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C A P I T U L O I 

"El cuerpo pol!tico lo mismo que el cuerpo del. hombre, comie!!. 

za a morir desde el nacimiento y lleva en si mismo las causas 

de su destrucci6n". 

ROUSSEAU 



I. INTRODUCCION 

Durante los seis años que van de 1934 a 1940, organiza-

cienes sindicales y agrarias se incorporaron al Partido de la 

Revolución Mexicana. Se trataba de abrirles espacios de parti 

cipación en el Legislativo, el gobierno y el propio partido,_ 

a fin de que con su presencia e impulso se llevara a cabo el_ 

programa de la revolución mexicana, tal y corno lo entendió la 

fracción política encabezada por el presidente C&rdcnas. 

Las diversas organizaciones sindicales y campesinas fue

ron agrupadas en dos grandes confederaciones, la CTM y la CNC, 

a las que se sumarian al correr del tiempo otras rnfis: CROC, -

CROM, CTC, STPRM, CCI, etc. 

Sobre la base de los organismos cúpula señalados, que se 

incorporaron al PRM/PRI, m~s los elementos programáticos con

tenidos en los articulas 27 y 123 constitucionales, oper6 la 

política de masas del Estado poscardenista. Esta se caracter! 

z6 por la activaci6n o desactivaci6n de las organizaciones s~ 

ciales, a partir de intercambios entre el Estado y las diri-

gencias nacionales de aquéllas. Vale decir que los intercam-

bios, a su vez, tuvieron como referentes a demandas de alcan

ce nacional, como el salario mínimo desde el cual fijar las -

percepciones de los trabajadores, como también la dotación de 

tierras y recursos productivos a la población rural, además -
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de instituciones nacionales de seguridad y previsi6n social:_ 

IMSS, ISSSTE, Banrural (antes Banjidal), INFONAVIT, etc. 

La pol1tica de masas antedicha sustent6 al corporativis

mo mexicano de manera que permiti6, a trav~s de los intercam

bios señalados, la subordinación pol!tica respecto al Estado, 

de las organizaciones representantes de las clases subalter-

nas mexicanas. 

Desde 1982, esa lógica de relaci6n entre el Estado y las 

organizaciones de masas ha cambiado de modo paulatino. Varios 

factores, lo mismo económicos, socioestructurales y de tipo -

politico, se concatenaron de manera que presionaron sobre los 

mecanismos e instrumentos de esa relaci6n. 

Lo importante es que existe esa confluencia de factores, 

de modo similar que durante la coyuntura de 1929-1934, donde_ 

a la crisis del capitalismo (mundial y nacional) se le sum6 -

una crisis política, caracterizada por la lucha entre diver-

sas facciones conformantes del Estado posrevolucionario. Uno_ 

de los elementos entreverados en la crisis política fue la m2 

dalidad o patrón mediante el que el Estado trababa relaciones 

con los distintos grupos sociales que componían la sociedad. 

Eran relaciones en las que se privilegiaba el trato con gru-

pos o camarillas políticas regionales, mientras que con las -

organizaciones de masas, la relaci6n se bas6 en alianzas t~c-
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ticas, descstructuradas, entre los líderes de camarillas y 

líderes de organizaciones. La salida que se di6 a dicha cri-

sis, en el período 1934-1940, fue la corporativizaci6n estat! 

zante de los dirigentes y del conjunto de las organizaciones_ 

sociales. 

Pensamos que desde 1982, entonces, nuevamente se encuen-

tra en crisis la modalidad corporativa estatal mediante la 

que el Estado y grupos sociales incorporados a las organiza-

cienes citadas estructuran sus relaciones. 

Entre las expresiones de la crisis actual del corporati

vismo mexicano, hay por lo menos dos que son de importancia 

estratégica, es decir, que se refieren a su viabilidad como -

patr6n dominante de la representación de intereses sociales -

ante el Estado. 

Una expresión consiste en la caída tendencia! de sufra-

gios para el PRI en general y para los dirigentes o represen

tantes sindicales y cam~esinos en particular, en tal medida -

que para 1991 se les asign6 a esos dos ''sectores'' apenas el -

11% y el 1G% de las candidaturas a puestos de elección popu-

lar, respectivamente. 

La segundü expresi6n es que las relaciones sociales en -

las que se bas6 el corporativismo mexicano {en su modalidad -
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adquirida de 1935 a 1952) , en torno a ejes de acci6n como ei_ 

contrato colectivo en el &mbito sindical y la dotación de ti~ 

rras y recursos en el &mbito agricola, bloquean la estrategia 

de reorganizaci6n capitalista, la que si en la f§brica exige_. 

la flexibilizaci6n de las relaciones obrero-patronales, en el 

medio rural exige a su vez la flexibilidad y paralela seguri

dad de la tenencia de las tierras. 

En suma, de manera similar a la ya comentada coyuntura -

de 1929-1934, desde 1982 se manifiestan con mayor claridad 

presiones que han conducido a la crisis de la modalidad domi

nante de la representaci6n de intereses de actores sociales -

dominados o subalternos: la del corporativismo estatal. 

Alcanzan esas presiones lo mismo al sindicato, y a las -

formas de organizaci6n en las comunidades rurales y en los 

asentamientos poblacionales aqut denominados como 11urbano-po

pulares11; formas de representaci6n corporativ<;> estatales, sin 

téticamcnte dicho. No se trata, por consiguiente, de crisis -

aisladas para el corporativismo sindical, del agrario o del -

11 urbano-popular 11
: abarca a todos ellos. 

La Hip6tesis General de este trabajo es la siguiente: 

"Presiones econ6micas, socioestructurales y pol1ticas 

que se ejercen sobre el corporativismo estatal mexicano, pre-
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figuran alternativas de desarrollo o de transici6n para dicho 

patr6n de representación de intereses. Los desarrollos m~s 

factibles son la transición hacia el neocorporativismo esta-

tal, asi como la transici6n hacia la disoluci6n del corporati 

vismo por la vía de la descentralización de las organizacio-

nes representantes de intereses". 

Las Hip6tesis Particulares son las que enseguida se men

cionan: 

1.- Las relaciones sociales en las que se basa el corporati

vismo estatal mexicano -en la forma que se puntualizó- -

en los ~mbitos sindical y rural particularmente, repre-

sentan un obstáculo al proceso de reorganización del ca

pitalismo en México, puesto en marcha desde el Estado a 

partir de 1982. 

2.- Tendencias socioestructurales como: 

a) El descenso en la tasa de trabajadores sindicalizados; 

b) La descampesinizaci6n en el ámbito rural; 

e) El aumento continuo de pobladores en asentamiento ur

bano populares; 

presionan sobre el corporativismo estatal en el sentido_ 

de que la representatividad de las organizaciones que lo 

componen {en cada uno de los tres ámbitos señalados) ha_ 
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disminuido. 

3.- Desde 1988, con la titularidad de Carlos Salinas en la -

Presidencia de la República, se ha implementado una poli 

tica de masas diferente a la que sustent6 al corporati

vismo estatal -en la forma puntualizada- puesto que ya -

no tiene como referentes sociopol1ticos a la Reforma - -

Agraria, a la contratación colectiva y a instituciones -

nacionales de previsi6n y seguridad social. Los referen

tes de la pol1tica de masas actual, vigente desde 1988,_ 

son de tipo productivista y de racionalidad econ6mico-a~ 

ministrativa¡ además, tiende a descentralizar localmente 

los intercambios entre el Estado y las organizaciones s2 

ciales. 

4.- El Neocorporativisrno estatal se encuentra prefigurado 

por organismos cúpula que centralizan, coordinan y es- -

tructuran la actividad de las organizaciones sociales 

adheridas. Adem~s, esos organismos, como la FESEBES, CAP 

y una factible Coordinadora Nacional de Colonias Popula

res (que centralizaria a los "Comités de Solidaridad" u_;, 

banas) estructuran sus actividades sobre referentes pro

ductivistas (FESEBES y CAP) y consumistaa (CNCP) • 

S.- La disoluci6n del corporativismo por la via de la desee~ 

tralización se caracteriza por el hecho de que las orga-
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nizaciones sociales desempeñan sus actividades de repre

sentaci6n en ámbitos locales determinados. A ello empu-

jan la politica de masas vigente, la llamada "territori!!_ 

lizaci6n 11 de las prácticas que para la rcpresentaci6n de 

intereses se implementa por el PRI, as1 como la negocia

ción, empresa por empresa y comunidad por comunidad ru-

ral, de las relaciones obrero-patronales y, en el segun

do caso, de los intercambios Estado-organizaciones agra

rias. 

El Objetivo General de este trabajo es: 

11 Establecer escenarios hipotéticos de transición del co.E_ 

porativisrno estatal mexicano sobre la base del análisis de 

los factores económicos, sociales y politices que han presio

nado a sus estructuras de representación durante el período -

1982-1991". 

Los Objetivos Particulares son éstos: 

1.- Analizar las principales caracteristicas de las estruct~ 

ras de representación agrarias, sindicales y urbano-pop~ 

lares correspondientes al corporativismo estatal 11 clási

co11 (i.e., el institucionalizado en el periodo 1935-1952) 

mexicano. 
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2.- Indica.r cu&les son los principales focos de presi6n eco

n6mica, socioestructural y política que inducen transfo~ 

rnaciones o alternativas de transición en las estructuras 

de representación del corporativismo mexicano. 

3.- Determinar las condiciones necesarias (o premisas), las_ 

condiciones suficientes y los recursos sociopolíticos 

con los que cuentan posibles desarrollos o vías de tran

sición del corporativismo mexicano, a fin de decidir cu! 

les son los m§s factibles. 

Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente. Nos ser

vimos de la comparaci6n con la coyuntura de 1929-1934, a fin_ 

de establecer la suposición de que, en el período 1982-1991,_ 

también est§ en crisis la forma o modalidad de relaci6n domi

nante entre el Estado y las clases sociales subalternas, re-

presentadas éstas en dos grandes organismos, el Congreso del_ 

Trabajo y la dupla CNC/CCI. En este sentido, pensamos que si 

bien ya hay varios estudios sobre la 11 crisis del corporativi~ 

moº, éstos, hasta donde sabemos, se centran en el an&lisis 

del sindicalismo incorporado al PRI. Menos numerosos son los_ 

que se ocupan de c6mo esa crisis alcanza a las estructuras de 

representaci6n corporativo estatal en el &mbito rural. 

Ast pues, tenemos la impresi6n de que hay, actualmente, 

una laguna en los esfuerzos para ir m&s all~ de estudios de -
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caso por sector o por regi6n, y que permitieran comprender, -

en su conjunto, a la crisis del corporativismo mexicano, si -

la hay. 

Y decimos que en su conjunto porque hay datos empíricos_ 

del tenor siguiente: la elevaci6n de la productividad del tr~ 

bajo (elemento toral de la reorganización capitalista) requi~ 

re, a fortiori, de flexibilizar las relaciones laborales, de~ 

centralizando la negociaci6n de éstas empresa por empresa. 

Por otro lado, las reformas al 27 constitucional han implica

do el nivelamiento de las políticas agrícolas y agraria del -

Estado, teniendo como marco la amplificaci6n y profundizaci6n 

de las relaciones sociales de producci6n capitalistas en el -

agro mexicano, relaciones antes estorbadas por la dotación de 

tierras y por el ejido como entidad intransferible e inalien~ 

ble. Ese nivelamiento implica, ya sin ambages, el estableci-

miento de las condiciones para la amplificación y profundiza

ción comentadas¡ en otros términos, de manera similar a lo 

ocurrido en el ámbito sindical, en el medio rural la represe~ 

tación de intereses tiene referentes productivistas y locali

zados, comunidad por comunidad: éstos son los referentes en -

que se ha sustentado la política de 'concertación' entre la -

SARH y el Congreso Agrario Permanente, y antes con la UNORCA_ 

(ésto es, desde 1984). Agréguese que la política de masas ac

tual, conducida a través del Pronasol, ha dado lugar a la gé

nesis de una multiplicidad de organizaciones sociales (los CQ 
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mit~s de Solidaridad} dispersas a lo largo del pats, tambi~n_ 

arraigadas a su medio local de origen. 

No carece de bases, entonces, la pretensi6n emprendida -

en este trabajo por intentar la comprensi6n de las transform~ 

cienes del corporativismo mexicano en su conjunto. Creemos 

que ya hay, como en la serie de ejemplos arriba indicados, h~ 

chas suficientemente manifiestos para tratar de llenar la la

guna teórica que antes se mencionó. 

Reiteramos que, como en los proleg6menos del cardenismo, 

la coyuntura actual (1982-1991) se caracteriza por la crisis

de la forma en la que se relacionaron, de manera preponderan

te, el Estado y las organizaciones representantes de las cla

ses sociales subalternas. Es la suposici6n de fondo que se -

sustenta aquí. El trabajo que presentamos pretende, pues, - -

aportar ideas y sugerencia~ ciertamente de elevada generali-

dad, respecto a la crisis que se indica y respecto a las pos! 

bles alternativas de desarrollo en las que desembocaria aqué

l~. 

Sin embargo, tenemos la oblignci6n de aclarar que hubo -

otro factor por el que se seleccionó el alto nivel de genera

lidad en el que se ubica -y sostiene metodológicamente- este_ 

trabajo. Se trata, ni m§s ni menos, de la suma de dificulta-

des (de tiempo y de tipo económico) para centrarnos en un an! 
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lisis m§s especifico, o estudio de caso por sector, subsector 

o región determinados. 

En efecto, en un comienzo nos llamaron la atención las -

reformas emprendidas en e1 "sector popular" del PRI. En el m.2_ 

vimiento que llevó la modificaci6n de la CNOP hacia UNE, y en 

particular la propuesta de la "territorializaci6n 11
, creímos -

advertir cambios en el corporativismo. Empero, la unidad de -

an~lisis no seria todo lo que hoy es UNE, sino lo que ahi de

nominan el "Movimiento Urbano Nacional", mientras que en t6r

minos especial el estudio se restringirS:.a a la zona Metropoli

tana de la Ciudad de México. Evidentemente, se imponia la ne

cesidad de realizar trabajo de campo, ademfis del diseño de 

instrumentos cuantitativos (encuestas, principalmente) perti

nentes. 

Como paso previo a la estrategia de investigación ante-

rior, realizamos un estudio general sobre el corporativis~o -

mexicano que tuviera la función de enmarcar al trabajo espcc! 

fico sobre el 11 Movimiento Urbano Nacional" de UNE. Conforme -

avanzarnos en ese estudio general, y a través del acopio de m~ 

terial hemero y bibliogr§fico, fueron precis§ndosc las hip6t~ 

sis que apuntamos anteriormente. 

Vale decir que a partir de sugerencias de la asesor1a, -

el estudio preparatorio sobre el corporativismo podr1a ser -
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acometido como un trabajo terminal, que es el que ahora se 

presenta. El requisito metodol6gico para ello consisti6 en e~ 

centrar un nivel de an&lisis pertinente respecto al alto gra

do de generalidad donde se ubica este trabajo. De aht que a -

sugerencia de la asesor1a, los alcances del estudio llegar1an 

al planteamiento de escenarios hipotéticos de desarrollo del_ 

corporativismo mexicano, cuesti6n que redund6 en el abandono_ 

de la estrategia de investigaci6n original, as1 como en la 

economta de tiempo y de material correspondiente. 

Paralelamente, la asesoria asimismo sugiri6 la correc-

ci6n de una importante inconsistencia metodol6gica en el tra

bajo preparatorio, la cual residi6 en sostener que los refe-

rentes ideol6gico-pol1ticos de movimientos sociales (urbanos, 

rurales y obreros) presionan sobre el corporativismo; mien--

tras que en el resto de ese trabajo, la estrategia rnetodol6g.:!:, 

ca era la de ubicar factores de tipo socioestructural que - -

ejercieran esas presiones. 

La asesoria, como qued6 dicho, sugiri6 orientaciones 

te6rico rnetodol6gicas, generales y de tipo puntual. Por eso -

el sustentante es el exclusivo responsable de que la concre-

ci6n de esas orientaciones, y del total de la labor argurnent.!!. 

tiva, tenga o no la validez suficiente. 

En el capítulo II, construimos el marco te6rico rnetodol~ 
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gico de este trabajo. En él se aclaran los conceptos y la es

trategia que se siguió. Pero quisimos que tal labor no pecara 

de excesiva aridez. De aht que viene antecedida por la reseña 

acerca del tratamiento que se le di6 al tema del corporativi~ 

mo durante el proceso de reformas, estatutarias y programáti

cas -en el PRI- de febrero a diciembre de 1990. Cabe puntuali 

zar que esta reseña cumple también con la función de llevar a 

cabo el planteamiento de las preguntas que guían teórica y m~ 

todológicamente a este trabajo. Nos pareció más interesante -

derivar esas preguntas de una reseña procesual específica (la 

tematización del corporativismo durante las reformas priístas 

de 1990), que presentarlas, de entrada, en términos puramente 

abstractos: en efecto, las cuestiones de carácter conceptual_ 

que se desprenden de esa reseña son revisadas en el tercer 

apartado de dicho capítulo, apartado que es, propiamente, el_ 

marco teórico metodológico. 

En el capítulo III analizamos tanto los factores de gén~ 

sis del corporativismo mexicano (1920-1952), como sus mecani~ 

mas y estructuras de representación constituyentes para cada_ 

uno de los ámbitos sociales seleccionados: agrario, rural y -

urbano-popular. 

Los factores de presión que desde la economía, la estrUE 

tura social y la política, se ejercen sobre el ''clfisico" cor

porativismo mexicano, se revisan a lo largo del capftulo IV. 
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Al final de €ste se intenta trazar una visi6n de conjunto de_ 

esas presiones y de sus efectos inmediatos en las estructuras 

de representaci6n del corporativismo "clásico" mexicano. Esta 

tarea de recuperaci5n te6rica e hist6rica tiene la funci6n de 

ser la plataforma de lo que se desarrolla en el cap!tulo Glt.!_ 

mo. 

Así que en el cuerpo del capítulo V discutimos las prem! 

sas, las condiciones suficientes y recursos sociopolíticos de 

algunos escenarios hipotéticos en los que tendría salida la -

crisis del corporativismo mexicano, en su forma que denomina

rnos aqu! como "cl§.sicaº. Al final del mismo capítulo, sugeri

mos qué escenarios tienen mayor factibilidad de desarrollo, -

si es que la labor teórico metodol6gica previa tuvo suficien

te validez. 

El trabajo que se presenta, en suma, opera sobre un -

trasfondo compuesto por preguntas respecto a la posible tran

sición del régimen politice mexicano; en particular, la tran

sición hacia otros esquemas de relación politica entre los s~ 

jetos sociales que se tratan aqu1, con el Estado. Tenemos la_ 

impresión final de que dichos esquemas aún no pueden ser ca-

racterizados como democr&ticos, en la medida que persisten 

elementos de tipo autoritario. Así entonces, la democratiza-

ci6n de esa relaci6n se mantiene como punto pendiente a resol 

ver. 



Cl\l'ITULO II 

"Pese a su hambre, la tropa democrática cumplt.a bien su mi- -

si6n. Ignorante, como al principio, de la verdadera esencia -

de los hechos a que acababa de contribuir durante la asamblea, 

se aferraba, con entusiasmo mecánico, a los vivas y los mue

ras prescritos de antemano por sus jefes". 

MARTIN LUIS GUZMAN 



II. PERSPECTIVAS SOBRE EL CORPORATIVISMO Y PROCESOS DE TRAN-

SICION POLITICA. 

l. Posiciones políticas generales en México respecto al 

corporativismo (1988-1991). 

Los resultados de las controvertidas elecciones federa -

les de 1988 configuraron el referente central de la táctica -

política para las principales fuerzas partidarias en el país, 

al menos hi\sta agosto de 1991. Ocup§ndonos en especifico del-

caso del PRI,recordamos que ~us tres organizaciones sectaria-

les fueron incapaces de asegurar el caudal de sufragios que--

previamente habían comprometido para el candidato presidcnci-

al pri:í.sta. (1) 

Si bion el an5lisis de las elecciones federales de los -

último~ nueve aftas revelaba que la votación nacional para el-

PRI se caracterizaba por su tendencia constante a la baja,el-

descenso en el volumen de los votos obtenidos rebasó con mu--

cho la cifra correspondiente al escenario tendencia! previs--

to. (2) 

(1) De la 'lcgtl Domínguez c:-:prcs6 (mayo 198íl) que la CNC apor
taría 10 millonos de sufragios,cl sector obrero B y el -
popular otros 8. Sin embargo, De la Vega rnencion6 que en
el peor de los casos el PRI obtendría 20 millones para --

su candidato presidencial, Proceso 11.04.BB. 
(2) LEONARDO Vl\LDES: "Las corrientes elector;:iles y el evento

dc julio de 1988".El t:'otidi.ano,26-nov.-dic.1988.UAM Azca
potz.:i.lco. 



Algunos analistas (3) leyeron el hecho anterior como man! 

festaci6n de que la capacidad de representaci6n social y po -

lítica del partido "preicticamente Gnico" presentaba síntomas

de agotamiento. Además,en el equipo de colaboradores del ac--

tual presidente ,Carlos Salinas,se encontraban quienes reali-

zaron cuestionamientos hacia el "corporativismo" en cuanto m2 

dalidad con la que el PRI y el Estado trabaron relaciones no

democráticas con diversos grupos sociales. (4) 

Pero no s6lo en el frente interno de la coalición hegem§ 

nica se tematizaron los supuestos déficits democratizadores -

añejos al "corporativismo". Del lado de la oposici6n sucedi6-

algo similar • En el partido de la Revolución Democrática 

tiene un lugar central la crítica hacia el régimen político--

mexicano (caracterizado como de "partido de Estado"),abarcan-

do obviamente al 11 corporativismo 11
: la propuesta de 11 revolu --

ci6n democrática" se refiere precisamente a lograr la refor--

rna del régimen a fin de que funcionen efectivamente las inst! 

tuciones republicanas y las garantías individuales-entre 

ellas el derecho a la libre asociaci6n que el corporativismo

constriñe-según la constituci6n nacional vigente. (5) 

(3) GONZALEZ CASANOVA : "Hacia un nuevo sistema político 11
• 

La Jornada 04.07.88. Ma. ELENA FARIAS: 11 La reforma del -
PRI (El fin del tiempo hegem6nico) .",Nexos 149,mayo 1990-
LUIS F. AGUILl\.R: "Después del México TñCOñ'cluso", en revi2_ 
ta Examen l-julio-1989. CEN/PRI. 

(4) El ca50'""ñ\Ss destacado es el de Camacho Solis en su obra: 
"El futuro inmediatoº. La clase obrera en la historia de.::, 
México, vol. XVI, Siglo XXI/IISUNAM, 1983: 

(S) A. GILLY: "Perfil del P.R.D. 11~ #159, mayo 1990. 



El partido de Acci6n Naci·onal,por su parte,ha m~ntenido -· 

invariable su oposici6n al "corporativismo" entendido como m..!:. 

canismo de control autoritario sobre las masas,situaci6n día-

metralmente opuesta a la idea de la efectividad real de las -

libertades individuales en que se basa la plataforma ideol6--

gica del panismo. (6) 

Resulta entonces que el corporativismo se encuentra suj~ 

to a su tematizaci6n desde frentes dis1mbo~os. Hay la común -

coincidencia de que mientras pervivan sus mecanismos de repr~ 

sentaci6n y control,habr~ obst&culos que seguramentetrabar1ah 

la, democratizaci6n del régimen pol1tico mexicano. Mas all! 

de dicha coincidencia se encuentra tambi~n la comUn orienta--

cí6n de fundamentar discursos ideol6gicos de pretensiones he

gem6nicas,es decir,que a esos partidos les permite captar apo-

yo de los grupos sociales que comparten el cuestionamiento 

hacia el "corporativismo". Así pues,éste se ha convertido 

en uno de los elementos privilegiados sobre los que se ela-

boran las definiciones ideol6gicas de por lo menos tres de -

las principales fuerzas partidiarias del pa1s. 

En lo que se sigue,tenernos el interés de detenernos en 

el examen particular de debate respecto al corporativismo 

que se llev6 a cabo en el Partido Revolucionario Institucio--

nal durante la conyuntura (febrero a diciembre de 1990),en l~ 

{6) F. REYES HEROLES (comp.):"Los partidos políticos mexica-
nos en 1991", F.C.E: 1991 .. 



que se plante6 la reforma de esa agrupaci6n. 

Acaso sea un síntoma de importancia el que se pusiera a

discusi6n un factor de su quehilcer sociopolitico que le ha as~ 

gurado su posición dominante por m§s de 50 años. Adem~s,dado -

el lugar del PRI como aparato de Estado en el régimen politice 

del pa1s, (7) se estaria revisando,por ende uno de los aspee-

tos medulares y definitorios del propio régimen politice mexi

cano. 

El recuento que realizaremoo acerca del manejo discursi -

vo que se le di6 al tema del corporativismo en la coyuntura 

antedicha,tendr§ la funci6n de introducir ciertos problemas y

aristas meramente conceptuales que habrán de dilucidarse más -

adelante. Otro aspecto se refiere a señalar el lugar que ocu-

pa la crítica del corporativismo,en articulación con otros el~ 

mentos de tipo ideol6gico,en el discurso de pretensi6n hegem6-

nica producido por la corriente que dirigi6 la reforma priista 

en el periodo citado. 

(7) Cfr. pp. 83-84. 



2. El Corporativismo en la perspectiva de las reformas en 

el PRI (febrero a diciembre de 1990). 
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Las reformas en el PRI,desde luego que inici6 la gesti6~ 

del Comit~ Ejecutivo Nacional encabezado por Luis D. Colosio-, 

Murrieta,ha tenido tres momentos sobresalientes,todos durante 

1990: la reforma de la CNOP (febrero a septiembre), la XIV --

Asamblea Nacional pri!sta (septiembre) y el acto en el que se

formaliz6 el llamado "Acuerdo Pol!tico para la Democratiza -

ci6n Territorial" (diciembre). La intención expl!cita,y obje

tiva al mismo tiempo,de los tres eventos consistió enréada~ -

cuar programas y estatutos a fin de"modernizar" al Revoluciona--

ria Institucional,toda vez que el escenario social,econ6mico-

y político de la naci6n no coincid!a ya con las viejas f6rmu

las -corporativas- del quehacer pri!sta,según argumentaron 

los estrategas y defensores de las reformas internas. (8) 

Veamos uno a uno de los eventos antes mencionados. 

A). La reforma en el "Sector Popular": de la Confederaci6n a,! 

Frente de Ciudadanos en Movimiento. 

El eje fundamental de la agenda del XLVII Consejo Nacio

nal de la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares-

(8) CARLOS SALINAS DE G.: "Discurso en el LXI Aniversario del 
PRI 11 ,04.03.90. Presidencia de la Rep.,Dir. Gen. de Comu
nicaci6n Social. LUIS D. COLOSIO M.:"Damos nueva fuerza
al partidoº. Nota de Humberto Aranda e Irma Ortiz en Ex-
célsior 25.08.90 En la misma tesitura se expresó el Srio. 
Gral. Rafael Rodríguez Barrera: ºla transforrnaci6n, aut€!! 
tica 11

• El Nacional 23.08.90. Nota de Ruth M. Salgado. 



residi6 en transformar el perfil sectoral y 11 corporativo" de_ 

la organizaci6n para sutituirlo por uno de tipo "frentista" -

en el que sus miembros estar1an adscritos a 11 movimientos 11 a -

los que se afiliarían de manera libre. Así, se pusieron a 

discusión los mecanismos por los que hasta entonces se hab1a_ 

procesado la representaci6n de intereses sociales. Vale la -

pena reseñar, en orden temporal, los pasos de las reformas. 

En febrero de 1989, apenas con dos meses presidiendo al_ 

PRI y a la CNOP, Colosio y Silvia Hernfindez plantearon en -

el XLVI Consejo Cenopista que dos eran los retos inmediatos -

para el partido: uno, transformar y reconformar a sus tres -

sectores y, dos, priorizar las demandas de los "nuevos gru--

pos sociales 11 .(9) Hernández marc6 como tarea especifica a la_ 

CNOP la evaluaci6n y el diagnóstico correspondiente de su 

composici6n orgánica, por medio de consultas internas, con -

objeto de que en el Consejo siguiente se efectuaran las modi

ficaciones pertinentes. 

Ahora bien, no obstante que el citado XLVII Consejo Na-

cional tuvo lugar los días 25 y 26 de febrero de 1990, el --

d1a 23 del mismo mes Hernández y Colosio ofrecieron una con fe- -

rencia de prensa en la que adelantaron los resultados de las consu_! 

(9) Nota recogida por el Nacional 28.02.89. 
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tas previas,cuyo resultado gir6 en torno a la desaparici6n d~ 

la CNOP en cuanto sector,asr. como a la necesidad de efectuar

la restructuraci6n org~nica del hasta entonces sector popul"ar 

priista;la idea directriz para realizar la restructuraci6n 

consistió en descentralizar las labores de representaci6n 

sociopolítica en cinco 11 rnovimientos 11
, a saber: 

1.- Movimiento Sindical Nacional.,conformado por los sindicato.s 

que representan a los trabajadores ubicados en el aparta

do ºB" del art. 123 Constitucional. 

2.- Movimiento de Organizaciones Gremiales,en donde se agru -

pan los organismos de choferes,voceadores,comerciantes 

ambulantes,etc. 

3.- Movimiento de Intelectuales,Profesionistas y Técnicos, 

quienes pertenecen a ligas y federaciones ad-hoc. 

4.- Movimiento Territorial: pobladores de colonias y munici-

pios urbanos. 

5.- Movimiento Ciudadano,que agrupa a individuos sin referen

te gremial especifico. 

Las razones esgrimirlas por Silvia Hern:l.ndez fuer6n en e,! 

sentido de que con la descentralizaci6n se buscaba,en primer

l.ugar, 11agrupar m&s mexicanos" y,en segundo, 11 incl.uir en el PRI 

a nuevas organizaciones urbanas para evitar su inclinaci6n a

la izquierda" (10) 

(10) Excélsior 23.02.09. Nota de Roberto Vizcaino. 



Llama la atenci6n que antes del inicio formal del Conse

jo cenopista existiera líneas program~ticas ya elaboradas. 

Que en dicho Consejo s6lo se convalidaran decisiones antes tQ 

madas por las instancias de direcci6n fue tan evidente que la 

organizaci6n del Consejo,de entrada,se adecu6 a la propuesta-

de descentralizaci6n. En efecto,las mesas en las que se dis--

cuti6 y en que se dividieron los trabajos del Consejo coinci-

dieron exactamente con el nO.mero y nombre de los "movimientos" 

adelantados por Colosio y Hernández. (11) 

Aparte de esta situaci6n,hubo otra que da idea del tono-

en el que se desenvolvi6 el acto cenopista,consistente en que 

el nO.mero de oradores en cada mesa fué de diez,contando el --

participante con tres minutos para el desahogo de sus plante~ 

mientos. (12) 

En otro orden de ideas,en cada una de las mesas se prop~ 

sieron acciones para fortalecer las labores de represcntaci6n 

de cada movimiento. Dado que lo estrictamente novedoso fué la 

conformaci6n de los movimientos "territorial 11 y "ciudadano" -

mencionaremos las propuestas en tal tenor realizadas. 

(11) Exc~lsior,El Nacional, 26.02.09. 
(12) Aurora Berdejo,en la columna "Frente Politicos" ,mencio

na que tal h~aho fue objeto de críticas hechas por Ochoa 
Zaragoza, Srio. de organizaci6n de la CTM. Excélsior 
27.02.90 
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Para el "territorial" se estableci6 que las colonias y -

municipios serian la célula b~sica de trabajo,pues en el diag_ 

n6stico se señal6 que cada dernarcaci6n espacial de ese tipo -

es el principal "espacio de encuentro ideol6gico,programático 

estratégico y politice de la sociedad mexicana de hoy" ,por lo 

que la tarea pertinente seria la de afiliar al PRI a los "li

derazgos auténticos de cada comunidad". (13) 

Respecto al 11 movimiento ciudadano",la propuesta de trab~ 

jo politice fue 11 vincularse a nuevas expresiones sociales y -

nuevos movimientos sociales hasta hoy sin definici6n partida-

ria", señalando que esa vinculaci6n se daría, nuevamente, por --

medio de la afiliación de las dirigencias respectivas. (14) 

En resumen,la estructura reformada es de consistencia h.! 

brida,ya que junto a 0 la tradicional labor realizada sectorial-

mente en los movimientos sindical,gremial y de profesionistas 

y técnicos,se enfatiza la de tipo .. territorial'' a fin de ca.E. 

tar el apoyo del 70% de ciudadanos mexicanos que,segGn los --

didigentes cenopistas,"no quieren pertenecer a ningún partido 

u organización pol1tica". (15) 

{13} Excélsior 23.02.90. Roberto Vizcaíno. 
{14) Excélsior 26.02.90 Nota de Antonio Garza Morales. 
(15} Excélsior 26.02.90. A. Garza Morales. 
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Los movimientos territorial y ciudadano ºser§n sólo in-

terlocutores entre ciudadanía y poder político~pues aunque --

los miembros de base de los mismos permanecieran sin afiliar

se al partido, "se buscar:.i. que sus dirigentes se conviertan -

en cuadros priístas 11
• (16) 

As!,el punto que daría sustento a la representación so-

ciopolítica reside en una especie de doble militancia de los_ 

dirigentes sectoriales y de territorios: militancia política_ 

como cuadros del PRI y militancia social como dirigentes de -

"movímientos 11 y organizaciones sociales • 

La doble militancia se propuso como instrumento que per-

mitir!a la representaci6n y vinculaci6n con diversas expre-

siones sociales "respetando su autonom!a e independencia" pa

ra "terminar con la representaci6n corporativo forzada"(l7) -

que se produce al afilar, de manera obligatoria, al total de_ 

miembros de determinada organización cuyos estatutos as! lo -

marcan. 

Hay, pues, el reconocimiento de la insuficiencia que po

see la representaci6n "corporativa" frente a expresiones so-

ciales de carácter supuestamente territorial y ciudadano. El_ 

mismo presidente Salinas retom6 varios de estos temas en el -

(16) Excélsior 25.02.90. Nota de Roberto Vizca!no. 

(17) Excélsior 25.02.90. Roberto Vizca!no. 
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acto en el que Hernández y Colosio le presentaron los resul

tados formales del Consejo XLVII. Salinas plante6 que la to

dav:i.a denominada CNOP tenia dos retos por delante: 11 Primero, 

organizar politicarnente y reconstruir las demandas populares, 

gestionar reclamos y, a través de su engociaci6n con las au

toridades, convencer sobre el mérito de las banderas del 

PRI= 

"Segundo: sumar al proyecto politice del PRI a los nue-

vos movimientos sociales, representar las reivindicaciones -

de las nuevas clases medias y promover su compromiso organi

zado con las mayorías del pais. (18) 

El Presidente mencion6 también que la restructuraci6n -

cenopista en cinco movimientos "es acartada ya que se logran 

tres prop6sitos fundamentales: cosntruir un partido con sec

tores modernizados; se avanza en la definici6n de un partido 

en transformaci6n que reconoce la nueva composici6n territo

rial del pais y que disntigue las nuevas bases sociales que_ 

el desarrollo ha generado 11
• ( 19} 

{18) La Jornada 01.03.90. Nota de Miguel Angel Rivera. 

(19) Exc~lsior 28.02.90. Nota de Irma Pilar Ortiz. 
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Vemos que la teamtizaci6n del corporativismo implícita_ 

en los eventos que se han reseñado, discurre por dos vias -

generales: 

- La representación "corporativa" muestra signos de ag,9. 

tamiento, al reconocerse que el 70% de ciudadanos mexicanos_ 

tienen resistencia para sumarse al PRI; 

- Existe un nuevo escenario social, producto de las - -

transformaciones globales experimentadas en el país, cuyos -

actores tampoco se avienen con la representación "corporati

va" y "sectorial" ya que se expresa "territorialmente". 

De los planteamientos realizados por el Presidente, - -

Hern~ndez y Colosio, se desprenden las líneas principales p~ 

ra resolver los d€ficits e insuficiencias identificadas en y 

prohijadas por el 11 corporativismo 11
; esas líneas consisten en 

enfatizar la labor territorial del partido, sustentar la re

presentaci6n sociopol1tica an la doble militancia as! como -

en la gestoría y resoluci5n de las demandas de los grupos -

representados. 

En la XI, y última, Asamblea Nacional de la CNOP (del -

24 al 26 de septiembre de 1990), los aspectos sustantivos -

aht tratados no fueron sino la ratif icaci6n tanto del cues--
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tionamiento hacia el "corporativismoº (20) como de las l.1neas 

organizativas-cinco movimientos y doble mil.itancia- antes 

aprobadas. Se incorporaron formalmente a los estatutos de 

UNE(2ll las 11 Bases de Territorializaci6n" y 1.a cl:iusul.a en -

la que indic6 que sería individual y libremente decidida la_ 

afiliación a cual.esquiera de los cinco movimientos. 

Merecen atenci6n las "Bases", pues en ell.as se mencio--

nan, entre otros, elementos del tipo siguiente: "el aspecto_ 

central. de UNE ser~ la autonomía entre la organizaci6n gene-

ral y sus movimientos, así como entre ellos y sus organiza--

cienes afiliadas 11 (22), que la territorializaci6n se vehicul~ 

rá mediante la conformaci6n de asambleas por barrio, colonia 

o municipio; y finalmente, que se buscar§ acercarse con los_ 

llamados "dirigentes de base" de esas asambleas y dem§s or--

ganizaciones para apoyarlas en la gesti6n de sus demandas. -

(23) De lo anterior resalta el hecho de que se post?la la --

autonom1a formal de las organizaciones sociales respecto al_ 

PRI en general y a UNE en particular. Todos estos plantea- -

{20) "los cambios (en la CNOP) tienen por objeto dejar de 
ser una organizaci6n vertical y dejar atr~s lo que México 
ya dej6 de ser" expres6 Silvia Hernández. La Jornada 25.09.-
90. Nota de Osear Camacho. 
(21) Este fué el nombre sustituto de la CNOP: Uni6n Nacional 
de Enlace(UNE), Ciudadanos en Movimiento. Excélsior 18.09.90. 

{22) La Jornada 25.09.90. o. Camacho. 

(23) La Jornada 25.09.90. o. Camacho. 
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mientas permitieron que Hernández-ratificada como Secretaria 

General- y Colosio se pronuciaran en tonos como los siguien-

tes. Dijo la primera: "Hoy damos fin al sistema corporativo_ 

a partir de la via individual como base única de afiliaci6n • 

.. (y) de la autonomia de los movimientos que componen este -

Frente", lo que le marcó la pauta para agregar 11 UNE es· la --

respuesta de la parte más avanzada del PRI" para hacerlo "un 

partido veraz, actual y eficaz". (24) Por su parte, Colosio -

indicó "UNE es la organziación para la acción presente y del 

futuro del PRI", además de que el evento uneista 11 es la pru~ 

ba irrefutable de que la reforma pri1sta va en serio". (25) 

En conclusión, la forma en la que se conceptualiza el -

corporativismo en el proceso de reformas del sector popular_ 

del PRI discurre a través de dos vertientes: 

- El corporativismo es una forma de afiliaci6n, masiva_ 

y forzada, al PRI o cualquier otro partido politico; se rom

pe al momento en que la modalidad de afiliaci6n es indivi- -

dual y libre, 

- El corporativismo se asocia con la forma orgánica sec-

(24i La Jornada 27.09.90. Nota de Osear Camacho y M.A. Rivera. 
(25) La Jornada 27.09.90. O. Camacho y M.A. Rivera. El mismo_ 
d1a el Presidente Salinas mencion6 que los cambios habidos en 
UNE estaban de acuerdo a los cambios de la sociedad mexicana 
contempor~nea. Nota de Elena Gallegos en la Jornada 27.09.90~ 
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torial que adquiere la repre.senta~i6n _ de intereses societa

les, de donde se desprende que los grupos cuya expresi6n no_ 

encaja en moldes sectoriales, pueden ser captados si se "te-

rritorializa" la labor socio-pol.itica de UNE. 

Es así que la libre afiliaci6n y la forma territorial -

de agregaci6n de intereses perfilan a la doble militancia -

como instrumento politice para dirigir a las organziaciones_ 

11 aut6nomas 11
• Esto supone un cambio en el objetivo general de 

la labor uneista, pues no se trata de incorporar al PRI al -

total de miembros de organizaciones, sino de heqemonizarlas 

a través de la doble militancia que antes se aludi6.(26} 

Mas adelante vamos a discutir el particular concepto 

que hay en UNE Y la direcci6n del PRI sobre el corporativis-

mo, as! como las modalidades instrumentadas a fin de rever--

tir sus angosturas para representar a 11 nuevos 11 movimientos -

sociales. Otra situac~ón de la que habr~ que ocuparse reside 

en dar con las razones-si las hay- por las que se propusie-

ron reformas en el sector popular pri!sta, y no en los otros 

dos (CT y campesino); en añadidura, hay que responder a la -

cuesti6n de por qu~ se plante6 que esas reformás harían de -

UNE la vanguardia del "moderno" PRI. 

(26) El acento puesto en el instrumento indicado lo señal6 -
netamente S. Hern&ndez al afirmar "UNE abandona el ámbito -
sectorial del PRI para dedicarse de lleno al trabajo territ~ 
rial, con la intención de convertirse en la primera fuerza -
priísta". Excélsior 05.12.90. Nota de Aurora Berdejo. 
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Por el momento veremos que las reformas en la CNOP/UNE_ 

marcaron ciertos lineamientos que fueron retomados en la XIV 

Asamblea Nacional del PRI, la cual tuvo por objetivo básico_ 

la reforma de ese partido a fin de lograr su modernización. 

BJ El tema del corporativismo en la XIV Asamblea Nacio-

nal del PRI (!ero. al 3 de septiembre de 1990). 

La XIV Asamblea Nacional priista estuvo precedida por -

asambleas preparatorias de sus tres sectores. La primera de_ 

ellas (21.0B.90) fue la de la CNOP. Ahf, Colosio volvió 

insistir en la territorialización y la libertad de los mili-

tantcs para afiliarse o no al partido. En los documentos ce-

nopistas que recogieron las propuestas para llevar al evento 

partidario se estableció que: "Como la estructura sectorial_ 

corporativa ya no funciona eficiente y eficazmente, se propo-

ne la conservación de los sectores como organizaciones aut6-

nomas de masas (27) apoyadas por el Partido Revolucionario -

Institucional en sus reivindicaciones clasistas ..• "(28) Por_ 

su parte, Silvia Hern~ndez realizó una inusual autocrítica_ 

en estos términos: "60 años en el poder nos confundieron con 

él ..• Poco a poco, sin proponérnoslo, empezamos a operar deE_ 

(.27) El término "organización aut6noma de masas" proviene -
de la llamada izquierda social; de la misma provenencia es_ 
la duple militancia. 

(28) La Jornada 22.08.90. Nota de José Ureña. 



