de despierta". (106> 

Que los extremos de esta pol 1 ti ca se encuentran 

localizados en ciertas regiones m.ás atrasada• del pa.ís, qua 

la concepción m~gica y medieval del anticomunismo cede paso 

en estratos superiores a una propaganda menos pr1m1 t iva, qua 

los sectores 1 ibera les y de pensamiento más moderno siguen 

dominando la situación los pueblos, y que incluso en l.aa 

entidades federativas donde da más acuciosamente este 

fenótneno hay grandes núcleos de campesinos con tierras, de 

ejidatarios revolucionarios, que apoyan a la' élites liberales 

y las ayudan a mantener el poder, gen hechog indudables. Sin 

embargo no impiden el que hoy el clero tradicionalista 

reoresente una de las fuer=as más vivas y actuantes en la 

politica mexicana, y constituya uno de los grupos de presión 

~As poderosos y diversificados, al que los gobernantes deben 

tomar en cuenta en sus decisiones, unas veces como aliado 

frente a las demandas populares que hacen peligrar su fuerza 

o sus inte1-eses, otras como enemigo Que intenta derrocarlos y 

sustituirlos.'' <107> 

<106) Gon::á.lez Casanova, Pa.blo. Op. cit. p. 61. 
< 107> Ibídem p. 62. 
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En México la mayor parte del clero se mantenía dentro da 

una tendencia tradicionalista, es durante las décadas de los 

setanta y ochentas, cuando la iglesia inicia su modernización 

con el surgimiento de los llamados teOlogos de la liberación 

quienes en termines genet'ales plantearon lo siguiente: 

La teología de la liberación nace de una indignación 

etica. Frente a la pobt·e:a y marginación de las grandes 

mayorías de nuestro continente. No se entiende esta. teologia 

sin esa espiritualidad qu~ se eonmueve frente al pobre y ve 

en el pobre el rostro suficiente de .Jesús. Esta es la 

experiencia fundamental que está en la base de la teolog1a de 

la 1 iberación. 

En la Tercera Reunión Episcopal Latinoamericana que tuvo 

lugar en la c:iudad de Puebla en enero de 1979, los teólogos 

de la liberación hicieron llegar" un documento llamado el 

"libro verde" en donde hac1an sef'lalamientos de carácter 

social y político, entre lo que destaca lo siguiente: " El 

IO'l. de la poblacion de Amer1c:a Latina acapara todas las 

riQue::as. mientras el pueblo vive con ingresos per c:ápita muy 

bajos y las 91-andes mayor1as en condiciones infrahumanas; el 

desempleo y la falta de empleo justo y bien remunerado son 

causas de la delincuencia en general; ninguno de los paises 

de la religion da suficiente atención a los problemas 
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educativos, sanitaria•, de vivienda y demografia da sua 

re5pectivas poblaciones. en lo• paises de democracia 

representativa o 1 iberal es ostensible la incapacid&d par .. 

t"esolver los problemas dal pueblo, lo cual ha facil.itado al 

camino para que los militare• asuman el poder. En los paises 

con t"egimenes militares se vtol•n los derechos civiles y 

politices, al tiempo que no se reconocen los de carácter-

económico, social y cultural". (108) 

La reacción del clero tradicionalista no se hizo esperar 

ante tales pronunciamientos de lo más avanzado de la iglesia 

católica, pero mientras el Vaticano no ha vet~tido una 

declaración oficial, condenando o aprobando las posiciones 

del clero progre5i5ta, se supone que al menos las tolera. Sea 

como fuera, la iglesia estA cambiando. 

En la decada de los ochentas, el poder real que la 

Iglesia catol ica demuestra, se debe, sin duda a su perfecta 

organización y al gran control que tiene sobre la mayoría de 

los mexicanos, directa o indirectamente. Por ego de la gran 

inquietud y preocupación de muchos ciudadanos cuando el 

presidente Miguel de la Madrid hablO, en la "Declaración de 

Tijuana" del 14 de febrero de 1986, sobre el espinoso a'!!lunto 

de la injerencia del clero en asuntos politices. 

'108> " Lo importante es la liberación, no la teologia. .. 
Hablan los teologos de la liberación". Revista Proceso No 119 
p. 23 
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Ante l• realidad vivida, queda claro qua el siste;na 

gubernamental se encuentra en un predicament'o, o deja que los 

obispos y sacerdotes sigan actuando con tácita violaciOn a la 

Ley, o, de plano ésta cambia o se aplica enérgicamente, seg~n 

lo dispuesto en el articulo 130 constitucion•l y en las 

sanciones que contempla en su articulo 343 del nuevo Código 

Federal Electoral. 

NO A LAS RELACIONES ESTADO - VATICANO. 

En la XIV Asamblea Nacional del PRI, anta más de diez 

mil delegados de toda la República, el 13 de septiembre de 

1990, se dieron a conocer los nuevos documentos básicos 

donde quedó claramente establecido el pronuhciamiento por la 

separación Estado -Igle9ia. 

En el actuar político se justifican muchas acciones, 

como la de Carlos Salinas que, inteligentemente nombró a un 

su representante personal ante el Vaticano¡ esto creo muchas 

espectativas a la feligresía c:atól ic:a, quien no regateó en 

darle su total rec:onocimianto c:omo Presidenta, pero. las 

ansiadas relaciones no se produjeron. 

A la mitad de su gestión presidencial de Carlos Salinas 

empezaron los sondeos a nivel legislativo y el Congreso de 
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la Unión "tomó al toro por los cuernosº •1 convocar 10'1 

debates que desembocaron o concluyeron en la apt"ob.a.ción d• 

pat"te de las fracciones pluripartidistas, de las reforma• • 

los at"ttculo• constitucion•les 3o1 , So., 24 1 27 y 130, el 29 

de enero de 1992, y la expedición de la Ley de Asociaciones 

religiosa9 y culto POblico, el 1~ de Julio del corriente aNo, 

que reglamenta las nuevas disposiciones de la Carta Magna. 

Puede decir9e que hubo un amplio debate nacional. Sa 

virtieron miles de opinione5 por ambas partes y por terceros. 

Resumiendo las reformas legislativas diremos que en &l 

articulo 3o. Se devuelve al pueblo el dC!recho a recibit" 

educación religiosa en la Igle!lia y por• sus ministros, por lo 

menos en escuelas particulares, al no estar expresamente 

prohibido como antes. en las escuelas oficiales, las de 

gobier-no, este derecho sigue conculcado; at'ticulo !So. Se 

devuelven los derechos a quienes 1 ibt'emente lo quie,...an, 

emitir votos religiosos y optar por la vida en ót"denes 

monásticas. antes expresamente pr-ohibidos; articulo 24. So 

devuelve el derecho al pueblo de manifestar públicamente el 

culto t'eligioso, po,... lo menos en casos extraor-dinario'!!I, antes 

este det'echo estaba restringido para ser ejercido en los 

domicilios particulares o dentro de templos; articulo 27. Se 
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d•vuelve el d•recho a la Iglesia (ahora tambiGn l&s iglesias) 

a poseer bien•s, los indispensables para el cumplimiento de 

sus fines. Antes no se reconocia este derecho, hoy 

reglamentado. Los bienes eran da la nación, lo siguen siendo, 

pero de •qul en adelante los nuevos pueden ser de las 

iglesias¡ articulo 130. Se devuelve el derecho a la 

existencia Jurídica a la Iglesia CatOl ica y a las demás 

iglesias, al menos como "asociaciones religiosas", antes 

completamente conculcado. inexistentes Jurldicamente. 

También se devuelva el derecho a los sacerdotes (pastcress, 

rabinos, etc., en cada caso) como ministros de cultos, al 

menos para el ejercicio de su actividad pastoral y ciertos 

derechos como ciudadanos, antes restring.idos, mucho m.ás 

mutilados ciudadanos, antes restringidos, mucho mAs 

mu ti lados, si no es que completamente negados y 

prohibidos. C109> 

Se imponen cambios en la estructura gubernamental. El 

Gobiet"'no habrá de modificar su estructur-ai habra de ensayar 

la coordinación con los estados y municipios; tendran que 

expedirse los reglamentos, instructivos y hasta los simples 

machotes y formatos o formularios para que las asociaciones 

se constituyan, nombren representantes legales y 

comiencen por el "registro" y la inscripción de sus inmuebles 

y de personas < ministros de culto y representantes). 

C109) Rabasa, Emilio O. Op. cit. p. 347 
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En tanto, las aacciaciones en lo pr.ictico 11e9uir.t.n su• 

actividades cotidianas como siempre, requerirán una mirada, 

hacia adentro para efectos de satisfacer los requisitos que 

piden, a fin de registrarse y tener existencia juridica. 

"Parece que no cabrA seguir existiendo sin eKistencia 

juridica", esto fue lo que se peleó durante tanto tiempo. 