17 

de el poder sin el partido 11 .(29) Es interesante acotar que -

el cuestionamiento del corporativismo, realizado en los ac-

tos ccnopistas hasta aquí reseñados, fue objeto de críticas_ 

por el sector obrero priísta. En este sentido, no andaban 

tan descaminados los dirigentes cenopistas al mencionar que_ 

los pronunciamientos y la misma reforma de su sector tentan_ 

cOrno objetivo secundario presionar a los dos sectores res- -

tantes en la dirección del cambio. (30) Certeros los comenta-

rios, ya que desde la CTM se produjeron intercambios de crí

ticas mutuas.(31) Con todo y divergencias de tal tipo, en la 

CXII Asamblea Nacional de la CTM(30.08.90), prevalecieron 

las lineas supuestamente 11 anticorporativas" (es decir, libre 

de afiliación y descentralizaci6n territorial} ya antes es-

tablecidas en la CNOP:(32) de cierta manera, ello fue previ-

sible si se toma en cuenta que el Presidente hizo presencia 

y también coment5 favorablemente al Consejo cenopista y sus_ 

resultados, y en cambio no asisti6 ni mucho ~enes hizo pro--

nunciarnientos politicos respecto al Consejo de la CTM, no 

constante que ambos tuvieron lugar en febrero de 1990. Por lo 

que toca al sector campesino del PRI (CNC, CCI y Ant.orcha Ca!!! 

pesina), hubo total anuencia con las líneas contrarias al --

11 corpor.:itivismo 11 que antes se señalaron. (33) 

(29) La Jornada 22.08.90. José Ureña. 
{30) Declaraciones de Ma. Angélica Luna Parra, secretaria de 
"Nuevos Movimientos Sociales", y José Parcero L6pcz, Srio. -
de Organización de CNOP. E~célsior 27.02.90. Nota de Irma Pi 
lar Ortiz y Roberto Vizca.ino. -
(31) Dijo Ochoa Zaragoza "poco importantes los cafJlbios en la 
CNOP~ Excelsior 27.02.90. Nota de Humbcrto aranda. 
132) Exc6lsior 31.0B.90. Nota de Huberto Aranda. 
(33} Excélsior 28.08.90. Nota de Angel Soriano. 
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Con esta serie de antecedentes, se allan6 el camino pa

ra que en los resolutivos formales de la XIV. Asamblea priis

ta, correspondientes a los estatutos, quedará establecido -

"el respeto a.l derecho de asociaci6n de la ciudadanta para -

cualquier fin lic1to y la autonomta interna de Las organiza-

ciones sociales" en base a un "nuevo pacto de uni6n y soli--

daridad en el que el PRI se compromete a apoyar las reivind! 

caciones sectoriales y el respeto a la autonomta de los in-

dividuos y·organizaciones.~."· En el mismo tenor, se abundó_ 

sobre ~el derecho de las asociaciones, organizaciones y ciu-

dadanos para definirse a no definirse políticamente en t~rm.!, 

nos de afiliaci6n partidista".(34) 

Por otro lado, se conserv6 la estructura sectorial el~-

sica si bien se tom6 el compromiso, para el corto plazo, de 

que los sectores obrero y campesino-la CNOP según esto ya no 

era el "sector popular"-se sumar1an a la iniciativa de "te--

rritorializar" su quehacer eociopol!tico.(35) 

Al conservar a la llamada estructura sectorial. el PRI_ 

formalmente ae hizo de u~a orqanicidad h1brida al estar com

binada aqut!lla con la denominada estructura "territorial". -

El fracaso de la tentativa para descontruir las formas sect~ 

(34) El Nacional: "PRl: XIV Asamblea". Ignacio Sachman y M.A. 
Rivera. 03.09.90. 
(35) El NacionaL 03.09.90. Sachman y Rivera. 
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riales de representaci6n sociopolitica se interpret6 como un 

triunfo de la CTM en particular. Fidel yelAzquez mencion6 

que la desaparici6n de los sectores y su relevo por un part! 

do de ciudadanos era un intento contrario a la historia mex! 

cana y al "pacto" entre el pueblo y el Estado posrevolucion~ 

rio.(36) De esta manera, las fuerzas del corporativismo cl4-

sico (37) empujaron a que se impusiera la soluci6n interme-

dia para restructurar orgSnicamente al prií!smo. 

e) Diagn6stico sobre el corporativismo en el evento del 

"Acuerdo Pol!tico para la democratizaci6n territorial"(ll.12. 

90.) 

Tres meses despu6s de la Asamblea pri!sta, se formaliz6 

el "Acuerdo" señalado, cuyo objetivo ~ue "estimular, promo-

ver y consolidar la cohesi6n, fortalecimiento reciproco y la 

integraci6n org~nica de las estructuras sectorial y territo

rial, ast como la definici6n de estrategias y program~• de -

largo alcance encaminados ·ª vigorizar la unidad org§nica y -

la acci6n polttica de sectores e individuos en el terreno -

seccional y municipal". (38) 

(36) Exéelsior 31.08.90. Humberto Aranda. 
(37) Sobre el término de corporativismo "cl~sico", cfr. pp.-
71. 75. 
(38) El Nacional 12.12.90. Nota de J. V§zquez. 
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El acuerdo citado, que so sign5 entre el CEN del PRI y_ 

las dirigencias de los sectores obrero, campesino y UNE, le_ 

permitió a Luis Colosio declarar que con 61 se acordó "el 

fin del corporativismo" al establ.ecerse que "las organizaci2 

nes adheridas se comprometen a afiliar individualmente a sus 

miembros en los comités seccionales donde éstos residen"·. {39) 

Silvia Hernández hizo aún más expl!cito el planteamiento de_ 

fondo: "Territorializar es que cada miembro del partido se -

comprometa a hacer un trabaja en el lugar que reside no im-

portando la organización de origen .•• los militantes deben -

registrarse en los lugares donde viven, para formar nóclcos -

pri1stas territoriales .•• lo que ya no se puede aceptar es -

que hayan organizac.iones que estatutariamente obliguen a sus 

miembros a afiliarse al partido. 11 (40) 

Aunque la CTM habia forzado la pervivencia de la estru~ 

tura sectorial partidista, el Acuerdo decembrino inc1ina fi

nalmente el énfasis hacia los mecanismos de representaci6n -

sustentados en labores de gestoría de demandas producidas en 

determinadas demarcaciones de carácter territorial: secci2 

nes y distritos electorales, y municipios. 

(39) El Universal 11.12.90. Nata de Manuel Ponce. 

(40) Excélsior 05.12.90. Aurora Berdejo en la columna "Fren
tes Políticos 11

• 
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Hemos visto, pues, que se impusieron formalmente los --

puntos de vista de las corrientes priístas que abogaron por_ 

la transformación de los quehaceres partidiarios en lo que -

respecta a los instrumentos y mecanismos de relaci6n hacia -

los diversos grupos sociales que se quiere representar. Para 

esas corrientes, el par&metro se ubicó en la crttica hacia -

el corporativismo entendido como modalidad de afiliación 

{forzada estatutariamente) y corno modalidad de organización_ 

(sectorial}. 

Ese par de consideraciones fue recurrente a lo largo 

del proceso en el que se intentó la reforma de las labores -

pri!stas para la representación de intereses sociopolíticos. 

Recurrente también fue el que UNE se configurase como el esp!!_ 

cio donde ocurrieron los pronunciamientos autocriticos y re-

formadores. ( 41) 

La labor analttica que se impone en adelante es discu--

tir si: 

a) El corporativismo consiste efectivamente en 1a con--

junción entre afiliaci6n obligatoria a cualquier partido po

lítico y modalidad sectorial de 1as organizaciones represen-

tantes de intereses. 

(41) Tanto la Corriente Crítica dirigida por González Gueva
ra como el Movimiento para el cambia Democrático liderado -
por Julio Hernández López estuvieron adscritos al sector po
pular. 
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b) Se rompen las premisas constitutivas del corporati-

vismo con la doble militancia de los dirigentes en primer 

lugar y miembros de bases de las organizaciones sociales. 

e} Hay o no una 16gica política que ha hecho de UNE el_ 

espacio privilegiado para realizar las reformas en el PRI. -

(42). 

d) Existen en efecto presiones de tal magnitud, y en 

los frentes de la econom!a, desarrollo social y política, 

que se ejercen sobre el corporativismo que lo hacen actual-

mente inviable para la representación de intereses sociopol! 

tices. Es decir, si se puede, de manera legítima, dar por --

concluido al corporativismo como mecanismo de representaci6n 

de intereses (en los eventos pri!stas reseñados, recordemos_ 

que esta curesti6n fue contestada afirmativamente) . 

La respuesta posible al último problema-¿fin del corpo-

rativismo?, ¿modificación?, ¿pervivencia sin cambios sustan-

ciales?-puede ser tomada como base para el establecimiento -

de escenarios hipotéticos de transición del corporativismo -

mexicano. De manera que nos avocaremos a precisar los marcos 

teórico metodológico e histórico referenciales a fin de dar_ 

respuesta a las cuestiones apuntadas, y en particular a la -

(42) La pregunta incluye plantear el por qué las resisten- -
cias al cambio priísta se ubicaron preponderantomente en l~_ 
CTM. 
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última de ellas. La tarea inmediata es, entonces, construir_ 

el primer marco que antes se indic6. 
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3.- Corporativismo y procesos de transici6n política. Breve_ 

marco teórico metodol6gico. 

Dentro de las ciencias sociales, está comunmente acep--

tado {43) el concepto que Philippe c. Schmitter ofreció sobre 

el corporativismo: es un patrón de representaci6n de intere

ses sociales en el que los actores involucr~dos (asociacio--

nes de interés, o bien organizaciones sociales) están organl 

zados en un nUmero limitado de categorías funcionales, obli-

gatorias, jerarquizadas y al margen de toda competencia en--

tre sí; el Estado las reconoce, acepta (incluso las crea) y_ 

les asigna el beneficio del monopolio de la representación -

en la medida que logran, a cambio, controlar la selección de 

sus dirigentes, el tipo de demandas que expresan y el apoyo_ 

social que reciben.(44} 

Son cuatro las principales cr!ticas de que es objeto 

este concepto: su carácter meramente descriptivo, incapaz de 

producir por s! mi"smo explicaciones de tipo genético; (45} la 

amplitud del "explanandum" en cuya generalidad no es posible 

(43} I. DIZBERG: "La crisis del corporativismo mexicano" .Fo
ro Internacional XXX/4, abril-junio 1990, COI..MEX. M.A. CASAR 
"Corporativismo y transición". ~ 137,rnayo 1989. "¿Qué s~ 
r~ del corporativismo mexicano?". Nexos 168, dic. 1991. DA-
VID COLLIER & RUTH B. COLLIER: "Inducemcnts verous Constrain 
ts: disaggregating 'Corporatism' 11 American Political Scien-= 
cie Review LXXIII/4, dic. 1979, EUA. L. PANITCH: ºRecents -
theorizations of corporatism: reflections on a growth indus
try.". British Journal of Socioloqy. 

~: 4boii;i~~I~~~~~/;~ti~~ 4 ~h~u~~ntury of corportatism?"Review 

(45} BIZBERG: 1990(a). V. MANUEL DURAND PONTE: "Corporativi~ 
mo obrero y democracia". Revista Mexicana de Socioloqr.a (R.M. 
S) LII/3, julio-septiembre 1990. IISUNAM. 



25 

determinar matices específicos de casos concretos1 (46) en -

el concepto se plantea implícitamente una teoría del Estado_ 

neutral, pues éste s6lo aparece como instancia que maneja --

y asimila "inputs" (demandas provenientes de las asociacio--

nes de interés) para producir 11 outputs 11 o beneficios materi!!_ 

l.es de diversa índole; (47) finalmente, y en relaci6n con el 

punto anterior, que el concepto supone un modelo de rasgos -

11 pluralistas", segGn el cual 11 la política gubernamental es un 

~ompromiso entre los distintos grupos de interés implicados, 

que la política es resultado de las presiones y los cambios_ 

en el equilibrio de la influencia social y la politica". (48) 

Con tal suposición se diluyen las determinaciones estructur~ 

les y el factor de las correlaciones de fuerzas sociopoliti-

cas que permitirían a ciertas asociaciones de interés acce--

der al juego de equilibrios y compensaci~nes que supone el -

pluralismo. (49) Vamos a tratar separadamente cada una de es-

(46) COLLIER & COLLIER: 1979. BIZBERG: 1990 (a). DURAND PON
CE: 1990. Es de hacer notar que este último autor retoma la 
crítica hecha por Claus Offe al concepto comentado. En lugar 
del mismo, Offe propone la definici6n siguiente: el corpora
tivismo trata de restablecer los desequilibrios del mercado 
de trabajo, excluir las reivindicaciones "excesivamente poli 
ticas"c institucionaliz.:ir plataformas informales de negocia= 
ci6n entre grupos del capital y el trabajo. Dice adem&s Du-
rand Ponte:: ºEsta definición (la de Schmitter, JAT) tiene el 
defecto de no considerar los tipos de Estado ••. " (pp.97-98 -
R.M.S. LII/3). El defecto que nosotros hallamos en el plan-
~nto de Offe es que restringe al corporativismo en una_ 
consideración economicista, es decir, a una relaci6n entre -
capital y asalariados donde el Estado benefectorista contie
ne las dernadas de estos útimos. 

(47) DURAND PONTE: 1990, PANITCH: 1980. 
(48) DOWSE: "Sociologia Política", p.176. Alianza Universi-
dad 1979. España. 
(49) DURAND PONTE: 1990. En su obra "Teorías sobre el Estado 
de Biestar" (Siglo XXI España, 1987) JOSEP PICO menciona a -
autores que, como Offe y Panitch, cuestionan el supuesto - -
piuralista del concepto schmitteriano. 
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tas cuatro cuestiones con la finalidad de ajustar el marco -

te6rico metodol6gico que se utilizar! a lo largo del presen

te trabajo. 

a) Corporativismo y Régimen político. 

Schmitter retoma en su escrito de 1974 una distinci6n -

importante realizada por el rumano Mihail Malionescu. (SO) En 

efecto, se distingue una serie de casos en la que las asee~~ 

cienes de interfes entendidas como agrupación de determina--

dos sujetos los cuales, sobre la base de intereses y reivin-

dicaciones comunes (no políticas en su expresión inmediata), 

constituyen o acceden a cierta organización que representa -

esas intereses son independientes respecto al Estado; ellas_ 

poseen una importante presencia sociopolítica que ias hace -

"penetrantes", es decir, que esa presencia les permite for--

zar al Estado para se institucionalicen espacios permanentes 

de negociaci6n y decisi6n sobre las políticas públicas que -

eventualmente afecten a los grupos representados por las - -

organizaciones sociales en cuesti6n. La categoría a la que -

nos referimos es denominuda como "Corporativismo Social". 

(50) BIZBERG: 1990 (a). ALAN WOLFE: 11 ,Los límiten de la legitimi 
dad (Las contradicciones políticas del capitalismo contempo-= 
r&neo)''. Siglo XXI, 1980. 
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Otro patr6n se caracteriza porque las asociaciones de -

interés dependen del Estado por cuanto que éste les otorga -

subsidios y recursos infraestructurales, para mantener o --

potenciar su presencia sociopolítica. La institucionaliza- -

ci6n de este patr6n es producida por el Estado, i.e., "desde 

arriba 11
, de modo que las organizaciones sociales son "pene--

tradas" política y org§nicamente por el Estado. Tal es el p~ 

tr6n del "Corporativismo Estata1 11
• 

Gerhard Lehmbruch {51} adicion6 el punto de que el pa--

tr6n corporativo social se encuentra asociado a regimenes P2 

liticos democráticos donde funcionan de manera efectiva las_ 

instituciones del Estado de Derecho, fundamentalmente las 

nor~as:que establecen las libertades ?e asociaci6n y para 

manifesta•,tambi6n con libertad, las ideas. En contrapartida 

el patr6n corporativo estatal corresponde a regímenes de ca

r5cter autoritario (52) donde se hallan restringidas,de jure 

o de facto,las libertades ya señaladas. 

Alan Wolfe (53} corrobora está precepci6n en su análi.:... 

sis sobre los regfmenes eoropeos posteriores a la I guerra -

Mundial. Wolfe destaca los casos de Italia y Alemania,en do~ 

de bajo los marcos de la rnonarqufa constitucional y la repú-

{Sl) G. LEHMBRUCH: 11 Liberal corporatism and Party Governement" 
Comparative Political Studies X/1,enero-marzo 1977. Gr. Br. 
(52) Para una caracterizaci6n rn~s puntual de los regímenes -
autoritarios,cfr. pp. 90-91. 
(53) WOLFE: 1980. 
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blica de Weimar cuajó un patrón corporativo social. Sin em-

bargo,una vez que en esos pa!ses se efectu6 la reforma del-

régimen hacia modalidades autoritarias,se institucionaliz6 -

el corporativismo estatal. De los estudios realizados por- -

Wolfe y Lehmbruch se desprende con claridad que el concepto

de patrón corporativo (54) forma parte o se encuentra metod2 

16gicamcnte subsumido a la categor!a de régimen político. E~ 

ta aseveración merece un examén más detenido. 

El corporativismo en general comprende tres niveles de -

anl'ilisis: 

- La representaci6n de intereses,que se procesa organizacion~l 

mente, 

- Las relaciones sociales que existen entro los miembros que-

conforman a la organización, 

- Las mediaciones polí.tico-ideol6gicas, estructuradoras de hege-

monta,que se establecen entre el Estado y las organizaciones-

sociales. (55) 

Ahora bien,estos niveles en que se desagrega el corpora-

tivismo en general pueden adquirir perfiles m~s especificas--

de acuerdo al régimen político con el que se hallen asociados. 

La representación de intereses es abierta si en principio fu~ 

(54) Entendemos por patr6n corporativo a un modelo en el que
sc abstraen los rasgos recurrentes y comunes habidos en dete~ 
minada modalidad de representaci6n de intereses sociales. 
(55) En las mediaciones intervienen los dirigentes de la org~ 
nizaci6n y funcionarios estatalcs:de tal forma,se intercambian 
no sólo beneficios materialcs,sino también se adecúan líneas -
políticas de acci6n para que el intercambio sea eficaz: en es-'"' 
te sentido, se estructuran pr~cticas hegemónicas. CASAR: 1989. 
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cionan de forma efectiva normas que señalan la igua1dad jur! 

dica de las asociaciones; o cerrada si es que existen normas 

o mecanismos -~stos, de tipo extrajur!dico- que costriñan 

esa igualdad y que tiendan a bloquear el acceso de las orga

nizaciones sociales a ciertos espacios de decisi6n. Las relE!. 

cienes de dominaci6n internas en las asociaciones de interés 

(i.e., las jerarquías formales e informales que existen en -

toda organizaci6n) (56), por su parte pueden ser asunto ex--

elusivo de las mismas en el caso de que haya la observancia_ 

de la libertad de asociaci6n, o bien son supervisadas e in-

tervenidas por el Estado independiente de que esa libertad -

tenga o no existencia formal. Y en lo que respecta a la cos

telaci6n de mediaciones, se desarrollan mediante carriles o 

circuitos de planteamiento resolución de demandas concerta-

dos por las organizaciones y el Estado en el caso de los re-

gtmenes democráticos, en los autoritarios, las mediaciones -

discurren en circuitos cuya amplitud o angosturas son decid! 

das e institucionalizadas por el Estado, quien de tal manera 

está en condiciones de inducir y controlar las directrices_ 

de las organizaciones.(57) 

Toda la anterior serie de aseveraciones conduce a rea-

firmar el postulado te6rico metodologíco de que los dos ti--

pos generales de patrones corporativos -social o estatal- e~ 

tán asociados a dos diferntes tipos de régimen político. Por 

eso, en el trnasici6n de un patr6n corporativo a otro está -

implicada la transición del régimen correspondiente.(58) 

(56) CASAR: 1989. VIVIAN MARQUEZ: 11 Proceso organizacional y 
políticas estatales". Estudios Sociol6qicos II/4, enero-abril 
19 8 4 , COLMEl!. 
(57} TOURAINE: "La sociedad Postindustrial, en particular el -
capitulo "La sociedad porgramada 11

• Ariel, 1970. España, MAR_ -
QUEZ: 1984. 
(58) BIZBERG: 1990. 
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Pero est~ relaci6n no s6lo tiene validez para un examen 

como el anterior, de carácter tipológico. Se ha echo notar(S9) 

que el análisis con miras explicativas de cualquier régimen -

-y en consecuencia del patr6n corporativo que eventualmente -

contenga- pasa por tomar en cuenta la historia nacional, jun

to con sus determinaciones económicas, culturales, sociales y 

políticas. En efecto, pasamos a un análisis genético cuando -

nos preguntamos acerca de los factores históricos que han co~ 

<lucido a que en cierta formación nacional cuaje uno u otro p~ 

tr6n general de corporativismo: ¿por qué prevalece o no el E~ 

tado sobre el conjunto de las clases y grupos sociales?, o en 

diferentes términos, ¿por qué en el caso específico del corp~ 

rativismo estatal las organizaciones son creadas o mantenidas 

como órganos auxiliares, dependientes y subsumidos respecto -

al Estado? Estas cuestiones contienen, como es evidente, la -

tematización sobre las condiciones históricas que han deter-

minado a una particular forma de relaciones sociales de domi

naci6n o régimen político, (60) pues el objeto del que se tr~ 

ta es: la cultura política (entendida como conjunto de conceE. 

cienes ideológicas respecto a las modalidades en las que se -

desarrollen de forma efectiva las relaciones entre gobernados 

y gobernantes(61), lñs normas, fácticas o de derecho, por las_ 

que adquieren resgos recurrentes las relaciones entre gobern~ 

dos y gobernantes, así como las reglas y mecnaismos de deci--

si6n -también informales y formales- regulantes del acceso a los 

(59) PORTANTIERO: "Notas sobre crisis y producci6n de acci6n -
hegemónica", en LADASTIDA: 11 Hegemon!a y alternativas pols. en 
A.L." Siglo XXI, 1985. 
(60) Sobre el concepto de régimen político, o patr6n de domina 
ci6n, seguimos a DAVID COLLIER: "El nuevo autoritarismo en A.L" 
P.C.E., 1985 (pp.404). 
(61) Entresacamos el concepto de GONZALEZ CASANOVA: "El Estado 
y los partidos políticos en México". Era, 1983. 
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espacios de ejecuci6n política. 

El aspecto genético que comporta el análisis de cierto -

patr6n corporativo es,entonces,la base para considerar las con 

diciones hist6ricas que determinan,aparte de los rasgos de ªºE 
te tipol6gico,tanto el sentido como el alcance de las transfoE 

maciones operadas en el patr6n corporativo de que se trate y,

paralelamente, las posibles orientaciones que pueda tomar la -

transici6n -si es el caso- del régimen político al que se en-

cuentra adscrito. 

B) Especificaci6n del corporativismo. 

i.- Inducciones Yconstreñimientos. 

El alto nivel de abstracci6n del concepto que se viene discu-

tiendo de alguna manera ha adquirido contenidos más particula

res al haberse señalado las relaciones de dlvero car~cter que

guarda con un régimen pol.ttico dado, val.:téndo!1~s de la distin--- ' 

ci6n entre el corporativismo social y el estatal. AGn as!,con

viene ahondar en el contenido de ambos conceptos,en la inteli

gencia de construir con mayor precisión los instrumentos te6r! 

cos que se van a usar a lo largo de este trabajo. 

Comenzaremos retomando una vez m§s la definición de Schm! 

tter,en especial su indicación de que en todo patrón corporati- · 

vo se encuentra insito un circuito -o circuitos- de mediación

entre el Estado y las asociaciones de interés,a saber,que el -
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primero otorga reconocimiento a algunas de estas últimas a -

cambio de que le aseguren el control de las bases sociales. 

De esa manera el Estado elabora induccioncsque opera-

sobre los elementos siguientes: el ritmo del desarrollo orga

nizacional porque de la eelccci6n o exclusi6n que a fortiori re!!. 

liza sobre las demandas,las asociaciones modifican sus tácti-

cas,evalúan el desempeño de sus dirigentes,afectando,en suma-

a las directrices de acci6n de las organizaciones sociales. 

(62) 

Este conjunto de inducciones,que a fortiori comporta el-

corporativismo,está a menudo acompañado de una serie de cons-

treñimientos por medio de los que el Estado establece los ra

dios de acci6n externa así como los limites formales del de--

sempeño organizacional. Schmitter se refiere a este punto ---

cuando menciona la funcionalidad,jerarquización y no compete12 

cia entre sí que asigna el Estado a las organizaciones socia-

les. (63) De ese modo,en un caso determinado la funcionalidad 

se expresaría en la sectorializaci6n de las asociaciones (i.e, 

se compartimentan sus limites de actividad de acuerdo a crite-

rios gremiales o "econ6mico-corporativos" ,en el sentido de 

Gramsci) si ello le resulta,precisamente,funcional y pertine~ 

(62) MARQUEZ: 1984. CASAR: 1991. Ser!a de importancia dejar 
asentado que las induciones se realizan durante el proceso de
intercambio "demandas por beneficios materiales y lealtades 11 

que hay entre el Estado y las organizaciones sociales. 
(63) COLLIER & COLLIER: 1979. 
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te al Estado para controlar y dominar a los grupos represen-

tados. En el mismo tenor, jerarquiza (esto es, excluye o se-

lecciona interlocutores y demandas con diversos grados de -

prioridad política) a las organizaciones al tiempo que esta-

blece su carácter no competitivo; en resumen, por constreñi-

mientes entendernos a los limites recurrentes, formales e in-

formales, que el Estado impone al proceso de representaci6n_ 

de intereses sociales. 

Ruth B. Collier y David Collier, destacados analistas -

de los regímenes latinoamericanos, proponen que es muy Util_ 

el análisis separado del par de componentes (inducciones y -

constreñimientos) del corporativismo a fin de que el concep

to pueda ofrecer la aprehensión de matices existentes en los 

casos particulares que se estudien. En efecto en el corpora-

tivismo social el Estado regula la actividad de los organis-

mos representantes de interés a través de las inducciones y_ 

encuentra dificultades para imponer constreñimientos, lo que 

habla de que las organizaciones sociales han logrado dotarse 

de una autonomia tal, que obstaculizan las iniciativas esta-

tales para prefigurar sus campos de acci6n y sus perfiles -

ideol6gicos. Del lado del corporativismo estatal, prevalece_ 

el factor "constreñimientos" o bien hay equilibrio entre - -

el mismo y las inducciones: (64) es muy sintom&tico que aqu~ 

(64) COLLIER & COLLIER: 1979. En lo que resta del apartado -
seguimos ese ensayo. 
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las organizaciones sociales no posean la capacidad pol1tica_ 

para evitar que desde el Estado se les impongan marcos y peE 

files que recortan los alcances de sus desempeños sociopolí

ticos. 

La distinci6n entre constreñirnientos e inducciones nos_ 

dirige a tratar de nueva cuenta las relaciones entre régimen 

político y corporativismo, esta vez desde el ángulo de las -

correlaciones de fuerzas existentes entre determinados gru-

pos sociales, adscritos a asociaciones de interés y entre é~ 

tos y el Estado: esa correlación de fuerzas determina hasta_ 

dónde puede el Estado imponer constreñimientos y hasta dónde_ 

son capaces las organizaciones de evitar que se les impongan 

límites a sus posibles radios de desarrollo. En el patr6n 

corporativo social las asociaciones de interés, a causa de -

factores socioestructurales, impiden precisamente tales imp~ 

siciones. Lo contrario sucede en el patr6n estatal del cor-

porativismo. As! pues, el posible cambio que pudiera darse -

en una serie de constreñirnientos-sus elementos fundamentales, 

sus modalidades por lo que respecta a la jerarquizac6n y fu~ 

cionalidad asignadas a determinadas organizaciones-bienpue

de tomarse como indicador de la orientación que puede tomar_ 

un eventual cambio en determinado patrón corporativo. 

ii.- Clases sociales y patrones corporativos. 

Hay un aspecto más que, desde nuestra perspectiva, con-
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viene dejar debidamente asentado. Guillermo CJOonn~ll mcncio-

n6 (65) que es muy difícil señalar te6ricamente un solo pa-

tr6n corporativo que tenga la .pretensi6n de comprehender la_ 

totalidad de relaciones que hay entre diversos grupos socia

les y el Estado. Sus trabajos sobre este tema muestran que -

de hecho en un sólo régimen político coexisten diferentes --

patrones corporativos: los sindicatos, por ejemplo , pueden_ 

estar m~s subordinados directamente al Estado que las orga--

nizaciones de pobladores o que las de los empresarios, etc._ 

Inclusive dentro de esas categorías hay asimismo asimetrías_ 

en su grado de subordinación o independnecia ante el Estado. 

No cabe duda de que con la sola consideraci6n teórica,-

ni siquiera empírica, de que en un conjunto social existe 

una gran diversidad de grupos, cada uno con sus propias esp~ 

cificidades de clase, gremial, regional, cultural y política, 

(66) la advertencia de O'Donnell no es para desecharse. Por_ 

lo tanto, en este trabajo debemos particularizar a los suje-

tos sociales a los cuales nos referiremos al hablar de patr~ 

nes corporativos. Al respecto, nos permitimos hacer los pla~ 

teamientos que siguen: 

(65) 0 1 Donnell; "On 'Corporatism' and the Question of the -
State", EUA, 1977; Trabajo citado en CASTRO REA e.a.: "La -
Tentaci6n populista: Argentina, Brasil, México y Perú. "FORO 
INTER. XXXI/2, oct-dic.1990. COLMEX. 

(66) s. ZERMENO: 11 Los referentes históricos y sociológicos -
de la Hegemonía", en LABASTIDA e.a.;1985. 
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- En primer lugar, haciéndonos cargo de la 11 navaja" de_ 

O'Donnell, especificaremso el "definendum" del corporativis-

mo refiriéndonos a las asociaciiones de interés de los gru-

pos sociales subalternos, es decir, a ciertas categorías so

ciales que tienen, estructuralmente, una posici6n subordina-

da en las relaciones sociales de dominaci6n y en las relaciQ 

nes sociales de producci6n, en tanto niveles constitutivos -

de un modelo de hegemon!a. (67) Más concretamente, nos centr~ 

mas en el estudio general de los patrones corporativos 

correspondientes a los &mbitos sindical, agrario y "urbano-_ 

popular". 

En el primero de tales ámbitos, el sujeto social cons! 

derado es la clase obrera mexicana; en el segundo, las frac-

cienes de clases siguientes: campesinos pobres, campesinos -

medios, jornaleros y proletariado agr1cola; (68} en el ámbito 

ºurbano-popular" se considera a las fracciones de clase cu--

yos ingresos econ6micos, determinados por las actividades 

que abajo se aclaran, les impiden acceder a asentamientos 

urbanos con infraestructura suficiente (electricidad, agua 

potable, drenaje), o bien acceder a los mercados público y -

privado de vivienda y de servicios urbanos. (69) Las fraccio-

(67) PORTANTIERO: 1985. Este autor plantea que un "modelo de 
hegemoníaº incluye como momentos articulados a las estructu
ras econ6micas y a las estructuras de dominación. 

(68} BLANCA RUBIO: ºResistencia campesina y explotaci6n ru-
ral en México". Era, 1987. Sobre la definición m~s detallada 
de las fracciones de clase anotadas, cfr. pp. 139-140. 

(69) El conjunto de las fracciones mencionadas forman "un --
65% de la población nacional (47% en la cd. de México}". CA-ª. 
TELLS: "Capital multinacional, Estados Nacionales, Comunida
des Locales''. Siglo XXI, 1981 (p.41) 
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nes de clase a las que nos referimos son: trabajadores asal~ 

riadas del sector "tradicional 11 de la economt.a (obreros de -

la construcci6n y en general aquellos cuyas relaciones labo

rales no est§n formalizadas según la Ley respectiva), peque-

ños comercianes y artesanos, trabajadores asalariados que 

desempeñan servicios personales (trabajadores domésticos, 

porteros, lustradores de calzado, etc.) (70) Debe aclararse -

que a diferencia de los sujetos sociales del 5mbito sindical 

y agrario, los de este último (el "urbano-popular") se cons-

tituyen en la esfera del consumo por cuanto que su acceso al 

mercado del suelo y de vivienda, determina sus demandas so--

cioeconómicas, que en los otros casos ser!an salarios, eré--

ditos productivos o tierras de cultivo. 

- En segundo lugar, no obstante el car&cter tan diverso 

de los grupos o clases subalternas mencionadas y la similar_ 

diversidad que puede haber en sus formas de asociaci6n, pue-

den identificarse patrones generales de representaci6n de in 

tereses para cada una de esas tres categor1as sociales. Obr~ 

mas as! en la medida que nos interesa sacar el corporativis-

mo de su consideración meramente "tripartita", es decir, la_ 

que toma en cuenta a las relaciones que hay entre organiza--

(70) Estas categor1as o fracciones de clase las propone Cas
tells, bas&ndose en al critica que hace a las teor1as de la 
11 marginalidad 11 urbana. CASTELLS: 1981. 
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cienes del trabajo, del capital y el Estado. (71) Esa consid~ 

racion identifica al patr6n corporativo que hay entre esos -

actores como corporativismo en general. (72) En la medida que 

hay sujetos sociales que se constituyen en la esfera del cog 

sumo, se advierten las angosturas del esquema tripartita pa-

ra comprender a otro tipo de relaciones que se traban entre_ 

el Estado y asociaciones de interés de las clases subalter--

nas. (73)Pensamos que si el concepto de corporativismo tiene_ 

un sentido, éste no se reduce a tratar un ámbito sectorial -

especifico, sino a las relaciones m~s importantes y sustant! 

vas que traban entre s! las asociaciones de interés antedi--

chas y el Estado. 

(71) En el esquema tripartita de referencia, se encuentra im 
plicita la hip6tesis de que el elemento ordenador es el lu-= 
gar de los agentes en la producci6n: el Estado que establece 
las condiciones generales para que se produzca el modo de -
producción capitalista, la clase obrara que demanda salarios 
y prestaciones, los capitalistas que buscan obtener mayores 
tasas de ganancia. DURAND PONTE: 1990. PICO: 1987. -

(72} Es interesante constatar que, en México, los an~lisis -
sobre el corproativismo se refieran de manera casi exclusiva 
al sindicalismo oficial. Por ejemplo, de una lista de 38 ti
tulas "Para documentar el corporativismo en México"(ROSARIO 
MARTINEZ, El Cotidiano #28, abr.-mar. 1988, UAM-A), s6lo unO 
se refiere a la CNOP, ninguno a la CNC y 37 al sector obrero 
priista. 

(73) Precisamente alguno~ de los trabajos m§s recientes so-
bre el corporativismo (citados por PICO: 1987, y en particu
lar la obra de M.L. HARRISON: "Corporatism and the.Welfare -
State 11

, Gower, 1984. Gr. Sr.) se retoman elementos provenien 
tes de la esfera del consumo como constituyentes de relacio= 
nes sociopoliticas propias de patrones corporativos. 
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Tambi€n pensarnos que puede cuajar un an5lisis del pa--

tr6n corporativo correspondiente a las clases subalternas (y. 

en particular a las fracciones de clase descritas) si toma-

mos como base estudios generales que se han realizado sobre_ 

los 11 corporativismosº obrero y agrario .. (74) Sobre el que he

mos denominado como "urbano popular", los análisis hasta hoy 

no han rebasado de estudios de casos locales. En este senti-

do, nos basaremos en algunos artículos 9enerales (75) y fun

damentalmente en estudios de casos elaborados por la Zona --

Metropolitana de la ciudad de México.(76) 

(74) Sobre el corproativismo obrero, BIZBERG: 1990 (a). Tam-
bil'!n 11 El México Neocorporativo 11

• Nexos 144, dic. 1989. CASAR: 
1969 y 1991, DURAND PONTE: 1990. ~GARZA Y RHI SAUSI: - -
"Perspectivas del sindicalismo en México", en ALCOCER e.a.: -
"México, presente y fuguro". eds. de Cultura Popular 1988. -
DE LA GARZA: 11 Paraestatales y Corporativismo". El Cotidiano 
28, mar.abril 1989. UAM-A. Sobre el corporativismo agrario: -
RUBIO: 1987. PAOllA e.a.: ºJ?oder regional, poder local". COL-
MEX. 1980. HARDY: "El Estado y los campesinos". Nueva Imagen, 
1984. 
(75) CASTELLS: 1981. NU~EZ: 11 Corporativismo y organizaciones 
de colonos" en COULOMB Y DUHAU: "Política urbanas y urbaniza=
ción de la pol!.tica" UAM-J\, 1989. CASTELLS: "Crisis urbana y 
cambio social". Siqlo XXI, 1987. 8. NAVARRO PEDRO MOCTEZUMA 7 
"Clase obrera, ejército industrial de reserva y movimientos -
sociales urbanos de las clases dominadas en México". Teoría y 
Política nilm. 2. 1980. 

(76) GILBERT Y WARD: "Asentamientos populares vs. poder del -
Estadou. Gustavo Gilli, 1987. RAMIREZ SAIZ-GONZALEZ CASANOVA: 
D.F., Gobierno y Sociedad Civil". El Cabellito, 1987.Hay mlis_ 
trtulos que se irán mencionando. 
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El nivel de generalidad seleccionado para este trabajo_ 

conlleva claramente los riesgos a los que se asocia un al-

to grado de abstracci6n: quiz~ el mayor de esos riesgos --

sea el que no pasemos de elaborar un ejercicio de "gatopa~ 

dismo" al atender a tonos generales y perdiendo la percep-

ci6n de matices, tanto o más decisivos que aquéllos. 

Para dismunir esas dificultades, metodol6gicamente se -

ha procedido en dos direcciones. La primera de ellas no es 

sino sustentar las argumentaciones teóricas e hist6ricas -

en los estudios generales ya señalados con anterioridad: -

afortunadamente esta estrategia ha dado resultados muy im-

portantes en ciencias sociales. (77) La segunda direcci6n -

se refiere a concretar un nivel general de análisis cuya -

pertinencia se encuentre asociada al alto grado de abstras 

ci6n y de generalidad que se ha seleccionado: en efecto, -

el conjunto de este trabajo tiene como objetivo fundamen--

tal el sugerir escenarios hipotéticos que pueden cuajar a_ 

partir de las transformaciones posibles del corporativismo 

mexicano, si las hay. En otras palabras, no hacemos sino 

realizar una prefiguraci6n de problemas asociados a las 

modificaciones que pueden operarse, desde las estructuras_ 

econ6micas, sociales y políticas del país, sobre el carpo-

rativismo. 

(771 Un trabajo mny importanté para que en éste se encon-
trara un nivel de estudio adecuado y pertinente, TIIEDA 
SKOCPOL: "Los Estados y las revoluciones sociales". F.C.E. 
1984. Otro que ofreci6 pistas para dar con el nivel de es
tudio que se apunt6, HABERMAS: "Teoría de la Acción Comuni 
cativa". Taurus, 1987. España. 
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e) Corporativismo y Estado. 

En otro lugar se mencion6 que la def inici6n clásica de_ 

Schmitter sobre el corporativismo denota, implícitamente,_ 

a un Estado neutro que arbitra intereses plurales y que -

asimila demandas de variada especie, produciendo benefi- -

cios de diferente índole. Hay una marcada inconsistencia -

entre esta aseveraci6n y aquélla otra - también pertene- -

ciente al concepto schmitteriano-quepostula que el Estado 

efectGa la selección de determiandas asociaciones de inte

rés para otorgarles el monopolio de la representaci6n. Tan 

reñida está con un Estado supuestamente neutral la idea de 

que el mismo selecciona a ciertos interlocutores (además -

de imponer constreñimientos a la acci6n organizacional) , -

que resulta evidente la tarea te6rica para tratar de def! 

nir los contenidos de las prácticas estatales que rigen la 

16gica de los fen6menos de selecci6n y exclusión, induc- -

ci6n y constreñimiento, a los que se asocia todo patr6n -

corporativo. 

Partimos de la suposici6n de que el Estado está conduc! 

do por cierto bloque o coalici6n de grupos que poseen de-

terminaciones econ6micoclasistas, cultural-ideo16gicas y

políticas. En ese bloque existe a su vez una fracci6n que 

ha logrado dirigir a las restantes; dicha fracci6n veh~c~ 

la su dominio a través de un proyecto hist6rico en el que_ 
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recoge, en cierta medida y de acuerdo a correlaciones de -

fuerzas establecidas estructural y coyunturalmente, los in-

tereses tanto del bloque como de ciertos grupos y clases -

sociales dominados. (77) El proyecto hist6rico tiende a as~ 

gurar, en primer lugar, la reproducción general de las ca~ 

diciones que permiten la existencia de las relaciones so--

ciales de producci6n y las de dominaci6n: abarca, por tan-

to, una modalidad de desarrollo para la estructura de cla-

ses y para la forma en que se procesan los conflictos en--

tre las mismas. (78} 

Es así que sobre la base del proyecto hist6rico de la -

fracción hegemónica en el Estado, más el factor de las 

correlaciones de fuerzas, se implementa la selecci6n (y 

paralela exclusi6n) de asociaciones de ihterés que coin-

ciden con los puntos sustantivos del proyecto hist6rico d~ 

minante; también la presencia sociopolítica·de esas asocia-

cienes puede permitirles su acceso -en grado variable-:-a. los 

espacios de la negociaci6n y decisi6n que abre el Estado -

(77) BUCI-GLUCKSMANN: "Gramsci y el Estado. Hacia una teo
ría materialista de la filosofía 11

, Siglo XXI, 1979, MOUFFE: 
"Hegemonía e Ideología en Gramsci". s/r, 

(78) MOUFFE: Op. cit. PORTANTIERO: 1985. N. LECHNER e.~.: -
"Estado y Política en América Latina". Siglo XXI. 1986. CA!!. 
LOS PEREYRA: "El problemma de la Hegemonía", Revista mexica 
na de Sociología XLVI/2, abr.-jun. 1984. IISUNAM. 
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para la regulaci6n del conflicto. 

En lo que toca a los constreñimientos, sus formas adqu,i 

ridas dependen asimismo de las correlaciones de fuerzas y_ 

de las afinidades con el proyecto hist6rico en curso de 

realización: en términos más precisos, el Estado impone 

los perfiles orgánicos que le resultan funcionales, de --

acuerdo a la lógica sociopolítica de su proyecto, delimi-

tando por ejemplo sectorialmente, o en una modalidad inte

rregional, el campo posible de acción de las organizacio-

nes sociales. Las inducciones por su parte están enmarca-

dos en los intentos para llevar a efecto captaciones con -

la finalidad lo mismo para desactivar políticamente a org~ 

nizaciones no coincidentes con el proyecto estatal, que 

tambi~n para activar a otras e incorporarlas, así, como 

base social del mismo proyecto. 

Otra idea que interesa anotar reside en que la modific~ 

ci6n de la correlación de fuerzas entre el bloque dominan

te, tiene como uno de sus efectos m5s importantes la rupt~ 

ra de las alianzas o pactos establecidos entre las fracci~ 

nes que lo conforman. Esto arroja un giro respecto al pro

yecto hist6rico según como se había irnpiementadoantes de -

la modificaci6n sustancial del pacto. La 16gica de las "r~ 

voluciones pasivas" radica en que se tratan de asentar 
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además de que se trata de reducir la resistencia de las 
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fracciones opuestas a ello mediante la inclusión de otros_ 

grupos sociales en el bloque dominante y, asimismo, acti--

vando a ciertos sectores sociales en un intento para con--

vertirlos en la base social sustentadora del proyecto.(79) 

En estos escenarios que implican cambios en el modelo -

de acumulaci6n y en el régimen político, el patr6n corpor~ 

tivo correspondiente se encuentra, en consecuencia, dentro 

de un proceso de transición, en la medida que: 

- Se modifica la lógica polttica de la selecci6n-exclusi6n 

ejercida sobre las organizaciones sociales. 

- Las inducciones pueden ser el instrumento más eficaz --

para reordenar las bases sociales de determiando proyec-

to estatal, pues se activan a ciertos grupos y se inten-

ta su articulación a fin de contar con valladares socio-

politices contra la actuación de las fracciones oposito-

ras al proyecto rupturista. 

- Los constreñimientos tienden a modificarse en cuanto que 

(79) BUCI-GLUCKSMANN: 1979.PORTELLI: "Gramsci y el bloque 
hist6rico". Siglo XXI, 1976. GRAMSCI: "El estado y .la po-= 
lítica moderna". Premiá, 1983. 
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cambia la ubicaci6n jerárquica -i. e., se prioriZa en di

ferente orden- rle las organizaciones sociales, los l!mi

tes funcionales de acci6n de éstas, como también las -

reglas para procesar sus demandas. 

Otras interrogantes, cualitativamente diferentes, se -

plantean respecto a los escenarios o salidas posibles de_ 

la transici6n, de acuerdo a la intensidad con la que se -

efectúa la "revoluci6n pasiva". Pero además de los even-

tos coyunturales en que pudiera expresarse tal intensidad, 

están los factores provenientes de las estructuras que -

tienden a rutinizar o poner límites a la voluntad de los_ 

agentes rupturistas, por más intensa que ella y las coyu~ 

turas lo sean~ De esta manera, la transici6n del patr6n -

corporativo puede tener varios puntos de llegada se§un -

vayan articulándose eventos y estructuras. (SO} Por lo mi~ 

rno, es muy deiicado adelantar réquiems para cualquier fo~ 

ma de relaci6n socialª 

(80) PORTANTIERO: 1985. PEREYRA: 1984. 
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di Corporativismo y Sociedad: las estructuras corpora--

ti vas. 

Los primeros trabajos de Schrnitter sobre el corporati--

vismo presuponen la existencia de un proceso político en -

el que intereses sociales, plurales, se compensan y equi--

libran entre sí.(81) Implícitamente también se encuentra -

la presunci6n de que, en principio, existen reglas que - -

aseguran el libre juego entre distintos grupos de interés. 

Es evidente que a este modelo se le atribuyen altos gr~ 

dos de racionalidad como característica sustancial, la que 

permite establecer equilibrios y compensaciones entre ac--

tares distintos. Asimismo, la racionalidad de este modelo_ 

se expresa en las reglas de procesamiento de intereses que 

producen actores supuestamente libres, en conjunción con -

un Estado árbitro. Racionalidad de la acci6n social y li--

bertad de los actores-"grupos de interés 11 -son, pues ,los --

elementos inherentes de la teoría social que incluye y su-

pone el pluralismo. 