Aunque el traje no esté hecho a la medida ni al gusto de 

todos habrá que metérscelo o irselo ajustando poco a poco, si 

queremos vestirnos de cara a la legalidad y disponibilidad 

del sastre", asi concluye sus comentarios monsel"for Antonio 

Roquent. < 110> 

<110> Abad Shoster, Mario. et. al. 130 Anos después ••• El 
gran final. p.103 Ed. Litho Ediciones, S. A. de C.V. México 
1993. 
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4.3 LA INICIATIVA PRIVADA COMO GRUPO DE PRESION. 

Existe cierto tipo de grupos de presión caracterizados 

como profesionales; es decir, el sentido de perseguir 

ventajas para sus miembros o de acrecentar las ya adquiridas, 

muy ligados a toda la actividad económica del país, son las 

agrupaciones patronales de la industria, del comercio y de 

las actividades financieras que constituidos como el llamado 

sector privado, por su enorme peso politice y económico han 

1 legado a constituirse en verdadero factor de poder y en 

interlocutor obligado del gobierno en la toma de decisiones 

que afectan la vida económica de la nación. 

El propio desarrollo alcan:ado por~ el pa 1s, debido a una 

rápida industrialización llevada a cabo en las últimas 

décadas, permitieron la formación de grupos económicos como 

respuesta del capital privado nacional a las condiciones que 

ese desarrollo exigia en un contexto de atraso, de 

insuficiente mercado interno y de escase:: de recursos de 

c:api tal. 

Es por eso que en la ac:tL1al idad tenemos a los grupos 

empresariales más fuertes del pais aliados con el c:ap1tal 

e>:tranJero y que representan L\O verdadero grupo de presión en 

la toma de decisiones politic:as. 
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El p•rtodo 1940-1970 puede definirse como una etapa an 

l• que se censal idan un con Junto de nct"'mas que regulan •l 

quehilcer pol1tico del empresario. Uno da lo• aspecto& m•• 

relevantes da esaw normas fue al confinamiento de la 

participación politica del empresariado al tarr-eno de la 

formulación de las estrategias de desarrollo y de la 

negociación de sus contenidos especificas. 

" El pre9idencial ismo, lilB estrategias. corporativas y la 

eccnom1a mixta, configuraron el entorno politice 

institucional reconocido por el empretsariado para el 

desarrollo de sus actividades económicas y politiCa!l 1 las 

que fueron imprimiendo contenidos espec11icos al acuerdo 

social establecido sobre estas bases , es de sen'alarse los 

uiguientes: el desarrollo de una capaci.dad de veto del 

empresariado sobre las políticas consideradas como 

atentatorias a sus intereses; una tendencia, correlativa a la 

anterior, a dar un carácter subsidiat"'io de la intervención 

del Estado, lo que acentuó la pél"'dida de su capacidad 

rectot"'a, y una tendencia a la marginalizaci6n de amplios 

sectores de la sociedad en la toma de decisiones, que incluyo 

no sólo los sectores obrero, campesino y popular 

reconocidos por el Estado para procesar las demandas de sus 

agremiados respectivos, sino también a sectores del 
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empresariado como aquel los pequel'los y medianos agt"upados en 

la Cana.cintra CCámAra Nacional de la Industria de la 

Trans1ormaciOn> que en las décadas de los anos cuarenta y 

cincuenta constituyet"on una base social importante de las 

pollticas gubernamentales". <111> 

Una condiciOn sin duda importante de estos procesos fue 

el llamado mi la.gro economice mexicano que permitió una 

relativa distribución de los beneficios económicos no 

obstante los mecanismos excluyentes que se fueron implantando 

en la toma de decisiones. 

Tomando la polltica en un sentido amplio, es de 

sel'lalarse asimismo que en este periodo el empresaria.do 

desarrolla una notoria influencia en el campo social, 

pat"ticularmente a través de la expansión de su presenc:ia en 

la educac:i6n y en los medios de comunicación masiva. 

Este periodo no estuvo exento de algunos conflictos sin 

embargo, pese a la importancia de algunos de el los, como los 

del periodo del presidente L6pez Mateo:., puede decirse que en 

general el empresariado se ocupo de frenar pol!ticas 

gubernamentales específicas más que a cuestionar el modelo de 

desarrollo o la estructura pol{tica en su conjunto. 

(111) Jorge Alonso, Alberto Azi: y Jaime Ta.mayo. III. El 
Estado, Actores y Movimientos Sociales Ed. Nueva Imágen. 
México .1992. p. 14. 
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El patrón de relaciones ante& descrito comenzó a 

deteriorarse en la primera mitad de los at'Jos setenta, en la 

medida en que se desarrol 16 entonces un tuerta conflicto 

entre 109 empresarios y el gobierno. 

Se contactó entonces que el débil empresariado que sa 

las habia visto con el cardenismo a fines de los aNos 

treinta, habia embarnec i do1 ahora e~a econOmic:amente 

poderoso, exigfa consultado previamente cuando sus 

intereses estaban en Juego, vetaba sin ambageg todo aquello 

que no le parecia y eJercia además una ~uerte, aunque no tan 

evidente, influencia social, ideológica y cultural. 

Las politicas de corte intervencionista qua impulaO 

entonces el gobierno del presidente Echeverria, toparon con 

una fuerte resistencia de parte del empresal"'iado mismo que en 

el curso del conflicto comenzó experimentar cambios 

importantes en la concepción que tenia de si mismo y de sus 

relaciones con la sociedad y el estado. 

Fue claro entonces que al menos un sector del 

empresariado comenzó a vislumbrar la conveniencia de 

desplegar una acción politica propia, en el sentido fuerte de 

estos t~rminos. Pero vino luego una fase de clara distensión 

y despolitizaci6n 
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empresarial propiciada por el boom petrolero y las politicas 

generosas del gobierno de LOpe;: Portillo hacia el sec:tot· 

privado. 

Este periodo concluyó abruptamente el lo. de septiembre 

de 1982, luego de desatarse una nueva y más pt•ofunda fase de 

crisis que volvio deteriorar las cordiales relaciones 

imoerantes y condujo al Presidente de la República a decretar 

la expropiación de la banca privada. Esta radical medida vino 

a terminar de romper, hasta ahora parece que definitivamente, 

el viejo patrón de relaciones entre ambos agentes. 

Los organismos empresariales real i ;:aron presión sobre los 

órganos de poder, " ya que además de estar ofendidos por las 

acusaciones del presidente de los banqueros, ahora se sent1an 

amenazados en tanto clase De inmediato presentaron un 

frente común. La Empresa privada, los industriales y 

comerciantes, tuvieron en 1982, y tendran por mucho tiempo, 

la suficiente fuer:a como para imponer, si no un modelo de 

desarrollo, sl su derecho de veto; a fin de cuentas maneJan 

una parte, aón hoy, muy importante de la econom1a nacional. 

Este modelo de veto ya habla sido impuesto al gobierno de mil 

maneras. Fuga de capitales, campat'las de rumores, cierre de 

empresas, criticas abiertas al Estado. campat'las de 
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desprestigio, nula inversión, elevación de precios, 

ocultamiento de mercancias, entre otros, fueron elementos con 

los que nuestra iniciativa privada presionó a los gobiernos 

entrante y saliente con el objeto de obligat"los a cambiar de 

rumbo, reprivatizar, a ceder tert"eno, conceder crédito 

barato y, finalmente, lograr una participación más amplia en 

la toma de decisiones.'' (112) 

Ha sido característico de las organi::aciones 

patronales de México que lo~ problemas más serios que afectan 

a los jefes de empresas sean estudiados conjuntamente por los 

directores de las principales instituciones representativas 

de la iniciativa privada. Cada vez que se presenta un 

pr .. oblema de ese tipo, los presidentes de la Confederaciones 

de Cámaras Industriales, de las Cámaras Nacionales de 

Comereio, de la Cámara Patronal y de la Asociación de 

Banqueros consultan inmediatamente, y si resulta. 

necesario, hacen intervenir a sus respectivos consejos y a 

los grupos de especialistas vinculados a sus corrientes y 

sobre esta base, se hac:en dec:larac:iones conjuntas se 

reali;:an gestiones en las que participan en su calidad de 

patrones los representantes de la industria, el comercio, la 

banca y los empresarios. En otras ocasiones, cada 

<112) Puga,Cristina. et. aL Evolución del Estado Mexicano. 
Ed. el Caballito. México 1991. p. 240. 
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organización se ocup• de su domino propio, sabiendo sin 

embargo que puede contar con el apoyo de los demás" <113> 

El sociólogo Frank Brandenburg, real i;::6 un tr-abaJo de 

investigación acerca de la industria en México llegando a las 

siguientes conclusiones: 

" Existe un sistema de cámaras que permite al gobierno 

conocer la actitud de una rama determinada de la economia 

antes de proponer al Congreso proyectos de leyes que podrian 

re!!ultarles perjudiciales o molestos. Cuando un proyecto de 

ley le es enviado para que realice observaciones, cada cámara 

patronal decide la politica a seguir por Ios intereses que 

representa. La mayoria de las cámaras dispone de un cuerpo de 

abogados especial i;::ados que proponen al gobierno las 

modificaciones que juzgan oportunas. Si sus sugestiones 

indican que tal o cual proyecto en v1as de aprobación serla 

perjudicial, s6lamente a los intereses de la cámara sino 

también a la sociedad mexicana en general, el gobierno cede y 

reconsidera. 

(113) Guz:man Valdivia, Isaac. El movimiento patronal en 
M~xico SO anos de RevoluciOn T 11. P•• 318. 
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De est• ma.ner-a el mundo de los negocios par~ttcipa 

directamente en el sistema politic:o mexicano, a pesar de que 

con ft"'ec:uencia carece de repr-esentaciOn formal en el partido 

en el poder, en el gobierno. Su influencia se siente 

directamente, su acción es rApida y los resultados 

tangibles." <114) 

Por su parte Pablo Gonzále~ Casanova nos se~ala la 

existencia de " un sector amplio y profundamente organi::ado , 

con financiamiento propio, con representantes propios 

elegidos democráticamente, con expertos y técnicos un 

servicio que reciben los mejores sueldos del país y sit"ven 

para asesorarlo en el terreno económico, jur"idico y pol 1 tico, 

con organizaciones que se coordinan entre sí y siguen - cada 

vez que lo ju::gan conveniente para sus intereses- una 

estrategia común. Este sector, que representa al 1). 5/. de la 

población~ esto es a unos doscientos mil mexicanos, tiene 

instrumentos efectivos que influyen an la. legislatura y la 

administración gubernamental, que modifican las decisiones 

del Ejecutivo. tras someterlas a crítica y a una aprobación 

también efectivas, que censuran en forma practica los 

informes económicos que les hace el gobierno, preponiendo 

modificaciones a la política economica y financiera 

(114> Brandenburg, Frank. en Meister, Albert • El sistema 
mexicano. Ed. Extempot"'áneos México 1973. p •• 126. 
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gubernamental -con el respaldo de la gran prensa- y en fot"ma 

completamente distinta a la que corresponde a los informes 

anuales del Presidente al Congreso 11
• (115) 

Da lo anterior se deduce que los organismos patronales a 

pesar de set• la cúpula en la dirección, cuando negocian con 

el gobierno, no siempre tienen puntos de vista homogéneos. 

Así por" ejemplo la CONCAMIN <Confederación de Cámaras 

Industriales) y la CONCANACO <Confederación de Cámaras de 

comercio>, prefieren que la intervención del Estado en 

materia económica sea lo más res;tringida posible, en cambio 

la CANCINTRA CCAmara Nacional de la Jndustria de la 

Transformación) prefiere dicha intervención, ya que por lo 

general sus integrantes son medianos y ·pequel"ros industriales 

carentes de cédito adecuado y temerosos de la competencia de 

el extranjero, por lo que la protección del Estado es vi tal 

para su supervivencia. 

El sector patronal constantemente emite declaraciones 

en donde considera ver afectados sus intereses de grupo, son 

tan variadas estas declaraciones, que este trabajo se ve 

impedido de tratarlas, por no ser la finalidad del tema que 

estamos tratando. 

<115) Gon~Ale~ Casanova, Pablo. Op. cit. p. 55. 
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Por lo que reapecta a la forma en que este grupo de 

presión incide en la not"matividad, lo podemos observar 

claramente en vista del papel preponderante que juegan dentro 

de la· sociedad en el sentido de que las dac:laraciona11 qua 

emiten son tomadas muy en cuenta por el poder pOblicor los 

organismos cópula del sector patro.n~l son ccnsultadOs de 

antemano, cuando el 'gobierno se propone dictar alguna ley o 

reglamento, en el que cabria la posibilidad de que los 

intereses de dicho sector pudieran resultar afectados. 

Precisamente por el lo, es RDr lo qUe loa organi~mcs -cópula 

patronale9 son c:onsideradog órganos ;de consulta por ol 

Estado. 
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4,4 .- LA ELITE V EL MOVIMIENTO OBRERO, <SINDICATOS) 

Los sindicatos en 1a moderna sociedad burguesa, también 

pueden ser considerados como grupos de presión en virtud de 

que· par"a la defensa . de sus intereses gremiales 

profesionales, cuentan con un instrumento de presión que lo& 

distinQue ··de los demás grupos y que es la huelga. La huelga 

constituye un arma sumamente poderosa por" lo que puede 

representar para la Vida económica y politica de un país. En 

este sentido, primera instancia, la huelga 

utili:ada por los sindicatos para presionar a los patrones y 

conseguir mejores condiciones en la venta de la fuer:?a de 

ºtrabajo ·de sus agremÍ.~dos¡ en. una segunda instancia, di~ho 

móvimiento puede afectar la vida politica de un pais, cuando 
• . ; • ; ·'" . ~.1• ·• 41, • -

la huelga toma caracterfsticas pol1ticas, es decir, c:uand.o .. se 

extiende en toda la nación y se convierte en ,huelga general·. 

Los sindicatos son una organi:zaci6n del proletariado no 

sólo · histOricamente necesaria, sino hist6ricament~ 

inevitable, es decir que su función, mientt"as subsistan las 

relaciones del trabajo asalariado, tendrá que ser reconocida 

por la sociedad. En este sentido los sindicatos han alcanzado 

un papel prepondet"ante en la vida social y politica de los 

paises con modelo de desarrollo capitalista. Pero esto no 

siempre ha sido asf., los trabajadores tuvieron que pasar 

muchas vicisitudes para log-rar el reconocimiento de sus 

organizaciones gremiales. 
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Según el maestr"o Alberto Trueba Urbina1 " La génesis de 

la asoc:iacion obrera se encuentra en la necesidad que esta 

clase tuvo que agruparse para defender sus derechos frente a 

los explotadores; de los fenómenos gregarios más 

espontáneos que registra la historia, provocadas por la 

c:onc:entracion industrial, la que a su ve:: originó el espíritu 

y conc:ienc1a de clase y este espíritu, adelantando unas veces 

el at.aque y otras la defensa, encarna en 1 as 

organi:aciones profesionales". <116) 

En la actualidad participan en el Congreso del Trabajo: 

confederaciones, federaciones y sindicatos de industria y 

gremiales, de trabajadores urbanos que cubren la mayor parte 

de las actividades econOmic:as, especialmente en l.:. industria 

y los servicios. El Congreso del Trabajo constituye por si 

mismo un grL1po de pres ion de enorme peso pol 1 ti ce. 

Sin embargo actualmente se han dado grandes cambios en 

el sindicalismo de los cuales haremos una breve descripción 

Con la pol1.tica de restructuraci6n de la deLtda e:<terna y del 

sector publico de introdL1c1r la modern1;::ac1on y convertir al 

país en un e}:plotador de los bienes que requiere el mercado 

internacional, particularmente el mercado norteamericano, el 

{116) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo derecho administrativo 
del Trabajo. Ed. Porrúa. Mé><ico 1973 p. 
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gobierno salinista ha profundi:ado la linea de modificar el 

esquema tt"'adicional de relaciones entre el Estado y los 

sindicatos. La pol1tica estatal vino a modificar las bases 0 

términos del pacto histórico que exist1a previamente; desde 

luego ha restructurado igualmente el sistema de dominación 

sobre los sindicatos y los trabajadot•es. 

Por un lado, la política del gobierno se ha orientado 

por reestructurar el mercado laboral. Ha creado condiciones 

para que los trabajadores reciban el pt•ecio más bajo por su 

fuer::a de tr.:abajo. Insiste en que el nuevo c:ritet•io para 

detet·minar el salario sea la productividad y no el costo de 

producci 6n de la mano de obra. También ·plantea que los 

salarios se determinen por una negociación nacional 

tripartita, entre obreros Estado y patrones; el gobierno 

pretende que los salarios formen parte de programa 

economice, y que por tanto, ya no es ten sujetos a 

negociación. 

El gobierno de Salinas tamb1en ha marginado estructuras 

laborales muy significativas como la Comis1on Nacional de 

Sal.arios Mtnimos. Desde luego, el papel de la CTM y el 

Congreso del trabaja se ha redL1cido al minimo para las 

"negociaciones" del salario, de las condiciones de vid~ y 

trabajo; en 1988-1990, estos organismos se han limitado a 

suscribir los pactos elaborados por el gobierno. 
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La CTM ast.i haciendo esfuer"ZO!I por m•ntener su 

influencia¡ ya no es la central obrera que se observaba 

las décadas pasadas. 