(81) PICO: 1987. DURAND PONTE: 1990. Este autor cita la -
crítica de Offe al supuesto pluralista en que se basa Sch
mitter para elaborar su concepto. 
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Una lectura metate6rica y metodol6gica de esa especie -

tiene como sustento una concepci6n precrítica de la sacie-

dad, ya que a ésta se le atribuyen ciertos rasgos genera--

les y transhist6ricos como la racionalidad y libertad de -

los actores que se manifiestan, supuestamente, en las prá~ 

ticas concretas de grupqs e individuos. {82} 

Nosotros partiremos del supuesto de que tales prácticas 

responden a determinaciones históricas provenientes de las 

estructuras econ6micas, ideológicas y politicas que produ-

cen y en que se encuentran inmersos los diversos sujetos -

sociales. (83) En esta perspectiva, tanto las relaciones --

sociales de producción como las relaciones sociales de do-

mianción generan las condiciones para que el proceso de 

agregación(ésto es, de articulación) de intereses adquiera 

perfiles locales, clasistas, sectoriales y, dado el caso, -

de carácter nacional. 

(82) Planteamos que es una concepcion precrítica en la med! 
da que ella se sustenta en la 11 humanizaci6n de la naturale
za", es decir, porque le asigna a las relaciones sociales -
objetivas atributos propios de los Individuos humanos. CER
RONI: "Rousseau y Marx", ensayo incluido en "Documenta CCH", 
núm. 1, 1979. UNAM. 

(83) CERRONI: 1979. HUGO ZEMELMANN: 11 La totalidad como pers
pectiva de conocimiento". Revista Mexicana de Sociología. -
XLIX/l, ene.-mar. 1987. IISUNAM. GRAMSCI: "Cuadernos de la -
C§rcel". Tomo 2. Era, 1981. 
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La estructura econ6mica condiciona la existencia de el~ 

ses sociales segan la ubicaci6n de los sujetos en las rel~ 

cienes sociales de producción; la misma estructura incluye 

factores históricos (composición demográfica y geográfica_ 

de una nación dada) que, en combinación con las políticas_ 

públicas y los ritmos de desarrollo inducidas por ellas, -

dan lugar a lils diversif icaci6n regional y sectorial que_ 

median la formación y expresión de los intereses clasis- -

tas.(84) 

Por otra parte, las relaciones sociales de dominación -

-objetivadas en el régimen político- pueden inhibir o prom3 

ver, hasta cierto punto, el proceso de agregación de inte

reses en conjunción con las lineas políticas instrumenta-

das por el bloque dominante. 

El resultado general es que la "sociedadº no es sino -

un conjunto de grupos sociales cuyas diferencias se expr~ 

san en procesos diversificados de agregación de intereses. 

En otras palabras, estos procesos se inscriben no en una -

16gica regida por atributos preestablecidos, sino que re~ 

ponden a referentes sociol6gicos e históricos, (85) sobre_ 

(84) BUCI-GLUCKSMANN: 1979. GRAMSCI: 1981. 

(85) ZERMElW: 1985. 
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los que se engendran, entonces, las estructuras corporati-

vas. Entendemos por éstas a la forma organizacional, supr~ 

subjetiva, {86} en la que se articulan ciertos grupos so--

ciales con objeto de representar sus intereses de clase, -

de tipo gremial, sectoriales o local-regionales. Este ase~ 

to significa que, debido a la formalización de instancias_ 

organizacionales de decisión y jerarquías, se trazan cana-

les de relaciones cxtraindividuales; es decir, los víncu--

los entre los miembros de la estructura corporativa se di-

sacian de sus voluntades singulares toda vez que esos vine,!:! 

los est~n afincados en reglas, formales e informales, que_ 

gobiernan a cada individuo, que le asignan su lugar en los 

espacios jerárquicos y que determinan su acceso a los re--

cursos-econ6micos o de dominio-de la estructura de repre--

sentaci6n conformada. 

Conviene mencionar que otro rasgo específico de las es-

tructuras corporativas ~ consiste en su generaci6n_ 

a partir de referentes de clase y sector social, y no a -

partir de ordenamientos estamentales propios de las copor~ 

cienes precapitalistas. (87) En consonancia con lo anterior, 

(86) BENDIX: "La raz6n fortificada". F.C.E., 1975. SALA.MAN 
y THOMPSON:"Control e ideologia en las organizaciones". -
F.C.E., 1984. MARQUEZ: 1984.Seguimos a estos autores en lo 
que respecta a las formas organizacionales de dominaci6n. 

(87)HELLER:''Teor1a del Estado 11
• F.C.E., 1981. 
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las asimetrías jerárquicas que hay dentro de las estructu-

ras corporativas modernas (con sus respectivas instancias_ 

diferenciadas de decisión y participaci6n) tampoco depen-

den de aquella normatividad estamental, sino que reflejan_ 

las asimetrías que hay dentro de lo que se denomina "so- -

ciedad civil". 

Diferencias en la formaci6n escolar, en la manera en --

que se desenvolvió la socializaci6n de los individuos en -

su ámbito familiar respectivo, en cómo se efectuó la asimi 

laci6n de valores y concepciones ideológicos de acuerdo a_ 

las condiciones materiales y culturales en que transcurrió 

la vida de cada individuo y de acuerdo a las vicisitudes -

que tuvo que enfrentar. De alguna manera, podría decirse -

que todo sujeto social singular cuenta con su propia bio--

grafia de poder, en la cual la articulaci6n de los elemen-

tos antes señalados le posibilita obtener una posición de_ 

dominador o dominado en varios espacios, entre ellos los -

organizacionales. (88). 

Manteniendo la perspectiva de que las estructuras cor--

porativas se generan y reproducen dentro de un contexto --

caracterizado por la diversificación social, la dominaci6n 

(88) Sergio Zermeño realiza un descarnado análisis de pos! 
cienes de ciertos intelectuales que, olvidando la suma de_ 
asimetrias sociales que hay, idealizan el comportamiento -
de las clases subalternas. ZERMEílO: "Los intelectuales y -
el Estado". R.M.S. LII/3, jul.set. 1990. IISUNAM. 
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y la desigualdad econ6mica, puede entenderse que tales es-

tructuras no s6lo representan a determinados grupos, sino_ 

que también "transmiten preferencias e intereses {a los 

que, JAT) forman, transforman y gobiernan". (89) 

Otra cuestión que importa señalar se refiere al carác-

ter estructural que en la historia moderna poseen las es--

tructuras corporativas. Desde el Estado, la existenia de -

las mismas le permite contar con interlocutores que le pr~ 

sentan, articuladamente, requerimientos económicos (tales_ 

como políticas salariales, servicios urbanos, dotación de_ 

tierras para el cultivo, etc.) susceptibles de ser negoci~ 

dos y priorizados. Del lado de los diversos grupos socia--

les, la agregaci6n de sus intereses, así como su nuclea- -

miento en organizaciones, les permite ordenar y cohesionar 

sus actividades para que la resoluci6n de sus demandas e -

intereses sea más efectiva. 

Así entonces, la existencia de las estructuras corpora-

tivas resulta de la concatenaci6n de los proceso generales, 

modernos, de la racionalizaci6n social y la racionaliza- -

ción estatal; (90) no por nada Max Weber mantuvo una posi

ci6n poco optimista respecto al posible desarrollo de los_ 

(89) CASAR: 1989, p.57. 

(90) MARQUEZ: 1984. COLLIER & CO!,LIER: 1979. TOURAINE: 
1970. T.C:. WJIISTON: 11 The corporatization of society and -
diminution of itself 11

, en revista Futures XXIII/2, marzo 
1991. Butterworth-Hcinemann, Gr. B-r-.--- -
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reg!menes politicos de las sociedades de modernización te~ 

prana. Desde su punto de vista, la continua ampliací6n de_ 

las maquinarias burocr~ticas tendían a absorber no s6lo la 

individualidad de los sujetos-esta, piedra angular del li

beralismo- sino que también convertian en procedimientos -

técnico administrativos los programas políticos.(91) Tal -

tendencia estructural le entendi6 como un "estuche de hie-

rro" firmemente afincado en la modernidad. Inclusive la --

dominaci6n carism§tíca, enraizada en la acci6n social afe~ 

tiva, terminar1a por rutinarse y, as1, diluirse prisionera 

del "férreo estuche". 

La anterior disgresí6n acerca de las raices y contCnido 

estructural del corporativismo, fuertemente afincadas como 

resultado del desarrollo social moderno, tuvo por objetivo 

mostrar que resulta ilusorio cualquier planteamiento que -

se refiera a la liquidación material de las estructuras 

(91) Nos permitimos citar extensamente el planteamiento que 
sigue; 11 Frente a esta idílica situación de la dominaci6n de 
notables y, sobre todo, de los parlamentarios, se alzan hoy 
abruptamente las más modernas formas de organizací6n de los 
partidos. Son hijas de la democracia, del derecho de las m~ 
sas al sufragio, de la necesidad de hacer propaganda y orga 
nizaciones de masas y de la evoluci6n hacia una dirección ~ 
m~s unificada y una disciplina más rigida •.• Lo decisivo es 
que todo este aparato humano (los funcionarios de organiza
ción y partido, JATJ, la 'rn~quina' o más bien aquellos que_ 
lo rigen, está en condición de neutralziar a los paralamen
tarios y de imponerles en gran parte su propia voluntad". _ 
WEBER: 11 t.a pol!tica como vocaci6n", en "El político y el -
científico", pp .. 128-130, Alianza editorial, 1981. España. 
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corporativas en tanto espacios donde se procesa la repre--

sentaci6n de intereses. (92) 

Otra cosa courre con las formas en que han cuajado esas 

estructuras, pues pueden tener perfiles clasistas, gr.emia-

les, sectoriales, o bien puoden tomar caracteristicas loe~ 

les o interregionales. Vale la pena anotar que Gramsci ob-

serv6 que en la extensi5n regional, en la centralizaci6n -

de decisiones y en el tipo de demandas planteadas, se ex--

presa la correlaci6n de fuerzas entre los sujetos socia- -

les. (93) 

Precisamente de las co~relaciones de fuerzas socioes- -

tructurales y políticas depende asimismo la forma en que -

se relacionan el Estado y las asociaciones de interés. En_ 

situaciones donde éstas logran mantener su autonomía, las_ 

estructuras corporativas no son penetradas directamente --

por el Estado, si bien las inducciones tienden a relativi-

zar su independiencia. Por el contrario, cuando el Estado_ 

interviene directamente en ellas, las estructuras corpora-

tivas se amplían, de tal manera que su funcionamiento real, 

(92) En su trabajo "¿A quién le interesa la democracia en_ 
México?", VILLA AGUILERA (Miguel Angel PorrG.a Ed .. 1987) 
plantea que una de las condiciones para la democratizaci6n 
del pa1s reside en sustraerles a las organizaciones socia
les el rol de ser los sujetos privilegiados de representa
ción de intereses .. También PORTANTIERO ( 11 La reproducción -
de un orden", Nueva Visi5n, 1988 .. Arg} .. en su ensayo "La -
democratización del Estado" sostiene una posici6n similar..L. 
basada en la teoría del llamado "neocontractualismo". Vol
veremos a ocuparnos de este tema más adelante. 
(93) MOUFFE: op.cit. GRAMSCI: 1981. BUCI-GLUCKSMANN: 1979. 
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fáctico, difumina los límites de actividad entre organiza

ciones sociales y aparatos del Estado. 

Este último tipo de estructuras corporativas (que tam--

bién denominaremos como "estructuras del corporativismo --

estatal") abarcan entonces, por un lado, a bases y dirige.!!. 

tes de las organziaciones y, del otro, a funcionarios de -

aparatos estatales, que por lo común son los dirigentes 

efectivos de la estructura corporativa así conformada. De-

bido a que estas estructuras corporativas expresan la am--

pliación del Estado hacia los procesos de representaci6n -

de intereses, adquieren una lógica ñe funcionamiento con--

sistente en reproducir las relaciones de dominación que --

permiten la supremacía estatal sobre el conjunto de grupos 

que componen a la sociedad-diversificad.ren cuesti6n. En -

ese sentido, dichas estructuras corporativas desempeñan, -

objetivamente, funciones sociopolíticas de dominación y 

control que las convierten en organizaciones de Estado.(94) 

e) Conclusiones preliminares 

Puede decirse, al final de este recorrido teórico metod_2. 

lógico, que resulta evidente que el término "corporativis-

mo" utilizando en el proceso de reformas priístas es del -

todo insuficiente. En primer lugar, vimos que el concepto_ 

(94) Entendemos por ºorganizaciones de Estado" a los apar~ 
tos que, haciendo uso de recursos estatales (financieros,_ 
administrativos, logísticos), llevan a cabo intermediacio
nes ideol5gicas, culturales y políticas entre determinados 
grupos sociales para integrarlos dentro de los marcos de -
cierto régimen político. SKOCPOL: 1984. 
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denota fen6meno que no se restringen a la afiliaci6n esta

tutariamente obligada de los miembros de cualquier organi-

2aci6n social hacia·una organización partidaria, indepen-

dientemente de la que ésta sea: en todo caso, lo que se -

abrogó fue un mecanismo específico de mediación corporati

va. Quedaría por resolver si por si mismo ello puede cond~ 

cir a la disoluci6n de las estructuras corporativas de ti

po estatal recién mencionadas aquí. El dato que no habría_ 

que perder de vista es que el sucedáneo de la afiliaci6n -

obligatoria al partido es la doble militancia que se recu

peró en las lineas de trabajo aprobadas durante las refor

mas. 

Otro elemento es la llamada territorializaci6n. Al res

pecto, baste recordar que los rasgos sectoriales de las -

organizaciones de masa priistas son, en estricto sen~ido, 

únicamente 11mites o constreñimientos orgánicos, funciona-

les para procesar y gobernar intereses sociales. En conse

cuencia, podría decirse que con la territorializaci6n ha-

bría una funcionalidad distinta de la representaci6n y el_ 

dominio, pero que ésto no equivale a la liquidación del 

corporativismo. Adicionalmente, las estructuras corporati

vas sectorializadas bien pueden ser ºreconvertidas" hacia_ 

esquemas funcionales "territorializados", sin que ello im

plique necesariamente que dejen de tener rasgos estantiza~ 
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tes. 

Ast pues, a toda la serie de pronunciamientos realiza-

dos en el PRI sobre el "fin del corporativismo", habr!a --

qu~ entenderlos meramente como parte de un discurso de pr~ 

tensión hegemónica, pues hay tanto la intención de ganar -

el apoyo de grupos sociales o individuos que cuestionan al 

"corporativismo 11
, como tambi~n ofrecen una imagen ni corp~ 

rativa ni autoritaria de los quehaceres priístas, con lo -

cual se busca, finalmente, legitimar la actuaci6n de esta_ 

agrupación partidaria. 

Dado que un supuesto "fin del corporativismo" tiene 

arista más complejas, que trascienden a modalidades de af! 

líaci6n y de funcionalidad, tenemos que ocuparnos de ana--

!izar si existen, en primera instancia, presiones econ6mi-

cas, de orden sociológico y de tipo pol1tico, que pudieran 

ejercerse sobre las estructuras corporativas en particular 

(sindical, agraria y urbana-popular) y sobre el patr6n cor 

porativo en general, tal y como éste ha cuajado en el si--

glo presente en el pais (1920-1952).(95) 

{95) Sobre el periodo que se menciona, se detallan los cri 
terios de su demarcación en el capítulo siguiente. 
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Esta serie de presiones las consideraremos desde dos -

ánguLos complementarios. Primero, sobre qu€ aspectos espe

cíficos de las estructuras corporativas actúan. Segundo, -

los alcances de esas presiones respecto a las posibles - -

transformaciones que pudieran suscitar sobre esas estruct~ 

ras. En otras palabras, nos ocuparemos de las condiciones_ 

de cambio y reproducci6n del patrón corporativo mexicano. 

Puesto que antes· se mencionó que a lo m§.s que puede 11~ 

gar este trabajo debido al nivel de generalidad seleccio-

nado, es a sugerir escenarios hipotéticos de transici6n -

del patr6n corporativista, habrá que entender a las pres!~ 

nes específicas que sobre éste se ejercen, en términos de_ 

"recursos" desde los cuales pueden desarrollarse: 

- La reproducci6n del patr6n corporativo mexicano, con

servando sus perfiles pol1ticos y org~nicos, as1 como 

su 16gica de funcionamiento, esencialmente iguales. 

- La reforma del corporativismo mexicano, proceso en 

que cambian radicalmente sus perfiles y mecanismos-i.n 

clusive las estructuras que lo constituyen-a través -

de liberalizaciones ejercidas sobre los elementos fu~ 

damentales del régimen pol1tico mexicano. 
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- La disolución del corporativismo en cuanto patr6n in~ 

titucional para la representaci6n de intereses. Las -

dos orientaciones más importantes que puede tomar es

te escenario son, el primero, por la vía de la "tran

sición al pluralismo ciudadano" y, el segundo, por la 

vía de la "descentralización de las organizaciones s~ 

ciales" que procesan la representaci6n de intereses. 

La reorganizaci6n del corporativismo mexicano, es de

cir, escenario donde cambian ciertos perfiles y meca

nismos propios de este patrón, manteniéndose la exis

tencia, sin embargo, de las estructuras que lo cons-

tituyen. 

La factibilidad de estos escenarios generales depende-

r§n de la confluencia, o paralelo establecimiento, de pre

misas(es decir, condiciones necesarias) provenientes del -

desarrollo de ciertas tendencias estructurales en la econ2 

m!a, la política y la sociedad, así como de condiciones -

suficientes para que determinado escenario llegara a esta

blecerse con firmeza~ 

Una vez señaladas tanto las premisas como las condicio

nes suficientes, rnen~ionaremos por Gltimo cuál de esos es

cenarios, desde nuestro punto de vista, posee mayores pos! 



59 

bilidades para desenvolverse en el corto plazo, al menos -

si nuestros supuestos generales tuvieron validez suficien-

te. 

Antes de proceder en la direcci6n señalada, hay que - -

ocuparse de analizar al patr6n corporativo con el que se -

van a llevar a cabo las contrastaciones pertinentes tanto_ 

para identificar las presiones sobre él ejercidas como pa

ra plantear los escenarios antes señalados. Con esta fina-

lidad, en lo que sigue nos ocuparemos de desarrollar un -

breve recuento hist6rico sobre las condicionessociopol!ti-

cas que posibilitaron la existencia del corporativismo en_ 

México para después pasar a la revisi6n de sus mecanismos_ 

y estructuras fundamentales. 



C A P I T U L O III 

"¿Quién es, en efecto, el llamado a dominar los hombres, si -

no el que domine su consciencia y disponga de su pan? 11 

DOSTOIEVSKY 
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III. CONSTITUCION DEL CORPORATIVISMO ESTATAL MEXICANO 

l.- El Estado posrevolucionario y las masas (1920-1940) 

Aunque la constitución de 1917 señalaba perfiles popula

res al programa de los gobiernos posrevolucionarios (princi 

palmente los articules 27 y 123), hasta antes del cardenis-

mo las alianzas del nuevo Estado con las masas se enmarca--

ron más dentro de una linea táctica para salir frente a pr2 

blemas políticos del momento, que dentro de una estrategia_ 

de dominaci6n a largo plazo. (1) Esta situación fue evidente 

durante los años de hegemonía sonorense, ya que si en el -

periodo presidencial de Obreg6n la alianza fue con organize 

cienes campesinas, a fin de contar con una base social que 

permitiera resistir la actividad opositora de lo que que

daba del carrancismo, en el periodo de Calles éste trat6 de 

atenuar la poderosa influencia del héroe de Celaya mediante 

su alianza política y social con la CROMª Tras el asesinato 

de Obreg6n (1928) se inicia un distanciamiento gradual en-

tre el Estado y las organizaciones sociales, fueran éstas -

campesinas u obreras, primero por las conveniencias del mo-

mento que se caracterizaron por la necesidad de que los gr.!!_ 

(1) Para el an~lisis de este periodo nos basamos en los si
guientes textos: A. CClROOVA: "La asunción del populismo 11 cn -
MEYER e.a. "Revolución y Sistema". SEP. 1987. MEYER; 11 El con 
flicto social y los gobiernos del maximato 11

• COLMEX, 1980 ._ 
ANGUIANO: "El Estado y la Política obrera del cardenismo'. 
Era, 1984. 
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pos regionales dirimieran sus conflictos mediante un arbi

traje que estuviera más allá de los intereses en pugna: 

por esta razón Calles tuvo que renunciar a su alianza con_ 

la CROM, la cual le brindaba la posibilidad de contar con_ 

bases sociales propias: segundo, porque en los años del -

Maximato (1928-1934) fue perfilándose un proyecto de desa

rrollo cuyo eje fue la modernizaci6n capitalista (indus- -

trializaci6n y tecnificaci6n del agro, fomento al parvifu~ 

dismo y paralela detenci6n en el reparto de tierras) y no_ 

la realiz~ci6n cabal del proyecto social de la revoluci6n: 

de ahí la creciente exclusión institucional de las masas -

y sus organizaciones, iniciada con gran determinación por_ 

Portes Gil y continuada por los gobiernos de Ortiz Rubio -

y de Rodríguez. 

Sin embargo, como resultado de 1a liquidaci6n del Esta

do porfirista , el nuevo Estado enfrentaba el desaf!o de -

centralizar el poder, pues había numerosos enclaves de po

der regional centrados en figuras caudillistas locales, al 

gunas de ellas con proyectos no coincidentes con los del -

Ejecutivo Federal. Los casos m§s conocidos son los de Gar

rido Canabal en Tabasco, Lázaro Cárdenas en Michoacán y -

Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto en Yucatán: con 

el fin de reducir las oposiciones locales y contar con au

tonomia frente al poder central (encabezado por el grupo -

Sonora) , estos gobiernos apoyaron y en su caso patrocina--
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ron la formaci6n de organizaciones sociales a las que die-

ron asimismo acceso a distintos aparatos de gobierno. Vis

tos en perspectiva respecto a cómo iba a desarrollarse la_ 

relaci6n Estado-masas después del cardenismo, todos los e~ 

sos antes consignados bien merecen agruparse bajo la deno-

minaci6n que Mart1nez Assad di6 al Tabasco garridista: "l~ 

boratorios de la Revoluci6n". 

conviene anotar que una de las consecuencias que tuvo -

el distanciamiento Estado-masas ocurrido en el maximato, -

fue, paralelamente al 11 desmoronamiento 11 (ataques frontales 

del Estado hacia la CROM), que algunas organizaciones so-

ciales no comprometidas con ninguna de las facciones del -

grupo hegem6nico desarrollaran cierta autonomia y ciertos_ 

perfiles programáticos que poco a poco las condujo a con-

frontarse con el Estado, pues ya se explic6 que éste po- -

seia un proyecto distinto, que tendía a excluirlas. (2) 

Es en el régimen cardenista cuando las organizaciones -

y el Estado formalizan un pacto políticosocial de alcance_ 

estratégico. A eilo contribuy6, por una parte, la necesi-

dad de las organizaciones por rebasar la lógica de confro!! 

taci6n que mantenian con el Estado, y por otra, el propio_ 

{2) Los casos más ilustrativos de la tendencia apuntada -
fueron la CGT obrera y el Partido Nacional Agrarista. 
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proyecto del general de Jiquilpan. (3) El Partido Nacional_ 

Revolucionario (1929-1938), diseñado para coordianr y con-

ciliar intereses de los numerosos grupos locales, fue sus-

tituido por el Partido de la Revolución Mexicana (1938- --

1946), instrumento cuyo diseño sectorial aseguraba tanto -

la representación del interés "nacional-popular" como el -

acceso al Estado y sus aparatos, de parte de los líderes -

de las organizaciones de masas. En adelante, el partido de 

la Revolución Institucionalizada pudo reclamar, en el dis-

curso y en los hechos, que él era el organismo social y 

político que representaba a la Nación y al pueblo en su 

conjunto. No obstante, en los primeros tiempos del PRM las 

organizaciones poseyeron aGn cierta autonomía, la cual fue 

diluyéndose a través de la coptaci6n y la represi6n de las 

dirigencias: es conocido que tras el reacomodo de fuerzas -

y proyectos ocurrido a partir de 1940, (4) las organizacio

nes incorporadas al PRM, con apoyo franco del Estado, depu-

raron a las fracciones internas que propugnaban la conti--

nuación del proyecto cardenista.(5) 

( 3) HAMILTON: 11México: los 11'..rni tes de la autonom!a estatal 11 , 
Era, 1983. 

(4) CONTRERAS: "México 1940: industrializaci6n y crisis po-
litica11. Siglo XXI, 1988. 

(5) El caso destacado fue el de Lombardo Toledano, expulsado 
de la CTM. 
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Junto al proceso de deupraci6n, se llev6 a efecto el 

fortalecimiento del funcionariado partidista y la vertica

lizaci6n de las instancias decisorias y ejecutivas de las_ 

organizaciones pertenecientes al Partido Revolucionario --

Institucional (1946). Otro aspecto decisivo de la coyuntu-

ra consisti6 en el relevo generacional, la sustituci6n de_ 

los militares por civiles en todos los aparatos gobername~ 

tales (exceptuados obviamente los de jurisdiccii5n militar). 

Asi, para institucionalizar y legitimar el acceso de los -

11 civiles 11--sectores medios- al gobierno, y taittbién para con-

trapesar la influencia de las organizaciones obreras prin

cipalmente, se conform6 en 1943 la Confederaci6n Nacional_ 

de Organizaciones Populares. En este Ultimo suceso fue tam 

bién de importancia el reto de los sectores med~~ que se_ C.: 

expresó en las oposiciones vasconcelista y almazanista: m~ 

diante la creación de la CNOP, el Estado se abría a la 

captación de los intereses de tales sectores.(6) Si la in-

tenci6n original de incorporar organizaciones obreras y --

campesinas al PRM consisitío en garantizar el cumplimiento 

del programa social de la revoluci6n, en la gesti6n de la_ 

CNOP hay otra intencionalidad política: subordinar respec

to al Estado la formación y expresi6n de intereses preve--

nientes de sectores urbanos (profesionistas, bur6cratas, -

pobladores, subempleados), así como legitimar en tanto in-

( 6} GONZALEZ CASANOVA: "El Estado y los partidos politices 
en México". Era, 1983. 
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tereses coincidentes con los "nacional-populares" su acce

so a posiciones en la administraci6n y espacios legislati

vos. Hasta aquí han revisado suscintamente factores de_ 

car&cter politice que conformaron el contexto en el que se 

gener6 e institucionaliz6 el corporativismo mexicano. Pas~ 

remos revista, en lo que sigue, al contexto social. 

2.- condiciones sociales para el establecimiento del corp~ 

rativismo mexicano. 

Conviene precisar que nuestra intenci6n no es agotar el 

análisis de la sociedad mexicana en vísperas de la instit~ 

cionalizaci6n del corporativismo. S! nos interesa, por el_ 

contrario, señalar la desarticulaci6n existente en la es-

tructura social del periodo. A ese estado contribuyeron lo 

mismo tendencias seculares provenientes de la heterogenei

dad socioecon6mica sectorial y regional, que la disoluci6n 

violenta la más de las veces, de las organizaciones estat~ 

les previas al estallamiento revolucionario, las cuales h~ 

bfan integrado con modalidades e intensidad diversa a los_ 

enclaves de reproducción social diseminados a lo largo de_ 

la nación. 

Desde inicios de los años 20's, destruidos muchos de 

los hilos politices que ataban al tejido social, y frente_ 

a un Estado en formación que reclamaba para sí la represen 
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taci6n hist6rica, nacional y popular del pais entero, fue 

posible que precisamente desde el Estado fueran gener&ndo

se los referentes ideologico&, los moldes politices y la 

reorganizaci6n de los "hilos" econ6micos, con objeto de 

llevar a cabo nada menos que la refundaci6n del modelo he

gem6nico. Este proceso daría lugar, con el tiempo, al que_ 

aqu:t denominaremos "corporativismo estatal cUisico". Antes 

de esclarecer este concepto, es necesario ocuparnos de los 

rasgos generales del cuadro socioestructural mexicano que_ 

evidencian su situaci6n desarticulada. 

Entrando entonces en el tema que nos ocupa, la primer -

caracter:tstica consisti6 en que la sociedad mexicana era -

eminentemente rural. En el norte, salvo algunos enclaves -

(partes del valle del Yaqui y La Laguna) , predominaban fo~ 

mas de explotaci6n extensivas, basadas en latifundios y 

parvifundios. El centro y el sur a su vez había sido esce

narios de luchas incesantes, seculares también, entre co-

lectividades rurales ( 11 los pueblos 11
) y grupos sociales que 

trataron de implementar formas de reproducci6n socioecon6-

micas ajenas a las culturas de vieja raigambre local, for

mas que tuvieron como eje la propiedad de la tierra. Este_ 

viejo conflicto fue el que estuvo en la médula de la disp~ 

ta revolucionaria, y de ahí también que el problema de la_ 

redistribuci6n de tierras fue central desde la fase made--
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rista hasta bien entrados los años del Estado posrevoluci~ 

nario. (7) 

La estrategia del carrancismo y los sonorenses (éstos, 

al menos hasta que Calles declarase en 1927 que la "cues-

ti6n agraria" estaba ya liquidada) consisti6 en elaborar -

los instrumentos jurídicos para cohesionar las modalidades 

de la redistribuci6n de tierras que de facto realizaban -

algunos caudillos, estretegia que también tuvo la finali-

dad de asegurar que la fracci6n constitucionalista era la_ 

legítima depositaria y ejecutora del interés nacional y P2 

pular, y no así, por ejemplo, el villismo o el zapatismo. 

Con la ley del 6 de enero de 1915 y después con el ar-

tículo 27°. cosntitucional, la coalición norteña construy6 

el marco legal que le permitió subordinar a las organiza--

cienes y movimientos agraristas. En lo subsiguiente, el 

"agrarismo es, ante todo, una acci6ñ política por la que -

el Estado ratifica su poder institucional sobre la tenen--

cia territorial y cuando este poder se materializa en la -

reforma agraria, quien se refuerza en principio no es una_ 

u otra clase rural, sino el propio Estado posrevoluciona--

ria, que aparece como instancia superior capaz de abritrar 

los conflictos, regular las relaciones entre las clases y 

(7) WOMACK: "Zapata y la Revolución Mexicana". SEP, 1985. 
MONTALVO: "Modernización, lucha agraria y poder político 11

: 

Siglo XXI, 1988. 
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eventualmente privilegiar a ciertos sectores"a{S) 

Por medio de estas lineas maestras de política agraria, 

el Estado posrevolucionario tuvo, en lo sucesivo, un ins--

trumento que le permiti6 cohesionar a los diversos encla--

ves de poder local generados, en primer lugar, por la fueE 

te desarticulación socioecon6mica habida entre región y -

región y, en segundo lugar, por el debilitamiento y en va

rios lugares, la liquidaci6n (9) de las estructuras pol!t! 

cas locales del Estado porfirista a consecuencia del en- -

frentamiento politice-militar de 1910-1917. La consecuen-

cia directa de este Qltimo hecho fue la desaparici6n de 

los añejos sectores de clase conocidos como "hacendados" -

quienes a partir de sus recursos econ6rnicos y políticos h~ 

9ernonizaron regiones enteras. (10) 

Sin embargo, los dirigentes revolucionarios locales no_ 

hicieron sino establecer sus bases de poder sobre las es-

tructuras econ6mico-pol!ticas ya existentes en el medio r~ 

ral, pues, fuera de algunas entidades (Yucat§n, Michoac~n_ 

y Tabasco), los jefes revolucionarios continuaron con la -

forma de producción agrícola extensiva-el latifundio-como_ 

también asumieron las funciones de mediaci6n sociopolítica 

(BdsrBeAloWdidhºasrfoesree1°1.t°é5xi<b8o•~,ªEf,ª.t;¡¿·. l'!?r~i,rn\~ts°.5 campesinos (9) La liquidación antedicha tuvo lugar, paradigrnáticamen
te, en la zona zapatista. WOMACK:l985. 

(10) SEMO; "Historia mexicana: Econom!a y Lucha de clases". 
Era.1978' 
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tambi~n asumieron las funciones de mediaci6n osciopolítica 

gobiernos estatales. Esta intermediaci6n de niveles socio-

políticos siguió entonces basándose en dos elementos: la -

liquidación violenta de opositores, y en la gestión y con-

secuci6n de ciertos beneficios materiales para sus alia- -

dos y, en ocasiones, para toda la comunidad. (11) 

Así, los lazos institucionales que imbricaron a los en--

claves locales de poder con el Estado posrevolucionario --

fueron el Partido Nacional Revolucionario y, desde el car

denismo, la política agraria general antes descrita. El -

partido les brind6 canales de movilidad política, en tanto 

que las líneas de política agraria les proveyeron de ele--

mentes-el reparto de tierras y la conformaci6n de comisa--

riadas ejidales- para ampliar y consolidar las redes clie~ 

telares con la comunidad y líderes de menos poder. De este 

modo, los liderazgos locales, la cobertura política brin--

dada por el partido más la política agraria formaron, con

juntamente, las bases de funcionami~nto y existencia de --

las estructuras corporativas agrarias, las que centrali--

zaron, desde entonces (1920-1940), los procesos de inter--

mediaci6n entre los desarticulados enclaves sociales del -

medio rural con el Estado mexicano surgido de la Revoluci6n. 

(11) PADUA-VANNEPH: "Poder regional, Poder Local". COLMEX. 
1988. 
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- Fuertes diferencias regionales y funcionales de los -

centros urbanos. La infraestructura presenta con- -

trastes acusados, pues los servicios y equipamiento -

se desarrollan mucho más en los viejos centros pol1t! 

co-adiminsitrativos. En cuanto al aspecto funcional,_ 

junto a los tradicionales centros mineros y comercia

les, coexisten aquéllos donde a la funci6n administr~ 

tiva-regional se agrega la de ser bases para la inst~ 

laci6n de manufacturas. 

- Predominan las actividades relacionadas con la admi-

nistraci6n y el comercio. En el caso de los centros -

ubicados cerca de explotaciones mineras y demás acti

vidades extractivas, predominan las actividades indu~ 

triales. 

- El tejido de la sociedad refleja la composición ocup~ 

cional. Comerciantes, empresarios industriales y pro

pietarios de minas conviven con funcionarios públicos, 

comerciantes de mediana escala y profesionistas. Deb~ 

jo, los artesanos y asalariados de establecimientos -

(12) CASTELLS: "La cuestión urbana 11
• Siglo XXI. 1988. 
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dú comerciantes (grandes y medios) e industriales, 

siendo éstos un subsector muy reducido. 

Merece atenci6n el hecho de que los trabajadores de las 

industrias básicas más importantes (FFCC, petr6leo, elec-

tricidad), hab1an librado conflictos que fueron más allá -

del 5mbito estrictamente obrero-patronal, pues se cnfren--

taran, en sus reivindicaciones salariales y de previsión,_ 

a compañias extranjeras. No es casual, entonces, que sus -

tácticas de movilizaci6n tuvieran referentes nacionalistas 

que subsumieron a los de clase social. (13) En este sentido, 

se comprende que sus agrupaciones adquirieran rasgos sect~ 

rial-nacionales: de 1933 a 1930 se formaron, junto al SME, 

los sindicatos minero-metalúrgico, petrolero y de ferroca-

rriles (SNTMMSCRM, STPRM y S'l'FRM, respectivamente). 

Además de los sindicatos nacionales de industria, se -

encontr~ba la tradicional organizaci6n confederada cuyo 

conjunto se ocupó de representar a los múltiples agrupa- -

mientas de asalariados del comercio y pequeñas manufactu--

ras: repartidores de productos, empleados de restaurantes_ 

y de hoteles, voceadores, zapateros, etc. Llegados en su -

mayor1a del campo, estos trabajadores eran ajenos a las --

reivindicaciones nacionalistas de los obreros industriales. 

Además, a causa de la inestabilidad de sus empleos y de la 

(13) TOURAINE: "La évolution du syndicalisme en Amérique -
Latine". Révue Francai5e de Sociologie XXIX/l, enero-marzo 
1988. Francia. 
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escasa experiencia sindical que posetan, pudieron impon~r-

seles relaciones sumamente verticales y patriarcalistas --

dentro de sus organizaciones; la lealtad de los represent~ 

dos y el control sobre los mismos, resultaron del otorga--

miento de contratos de trabajo, aumentos salariales y pre~ 

taciones varias, todo ello gestionado por los lideres sin-

dicales. Estos, por consiguiente, se formaron dentro de --

pr~cticas verticales y patrimonialistas que ir&n dando lu

gar a una cultura de direcci6n sindical. (14) Precisamente_ 

de este tipo de organizaciones provinieron Luis N. Morones 

y el grupo de dirigentes conocido como el de "los cinco 1~ 

bitos 11
, (15) entre los que se encontraba Fidel VeUizquez.!.. 

Es muy importante señalar que el nGcleo de los sindicatos 

nacionales mantuviera distancias politicas frente a los --

gobiernos de Avila Camacho y Alemán, en tanto que el nilc--

leo de organizaciones confederadas (CGOM-CTM, CROM, CROC) 

hasta la actualidad siempre se han encontrado incorporadas 

al sector obrero del PRM-PRI.(16) También la confederaci6n 

ha sido la forma organizacional predominante para la repr~ 

sentación obrera: a ello ha contribuido la heterogeneidad_ 

{14) DE LA GARZA: 11 Paraestatales y Corporativismo" .. El Coti 
diana 28, marzo-abril 1989. UAf1-A. ----

(15) CORDOVI\.: "En una época de crisis". MARV/\N: "En el ca!:_ 
denismo 11

• Tomos 9 y 10 de "La clase obrera en la Historia_ 
de México 11

• Siglo XXI/IISUNJ\M. 1981. 
(16) LEAL e.a.: "El obrero mexicano: org.:mizaci6n y sindi
calismo". Siglo XXI, 1985. 
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estructural del aparato productivo en México. (17) 

Si el articulo 27 y la Ley de la Reforma Agraria esta-

blecieron las condiciones para la subordinaci6n politica -

del campesinado ante el Estado, la Ley Federal del Trabajo 

fue el instrumento jurídico que de igual forma subordin6 -

al sindicalismo frente al Estado. Ambas situaciones mani--

fiestan los limites de las clases subalternas, dada su di~ 

persi6n politice-organizativa y desarticulaci6n socioecon~ 

mica, para oponerse a los constreñimientos que sobre sus -

organismos representantes impuso el Estado. 

Es necesario referirnos ahora a los subsectores socia-

les urbanos cuantitativamente mayoritarios, conformados 

por masas de inmigrantes del campo a los que los estable--

cimientos manufactureros y de mediano comercio no podían -

absorber, que se asentaron en zonas urbanas donde hubo 

oferta de vivienda de alquiler y, en ritmos crecientes más 

adelante, (18) en núcleos de poblamiento con grandes def! 

coencoas en los servicios urbanos. Por otro lado, se trat~ 

ba de grupos que no contaban con otra experiencia organiz~ 

tiva, CUilndo la tenían, más que la basada en estructuras -

verticales con su "presidente" y "secretarios", quienes --

estabiln en condiciones de adquirir m§rgenes amplios de ac-

(17) CAMACHO: "El futuro inmediato". Tomo 16 de la "Clase -
obrera ... " S.XXI, 1984. 
(18) En el periodo 1960-1966 se expande el fen6meno que en 
ese tiP.rnpo SP. dió por denominar "ciudades perdidas", en la 
capital, la franja urbana del norte y la ciudad de Monte-
rrey. CASTELLS: "Crisis urbana y cambio social", Siglo XXI, 
1987. 
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ci6n que tend1an a disociarlos de las bases una vez que -

funcionarios de la administraci6n urbana-federales o loca-

les-se dieron a la tarea de coptarlos.(19) 

A diferencia de las estructuras corporativas agraria y 

sindical, la surgida de los asentamientq_-:-·que en adelante -

denominaremos-populares, se genera con la participaci6n d! 

recta de funcionarios gubernamentales, quienes además de -

proveer algunos requerimientos referentes a dotar servi- -

cios urbanos, se encargan de arbitrar conflictos entre - -

arrendadores e inquilidos, aunque esto Gltimo menos recu--

rrentemente.(201 

Desde la formaic6n de la Federación de Colonias Popula

res del D.F. en 1951, y siete años antes (1943) con la in

corporaci6n de la CNOP de líderes de 150 colonias "prolet~ 

rias", los ritmos de desarrollo de estas estructuras corpg_ 

rativas dependen de la posici6n política de los funciona-

rios mencionados y no de su ubicaci6n institucional como -

sectores de clase fundantes del nacionalismo revoluciona--

rio, en contraposición con obreros y campesinos. Este he--

cho es de importantes consecuencias, puesto que si las po-

líticas agraria y laboral, derivadas del 27 y 123 constitu 

cionales, cohesionaban a las estructuras corporativas co--

(19} GILBERT & WARD: "Asentamientos propulares vs. poder -
del estado" G. Gilli, 1987. 
(20) GILBERT & WARD: 1981. 



75 

rrespondientes en términos ideol6gicos y políticos, las --

aquí denominadas "urbano-popularesº no cuentan con un mar-

co político de tales caracteres que les permitiera superar 

los vaivenes ocurridos en las políticas de gesti6n (21) y_ 

de desarrollo urbano sexenales así como en la variabilidad 

(en número y ubicaci6n) del funcionariado ejecutor de aqu~ 

llas, situaci6n que se traduce en lo vulnerables que son -

tales estructuras para lograr consolidarse. (22}. 

De los pliegues producidos por los vaivenes descritos, 

posteriormente surgirían organizaciones urbano-populares -

que medraron sobre los vacíos dejados por las estructuras_ 

corporativas analizadas, las cuales, hasta la instauración 

del Programa Nacional de Solidaridad en los tiempos actua-

les, carecieron de marcos político-institucionales para 

estabilizarse. M&s adelante volveremos a este punto. 

(21) Por pol1ticas de gesti6n urbanas entendemos a las lí
neas administrativas, de asignaci6n de recursos Y de tipo_ 
político con las que los aparatos estatales encargados pr2 
veen, en determinada demarcaci6n territorial, servicios 
urbanos (drenaje, agua potable, escuelas, red eléctrica, -
etc.) • CASTELLS: "J,a cuestión urbana". Siglo XXI, 1988. 

(22) NUflEZ: "Corporativismo y organizaciones de colonos 01 
,_ 

en COULOMB Y DUHAU: "Políticas urbanas y urbanización de -
la política", UAM-A, 1989. 
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3. El Corporativismo Estatal mexicano: caracteristicas 

principales. 

Ya se mencion6 que de 1940 a 1952, con Avila Camacho y_ 

Alem&n en la conducci6n del régimen, ocurrieron cambios im, 

portantes en la rclnci6n Estado -masas. Por lo que toca al -

corporativismo, la transformaci6n m~s sustancial tuvo que_ 

ver con el abandono del proyecto hist6rico cardenista, se

gUn el cual mediante la inclusión de las organziaciones de 

masas en el partido se garantizaría el cumplimiento de los 

principios sociales de la revoluci6n. En los hechos, otro_ 

elemento inducido por Cárdenas, el fortalecimiento de la -

instituci6n presidencial, forzado por el enfrentamiento 

con la Jefatura callista, fue el factor que deterrnin6 una_ 

de las funciones posteriores de las estructuras corporati-

vas, a saber, el apoyo al titular del Ejecutivo Federal. -

{23) Además de este rasgo medular del corporativismo mexi

cano, pasaremos revista a otras más. 

a) Incorporaci6n de las organizaciones sociales al PRM-

PRI. 

Este hecho fue posible por dos cuestiones básicas. En -

primer lugar que durante la gesti6n cardenista se revirti6 

el relativo alejamiento entre el Estado y organizaciones -

(23) GONZALEZ CASANOVA: "El Estado y los partidos pol1ti-
cos en Méxicoº. Era, 1983. GILLY: 11 México, Dos crisis: 1933 
1983". ~ 70, agosto 1983. 
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sociales de masas mediante un esquema de colaboraci6n. oe_ 

ahí que la mejor garantía para que los obreros, campesinos, 

pobladores de colonias populares y otros subsectores urba-

nos satisfacieran sus demandas, consistió en su incorpora-

ci6n al partido: los dirigentes sociales, para afianzar su 

posición interna necesitaban el logro de reosluciones fav~ 

rables y, paralelamente, su ingreso al partido favoreció -

sus expectativas para mejorar su status social. En lo to--

cante a la poblaci6n de escolaridad alta, su incorporaci6n 

al partido brindaba posibilidades para su acceso a la adm! 

nistraci6n pGblica-incluido el Legislativo.{24) En segundo 

lugar, durante el· periodo cardenista confluyeron los plan-

teamientos, basados en el nacionalismo, de las organizaci2 

nes sociales mayores (los sindicatos nacionales de indus--

tria) y el del propio Estado, planteamientos que pod!an 

ser realizados a través de los puestos públicos y de elec

ci6n popular a los que se llegaba mediante el impulso del_ 

partido. Con todo, la relaci6n del gobierno cardenista con 

algunas organizaciones sindicales no fue precisamente apa-

cible, lo que da idea de que aún contaban estas últimas -

con cierta autonomía.(25) 

(24) CORDOVA: "La forrnaci6n del poder político en México". 
Era, 1974. 
(25) MARVAN: 1981. ANGUIANO: 1984. 
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Ahora bien, desde 1940 se observ6 una revolución pasiva 

bastante peculiar. Sin abandonar el discurso nacionalista_ 

revolucionario, Avila y Alemlin-especialmente este 13.ltimO"" 

ponen en marcha un proyecto que no está basado en los art! 

culos 3o., 270. y 1230. constitucionales tal y como seco~ 

cibieron y formalizaron en el cardenismo. As!, a la educa

ci6n socialista le sucedi6 la "democrática"; al reparto -

agrario, los decretos de inafectabilidad a discreción del_ 

Presidente en turno1 a la alianza abierta con los sindica

tos, la alianza selectiva. 