" Puede afirmarse que el gobierno de Salinas ha in1c1ado 

una reestructuración del sistema sindical. Veamos algunos 

r~asgos: 

t.- Promueve la linea de otorgar mti.s fuer::a a las centrales 

CROC, CROM, CRT, etcétera, para presionar a la dirigencia de 

la CTM; de esta manera debilita la posible unidad del 

Congreso del Trabajo. 

2.- Promueve la formación de una nueva fuer~::a sindical, que 

viene tomando cuerpo en la Federación de Sindicatos de 

Empresas de Bienes y Servicios; es una organ'i::ación lidereada 

por el Sindicato de Telefonistas y el sindicato Mexicano de 

Electricistas. 

3.- Elimina a los líderes sindicales que están muy 

desgastados, es de~ir, que ya no controlan a los sindicatos y 

a los trabajadores. Un ejemplo son lo lideres Venus Rey, de 

los mt:.tsic:os, y Filiberto Vargas Lázaro, llder c:etemista del 

estado de Guerrero. Ambos perdieron abrumadoramente en las 

elecciones federales de Julio de 1988; en los primeros meses 

de 1989 fueron presionados tanto por agremiados por las 

instancias del gobierno federal para que renunciaran a 

respectivos puestos. 
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4.- Con la fuerza polltica y militar se suprime a los lideres 

sindicales que se oponen a las medidas de modernización • El 

caso mAs notorio fue la dirigencia del sindicato petrolero; a 

este 1 idera:i:go también le eliminó <porque en las 

elecciones federales de 1988 las ::onas petroleras votaron 

con el F'RI, sino a favor de la oposici6nl. Desde lue90 la 

dirección sindical petrolera se conduc1a también con bastante 

autonomia respecto del l idera;::go nacional del movimiento 

obrero y respecto del poder del Estado. En las ::onas 

petroleras, la dirección sindical tenia mayor poder pol1tico 

que los gobernantes o administraciones locales; por estos 

motivos, todos sustanciales, la dirigenc1a "quinista" fue 

expulsada y encarcelada en enero de 1989. 

El gobierno salinista no acepta. organi::ac1ones o lideres 

que puedan oponer a los proyectos moderni::adores o a la 

pcl 1 tic a economica en conjLinto. Prefiere que las 

dir"igencias sindicales apoyen, sin restricción alguna, la 

política del Estado. El gobierno salin1sta asume posiciones 

más y más autori tartas en la vida sindical sin embargo, 

sus discursos aparecen muchas términos como la. 

"concentración", la "democracia", el "concenso", la "vida 

civili::ada'' etc''. C117> 

C117> Alonso, Jorge. Aziz, Albe1•to y Tamayo, Jaime. Tomo JII. 
Op. cit. p. 77. 
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En su conjunto la pol~tica sindical de Salina~ est.t 

orientada a la renovación del sindicalismo; a redefinir el 

alcance y los 1 imites del c:ot•porativismo. El sal inismo no 

pretende desaparecer el corporativismo poli tico y sindical 

sólo trata de adecuarlo a los proyectos ec:on6mic:ou actuales¡ 

pretende borrar los aspectos negativos o desgastados del 

sindicalismo; pero sin duda, al Estado le intet•esa mantener 

la estruc:tu.ra de dom1n<;'l.c:1on sobre los trabaj~dores, misma que 

le permite sL1scribir los pactos ec:onomic:os en las mejores 

condiciones y con la mayor celeridad. 

Para lograr sus objetivos, las dos últimas 

administraciones han recurrido a medidas muy dt•asticas como 

es el cierre de las empresas, la venta de las paraestatale!5 

al sector privado; el cierre y la reapertura de las empresas 

con nuevo contrato y salarios reducidos~ tamb ten se ha 

recurrido a la requisa, la declaración de inexistencia de las 

huelgas, y finalmente se han empleado difet~entes niveles de 

represión, con grupos de mercenarios, de par"1.militareo;s, 

polic1as y eJérc1to. 

Con el cierr•e o la venta de empresas se ha violentado la 

estructura sindical. En efecto, pat'a combatir los 

sindic~tos con estructuras o di1~ecc:1ones democ:raticas, los 
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grupos gobernantes han decidido, en determinados momentos o 

situaciones, suprimir a las empresas mismas; al t"'eal i::arlo, 

se ha colocado a los sindicatos en una situación de debilidad 

aplastante. 

Recordemos el caso de Uramex, Fundidot"'a de Monterrey o 

Aeroméxico. En 1990, el gobierno de Salinas ha decidido 

vender otras grandes empresas: Cananea, Sicarsa, Telmex. 

El rasgo más novedoso de la politica sindical de Carlos 

Salinas respecto del sexenio anterior que el actual 

gobierno ha decidido intervenir en forma directa las 

estrLtcturas sindicales pal"'a renovarlas o rñoderni::arlas. En 

realidad se trata de adecuar" las a lc!ii proyectos económicos 

del propio 9obierno. 

El gobierno de Salinas de Gortari habla de la modernización. 

En este proyecto se pretende Justificar- el cambio ocur-r-ido de 

var-ias direcciones sindicales; unas porque se ubican en la 

corriente democrática del movimiento sindical < Fundidor•a de 

Monterrey, Aerom~xic:o); otras porque ubicaban el 

sindicalismo oficial, per-o se les identificaba como corruptas 

<PemeK>. También ha dado el cambio de 1 ideres porque 

algunos ya no grantizaban control sobr-e los trabajadores ni 

sobre la& organizaciones <el sindicato de músicos>. 
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También hubo un cambio sustancial en el SNTE; se eliminó 

Ltn c:ac:ica:go con amplio poder, que tenia costos muy altos 

para el Estado~ y que en la práctica, durante 1999-1989, 

demostró que ya no era capaz de eliminar la disidencia en su 

sindicato. En los r"espectivos cambios de las dit"ecciones 

sindicales no se permitió que las propias fuer:;::as sindicales 

participaran en la designación de sus nuevos lideres. 

Todos los cambios se ejecutaron en las c:uoulas; la mano 

del poder presidencial hi:o presente, tanto para designar 

a los nuevos 1 ideres como para evitar el avance de las 

corrientes democráticas. <118) 

A grandes rasgos éste es el panorama que ofrece el 

movimiento obrero del pa1s, que organi:ado traves de 

sindicatos. juridicamente reconocidos, inciden de manera 

imoortante. sobre la r·e3lidad 5oc1al del pals. como ya 

se dijo anteriormente la situ..,,c1ón sindical ha tenido 

cambio drástico e importC\nte durante el gobierno S.alinista, 

sin embargo no nan de,1ado de ser importantes como 9rupos de 

presión la defensa de inter·ese g1·emiales 

profesionales, y pueden seguir siendo considerados como 

verdaderos fai:';;ores de poder real que inflLtyen la 

e-atri_1ctura del poder político y en la realidad económ1ca y 

social. 

Cl18) Ib1dem. c. 87. 
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Su in"fluencia en el plano normativo por lo mismo es 

evidente. No sólo inciden de hecho en esa t"eal idad social a 

través de sus reivindicaciones gremiales, sino que como 

tienen representatividad en el Congreso de lia UniOn, desde 

al 1 í hacen valer sus posiciones de clase, las que se 

manifiestan de una u ctra forma en la normatividad social y 

jut•ídica. 

Como muestra diremos que en 1989 el gobierno me:dcano 

tomó la iniciativa de discutir la fot•mulación de una nueva 

legislación laboral. La propuesta tuvo eco las 

agrupaciones patronales, sindicales, profesionales, pol l t teas 

y académicas. Durante el primer semesi!re de 1989 

constituyó un foro sindical de discusión sobre las reformas 

de la Ley Federal del Trabajo se renli:.aron varios eventos 

Par•a discutir diversas propuestas 

principalmente los sindicatos vinculados 

intervinieron 

la estructura 

sindical otic1al como es el caso de SME~ La Universidad 

Obt•era de Méi:dco realizó reuniones para discutir la 

legislación laboral. Igualmente lo hi::o el Frente Nacional de 

Abogados Democratices. Enseguida, el Partido de la Revolución 

Democratica PRO, real izo de 11 al 13 de agosto de 1989 un 

Foro Nacional sobre Reformas a la Legislación Laboral, donde 

participaron militantes de base, lideres sindicales, 

politices. abogados laborales y profesores universitarios. 
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Por ott"a parta, l• Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de la LIV Legislatura de la C,j,mara de diputados, 

convocó real izar unas audiencias póbl icas sobre la 

adecuación del Articulo 123 Constitucional y su Ley 

Reglamentaria. El foro contó con la participación de lideres 

sindicales, abogados patronales, asesores jurtdiccs de 

sindicatos, profesores universitarios y dirigentes pollticos 

se conformó un evento donde se e:<pusieron con amplia c:lar-idad 

las propuestas patronales y sindicales en torno la 

legislación laboral. 

Los foros indicados son muestra del amplio interés que 

surgió en torno a la reforma de la legislac:iOn laboral. Se 

trataba y se trata de madi ficar de manera substancial la 

legislación laboral que surgió en la Revolución Mexicana. 

Dur.:inte el gobierno de Salinas de Gortari, la política 

obrera de Es ta do, ha cent inuado el argumento de 

modernizar al país, se ha pretendido que los obreros soporten 

masivamente las acc1ones economicas y polit1cas del capital y 

del Estado. Con este mismo argumento se ha continuado la 

disminucion de los derechos de los obreros, empezando por la 

baja real de los salarios, con el desempleo y con la 

restructurac1ón de los contratos en las ramas estratégicas o 

dinámicas del pais. 
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4.5.- LA ELITE Y LOS PARTIDOS POLITICOS 

En los Esta.dos modernos la contienda pol l tic:a se 

desarrolla a través de organ1:aciones politicas más o menos 

especializadas en este tipo de lucha. Estas organt;:ac:iones 

son grupos estr1.1c:turados, articulados, jerarqui::ados, 

especialmente adaptados para la lucha por el poder politice. 

Estas organi::aciones e><presan los interese y objetivos de las 

clases y cacas sociales que integran el Estado moderno, y son 

precisamente los medios de acción politica de las 1uer::as 

sociales. El rasgo esencial que c:aracteri::a. estas 

crgani::aciones politic:as, por lo que puede decir se 

convierten en verdaderos ejércitos politices. 

La élite pol 1 tic a en Ht'!x ice estll. representada por el 

partido de E.stado en el podet~. Haremos una breve semblan:a 

del partido de E5tado <PRJ) y su relación con los partidos 

pol 1 tices más importantes. 

Ahora bien, por partido de Estado suele entenderse "el 

régimen político en el cual el gobierno establec:e y dirige 

una organ1:acion pol1tica que tiene por" objeto agrupar a una 

parte de la poblac:ion con el fin de controlar" su voto para la 

realización formal de las elecciones, ya sea con propos1tos 

puramente propagandisticos o buscando, en el mejor de los 

casos, alguna forma de leg1timac16n". t119> 

(119) Ibídem p. 43 



Nos preguntamos si realmente en nuestro pa1s, 

independientemente de la e>:istenc:ia del partido en el poder, 

los demás p.::1rtidos pol 1 tic os son tales o si se trata de meros 

grupos de presión, que solo buscan alc:an::ar la. satisfeo.cc:ion 

de ciertos intereses de grupo, pero nunca conquista del poder 

pol1tic:o. 

Gon::ale:::: Casanova reflej-"' esta situación que se da 

nuestro país la siguiente forma: Los pat·tidos de 

oposic16n que han luchado en 'forma permanente solo han 

llegado en r•ealidad a constituir grupos de presión, más o 

menos numerosos, cuyos dirigentes tienen plena c:onc:ienc:ia de 

que en el momento de lan::arse a una elección de gobernador, 

senador o pres1dent'e estCln avocados a perderla. Si se lan;:::an, 

<?n esas c:1rc:L1nstanc1as extraftas, es porqL1e la lucha 

pclltica y el frac-=-o:=.o prev1sto, les ;:iermite obtener en cambio 

algunas pla:::as de diputados o presidentes municipales -cosa 

relativamente reciente- y sobre todo, la considerac1on del 

gobierno hacia el nuevo dirigente, cons1deracion que se 

manifiesta en forma de contratos. prestaciones o servicios. 

Una ra:::ón mas OLte lo indLtce a este tipo de luchas, perdidas 

.je .:i.ntemano, es la preparE\c1on política de sus miembros. para 

futLwas contiendas, en que la ocas1on de triunfar sea mas 

orop1c:1a." (1:20> 

c1=0> Gon:::ále: Casanova. Pablo. Op. c:1t. p.87 



203 

Desde la optica de éste autor, evidentemente nuestr·os 

Partidos pol iticos no pasan de ser grupos de pres1on, pero 

realmente resulta muy limitado el punto de vista de dicho 

autor, porque el término polttica no se agota exclusivamente 

en la conquista y ejercicio del poder, seria quedarnos a la 

altura del bt"1llante florentino que fue Maquiavelo¡ en la 

sociedad contemporánea, desgarrada por las contradicc1ones de 

clase, la lucha de los pat•tidos son luchas de clase, luchas 

en las que se ponen en evidencia diversos partidos, en este 

sentido, estas luchas son verdaderas luchas politic:i.s. Desde 

luego, tampoco creemos que la pura lucha electoral agote los 

terrenos de la política; la lucha politica en la sociedad 

burguesa es tan amplia que no la podemos limitar a la lucha 

democrátíca por la conquista del poder. En este sentido, los 

sindic~tos hacen politica, los medios de difusion hacen 

pol1tica. los estudiante hacen política. el problema est1•1ba, 

entonces, saber que tipo de pol1t1ca hacen y a quien 

beneficia tal política, pero esto ya 

preter'lsiones de el presente trabajo. 

entra las 

Concluiremos diciendo que : la. política no se agota en 

el mero oroceso electot·al por la conauista del poder publico 

o por conseguir escaf'\'os en las cama.ras; el abanico de la 

lucha pol1tica es tan amplio, que no. se puede delimitar- a 

solo uno de sus aspectos como lo es la lucha electo1•al. 
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PRI 

A partir de que en 1929 se institucionaliza la lucha 

politica con la creación del Partido Nacional Revolucionario 

C PNR>, es decir una coalición de partidos regionales y 

'.acciones pol1ticas salidos del movimiento social de 1910-17, 

comien:a de hecho la participación política de diversos 

grupos que integran el mosaico nacional. Se crea lo que se ha 

dado en llamar el "sistema pol1t1co me:<1cano", en donde el 

fenomeno del "presidencialismo" es el e Je en torno al cual 

gira toda la actividad politica. 

El PNR nace como aglutinador de todas las corrientes 

sociales que habían participado en la lucha revolucionariil, 

pero también trataba de crear las condiciones que permitieran 

al pa1s pasar de un régimen caudi 11 is ta a régimen de 

instituciones ya que esto permitir1a Que: "Fuerzas, como 

caciques de todo tipo y nivel, jefes militares y todos 

aquel los que tienen la posibilidad de influir en los 

acontecimientos políticos, tendria.n otra alternativa que 

dirimir 9us controversias en el seno del nuevo partido y 

doblegarse ante la voluntad del. Estado encarnada en el 

Presidente de la República. La centralización del poder 

politice er•a imperativo a fin de aglutinar las distintas 

fuer=as nacionales y 1·eg1onales dispet•sas'' <t~l> 

t121> Helle1·~ Claudio. La c1•1sis del r~g1men democr•ático en 
el Tercer Mundo; en Revista Linea. No.25. P• 25. 
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Este partido fue impulsado por Plutarco Elias Calles, 

pretend1a ser el instrumento que aglutinara a todas las 

corrientes políticas de la época, oon objeto de 

institucionali:ar la lL1c:ha polit1ca. F'oster1ormente, con la 

llegada al poder del genet'al Lá;i:aro Cárdenas, el PNR callista 

es trasformado en Partido de la Revolución Mexicana <PRM>, 

pretendiendo ser el instrumento que radic:ali::ara los 

postulados originales de dicho pr-oceso revolucionario: 

decir. nac:1onali:aci6n de sectores claves de la economia, 

reforma agraria y part1c:1oac:i6n activa de los sectores 

soc:iesles en las decisiones políticas fundamentales. "La 

reestructuración del partido oficial institucicnali:ó las 

relaciones entt'e gobernantes y gobernados. El partido tendria 

desde entonces como función, encuadrar y ':"anali=ar a todas 

las fuerzas sociales organi=adas e identificadas, de una u 

otra forma, con el la revoluc1on. El 

enfrentamiento entre los distintos intet·eses debia ser 

reducido al punto mlnimo, neutrali;:.ando el conflicto mediante 

la negociac16n y el compromiso. Cada sector podria expresar 

sus inte1•eses y perseguir sus propios obJet1vos en el marco 

exclusivo de la revolucion, aceptando una estrategia comun. 

Todo ello era pos1ble no solo g1·acias a la existencia de un 

foro de encuentro como el pat•tido of1c1al, sino sobl'e todo a 

part11• de la incorporación institucional de los sectores 

soc: iales mas s19n i f icat i vos. Fue en ese sentido que la obra 

de Calles se vio completada por la reforma politic:a 

fundamental del c:ar•denismo''. <122J 

(122) lb1dem p. 30 
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El Partido de la Revolución Mexicana, subsistió hasta el 

gobierno del general Manuel Avi la Camacho, es decir hasta 

1946; durante el regimen de Miguel Alemán, el PRM 

trasformado en lo que ahora conoce Partido 

Revolucionario Institucional, buscando ccn esa 

transform.?c: i6n, que todos los cambios logrados por los 

llamados regímenes revolL•cionarios se consolidaran y 

instituc::.onali::aran, asi tenemos que en su Declaración de 

Principios del 20 de enero de 1946, el naciente PRI, 

ser'l'alaba: " Los ideales de la Revolución Mexicana han ido 

cristali::ando en instituciones que forman ya parte inte91·ante 

de la vida nacional, por que han enrai::ado en la conciencia 

pública, y Que tales instituciones debe,, mantene1~se y 

perfeccionarse". < 123) 

Con =ada camb10 de gobierno, los estatutos y programas 

del PRI se han ido modificando de acuerdo al pensamiento del 

Jefe del Ejecutivo en turno; de tal manera que el partido en 

el poder tiene como dirigente nato al propio Presidente de la 

República, quien el que marca el rumbo polttico dl 

partido. 