Centrándonos en los ámbitos agrario y sindical, encentra-

mas que el Estado forj6 las condiciones jur!dicas y extra

juridicas que le permitieron llevar a cabo una selecci6n y 

exclusi6n sumamente discrecionales de demandas e interlo-

cutores. Los decretos de inafectabilidad restringieron las 

posibilidades para la distribuci6n de tierras, con lo cual 

sólo ciertos demandantes, entre el resto de los dem§s, pu

dieron contar con ese beneficio constitucional: ésto redu~ 

d6 a su vez en el fortalecimiento de las estructuras corp2 

rativas agrarias ya que les permiti6 consolidar sus lazos_ 

clientelares con los grupos que demandaban tierra.(26) 

Por otra parte, fue en particular intenso el desman~el~ 

míen.to de las dirigencias sindciales que scguian lineas de 

(26) MONTALVO: 1988. PADUA-VANNEPH e.a.: 1988. 
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• acción independientes y contrapuestas con las politicas s~ 

bre todo alemanistas. A veces induciendo y promoviendo en-

frentam~entos internos y la posterior expulsión de dirige~ 

tes "non gratos" (entre los que estuvieron los comunistas_ 

de los sindicatos ferrocarrilero y minero-metalúrgico); --

otras veces manejando los registros y padrones sindicales, 

.que obraban en poder d• la Secretaria del Trabajo~ a fin -

de desconocer fracciones con afanes autonomistas (STFRM, -

1948); y otras más acudiendo a la represión policiaca y --

militar (STPRM, 1946). La selecci6n operó sobre las diri--

gencias que ni cuestionaban las politicas poscardenistas -

ni optaban por tácticas de movilizaic6n, es decir, que no_ 

iban m~s allá de la negociaci6n y gestión por canales par-

tidarios. A cambio de ello, estas dirigencias lograron ob-

tener cuotas casi permanentes para las candidaturas a pue~ 

tos de elecci6n y a posiciones en la administraci6n públi-

ca, adem§s de obtener para sus representados distintas pr~ 

rrogativas en materia salarial y de prestaciones.(27) Toda 

esta situación cuaj6, pues, mediante el fortalecimiento --

inducido de los dirigentes que, a cambio del control sobre 

las bases, aceptaron el "statu-quo 11 poscardenista, en par-

ticular el incuestionable liderazgo del Presidente y las -

reglas informales que les exigian dirimir posiciones y --

conflictos dentro del partido. Corolario de esta serie de_ 

(27) LOYO: "Del avilacamachismo al alemanismo". "La clase -
obrera en ••• "Sig_Jo XXI, 1987. 
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hechos fue asimismo la verticalizaci6n de las estructuras_ 

de las organizaciones incorpor~das al partido. (28) Merece_ 

un análisis más detenido este Gltimo. 

Las funciones que cumple el partido de la revoluci6n --

institucionalizada consisten en la representaci6n social -

a través de organizaciones de masas a ~l adheridas, m&s --

funciones de representaci6n política ya que en su seno co~ 

viven una variedad de grupos de poder de niveles regional_ 

y nacional .. {29) 

Si tomamos en cuenta que en el periodo 1910-1920 fue li 

quidada la burocracia pol:ttica porfirista-arnplia coalici6n_ 

de militares, latifundistas y grandes comerciantes-además_ 

de que en el periodo 1920-1935 tuvo lugar una impresionan

te poda de grupos de poder, que incluyó a carrancistas, d~ 

la huertistas, escobaristas, el grupo Sonora (entre otros~ 

queda de manifesto que la centralización del poder ocurri~ 

ra a través de dos instituciones, la Presidencia y el des-

pués denominado Partido Revolucionario Institucional. En -

éste se concentr6 el procesamiento de intereses provenien-

tes de los grupos que lograron mantenerse en actividad en_ 

(28) MEDINA: 11 Civilismo y modernización del autoritarismo". 
Tomo XX de "Historia de la Revolución Mexicana 11

• COLMEX, -
1979. 

(29) GARRIDO: 11 El partido de la Revolución Institucionali
zada". SEP, 1986. 
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los agi'tados años de la primac1a sonorense. 

Basta tomar en consideraci6n la común experiencia hist~ 

rica, .en el curso del siglo presente, de los regimenes po

litices institucionalizados tras revoluciones con conteni-

do de masas {campesinas en especifico), es decir, en que -

existió la activaci6n pol1tico militar de sectores socia-

les subalternos. El denominador comGn reside en que los di 
rigentes revolucionarios estabilizaron el conflicto pol1tl 

ca y las tensiones sociales mediante la conformaci6n de .!:!!!. 

partido que, justamente, tendiera a absorber la represent~ 

ci6n política y social, guiándose por la tesis de que di-~ 

chas organismos expresaban los intereses "nacionales", "pf!. 

pulares" y "revolucioanrios". Mediante este traslape poli.-

tico e ideol6gico, el partido se construy6 paralelamente -

al resto de las organizaciones de Estado, siendo, en cons~ 

cuencia, parte de las mismas.(30) Los efectos concretos de 

lo anterior son tanto la incorporaci6n de las organiza-

cienes de las masas a esos partidos-aparatos de Estado· -lo 

mismo por la vta de las coerciones que inducidas a ello

como la conversi6n en canales de ascenso poli.tico o para -

hacer carrera en la administraci6n pablica, de las estruc-

turas partidarias resultantes. 

{30) THEDA SKOCPOL: "Los Estados y las revoluciones socia-
les11. F.C.E., 1984. 
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De esta manera, imbricadas las funciones de representa-

ci6n social y política en un solo partido, el "legttimarnen 

teº nacional-popular, cuajaron estructuras corporativas --

que absorben organizaciones sociales dentro de organizaci2 

nes de Estado. 

En este punto, cabe señalar un matiz de suma importan--

cia, referente a la controversia de que si el PRI puede --

ser caracterizado como "partido de Estado". Desde nuestra_ 

perspectiva, ese concepto, "stricto sensu", s6lo puede de-

notar con suficiencia a contextos sociopol!ticos en los --

que la representaci6n de intereses legalmente corresponde 

a un s6lo partido al que, tambi~n, se le otorga de jure la 

posici6n de único organismo partidario nacional reconocido. 

(31) Vale agregar que a menudo(32) se confunde el concepto 

de corporativismo con este tipo de regimenes, en los que -

las organizaciones sociales son incorporadas, por medio de 

leyes ad-hoc, a los partidos de Estado. "semicorporativos" 

serian los reg1rnenes en donde las asociaciones de interés, 

a través de mecanismos esta vez de facto, se incorporan a_ 

partidos hegem6nicos, ésto es, partidos que no son los úni 

cos que gozan de reconocimiento legal. Moviéndose en este_ 

terreno, en el que cabe considerar como diferencias de gra 

(31) LENK/ABEMDROTH(comps.): 11 Introducci6n a la Ciencia Po
litica". Guadarrama, 1980. España. En particular el estu-
dio de M. BOCK: "El fascismo". 

(32) Como ejemplo de autores que caracterizan como "semi-
corporativismo"al fen6meno Estado-PRI-organizaciones de ma 
sas, GONZALEZ CASANOVA: 1983, y a PEREYRA: "México: los lf 
mites del reformismo estatal", en CORDERA e.a.: 11 oesarro-
llo y crisis de la economia mexicana". F.C.E., 1985. 
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do los matices entre regímenes politices, en México habria 

por consiguiente un "semipartido de Estado" tanto como una 

16gica 11 semiautoritaria 11 en el funcionamiento del régimen~ 

pero este camino no es el m§s provechoso para determinar -

especificidades, a menos que supongamos que experiencias -

ttist6ricas diversas se agrupan en la longitud de un "cent! 

nuum" ideal. 

Teniendo a la vista estas disquisiciones, resulta nece

sario Utilizar un concepto adecuado al contexto particular_ 

del régimen mexicano. Al respecto compartimos (33) el con

cepto "partido de aparato estatal" (equivalente a la deno-

minaci6n "partido del aparato de Estado") para caracteri--

zar la ubicaci6fi del PRI entre el resto de las instituci~ 

nes conformantes del régimen. Pues en primer lugar, este -

partido alberga funciones de representaci6n social y poli-

tica, dando lugar a estructuras corporativas que incluyen_ 

a funcionarios partidarios de aparatos de Estado; en segu.!! 

do lugar hay una movilidad constante y permanente de cier

tos militantes del partido hacia posiciones en depedencias 

estatales. l34) De esta imbricaci6n resulta que se difumi--

nan los limites entre los recursos de las organizaciones -

sociales, recursos de la organizaci6n partidaria y recursos 

{33) GILLY: ºEl régimen mexicano en su dilema", ensayo don 
de este autor propone el concepto que se menciona. ~ ~ 
147, febrero 1990. 
(34) El tránsito de cuadros del PRI hacia aparatos estata
les no es, ni ~ucho menos, franco y discrecional. Más ade
lante nos ocuparemos de analizar, suscintamente, que ese -
camino se allana o se angosta de acuerdo a las correlacio
nes de fuerzas entre distintas fracciones politicas. 
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estatales, necesarios para reproducir la dominaci6n.(35) 

As1, el corporativismo mexicano, al que ya a estas altu

ras del presente trabajo cabe caracterizarlo como de tipo -~ 

estatal, adquiere sus perfiles particulares por cuanto que -

las organizaciones sociales mayoritarias de los ámbitos cam

pesino, sindical y, con menor claridad, "urbano-populares",_ 

se encuentran supeditadas respecto al Estado a trav~s de uno 

de sus aparatos: el PRI. 

b) Sectorializaci6n de las organizaciones sociales. 

Una de las expresiones rn~s nítidas de la subordinaci6n -

de las organizaciones respecto al poder presidencial fue el_ 

bloqueo a los intentos de crear una gran central campesina -

obrera, en los tiempos del periodo cardenista. Conven!a, por' 

el contrarío 1 que las organizaciones dei campo y de los sin

dicatos operasen cada una por su. parte. (36) 

Es de hacer notar que con procedimientos estatutarios, -

se constriñese en términos sectoriales el perfil politico --

(35) Los recursos a los que nos referimos no s6lo son de ti
po financiero. Involucran asimismo a 1os administrativos y -
logisticos (comprendidos los materiales y humanos) como a -
los de tipo legal, propios del ejercicio del poder estatal. 

(36) CORDOVA: 1974, PEREYRA; "Estado y Sociedad", en GONZA-
LEZ CASANOVA e. a.: "México, hoy", Sig1o XXI, 1982. 
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social de las organizaciones incorporadas al partido, pue~ 

to que impo~ibilit6 qua fructificara una pol1tica de alia~ 

zas y confluencias que dieran lugar, después, a su unific~ 

ci6n en un solo organismo multisectorial y nacional; por -

el contrario, la sectorializaci6n de las organizaciones, -

más la subordinación del partido hacia la figura presiden

cial, fortaleció la negociación cupular a las que las ba-

ses, por supuesto, no ten:í.an e"ntrada. (37) Se agrega a lo -

anterior el hecho de que la dimensión sectorial se traduce 

en que los referentes de acción quedan en el nivel econ6mi 

ca-corporativo (en la acepción de Gramsci} . 

En s1ntesis, la sectorializaci6n de las organizaciones_ 

sociales además de expresar su subordinaci6n respecto al -

Estado, indica que los procesos de constituci6n de identi-

dad se hallan bloqueados y detenidos en el nivel secta- -

rial y gremial, en el sentido antes apuntado. 

c) Formaci6n de redes clientelares. 

En el periodo 1940-1970 el fen6meno de la inmigraci6n -

campo-ciudad adquiere rasgos masivos. Se torna cr6nico el_ 

problema de la desarticulaci6n de las estructuras urbanas, 

(37) CAMACHO: "Control sobre el movimiento obrero", en MEYER 

e.a. 11 Lecturas de politica mexicanaº. COLMEX, 1977. GONZA-
LEZ CASANOVA• 1983. 
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más el de la desocupación y el subempleo. Ante estas cond! 

cienes, las dirigencias sindicales hacen uso discrecional_ 

de las famosas y siempre debatidas cláusulas de exclusi6n -

y de admisi6n: s6lo tienen acceso al empleo quienes est€n 

conformes con las directrices internas vigentes, cosa que_ 

cierra el espacio a la formación de expresiones disidentes. 

un numeroso ej§rcito industrial de reserva aseguraba la -

dotación permanente de fuerza de trabajo para suplir a los 

sediciosos. 

Una situaci6n similar se aprecia en las colonias y ase~ 

tamientos carentes de equipamiento básico. Como antes se -

mencion6, la satisfacción de esos requerimientos planteaba 

la necesidad de que las organizaciones se incorporasen al_ 

partido gubernamental. Y de igual manera, las mUltiples º!:. 

ganizaciones gremiales tenían que acudir al expediente de_ 

su afiliaci6n si es que deseaban obtener alguna garant!a -

para mejorar sus condiciones de trabajo. Del lado del par

tido, desde los inicios de éste (con las siglas PRM} se ha 

privilegiado por regla general la relaci6n con los dirige~ 

tes de las organizaciones. Estos se ven impelidos a acer-

carsc a otros de posici6n mti"s fuerte e inclusive a funcio

narios gubernamentales o del partido, quienes, situados 

en un ambiente donde hay varias disputas internas entre 

distintos grupos, negociarán y prornover~n la realizaci6n -

de concesiones a cambio de apoyo, o bien pueden excluir --
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interlocutores. 

Así, ras bases se enfrentan con hechos consumados que les 

plantean los dirigentes después o durante alguna negocia--

ci6n: se incorporan al partido, apoyan a cierta figura co~ 

prometida con ellos, o de lo contrario tendrán que seguir_ 

la incierta vía de las filas de demandantes ante las ofici 

nas gubernamentales. 

Interesa destacar que se forman redes de relación clie~ 

telar en varias direcciones: 

- dentro de alguna organización en particular, 

entre las dirigencias de las organziaciones y funcio-

narios del partido y del gobierno, 

- entre grupos distintos que algutinan a funcionarios y 

dirigentes de organizaciones sociales, 

lo cual da lugar a estructuras jer~rquicas y cooperativas_ 

cuya actividad se centra en torno al l!der del grupo o - -

"camarilla". (38) Es por esta v!a que las organizaciones se, 

ciales y grupos pol!ticos en el partido y en el gobierno -

conforman estructuras corporativas en las que la direcci6n 

(38) PADGETT: "The Mexican Political System". Houghton Mi-
fflin, 1976. 
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real de las mismas est&n ocupadas por lideres con poder -

de decisión en el partido y en la organizaci6n social, in

dependientemente de que señalamientos estatutarios definan 

la duración temporal en los puestos formalmente ejecutivos. 

La organizaci6n social compromete su apoyo en sufragios 

y presencia social y política a cambio de ciertas concesiS!. 

nes: el líder, posiciones en el partido; la base, benefi--

cios en sus condiciones de vida o de trabajo. Por tal ra--

z6n, otro rasgo decisivo del corporativismo estatal mexic~ 

no se encuentra en que las concesiones no son producto de_ 

la rnovilizaci6n u otras formas de implementar acciones au-

t6nomas, sino que se desprenden de las negociaciones real! 

zadas entre las dirigencias y personalidades que conforman 

a las diferentes camarillas, dentro de un contexto de co--

rrelaciones de fuerzas en el partido y en el gobierno (lo-

cal o federal) .(39) 

La clientelizaci6n de las relaciones as1 establecidas -

tiene entonces un efecto despolitizador, pues a las defin! 

cienes programáticas e ideol6gicas las sustituye el juego_ 

de intereses entre grupos jefaturados por cierta persona--

lidad, a lo cual se agrega el hecho de que la acci6n orga-

nizacional se torna dependiente de este juego más que de -

(19) PADGETT: 1976. COSIO VILLEGAS: 11 El sistema político -
mexicano". Joaquín Mortiz, 1979. GONZALEZ CASANOVA: 1983. 
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sus propias capacidades de representación social y poltti-

ca. (40) 

Es asr que en México, la 16gica de desarrollo de la re

presentación social qu8da subordinada a la lógica del pro

yecto de Estado que se encuentre en curso: los pronuncla-

mientos de adhesión y de agradecimiento sustituyen la for

mulaci6n de posturas políticas y de propuestas para hacer_ 

m&s eficiente la gestión de demandas, al margen del juego_ 

de intereses de las camarillas enquistadas en las organi-

zaciones sociales, el partido y distintos aparatos de Est~ 

do. 

Resulta pues que el Estado, a través del PRI, subrodin6 

a las organizaciones sociales mayoritarias para convertir-

las en interlocutores y representantes de los diferentes -

grupos componentes de la sociedad. Con ello, no s61o qued6 

cerrado el camino para la generaci6n de un modelo basado -

en el corporativismo social, desarrollo éste Ultimo que -

pareci6 ir madurando en el periodo del Maximato. También -

qued6 vedado el proyecto original del maderismo, consiste~ 

te en fincar las mediaciones Estado-sociedad civil sobre -

la política de ciudadanos. (41) La doble operación de poner_ 

(40)CASTRO REA, DUCATENZEILLER, FAUCHER: "La tentación popu 
!arista: Argentina, Brasil, México y Perú". Foro Interna-=
cional XXXI/2, oct.dic, 1990, COLMEX. 

(4l}F. KATZ:"Orígenes, estallido y fase inicial de la rc-
voluci6n de 1910", en MEYER e.a.: "Revoluci6n y Sistema''. 
SEP. 1985. 
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en segundo término el 11 Sufra9io Efectivo" y el pluralismo_ 

politice, y privilegiar, en cambio (y de manera aplastante 

aqreqar1arnos), el fortalecimiento de la autoridad estatal_ 

mediante el trato con las dirigencias de organizaciones -

subordinadas cerr6 de plano las posibilidades de convertir 

en democr~tico el orden sociopol1tico mexicano posterior -

a la Revoluci6n~(43) De pasada anotaremos que esta situa-

ci6n es la que ha permitido a ciertos analistas situar al_ 

mismo nivel toda manifestación de representaci6n corpora-

tiva con el autoritarismo. No obstante, si por autorítari~ 

mo entendemos un cuadro polttico donde, por medio de ins-

trumentos "de facto" Y "de iure", se reproduce sistemátic!. 

mente la conducci6n de la sociedad desde la cGspide de la 

pirámide del poder estatal, de manera tal que ~sta es la -

variable independiente y las formas de representación so-

cial son la variable dependiente, este cuadro, pues, est~_ 

reñido con la representaci6n aut6noma de la sociedad civil, 

sea a trav~s de organizaciones o a traVes de ciudadanos. -

f 44) 

En sentido estricto, pues, la existencia de un patr6n -

corporativo estatal es el factor en donde reside uno de 

los elementos sociopol!ticos de tipo autoritario que hay -

en el régimen mexicano. 

(43} CORDOVA: 11 Nocturno de la democracia mexicana". ~ 
98, febrero 1986. 
{44) Sobre el concepto 11 Autoritarismo1

' y "régimen pol!tico 
autoritario 11 SARTORI: "Teoria de la democracia", tomo I, -
Alianza Universidad, 1989. Además NEYER: "El limite neo 
liberal". ~ 163, julio 1991. -



91 

4. Me6anica del corporativismo estatal mex.icano 

Ya se mencionó que el corporativismo estatal en México_ 

adquirió sus rasgos definitorios durante el periodo que va 

de 1938 a 1952, durante las administraciones de Cárdenas.

Avila Camacho y Alemán. El resultado final fue el fortale-

cimiento de las dirigencias sectoriales y de los rnecanis--

mes de control sobre las bases de las organizaciones. A --

partir de entonces es posible abstraer-i. e., "Objetualizar'.!. 

la mecánica corporativista estatal "clásica".(45) 

a) La negociaci6n 

HP.rnos señalado con anterioridad que la formaci6n de re-

des clientelares involucra a las bases sociales de las or-

ganizaciones, a sus dirigentes y a funcionarios y figuras_ 

.Prominentes del partido y del gobierno. As1, se ha enfati

zado que el desarrollo social y pol1tico de las organiza--

cienes depende mucho más de las negociaciones llevadas a -

cabo dentro de las distintas camarillas y las correlacio--

nes de fuerzas entre las mismas, que a procesos generales_ 

consistentes en la serie 11 formulaci6n y planteamiento co--

lectivo de las demandas-movilizaci6n-negociaci6n para re--

(45} Para el análisis hecho en este apartado nos basamos en¡ 
PADGETT: 1976. GONZALEZ CASANOVA: 1983. BASA9EZ: 11 La lucha·· 
por la hegcmon{a en M6xico''. Siglo XXI, 1984. 
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solver lo planteado". 

Los actores involucrados en la negociaci6n son los li-

deres, funcionarios del partido o del gobierno y las cabe

zas de las camarillas formadas. De los acuerdos o desacue~ 

dos a los que éstos llP.gan, dependen los grados de movili

zaci6n de las organizaciones. 

Por medio de estas negociaciones, se formalizan los ti

pos de concesi6n entre las partes. Puestos de elecci6n po

pular para las cabezas de la camarilla, carteras partida-

rias o sectoriales para los lideres de las organizaciones, 

y concesiones materiales a las bases de estas últimas con

forme al sector o subsector al que estén afiliadas. Impor

ta destacar que la negociación se efectGa a menudo "por -

abajo del agua 11
, ésto es, fuera de mecanismos estatutarios 

y horizontales, pues, de entrada, se realiza de manera cu-

pular, cerrada. Los acuerdos "amarrados" se presentan_ 

como hechos consumados a las bases y como elementos a negQ 

ciar con otras camarillas o funcionarios. 

b) Las concesiones 

El elemento esencial para la estabilidad de los confli~ 
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tos entre y dentro de los grupos o camarillas es el otorg~ 

miento de conceisones. Aparte de esta función, las canee--

siones cumplen otra de importancia similar ante los movi-

mientos sociales y organizaciones que van generándose, a -

saber, la percepci6n de que s6lo el partido tiene la capa

cidad para gestionar demandas y asegurar la fructificación 

de carreras políticas. Esta percepción no tiene motivos -

gratuitos, pues proviene de años en los cuales el Estado -

ha dado prioridad a las demandas provenientes del partido. 

Resulta entonces que, por regla general, las organizacio-

nes sociales son impelidas a incorporarse a las ya forma--

das en los sectores del partido. (46) 

De esta manera, los resultados logrados por la organiza

ci6n se presentan como concesión obtenida gracias al l!der 

y a determinados funcionarios, partidarios o gubernamenta

les, lo que da lugar a lealtades on primer término con per 

sanas y, en segundo, con el partido en general. A ello co~ 

ducen la negociaci6n y conccsi6n efectuadas entre las dis

tintas camarillas (dentro de una}, tocando a las bases un_ 

rol pasivo. A este respecto, están ampliamente documenta--

dos los casos en que, a cambio de resolver cierta demanda, 

desde la adquisición de viviendas y contratos de trabajo -

por tiempo indefinido hasta días de descanso laboral y - -

(46) ZERMEt~Ot "La democracia como identidad restringidaº -
Revista Mexicana de Sociología XLIX/4, oct. dic. 1987.(a)_ 
IISUNAM. ZERMEiW e .a.: "}lñ.cía una democracia como identi-
dad restringida" ~ XLIX/2, abri.jun. 1987. {b}. 
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11 tortibonos" ,se induce la afiliación o asistencia de los -

miembros de las organizaciones en algún acto de apoyo al -

gobierno o, en su caso, al partido. Los casos más dramáti

cos han tenido efecto durante las jornadas electorales, 

cuando el voto se intercambia por cierto beneficio. (47) 

e) La coptaci6n 

Se indic6 anteriormente que las dirigencias de las org~ 

nizaciones enfrentan la disyuntiva de acercarse al partido 

para qarantizar la satisfacción de determianda demanda o -

bien seguir el:desgastante camino de solicitar audiencias, en. 

tablar negociac~ones y esperar el turno para que esa dema~ 

dn sea desahogada. El acercamiento a menudo cuaja en la -

afiliaci6n de la organizaci6n al partido: por otro lado, -

el que la dirígencia de estas organizaciones ocupe cierto_ 

puesto en las estructuras partidarias, depende de las co--

rrelaciones de fuerzas entre la organizaci6n y el partido 

o gobierno, y entre las camarillas. La coptaci6n tiene la_ 

doble funci6n de reclutar cuadros dirigentes y la de dis-

minuir y controlar expresiones de conflicto social. 

(47) En el caso de lo acontecido el 11 de noviembre en el 
Estado de México, particularmente en la zona de Chimalhua= 
c~n e Ixtapaluca. El Financiero- El Universal. La Jornada: 
12.ll.90. 
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La coptaci6n de bases y dirigentes ha sido un riesgo 

constante para las organizaciones desarrolladas al margen del 

partido. Hablamos de riesgo en varios sentidos: 

- Que los dirigentes, a cambio de su afiliaci6n, reduz

can las peticiones consensadas entre la base. 

- Que los procesos de identidad social inherentes al d~ 

sarrollo de la organizaci6n se encuentren sujetos a -

obstaculizaciones una vez que, incorporados al parti 

do, dependen del juego de intereses antes descrito. 

- Que el funcionamiento de la organizaci6n (es decir, -

su movilizaci6n, repliegue u otras formas de acci6n) 

igualmente esté subsumido a aquel juego de intereses, 

y no a decisiones propias. 

- Que los dirigentes hagan pasar ciertas realizaciones_ 

como suyas y de algún personaje del partido, lo cual_ 

se traduce en el fortalecimiento de mecanismos vertí-

cales.(48) 

No obstante lo apuntado, es posible que la incorpora- -

ci6n de las organizaciones sociales y sus dirigencias no pa

se por la v1a de la coptaci6n, sino por la confluencia ideo-

(48) GONZALEZ CASANOVA: 1983. ZERMEilO: 1987 (a) (b). 
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16gica y program~tica. Sin embargo, destacamos aquí la copt~ 

ción porque expresa uno de los rasgos autoritarios más recu-

rrentes del corporativismo estatal mexicano, rasgo que con-

siste en inducir la afiliación de organizaciones hacia los -

sectores del partido a cambio de la resoluci6n de demandas, 

lo cual, obvi~mente, reduce las posibilidades para la expre

sión aut6noma de la sociedad y los grupos que la conforman. 

d) Exclusión selectiva de interlocutores sociales. 

El reverso de la coptaci6n consiste en ir excluyen-

do organizaciones que no se han avenido a las condiciones --

planteadas por algGn funcionario de partido o del gobierno,

º bien a organizaciones con perfil político diferente al del 

gobierno, o bien a organizaciones con perfil político dife-

rente al del partido y del Estado. La exclusi6n puede quedar 

en la simple y reiterada negativa para atender peticiones {o 

resolverlas en lo mínimo), hasta la confrontaci6n abierta. -

(49) 

Es necesario puntual~zar que además del factor indicado 

{afinidad o contraposici6n política) hay otros que inciden -

en la exclusi6n selectiva de organizaciones sociales. Entre_ 

(49) Recordemos casos hist6ricos. Para el sindicalismo, la -
Tendencia Democrática en los 70's; para el mov. campesino, -
el enfrentamiento entre CNPA y SRA (más SG) durante 1981-1983; 
en el ámbito urbano, ARAU: "Organización de los pueblos del -
Sur 11

, en ZERMERO: 1987 (a). 



97 

ellos se encuentran: 

La correlaci6n de fuerzas entre los grupos o camari-

llas pri!stas, que favorece, en un momento determina

do, a ciertas organizaciones pertenecientes al propio 

partido,(50) 

La correlaci5n de fuerzas entre organizaciones socia-

les pri!stas con las no pri!stas, que se disputan la_ 

representaci6n de algún grupo social y sus respecti--

vas demandas.(51) 

- El tamaño y disponibilidad de recursos con los que -

cuenta cierta dependencia gubernamental involucrada -

en la satisfacción de demandas. 

Las lineas de acción de las organizaciones sociales, 

generalmente las que no son pri!stas, que pueden ser_ 

de confrontaci6n o de concertaci6n respecto a las po-

l!ticas públicas instrumentadas. 

La exclusi6n, si bien es realizada sistemáticamente so-

bre las organizaciones sociales no incorporadas al PRI, se -

(50) Es el caso actual de las riñas entre CROC y CTM (con 
los músicos y Tornel) . 
(51) En 1986, la Coordinadora Unica de Damnificados (D.F.) -
presion6 a SEDUE y Gobernación para que Parcero L6pez, hoy -
secretario de Organizaci6n de UNE, saliera de Renovaci6n Ha
bitacional Popular, pues aquél privilegio abiertamente a or
ganizaciones pri1stas. 
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refiere a distintos actores en distintos momentosª Es impor

tante matizar ~sto para entender el funcionamiento del corp2 

rativisrno mexicano, el que por ser de tipo estatal podr!a 

dar la impresi6n de que las líneas excluyentes se ejercen 

siempre sobre organizaciones sociales aut6nomas respecto al_ 

partido del aparato de Estado, y que las adheridas a §ste --

sean, en toda ocasiOn, las únicas que reciben soluciones a -

sus demandas. (52) Nos encontramos, por consiguiente, con un_ 

proceso flexible que es una caracter!stica más del corpora-

tivismo estatal mexicano. 

S. Visión de conjunto sobre las Estructuras del Corpor!!_ 

tivísmo Estatal Mexicano. 

Por principio, aclaramos que en este apartado nos refe

rimos a la consistencia interna de estas estructuras durante 

el periodo "cl.\isico 11 del corporativismo mexicano, que tempo

ralmente delimitamos entre 1952 hasta 1982, periodo que co-

rresponde tanto al "desarrollo estabilizador" como a los 

años en que comenz6 a manifestarse el agotamiento del patrón 

de acumulaci6n sustitutivo de importaciones. Es decir, al -

auge y declive del Estado "populista" mexicano surgido tras_ 

la revoluci6n pasiva de los 40's. 

(52)hEntre 1981 y 1986, las organizaciones no pri!stas logr.!_ 
r6n captar el 24% de las 196, 958 acciones de vivienda fina~ 
ciadas por el FONUAPO. Esto se explica, entre otras razones, 
por el veto que los gobiernos locales tienen sobre los pro-
yectos presentados al margen del partido oficial".COULOMB: -
"DemocratizacíOn de la gesti6n urbana", en revista Ciudades 
9, enero-marzo 1991. Red Nacional de Investiqaci6n urbana -
(pp.41-42). 
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Retomamos la afirmaci6n, hecha en otro lugar de este -

trabajo, de que las estructuras corporativas estatales tie-

nen como caracter!stica particular el hecho de que abarcan_ 

espacios tanto de organizaciones representantes de intereses 

sociales como de aparatos de Estado. Esta singularidad es -

la que convierte a estas estructuras corporativas en organi

zaciones de Estado, no importando que dicha conversi6n est€_ 

o no legalizada formalmente. 

Las funciones b§sicas de estas estructuras constan de -

efectuar el control sobre los sujetos sociales a los que re

presentan, llevar a cabo intermediaciones sociopol!ticas a -

fin de que los representados se integren por esta v!a insti

tucional al régimen, y conducir 11 hacia abajo 11 las pol.íticas_ 

y proyectos estatales. En el caso mexicano por la ubicaci6n_ 

de las estru~turas corporativas en el PRI, éstas tienen ac-

ceso a canales de movilidad políticas, elemento por el que -

se desactivan conflictos potenciales entre los diversos gru

pos que actúan en ese partido. 

En lo siguiente, nos ocuparemos del análisis más deta-

llado de las estructuras corporativas "clásicas". 

a) Burocracia y estructuras corporativas agrarias. 

Nacido de una movilización campesina nacional, el Esta

do posrevolucionario tuvo como una de sus tareas principales 
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la incorporación de los liderazgos que en varias localidades 

y regiones del pais sustituyeron a los antiguos hacendados,

reliquias del mismo Virreinato.(53) 

Aunque en el cardenismo los lideres agrarios locales -

sufrieron las consecuencias del reparto masivo de tierras, -

ello no obstó para que conservaran las bases de su presencia 

pol1tica en la localidad, puesto que afin contaban con rela-

ciones fluidas con grupos politices de impotancia nacional. 

Es conocido que durante 1938-1940 esas relaciones les permi

tieron aliarse con una amplia coalición de grupos contrarios 

a la continuidad del proyecto cardenista. De continuar, en -

efecto, la dotación de tierras y la paralela conformación de 

ejidos que contaban con sus propias instancias decisorias 

-asambleas y comisariados ejidales-desaparecerian las fuentes 

de poder a los lideres y caudillos locales. (54) 

Una vez detenidas las políticas del cardenismo, la cue~ 

ti6n estrib6 en quién tenia el acceso a las instituciones -

federales y estatales dedicadas a promover el desarrollo de_ 

ejidos y comunidades. En este sentido, los lideres consolid~ 

ron su posici6n, no s6lo por el hecho de haber conformado la 

coalici6n que derrotó· al cardenismo, sino porque poseyeron -

(53) SEMO: 1978. GILLY: 1983. PADGETT: 1976. 

(54) CONTRERAS: 1988. 
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las relaciones políticas suficientes para gestionar la dota

ci6n de recursos o de tierras, en su caso~ Además,su nuclea

miento en las distintas "Ligas Estatales de Comunidades Agr_! 

rias y Uniones Campesinas" (cG.lulas de la Confederaci6n Na-

cional Campesina, conformada en 1935) potenci6 su capacidad_ 

de gestoria y el monopolio de la representación. 

El sujeto básico de la burocracia agraria (55) es, en-

toncas, el líder local, que tiene en el control ejercido so

bre el comisariado ejidal la primera condici6n y factor de -

su poder. En un nivel jerárquicamente superior aparece el -

"cacique" regional con el que los sujetos anteriores -los 11-

deres de comunidades particulares-a menudo tienen relaciones 

de compadrazgo, parentesco, complicidad y amistad. El espa-

cio donde se mueve el cacique es, en general, el Comité Muni 

cipal de la Liga y, a través de él, intervienen en el funci2 

namiento de los 6rganos municipales de gobierno. (56) 

Desde los Ayuntamientos, el cacique traba relaciones en 

dos sentidos: hacia la cúpula de la Liga Estatal cenecista, 

y hacia oficinas locales, de los gobiernos federal o del es

tado en cuesti6n, que se dedican a la instrumentuci6n de las 

políticas agraria (Depto. de colonizaci6n y, con Echeverrfa, 

SRA) y agricola (Banrural, SARH, etc.). Ambas redes de rela-

(55) En tanto que los sujetos que componen a las estructuras 
corporativas utilizan recursos organizacionales, propios de_ 
la estructura, para realizar las intermediaciones sociopoli
tica y económica, los entendemos como burocracia política. 
(56) PADUA-VANNEPH: 1988. HARDY: "El Estado y los campesinos. 
La Confederación Nacional Campesinaº. Nueva Imagen, 1984. P~ 
OGETT: 1976. En lo que sigue continuamos üpoyándonos en esta 
obras. 
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ci6n consolidan las funciones de intermediación sociopol!ti

ca e intermediación económica que realizan los sujetos b&si

cos de la burocracia agraria: lider y cacique. Al mismo tie~ 

po, se articulan las relaciones clientelares de éstos con 

los funcionarios de la central campesina y de oficinas gubeE 

namentales, quienes son otros sujetos m&s de dicha burocra-

cia. 

La estructura corporativa agraria incluye estos espa- -

cios formales: comisariado ejidal (con sus distintos órganos 

auxiliares) y delegación municipal de la Liga estatal; ayun

tamiento y comité regional de la Liga; Consejo estatal de la 

Liga y CNC m&s oficinas delegacionales de los gobiernos fed~ 

ral y estatal. Sus soportes para cada espacio: grupo políti

co de la comunidad, bajo el control del lider; influencia de 

los caciques a través de camarillas donde se incluyen lide-

res locales en el municipio, regi6n, distrito o estado; con

centraci6n de las vias de acceso a recursos económicos. Es -

importante señalar que estos soportes no s6lo se sustentan -

en la confluencia de intereses, sino también en relaciones -

informales, generalmente de parentesco y complicidades. 

Sobre esas estructuras corporativa~, que poseen una irn-

portante autonomia relativa dada la desarticulación entre -

los enclaves socioecon6rnicos rurales, se desarrollan inter--
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mediaciones que, operando con mecanismos de coptaci6n, conc~ 

sienes y, también, represivos, han posibilitado la integra--

ci6n de las numerosas comunidades campesinas locales. 

b) Burocracia y estructuras coporativas sindicales. 

La burocracia sindical está compuesta por los dirigen--

tes sindicales de empresas, de confederaciones estatales, --

sindicatos nacionales de industria y confederaciones de ex--

tensión nacional, las que en conjunto conforman al sector 

obrero del PRI. Pero además de los dirigentes formales se 

encuentran personajes que encabezan grupos o camarillas des-

de donde manejan 1.a organ·izaci6n si'ndic;:al .. Estos últimos pueden 

ser lo mismo 11 guías morales" que 11 asesores vitalicios" (los_ 

prototipos: Hern~ndez Galicia, antes de su ca1da en desgra-

cia, y Jonguitud Barrios hasta su renuncia en 1989) .(57) 

JerSrquicamente, el nivel bajo de estas estructuras son 

los dirigentes de agrupaciones pequeñas como los sindicatos_ 

de empresas o de oficio. En el nivel intermedio se encuen- -

tran los jefes de camarillas regionales o por sector produc-

tivo, quienes avalan y, en su caso, distribuyen entre su gr~ 

po inmediato y clientela de nivel inferior las carteras sin-

(57) CAMACHO: 1977. BASA~EZ: 1904. PADGETT: 1976. LEAL: 1905. 
En lo sucesivo seguirnos estas obras. 
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dicales. En los niveles superiores se desempeñan jefes de --

camarillas deinfluencia suprarregional o que centralizan las 

redes clientelarcs de una agrupaci6n sectorial. Y en la cGs

pide, quienes actúan en las instancias de direcci6n de la --

confederación nacional o sindicato de rama industrial. 

Este tipo de estructura corporativa, a diferencia de 

las agraria y urbana-popular, el ámbito sobre el que se afi~ 

ca es el sindicato en sus diversos formas, es decir, una or-

ganizaci6n sectorial funcionalmente bien delimitada, y no un 

territorio determinado. S6lo cuando un asentamiento poblaci~ 

nal incluye instalaciones productivas cuya agrupación sindi

cal est& controlada por la burocracia de referencia, ésta --

puede ser una de las m§.s importantes "fuerzas vivasº de la -

localidad o regi6n.(58) 

Debido a esta circunscripción sectorial, primaria, de -

sus actividades, las burocracias sindicales dependen princi-

palmen te, no de su mcmbresfa al PRI, sino de sus ligas con la 

Presidencia de la República para obtener los recursos neces~ 

rios que les permiten trazar relaciones clientelares con las 

(58) El caso paradigm&tico es el del sindicato petrolero en 
las regiones de Tampico, Poza Rica y Minatitlán, entre otraS. 
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bases mediante la distribución y gestoría de aquellos recur

sos. (59) En efecto, dichas burocracias forman parte de los -

consejos directivos de las instituciones de seguridad social 

más importantes (IMSS, INFONAVIT, FOVISSSTE) como también de 

comisiones tripartitas de previsi6n social (CONAMPROS, comi

siones de Capacitaci6n y las de Seguridad e Higiene) , desde_ 

las cuales influyen directamente en la prevención de benefi-

cios. 

Lo anterior es resultado de que la burocracia sindical_ 

fue el soporte más fuerte de la coalici6n que en 1939-1940 -

se impuso sobre las fuerzas radicales del nacionalismo revo-

lucionario. (60) Por medio del Pacto Obrero Industrial de - -

1942 se consolid6 la alianza entre esta burocracia y la Pre

sidencia de la RepQblica, siendo el partido la bisagra ins--

titucional entre ambos. Por eso la estabilizaci6n de estas -

estructuras corporativas se consigui6 con la intervenci6n, a 

menudo directa, del ministerio del Trabajo y la Presidencia de 

la RepQblica, fuera para controlar o liquidar disidencias-y_ 

de este modo asignarles el monopolio de la representaci6n- o 

bien para obtener los beneficios ya descritos, a los que se_ 

agregaron las cuotas de puestos de elecci6n popular. Enten--

(59) 11 En el caso del partido, la corporaci6n obrera no est& -
subordinada a las autoridades del mismo, sino que mantiene -
una autonomía considerable ... haciendo valer su alianza con 
el presidente" OURAND PONTE: 1987, p.100. -
(60) CONTRERAS: 1988. 
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diendo esa alianza es posible comprender que tales burocra-

cias impusieran en la Ley del ramo la legalidad de las cláu

sulas de admisión y exclusión, que han sido uno de los recu~ 

sos más socorridos para mantener su control sobre los sind! 

catos. 

La fuerte dependencia de la burocracia sindical frente_ 

al Ejecutivo es un factor que la hace vulnerable a las polí

ticas macroecon6rnicas, principalmente la presupuestaria y s~ 

larial, adoptadas por los gobiernos en turno. Si esas polít! 

cas son restrictivas, de inmediato se restringen las posibi

lidades para reproducir el c1rculo clientelar hacia los re-

presentados. Este fenómeno trajo fricciones entre la Presi-

dencia y la burocracia sindical, señaladamente durante las -

administraciones de Ruiz Cortines, L6pez Mateos, Echeverr!a_ 

y L6pez Portillo. (61) 

Sin embargo, es con De la Madrid cuando el fen6meno an

tedicho toma perfiles distintos, cuya menci6n haremos en 

otro lugar. Por el momento, es de hacer notar que entre el -

Ejecutivo y las estructuras corporativas sindicales hay por_ 

lo menos dos tipos de lazos institucionales: el primero ya -

se señal6 al haber indicado la dependencia de la burocracia_ 

(61) DURAND PONTE: 1990. 
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sindical hacia el titular del Ejecutivo; el segundo lazo co

rre a la inversa, es decir, que la Presidencia requiere de -

esta burocracia tanto para instrumentar las políticas macro

econ6micas en un ambiente controlado, como para la legitima

ci6n del Estado, pues dichas pol1ticas aparecen cerno concer

tadas con la representaci6n obrera legítima. Este par de la

zos dan cuenta, pues, de las limitantes que tienen ambos ac

tores para romper entre sí: uno, porque sin esa dependencia_ 

se quebraría el principal medio de clientelizaci6n por el -

cual se reproduce; el otro, porque sus políticas dar!an re-

sultados sociopolíticos mucho m~s contingentes y porque sin_ 

la participaci6n de la burocracia sindical, quiz§ apelaría -

a medios menos suaves que la concertaci6n para imponer sus -

lineamientos. 

c) Burocracia y estructuras corporativas urbano-popula-

res. 

Antes se rnencion6 que las pol1ticas agraria y laboral -

forman el marco dentro del que las estructuras corporativas_ 

se afincan y articulan con sus medios sociales correspondien 

tes. Dichos marcos les dan la posibilidad de relacionarse, -

con relativa estabilidad, hacia la base de representados: la 

coptaci6n, negociación y concesiones tienen como referentes_ 

la dotaci6n de tierras, m~s el acceso a recursos para la pr~ 
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ducci6n, en un caso. En el otro, el referente de esos meca--

nismos de corporativizaci6n est~ compuesto del monto de los_ 

salarios, los contratos de trabajo y prestaciones cuya dota

ción proviene de sindicatos y empresa en el nivel inmediato_ 

o "micro" 1 y de las pol!.ticas estatales en el nivel "macro". 

La Reforma Agraria y el Pacto Obrero Industrial(~Estado) 

son, de esta forma, los referentes generalesw 

En el medio de los asentamientos populares urbanos (62) 

se ha carecido permanentemente de un marco similar a los 

anteriores. Las estructuras urbano-populares del corporati-

vismo estatal mexicano, se han generado a partir de la tarea_ 

de los funcionarios encargados de la pol!tica de gesti6n ur

bana para articular a los lideres de colonias y demas asent!! 

mientas populares, dentro de organizaciones -qenera~mcnte ba

jo la forma de Federací6n- de base territorial. 