(1:!3) Conchelo, Jose A, et. al. Los partidos pol1ticos de 
Mé:oco. Ed. Fondo de Cultura Econom1ca. Me~:ico 1975. p. 132. 
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A lo lal""go de su permanencia en el poder, el Partido 

Revolucionario Institucional. ha logrado una cierta 

estabilidad política en el pa1s, lo que ha propiciado también 

mantener el modelo de desarrollo econ6mico, esta situación 

queda enmarcada en la OeclaraciOn de Principios del ano 1966. 

En el arfo de 1977 se inició un proceso de moderni:ac:ión 

del sistema pol í tic:o mexicano. Este proceso se ha 

c:arac:teri::ado por el fortalecimiento de los espacios y de la 

participación de la sociedad civil, al igual que por la 

ampliación y modific:ac:ion de las 

de la participación politica. 

instancias y procedimientos 

Aunque trata de una 

transición poli t ic:a prolongada, 

igual todos 1 os organismos 

este proceso ha afectado por 

politices, en especial al 

Partido Revolucionario Insti tuc: ional. en al"fo, las 

reformas pollticas emprendidas por el titular del Podet~ 

EJec:t.ttivo situaron al partido oficial en un proceso de 

cambio. 

Las elecciones de 1988 fueron el C\c:ontacimiento que 

puso en rojo los controles del partido. Por primera ocasión 

en toda su historia, el partido oficial observa una brusca 

ca1da electoral y resintió el c:uestionamiento más severo a su 

legitimidad política. 
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También influyo el manejo desafortunado que hizo la 

dirigencia priista con el problema de la disidencia 

encabe::.::ada por Cu.:1hutémoc: Cárdenas y Porfirio Mufla:: Ledo, al 

igual que las tensiones generadas en el curso del proceso de 

selecc16n interna de candidato presidenc:1al. 

El ctclo del 1•eform1smo electoral es un pt·oceso Que se ha ido 

acelerando en los ultimas af'los. La. estrategia salinista de 

la reforma fue la s1gu1ente: a partir de la p~rdida de 

votac ion en tendencias histo1•1cas, y de la fuerte c:aida 

de la votación de 1988, el 9ob1erno salinista y su partido 

legislación que les permita seguir teniendo la 

mayor1a en la Cámara de Diputados s1n tener la mayorla de los 

votos." C124> 

A este respecto reformaron los art1culos 

const1tuc1onales: 

So. el que se ad1c1ono un te:: to SObt'e la 

profesionali::ación de las f1.1nc1ones electorales1 el articulo 

35 fraccicn III, sobre la asociac1on de ciudadanos de forma 

libre y pacifica; el ar~1cL1lo 36 fracción I, sobre la figura 

del nuevo Registro Nacional de Ci1.1dadanos que supl ira el 

Re~1str·o Nacional de Electores~ en el articulo 41, 

establece que la organ1;:ac1on de las elecciones es 

funcion estat.al ciue se eJerc:e por los poderes Leg1slat1vo y 

C1~4> Alonso, Jorge. A::i::, Alberto y Tamayo, Jaime. Op. cit. 
p. 14~ 



~09 

Ejecutivo, partidos y ciudadanos; se describe el nuevo 

organismo electoral q1.1e tendret órganos de dl rección, 

ejecutivos y técnicos, y describen sus principales 

funciones:; asimismo se establece la formación de un 

Tt~ibunal Electoral autónomo y 

las impugnaciones; se describen 

juriscJicción para tratar 

funciones, su formación y 

su ampliacion con salas en la provincia; en el art1c1.llo 54, 

se establece de c::¡ué forma serán distribuidos los ::!00 

diputados de representación proporc1onal y at"fade la 

novedad de cláusula del 35 X ; el articulo 60, en el que 

se mantiene la forma de autocalificacion y el Colegio 

Electoral de la C.ámara de Diputados q1.1e integrara solo 

por 100 presuntos diputados en lugar de por los 500 que 

obtuvieron constancia de mayoría; el articulo 73, el cual 

habla sobre la 1ntegraci6n de la Asamblea de Representantes 

del 01str1to i=-ederal, en donde al 1g1.1al que en el art1culo 

54, se establece una clausula de t•eparto proporcional para 

tener mayor·1a absoluta al partido que obtenga el 30 % de los 

votos en el D.F. 
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PAN 

No sólamente la formación del ºsistema politice 

mexicanoº, permitió la dominación politica de las fuer;:as 

sociales que emergian de una revolución triunfante, tambié'n 

se permitió a otras corrientes politic:as la participación en 

la lucha del poder. De esta manera segmentos sociales que se 

hablan visto afectados sus interese con la revolución, 

volvían de nuevo a la lucha politica bajo lüs condiciones 

impuestas por los nuevos gobernantes. El sinarquismo nace en 

1937 y el Partido Acción Nacional <PAN>, en 1939, como 

adversarios del regimen. En esas organizaciones 

partidarias se aglutinaron desde los sobrevivientes de la 

"cristiada", tranquili=ados más tarde con los progresos de la 

reforma agrar1.;1. y el crecimiento de la producción agr1cola; 

los herederos de hacendados desposeldos, que con el legudo 

asL••tlleron las an t ig1..1as qLlerel las; los grandes propietarios 

urbanos y ru1·ales camuflados, acc:ion1stas del floreciente 

capitalismo me::icanof neoliberales, hombt•es de la clase media 

emergente, trabajadores independientes y artesanos; 

empresarios y ejecutivos, defensores del libre Juego de las 

leyes de mercado y gestores eventualei;;; la derecha en 

suma. < 125> 

<125> Guerra Ut1•1lla. Josa Gabriel. Los Partidos Politices 
Nacionales. Ed. Amer1c:a. México 1970 p. 169. 
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El sinarquismo fue disuelto como organismo politice 

durante el gobierno de Miguel Alemán, a raí:: da hechos que 

concluyeron con el encapuchamiento a la estatua de Benito 

Juárez, para volver a surgir en tiempos de D!as Ordáz con el 

nombre de Parido Demócrata Mexicano ( PDM> 

El PAN se constituyó como el primer partido pol 1tico 

organizado al margen del Estado y de la tendencia pclitica 

dominante, decidió más que a luchar por el poder a "crear 

convivencia cívica y política" como base de una actividad 

ciudadana permanente. 

El PAN ha Jugado un papel importante dentro del contexto 

de las luchas electorales a lo largo de SO arres¡ es una 

variable dependiente de carácter negativo del partido de la 

revolución mexicana, que más que luchar por un sistema 

pluripartidista, aspira a una lucha bipartidista. 

En su Plataforma Política social, el Partido AcciOn 

Nacional indicaba: "El PAN se fundó con la convicción de la 

necesidad de promover la conciencia y la actividad política 

de los mexicanos para dar vigencia a nuestras instituciones 

democráticas. La participación electoral del partido se apoya 
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en una clara noci6n de la politica. Las elecciones no son el 

fin Cltimo de un partido democrático, pero si constituyen la 

forma juata y civilizada de conciliar la~ divergencias 

leg(timas en una unidad del bien común. Participamos en las 

aleccione& para lograr legitima y pacificamente el acceso al 

poder y pa.ra real i:ar los programas aprobados por los 

electores. Las elecciones y el ejercicio mismo del poder 

deben estar al servicio de los fines y de las neces1dade~ 

humanas" <126> 

<126> Conchelo, .Jase A. Op. cit. p. 132. 
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PPS 

El Partido Popular Socialista <PPS> fundado en 1948 por 

Vicente Lombardo Toledano, lider fundadot"' da la CTM 

desplazado por la nueva orientación polttica, fundo el 

Partido Popular - despullls Parido Popular Socialista- que ha 

mantenido con el gobierno una equivoca relación de oposiciOn 

y apoyo simultáneamente. 

No ha podido dar a la clase obrera me)(icana un 

instrumento eficaz de acción politica, ni ha sido capaz de 

representar ni mucho menos de movi 1 izar a 1 as amplias masas 

trabajadoras. En sus mejores momentos obtuvo menos del dos 

por ciento de la votación total. Más que un 'verdadero partido 

politice de masas, es una agrupación de carácter ideológico 

que se ha dado a defender lae tesi9 nacionalistas y 

anti imperialistas de la revolución mexicana. <127> 

Esta experiencia enserro al régimen que no sólo era 

posible convivir con partidos de oposición, sino ya lo habta 

hecho con el PAN, sin que representaran ningón peligro para 

su egtabi l idad, sino que era conveniente, tanto para dividir 

o controlar a cierto-. grupos como para promover una imagen 

democrática del sistema mexicano hacia el eKterior. 

<127> Guer-ra Utrilla, José Gabriel. Op. cit. p. 180. 
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Por estas razones el gobierno concedió el registro al 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y al Parido 

Socialista de los trabajadores, ahora partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional, ya al parido 

Revolucionario de los Trabajadores y nuevamente los 

sinarquistas, ahora con la representación del partido 

Demócrata Me>:icano. 

Tanto el PRT como el PDM perdieron el registro en las 

elecciones de 1988, pero en esa ocasión por no alcanzar el 
·, 

mln1mo de votos r~equerido por la ley para conservarlo. 

Aunque habria que recordar a este respecto Que algunos de los 

partidos dóc:i les en elecciones anteriore!S tampoco alcanzaron 

el minimo de votos y, sin embargo no se les canceló el 

registro. 
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PARM 

El Partido Auténtic:o de la Revolución Mexicana <PARf"t> 

surge durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz 

Cortinez, con el objeto fundamental de defender la puret.a de 

los principios revolucionarios que habian dado origen al 

movimiento social de 1910 - 1917; integrado por veteranos de 

esa revolución, al ir falleciendo por ra::ones naturales 

dichas personalidades, el PARM ha caldo en manos de logreros 

oportunistas, quienes solo utili::an esta agrupación de 

veteranos revolucionarios, para medrar con las dietas que 

alc:an:an como supue~tos "representantes populares" en la 

Cámara de Diputados y del subsidio que reciben del gobierno, 

también como supuesto partido politice. en la realidad 

pol itica no representan ningún peligro en las contiendas 

electorales, y tal agrupaci6n, más bien subsiste por la 

ine1-cia de sus miembros. que por la actividad politica que 

desarrollan. (128l 

<128) Ibídem. p. 196 
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4.1>.- LA ELITE V SU RELACIDN CON LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACION. 

F'ar·a la elite, los medios masivos de c:omun1cac:ión como 

grupos de presión ejercen una gran in11uencia sobre la 

opiniOn pública, que ocupa un lugar destacado en 

estratec;1a de acc16n en la actual sociedad que pud1eramos 

considerar de masas. 

La actividad de estos grupos de presión sobre el grupo 

elitista rev:ste dos formas de influencia: la propaganda y la 

publicidad. La propaganda, porque por medio de la difusión 

de ideas de marcado contenido polit1co sobre las masas logra 

influ1·· indirectamente sobre el poder público, consiguiendo 

con el:= ciertas posic:1ones y ·.-entaJas sobre el C\pat"ato del 

Estado: _.1 la publ1c1dad. par-a influir en el intercambio de 

los bienes y servicios, que a través de los medios de 

difus16n se ponen al alcance del público. 

Lo-= medios de infot"'mac:i6n han alc:an::!ado en la sociedad 

moderna una influencia que no ttene comparac:iOn con ninguna 

otra etaoa de la humanidad "Si en una sociedad desarrollada, 

estos .ne~ios son oar·ticulat·mente eficaces ~ara ccmp1•ometer el 

asentamiento de los secto1·es indecisos respecto a una idea o 
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ac:c:ion; en las soCiedades dependientes, con menos defensas 

intelectuales, la ac:c1on de la prensa, la radio la 

televisi6n, tiende a r:¿:¡mt-11.=u• ac"t1t:udes. man1cular ideas Y• en 

la mayor•ia de los casos, a mantener el "status'' que conviene 

a los intereses de los grupos podet•osos" ( 129> 

Es evidente. que los medios masivos de info1·mac1:;n solo 

est.;n al alcc.nce del gran capital, de los grupos que 

controlan la actividad oconom1ca. sin duda los partidos 

pol iticos, las grandes centrales obreras o las inst1tL1c:iones 

educativas 1 en una palabra la élite en el poder, puede 

reunir capital para fundar un periódico, una radiodifusora o 

una estaci6n de televisiOn. 

Pero la realidad demuest1•a ciue pasan poi· muchas dificultades 

para poder sostener una relativa continuidad tales 

empresas. por lo que es de ~firmar que detrd.s de los medios 

masivos de d1fus16n sa encuentra el poder econom1co de los 

grandes grupos monop61 ices, " La dominación de la 1nformac16n 

pot• el dine1·0 depende hoy menos de la propiedad de las 

empresas que de las condic1ones d~ su explotac.1én. Los medios 

de informacion de distr1buyen al públ i.co 

gratuitamente Crad10, television) o son vendidos oor deba.Jo 

de su precio <prensa>. 

<129) Salas. Consolacion. Opinión pública y lit:ertad: en· 
Diorama de Excélsior del 6 de julio de 1980. 
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Cada ejemplar de una publicación periódica vale al manog 

dos veces mas cat•a que el precio a que es vendido¡ 

frecuentemente, la diferencia es aún mayor. Esta diferencia 

se encuentra mitigada por la publicidad, la cual financia 

igualmente los programas de radio y telev1si6n privadas que 

dependen as1 estrechamente de las empresas de publicidad. 

Estas empresas capitalistas cuyos el ientes son a su ve:: 

emoresa:o capitalistas, evidentemente están poco inclinadas a 

favorecer las ideas opuestas a sus intereses, tendiendo más a 

orienta1· el mana publicitario hacia ideas que fortalezcan el 

<s ta tL1s qua .. •. 

Al convertirse, los medios de difusión, en instrumento 

de los grL1pos de podet· ec:on6mico, lo que se busca por medio 

de la p1..1bl ic:idilld y la propaganda es vender un producto, 

manipular la llamada opinión pública determinada 

dirección para que acepte tal o cual hecho o real ice cierta 

acción. El Estado la mas de las veces se imposibilitado de 

determinado control sobre estos medios de 

información, a pesa1· de contar con instrumentas legales para 

hacerlo, porque al menos en lo que se t'"efiere a radio y 

telev1s1on, estos son un servicio público concesionado por el 
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pt•opio Estado y tienen limitaciones legales para explotar la 

concesión y sin embargo la realidad indica que tales 

limitacion!!s rebasadas por los grupos que controlan 

dichos medios, aparte que es tanto el poder que han 

acumulado, que los gobernantes no quieren verse inmiscuidos 

en una perdida de la imagen o popular1dad, si intervienen en 

el control de los medios de información, pues éstos fabrican 

de la noche a la maf'fana la imagen posit1va o negativa de 

cualquier personaje. <130l 

El control de la opinión pUbl ica es el mejor 

instrumento para 9aranti:ar el buen func1onam1ento de la 

presión política y para asegurar el apoyo de los movimientos 

pol1ticos aliados a los intereses de los grupos de presión. 

estos medios sL1stituyen las formas directas de modelar la 

opinion pública tradicional. De muy poco resultan los mitines 

, conferencias, etc., frente al poder to de la comunicación de 

masas. De al 11 que los grL1pos de interés economices y 

pol í tices organ1 ::ad os busquen dominar estos medios de 

comun1cac:ion para consolidar su influencia sobre los órganos 

del poder". <131> 

(130> Mejía Barquera, Fernando. et al. Televisa el Quinto 
poder. Ed.Claves Lat1noamericanas.Mé:·:ico 1989. p. 45 
(131) Baena Pa::, Guillermina. Análisis polttico, serie: • 
comunic:acion. Centro de Estudios Polit1cos. UNAH. Hé)(tc:o 1983 
p. 18 
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Para Ouvet"ger, "El pluralismo de los medios de 

información es un elemento del pluralismo de un régimen, 

junto al pluralismo que representan los partidos politices. 

F'ero el pluralismo de los partidos politices serla ilusorio y 

formC\l si no Se· ve acompat'fado por el pluralismo de los medios 

de di fusión." ( 132> 

Esto significa que los medios de informacion deben estar 

abiertos a todas las corrientes pol1ticas 1 con objeto de que 

no sean exclusivamente los grupos que detentan el poder 

económico, los dnicos que puedan expresar sus posiciones 

ideológicas y políticas. 