De este modo, la burocracia corporativa de referencia -

incluye a dirigentes "naturales" -i.e., no impuestos desde -

afuera- de los asentamientos, a funcionarios del partido en--

cargados de supervisarlos e incorporarlos, y a funcionarios_ 

de la administraci6n urbana que están conectados al tipo de_ 

requerimientos que se les plantea. Estos attimos poseen una_ 

(62) Por "asentamientos populares urbanos" entendemos a las_ 
zonas habitacionales, de una ciudad dada, que, primero, es-
t§n ocupadas por obreros, pequeños comerciantes y artesanos, 
rnfis trabajadores asñlariados que desempeñan servicios perso-• 
nales; segundo, no cuentan con la totalidad de servicios ur
banos necesarios para su reproduccl6n en cuanto sectores de_ 
clase. Cfr. p.24. 
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pertenencia la más de las veces transitoria e informal en la 

estructura corporativa, pues sus propios cargos oficialas 

poseen una delimitaci6n temporal determinada. 

Dada la conformación de estas estructuras, los dirigen-

tes "naturales 11 se encuentran ubicados en el nivel bajo de -

las mismas y sin posibilidades para ascender a los espacios_ 

siquiera intermedios, los cuales están ocupados por funcion!!_ 

rios de partido adscritos a la organizaci6n de las secciona-

les del distrito electoral respectivo-célula del trabajo po

lttico priista en los territorios. Esos funcionarios llevan_ 

a cabo tareas de apoyo para que los líderes negocien y obte~ 

gan respuestas a sus demandas ante funcionarios de gobierno. 

Resulta entonces que la caracter!stica particular de estas -

estructuras corporativas reside en el hecho de que 11 la CNOP_ 

funge como organizadora de los procesos electorales, pero --

supeditada a la administración urbana, como organizadora de_ 

los lideres con fines electorales ••. la corporativizaci6n 

'estatizante' de todos estos grupos urbanos (los ubicados 

en los asentamientos populares, JAT} no se efectaa primor- -

dialmente a través del PRI, sino a través de las organizaci~ 

nes de la administraci6n local con el concurso del PRI 11 (63) 

ya que en esta última instancia quienes definen el monto y -

(63) NUf:lEZ: "Corporativismo y organizaciones de colonos 11
, en 

COULOMB y DUHAU: 11 Polfticas urbanas y urbanización de la po
litfca", p.43 UAM-A. 
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calidad de recursos materiales para la clientelizaci6n, con

cesiones y captaciones, son precisamente los funcionarios -

del gobierno urbano. Por tal hecho, a rnanudo éstos transitan 

hacia el partido y viceversa, pues se trata de asegurar la -

permanencia de redes clientclares con los líderes de asenta

mientos populares. 

Estas burocracias y estructuras corporativas tienen como 

principal problema el de su acusada inestabilidad. Por una -

parte, dependen de la política de gesti6n urbana adoptada 

por el gobierno respectivo, la que es objeto de constantes -

modificaciones sustantivas cada vez que ocurren los re~eVos_ 

en los cargos oficiales: ésto se traduce en que se ven afec

tadas para obtener continuamente recursos que les permitan -

tejer redes clientelares estables. Y por otra parte, dados -

esos relevos, se pierden las relaciones antes existentes con 

determinado grupo de funcionarios, quedando sin la cobertura 

política para acceder a los recursos citados, o bien tenien

do que comenzar a relacionarse con el equipo de funcionarios 

sustituto. Por ambas razones es que estas estructuras corpo

rativas no tienen ni cuentan con la menor influencia para -

incidir en las decisiones pol1ticas y econ6micas que afectan 

a 'sus' ámbitos territoriales, como tampoco poseen la capa-

cidad política para que desde ellas se articulen camarillas_ 

que las cohesionen: en efecto, para que cuajen estas estruc

turas, el requisito es que algún funcionario de partido o ?el 

gobierno, provenientes de camarillas externas ya conformadas, 
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se interese en coptar y, luego, articular entre si a lide--

res "naturales". Ese interés existe, notoriamente, en las --

v!speras electorales. (64) 

Antes se mencion6 que las incosistencias org&nicas de -

estas estructuras corporativas ha sido uno de los factores -

a partir de los que creci6 el llamado "movimiento urbano po

pular". (65) Otro indicador de su vulnerabilidad lo podemos -

ubicar en la derrota sufrida, en julio de 1988, no s6lo por_ 

el propio secretario de Organizaci6n de 1 CNOP (Jiménez Ma--
cías), sino también por personajes conectados con las estru~ 

turas corporativas urbano-populares: José Parcero, ex direc-

ter de RHP{puesto desde el que se relacion6 con lideres de_ 

damnificados por el sismo de 1985, en la capital), no llegó_ 

a un asiento en la ARDF. 

Sin embargo, para estas estructuras se abren otros horl:_ 

zontes, bastante más halagüeños, a partir del sexenio presen 

te. 

d) Visi6n compartiva entre las burocracias y estructu- -

ras del corporativismo estatal mexicano. 

(64) Es interesante consignar que uno de los referentes del_ 
"movimiento urbano popular" es que el PRI y el Estado, a tr~ 
vés de sus funcionarios, s6lo se acercan a los dirigentes -
de colonos en los periodos previos a las elecciones, prome-
tiendo y acaso realizando labores de gestoría para que, una_ 
vez pasada dicha coyuntura, no ocurran más contactos de 
igual intensidad; es así que la mayoría de destacamentos del 
MUP se definan como "no electoreros 11

• NAVARRO-RAMIREZ SAIZ: 
ºEstado y Movimiento Urbano Popular en México". Estudios po= 
~vals. 4 y 5, núms. 4 y 1, oct. 1985 y mar. 1986. 
(65) NAVARRO /MOCTEZUMA: "Clase obrera, ejército industrial_ 
de reserva y movimientos sociales urbanos de las clases do-
minadas en México". Teoría y Política núm. 2, 1980, R. HER-
NANDEZ: "la CONAMUP". Equipo Pueblo, 1987. 
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En el nivel socioestructural, las agraria y sindicalis

ta representan a sectores de la sociedad constituidos en la_ 

esfera de la producci6n. r.~ de tipo urbano-popular incluye a 

sujetos sociales constituidos en la esfera del consurno.(66) 

La composici6n socioestructural de los sujetos represeg 

tados se manifiesta en la forma que adquiere su respectiva -

asociaci6n de intereses: predominantemente sectorial en el -

caso de los sindicatos y organ±2aciones rurales, y de carác

ter territorializado en el de los grupos de pobladores urba

nos que aqu~ se tratan. No obstante esta configuraci6n pri-

maria, factores de tipo politice y demogr&fico hacen que la_ 

influencia de las estructuras corporativas sectoriales tras

ciendan ese marco funcional para inmiscuirse en ~mbitos te-

rritoriales, aunque en el caso de los sindicatos ésto ocurra 

muy localizadamente. 

Los procesos de intermediaci6n sociopol!tica est~n de-

terminados tanto por la ubicaci6n estructural de los repre-

sentados, como por las pol~ticas estatales estrat~gicas que_ 

afectan a los tres "sectores". La burocracia agraria puede -

articular a comunidades rurales dispersas mediante el usu- -

fructo y manejo de las líneas agraristas estatales, fundame!!, 

talmente la dotaci6n de tierras y recursos para el campo, --

(66) Cfr. p. 52. 
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as! corno la existencia de los comisariados ejidales. 

La burocracia sindical efectGa las intermediaciones va-

li~ndose lo mismo de inducciones que de constreñimientos. 

Por el control que tiene sobre la direcci6n de los sindica-

tos, ge~tiona y otorga, clientelarmente, contratos de traba-

jo, ascensos escalafonarios y aumentos salariales y de pres--

taciones, con lo cual induce la lealtad o cuando menos la --

aquiescencia de la bases. Pero valiGndose de las cláusulas -

de admisi6n y exclusión, a lo que se adiciona el apoyo recu

rrente de la autoridad laboral, los controla de manera vert! 

cal, autoritaria. De lo cual puede suponerse que las ínter-

mediaciones realizadas dependen más de factores externos -c~ 

mo sus lazos institucionales con la secretaría del Trabajo_ 

y la Presidencia de la República- que de los que son intrín--

secos al medio sindical: la burocracia agraria, por el con--

trario, se basa más en elementos propios al medio rural para 

generar las intermediaciones. (67} 

Las burocracias urbano-populares realizan intermediaci~ 

nes sociopol!ticas sumamente débiles, pues carecen de un ma~ 

ca institucionalizado, tal como la Reforma agraria o el Pac

to Obrero Industrial (-Estado}, que les permitiese superar -

las inestabilidades de su accionar hacia los sujetos repre--

(67) En efecto, elementos exteriores a las comunidades rura
les {Dependencias de gobierno sobre todo) no hacen sino con
solidar las redes clientelares y de poder engendradas por -
relacione a de parentesco, compadrazgo, complicidad, intríns~ 
cas a esas comunicades. PADUA/VANNEPH: 1988. 
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sentados o por representar. Su misma articulaci6n org~nica -

es también muy contingente, ya que est~ supeditada a la coi~ 

cidencia de factores extr!nsecos (como una activa pol!tica -

de gesti6n urbana, cercanía de elecciones e interés pol!tico 

de funcionarios partidarios y gubernamentales) para llegar a 

materializarse. En julio de 1988, candidatos y el mismo PRI_ 

en cuanto tal, cobraron la factura de no haber realizado cua~ 

do menos los trazos de un marco institucional para dar visos_ 

de continuidad a las dispersas, inestables y débiles burocra

cias urbano-populares, máxime ante un escenario de crisis 

econ6mica prolongada y crecimiento de asentamientos populares. 

Sin embargo, no habr!a que perder de vista lo siguiente: 

dada la debilidad org~nica de estas últimas estructuras corp~ 

rativas, son por ello bastante m~s dGctiles para la inducci6n 

exitosa de cambios en su quehacer; en este hecho reside .!:!!!. -

elemento para que las reformas en la CNOP - la "territoria- -

lizaci6n" en espec!fico - hayan cuajado sin grandes percances 

y asperezas pol!ticas. 

En cuanto a la autonomía relativa de las estructuras co~ 

porativas, diremos que hay grados de variaci6n de importan- -

cia. Puesto que la burocracia agraria se sustenta en las rel~ 

clones que tiene con grupos rurales y comunidades local y re

gionalmente dispersos, esa misma dispersi6n le permite mante

ner cierta autonomía política en esos niveles locales. La bu

rocracia afincada en los sindicatos depende fuertemente de -

sus nexos con el Estado: Presidencia y ministerio del Trabajo, 
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por lo que su autonomía es menor, como se demostró durante -

el gobierno delamadridista, principalmente en el verano de -

1983 cuando en aras de disciplinarse ante la Presiden.cia rec!!, 

16 en sus t&cticas de confrontaci6n. Puesto que esta burocr~ 

cia está más ligada al Presidente, ha contado con mayor pre

sencia en el panorama político del pais, desempeñando, al -

menos hasta el gobierno de 1982-1988, actividades de mayor -

peso que las dos restantes, cuyo papel en la toma de decisi~ 

nes en materia política (como los relevos sexenales) ha sido 

menor. 

Las tres estructuras corporativas produjeron -~ngrados_ 

diversos- controles e integraci6n político sobre· amplias ca-

pas de grupos sociales organizados. Sobre esta base, pudo -

instrumentarse un patr6n de acumulaci6n capitalista (en lo -

sucesivo, PA) cuya 16gica general fue lograr el desarrollo. 

econ6mico a partir de la industrializaci6n sustitutiva de -

importaciones. Esta 16gica igualmente posibilit6 el fortale

cimiento de la burgues!a nacional -principalmente la asocia

da al capital foráneo- la mercantilizaci6n de las relaciones 

agricultura-industria y el incremento constante de la pobla-

ci6n urbana, además de una marcad!sima concentraci6n del in-

greso nacional en las capas de la alta burocracia pol!tica,_ 

el gran comercio y la industria.(68) 

(68) AGUILAR CAMIN: "Después del Milagro". Cal y Arena, 1988. 
Del mismo autor: "El canto del fuguro". Nexos 100, abril 1986. 
GILLY: "or6logo" a la obra de MOGUEL: "LoSC".iiñinos de la iz-
quierda". Juan Pablos Ed., 1987. Del mismo autor: "Pr6logo" 
a la obra de VALENZUELA FEIJOO:ºEl capitalismo mexicano en -
los ochentas". Era, 1987. Asimismo: 11 Fin de régimen, fin de -
~poca".Nexos 124, abril 198B. 
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Para la reproducci6n de las burocracias corporativas -

fue de importancia el que a trav~s del financiamiento exter

no y los excedentes generados por las empresas de participa

ci6n estatal mayoritaria, existieran montos de gasto pGblico 

que, convertidos en créditos y av!os para el agro, infraes-

tructura urbana en las ciudades, e instituciones de seguiri

dad social (IMSS y organismos de vivienda popular), hicieron 

posible la clientelizaci6n de las relaciones entre las buro

cracias corporativas y grupos representados; relaciones con_ 

contenidos autoritarios y patriarcalistas. Componentes aso-

ciados al menejo del gasto social fueron la corrupci6n, ne~

potismos y. obviamente, al discrecionalidad elevada y redu-

cida racionalidad en contraprte. 

A trav~s del manejo antes descrito del gasto social, el 

Estado cont5 con el instrumento que le diera alguna verosi-

militud y funcionalidad al nacionalismo revolucionario (a lo 

que tambi~n contribuyo la politica exterior), pues ~ste,· ya_ 

desde el maridaje de fuerzas en 1983-1940, estaba esencial-

mente detenido: se mencionaron en otro lugar las modifica- -

cienes introducidas por Avila Camacho y Alemán en los prin-

cipales espacios programáticos de la teoria y praxis del Es

tado posrevolucionario. 

AGn asi, el gasto social es s6lo una parte que asegura_ 
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la estabilidad de las estructuras coporativas. En la medida_ 

que ese elemento se haya inscrito dentro de un determinado -

proyecto hist6rico de largo plazo, la ubicuidad institucio-

nal de estas estructuras depende, por consiguiente, de ese -

proyecto estrat~gico, uno de cuyos componentes es determina

do PA. 

El trabajo que presentarnos se dedicar~, en lo que sigue, 

a reseñar el tipo de presi6n que sobre las estructuras del -

corporativismo estatal "cltisico 11 mexicano, se produce a par

tir de la progresiva transición, inducida desde el Estado, -

hacia un patr6n de acumulaci6n en el que se requiere una fo~ 

rna distinta para determinar. el monto, distribución y manejo_ 

del gasto social, en la inteligencia de que ello produciría_ 

probables cambios en las estructuras corporativas que se de

sarrollaron dentro de la 16gica de acumulaci6n anterior. 

De modo similar, se reseñarán elementos socioestructur~ 

les y políticos que pudieran catalogarse como factores de -

presi6n si acaso implican obst&culos para que el control e -

integraci6n siguieran desarrollándose en las formas corpora

tivas "clásicas" que aquí se trataron de exponer. 



C A P I T U L O IV 

"Federico Robles Chac6n creía profundamente en la capacidad -

de una minoría ilustrada para gobernar a México. No se hacía_ 

ilusiones, lo poco que este pa1s había alcanzado lo había al

canzado gracias a una serie de élites que habían marcado el -

alto, sometido o derrotado a las mayorías salvajes, sin cauce, 

b&rbaras, que cuando triunfaban imponían a minorías tan oscu

rantistas y brutas como ellas mismas". 

CARLOS FUENTES 
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IV. LA CRISIS DEL CORPORATIVISMO ESTATAL MEXICANO 

l. Corporativismo estatal mexicano y conflicto sociopol!tico: 

las presiones econ6micas, sociales y políticas en-el periodO 

1982-1991. 

Las estructuras del corporativismo estatal "clásicott as! 

quirieron sus perfiles definitorios en el periodo 1938-1952, 

el que correspondi6 a la coyuntura determinada por la refor

ma de la v1a cardenista del nacionalismo revolucionario. Se_ 

mencion6 que los aspectos nodales de dicha reforma fueron -

el Pacto Obrero Industrial, los cambios introducidos al Jo._ 

y 270. constitucionales y la conversi6n del PRM al PRI. To-

dos estos cambios estrat~gicos se realizaron en buena medida 

porque las estructuras corporativas sindical y agraria gara~ 

tizaron el control sobre los sectores sociales por ellas re

presentados: de importancia fue también la consolidaci6n de_ 

la Presidencia como instituci6n conductora de los cambios -

mencionados. 

El correlato econ6mico de la reforma del régimen fue la 

profundización del desarrollo capitalista a través de un pa

tr6n de acumulación basado en la industrialización sustituti 

va de importaciones, que funcion6 con relativa estabilidad -

hasta inicios de la década de los 70 1 s. Se mencionó que el 

qasto pGblico engendrado y distribuido dentro de los moldes_ 
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de ese PA fue un instrumento decisivo para que los mecanis-

mos y estructuras del corporativismo funcionaran existosame!!. 

te en cuanto al control sobre las bases y en cuanto a que 

aseguraban flujos de sufragios suficientes para la hegomon!a 

del PRI. 

Durante los doce años que van de 1970 a 1902, e1 PA su~ 

titutivo de importaciones di6 muestras de evidente agotarnien-

to estructural, es decir, inmanente a sus propias premisas y 

lógica de funcionamiento, (ll que pudo ser paliada mediante el 

endeudamiento y la llamada petrolizaci6n de la econom!a~ Em

pero, cuando ciertas coyunturas de la econom1a mundial -au-

mento en las tasas de interés y descenso brusco de los pre-

cios del crudo- se combinaron con elementos asociados al a9~ 

tamiento del PA (tales como la distribuci6n polarizada del -

ingreso y consecuente estrangulaci6n del mercado interno, -

escasez de divisas, lento crecimiento de las instalaciones -

productivas y consiguiente aumento en el desempleo) asisti-

mos al inicio de lo que fue la 11 d~cada perdida". (2) 

(1) HERNANDEZ/BOLTVINIK: "Origen de la crisis industrial: el_ 
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un -
an§lisis preliminar", en CORDERA e.a: "DesarroLl.o y crisis 
de la economra mexicana 11

• :F.C.E., 1985. 

(2) GUILLEN ROMO: "Oríqenes de la crisis en México (1940-
1982) ".Era, 1988. RIVERA RIOS: "Crisis y reorganizacil5n del_ 
capitalismo mexicano". Era, 1986. 
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Lo que especifica a la coyuntura de 1982-1991 es, de un 

lado, el intento para establecer otro patr6n de acumulaci6n_ 

capitalista, situaci6n que en el contexto internacional coi~ 

cide con el declive de las políticas econ6micas del Estado -

benefactorista y la paralela modalidad interregional que as~ 

me la pr?ducci6n capitalista; otro factor más es que se ha -

desencadenado una competencia sumamente intensa entre las ne 
cienes del capitalismo avanzado (quizá ya no tan tard!o, co-

mo planteara Habermas), para hegemonizar los mercados mundi~ 

les de alta tecnologta: ésto significa la reordenaci6n de la 

divisi6n internacional del trabajo en la que se prefiguran -

polos o bloques de naciones especializados en producir arti

culas de alta tecnolog!a, otros en el suministro y tratamie~ 

to básico de la materia prima, y otros más en la producción_ 

de materiales menos complejos, pero necesarios para llevar -

a cabo los ensambl~jes de productos termiandos. (3) 

Por otra parte, hay dos elementos adicionales que defi

nen la coyuntura mexicana de los Ultimas diez años. Coinci-

di6 el agotamiento del PA sustitutivo de importaciones con -

las manifestaciones del activismo político desatado en julio 

octubre de 1968, conducido principalmente por sectores soci~ 

les medios. La activaci6n polftica do estos sujetos empuj6,_ 

por uno de sus carriles, hacia las reformas politice-electo-

(3} VALENZUELA FEIJOO: 11 Economía política de la transición -
política", en ALCOCER e.a.: "México, presente y futuro". Eds. 
de Cultura Popular. 1988 (a). GILLY: "El régimen mexicano en_ 
su dilema".~ 147, febrero 1990. 
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rales (1978, 1987 y 1990) y a la creciente presencia del PaE 

tido de Acci6n Nacional en las regiones del norte, Yucat~n y 

D.F. Simultanearnente, destacamentos de la izquierda partida

ria (PCM-PSUM, PRT, PMT) y de la izquierda social tiinea Pr2 

letaria, ACNR, Ltnea de Masas) pudieron construir bases so-

ciales importantes, que si desarticuladas, disputaron al PRI 

ciertos espacios de representaci6n sociopolttica en los me-

dios urbano-popular y rural, y muchos menores en el sindica-

lismo. (4} 

En resumen, hay sectores sociales (principalmente estr~ 

tos medios} que escapan a los moldes de representación pri!s 

ta centrada en sectores cuyas demandas principales son rei-

vindicativo-economicistas. {S) Y a causa de compromisos entre 

camarillas y a la disciplina -relativa- de éstas ante las 

políticas gubernamentales, sectores sociales subalternos, r~ 

rales y urbanos, han transitado hacia las llamadas 11or9aniz2_ 

ciones sociales aut6nomas" para la resolución de sus deman-

das, organizaciones que se generan espontáneamente y, a ve-

ces, construidas desde agrupamientos de izquierda. Bl resul

tado global es que la representatividad de las organizacio-

nes corporativizadas ha sido constantemente mermada.(6) 

{4} ZERME~O: "Las fracturas del Estado en América Latina 11
, -

en LECHNER e.a.: "Estado y política en /\merica latina". si-
glo Y.XI, 1986. AGUILJ\.R CAMIN: "El canto del futuro". Nexos -
100-1986. !abril). BARBOSA: "la izquierda radical en Méx1co". 
R.M.S. XLVI/2, abril-junio 1984. IISUNAM. MOGUEL: "Los cami
ñQS'de la izquierda" • Juan Pablos Ed. , 19 B 7 . 
(S) Es decir, las demandas tienen referentes no polfticos y 
centradas en aspectos ccon6micos: salarios, viviendas, cr~d:!' 
tos, tierras, etc. 
(6) HARDY: "El Estado y los campesinos .. La Confederación Na
cional Campesina". Nueva Imagen, 1984, BIZBERG: "La crisis -
del corporativismo mexicano 11

• Foro Internacional XXX/4, abr. 
jun.1990. COLEMX. CASAR: "¿Qué será del corporativismo mexi
cano?". Nexos 168, dic.1991. 
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Existe entonces el anudamiento de tres clases de facto-

res -econ6micos, sociales y politices- que presionan a las -

estructuras del corporativismo estatal "cl§sico". Lo presio-

nan en la medida que tienden a modificar el terreno socioes-

tructural sobre el que se generó y consolidó. Vamos a revi--

sar, suscintamente, cada uno de esos tres factores, centrado 

nuestra atención en los aspectos que esfán relacionados con_ 

el patr6n 11 cHisicoº del corporativismo mex.icano; por lo tan

to, aqu1 tampoco pretendemos agotar el an§li~is de la total! 

dad de aspectos que integran la formaci6n sociohist6rica me-

x:icana actual. 

A) Presiones econ6micas 

1.- Transición del PA sustitutivo de importaciones al 

PA secundario exportador. (7) 

El PA que entr6 en crisis definitiva durante el periodo 

1970-1983 es el de la industrializaci6n sustitutiva de impo~ 

taciones. Tal crisis se debió fundamentalmente al agotamien-

to estructural del mismo y que se manifest6 en su incapaci-

dad para producir los bienes intermedios y de capital que 

fue requeriendo la industrialización, lo que derivo en 11 la -

(7) Seguimos en adelante, salvo indicación expresa, estas -
obras: GUILLEN ROMO: 1988. RIVERA RIOS: 1986. VELENZUELA FEI 
JOO: 1988 (a). Adcm&s su libro "El capitalismo mexicano en -= 
los ochentas". Era, 1987. Y su ensayo "La reconversi6n indu,!! 
trial en el contexto del nuevo patrón de acumulación secund~ 
rio exportador", en GUTIERREZ GARZA e. a.: "Testimonios de la 
crisi", vol. 3: 11 Austeridad y reconversión". Siglo XXI/Fac.
de Cs. Pols. y Socs. UNAM, 1988. 
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baja capacidad material de acumulaci6n del sistema 11 .(8) 

En las esferas altas del gobierno se entendi6 hasta bien 

entrado el sexenio De la Madrid, que las dificultades econ6-

micas no podr1an resolverse a través de las políticas de 

11reordenamiento inmediato" ni por las coyunturales sugeridas_ 

por el FMI y el Banco Mundial. Se trataba, en fin, de consti 

tuir las bases para el funcionamiento de un PA sustituto. -

Este PA, precisemos, no se reduce al perfil de politicas ec2 

n6micas diseñadas por los ministerios económicos, ya que el_ 

Estado no se encuentra en condiciones de imponer cualquier -

PA independientemente del carácter de las contradicciones 

que condujP.ron al agotamiento del anterior PA. Esto es cla

ro si se constata que las politicas econ6micas generales es

t§n complementadas por las de ajuste sectorial y subsecto- -

rial. 

Así entonces, la crisis del PA sustitutivo tuvo como -

eje principal el descenso de la tasa de ganancia, es decir, 

el surgimiento de obstáculos estructurales para la valoriza

ci6n y acumulación capitalista. Durante los setentas , el -

Estado pudo sortear esta situación acudiendo al endeudamien

to externo y al apoyo, por vía de lo subsidios, para el fi-

nanciamiento de la actividad económica. Aunque la crisis de -

1976 expresaba los inconvenientes de este método, la gesti6n 

(8) VALENZUELA; 1988 (b), p.123. 
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de L6pez Portillo insistí6 en el mismo pues los ingresos pr2 

veníentes del ague petrolero (1978-1981) permitieron la am-

pliaci6n de subsidiosw Sin embargo, a principios de los so•s 

el angostamiento de los flujos mundiales de capital y la ca!, 

da de los precios del petróleo, privaron al Estado de dos de 

sus inst~umentos básicos que le permitieron sortear la cri-

sis de finales del echeverrismo. Teniendo corno escenario el_ 

repunte del monetarismo y el neoliberalismo (en tanto alter

nativas frente al agotamiento del Welfare State) , en el pe-

riodo delamadridista comenzaron a darse los pasos para la -

reorganización del capitalismo mexicano, cuya pieza maestra_ 

fue el delineamiento de un nuevo PA al que caracterizaremos 

como "secundari.o-ex:portador". Hablamos aquí. de delineamiento 

de rasgos puesto que no es posible su imposición acabada en_ 

un lapso corto de tiempo, al contrario de la idea de quienes 

sustentan que la 16gica de la economta responde sólo a las -

pol'.í.ticas econ6micas ("desarrollo estabil.izador", 11 crecirnie!! 

to y endeudamiento", "aliento y crecimiento", etc~ implemen

tadas por el gabinete económico del gobierno en turno. Una -

vez aclnrado lo anterior estamos en condiciones de precisar_ 

que existe hasta hoy un periodo de transici6n entre el PA -

que "reventó" el 1982-1983 y el Pl\ secundario - exportador -

que aún no termina por adquirir caracteres bion definidos. -

En este sentido, destacaremos las implicaciones tendenciales 
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que contiene el PA secundario-exportador. 

a. Condiciones para la generaci6n de altas tasas de cr~ 

cimiento. 

- La industrializaci6n se dirige hacia el desarrollo de· los_ 

subsectores de bienes intermedios y de capital. 

- or~stico impulso a las exportaciones manufactureras. 

- Elevaci6n de la productividad del trabajo: es aqui donde -

radica el eje fundamental de la modernizaci6n capitalista, -

su condici6n ºsine qua non". 

b. PremisaS para el funcionamiento del PA secundario-e~ 

portador. 

- Apertura externa, dada por la elevaci6n de los coeficien-

tes medios de importación y exportación. 

- Elevación de la tasa de plusvalor a través de la reducción 

de salarios reales. 

- Fuerte activismo estatal en dos vertiendes: la estrictarne_!l 

te econ6mica, para regular el ritmo de implementac~6n del --
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nuevo PA, fundamentalmente en lo que toca a la apertura de -

mercados internacionales y en el financiamiento de la infra-

estructura tecnológica y de comunciaciones; en el plano so--

cial, para revertir los desequilibrios(desempelo, descenso -

en los salarios, inequidad en la distribución del ingreso) -

producid_os por la instauración del PA. 

- Aumento en el grado de concentraci6n y centralizaci6n de -

capitales. (9) 

ii.- Presiones del PA secundario-exportador sobre el --

corporativismo estatal "cl&sico". 

Si bien sabemos que todo PA ha de analizarse en conjun-

to, destacaremos en lo que sigue aquellos factores que pre--

sionan sobre el corporativismo estatal. 

a. Elevación de la productividad en el trabajo. 

Este es un factor que varios analistas han identificado 

como el principal foco de presión hacia las estructuras del_ 

corporativismo estatal. (10) Hay al menos dos aristas de las -

que habrá que ocuparse para comprender los alcances de esta -

(9) Esta premisa se ha realizado con creces, según la inves-
tigaci6n de FERNANDEZ VEGA:"la élite del empresariado mexica
no". La Jornada 1-2.04. 91. 
(10) BIZBERG: 1990. CASAR : 1991. VALENZUELA: 1987. DE LAGAR 
ZA/RHI: 11 Perspectivas del sindicalismo en México", en ALCOCER 
e.a.: 1988. 
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presión. 

La elevaci6n de la productividad en el trabajo atañe en 

primer lugar a flexibilizar las relaciones sociales de pro-

ducci6n que hay en el medio rural. Desde mediados de los 

60 1 s la vinculaci6n industria - agricultura, a través del co-

mercio, es incapaz de proporcionar los volúmenes alimenta- -

rios y de materias primas que tanto el desarrollo industrial 

como el aumento de la población urbana requieren. Los finan-

ciamientos provenientes del Estado se canalizaron hacia los_ 

sectores agr!colas de punta ubicados en el norte, y también_ 

hacia la importación de granos básico cuya dotación por par

te del sector ejidal era muy deficiente.(11) 

Es asi que la política agrícola tiende a consolidar y -

establecer enclaves agroindustriales en el norte,a permitir 

la expansión de la ganadería extensiva en el centro-sur, y a 

dedicar por consiguiente recursos cada vez rn~s reducidos pa-

ra financiar y activar la productividad de los ejidos. La p~ 

lítica tuvo por objetivo, desde mediados de los 60's, la 

profundizaci6n de la 16gica capitalista de producci6n en el_ 

medio rural.(12) 

(11) RUBIO: "Resistencia campesina y explotación rural en -
M€xico". Era, 1987. 
(12) RUBIO: 1987. MONTALVO: "Modernización, lucha agraria y -
poder politico". Siglo XXI, 1985. 
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La po!Itica agraria, implementada en sus líneas maes- -

tras desde el alemanismo, a pesar de que contuvo el reparto_ 

masivo de tierras, afectando por igual a jornaleros, prolet~ 

rios agrícolas y campesinos despojados de ellas, bloque6 la_ 

amplificación en el agro de la lógica capitalista, pues man

tuvo la "inseguridad general de las formas de apropiaci6n de_ 

la tierra debido a una ambigiledad de fondo: el reparto de -

tierras, que si bien disminuido, era todavía un derecho far-

mal (a veces materializado por las presiones de solicitantes 

de tierra movilizados), se contrapone con la permisividad y_ 

aquiescencia de las autoridades respecto a procesos de con-

centraci6n de la tierra - el famoso "neolatifundismo" de los 

60's y 70's. (13) 

Hay entonces, una señalada contradicci6n entre una po--

lítica agrícola, dedicada a profundizar la subordinación de 

la agricultura al capitalismo y una política agraria que no_ 

se decidía a acabar con el ejido intransferible e inalinea--

ble, para que, de ese modo, se separe al campesino de sus --

condiciones objetivas de trabajo~ en efecto, mientras ésto -

último no ocurra, se evita la amplificaci6n de las relacio--

(13) En 1981, las agroindustrias privadas· (0.3% de los pro-
ductores) concentraban el 8.6% de la tierra cultivable, el -
24% de los medios de producción y el 63% del prodcuto. Los -
campesinos pobres (55.7% de los productosres), poseían el 
10.8% de la ~ierra, el 13.7% de los medios de producción y -
el 0.2% del producto. HARDY; 1984. 
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nes capitalistas de producci6n en el carnpo.(14) 

No obstante ese elemento contradictorio, durante los --

80's y enmedio de pol1ticas de 11 austeridad" respecto al gas-

to público, se contrajeron aGn más severamente los montos de 

insumos financieros y materiales dedicados a la producci6n -

ejidal, mientras continuó favoreciéndose la expansi6n de las 

agroindustrias, en particular las privadas. Paralelamente, -

la dotaci5n de tierras se torna todav1a m~s restrictiva: mi-

les de expedientes aguardan desahogo.(15) 

Es asr que en el sexenio delamadridista el "proceso de_ 

dominio de la industria sobre la agricultura comandado por -

el Estado persiste, pero se racionaliza: cancela los culti--

vos carentes de funcionalidad econ6mica; deshecha el sobran-

te de fuerza de trabajo en los cultivos estratégicos: y abre 

la posibilidad de transferir los procesos rentables hacia --

la empresa privada. En cualquier caso, la transformaci6n del 

campesino en productor asalariado y la intensificaci6n en el 

{14) 11 De hecho, las políticas orientadas hacia el campesina
do con tierra y que han sido asumidas por la CNC, han tendi
do a abordar ... la autosuficiencia productiva con independen 
cia de la solución de problemas derivados de la polarizada = 
estructura de la tenencia en la agricultura, separando la -
política agrícola de la política agraria y presuponiendo que 
entre ellas no hay vínculos en la realidad". HARDY: 1984, p. 
184. 
{15) En 1986, 68% de los mandatos de dotací6n, hechos por -
los gobernadores, tuvieron respuesta negativa en la SRA, lo 
que rnarc6 al nadir del reparto agrario en la historia. RUBIO: 
1987, p.192. 
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uso de la fuerza de trabajo agrícola, avanzan y se consoli--

dan" .. (16) 

Se observa que el terreno se encontraba abonado para, --

precisamente, reacionalizar -desde el Estado- en lo posible 

a los pr_ocesos, previamente existentes, que tienden a subor

dinar la agricultura respecto a la 16gica capitalista. En e~ 

te sentido, las recientes reformas al 270. constitucional, -

que decretaron el fin del reparto agrario y del ejido en - -

cuanto forma de propiedad intransferible e inalineable, no -

hacen sino establecer nítida y positivamente las condiciones 

para que a través de una política agraria más flexible, cua

je la amplifaci6n de la lógica capitalir.ta en el agro mexic~ 

no. En suma, política agrícola y política agraria coinciden, 

ya sin ambigUedad, dentro del proceso de subordinaci6n real_ 

del campesinado y jornalero hacia las fracciones de clase -

capitalistas que intervienen en el campo. (17) 

Con ello, el Estado no hace sino preparar el terreno --

(o los terrenos, mejor dicho) para incentivar las inversio--

nes en el agro, como también para asegurar la provenci6n de_ 

volúmenes alimentarios y de materias primas hacia los cen- -

tras urbano-industriales; es decir que en visperas del TLC, 

(16) RUBIO: 1984, p.190. 
( 17) Se corona asi un proceso de "descr.r:1pesinizaci6n" inicia
do, en sus formas modernas, durante el alemanismo. BEATRIZ _ 
CANABAL: ºPol1tica agraria, crisis y campesinado". R.M.S. -
XLIII/1, ene.mar. 1981. RUBIO: 1987. 
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busca inducir la mayor productividad del campo mexicano.(18) 

En cuanto al sindicalismo, se señala que la elevaci6n -

de la productividad excluye la vigencia de estilos de contr~ 

taci6n, clientelares, que atienden no a la capacidad de la -

fuerza de trabajo empleada, sino a su lealtad hacia las bur~ 

cracias sindicales que detentan el control; asimismo, la pr.f!. 

ductividad excluye que la actividad sindical se centre en -

demandas de tipo salarial y por prestaciones ("sindicalismo_ 

de circulaci6n y consumo11 ) (19) y sí de organizaciones que a 

tr&ves de su participaci6n directa en el proceso productivo_ 

se comprometan con el logro de mayores índices de productiv! 

dad en cada empresa ("sindicalismo de producci6n"). Este Ul

timo choca con el clientelismo tal y como opera en el sindi-

calismo mexicano imbricado en el corporativismo estatal, do~ 

de el control y poder de las dirigencias se fundamenta en su 

capacidad para negociar salarios y prestaciones. Por Ciltirno, 

un sindicalismo de producción requiere de dirigentes que, d~ 

dos sus conocimientos técnicos, puedan concertar con las ge-

rencias la instauraci6n de procedimientos de producci6n m&s 

eficientes, cosa que los dirigentes formados en la reproduc-

ci6n de relaciones clientelares no pueden hacer. 

(18) CARTON DE GRAMMONT: "El campo hacia el fin del milenioº 
~ 169, enero, 1992. 

(19) Para esta categoria y la de "sindicalismo de producci6n 11 

en RHI y DE LA GARZA: 1988. 
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b. Eilevaci6n de las tasas de plusvalor a través de la. -

reducci6n del salario real. 

La depresi6n de los salarios incide en que las dirigen

cias sindicales ven reducidas las posibilidades de efectuar_ 

el canje.de prestaciones a cambio de poder y control sobre -

las bases. En este punto radicaron muchos de los enfrenta- -

mientas entre las cGpulas obreras y el gobierno delamadridi~ 

ta y también el rechazo que tuvieron ciertos dirigentes obr~ 

ros del PRI por parte del electorado puede entenderse por -

este factor. 

Existe otro elemento de particular importancia, a saber, 

que el sector obrero ha visto fuertemente disminuida su cap~ 

cidad de control en el momento decisivo de las jornadas ele~ 

torales: muy lejos quedó la votaci6n total del candidato - -

priista a la presidencia del número ofrecido tan sólo por el 

sector obrero, cuyas cartas fuertes (Gamboa Pascoe, Arturo -

Romo) también sufrieron reveses. Adem&s de ser un elemento -

disfuncional para la modernización del aparato industrial 

(que no para el control de los obreros) la burocracia sindi-

cal tiende a no garantizar la emisión de votos en favor del_ 

PRI. 

c. Fuerte activismo estatal. 
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Los desequilibrios producidos por la crisis del PA 

(1970-1983) exigieron que el Estado reforzara sus diferentes 

mecanismos de control. Resulta aquí un elemento importante:_ 

enfrentado con la burocracia sindical, la permanencia de ~s

ta ha sido de suma importancia para controlar las expresio-

nes de conflicto. Ha sido clara la vinculaci6n entre dicha -

burocracia y las autoridades del Trabajo en varias situacio

nes de conflicto: Renault, Fundidora de Monterrey, Cervece-

ría Moctezuma y, más recientemente, los casos de Ford Cuau-

titl§n, Cervecería Modelo y Hulera Torne1. 

El activismo estatal también se expresa en el estable-

cimiento de las condiciones para la realización del PA secu~ 

daría-exportador. Desde los decretos para reprivatizar el --

sistema bancario nacional, hasta las reformas al 270. cons--

titucional, la fracci6n hegem6nica en el Estado ha cumplido_ 

su funci6n, objetiva, de adecuar los reordenamienos legales_ 

del pats (aún es muy factible la reforma al 1230. y a la Ley 

Federal del Trabajo) (20) a la fase de acumulaci6n capitalis

ta insista en el PA multicitado. 

Pero el activismo estatal no se reduce al control polt

,tico y a la adecuación normativa para el aterrizaje relativ~ 

mente suave del PA alternativo. Estfi asimismo incluido en el 

(20) DE LA GARZA: 11 México:¿desindustrializaci6n o reconver- -
si6n?", en BLANCO/GUEVARA NIEBLA:"Universidad Nacional y Eco 
nomia 11

• CIIH-UNAM/PORRUA, 1990. -
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nivel de construir bases sociales que le permitan, a .través_ 

de un discurso ideo16gico (solidarismo) y una pol!tica de -

masas (Solidaridad} pertinentes, sustituir a las burocracias 

sindicales que estorban funcionalmente la instrumentaci6n 

del PA alternativo, y que tampoco ofrecen una mediaci6n po-

l!tico-e.lectoral suficiente. (21) 

Para hacerse de bases sociales amplias, la actividad 

del Estado se ha dirigido a afinar el funcionamiento de uno_ 

de sus aparatos -el PRI- a través de la "territorializaci6n" 

y de la llamada ºingenierr.a electora1 11
• También se ha acudi

do al expediente de formar un organismo directamente <lepen-

diente de la Presidencia y con recursos billonarios {preve--

nientes de la venta de empresas públicas) para ocuparse de -

los satisfactores rninimos de bienestar que necesitan alrede-

dar de 40 millones de mexicanos. M&s adelante analizaremos -

la posible concatenación de las tres líneas de estrategia --

sociopolítica arriba mencionadas; lo que interesa subrayar -

en este punto es que el activismo estatal abarca aspectos --

de carácter claramente político para darle sustento a la - -

trunsici6n económica del capitalismo mexicano. 

( 21) BIZBERG: "Dos transiciones: México y Europa del Este 11
• 

~ 169, ene. 1992. 
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Vimos que la conjuci6n entre las políticas agraria y -

agrícola se ha realizado. El tipo de presi6n que ello ejerce 

sobre las estructuras corporativas agrarias se desarrolla -

por dos canales: uno consiste en que los 4 millones de prole

tarios agrícolas y 7 millones de jornaleros sin tierra(22), 

no podrán formar parte de la CNC o CCI, por el simple hecho_ 

de que la demanda por lo que se sumaría a éstas, la dotaci6n 

de tierras, no podrá satisfacerse; con este hecho asimismo -

se corona otra situaci6n, a saber, que aquellas organizacio-

nes paulatinamente habían dejado la demanda por las tierras_ 

y que le enajen6 el apoyo de esos sectores de clase. Más - -

adelante nos ocuparemos de la descarnpesinizaci6n como factor 

que presiona a las estructuras agraria~ del corprativismo e~ 

tatal. Nos interes6 consignar en este apartado el hecho de -

que una v1a de clientelizaci6n usufructuada por la burocra--

cia agraria, que era gestionar la entrega de tierras a ere--

cientes grupos de solicitantes (jornaleros y proletarios --

agr1colas, esencialmente), está formalmente cancelada. De 

manera similar, estas burocracias están en condiciones de 

abandonar por completo, también ya sin ambages, las líneas -

agraristaS que habían sustentado su quehacer sociopolítico,

para sustituirlas por líneas agrícolas, productivistas.(23) 

(22) Estimaci6n mencionada en La Jornada 05.12.91. 
(23) Desde que L6pez Portillo instituy6 el SAM (1980), las -
organizaciones corporativizadas (CNC, CONACAR, CCI, CAM, UGQ. 
CM) comenzaron ~ enfatizar sus lineas productivistas, dejan
do de lado demandas por la recampesinizaci6n. RUBIO: 1987. -
HARDY: 1984. 
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Respecto a la burocracia sindical, las presiones más 

netamente perfiladas están, a comapraci6n de las agrarias. -

El PA secundario-exportador requiere tanto de un sindicalis

mo de producci6n como de la flexibilizaci6n de las relacio-

nes laborales, empresa por empresa. Ambas situaciones soca-

van las ~ases -clientelas obtenidas por sindicatos de consu

mo y contratos colectivos gestioandos por las cúpulas- sobre 

las que se produjeron las camarillas sindicales. 

b} Presiones sociales 

Ya que nos estamos refiriendo a tres estructuras cor-

porativas, conviene desagregar el anfilisis de estas presio-

nes se§un los sujetos sociales correspondientes. Debido a la 

complejidad que reviste tal tarea, señalaremos s6lo el prin

cipal de los factores de presión socioestructural. 

i.- Descampesinizaci6n: la 16gica general del tránsito_ 

hacia una sociedad urbana. 

Acaso uno de los efectos m~s evidentes del desarrollo -

que tuvo lugar en los marcos del PA sustitutivo de importa-

cienes consisti6 en la transformaci6n demográfica de la so-

ciedad mexicana, que transit6 del tipo rural al urbano: en -

1940 , el 78.13% del total de la población era rural, míen--
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tras que en 1987, baj6 al 32.54%. Se calcula que hacia el 

año 2000, la poblaci6n rural comprenderá al 19% de la total. 

(24) 

Esta fuerte reducci6n del volumen de la poblaci6n rural 

ha sido paralela al proceso de descampesinizaci6n que, desde 

mediados de los 60's pas6 por una fase de carácter intensi-

vo. El elemento que le ha dado perfiles definitorios al pro

ceso es el grado de composici6n orgánica del capital en la -

producci6n agrícola. (25} En la fase previa a los 60's, la -

mediaci6n comercial entre industria y agricultura permiti6 -

la intervención masiva de jornaleros(26) y campesinos pobres 

(27) lo cual determinó el arraigo de estos grupos sociales -

en el medio rural,pero s61o en aquellas regiones donde ocu-

rri6 esta forma de mediaci6n. 

(24} BASA'A:EZ: "El pulso de los sexenios. 20 años de crisis -
en México". Siglo XXI, 1990. 
(25} La composici6n orgánica del capital ha sido considerado 
corno el factor predominante, en el contexto de las socieda-
des donde funcionan las relaciones capitalistas de produc- -
ci6n, del desarrollo y composici6n poblacional. MARX:"El ca
pital. cr1tica de la economia politica". F.C.E., 1980. Tomo 
I. -
(26) Los jornaleros agrícolas son un grupo social cuya explo 
taci6n de sus tierras es insuficiente para reproducir su - = 
fuerza de trabajo, de ahi que alquilen su fuerza de trabajo 
de manera temporal. Otro segmento no posee tierra, por lo -= 
que dependen de que se les coritrate, temporalmente también, 
para satisfacer sus necesidades vitales básicas. 
{27) Campesinos pobres: grupo social que, aún contando con -
parcelas, no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas, acu
diendo a su contrataci6n eventual o a la emigración y consi
guiente abandono de su tierra para satisfacer esas necesida
des. RUBIO: 1987. 
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La descampesinización adquiere ritmos más intensivos -

una vez que los vinculas entre la industria y la agricultura 

de ser comerciales, pasan a ser sustituidos por nexos de ti-

po productivo. Las unidades de producci6n capitalistas -las_ 

agroindustrias- revirtieron a través de las mecanizaciones -

de los P.rocesos de trabajo, la dependencia que tenían respes 

to a las flujos de mano de obra inestables, proveidos por -

jornaleros y campesinado pobre. De lo cual result6 que: "El_ 

aumento de la composición orgánica de capital posibilita la_ 

dependencia del capital pero a la vez da la pauta para el -

fortalecimiento de la descampesinizaci6n, pues una produc- -

ción campesina que ya no representa en el mismo nivel la 

fuerza laboral,s e vuelve más frágil para el embate del cap! 

tal. La descampesinizaci6n refuerza la independencia del ca

pital pero a la vez es un resultado de esta liberaci6n que -

el capitai ha logrado al desarrollar las fuerzas producti- -

vas".(28) 

Al anterior proceso se suma la pol1tica agrícola de 

Echeverrfa y L6pez Portillo, la cual canalizó los recursos -

financieros y materiales sólo hacia los sectores y regiones_ 

de punta, (29) que al mismo tiempo que fortalece la lógica -

(28) RUBIO: 1987, p.131. 
(29) Los sectores de punta son el cultivo de trigo, maíz y -
leguminosas, además de frutas para la exportación, y en los 
que se utilizan procesos mecanizados para el riego, siembra 
y cosecha. Las regiones de punta son aquéllas donde se real! 
za el cultivo con procesos mecanizados: Comarca Lagunera, 
cuencas de Veracruz centro y Pacífico norte, entre otras. 
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arriba citada mediante la creación de agroindustrias, deja -

sin cobertura económica a grandes masas de ejidatarios y co-

muneros pobres. La descampesinizaci6n(desarrollo en el cual_ 

el productor se separa de sus condiciones objetivas de trab~ 

jo, las tierras en primer lugar), (30) se traduce en el incr~ 

mento de los siguientes grupos sociales: jornaleros, campesi 

nos pobres y proletariado agrícola, (31) además de emigran-

tes hacia las ciudades. Se trata de grupos cuyos perfiles --

clasistas son sumamente inestables: de los tres que se men--

cionaron, el proletariado agr!cola es el m&s definido, en la 

medida que no posee tierra y su vínculo con las unidades 

productivas es el salario que recibe a cambio del uso que se 

hace de su fuera de trabajo. 

Conviene señar que la descampesinizaci6n, por otra par-

te, fortalece a distintos grupos rurales, como el campesinado 

medio, (32) pequeños propietarios (33) asociados a las agro

industrias (de manera subordinada) y, obviamente, a los sec-

( 30) CARTON DE GRA.MMONT/MOGUEL: "Mecanismos de explotaci6n de 
los trabajadores rurales". cuadernos de Investigaci6n, nGm.4 
ENEP-Acatlán, 1984. 
(31) PROLETARIADO AGRICOJ ... A: Grupo social sin tierra, que ve!!, 
de, como mercancia, su fuerza de trabajo a cambio de un sala 
rio regular. RUBIO: 1987. -
(32) El campesinado medio es un grupo que posee tierras y r~ 
cursos suficientes para satisfacer sus necesidades de sobre
vivencia, contando adem~s con excedentes para acceder a sa-
tisfactores de consumo secundario, como bienes muebles pere
cederos. 
(33) Los pequeños propietarios se caracterizan porque su pr2 
piedad es personal, transferible y alineable, con extensi6n_ 
no mayor a 2.5 has. 
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tores de la burges!a agraria y ganadera.(34) En efecto estos 

grupos se encuentran en regiones donde los v!nculos indus- -

tria-agricultura son m§s estables y productivos, de modo que 

los recursos inyectados por el Estado tienden a fotalecerlos. 

Es ~sI que las estructuras corporativas agrarias han 

visto crecer el número de solicitantes de tierra (proletari~ 

do agrícola y jornaleros} a los que difícilmente pueden in-

tegrar, ante la política estatal de restricci6n en el repar

to agrario. No es casual que la demanda por la tierra fuera_ 

propugnada por organizaciones no oficialistas (CNPA, FIOAC, 

CIOAC) cuya presencia en el medio rural se extendi6 hasta 

inicios del sexenio delamadridista.(35) Paralelamente, desde 

el flanco de los campesinos medios y pobres existe otra pre-

si6n sobre las estructuras corporativas agrarias, pues como_ 

los recursos estatales tuvieron destinatarios muy localiza--

dos, indujo a estos grupos campesinos a rebasar a las organ! 

zaciones corporativizadas, toda vez que éstas, por cuestio--

nes de disciplina ante el Ejecutivo, no procesaban sino muy_ 

deficientemente las demandas por créditos y por el acceso a 

circuitos de comercializaci6n sin intermediarios -a menudo -

{34)La burgesía agraria y ganadera alquilan regularmente 
trabajadores asalariados para la explotación de los recursos 
propios {tierra o ganado) entendidos como medios de produc-
ci6n1 los artículos producidos se destinan al mercado. 

(35) Aún no est&n claras las causas por las que ocurri6 el -
reflujo de los movimientos de lucha por la tierra hasta el -
grado de casi desaparecer. CARTON DE GRAMMONT: 1992. 
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personajes de la burocracia agraria. 

El tercer flanco de presión social se ubica en el ere--

ciente ritmo de proletarizaci6n agr1cola: por una parte, la_ 

burocracia agraria tiene que desactivar las demandas de este 

grupo para recampesinizarse, es decir, para obtener tierras: 

y al mismo tiempo, lograr su incorporaci6n a los sindicatos_ 

agr1colas por ella - o la CTM- controlados. Uasta antes de -

las reformas recientes a la normatividad agraria, el ~xito -

de esta burocracia ha sido reducido para conseguir ese par -

de objetivos. (36) 

La descampesinizaci6n se convirti6, entonces,en un fre!! 

te de presiones diversificadas sobre las estructuras carpo--

rativas agrarias. El resultado sintético es que han visto -

reducida su capacidad de representaci6n de los intereses ma

yoritarios del medio rural. Su representatividad se restrin

ge a las comunidades ejidales mediante el control que poseen 

lo mismo sobre los comisariados que sobre los canales ofici~ 

les de provenci6n de recursos. (37) En suma, el Estado "atra

viesa por una etapa de pérdida de legitimidad en el sector -

mayoritario de la poblaci6n rural~ m~s también de consolida-

(36) De las movilizaciones campesinas por tierra, en el pe-
riada 1977-1983, las organi~aciones corporativizadas dirigie 
ron s6lo al 19\ del total; respecto a los proletarios agrícO 
las, en el mismo periodo, esas organizaciones dirigieron s6= 
lo al 12.5% frente al 62.5% de las independientes, de las mo 
vilizaciones de ese subsector social. RUBIO: 1987. -
(37} Los agrupamientos corporativizados dirigieron a la may2 
r:í.a de luchas de productores ..!'campesinado medio"- por crédi-
tos y avíos, en el periodo multicitado, con el 27.4\. Esto -
forma parte de la estrategia para allegarse a este subsector 
como base social dentro de líneas productivistas. RUBIO: 1987. 
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ci6n de su base social en sectores minoritarios pero crecie~ 

tes. Las organizaciones oficiales est§n en crisis pero no -

han declinado cabalmente su funci6n mediatizadora. El cambio 

de orientaci6n de las centrales oficiales expresa con mucha_ 

claridad la recomposici6n que se está operando entre las el~ 

ses sociales en el campo. El incremento de la descampesiniz~ 

ci6n agricola y la disminución de empleo implican la pauper! 

zaci6n de un sector de jornaleros desempleados que enfrentan 

un gran inestabilidad social. Este sector no interesa al Es

tado como base social. Tampoco los campesinos pobres, cuya -

forma productiva se descompone aceleradamente. Son aquellos_ 

sectores estables o con una función clara en el proceso de -

acumulaci6n global, los que se constituyen en objetivos polt 

ticos del Estado." (38) 

No obstante, el ritmo de la descampesinizaci6n es tal,_ 

que los pobladores de comunidades ejidales, y la consiguien

te representaci6n de sus intereses hecha por las estructuras 

corporativas agrarias, tienden a un descenso quiz~ ya irre-

versible tras las reformas al 270. constitucional. 

ii.- Reducción de los trabajadores sindicalizados. 

Las oleadas de emigraci6n hacia los centros urbano-in-

dustriales se traducen no sólo en la existencia de creciente 

(38) RUBIO: 1987, pp. 167-168. 
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poblaci6n sub - y desempleada; también se traduce en la re-

producci6n de unidades productivas que requieren bajos índi

ces de cualificaci6n de la fuerza de trabajo empleada.(39) 

Resulta entonces que las llamadas "microindustrias" e -

"industrias medias" absorben a la mayor parte de la fuerza -

de trabajo, y que en ellas ocurre la no sindicalizaci6n de -

los obreros. No es causal que las ramas donde hay participa-

ci6n estatal y contratos-ley, existan las mayores tasas de -

sindicalizaci6n. Empero, ésta ha fluctuado, en los últimos -

diez años, entre el 18% y el 14% de la PEA ubicada en el se~ 

ter secundario de la economía. 

TASAS DE SINDICALIZACION 

POR RAMA 

Poblaci6n de empleados de m~s de 14 años 

Sector 

Total 16.3 
Textiles + 41.8 
Electricidad + 52. 4 
Hule y derivs.+ 43.6 
Azúcar + 79.2 
Minas y metalurgia 48.9 
Hidrocarburos y dervs.+64.2 

sector 

Cemento 
Quimica 
Papel y celulosa 
Alimentaci6n 
Bebidas embotelladas 
FFCC+ 
Vidrios 

40.9 
10.l 
17 .1 
5.7 

15.3 
79.2 

3. 3. 

(Las marcas '+' indican participaci6n estatal mayoritaria o 
ramas regidas por Contratos-Ley) 

FUENTE: "La gran debilidad del sindicalismo mexicano 11
, por -

COUFFIGNAL, en R.M.S.LII/3, julio-sept. 1990. IISUNAM. 

(39) Desde 1960, se inicia una fase descendiente en el indi
ce de ocupaci6n, que en 1986 se ubic6 por alrededor del 16% 
sobre el total de la PEA. BASAREZ: "El pulso de los sexenioS. 
20 afios de crisis en M€xico". Siglo XXI, 1990. 
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As! entonces, cerca del 80% de la PEA ocupada en el se~ 

tor secundario no est§ representada por las estructuras cor-

porativas sindicales. 

Al bajo número de sindicalizados se agrega la tendencia 

a flexi~ilizar las relaciones laborales. Ambos fen6menos in

dican que la parte patronal prefiere determinar sus relacio

nes con los obreros sin que haya rnediaci6n de los sindicatos 

es decir, "habla insistentemente de 'despolitizar' las nego-

elaciones obrero-patronales, en el sentido de quitarles su -

car§cter nacional en sus aspectos fundamentales -fijación -

del salario m!nimo como norma de aumentos salariales contra~ 

tuales- despoj§ndolos de su carácter estatal, en sus sentí--

dos legitimador y consensual, para dejarlos al libre juego -

de las fuerzas del merCado, empresa por empresa • 11 (40) 

La baja de trabajadores sindicalizados y la flexibili--

zaci6n de las relaciones industriales presionan entonces a -

las estructuras corporativas sindicales, pues significa que_ 

decrece su representatividad. Aún as!, la burocracia sindi--

cal mantiene el control sobre el proletariado ubicado en las 

ramas estratégicas de la industria (petróleo, electricidad, 

extractivas) y en las empresas de punta de cada rama produc-

(40) DE LA GARZA: "México: ¿desindustrializaci6n o reconver
si6n?11 en BLANCO/GUEVARA NIEBLA: "Universidad Nacional y Eco
nom!a". CIIH-UNAM/PorrGa, 1990, p. 123. 
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tiva. Inclusive en los enclaves norteños de plantas maquila

doras, que se han ampliado en los filtimos diez años, las es

tructuras corporativas han hegemonizado a las organizaciones 

obreras respectivas.(41) 

Nos encontrarnos con dos situaciones interconexas: la b~ 

rocracia sindical controla a los sindicatos cualitativa y 

cuantitativamente m~s importantes: por otra parte, la mayo-

ria de los obreras no est:in sindicalizados. La conexi6n radi

ca en que el control no est& basado en el intercambio de be

neficios, y sí en el apoyo estatal, es decir, por unelemento 

extrinseco respecto a las relaciones laborales, que tienden_ 

a no estar mediadas por los sindicatos y a flexibilizarse. 

iii.- Urbanizaci6n desordenada: corporativismo inesta--

ble. 

El proceso de urbanizaci6n tiene aristas cuya compleji

dad requiere un estudio naturalmente más acabado que el que 

intenta hacerse aqut. Nos ocuparemos del ritmo de construc-

ci6n y acceso a la vivencia como indicador del proceso gene

ral de urbanizaci6n en México. 

(41) DE LA GARZA: 1990. 
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El primer dato que hay que destacar es el del continuo_ 

déficit de viviendas (resultado de la sustracci6n del número 

de viviendas respecto al número total de familias), que fue_ 

en decremento constante de 1940 (3.10) a 1969 (1.59), para -

incrementarse en los años subsiguientes pues pas6 de 1.95 en 

1970 al ?·65 en 1987. "A j~zgar por esta informaci6n, el --

INFONAVIT y los mecanismos gubernamentales puestos en pr§cti

caca a partir de 1970 han sido menos efectivos que los exis-

tentes hasta 1964".(42) 

El fen6meno apuntad? se correlaciona con la política e~ 

tatal de atender a los trabajadores sindicalizados y al ser-

vicio del Estado - a través del INFONAVIT y FOVISSSTE- deja~ 

do a compañías fraccionadoras privadas la tarea de atender -

al resto de la demanda por vivienda. La política estatal es

t§ inscrita en la 16gica de "estimular un mercado capitalis

ta rentable en el sector de la construcci6n", (43) dejando -

en segundo término la atenci6n de la vivienda popular. 

Esta cr6nica desatención se tradujo en la ola de "inva-

siones 11 y formación de asentamientos ilegales durante el pe-

riodo 1965-1981. Proliferaron en correspondencia organizaci2 

nes que demandaron la regularización y posterior introduc- -

(42) Los datos y la cita corresponden a BASAílEZ: 1990, pp. -
155-156. 

(43) CASTELLS: "Crisis urbana y cambio social", Siglo XXI, -
1987, p. 133. 
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ción de servicios. En el periodo 1970-1981, la línea guber--

namental fue la de tolerar, selectivamente, la formaci6n de_ 

esos asentamientos según la fuerza de las organizaciones y -

según el tipo de intereses afectados por la ocupación de pr~ 

dios urbanos. También de esos años datan los organismos ded! 

cadas a la regularizaci6n de la propiedad del suelo y a ins

titucionalizar la actividad de los pobladores, siguiendo el_ 

esquema de los Consejos Consultivos del D.F. y de los de Co-

laboración en el estado de México. (44) 

Con todo, la política urbana (y en particular la de vi

vienda) sigue ayuda de líneas consistentes que trasciendan -

los periodos de ejercicio de las administraciones urbanas. -

La acción se dirige a solucionar, de modo selectivo, deman--

das puntuales presentadas, es decir, que mientras las pol!ti 

cas generales sindical y agraria marcan el abordaje estatal_ 

hacia esos ámbitos, en el de la dotaci6n de viviendas son 

los hechos ya materializados -ocupación masiva de predios 

sin servicios urbanos mínimos- los que marcan la actuaci6n -

del Estado. 

Así entonces, la CNOP, brazo urbano-popular priísta, no 

estS apoyada por líneas estatales congruentes que le permi--

tieran captar e incorporar permanentemente a organizaciones -

(44) GILBERT/WARD: 11Asentamientos populares vs. poder del es
tado" .Eds. Gustavo Gili, 1987. 
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urbano-populares, pues el factor decisivo para lograr éso es 

tanto el monto de recursos estatales, como disposici6n de 

funcionarios del gobierno para atender el problema, de lo 

cual resulta este hecho: "La mayoría de los líderes recono-

cen la necesidad de no cuestioanr al PRI y de apoyar a sus -

candidat9s durante las elecciones. Pero, reconocen que el -

PRI tiene poca influencia en la distribuci6n de los servi- -

cios y son por lo tanto escépticos a las promesas hechas por 

los diputados y los militantes del PRI en tiempos de elecci~ 

nes .. No es sorprendente que esta situaci6n no permita al -

PRI mantener el mismo tipo de legitimidad electoral en el -

futuro como lo hizo en el pasado contra una oposici6n más -

fuerte y viable".(45) 

Lo endeble de las estructuras corporativas urbano-popu

lares es en sí mismo un factor de presi6n, toda vez que es -

muy reducida su capacidad para atender demandas crecientes -

respecto al acceso a programas de vivienda y a las que de -

está se derivan: drenaje, pavimentaci6n, agua potable, etc. 

Ciertamente dichas estructuras pueden incorporar liderazgos_ 

y organizaciones de pobladores, pero ello dura hasta el me-

mento en que se resuelven las demandas respectivas. Después_ 

(45) GILBERT/WARD: 1987, p.179. 
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sucede, en general, el reflujo o dispersi6n de las bases so-

ciales. 

En síntesis, el incremento de la poblaci6n urbana, emi

grante o la compuesta de subsectores sociales cuyo ingreso -

no es suficiente para acceder al mercado del suelo, rebasa -

claramente a las estructuras corporativas de este ámbito so-

cial. Este fenómeno no es uniforme pero ocurre de forma --

m6s nttida en al menos tres de las principales concentracio

nes urbanas del pa1s: las zonas metropolitanas de la capital, 

de Monterrey y del corredor Tijuana-Mexicali.{46) 

iv.- Presiones sociales en la coyuntura 1982-1991. 

Las políticas de austeridad, entendidas aquí comol!neas 

tendientes a racionalizar las actividades presupuestario-ad

ministrativas del Estado, se convirtieron en las principales 

fuentes de presi6n sobre las estructuras corporativas en el_ 

periodo citado. Para el agro, recorte en el monto de crédi-

tos para la producci6n. Para los sindicatos, una pol!tica --

salarial restrictiva. Para el medio urbano, recursos escasos 

para la dotaci6n de viviendas y servicios. 

(46) CASTELLS:"Capital multinacional, Estados Nacionales, CE_ 
munidades Locales 11

• Siglo XXI, 1981. 
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En el periodo, fueron .LOS campesinos medios y pobres -

quienes levantaran demandas por la producci6n (créditos) y -

comercializaci6n {exenciones fiscales y transportes) de sus_ 

artículos, sustituyendo a los jornaleros y proletariado agr! 

cola, en sus demandas por obtención de tierras, como los de~ 

tacarnent9s rn&s activos de las movilizaciones rurales. Vale -

decir que hubo dos elementos influyentes para que sucediera_ 

el fen6meno descrito. Por una parte la dispersión de los ja~ 

naleros y proletariado agrícola, en numerosos enclaves loca

les, impidió su confluencia sostenida en organizaciones de -

lucha por la tierra. Por otra, esta última demanda enfrentó_ 

enormes dificultades para resolverse, en la medida que la -

pol1tica agraria sustentada en el reparto y distríbuci6n de_ 

las propiedades, se contraponta frontalmente con la 16gica -

capitalista de la politica agrícola del posalemanismo~ Preci 

samente en los marcos de esta 16gica podían resolverse las -

demandas por la producci6n y la comercializaic6n, máxime que 

las organizaciones correspondientes las presentaban de mane

ra articulada ante un Estado en proceso de racionalizar su -

funcionamiento financiero y administrativo. Esta serie de -

concatenaciones condujeron a las 'concertaciones', para cuya 

eficacia se indujo -desde la SARH y SG- la conformación de -

lo que hoy es el congreso Agrario Permanente. Aún así, los -

recursos estatales se orientaron hacia las organizaciones m~ 

jor estructuradas y hacia las ramas de producción agrícola -

de punta, dejando de lado al grueso de los ejidatarios, prin 



151 

cipalmente del centro-sur. La descampesinización no se detu-

vo. 

La burocracia sindical tuvo que doblegarse ante las - -

estrategias programáticas del Estado. El declive del salario 

real, crecientes tasas de desempleo (47) y la derogación de_ 

cl~usulas contractuales que les daban a los dirigentes opor

tunidades para intervenir (clientelarmente)en la operaci6n -

de ciertas empresas -PEMEX, por ejemplo. 

La burocracia urbano-popular pasó por un momento de cr! 

sis severa. Su representatividad de por sí no había sido es

table en el pasado (salvo, y eso relativamente, durante el -

echeverrismo) ,(48), a lo que se agregó que en el periodo que 

nos ocupa tuvo que soportar también la contención de recur--

sos dedicados al equipamiento urbano, de modo que para fines 

del sexenio delamadridista, pr~cticamentc su labor de gesto-

ria se encontraba desmantelada. En contraparte, y desde la -

fase iniciada en 1985-1987 (con los sismos en la capital y -

la cobertura política dada por el Año Internacional de Hábi

tat en 1987), las organizaciones urbano-populares no oficia-

listas crecieron significativamente. 

(47) Hasta el año 2000, el PIB nacional requiere un creci- -
miento sostenido del 6.6%, como mínimo para absorber a la 
PEA desempleada. En lo que va del presente sexenio aún no se 
alcanza esa cifra, cuyo tope ha sido alrededor del 5% en - -
1991. CALVA: "Zapata en el umbral del siglo XXI". La Jornada 
03 .12. 91. ZAMORA: 11 La política laboral del Estado Mexicano: -
1982-1988". ~ LII/3, jul-sep. 1990. IISUNAM. 
(48) GILBERT/Wl\RO: 1987. 
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En suma, por lo que corresponde a las tres estructuras_ 

del corporativismo estatal revisadas en este trabajo, el es

cenario estaba puesto para la elección federal de julio del_ 

1 88. M§s adelante veremos la estrategia de la fracción hege

mónica en el Estado para revertir las secuelas políticas de_ 

ese evento. 

Baste señalar por ahora que el proyecto del TLC y las -

reformas en materia de política agraria, tras las modifica--

cienes de la Constitución, refuerzan las tendencias de fle--

xibilizar y descentralizar las relaciones laborales, así co-

mo la descampesinización. El Pronasol, por su parte, parece 

perfilarse no sólo como el organismo, sino también como el -

marco institucional bajo el que pueden prosperar las estruc-

turas corporativas urbano-populares. 

c) Presiones políticas. 

Este tipo de presiones sobre el corporativismo 11 clásico" 

se produce desde varios flancos. Un frente de presi6n provi~ 

ne de la cada vez más reducida capacidad que dicho patrón --

de representación de intereses presenta en su función de as~ 

gurar volumenes estables de sufragios para el PRI. (49) Esta_ 

tendencia se reveló con amplitud en el proceso electoral de_ 

(49) La votación por el PRI como porcentaje nacional en eleE 
cienes presidenciales na pasado, del 98.19% en 1934, al 71%_ 
eri 1982 y al 50.36t en 1988, con una disminuci6n de tres pu~ 
tos porcentuales -en promedio- entre elec,ci6n y elección pr~ 
sidencial, ALCOCER/ROBINSON: "¿Hegemonía, bipartidismo, corn
petitividad?11. ~ 164, agosto 1991. 
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1988. Una de las interpretaciones de ese fenómeno consisti--

ria en que los mecanismos de representaci6n corporativo-est~ 

tales, no reflejaron en los votos emitidos la presencia y -

labor social que pudieron haber desempeñado las organizacio-

nes sectoriales priístas. 

Esta deficiencia fue advertida incluso por personajes -

importantes del priísmo, casi inmediatamente después del 6 -

de julio de ese año. En concreto, Manuel Camacho se pronun--

ci6 por la reforma del partid.o en el mismo momento que sust,! 

tuy6 a'Lugo Gil en la Secretaria General de ese organismo 

partidario. Planteó que dada "la nueva configuraci6n del 

país nos exige adecuar nuestras prácticas y fortalecer nues

tra organización" por lo cual "la reforma del PRI es parte -

integral de la renovaci6n del país". (SO) Una tarea que han -

abordado con singular dedicaci6n los sucesores de camacho y 

De la Vega, ha sido justamente la reforma antes indicada, 

una de cuyas líneas maestras es revertir la crisis de los 

mecanismos corporativos "clásicos" de representaci6n social. 

Las principales propuestas para resolver tal crisis, hasta -

el momento, residen en la 11 territorializaci6n" y en la afi--

liaci6n libremente decidida por los individuos. Este par de_ 

elementos los retomaremos posteriormente. 

(50) Declaraciones vertidas en la revista~ núm. 614, 
oa.oa.aa, p.15. 
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Otro flanco de presi6n se presenta en el conflicto de -

la fracci6n hegem6nica frente a las burocracias sectoriales_ 

(en particular la sindical) , conflicto que tiene como raíz -

la oposici6n entre el proyecto de reorganizaci6n capitalista 

y el populista-estatal, simplificadamente dicho. En el pla-

no pol!t~co, quienes impu1San el primero intentan sustentar

lo sobre bases sociales distintas (empresarios, la Iglesia -

Cat6lica en cuanto instituci6n, y señaladamente masas rura--

les y también urbanas pauperizadas) a la par del intento pa-

ra ensanchar los cauces formales para las expresiones parti-

darías y sociales. (51) Los agentes que sustentan el segundo_ 

proyecto pretenden la conservaci6n de sus fuentes de poder,_ 

particularmente a través de pol!ticas estatales de gasto pú

blico dirigidas al cierre del circuito "lealtad y control a 

cambio de satisfacci6n de demandas" en el que dichos agentes 

serian los usufructuarios y gestores de tal linea. Plantean_ 

en su favor que ese sistema hizo posible el desarrollo y la_ 

paz social, y que las diferentes medidas aperturistas y de -

austeridad económica suscitaron el debilitamiento de la coa-

lici6n 11 revolucionaria 11
• (52) 

(51) CORNELIUS: "México, la nueva cara de la pol!tica". ~ 
derno de Nexos 18, diciembre 1989. 

(52) ZAMORA: 1990. 
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Durante el periodo del presídente De la Madrid hubo va

rios choques entre ambos grupos, teniendo como saldo el for

talecimiento de la fracción modernizadora. Por su significa

ción estratégica, destacamos la derrota del Congreso del Tr~ 

bajo en el verano de 1983,(53) la remoción de Silva Herzog -

(a instancias de Salinas) en la SHCP y su sustitución por -

Petricioli, y finalmente la postulaci6n de Salinas como pre-

candidato único del PRI a la presidencia de la República. E~ 

tos dos últimos hechos a su vez significaron la consolida- -

ci6n de una fracci6n de la burocracia politica cuya carrera_ 

se desenvolvió en la administrací6n pública, principalmente_ 

en la rama de las finanzas (SECOFI, SHCP, SPP, Banco de Mé-

xico, SEMIP}, y ya no escalando puestos de elección popular. 

(54) La visión de quienes pertenecen a esta fracci6n se ca-

racteriza por su planteamiento de que entre las prioridades 

nacionales, la activaci6n econ6mica y la racionalización del 

accionar estatal encabezan la lista ad-hoc.(55) Además de lo 

anterior, este grupo ha propuesto 1 para la regulaci6n y _res2 

luci6n del conflicto social, un esquema de 1 concertaci6n' en 

el que las negociaciones Estado-organizaciones sociales se -

centran en la dimensi6n econ6mica de la actividad estatal: -

(53) MOGUEL: 1987. GILLY 1990 (a). 
(54) BASA!lEZ: 1984. BIZBERG: 1990. 
(55) BASA!lEZ: 1984. COROERA/TELLO: "México, la disputa por -
la Naci6n". Siglo XXI, 1981. AGUILAR CAMIN: "La transición -
politica". ~ 51, marzo 1982. ZERME~O:"Los intelectuales_ 
y el Estado en la década perdida". ~ LII/3, jul.rsep. -
1990. IISUNl\N. 
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pol1ticas de fomento y fiscal frente a empresarios, comer- -

ciantes y productores del campo; politica de salarios y an-

tiinf lacionaria frente a las burocracias sindicales; políti

cas presupuestarias referentes a partidas para vivienda y 

equipamiento urbano, subsidios al abasto popular y otros, 

frente a pobladores y consumidores en general. Retomaremos 

más adelante otras aristas que incluye la 1 concertaci6n 1
• 

Así pues, esta fracci6n "modernizadora" ha consolidado_ 

su posici6n hegemónica a partir de la coyuntura abierta por_ 

la crisis econ6mica desatada en 1982. Esta consolidaci6n se_ 

refleja con alguna nitidez en el tránsito de la austeridad -

y las reprivatizaciones (como medidas eventuales en mucho -

determinadas por las obligaciones adquiridas ante el FMI y -

el resto de los acreedores extranjeros) hacia la instrumen-

taci6n sistemática de medidas tendientes a implementar un PA 

secundario-exportador: la severa crisis financiera de media

dos de 1985 fue medular en este sentido, ya que fue el punto 

de inflexi6n en el que la balanza de fuerzas se inclin6 defi 

nitivamente hacia la fracci6n modernizadora.(56) 

Bajo esas cond~ . .:..:iones fueron imponiéndose acciones 11 re~ 

listas" en el interior y hacia el exterior. Sobre el primer_ 

aspecto, el gobierno delamadridista quiso dejar atr~s post~ 

ras 11 populistas 11 no s6lo efectuando recortes al gasto pGbli-

(56) RIVERJ\ RIOS: 1986. VALENZUELA FEIJOO: 1988. 
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co, sino también acerc§ndose a los principales organismos -

empresariales. En cuanto a la política exterior, fue noto--

rio el intento de evitar fricciones con el gobierno de Rea

gan, pasando del apoyo abierto brindado a la Nicaragua san

dinista y al FMLN salvadoreño, a una linea de apaciguamien

to de las partes, lo que por cierto no garantizó la ausen-

cia de incidentes entre la administración de México y la -

norteamericana. (57) 

El gobierno encabezado por el presidente Salinas repr~ 

senta un punto de no retorno en el maridaje de 1982-1988 -

que aseguró el triunfo pol1tico de la fracción modernizado-

ra. Desde entonces, la 'concertación' ha dejado de ser una_ 

linea t§ctica relativamente aislada, es decir, s6lo puesta_ 

en pr~ctica por uno o dos ministerios en ciertos eventos: -

recordemos que cuando llega Camacho Solis al frente de la -

SEDUE, para resolver los problemas derivados de los terrem~ 

tos de 1985, empieza a sonar con insistencia el término 

1 concentraci6n 1
, en el discurso gubernamental, como vehicu-

lo para la solución de conflictos diversos. 

Actualmente la 'concertación' es el ingrediente nodal_ 

y especifico de la politica de masas efectuada por el pres! 

(57) CASTAf:3EDA:"¿Qué hacemos en Centroamérica?". ~,94, 
octubre 1985. 
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dente Salinas y sus colaboradores (58) -con la excepci6n de_ 

la Secretaría del Trabajo. 

La presión que esta política de masas ejerce sobre el -

corporativismo "clásico 11 reside en que la 'concertaci6n 1 

tal como.la concibe y prac~ica la fracci6n modernizadora, se 

centra tanto en la neqociaci6n de partidas presupuestales 

destinadas a la realizaci6n de beneficios sobre aspectos de_ 

equipamiento y de consumo, como en la gestión compartida 

(entre instancias federales y la dirigencia de las organiza-

cienes sociales de la localidad), en aspectos relacionados_ 

con la administración de los recursos obtenidos. (59) Y para_ 

que este esquema funcione eficazmente, tiene que ser llevado 

a cabo por el gobierno federal y los grupos organizados que_ 

est&n directamente involucrados en cierta problemática, si--

tuaci6n que implica el progresivo deterioro de los enclaves_ 

de poder regional y locales, ast como también implica un ca~ 

bio en las bases hegem6nicas del régimen: el clientelismo --

no es usufructuado por camarillas regionales, sino por diri-

gentes inmediatos de movimientos y organizaciones sociales,_ 

(58) El propio presidente Salinas hizo el pronunciamiento p~ 
lítico de que, a través del Pronasol y la concertaci6n, su -
gobierno.busca rescatar la política de masas en que se ha -
apoyado el Estado mexicano •. La Jornada 22 .11. 90. Nota de Ele
na Gallegos y v. Hernández. 

{59) Estos aspectos se desprenden de las líneas programáti-
cas del Pronasol. CONSEJO CONSULTIVO DEL PRONASOL:"El comba
te a la pobreza" Eds. El Nacional,1991. 
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y por el mismo gobierno federal.(60} 

De este modo, en especifico la burocracia sindical, a -

la vez que se revela como obst&culo para la instauraci6n del 

PA secundario-exportador, ya no es tampoco el sujeto primor

dial con el que se lleva a cabo la politica de masas del Es

tado: en este rol ha sido sustituida por una multiplicidad -

de organizaciones locales dispersas, arraigadas en cada co--

munidad (urbana o rural) y desarticuladas entre s1. 

Pero hay otros aspectos inherentes a la politica de - -

masas salinista que, adem~s de la dispersi6n de los sujetos, 

objetivamente desempeña funciones de control sociopol1tico.-

Veamos los que son de mayor relevancia. 

Primero, permite la desactivaci6n pol1tica de rnovimien-

tos y organizaciones, puesto que las induce a reciclar sus -

directrices en torno a ejes presupuestarios,administrativos-

y que en general,están conectados con la esfera del consumo. 

La potencialidad de este elemento ha quedado de manifiesto -

(60) una muestra de la confianza, en sectores del PRI y del 
gobierno, que hay sobre los éxitos políticos de la concerta= 
ci6n, consiste en que varios candidatos pri1stas a diputaci~ 
nes y representaciones por el D.F. plantean que los electo--

~:s e~~~~:~. r~=P~~~~=~a "~:~Ó~~~~~" y no la dernocratizaci6n de_ 
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con la propuesta de los diez puntos para la reactivación del 

campo mexicano, la cual hizo posible que varias de las orga-

nizaciones campesinas más importantes fueran sum&ndose a la_ 

reformas al 270. constitucional. Cabe destacar que varios --

de esos puntos contemplan aspectos de inversión gubernamental 

(a través del Fondo de EmPresas de Solidaridad) y de equipa-

miento productivo, las cuales tienen por objetivo cerrar ca-

denas productivas en una sola región. Los montos, ritmos, c2 

mo el tipo de inversión, quedarian a negociarse entre el go-

bierno federal y organizaciones campesinas, caso por caso, -

ésto es, localmente.(61) 

Segundo, esta politica de masas ha abierto fracturas en 

el campo de la izquierda (tanto la partidaria como la social), 

pues coloca a estos organismos en la disyuntiva de negociar_ 

o mantener distancias con el gobierno, existiendo la salve--

dad de que el no negociar conlleva el riesgo de que disminu-

ya su presencia sociopol!tica, por cuanto que se mostrarían_ 

incapaces de resolver las demandas procedentes de 'sus' ba--

ses. (62) 

Tercero, con esa política se ha mostrado que las predi~ 

ciones acerca de que el gobierno actual llevaf ia a cabo ac--

ciones sistem5.ticamente "antipopulares", son relativamente -

(61) Excélsior, La Jornada 15.11.91. 

(62) HERNANDEZ: "El Partido del Trabajo: recuento de una de
rrota11. El Cotidiano 44, nov.-dic. 1991. UAM-A. 
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falaces. Esto se ha traducido en el desbaratamiento del in-

tente por rearticular en el PRO a núcleos de la izquierda 

partidaria y a la que anima a las organziaciones sociales 

autónomas respecto al Estado, con lo que se ha disuelto, en 

el corto plazo, la principal amenaza hacia la estabilidad 

del régimen, al menos de las generadas desde 1968. 

Una consecuencia más es que, como se mencion6, esta po

lítica de masas no discurre a través de circuitos sectoria

les, sino en los de tipo territorial, pues los sujetos invo

lucrados son organizaciones que operan en localidades o re-

giones determinadas, además de que las demandas en las que -

se centra su actividad consisten en requerimientos economi-

cistas tal y como se expresan en el inmediato contexto local_ 

o regional. 

Puede verse que la estrategia pri!sta de conducir las -

labores de representación social a través de la territoria-

lizaci6n, embona con la estrategia de la fracci6n moderniza

dora de reducir dr&sticamente el poder de las burocracias -

sectoriales (en concreto, la sindical y la que opera en las_ 

esferas jer~rquicas cupulares de las estructuras agrarias) ,_ 

usando como instrumento político la 'concertaci6n' para act! 

var a otros sujeto sociales. Por otro lado, es interesante -

notar que los métodos asociados a la llamada "ingeniería 
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electoral" pri1sta tienden a concatenarse con la confluencia 

de las estrategias arriba mencionadas, como se deduce clara-

mente de los planteamientos que enseguida asentarnos: 

"Estos programas de trabajo (de la ingeniería electoral, 

JAT) se ~efieren b&sicamente a la promoción del voto que se

realiza sobre una estructura territorial determinada,a tra--

vés del censo político o padrón priísta integrado más que n~ 

da por los comités seccionales. Toda la fuerza política de -

las organizaciones (CTM,CNC y CNOP) se diluye en los proce--

sos electorales,la gente se dispersa en territorios;es falso 

que los líderes lleven a su gente a votar ... la promoción --

del voto la hicimos en áreas geográficas cortas,para evitar-

la dispersi6n y para que la movilizaci6n fuera efectiva y no 

falsa,y sobre eso jalamos ••. {en el camino,JAT} vamos amarra~ 

do esa gente: Les damos calendarios,plumitas,llaveros;todo -

se lo entregarnos a la gente del partido,no damos souvcnirs-

electorales. Y para nosotros,todo lo que chorree es miel •.. -

incluido el Pronasol: es un programa apartidista,no apol1ti-

co. Y no es patrimonio de nosotros; en Torreón el Pronasol -

le llega a gente del PRD". (63) 

Concedamos que el Pronasol sea una institución aparti -

dista. Lo que no es de ninguna manera neutral es que en las t~ 

(63) Pablo Espinoza Flores,del equipo original pri1sta que -
diseñó la 11 ingenier1a electoral" ,entrevistado por Antonio -
Jáquez. ~ 732,12.11.90; pp. 14-15. 
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reas de "promociOn del votoº prt.ista intervengan funciona- -

rios de gobierno federales, estatales y municipales que bri~ 

dan apoyo material y logístico para facilitar el traslado de 

votantes y de representantes de partido a sus respectivas 

casillas, y también para que, en el momento mismo que se em! 

ten los sufragios, se env!e la informaci6n pertinente a los_ 

comités del PRI seccionales y estatales. Estos, sobre la rna.E 

cha y en base a aquellos informes, deciden los ritmos y lug~ 

res de la promoci6n del voto. (64) 

Concluyamos parcialmente diciendo que la promoci6n ant~ 

dicha y el conjunto de prácticas asociadas a la "ingenier!a_ 

electoral 11
, se aplicó tan exitosamente en su fase piloto - -

{ChiJluahua, 6 de julio de 1988) en un basti6n panista recup~ 

rado por el PRI, que Colosio señal6 que la tarea a futuro -

sería "chihuahuzar al PRI en todo el país". (65) Esas prácti-

cas se aplicaron sucesivamente en los procesos electorales -

posteriores que representaban mayores peligros para el prif~ 

mo: Guerrero y Michoacán en 1989, los controvertidos proce--

sos de 1990 en Uruapan, Coahuila y México, y en 1991 en las_ 

elecciones federales. 

En la territorializaciOn, entonces, se anuda tanto el -

intento para disminuir el poder de las. burocracias corporat.,! 

vas sectoriales, como la tentativa de responder a la mermada 

(64) ALCOCER/MORALES: "Mitología y realidad del fraude elec
toral11 .. Nexos 166, octubre, 1991. 
(65) Proceso 732, 12.11.90. A. Jáquez, p.12. 
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capacidad de las mismas en la captación de votos hacia el ~ 

PRI. Se observa también que la premisa b§sica para el éxito_ 

de la territorializaci6n reside en inducir la lealtad de 

electores y pobladores a través del clientelismo producido -

por la gestoría. Ella posibilita la conversión de demandas -

de conte~ido político en demandas de carácter economicista. 

De manera similar, con ella se establecen las condiciones 

para que cuajen estructuras corporativas cuyos dirigentes 

mantengan una doble militancia: politica en tanto cuadros 

priístas y social como miembros de cierta organizaci6n o as2 

ciaci6n de intereses. 

En adición a lo anterior hay otro ángulo desde el que -

cabe analizar el desplazamiento tanto de la política de ma-

sas del gobierno actual, como de la labor de representaci6n_ 

sociopolítica del PRI, hacia §mbitos territoriales. En efec

to, en el plano del discurso ideológico, esa política de ma

sas y la territorializaci6n, poseen eficacia como elementos_ 

estructuradores de hegemonía, pues el discurso se basa y su~ 

tenta en supuestos del tono siguiente: se dirigen contra los 

clásicos esquemas autoritario- "corporativos" en la medida -

que socavan.las fuentes de poder de las burocracias corpora

tivas, las cuales, hasta antes de la instrumentaci6n de tal_ 

política de masas y la territorializaci6n, habían impedido la 

soluci6n neta y efectiva de problams concretos -i.e., equip~ 



165 

miento productivo y de servicios- al mismo tiempo que blo- -

queaban el concurso de los grupos sociales directamente afe~ 

tados; al revertir tal situaci6n, segGn las tesis del Estado 

"solidario", se establecen los cimientos de la democratiza--

ci6n social y política,(66) 

El actor que, de manera inmediata, se ha beneficiado de 

ese discurso estructurador de hegemonta ha sido el Presiden

te de la RepGblica. En sus diversas acciones econ6micas y P2 

líticas que han mermado la presencia política decisiva que -

antes tuvieran las burocracias corporativas {las agrarias y, 

sobre todo, las sindicales), cuenta con el apoyo no s6lo de_ 

empresarios y grupos pauperizados,(67) a los que se agregan_ 

amplias franjas de intelctuales que se han sumado a sus te--

sis sobre la modernizaci6n, de Estado "solidario" y de comb!!_ 

te a la pobreza, lineas de acci6n que supuestamente compren-

den el progresivo desmantelamiento de estructuras autori°ta-

tarias y ºcorporativas". (68) 

(66) En la clausura de la II semana de Solidaridad dijo Sali 
nas: Con el Pronasol "se está dando en la práctica una nuev:i 
relaci6n entre el Estado y la sociedad civil ..• en ella hay 
una traslaci6n real de poder al territorio, al municipio, -= 
abriendo una vía .•. de reforma democrática y plural que con
cilia libertad con justicia". La Jornda 15. 09. 91. Nota de E. 
Lomas. 

(67) "Testimonios de Solidaridad". Ediciones de El Nacional, 
1991. 
(68) 11 

••• se abate el presupuesto para la salud y la seguri
dad social (En 30 por ciento s6lo entre 1982 y 1984), pero -
se crea un organismo encargado de los casos de pobreza extre 
ma, encabezado por intelectuales y políticos de gran presti= 
gio, y que quizá desempeñe sus funciones con s6lo el uno por 
ciento de los gastos recortados en aquellos renglones .•• 11 

-

Planteamientos de este tenor son mencionados para la critica 
del discurso "solidarista" -y su asunci6n por una capa de -
intelctuales- en el trabajo de ZERNEfilO: 1990. 
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Precisamente a partir de la ampliaci6n de las bases so

ciales coincidentes o sustentantes de su proyecto (y de la -

fracción que encabeza) el Presidente ha incrementado de tal_ 

suerte su autonomía, que se observa una amplia discrecional! 

dad en el manejo de los recursos estatales con los que se --

alimenta a la política masas. (69) 

Desactivadas en el plano politice nacional las burocra

cias corporativas, débil la oposici6n partidaria, (70) más -

un PRI que busca la reorganizaci6n de sus mecanismos de re-

presentación sociopolttica apoyándose y partiendo de los re

sultados de la política de masas salinistas, {71) y contando 

con extensa base social, la Presidencia de la República es, 

desde la coyuntura abierta en 1988, la piedra angular y di-

rectriz para refundaci6n del régimen politico mexicano. Nada 

casual es que, por ejemplo, las oposiciones apelen sistemá--

ticamente a la 11 voluntad politica" del Presidente para que -

se efectúen elecciones "limpias": contundente ha sido el he-

cho de que la intervenci6n de Salinas di6 otro giro a las --

elecciones san1uisina y guanajuatense para gobernador (octu-

bre y septiembre de 1991). 