El derecho a la información debe un derecho paro 

todos los ciudadc'\nos, porque por muy pluralista que sea el 

sistema que hoy impera los medios de la comunic:ac:ión de 

masas, es decir que si no me agrada tal per1ódic:o lo cambio 

pot• otro, o le cambio de c:anal a la televisión o de estac:ión 

al radio; esto de ninguna manera garant1::a una comunicación 

hori:ontal, sino ve1·t1c:al, pot• el poder del dinero que detrás 

de cada medio de información se agazapa, con lo cual se 

deforma y manipula la información de acuerdo a los intereses 

de los grupos que controlan los medios de comunicación. 

t132) Duverger, Maur•ice. Sociologia Política. Ed. Ar1el; 
Barcelona, 1979. p :'.29. 
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El derecho a la información es una necesidad en la 

sociedad moderna que permitirá las capas sociales 

desposeidas el acceso a una información más racional que vaya 

de acuerdo con la realidad social, que lo comprometa con esa 

realidad y no sea victima, como hasta ahora, de la 

manipulación y deformación de esa realidad. 

Los medios de comun1cac1on masiva, en la forma en que 

estan estructurados en nuestra sociedad, inciden de 

clara y abierta la normatividad social, es tal 

influencia sobre el comportamiento de los individuos 

integrantes de la comunidad, que los usos, las costumbres, 

las formas de conducta se ven afectados por tales medios de 

comunicación de masas. Desde luego, y como puntuali~a 

Ouverger, detrás de esos medios está el poder del dinero, en 

consecuencia lo que se pretende imponer a trav~s de esos 

canales de informacion es la estandari::acion de la conducta 

del individuo, de tal manera que acepte la tabla de valores 

que los duet'fos del c:cipital y de los medios de comunicación 

pretenden imponer manipulando la propaganda y la publ1c1dad. 

Desde el momento en que la conducta del individuo se ve 

influenciada por los medios de información, desde ese momento 

se puede hablar de una influencia sobre la normat1vidad 

social. 
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CONCLUS l ONES 

PRIMERA La élite en el poder se puede c:onsidarar como una 

agrupación de individuos organizado!:! en torno de intereses 

particulares, profesionales o ideológicos, con objeto de 

conseguir del poder público mediante la presión, determinadas 

ventaJas, concesiones , prestaciones , para benefic:10 de sus 

miembros. 

SEGUNDA .- La normatividad, es dec:ir, el proc:eso de formación 

e inst1tucionali::acion de los diversos ordenes normativos QUe 

se dan en una comun1dad, se ve influida por la actividad de 

las fuer::as sociales que integran una sociedad. 

TERCERA El Derecho parte de los demás órdenes 

normativos, en consecuencia también recibe la influencia de 

las fL1er::as sociales, las QLle con su actividad lo tr~ansforman 

y modifican de acuerdo a sus prop1os intereses. 

CUARTA • - La elite en el poder se presenta en la sociedad 

contemporcmea como resul tacto del propio desarrollo económico 

y social alcan::ado. en t.:11 sentido, los organos de poder del 

Estado moderno, tienen que set• pa1•tic1pes de la élite. 
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QUINTA La élite en el poder persigue como meta la 

conauista del poder, presionando dentro de la dirigencia 

política económica y social par•a conseguir ciertas ventajas 

para sus miembros; la lucha por el poder politice es tarea de 

los partidos pol1ticos, pera esto de ningLina manera invalida 

el hecho de que los partidos politices hagan las veces de 

grupos de presión ante el poder público, para presionar y 

lo!=)rar la solución de algun problema; los rwupos de ores1on 

también hacen labor pol1tica en termines generales, por lo 

que Ltna separación tajante entre partido pol itico y grupo de 

presión es relativa. 

SEXTA .- La élite se integra mediante una base de apoyo 

formada por el grueso de los miembros de ésta misma, y un 

cuadro dirigente, en donde radica el poder de decisión de la 

élite. Algunas elites se conocen como "organismos cúpula" y 

en general las encontramos en los organ1smos del sector 

empresarial y del secto1• obrero. 

SEPTIMA .- Los problemas que plantea el ejercicio del poder, 

relac1ones de hecho y no jurídicas, por lo que resulta 

mds que imposible regular la actividad de la elite de poder. 
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OCTAVA .- El poder de hecho es uno; existen, en el contexto 

soc:ial, varias fuer::as en. pugna por el dominio del poder, 

pero la fuer::a que realmente logra imponerse a las demás es 

quien realmente ejerce el poder. 

NOVENA .- La elite es el gr-upo que de hecho mantiene la 

hegemonta sobt"'e el poder. A traves de su influencia sobre el 

poder formal puede lograr determinar la estructur-a Jur1dicc

pol itic:a de un pais, ~poyado en ella es como se mantiene en 

el poder. 

DECIMA Pero el ejercicio del poder requiere de la 

legitimaciOn¡ es decir, la aceptación de las demás fuer::ali de 

la sociedad, en sentido contrarfQ será un poder espurio. 

OECIMA PRIMERA • - La élite del poder dominante en nuestra 

sociedad, es una élite con poder economico y pol!ticow 

DECIMA SEGUNDA w- Las agrupaciones populares (sindicatos, 

agrupaciones campesinas , burócratas> están, su mayoria, 

organi ::ad as dentro de la élite en el poder, por lo que sus 

miembroo;;, que quieren ocL1par puestos importantes de elección 

popular, tienen que adaptarse a las reglas del juego politice 

impuestas dentro de la misma élite y de las propias 

organi::acionesw 
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DECIMA TERCERA.- A traves de la formación de las c:arreras 

políticas y su movilidad, la estructura social de la f.!lite 

politica ha ido cambiando en todas las sociedades 

contemporáneas sin importar su sistema de estratificación y 

regímenes politic:os, personas con determinados antecedentes 

sociales logran concentrar más poder que otras. En México 

los antecedentes sociales del lider-a=go pol itic:o son 

especialmente relevantes en t"'azón del cambio y circulación 

del poder político de más alto nivel. 

DECIHA CUARTA Con la moderni=ac:i6n del aparato estatal y 

la necesidad de alto nivel técnico en la toma de 

decisiones pol1tic:as y administrativas, 'los estudios de 

posgrado se convirtieron las credenciales académicas más 

valoradas dentt•o de la élite politica. 

DECIMA QUINTA • - La estructura de las camarillas pol l tic as 

repr•oduce fielmente la jerat•quia piramidal del gobierno 

me><icano, toda vez que éstas se conforman por los nexos 

personales de ami9tad con el 1 ider, amigos de adolescencia. o 

escuela, compafferos de partido o colegas de burocracia. Se 

pudo constatar que las camari 1 las en Méx 1co se caracteri ::an 

por su alta tasa de continuidad de una administración 

presidencial a otr .. a. As1 mismo se pudo detectar que conforme 
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se renueva generacionalmente la élite los orlgenes 

revolucionarios registraron un progresivo descenso 

importancia como fuente de reclutamiento. 

DECIMA SEXTA .- La estruc:tLcra generacional de las élites 

políticas permite captar las tendencias de edad del grupo 

gobernante en algunas etapas históric~s. Los administradores 

gobernantes constitu1an una ~lite polltic:a de alta edad, con 

la revolución cdmb ia esa estructura de edades y grandes 

sectores de j Oven es son rec: lutados en la élite gobernante, y 

esto se ha mantenido hasta la actual administración. 

OECIMA SEPTIMA .- El origen de las profesiones tiene 

impacto determinante en la ocupación de cargos pl1blic:os, la 

educ:ac:ión y la crofesión a que se dedicaban era fundamental 

para estar en la elite. dentro de las profesiones más 

solic::itadas estaba la de abogados, en primer lugar esto 

respondia a la tradic1on h1stOr1ca y soc::ial, ellos habfan 

estado oc::Ltpando cargos púb l ic:os por mucho más tiempo que 

otros profesionales y su inflL1encia en las actividades 

pol1ticas y de gobierno hab1an sido decisivas en la 

cont1qur.:i.c1on del Estado contemporáneo. 

CECINA OCTAVA.- Dentro del gobierno Salin1sta ha. cambiado el 

perfil de profesiones y han incursionado los economistas 

dentro del escenar•io politice. 
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OECIMA NOVENA .- Las reformas jurídicas que se han dado en la 

administración de Carlos Salinas de Gortar~i, se deben a las 

presiones que la soc:iedad civil está demandando por medio de 

sus representantes, como son las siete principales reforma~ a 

la Carta Magna y la creación y modific:ac:ion de leyes 

secundarias. Son las élites politic:as las que determ1nan 

estas reformas y cambian el curso de la sociedad. 

VIGESIMA .- En la estructur"a de la sociedad se encuentran los 

grupos de presion, c:iue sostienen y apoyan las decisiones de 

la elite el poder, influyendo directamente en el 

reclutamiento y movilidad de la misma. 

VIGESIMO PRIMERA .- Los cambios que se originan en la 

sociedad me:ocana, en la últimas décadas originados por 

altos circules de una élite en el poder, las decisiones QUe 

manejan estos grupos, van a influir en los cambios políticos, 

JUr1dicos, economices y sociales determinando el 

comportamiento de los indiv1duos dentro de la sociedad. 
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