(69} Aún no está claro si con el traslado del Pronasol hacia 
una hipotética y proyectada secretaría de Desarrollo social, 
manguar~ la conducción presidencial sobre la política de ma
sas, aunque lo más probable sea que no. 
(70} MEYER: "El limite neoliberal 11

• Nexos 163, julio 1991. 
(71) Dijo Silvia Hernández, en las vísperas electorales de -
agosto de 1991: "Sus resultados (del programa de gobierno -
de Salinas, JAT) constituyen, no cabe duda, un capital polt
tico de primera importancia con el que cuenta nuestro parti
do". La Jornada 07.06.91. Nota de José Ureña. 
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En suma, acaso el factor de presión política más fuerte 

que enfrentan las estructuras corporativas 11 cHisicas", las -

sectoriales sobre todo, se ubica en la política de masas co~ 

ducida firme y directamente desde la Presidencia de la Repú-

blica. 

Factor de presi6n, pero no necesariamente de disoluci6n. 

En este sentido, no es posible dejar de lado situaciones en_ 

las que las estructuras corporativas 11 clásicas" mantienen 

control político, en cuanto organizaciones de Estado, sobre_ 

amplios grupos sociales. Las pol!ticas macroeconómicas, por 

ejemplo, han sido instrumentadas con eficacia gracias al con

trol que ejercen las burocracias agraria y sindical sobre --

los ..>ectores a los que representan. El deterioro del salario_ 

y la contención de los precios de garantía agrícolas -de los 

granos principalmente- cuentan con la general aquiescencia -

de las burocracias respectivas. Es así entonces que las es--

tructuras corporativas 11 clásicas" ciertamente han visto dis-

minuida su función de representación de intereses, lo cual_ 

se refleja en la sensible disminución de sus respectivas - -

cuotas sectoriales para los puestos de elección popular asig 

nadas en el PRI. (72) 

(72} En 1982, el procentaje de candidatos a diputados federa
les del sector obrero prifsta fue de 24.6%; en 1985, del 24. 
O; 1988, 21.4%; 1991, 11.2%. Para el sector campesino, los -
puntajes fueron de 14.6% en 1982; 15.3% en 1985; 16.6% en 
1988; 14.0% en 1991. Para el popular: 60.7% en '82; 60.75% en 
'85; 62.0% en 1988; 71% en 1991. REYES DEL CAMPILLO: "El moví 
miento obrero en la Cámara de Diputados". R.M.s. LII/3, julr= 
sep .. 1990. IISUNAM. Del mismo autor "Candi~ Hacia una -
nueva C.§:mara". ~ 164, agosto 1991. 
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No obstante lo anterior, la funcionalidad que ofrecen -

al régimen es la del control sobre la masa de sus represen-

tados; y dado el intento de la fracci6n hegemónica para tra!!. 

sitar a otro PA, sin que ese movimiento dé lugar a conf lic-

tos, es dable prever que las estructuras corporativas "clási. 

cas" no .ser§n objeto de liquidaci6n al menos en el corto pl~ 

zo. 

El argumento anterior se fundamenta en la constatación_ 

de que la "disciplina" del sindicalismo se realiza por medio 

de la acción coordinada de las autoridades laborales y la b~ 

rocracia sindical. Baste recordar que los intentos habidos -

en ciertos sindicatos a fin de liberalizar sus estructuras -

internas, han dado como resultado el fortalecimiento de las -

burocracias sindicales a través del apoyo de la autoridad -

laboral, corno en los conflictos que existieron en la Cerve-

cería Moctezuma (1987), Dina-Renault {1986), Ford Cuautitlán 

(1990), Cervecería Modelo (1990) y Hulera Tornel (1990-91) ._ 

En el mismo orden de ideas, actualmente la pretensión de 

flexibilizar la relaciones laborales tienen viabilidad si se 

establece la coordinación arriba señalada, ya que se requie

re eliminar las contigencias que supone y que acarrearía la_ 

liberalizaci6n a fondo de las estructuras corporativas sindi 

cales que conlleva la flexibilizaci6n citada. Asi lo demues

tra el hecho de que el Acuerdo Nacional para la Productivi-

dad involucrar~, en su formalización y posiblemente en su 
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instrumentaci6n1 a la burocracia obrera y autoridades del tr~ 

bajo. (73) 

Por lo que toca a la burocracia agraria, se observa una_ 

situación similar, y que además presenta rasgos bastante ir~ 

nicos. De los tres sectores priistas, el campesino -hoy ya -

denominado como "agrario"- es al que le han correspondido --

menos cuotas de puestos a elecci6n popular (excepción, 1991), 

no obstante lo cual, fue precisamente el volumen de votos --

provenientes del medio rural el que, en 1988, di6 el triunfo 

al candidato presidencial propugnante de la modernizaci6n, y 

el que también decidió la -ahora si- contundente victoria 

pri!sta en agosto de 1991. (74) 

En esos hechos es dable suponer que las estructuras co~ 

porativas agrarias mantienen todavia una importante capaci--

dad de intermediaci6n pol!tica-electoral (es decir, que a 

sus clientelas locales les inducen preferencias electorales 

por el pri!smo) y de control sobre el campesinado mexicano,

aún a contracorriente de las políticas agricolas operadas -

desde hace más de veinte años (1966-1992) que se tradujeron_ 

(73) BIZBERG: 1992. 
(74) Las primeras 5 votaciones más altas para el PRI "se lo
calizaron en Campeche (78.6%), Chiapas(76.3%) , Q. Roo (76.1%) 
zacatecas (75.6%) y Veracruz (75.2%), las primeras tres ent! 
dades protot!picas del rezago social extremo, las siguientes 
en preferencia por el partido oficial". PIMENTEL/RUEDA: "Las 
elecciones del 18 de agosto: ¿avance democrático o estanca-
miento autoritario?". El Cotidiano 44, nov.-dic. 1991. UAM-A, 
p.38. Para el an&lisis de las votaciones de 1988, ALCOCER/MO
RALES:!991. 
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en la dr&stica ca1da de los niveles de vida campesinos. (15)_ 

En la actualidad, y dentro del marco de transición hacia el_ 

PA secundario-exportador, podemos plantear que, en lo relati 

vo a los sujetos su~tentantes, el Acuerdo para la Productivi 

dad es a la burocracia sindical lo que la reforma al 270. --

constitucional a la burocracia agraria, pues el apoyo a esta 

última medida estratégica se ha circunscrito, en lo esen- -

cíal, a las organizaciones corporativizadas, en concreto la_ 

CCI, CONACAR, Antorcha Campesina y por supuesto las 32 Ligas 

estatales de Comunidades Agrarias conecistas. No habrta que_ 

o1vidar que el llamado ''Manifiesto campesino'', en el que se 

expres6 el apoyo ya indicado, se formalizó gracias a la la-

bor de convencimiento que hicieron las organizacion~s pri1s

tas (y en particular la CNC) y funcionarios del sector agra

pecuario. (76} Es más, el carácter formalmente nacional que -

posee ese Manifiesto, procede de las 32 Ligas cenecistas que 

signaron el documento. En relaci6n con éstot la escasa movi 

lizaci6n campesina contraria a la reforma al agro, aparte de 

indicar un reflujo de importancia en el poder de convocato-

ria de las agrupaciones no oficiales, también indicaría que 

la función de control que sobre el grueso de los ejidatarios 

ejercen las estructuras corporativas agrarias, se mantiene 

sustancialmente intacta. De ah! que el atentar de modo dircE 

to sobre la existencia de esas estructuras, equivaldría a so-

(75} Del total de ejidataríos, en 1981, el 52.Ji está en con 
diciones de infrasubsistencía, y s6lo el 15.6% puede vivir= 
de sus cultivos. IIARDY: 1984, p.103. 
(76} En la columna "Plaza Pública", Granados Chapa cita las_ 
declaraciones de Iris Salom6n, dirigente de la CODUC, en las_ 
que éste menciona los subterfugios a los que acudió la CNC -
para la firma del ''Manifiesto''· La Jor.:09.12.91. 
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-i.e., organizaciones de Estado- que aseguran la re1ativa 

suavidad en e1 tránsito hacia el PA multicítado.(77) 
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Asi los hechos, realizada como medida tendiente, en el_ 

discurso, a la modernización y a la libertad.de comuneros y_ 

ejidatarios, por de pronto la reforma al campo mexicano se -

ha sustentado en el apoyo de las burocracias agrarias tradi

cionales. 

2. Estructuras corporativas: factores de transforma- -

ci6n en la coyuntura actual (1988-1991). 

Este apartado tiene como objetivo recuperar los aspee-

tos nodales que sobre las estructuras del corporativismo es

tatal mexicano se han planteado hasta aquí. Esta labor, ade

más de cerrar las argumentaciones hechas a lo largo de1 pre

sente trabajo, permitir!a establecer las bases teóricas des

de las que se intentará, finalmente, sugerir la factibilidad 

inmediata de los desarrollos posibles del corporativismo me-

xícano. 

Respecto al período temporal tomado en cuenta (1988- --

1992}, diremos que corresponde a los años transcurridos del_ 

(77) T6rnesa en cuenta que, desde el Pacto de Ocarnpo (1976) -
la CNC/CCI reoganizaron sus 11neasdeacci6n en una i6gica -
productivista. 
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sexenio actual, en el que por un lado se ha profundizado la -

reorganización del PA capitalista y, por otro, hay intentos_ 

para transformar ciertos componentes ideológicos y políticos 

del régimen con el fin de adecuarlo a las transformaciones -

en el PA, como también para revertir la sacudida que repre-

sent6 el. episodio coyuntural de julio de 1988 .. 

a) Dialéctica del cambio en el corporativismo estatal: 

presiones y funciones de sus estructuras .. 

Presentamos de manera sintética y esquematizada el prig 

cipal foco de presión económica, social y política, ejerci

do en el periodo seleccionado, sobre las tres estructuras -

corporativas analizadas. 
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PRES ION ESPECIF"/CA 
FORKA DE LA 

ECONOHICA SOCIAL POL/TJCA REPRESENTA -
CION DE IN_ 

ESTRUCTURA TERESES. 
CORPORA T 1 VA 

Productividad:; Crecimiento del 1 ntermedlacfón 
flex:lbf l fz,r- volumen de tra- pol ftf co-eJec-

SltIDICAL cl6n de las - bajadores no -- toral muy def! SECTORIAL 
relaciones ·~ sindical ludas. ciente. 
borales. 

Conjunción e!! 1 ntermedl ación 

tre política- poi ftfco-elec- SECTORIAL 
ACRARIA agraria y po- Descampes! ni za- tol"al dec.:re- -

lítica dgd-- cfón. ciente, TERRITORIAL 

cola, 

Rebase de la --

cobertur.i so· -
URIWlA clal de CNOP/ -
POPULAR ------------- lJN[ dado el ----------------- TERRITORIAL 

crecimiento de_ 
asentamientos -

y pobladores ·-
urbllnos. 

CUADRO 1. PRESIONES ESPEC/f!CAS SOBRE LAS ESTRUCTURAS DEL CORPORATIVISMO ESTATAL MEXICANO. 
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Se observa que las estructuras corporativas urbano-pop,!! 

lares no están sujetas a presiones econ6rnicas ni de tipo po-

11tico. En cuanto a lo primero, vale decir que ol subsector_ 

social representado por ellas, articula sus demandas en tor

no al consumo, ésto es, sus requerimientos constan básicame!! 

te d ela. dotación de obras de infraestructura y equipamiento 

urbano. A causa del constante aumento del gusto social dest! 

nado a la solución de esas demandas -a partir, sobre todo, -

del Pronasol- tiende a diluirse la presi6n econ6mica sobre -

sus estructuras corporativas. En cuanto al aspecto político, 

vimos que la 'concertaci6n' tiende a transformar las deman-

das de orden político en demandas en torno al consumo, pro-

pias del subsector social representado por las estructuras -

urbano-populares. 

Es ast que estas últimas, en 1a actualidad no están su

jetas a ninguna presión política de importancia estratégica. 

Se mencion6 con anterioridad que la político-electoral prit~ 

ta (la ingenierta y la promoci6n del voto) que enfatiza tan

to la gestoría como la territorializaci6n. Este par de ele-

mentas, más que presionar sobre, fortalecen las prácticas -

clientelares, centradas justamente en la gestorta y represe~ 

taci6n territorial, que sustentan social y poltticamente - -

a las estructuras urbano-populares. En este sentido, trae- -

mas a colocaci6n el hecho de que Aguilera G6mez fuese_ 

el candidato que efectuó la recuperaci6n para el PRI 

del escaño senatorial del D.F. : este personaje 
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tuvo trato directo con damnificados del sismo de 985, con s~ 

licitantes de vivienda y con grupos demandantes de servicios 

urbanos o licitación de precios, durante su gesti6n en R.H.P. 

el FONHAPO y la secretaría de Gobierno del DDF, sucesivame!!. 

te; puestos desde los que los que realiz6 la política de --

'concertaci6n11 ya indicada. Ese escaño previamente lo tenia_ 

"amarrado" la CTM/FTDF. En el mismo tenor, el resto de aspi

rantes pri!stas a diputados y senadores tuvieron corno ingre

diente principal!sirno en sus campañas, la realizaci6n de la

bores de gestor!a sobre aspectos ligados a la esfera del co~ 

sumo. 

La forma sectorial de representación de intereses cuen

ta, en contraste, con una funcionalidad deficiente en el mo

mento de traducir en sufragios la presencia sociopolítica 

que, en su respectivo ámbito social, poseyesen sobre todo, las -

estructuras corporativas sindicales. La burocracia agraria, -

por su parte, es aun capaz de llevar a cabo una eficaz labor_ 

de intermediación político-electoral: el control que ejercen 

local y regionalmente en comunidades e instancias de poder -

(desde comisariados ejidales, hasta las delegaciones y pres~ 

dencias de municipios), se traduce en importantes volumenes_ 

de sufragios, amén de las 'bondades' que en sí mismo posee -

dicho control en el potencialmente conflicto ámbito rural --

mexicano. 

Con todo, las estructuras corporativas agrarias enfren

tan, en la actualidad, al menos tres desafíos estratégicos:_ 

en primer lugar, la recurrente incapacidad de las organiza-

clones priístas -corporativizadas- del sector para incidir -



176 

decisivamente en el diseño e instrumentaci6n de las políti-

cas estatales hacia el agro, pues una gran parte de su labor 

efectiva se restringe a dar movilidad social y polttica a 

las camarillas regionales de la burocracia agraria, tanto en 

las carteras de la organizaci6n respectiva, como en escaños_ 

municipa~es, estatales o de nivel federal.(78) Vista esa in

capacidad, a las estructuras corporativas agrarias, hoy les_ 

disputan espacios en instancias de decisi6n otros organismos 

regionales e interregionales. (79) 

En segundo lugar, la coincidencia entre las pol1ticas -

agraria y agrícola que surge tras las reformas al 270. cons

titucional, deja a la burocracia agraria sin el recurso 

cltentelar que significaba la gestoria para dotar de tierras 

a los numerosos grupos demandantes;(SO) al mismo tiempo, la_ 

tentativa de, a través de las Empresas de Solidar~dad, cerrar 

(78} RUBIO: 1987. 
(79) f'undamentalmente, la UNORCA en la regi.an del Pacífico, 
el Consejo Nacional Agropecuario que agrupa a campesl.nos me
dias i ganaderos del centro-norte, la Unión nacional de Pro
ductores de Hortalzias. GRAMMONT: 1992. 

{80} 11 
••• el ejidatario no se solidariza con la lucha agra-

ria en general salvo las que surg~n en la comunidad y en las 
que existen lazos de parentesco o compadrazgo, en la medida_ 
que aspira a ser beneficiado con nuevas dotaciones .•. la CNC 
refuerza esta conducta al sostener que cada vez es más limi
tada la disponibilidad de tierras y m~s difícil su reparto -
y distribuci6nº. También Ja actuación de la CNC "en los niv~ 
les regionales contribuye a estimular lo que ..• González -
Casanova calificara de 'fuctor esperanza', manteniendo las -
expectativas campesinas por obtención de tierra y aparecien
do como el instrumento tnás eficaz pura su logro•. HARDY: --
1984, pp. 185 y 176, 
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local o regionalmente cadenas de producci6n-procesarnien

to- comericalizaci6n, también les restaria el recurso clien

telar consistente en gestionar la colocac~6n en el mercado -

de los productos. 

En tercer lugar, tenemos la "descampesinizaci6n", cuyos 

efectos -reducci6n del subsector de clase compuesto por eji

datarios y comuneros pobres- se explicitaron en el apartado_ 

correspondiente. 

De lo anterior, resulta el angostamiento de los canales 

y base social con los que se procesa la intermediaci6n polt

tica-electoral que ha realizado la burocracia agraria: p~r -

eso el planteamiento de que tal intermediaci6n tender1a a -

decrecer. 

Sin embargo, pensamos que ello no equivale a la liqui-

daci6n de la burocracia y estructuras corporativas agrarias. 

En la medida que la presencia del Pronasol se traduce en la_ 

generaci6n o reproducci6n de organizaciones sociales circun~ 

critas a ~mbitos locales, cuyo control sociopolitico en el -

medio rural posee la burocracia agraria,(81) bien puede €sta 

reorganizar sus vinculas clientelares partiendo del acceso -

privilegiado que tiene -gracias a su inserci6n en los espa-

cios de decisi6n local- hacia los organismos gubernamentales: 

(81) PADUA/VANNEPll' 1988. 
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municipio, comité regional de las Ligas, etc. 

De ese modo, la burocracia agraria, a la par que pierde 

influencia social y politica en tanto representante secta- -

rial-nacional, territorialmente por lo menos conservar!a im

portante~ funciones de control y de intermediación po1ítica

electoral (si bien esta ültima es decremento), elementos que 

son clave para la transición atingente en el campo mexicano_ 

tras las reformas legales recién rea1izadas. 

Es notable que presiones de diferente orden, que sinté

ticamente se presentaron en el cuadro, empujan en direcci6n_ 

de reducir la importancia que la representaci6n corporativa_ 

de intereses, en su forma sectorial, ha tenido en las estru.s_ 

turas corporativas agrarias y sindicales, mientras que la -

politica de masas actual ha revertido eficazmente los déf i-

ci ts de sustentaci6n sociopolitica del régimen, operando so

bre espacios locales y aspectos conectados sobre todo con la_ 

esfera del consumo: esa eficacia se refleja en los altos in

dices tanto de la aceptación de las políticas presidenciales, 

como de la cantidad de sufragios captados por el priismo na

cional en agosto del '91. 

Puede concluirse que las presiones económicas, politi-

cas y sociales sobre el corporativismo, poseen entonces re--
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sultados desiguales. Las estructuras sindicales son las m&s_ 

afectadas; las agrarias, aunque se socavan ciertas fuentes -

y condiciones de su poder, pueden aún reproducirse local y -

regionalmente (82) a cambio de perder presencia en tanto se~ 

tor; las urbano-populares, por su parte, cuentan con una me-

jor base econ6mica y política para ampliarse y consolidarse, 

si bien enfrentan el desafío de que su cobertura social que

de rebasada por el crecimiento que traerá aparejada la des-

campesinizaci6n inducida por las reformas al agro(83) de - -

asetnamientos urbano-populares. El medio del que pueden va-

lerse para responder a esa dificultad es la gestoría y la --

resultante clientelizaci6n de sus relaciones con los subsec-

tores sociales representados; el mismo medio es e1 que se --

perfila para que las estructuras corporativas agrarias res--

pendan a las transformaciones sociopol1ticas del ámbito ru-

ral, potenciadas luego de las reformas que se han venido co-

mentando. 

(82) Tomemos en consideraci6n la existencia de enclaves so-
cioecon6micos desagregados entre si que hay en el medio ru-
ral mexicano. Por esta raz6n, "El Estado recurre al interme
diario politice {aunque éste crea otra cosa) para generar o 
acrecentar la dependencia de grupos que manifiestan autono-
m1a en uno u otro grado ..• Mientras mayores sean el poder i~ 
dependiente y la desagrcgaci6n sociocultural de un segmento_ 
de la poblaci6n, mayor ser& la necesidad que el Estado nací~ 
nal tendrá de intermediarios y mayor la posibilidad que és-
tos tendr&n de convertirse en portadores existosos de cier-
tas demandas de su clientela". DE LA PE~A: "Poder Local, po
der regional: Perspectivas socioantropol6gicas", en PADUA/ -
VANNEPH: 1988, pp. 33-34. 

(83) CALVA: "Zapata en el umbral del Siglo XXI". La Jornada_ 
03.12.91. (p.12) 
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Partiendo todos los anteriores elementos, nos parece --

que el resultado inmediato, fáctico, de las presiones hacia_ 

el corporativismo, consiste en ia refuncionalización de sus_ 

estructuras, cuyos rasgos básicos sugerimos en el cuadro si-

guiente. 

CUADRO 11. CARACTERISTICAS DE LA REFUtlCIONALIZACION DEL CORPORATIVISMO ESTATAL MEXICANO. 

ESTRUCTURA 

CORPORATIVA 

SINDICAL 

AGRARIA 

URBAtlO 

POPULAR 

FUNC 1ONAL1 DAD 

ACTUAL 

PA'RA EL 

RECIHEN POLITICO 

Control s.obre 

la clase obrera. 

Control sobre 

comunidades rurales 

e lntermedtact6n 

pul ttl ce-el cctoral 

lntermedlacl6n 

poi ttico-electoral 

MEDIO PRINCIPAL INSTRUMENTO 

PARA ASEGURAR POLITICO GENERAL 

LA FUNCIONAL! PARA DESARROLLAR -
DAD. LA FUNCIONALIDAD 

Polfttca laboral Constreñlmf entes 

autoritaria 

Relaciones de po- Constreñlmicntos 

der autoritarias e Inducciones 

y Cestorfa 

cllentelar, 

Cestorfa 

Cllcntelar lnduccfones 

En otro lugar se mencionó que un hecho recurrente en -

el sexenio actual reside en la coordinaci6n habida entre la 

burocracia sindical y las autoridades del Trabajo para el -

control o liquidaci6n de los movimientos disidentes en el -
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sindicalismo. Por otra parte. una de las premisas para tran

sitar hacia la flexibilizaci6n de las relaciones laborales - . 

consiste en negociarlas según las condiciones económicas y -

tecnol6gicas que imperen en empresas singulares: en este 

punto también existe la coordinaci6n antedicha. (84) Ast 

pues la funcionalidad presente de las estructuras corporati

vas sindicales reside en el control sobre la clase obrera -

sindicalizada, cuyo aseguramiento discurre a tra~es de una -

política laboral autoritaria instrumentada por el ministerio 

federal correspondiente.(85) 

En este sentido, vale la pena considerar los eventos en 

los que la Confederación Obrera Revolucionaria se perfilaba_ 

como el nUcleo aglutinador del sindicalismo disidente (en lo 

fundamental, el que se expres6 durante los conflictos en 

Ford CuautitlSn y Cervecerta Modelo): la CTM proporcion6 es

quiroles y la STPS retir6 la representatividad legal a los -

dirigentes de la COR y los sindicatos de empresa respectivos, 

para darla a personajes identificados con el cetemismo, pa-

sando incluso sobre normas estatutarias sindicales que, for

malmente, la STPS tendria que respetar. La continuidad de -

Farell Cubillas como titular de esa dependencia indica el 

grado de importancia que para el régimen tiene el control 

(84) BlZBERG: 1990. 1992. 

(85) BIZBERG: 1992. DE LA GARZA: 1990. 
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consistente sobre la clase obrera. (86) No hay que dejar de -

lado, asimismo, que uno de los factores por los que sería --

atraída la inversión for&nea -en vísperas del TLC- est~ da-

do por la disciplina del sindicalismo, en adición de la con-

tenci6n salarial consentida por la burocracia sindical. 

Los constreñimientos incluidos en la ley laboral (regi~ 

tro de sindicatos y dirigentes, causales para estallar huel-

gas, etc.) han sido, pues, utilizados a fondo para instrume~ 

tar el control recién comentado. A ellos se agregan las me-

didas tendientes a descentralizar, empresa por empresa, la -

toma de decisiones obrero-patronales respecto a la reorgani-

zaci6n de sus relaciones productivas: poco a poco, se ha ido 

despojando a la burocracia sindical de su anterior influen--

cia en tanto sector unificado; no es raro que la inactividad 

del CT y su pérdida de influencia en las decisiones macroec~ 

n6micas sea un dato definitorio de la coyuntura 1988-1992. 

Las estructuras corporativas agrarias son funcionales -

para el régimen en cuanto que su control sobre el medio ru--

ral -y en particular sobre las comunidades ejidales- posibi

lita que las pol1ticas hacia el agro hayan sido, hasta el --

(86) BIZBERG: 1992. En su ensayo 11 oiez lecciones para la re
forma econ6mica 11

, CORDOBA MONTOYA plantea el lugar estratégi 
co que tiene una política laboral "disciplinante" para que -= 
cuaje, precisamente, la reforma eocn6mica. Nexos 158, febre-
ro 1991. --
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momento, asumidas con la general aquiescencia de las organi

zaciones campesinas mayoritarias (sobre todo las ligas cene

cistas}. Dicho control también ofrece garant1as para la cap

taci6n de un volumen importante de sufragios: recordemos que 

ha sido el monto del "voto verde" el que ha decidido el re-

sultado global de las dos Qltimas elecciones federales, las_ 

m~s importantes desde 1952. 

En este hecho es decisivo el que las estructuras corp~ 

rativas agrarias conserven el control y su posición como fac 

tor de poder regional y local, m&xime que la reproducci6n de 

enclaves socioecon6micos ha sido parte imbricada del desarr~ 

llo seguido desde hace décadas; aun con la puesta en marcha_ 

de las Empresas de Solidaridad, cuyo objetivo explícito es -

arraigar localmente a la poblaci6n rural, objetivamente es -

posible que ellas también reproducirían las condiciones de -

desagregaci6n y desarticulaci6n socioestructural que permi-

ten la existencia de enclaves de poder regional y/o local. -

Por eso es que la mantención de las redes de intermediaci6n, 

en las que se sustentan las estructuras corporativas agra- -

rías, permite que la transición en el agro transcurra sin so

bresaltos de importancia; es entcndible que el presidente -

Salinas haya tenido como interlocutores a las organizaciones 

corporativizadas, aún cuando la burocracia agraria ahí en- -

quistada tenga su carga de responsabilidad en la crisis eró-
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nica del campo mexicano. 

Uno de los principales instrumentos para asegurar la 

funcionalidad de las estructuras corporativas agrarias de 

cara al inevitable tránsito socioecon6mico en el campo, dis

curre por medio de inducir la focalizaci6n local de las ac-

tividades de las diversas organizaciones del medio rural: e~ 

mo en el ~mbito del sindicalismo, las lineas productivistas_ 

empujan a tratar, caso por caso, los requerimientos necesa-

rios en localidades determinadas. Pues ya se dijo que el 

"sector campesino" en cuanto tal, d-:!sde hace ya varios años, 

ha sido una especie de convidado de piedra que ha visto pa-

sar proyectos, programas y discursos que intentaron reacti-

var econ6micamente y llevar justicia al campo. En ese marco, 

no le ha restado sino influir regionalmente en la operaci6n 

de los programas gubernamentales. Las inducciones también -

corren a trav~s de las lealtades políticas que conllevan las 

intermediaciones clientelares. 

Respecto a las estructuras corporativas urbano-popula-

res, no hay mucho que decir. Solamente recordaremos que la -

desagregaci6n local que resulta de la política de masas hoy_ 

practicada se encuentra concatenada tanto con las añejas -:-. 

labores de gestor1a de lfdercs y funcionarios del PRI y del_ 

gobierno, como también con los esfuerzos en el PRI para te--
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rritorializar sus tareas de representaci6n sociopolítica, -

máxime que la afiliaci6n obligatoria ya desapareci6 formalme.!!. 

te. La territorializaci6n tendría eficacia siempre y cuando_ 

la gestoría permita inducir lealtades y apoyos. Al parecer -

esto se ha realizado en los momentos actuales, como parece -

indicarlo la amplia recuperación político electoral del PRI. 

b) Pol!tica de masas actual y estructuras corporativas: 

condiciones de transición del corporativismo. 

El gobierno encabezado por Salinas de Gortari comenzó -

su gestión enmedio de dudas acerca del proceso electoral pr~ 

cedente. A ésto se agregaba la herencia que le dejo la admi-

nistraci6n anterior en cuanto a un marcadísimo descenso en -

los niveles de vida generales. De ahí el que la fracción que 

él encabeza haya emprendido como tarea prioritaria asegurar_ 

la gobernabilidad y recuperar la legitimaci6n del régimen --

político en su cor.junto. 

Transcurridos tres años del sexenio actual, es evidente 

que esas tareas han tenido éxito, quizá relativo, (87) pero_ 

real a fin de cuentas. Por una parte la fracción hegemónica_ 

ha mostrado capacidad para resolver algunos problemas con -

los que se enfrentó: su eficacia para desbaratar distintos -

frentes de oposici6n internos -sobre todo el que se aglutin6 

en el FON- así como en los frenos impuestos a la inf laci6n -

{87) MEYER: 1991. LOAEZA: "La vía mexicana a la democracia". 
~ 166, oct. 1991. 
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en particular, y al deterioro de la economía en general. Por 

otro lado, ha mostrado efectividad para poner en práctica -

medidas políticas y econ6micñs, formuladas programátiCamente, 

con los reusltados deseados. Aparte de haber detenido y dis

minuido los indices inflacionarios, otro elemento que ha da

do visos de efectividad al régimen consiste en la política -

de masas cuyo instrumonto central es el Pronasol. También 

pueden agregarse las privatizaciones ast como la reciente r~ 

formualci6n legal a los espacios de actuaci6n de las carpo-

raciones religiosas. 

Eficacia y efectividad, a la par que elevan los rendi-

micntos positivos del régimen, tienden a rescatar para él -

la legitimación anteriormente deteriorada.(98) Ello ha sido_ 

posible mediante el fortalecimiento de la instituci6n presi

dencial: desde el 10 de enero de 1989 se mostró que tal ac-

tor institucional har!a uso de los recursos poltticos con -

los que cuenta (l!der del partido del aparato estatal~ árbi

tro entre qrupos de la burocracia politica, jefe de las FFAA 

y dcm~s atribuciones dadas por las leyes} para resolver los_ 

problemas de gobernabilidad más urgentes. 

Es as1 que la posición en que se ha ubicado el preside~ 

(88) Los conceptos de eficacia, efectividad, rendimiento y -
legitimidad de un régimen polttico dado, útil para el an~li
sis de coyuntura que se realiza en este apartado, los toma-
mos de JUAN J. LINZ: "La quiebra de las democracias". Alian
za Universidad, 1987. 
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te Salinas, posici6n caracterizada por el liderazgo carism~

tico que se ha const7uido, es en el momento presente, el so~ 

tén de la legitimidad, eficacia y efectividad del régimen. -

En correspondencia, el partido del aparato estatal y las es

tructuras corporativas, actores institucionales del régimen_ 

que hoy se encuentran en un proceos de transici6n, han inte~ 

tado reorganizar sus líneas sociopol!ticas de acci6n, en fu~ 

ci6n de las líneas implementadas desde la Presidencia; ~so, -

en la medida que desde el Ejecutivo Federal se promueve la -

formaci6n de bases sociales distintas, así corno de los meca

nismos para darles a estas Qltimas representaci6n. 

Para que el planteamiento anterior quede m&s claro, va

le la pena recueprar la argumentación hecha sobre la pol!ti

ca de masas vigente. Esta, en primer término, ha tenido ha~ 

ta el momento, como uno de sus efectos, la desagregación lo

cal y regional de los procesos de organización de intereses; 

esta desagregación coincide con el fenómeno estructural que_ 

se manifiesta en la existencia de enclaves socioeconómicos -

regionales -tendencia secular de la historia mexicana- y en_ 

la respectiva desarticulación de sujetos sociales. Así, la -

política de masas tal y como se la practica hasta el presen

te, viene a reforzar el fen6meno estructural descrito. Hay -

que considerar dos hechos confluyentes en la tendencia ante

rior: la territorializaci6n priista y el surgimiento de cada 

vez m~s organismos regionales de tipo político (entre los --
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que se encuentran el Frente Cívico Potosino, el Partido del_ 

Orgullo Sinaloense, el PRS nayarita, el Partido del Trabajo, 

etc.). Por último, no habría que olvidar las dificultades de 

los delegados priístas para desempeñar con éxito las diver-

sas "operaciones cicatriz" tendientes a zanjar diferencias -

entre gr9pos políticos locales lesionador; por las "candida-

turas de unidad" forzadas por el centro. 

En segundo término, la representaci6n corporativa cen-

tralizada en organismos cGpula de tipo sectoral, se encuen-

tra enfrentada con las líneas sociopolíticas antes señaladas: 

la pol.ftica de masas salinista, la territorializaci6n e ing~ 

niería electoral del priísmo. Sin embargo,precisamcnte el -

carácter centralizado permite que exista funcionalidad, si -

ya no para la intermediación p·olítica electoral, sí para CO!! 

sensar medidas estatales para el control sobre los sectores_ 

sociales representados. Hasta qué grado este tipo de funcio

nalidad es estratégico, en el contexto presente de instaura

ci6n de otro PA, es observable en el hecho de que las buro-

cracias sectoriales forzaron la revocaci6n, de facto, del 

resolutivo formalizado en la· XIV Asamblea priísta, por el 

cual se estableció la elección interna, con intervención de_ 

la militancia, de los candidatos a puestos de elecci6n popu

lar. Las candidaturas de unidad reflejan que las negociacio

nes y mutuas compensaciones entre grupos de poder regional _ 

-incluidas las burocracias corporativas- son todavía las que 
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deciden al respecto. Otra lectura del mismo hecho es que la_ 

pérdida de capacidad de interlocuci6n y de representatividad 

en tanto sector, es relativizada por la presencia local que_ 

aun poseen las burocracias corporativas -sindicales y, prin

cipalmente, las agrarias. 

Del repaso que acabamos de hacer, se sigue que la repr~ 

sentaci6n corporativa de intereses actualmente presenta dos_ 

perfiles diferenciados. Uno, consiste en ia descentraliza--

ci6n y focalizaci6n de las organizaciones sociales y de las_ 

estructuras corporativas. El segundo, en la permanencia de -

la representaci6n sectorialmente centralizada. 

La coexistencia de estos dos tipos de representaci6n ha 

sido posible por la acusada dependencia que tienen respecto_ 

a las politicas promovidas por el Estado, y en particular -

por la Presidencia de la República, pues el manejo discreci2 

nal queest~instituci6n hace de las partidas presupuestales_ 

destinadas al 11 combate a·la pobreza", permite la alineaci6n_ 

ideol6gico-politica de los grupos atendidos y demandantes 

hacia el propio Presidente. Dicho con otras palabras, la 

clientelizaci6n inducida hacia el titular del Ejecutivo, ha_ 

impedido que la desarticulaci6n de las organizaciones loca-

les se traduzca en una paralela diferenciaci6n, en gran ese~ 

la, de sus preferencias politice-electorales. En contraparte, 
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las burocracias que operan sectorialmente dependen de los -

apoyos obtenidos en el Ejecutivo (STPS, SARH, SRA), dado que 

se han mermado sus capacidades de representación real. 

La representación corporativa local es hoy la que "car-

ga" con ~a funci6n de intermediar demandas y convertir esa -

labor en sufragios. La u. icada en espacios sectoriales ve --

reducidas sus funciones en el control sociopol!tico de los -

subsectore·s sociales que representa formalmente: esta fun--

ci6n es la palanca de la que se valen tales burocracias para 

tratar de influir en las decisiones globales, si bien, y la_ 

inmovilidad del CT y de las cúpulas de la CNC, CCI, CONACAR, 

indica que tal influencia es mínima. 

Pensamos que el desarrollo ulterior del corporativismo_ 

mexicano en mucho va a depender de la manera en que se re- -

suclva la difercnciaci6n que se acaba de reseñar, entre una_ 

representaci6n dcscentr<'l_i ?:ada y otra que se encuentra nu- -

cleada en organizaciones sectorial-nacionales. 

El destino (si cabe el término) del corporativismo me--

xicano, como vemos, no depende de si el mismo transita de 

los marcos estatales hacia los del corporativismo social, 

opini6n que sustentan algunos analistas.(89) Una lectura de_ 

(89) CASAR: "Corporativismo y transici6n 11
• Nexos 137, mayo -

1989. 11 Qué ser~ di:!l corporativismo mexicano?". Nexos, dic. -
1991. DURAND PON1'E: 1990. 
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este tipo se basa en la asunci6n de los dos supuestos si-

guientes: 

- Las presiones económica, sociales y pol1ticas ejercidas s2 

bre el patrón corporativo "clásico", entendido como autorit.!!, 

rio, son el indicio de que se vienen democrati~ando las rel~ 

cienes entre el Estado y la 'sociedad civil'. SQ toma corno -

dato extra el que exista, en ciernes, un 'nuevo' pacto que -

se expresa en la política de masas vigente, pacto del que --

las estructuras corporativas son marginadas. 

- La idea imprecisa de que hay una "transici6n democrática"_ 

en México cuyo resultado ya viene prefigurado por el enun-

ciado en si mismo: la democratización. No s6lo basta consta-

tar que esta idea representa una petición de principio muy -

claraª Cabe, además, cuestionar cuáles son los puntos de 

arranque de ese proceso y a qué aspectos sociopolíticos hace 

referencia. Relativo al corporativismo, se plantea que éste 

adquirir:r.a ra~gos de tipo· societal, o bien tender::í.a a di sol--

verse toda vez que en el México "moderno" prevalecen formas_ 

de representación ciudadana a las que se supone que confor--

man la base social sustentadora de la "transición democráti-

ca". (90} 

(90) CASAR: 1989, 1991. DURAND PONTE: 1990. AGUILAR VILLANUE 
VA: 11 0espués del México Inconcluso 1'ª ~ I/l, jul.1988. = 
CEN-PRI. 
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Estas concepciones han debilitado su validez tras los -

procesos electorales del 18 de agosto del '91, ya que este -

proceso en su conjunto mostr6 la todavía vigente imbricaci6n 

entre estructuras estatales y estructuras priístas.i91) En -

suma, mostr6 que todavía funcionan los mecanismos e institu

ciones s~stantivas del régimen, el partido del aparato esta

tal en primer lugar. Otros elementos más que le restaron -

validez a esa lectura, residieron en el notable activismo -

del Presidente de la RepGblica y candidatos priístas en la -

resoluci6n y gestoria de demandas de grupos pauperizados, 

pr~cticas que se desarrollaron en las semanas previas a las_ 

elecciones. Nuestra impresi6n es que las fuerzas que confor

man el bloque dominante (la fracci6n modernizadora, funcio-

narios federales y estatales, qobernadores, burocracias cor

porativas) cerraron filas con el objeto de revertir la debi

lidad de una de las instituciones que les dan sustentos polf 

tices y sociales: el PRI. Esto tiene consecuencias importan-

tes para lac.arecteristicasque privilegia la consideraci6n -

de ciertas liberalizaciones habidas en el r~gimen, como ind! 

cadores de una transici6n democrática. 

En efécto, ten1endo como parámetros a las transforma--

cioens ocurridas, por ejemplo, en los reg1menes burocrático

autoritarios del sur latinoamericano, cabe señalar que a me-

(91) ALCOCER/MORALES: 1991. 



193 

nos que las liberalizaciones afecten directamente a las ins

tituciones medulares del régimen, es justificado plantear la 

existencia de procesos de transici6n especificamente orien-

tados a la dernocratizaci6n de las relaciones sociopoliticas_ 

de dominaci6n, ésto es, del régimen.(92) En el ~aso que nos_ 

ocupa, las FFAA desocuparon los espacios ejecutivos y judi 

ciales, además de que se derogaron leyes que obstrulan el -

ejercicio de libertades b~sicas (de asociaci6n, de manifeSt!,. 

ci6n libre de las ideas, principalmente). Por otra parte, 

aun cuando se afecten instituciones nodales de estos reglme

nes, la pervivencia de enclaves autoritarios en otras insti

tuciones y otras ·leyes, así como la misma pervivencia de la_ 

actividad pol!tica de los agentes que dirigieron al régimen_ 

autoritario anterior, hacen que la transici6n no s6lo tenga_ 

entuertos durante su desarrollo, sino también incertidumbres 

en sus resultados. Nos encontramos entonces con desarrollos_ 

que si bien poseen un punto de partida, no se sabe a prior~, 

ni por simple afirmaci6n del consecuente, cu.§.1 va a ser el --

punto de llegada.(93) 

En el caso mexicano, asistimos, por el contrario, al 

fortalecimiento de dos instituciones b.§.sicas del régimen: la 

Presidencia y el partido del aparato estatal. Es en la ter--

(92) GARRETON: "Transformaci6n social y refundaci6n política 
en el capitalismo autoritario", en LABASTIDA e.a.:"Los nue-
vos procesos sociales y la teor!.a pol!tica contemporlinea". -
Siglo XXI/IISUNJ\M, 1986. Del mismo autor "La transici6n ch.!, 
~;~~: 5~~T~~ri;a~~ cajaº.~ 159, mar. 1991. 
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cera formación institucional que estructura y especifica al_ 

régimen me xi.cano., la representación corporativa centralizada_ 

sectorialmente y adscrita al PRI, donde se aprecian presio-

nes que empujan hacia su transformación sustantiva, o hacia_ 

su declive definitivo, si es que su lugar institucional lle

gara a ~er ocupado por las representaciones que estimula la_ 

política de masas actual. 

Así pues, los desarrollos posibles del corporativismo -

pueden evaluarse desde una perspectiva metodol6gica cuyos 

puntos centrales son: 

i.- Explicitar las condiciones estructurales que deter

minan sus transformaciones y el sentido general de su orien

taci6n. 

ii.- Distinguir entre las condiciones necesarias (pero_ 

no suficientes} para el establecimiento de un desarrollo po

sible, de las condiciones bajo las que se materializaría el_ 

desarrollo hipotético en cuesti6n. 

iii.- Paralelamente, tomar como referente inmediato al_ 

hecho objetivo de la recuperaci6n del régimen, a través de -

la Presidencia, en cuanto a su eficacia, efectividad y ren-

dimicnto general para resolver los problemas de gobernabili

dad. Otro referente inmediato es la diferenciaci6n de las m2 
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dalidades de representaci6n de intereses-sociales que antes se 

indicó. 

El primer punto de esa estrategia metodol6gica se ha 

tratado a lo largo de este trabajo. Resta concretar los dos_ 

restantes en la exposición de los escenarios hipotéticos de_ 

transici6n del corporativismo. En principio, descartamos al_ 

escenario donde se consideraría que el patr6n corporativo -

estatal "cl&sico" no ha tenido modificaciones: basta remi ti!: 

nos al cuadro II para constatar que, en la medida que las 

funciones de sus estructuras se modificaron, dicho patrón no 

puede considerarse como el mismo. 

Cabe agregar también que el abordaje metodol6gico men-

cionado, aleja de los planteamientos que privilegian, como -

punto de partida, a las innegables liberalizaciones que han_ 

habido en dicho patr6n, tom~ndolas como plataforma fSctica -

y te6rica desde la que se postularía su desarrollo posterior. 

Entre las distorsiones que acarrea esta estrategia, ra menor no 

es la ideologizaci6n. En efecto, el hecho de que se elimin6_ 

la afiliáci6n obligatoria y aut6matica al PRI a trav~s de la 

pertenencia a las organizaciones sociales a él adheridas, es 

incuestionablemente un elemento que puede clasificarse como_ 

liberalizaci6n porque se reconoce a los individuos el dere-

cho de afiliarse o no al partido. Pero hay todavía mucho - -
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trecho que recorrer para la conclusi6n de que ese s6lo ele-

mento significa el fin del corporativismo o del autoritaris

mo en las relaciones Estado-asociaciones de interés. Algo -

muy similar puede decirse respecto a la territorialización; 

desde el inicio del presente trabajo se mencionó que la afi

liaci6n ~bligatoria y la representaci6n sectorial únicamente 

son ~ particulares del patrón corporativo mexicano, y -

no contenidos estructurales e inherentes a la representa--

ci6n corporativa de intereses. Sin embargo, es necesario ub! 

car en términos objetivos esa ideologizaci6n y considerarla, 

por consiguiente, como discurso con pretensiones hegemónicas. 

En conclusión, asumiendo que la historia no tiene ata-

jos, a la par que nos deslindamos de la estrategia centrada_ 

en el an~lisis de las liberalizaciones producidas en ~l pa-

tr6n "clásico" del corporativismo mexicano, ese simple prin

cipio metodol6gico nos permite también tomar distancia de -

las variadas posiciones que, partiendo de corrientes de la -

filosofia politica (por ejemplo, las posiciones de Rawls, 

Macpherson, Bobbio, Bovero, Merquior, entre otros, hoy en 

boga ante las ca!das de regímenes autoritarios y del socia-

lismo 11 real"), han hecho circular una buena cantidad de ca-

tegor!as y modelos donde ubican al corporativismo mexicano 

haciendo abstracci6n de las condiciones estructurales así c~ 

mo de los referentes fácticos inmediatos, par de factores -

que median y matizan sus posibles desarrollos. 



C A P I T U L O V 

"Hilan telas tan sutiles, que es dificil tejerlas"\ 

MAQUIAVELO 
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V. CONCLUSIONES: ESCENARIOS DE TRANSICION DEL CORPORATIVISMO_ 

MEXICANO 

Primer Escenario: Disoluci6n del Corporativismo 

En este escenario cabe postular dos vías hipotéticas por 

las que discurriría la disoluci6n del corporativismo: a) Vía_ 

parlamentaria-ciudadana, y b) Vía de la descentralizaci6n de 

las organizaciones representantes de intereses. 

a) Vía parlamentaria-ciudadana 

Para que el corporativismo se diluyera por esta vía, se

rían necesarias dos premisas b~sicas: 

- Que los partidos políticos absorbieran la totalidad de la -

rcpresentaci6n de intereses. 

- Que los espacios legislativos se transformaran en instan- -

cias de procesamiento y gestoría de esos intereses. 

La primer premisa supone que los partidos poseen la cap~ 

cidad para captar una gran diversidad de intereses sociopolí

ticos clasistas, sectoriales y correspondientes a cierta re-

gi6n. Es decir, cuentan con la infraestructura material y ad

ministrativa, así como con el número suficiente de cuadros 

partidarios, para extenderse en escala nacional. Del lado de_ 
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las asociaciones de interés, sería necesario que cuajaran 

coincidencias políticas y programáticas entre éstas y los pa~ 

tidos. 

La segunda premisa supone la concomitancia de dos facto

res: el primero es de orden político y reside en que se ha e~ 

tablecido entre los partidos una correlaci6n de fuerzas tal, 

que los criterios de selectividad de demandas serían muy fle

xibles y no dependientes de la estrategia econ6mica y social_ 

impulsada por el Ejecutivo, ésto es, que las representaciones 

partidarias logran incidir en el diseño e instrumentaci6n de_ 

las políticas pQblicas; el segundo factor es de tipo técnico, 

ya que se refiere a la ampliación de los calendarios formales 

de trabajo del cuerpo Legislativo, a fin de que se procesen -

las demandas correspondientes. 

Los recursos con los que este escenario cuenta, se redu_ 

ccn a que -por un lado- existe un partido (el Revolucionario_ 

Institucional) que es el Gnico que posee la estructura mate-

rial y humana necesaria para tener presencia nacionalmente; -

por otro lado, dado que la política de masas actual está te-

jiendo una cantidad importante de organizaciones locales cu-

yes referentes son demandas ubicadas en la esfera del consumo, 

y no instituciones sociopolíticas nacionales como la reforma_ 

agraria y la contratación colectiva de trabajo (entre otras),_ 

estan organizaciones serían -son- fácilmente captables a tra-
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vés de líneas reivindicativo-economicistas en las que el PRI_ 

tiene bastante experiencia adquirida: este partido, restrin-

giéndonos a la consideraci6n anterior, podr!a absorber la re

presentaci6n de intereses toda vez que ella se encuentra de-

sarticulada y, en su forma sectorial, bastante debilitada. 

Sin embargo, la escasa factibilidad de esta v!a consiste 

en que, suponiendo que el PRI absorbe a la mayoría de organi

zaciones sociales hoy dispersas, las demandas de estos grupos 

cuando mucho influirían sobre la pol!tica presupuestaria, en_ 

concreto la del gasto orientado a satisfactores inmediatos 

(agua, drenaje, electrificaci6n, etc.), y tendrían grandes ai 

ficuitades para flexibilizar las pol1ticas públicas generales, 

máxime que desde 1982 ni la Presidencia ni la alta burocracia 

pol1tica federal han permitido que la pol1tica gubernamental_ 

sea sujeto de modificaciones sustantivas. 

Por otro lado, el tamaño de la oposici6n partidaria, su

poniendo que fluctuara entre el 40% y el 30% del electorado, 

impedirta que el Legislativo se convirtiera en una agencia 

permanente de gestor1a y de dotaci6n de servicios. 

As! pues, la conversión de demandas de corte consumista_ 

hacia demandas de corte ciudadano, bajo la cual tendrta viabi 

lidad el escenario comentado, exige la coincidencia de los 

factores mínimos que se señalaron, por lo que esta transición 
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hipotética es, por lo menos, especulativa. Y ésto, aun cuando 

dejamos de lado el considerar que en el régimen político mex! 

cano, la subordinaci6n del Legislativo al Ejecutivo es sustan 

cial, puesto que ello expresa, a su vez, una Presidencia cuyo 

arbitraje y liderazgo evitan la desmembraci6n de la burocra-

cia política nacional nucleada en el PRI. 

Hoy, la sujeci6n de los representantes populares priís-

tas hacia el Ejecutivo, y el propio relanzamiento de su titu

lar, en adici6n a la notable debilidad de los dem~s partidos_ 

políticos, bloquean el desarrollo de la vía parlamentaria-el~ 

dadana como carril de disoluci6n {hipotética) del corporati-

vismo. 

b) Vía de la descentralización de la representaci6n corporat! 

va 

En principio, parece circular el planteamiento de que el 

corporativismo tender1a a disolverse si la representaci6n de_ 

intereses sociales, corporativa, se diluye. La consistencia -

del planteamiento puede aclararse si distinguimos los fen6me

nos que denotan los conceptos "corporativismo" y "representa

ci6n corporativa". El primero de el.los se refiere al patr6n -

institucionalizado por el que traban relaciones el Estado y -

las organizaciones sociales: el corporativismo moderno tiene_ 

como contenidos específicos el que la agregaci6n de intereses 
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es organizacional {no estamentalista), y adern&s, que existen_ 

intercambios politices y sociales entre Estado y organizacio-

nes, intercambios que se desarrollan, no de manera esporádica 

ni desestructurada, sino de modo institucionalizado, perrnanen 

te. 

El concepto 11 representaci6n corporativaº es m&s amplio._ 

Denota que los intereses de diversos individuos son agregados 

en marcos organizacionales, independientemente de que las or-

ganizaciones se relacionen con el Estado de manera desestruc-

turada o bien por canales y espacios institucionales. 

Asi entonces, el corporativismo entendido como patr6n 

institucionalizado de intercambios entre asociaciones de int~ 

rés -a las que se les asigna el monopolio_ de la representa- -

ci6n- y el Estado, s6lo puede cuajar bajo la premisa de que_ 

existan organismos cúpula que estructuren, centralizen y cooE 

dinen la actividad y formulación de demandas provenientes de_ 

las organizaciones sociales adheridas, pues de no haber tal -

centralización, los intercambios se tornan dispersos y ocasi~ 

nales, lo que por su parte redunda en que la institucionali-

dad de las organizaciones en el régimen -institucionalidad 

que es pieza clave en el modelo- se disuelve. (1) 

(1) LEHMBRUCH: "Liberal corporatism and oarty governement 11
• -

Comparative Política! Studies X/l, 1977, Gr. Br. BEALEY: "Oe
mocracy in the contemporary state". Clarendon llress, Gr. Br.-
19BB. 



202 

Una vez aclarado el punto, se entiende que, en la medida 

que la actividad de las org~nizaciones sociales se encuentre -

dispersa en una diversidad de ámbitos localizados, el corpor~ 

tivismo tiende a disolverse. 

En México, este desarrollo posee algunas premisas para -

efectuarse, puesto que el único hilo institucional que estru~ 

tura a las organizaciones sociales generadas por la politica_ 

de masas vigente, es la relaci6n clientelar de las mismas ha

cia la Presidencia. Y es bastante seguro que esa política de_ 

masas se profundice en lo que resta del sexenio (y quizá más_ 

allá, si se realiza el proyecto de la "Secretaria de Desarro

llo Social 11
). 

Por lo pronto, el único referente institucional de estas 

representaciones localizadas es por completo insuficiente pa

ra establecer un corporativismo societal o un neocorporativi~ 

mo estatalista, pues faltan tanto un organismo cUpula como un 

espacio institucional bien definido, que les permitiera tener 

continuidad y permanencia. 

La disoluci6n del corporativismo por esta via adem&s 

cuenta con los siguientes recursos: 

- El desarrollo secular de la estructura social mexicana, de

sarticulada y desagregada, dadas las diferencias socioecon~ 
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micas regionales, sectoriales y subsectoríales. De este de-

sarrollo han surgido las que Sergio Zcrmeño denomina 11 iden-

tidades restringidas'', o procesos de constituci6n de suje--

tos sociales circunscritos a sus &mbitos econ6mico-cultura-

les inmediatos, (2)La inducci6n estatal para que, mediante -

la 1 concertación 1 de las demandas respectivas, igualmente -

circunscritas, la organizaci6n social quede anclada a su m~ 

dio original localizado, es un factor que lo mismo abreva -

de, que potencia la discontinuidad y desagregaci6n del pro-

ceso constitutivo señalado. 

- La emergencia a Gltimas fechas de organizaciones sociales y 

politicas, quienes cuentan con importante presencia en sus_ 

regiones, y que además muestran resistencias para adherirse 

a organizaciones de tipo nacional: FCP, POS sinaloensc, la_ 

UNTA, la OCEZ michoacana, etc. Este conjunto de organismos_ 

puede absorber en niveles regionales la representación de -

intereses, dificultando, en consecuencia, la eventual con--

formaci6n do espacios centralizados que estructuren su acti 

vi dad. 

- La territorializaci6n de la labor social y pol1tica de las_ 

principales agrupaciones partidarias; el PAN y el PRO naci~ 

ron con una estructura cuya base son secciones, distritos -

(2) ZERMESO: "La democracia como identidad restringida". &..tl.:_ 
~ XLIX/4, oct.-dic. 1987.IISUNAM. 
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electorales y municipios, mientras el PRI intenta trasladar 

el peso de las actividades de representación sociopolítica_ 

de los sectores hacia los territorios. No olvidemos que al_ 

haber seguido este camino, estos partidos se han visto en -

dificultades a la hora de "aterrizar" l.as directrices de 

sus instancias centrales en los Smbitos del municipio, est~ 

do y región. En el PRI, los de Yucat&n, Baja California, -

S.L.P. y Tabasco son los casos de conflicto centro-región -

rn&s sonados; el PAN en Sonora y Puebla; el PRO en Guerrero, 

Michoac&n y Estado de México. Estos casos podrían indicar -

que las identidades regionales han generado obst~culos se-

rios para su inserción o, mejor dicho, su subordinación, -

ante las cúpulas partidarias. 

- Finalmente, el desmantelamiento de las políticas laboral y 

agraria que posibilitaron la existencia de organismos sect2 

riales centralizados; políticas cuyos referentes fueron la_ 

contratación colectiva, las instituciones de seguridad y 

previsión social (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FONACOT, CONAM-

PROS, Banrural, etc.), as! como la dotaci6n de tierras y 

bosques para el cultivo (ésto es, el ejido como institución 

intransferible e inalienable). Y en sustituci6n de aquéllas 

la vigorosa puesta en práctica de la multicitada política -

de masas, que se basa en 'concertaciones' de carácter pres~ 

puestario y administrativo, y que como sujetos tiene a com~ 

nidades locales. Aquí, lo que cabe recordar es que la estr~ 
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tegia de la 11 reforma del Estado" propuesta por el presiden-

te Salinas, tiene como ejes precisamente los contenidos ad-

ministrativos y financieros del accionar estatal. {3)En suma, 

la visión de la fracción modernizadora es que la eficiencia 

en ese par de ejes, más la flexibilizaci6n de las relacio--

nes la.boralcs y de las formas de propiedad agrícola, dar§.n_ 

como resultado el crecimiento econ6mico y, consecuentemente, 

mayores índices de justicia social. Esta última no pasaría, 

pues, por el acceso de organizaciones sociales centraliza--

das hacia espacios de decisión y operaci6n de las políticas 

públicas. En este sentido, el Pronasol es el ejemplo más 

claro de la instituci6n de seguridad social que puede gene

rar la política de masas {y la concepci6n político-ideol6g! 

ca que la sustenta) vigente: diseñada desde el Ejecutivo, -

manejada por funcionarios que le rinden cuentas a la Presi-

dencia, y sin que los 11 Comités de Solidaridad" tengan repr.2_ 

sentaci6n ni incidencia en las estructuras decisorias cen--

trales del programa. Es previsible que esta 16gica no cam-

bie con la puesta en marcha de la proyectada "Secretaría de 

Desarrollo Social", ya que de inicio pertenecería n la ju--

risdicci6n del Ejecutivo Federal. 

La disoluci6n del corporativismo por la vía de la desee~ 

(3) I Informe de Gobierno del presidente Salinas. El Nacio
nal 02.11.89. Además la serie de ensayos 11 El litigio del Est~ 
do" en ~ 145, ene. 1990. 
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tralizaci6n podria materializarse si adem&s de las premisas y 

recursos enumerados, concurren estas condiciones: 

- Las funciones de control de las burocracias sindicales des~ 

parecen, con lo que también desaparecer1a el último reducto 

institucional de lu representaci6n corporativa centraliza-

h. 

- La política de masas continúa desarroll§ndose bajo sus ras

gos actuales, es decir, no se induce ni se patrocina la co~ 

formaci6n de una especie de coordinadora nacional de los C2 

mit~s de Solidaridad. 

La fracci6n hegem6nica permite que las organizaciones soci~ 

les localizadas sigan careciendo de un marco institucional_ 

que estructure suprarregionalmente sus actividades; en con

secuencia, consiente la posibilidad de que el apoyo de ma-

sas que se ha construido en estos tres años se desvanezca -

al correr del tiempo, o bien que dependa de un inestable li 

derazgo carism~tico. Consiente la posibilidad, en términos_ 

llanos, de que esa red de organizaciones llegara a articu-

larse con las oposiciones. 

Como factores que obstaculizan la inmediata viabilidad -

de este desarrollo se encuentra el lugar y la funci6n estrat! 

gica de las burocracias agraria y sindical para ejercer el 
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control sobre comunidades rurales, sindicatos o regiones ent~ 

ras, m§xime en los momentos en que se profundizará la lógica_ 

capitalista en el medio rural y que el Estado trata de indu-

cir un Acuerdo para la Productividad cuyo presupuesto es la -

flexibilización de las relaciones laborales. 

En esa misma tesitura, estas burocracias hacen posible -

que las políticas macroeconómicas (salarios, precios de gara~ 

tía, impuestos), adem~s de legitimarlas al momento que las 

asumen, sean impuestas a los sectores sociales que represen-

tan. Puesto que el control sobre esas variables es requisito_ 

para la instrumentaci6n del PA secundario-exportador, las bu

rocracias mencionadas garantizan la efectividad de los contr2 

les que se indicaron. 

Por otra parte, han venido perfilándose organismos cúpu

la en los que se coordinan actividades y se articulan las de

mandas de organizaciones regionales. El ejemplo m~s claro es_ 

el del Congreso Agrario Permanente, en cuyo surgimiento ha s.,! 

do crucial que el Estado trate de racionalizar tanto el proc~ 

samiento de demandas como la dotaci6n de recursos para satis

facerlas. Y del lado de las representaciones corporativas, su 

nucleamiento en este tipo de organismos les brinda una cober

tura social y política para que sean atendidos sus requeri- -

mientas, como también para sortear dificultades en su trato -

con los gobiernos estatales. 
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En lo que respecta a la hipotética democratizaci6n que -

conllevaría la disoluci6n del corporativismo por la v!a que -

se está analizando, la premisa bSsica ser!a que el partido 

del aparato estatal no absorbiera a las organizaciones loca--

1es mediante la captación de sus dirigencias. Se requerir1a -

que elPRI, única formaci6n que posee recursos para captar a -

estas organizaciones diseminadas a lo largo del pa!s, abdica

ra de la pretensi6n de aoiqnarles una ubicuidad institucional, 

mucho menos vol~til que la producida por los lazos clientela

res hacia la Presidencia, a través de la incorporaci6n de los 

11deres. 

El desarrollo anterior se antoja dificil. Existen las 

condiciones para que' se realice la subordinaci6n de esas re-

presentaciones respecto al PRI (en cuanto partido del aparato 

de Estado). En primer lugar la burocracia politica que ha ve-

nido ocupando mayores espacios en las instancias centrales 

del gobierno (secretar!as de Estado, gobiernos de las entida

des federativas), est& adscrita al pri!smo, y adem&s requiere 

de bases sociales estables, toda vez que ha venido a menos la 

representatividad social y las funciones de intermediación po 

lítico-electoral de las clásicas representaciones sectoriali

zadas. Es muy dudoso que esa burocracia apueste por la auton2 

mía de las organizaciones sociales generadas por la actual P.2. 

lítica de masas. 
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El segundo elemento reside en los intentos para que el -

PRI continúe hegemonizando las representaciones sociales mayQ 

ritarias. Las elecciones del 18 de agosto del '91 son un indi 

cio fehaciente de este aserto. Y precisamente la estrategia -

de territorializaci6n viene como anillo al dedo para captar a 

dirigentes y bases de las organizaciones locales. 

El tercer elemento es que las estructuras corporativas -

agrarias no han sido destruidas.{4)Por el contrario, buscan r~ 

hacerse mediante el usufructo de las relaciones clientelares_ 

engendradas por la gestoría de recursos destinados a la inst~ 

!ación de proyectos productivos (Empresas de Solidaridad). 

Baste señalar que pocos dias después de aprobadas las refor-

mas al art. 27, se efectu6 una reuni6n de la CNC, evento en -

el que Silerio Esparza -secretario general- Colosio Murrieta, 

Araujo y Gustavo Gordillo trazaron la 11 reconversi6n 11 de las -

líneas de trabajo cenecista hacia marcos de tipo productivis-

ta para que, de ese modo, el organismo conserve la represent~ 

ci6n mayoritaria de las comunidades ejidales. 

La disoluci6n del corporativismo por la vía de la desee~ 

tralizaci6n por sí sola no implica que las organizaciones so-

(4) No hay que dejar de lado que quienes animaron y dieron 
sustento al "Manifiesto Campesino", por el cual se dieron pr.Q_ 
nunciamientos de apoyo a la iniciativa de reformas al agro, -
fueron las 32 Ligas de Comunidades Agrarias cenecistas, adc-
más de la CCI, CONACAR, CNPP y Antorcha Campesinn, to(las org~ 
nizaciones priistas. 
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ciales localizadas logren funcionar con independencia o auto

nom1a respecto al Estado, prerrequisito para la democratiza-

ción de las relaciones entre ambos sujetos. 

Segundo Escenario: Transici6n hacia el Corporativismo Social 

Dos son las premisas esenciales para que este escenario_ 

cuajara. Una presupone que las organizaciones sociales son 

aut6nomas respecto al Estado. La restante se refiere a que 

ellas poseen la capacidad política para conformar organismos_ 

suprarregionales por medio de los que, adem~s de articular 

coordinadamente sus demandas, consiguen intervenir en el dis~ 

ño y operaci6n de las políticas públicas relacionadas con los 

sectores sociales que representan. 

En los regímenes donde funciona el corporativismo social 

(denominados "consociacionales": Holanda, Bélgica, Austria, -

Suecia) concurren factores tales como la libertad de asocia-

ci6n efectiva, normas y mecanismos que garantizan la partici

pación de las organizaciones sociales independientemente de -

sus perfiles políticos, el Estado regula las actividades de -

las asociaciones de interés -de modo preponderante- por medio 

de inducciones y no por la imposición de constrcñirnientos, 

los organismos cGpula están bien estructurados de manera que_

se logra una articulación de demandas centralizada, as! como_ 

el concurso de las organizaciones sociales de mayor presen--
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cia sociopolttica nacional o por sector. 

No est& reñido con la existencia de los factores previos 

el hecho de que en los regtmenes "Consociacionales" haya un -

partido politice claramente hegem6nico, pues si bien éste co~ 

centra l~ representaci6n polttica nacional, su preeminencia -

no se fundamenta en la desaparici6n de las mínimas instituciQ 

nes y normas democr~ticas. Son, usando el t~rmino propuesto -

por Pempel, democracias diferentes en las que la alternancia 

en el Ejecutivo simplemente no ocurre (a excepci6n de Suecia, 

donde a mediados de 1991 fue derrotado el Partido Socialdemó

crata). 

Para que este desarrollo logre fructificar en nuestro 

pais, se requierer nada menos, que el PRI {cuyo cuadros diri

qen aun a la mayoría de las organizaciones sociales más impo~ 

tantes) consiguiera autonomizarse respecto al Estado_ Este e~ 

mino implica la disolución de las estructuras que, como pun-

tos de sutura.articulan org~nícamente a la organización parti 

daria con diversos aparatos estatales. Fuera de los discursos 

que se refieren a esa autonomía como cosa ya dada, hasta el -

momento no contamos con indicios claros e inequívocos parn 

realizar la afirmación de que al PRI pierde su perfil como 

partido de aparato estatal. Camarillas buropolíticas pasan t2 

davía del partido hacia al gobierno, como si fueran la misma_ 
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entidadt por ejemplo, en el IFE. (51 

Otro obst~culo estructural se encuentra en que la liber

tad de asociaci6n está sujeta a constreñimientos muy fuertes, 

sobre todo en el ámbito sindical, donde el Estado se arroga -

la facultad de otorgar personalidad plena a sindicatos y dir.!_ 

qencias. En el medio urbano está el caso del FONHAPO, instit.!:!, 

ci6n encargada de recursos financieros a grupos solicitantes_ 

de vivienda, que le da salida de manera preferente a los pro-

yectos gestionados por el PRI;(6l una situación así significa_ 

que aunque formalmente existe la libertad de asociaci6n, me-

diante la selecci6n de las demandas presentadas por el PRI se 

inducen preferencias políticas. El problema viene a ser el 

mismo: el funcionariado estatal se recluta de las camarillas_ 

buropolíticas que actúan en el PRI y en organismos de gobier-

no. 

Pero también del lado de la sociedad se generan bloqueos. 

Por la crónica desarticulaci6n socioeconómica que priva en la 

estructura social, es sumamente difícil que las asociaciones_ 

de interés logren remontar las discontinuidades en su funcio

namiento: en el medio sindical hay organismos (FAT, MPI, COS! 

NA) que a pesar de su autonomía respecto al Estado no logran_ 

(5) ALCOCER/MORALES: "Mitología y realidad del fraude electo
ral''· Nexos 166, octubre, 1991. 
(6) Cf;-:-p: 63, nota nGmero 52. 
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articular un polo unificado. En la escena urbana, además de 

que tampoco se ha establecido un frente unitario.numerosas ºE 

ganizaciones desaparecen con relativa rapidez. (7} En con- -

traste, el CAP se ha conformado a instancias del gobierno fe-

deral, quien requirió de un espacio centralizado para proce--

sar con mayor racionalidad administrativo-financiera las de--

mandas presentadas. 

Es así que las "identidades restringidas 11
, en adición a-

la 16gica estatal que busca captarlas, reducirlas o liquidar

las, limitan la formación de organismos cúpula suprarregiona

les y de perfiles autónomos, condición esta última, 11 sine qua 

non" del corporativismo social. 

Ya que es muy difícil lograrlo 11 desde abajoº, actualmen

te el Estado es el agente capaz de inducir la formación de e~ 

pacios cúpula de centralización. Es muy posible que este de

sarrollo o alternativa de transición se efectúe a fin de evi-

tar que la base social producida por la actual política de m~ 

sas tienda a desvanecerse. Existe el proyecto de dar cauce 

instituciona1 a los Comités de Solidaridad con la formación -

de una ºCoordinadora N'acional de Colonias Populares" que aglu-

(7) En noviembre de 1985, la CUD se componía por 34 organiz~ 
cienes; un año después, por 16; para 1988, por sólo 6. -
La CONAMUP, el 1983, agrupaba a cerca de 40 organizacio
nes urbanas. Para 1989, en su IX encuentro, asistieron 
sólo 19. Cabe aclarar que de las organizaciones fundado 
ras de la CUD, por lo menos 15 desaparecieron. -
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tinaría a las numerosas organizaciones locales 9eneradas en -

los últimos tres años. (81 Este proyecto es hoy, con el repr~ 

sentado por el CAP, el principal recurso con el que podría --

sustentarse la transición al corporativismo social, siempre y 

cuado las burocracias políticas estatales (PRI y aparatos de

Estado) abdicaran de la pretensión de intervenir y subordinar 

ambos organismos. 

Hay al menos otro requisito para que se materializara el 

corporativismo social: suponiendo que se establecieran orga-

nismos centrales corno la hipotética CNCP y el CAP, hacen fal

ta adern&s hilos institucionales a través de los que se proce

sarían los intercambios sociopolíticos entre las asociaciones 

de interés y el Estado. En el patr6n corporativo "clásico",

esos hilos fueron el Pacto Obrero Industrial de 1945 y las 

instituciones de seguridad y previsión social derivadas de 

las normas programáticas del nacionalismo revolucionario con-

tenidas en los artículo Jo., 270, y 12Jo, A la actual polít! 

ca de masas le faltan referentes, más que ideológicos (que ya 

existen en la idea del "Estado Solidario"), de tipo institu-

cional que no sólo sustituyeran al viejo pacto social pascar-

denista, sino que también fueran capaces de regular, de modo-

(8) En su artículo ºEl movimiento urbano ante la ciudad y la 
política 11

, escrito en la Jornada 09.10.91, RASCON menci2 
na a la Coordinadora indicada, que en efecto esté proye~ 
tada para conformarse en los tiempos en que también se -
formalice el funcionamiento de la "Secretaría de Desarro 
llo Social", que ante los Comités de Solidaridad tendría 
un rol equivalente al de la SARII frente a las cornuni.da-
dcs ejidales. 
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atingente y estable, los intercambios Estado-Organizaciones~ 

como también permitir que estas Ultimas intervinieran en el_ 

diseño y operaci6n de las pol1ticas respectivas, puesto que_ 

ol corporativismo social incluye el presupuesto de que las -

asociaciones de interés penetran e inciden sobre las politi

cas esta~ales. 

En conclusión, el hipotético tránsito hacia el corpora

tivismo social tiene más obst&culos que recursos para llegar 

a realizarse. No sólo se necesita de voluntarismos, ya que -

se requiere el paralelo desmonte del partido del aparato es

tatal, la efectiva libertad de asociación y la instituciona

lizaci6n de otro pacto social de nivel pertinente (i.e., de_ 

contenido democr&tico) en relación a los anteriores requeri

mientos. 

Tercer Escenario: T~ansicí6n hacia el 

Neocorporativismo Estatal 

Esta alternativa de desarrollo posee recursos de buena_ 

calidad para fructificar. Veámoslos detenidamente. 

La pervivencia de las estructuras corporativas agraria_ 

y sindical. La primera con posibilidades de usufructuar 

clientelarmente los recursos (14 billones de pesos para 
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1992), que se canalizarán al campo, pues su ubicaci5n e~ 

tratégica en los espacios de decisión locales (comisari~ 

do ejidal, municipios.distritos) le abren perspectivas -

para beneficiarse de la gestoría e intermediación respeE 

to a los recursos mencionados. La burocracia sindical,

por su parte, cuenta con la funci6n de controlar los sin 

dicatos más importantes, precisamente cuando dicho con-

trol es fundamental para la continuidad de una politica

salarial restrictiva y para la imposici6n de relaciones

laborales cuya flexibilidad redunde en productividades -

mayores. 

La intención de que el PRI siga hegemonizando represent~ 

cienes sociales diversas. En este rubro se inscriben la 

descentralizaci6n de UNE con cinco "movimientos", la 11.!. 

mada ingeniería electoral como estrategia para captaci6n 

masiva de sufragios y la territorializaci6n de la labor

social priista. 

La fracción hegemónica en el Estado mantiene lazos ~ 

tucionales con las diversas burocracias políticas y las

que poseen representaci6n corporativa, ambas conforman-

tes del PRI. Al contrario de ciertos estudios sobre las 

"élites" y la "tecnocracia", en los que se enfatizan las 

relaciones personales y familiares de la burocracia pol! 

. tica, habría que considerar el hecho de que la fracci6n-
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modernizadora, más que contar con ese tipo de relaciones, 

se apoya en estructuras y recursos institucionales (i.e., 

de las diferentes organizaciones de Estado) para llegar

a mantenerse ~n su actual posici6n,19)lo cual origina no 

sólo lealtades personales o de grupo, sino los lazos de

carácter institucional indicados. Esta situaci6n redun

da en la ausencia de políticas consistentes dirigidas a

diferenciar y separar netamente al partido respecto al -

resto de los aparatos estatales: el que la propuesta de

la "reforma del Estadoº se refiriese al ámbito aislado -

del tamaño de las propiedades estatales, asi como a sus

ejes de acci6n financiero administrativos, es una mues-

tra a nuestro parecer clara de que la fracci6n hegemóni 

ca no se propone desarticular al PRI en cuanto organiza

ción de Estado. En este sentido, la política de masas -

vigente ni excluye ni se contrapone a la existencia del-

partido de aparato de Estado: la que se ha dado por lla

mar "salinastroika" tiene entonces límites precisos. 

La debilidad de la oposici6n partidaria, asi como la de-

sarticulación entre organizaciones sociales indcpendien-

(9) Sobre la crítica a la posición metodológica que aisla -
las relaciones de la "élite tecnocrática 11

, LERNER DE - -
SttEINBAUM: "La tecnocracia en México (crítica a Roderic
Camp) 0 ~ XLV/3, jul.-sep.1983. Recuérdese además -
que en la calificación de la elección presidencial de --
1988, sin la aquiescencia y di$ciplina de las diputados
priístas (provenientes de la CNOP y de los sectores obr~ 
ro y campesino), Salinas no habría sido Presidente electo. 
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tes, coloca de manera evidente la balanza de fuerzas in

clinada hacia la fracción hegemónica, y sus proyectos -

de modernización capitalista y paralela hegemonía del -

PRI para la representación sociopolítica nacional. En -

esta perspectiva, ese partido es el Onico, por la canti

dad y calidad de sus recursos, que tiene posibilidades -

para captar las dirigencias y bases sociales de las org~ 

nizaciones localizadas generadas por la política de ma-

sas actual. 

Aunque la desaparici6n de la afiliación forzada al PRI -

diera una primera apariencia de que se diluyeron los mecani~ 

mos del corporativismo estatal, antes se dijo que la militan

cia obligatoria hacia el PRI es únicamente una forma de ese

patrón corporativo, pues el contenido material del mismo con

siste en que el Revolucionario Institucional, es, desde su g! 

nesis, una organización de Estado, una de cuyas tres funcio-

nes b!sicas es la de llevar a cabo intermediaciones sociopol! 

ticas a través de la incorporación de organizaciones de ma-

sas. 

Dicha incorporación aun puede materializarse mediante la 

doble militancia en la cual, a través de la coptación de dir! 

gencias y la gestoría clientelar, habría una participación P2 

lítica-partidista en el PRI y otra de tipo social en la orga

nización de masas. El hecho decisivo del neocorporativismo -
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estatal es que el PRI seguría contando con la cobertura - -

estatal en aspectos administrativos, financieros y políticos 

para efectuar las captaciones y prácticas de gestoría que --

dieran como resultado la subordianci6n política de las orga~ 

nizaciones sociales. Ast, en este escenario los intercambios 

Estado-o~ganizaciones no tendrían como elemento directriz la 

pol!tica social contenida en los artículos Jo., 270., y 1230. 

constitucionales, sino que estarían sustentados en la 'con-

certaci6n1 presupuestario-administrativa de recursos para i~ 

plementar proyectos arraigados local y regionalmente, máxime 

que ésto equivale, en la óptica de la fracción hegemónica, -

al manejo "eficiente'' y 11 racional 11 de los montos financieros 

comprometidos, al contrario de la política de masas del "na

cionalismo revolucionario" que di6 lugar a 11 m§.s Estado" y a 

"menos sociedad y menos justiciaº. 

No obstante los recursos con los que cuenta el neocor-

porativismo estatal, hay factores que le restan cierta via--

bilidad. El más importante de ellos es la tendencia a la de~ 

centralización de los espacios en los que se procesa la re--

presentaci6n de intercs es en buen grado inducida por las lí--

neas de modernizaci6n capitalista y de 'concertación': ya 

nos hemos referido a que la flexibilización de las relacio--

nes laborales, así como las reformas al 270. constitucional, 
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en adici6n a los efectos descentralizadores de la política -

de masas actual, le resta viabilidad a la conformaci6n de -

organismos cGpula que, subordinada o efectivamente, logren -

intervenir en el diseño y operación de las poltticas guber-

namentales. 

El segundo factor es la existencia de organizaciones s~ 

ciale5 que no son captadas por el priísmo, a pesar de los 

recursos de éste para extender su cobertura. Algunas son - -

organizaciones que mantienen bases sociales consolidadas des 

pués de varios años de trabajo constante y que por eso difí

cilmente serían captadas: CIOAC, CNPA, UGOCM Roja en el me-

dio rural: STUNAM, FAT, MPI en el §mbito de los sindicatos;

la ANAMUP, CONAMUP y numerosas asociaciones vecinales, en 

las ciudades. 

Si bien no est~ claro cuál va a ser el ritmo de desarr~ 

lle (evolutivo o involutivo) de estas organizaciones ahora -

que la politica de 'concertaci6n' de recursos, caso por caso, 

demuestra ser uninstrumentoefectivo para su desactivación -

politica, la importante presencia sobre todo regional con la 

que cuentan vendria a sustraerles eficacia a organismos cú-

pula conformados sin su participaci6n. El Consejo Agrario 

Permanente muestra que las tentativas para generar un orga-

nismo centralizado de representaci6n con el solo concurso --
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de las organizaciones subordinadas al Estado, fracasarían en 

el objetivo de desactivar políticamente, y controlar por en

de, a amplios grupos regionales. 

El tercer factor se refiere a que el corporativismo 

tiene lí~ites para ser la forma exclusiva de representaci6n_ 

de intereses, ya que hay grupos sociales que no se avienen -

a esos moldes. En otro lugar se mencion6 que la prolifera--

ci6n de organismos políticos regionales puede ser indicador_ 

de que hay grupos cuyas demandas no pasan por los circuitos_ 

de intermediación corporativos. 

Considerando lo anterior, parece que de cuajar el neo-

corporativismo estatal, tendría perfiles orgánicos y políti

cos sumamente diferentes a los del patr6n clásico, Los orga

nismos cúpula -hoy prefigurados por el CAP y la factible 

CNCP- ciertamente estar!an abiertos a organizaciones socia-

les independientes, aunque esa apertura se encontraría rela

tivizada por la hegernonS:a de las subordinadas al Estado. Su -

función no estarS:a encaminada a fundar instituciones nacio-

nales de seguridad social, sino a intervenir en el diseño de 

proyectos regionales de desarrollo urbano o de cariz producti

vo, como también en la negociación de los recursos necesa- -

rios de la coparticipación administrativa para echarlos a -

andar. La forma orgánica, dada la pluralidad probable de - -
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actores, quiz& no serra la vieja confederaci6n vertical Y, e~ 

rrada en sus estructuras de decisi6n, sino la coordinadora -

que filtrando las posiciones ideol6gicas y de car&cter poli-

tico, las 11 recrnvierte 11 en esquemas propios de la concerta--

ción administrativo-financiera: es, en efecto, la forma que_ 

embona con la nueva política de masas que a través de la re-

soluci6n caso por caso, y parcial, de requerimientos produc-

tivistas y de consumo locales, reaiiza el enunciado solida--

rista con el que se presenta djscursivamente. 

El centro de gravedad del neocorporativismo estatal re-

Gidir1a en la representación territorial y, en menor medida, 

en la sectorial cl~sica. Por esa razón los organismos cGpula 

no tendrían incidencia en la decisiones que rigen las pol1t! 

cas de desarrollo, y si en la distribuci6n del gasto social, 

con lo que reforzar!an la tendencia de los
1
últimos tres lus

tros consistente en la nula intervenci6n de los tres secta--

res corporativos para participar en las decisiones menciona-

das. 

Las condiciones para que se institucionalice este esce-

nario son, primero, que desde el Estado se induce la canfor-

maci6n de organismos centralizados que impidan el drenado o_ 

absorci6n de las bases sociales conseguidas por Pronasol ---

hacia el "mundo social de vida" caracterizado por la desar--
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ticulaci6n y discontinuidad de las "identidades restringidas 11
, 

caracter1sticas de la estructura social mexicana; segundo, -

que induce también el perfil ideol6gico y político de los -

organismos cúpula mediante la hegemonía, cuantitativa y en -

los puestos de direcci6n, ganada por las organizaciones so-

ciales s~bordinadas y dirigidas por el PRI en cuanto partido 

de aparato de Estado; tercero, habría selectividad de las -

demandas presentadas por las organizaciones sociales subor-

dinadas a fin de consolidar o extender su presencia regio- -

nal, mientras que para las dem&s, se buscaría contener su -

desarrollo atendi~ndolas parcialmente. Esta última asevera-

ci6n se fundamenta en el hecho recurrente de que FONHAPO, -

DDF y SEDUE, oficinas gubernamentales manejadas por persona

jes destacados de la 1 concertaci6n 1
, dan salida especial a -

las demandas presentadas por organizaciones oficialistas, en 

tanto que a las otras se les asignan cuotas (en nGmeros de -

proyectos de vivienda, créditos, vivienda terminada, etc.) -

cuyo reparto ha lesionado, en el ejemplo presente, al llama

do movimiento urbano popular como frente unitario. En el cam_ 

po, la CNPA desde hace casi diez años atraviesa por una cri

sis permanente suscitada por diferendos internos respecto a 

las cuotas (créditos agrícolas, avfos, etc.) ofrecidas por -

SARH: en ese lapso de ser el organismo mayoritñrio no ofi- -

cial de representaci6n,es ahora uno de los máo débiles y con 

menor convocatoria. 



224 

En base a las argumentaciones anteriores, podemos decir 

que el neocorporativismo estatal se en'cuentra 11 in nuce 11 en -

la FESEBES como federaci6n coordinadora de sindicatos produ~ 

tivistas en los que hay la doble militancia (política en el_ 

PRI y social en la organización de masas} antes analizada; -

en la reconversi6n de la actividad cenecista y de los orga-

nisrnos del CAP hacia los Comités que manejar~n las Empresas_ 

de Solidaridad en cada localidad rural y que tiene como ejes 

la producci6n y comercializaci6n de artículos agrícol~n: y -

en la proyectada CNCP cuya función, entre otras, serta la de 

articular tanto apoyos pol!ticos por medio de la militancia_ 

duple, como demandas de car~cter consumista ante las instan

cias estatales, de Pronasol a SEDUE. Escenario de pluralis-

mo restringido y hegemonía amplia de organizaciones y diri-

gentes cuya doble militancia le da otros rasgos a su dominio 

por parte del Estado. 

En la medida que varias de las condiciones están ya da

das, prácticamente la instauraci6n del neocorporativismo de-

pende, en lo sustantivo, de la cuesti6n apuntada en otro lu

gar: ¿la fracci6n hegem6nica apostaría a la desarticulaci6n_ 

y probable desvanecimiento de las bases sociales engendradas 

por su pol!tica de masas? En otros términos, ¿consentiría en 

dejarlas sin ubicuidad institucional1 ésto es, sin lazos erg! 

nicos con el régimen actual y abierta la posibilidad de que 
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las oposiciones medren con este conjunto huy desarticulado -

de-organizaciones localizadas? 

REPLEXIONES FINALES 

Rei~erarnos que el "destino" del corporativismo mexicano 

en mucho depende de la salida que tenga el problema anterior 

toda vez que el clásico patr6n corporativo está sujeto a un_ 

proceso de reorganizaci6n, pues ha perdido funcionalidad ta~ 

to para la modernizaci6n capitalista, como para conseguir -

efectivas intermediaciones politice-electorales. Esta reor-

ganizaci6n, aunque incluye varias liberalizaciones (expresa

das en el CAP, en las 'concertaciones' selectivas y en la -

desaparici6n de la afiliación obligatoria), no implica que -

se hayan tocado los pilares autoritarios del régimen: Presi

dencia con facultades extraconstitucionales y partido de 

aparato estatal. 

Antes bien, estructuras autoritarias enclavadas en el -

régimen se han beneficiado en el corto plazo por la reorga-

nizaci6n apuntada. La burocracia sindical, del control verti 

cal sobre "sus '1 representados. La burocracia agraria, ya no 

tiene el lastre que significaba la no atenci6n de demandas -

de jornaleros y proletariado agrícola en rP.laci6n a dotacio

nes de tierra. Y para funcionarios y cuadros priístas que di-
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rigen a organizaciones urbano populares, la territorializa-

ci6n les abre amplias posibilidades para hegemonizar a la -

mayoría de las organizaciones locales surgidas de la políti

ca de masas vigente. 

De este modo, la pregunta sobre la posible democratiza

ci6n que vendría aparejada al declive de las viejas cstruct~ 

ras corporativas, a las paralelas liberalizaciones en los -

sectores priístas y a la vigorosa formaci6n de organizacio-

nes locales sin ubicuidad partidiaria e institucional clara, 

est& precedida por las transformaciones ocurridas en el ré-

gimen en su conjunto, si las hay. 

En la medida, entonces, en que ni desde la sociedad ni_ 

desde las agrupaciones políticas opositoras hay la capacidad 

necesaria y suficiente para reformar al régimen, nos parece_ 

que, en lo que toca al corporativismo, los cambios ser~n muy 

probablemente inducidos "desde arriba" por las fuerzas que -

hegemonizan al Estado. 

Partiendo de tal contexto, los escenarios con mayor fa~ 

tibilidad son el de la disolución del corporativismo por la_ 

vía de la descentralización y el del neocorporativismo esta

tal. Ambos suponen la subordinación de las organizaciones --
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sociales respecto al Estado: el de la descentralizaci6n por

que el funcionamiento disperso de las organizaciones tanto -

las convierte en altamente dependientes de los recursos fi-

nancieros estatales, como las hacen muy vulnerables respecto 

a las estructuras de poder local y regional aun existentes; 

su posib~e nucleamiento a partir de sus propias capacidades_ 

y recursos tendr1a que dejar atr~s obstáculos de tal magni-

tud, que en las condiciones actuales s6lo el Estado es capaz 

de realizar aquel proceso. El neocorporativismo puede insti

tucionalizarse si las organizaciones locales son aglutinadas 

en una instancia de representaci6n central y las organizacif!_ 

nes sectoriales conservadas para efectos de control princi-

palmente, siendo el Estado el agente proveedor de recursos -

económicos para el primer caso, y político-legales para el -

segundo, resultando la dependencia de las organizaciones - -

hacia dicho agente. 

Este par de escenarios no se contrapone a l.a moderniza-

ción capitalista, la cual ha sido compatible, históricamente, 

con reorganizaciones -que no reformas profundas- del régimen 

politice respectivo, autoritario o democrático; de ahí que -

las concepciones epifenomenalistas, según las cuales, trans

formaciones en la estructura económica se traducen per se en 

modificaciones en las estructuras y organizaciones de Estado, 

ofrezcan una lectura muv sesgüda. En México, personajes de~ 
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tacados de la fracci6n hegem6nicü, e inclusive algunos te6r! 

cos, piensan que al establecer corno principio rector de la -

econom1a el mercado libre, el movimiento se reflejará en la_ 

democratizaci6n del régimen: menos Estado igual a más socie

dad, más libertad y más justicia. En algunos espacios y pa-

ra algunos sujetos sociales, quizá la ecuaci6n tenga reali-

dad. Pero para otros, muy posiblemente la mayoria de las el~ 

ses subalternas, la cuesti6n estriba en: con cuántos y cuá-

les recursos econ6micos, culturales, politices y organizati

vos cuentan, habidas sus condiciones materiales y sociocul-

turales de existencia, para que ese progruma sea real, o 

bien no pase de ser, por lo menos, otra promesa más. Por lo_ 

pronto, hay una suma de factores que prefiguran, bajo moldes 

modificados, la conducci6n desde el Estado de la representa

ci6n de intereses sociales. Otros escenarios nos parecen po

co factibles, a menos que se desdibujen los principales en-

claves autoritarios del régimen, imbricados entre si: Presi

dencialismo y partido de aparato estatal. 

Con lo cual, la búsqueda de lu autonomia e independen-

cia en los procesos de representaci6n social, componente de_ 

la democracia posible, est~ aún como punto pendiente de res2 

luci6n. 
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