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Kl. preaente eatu.cli.o tiene coao obJetl:vo 7/0 ae propone anai.:1.-r -

1oa aepectoe pol.{Ucoa 7 •oc:i.el.••• que a al criterio blln propol'-

oionado al. Batado mexicano coni;em]tor6neo. una doai.a 4a l.egltiai.

.. d que l.e ha per9itido aantener l.a -tabil.i.dad pol.{üca 7 social. 

en el. paíe • 

.Kl. e~oc¡ue que ee J.e i;re.1;& de dar a eate i;rabe.jo ea de una ori, 

entaci6n -•:id.eta. No obei;ante en el. -reo te6rico 0 debido a l.s

categoríae aociopolíticaa abordadaa ee rel.Dcionan corrientes de -

pen-1.ento como eon1 el. -rxi.-o ~co. el. eatructQral.-t'unci~ 

aal. 7 el. nuevo marxi._o •apresado en J.aa ideea de Grmaaci en C"""!! 

to a eu conceptual.i&aci6n 4ei· Beta.do. 

Por otra parte. obl.ipdo por J.a -pii..wd del. t- que •• prop!! 

•• inveat:lgar. no pocaa .,,.c•• ftaa nec~o inaertar en el. texto

u l.a obra cita• qu.e perai.i;_. ap.-.ci.ar cGil cl.ari.cmd l.:: ideas de

l.o• Qiatintos autores en l.oe cual.ea •• f'uncillment6. 7 con al.l.o t~ 

tar 4• no cieformar su. ·1d- origlnal.. M:lad-o. -.sacio •• eaüm6 -

oonveniante •• da un comentario pera-1. acerca de l.aa aeeveraci!! 

na• o teai• de l.oa eutorea cmuNi1adoa. 

Adicional.mente • l.o anterior •• racanoce que exiata ~ centi

_dad :lmportante de eatudioa ref'erent•• a l.a pol.ítioa. el. pocler. l.a 

democracia en el. l::atado ••:id.cano 7 en general. con t-•• ef'ines B-L 

prop6aito de mi investigaci6n; en coneecuancia este eatudio ea 

blsicamente una l.abor de recopil.ec:l.6n. orgenizeci6n 7 anál.isis 

del prop6ai to de 1.a presente investi,geci6n • f'in cie f'o:naul.ar un -

an'l.isia po1!tico y social. de l.oa aspecto& rel.eventes ~ f'unciaman

t;al.es de 1.a 1egi timidad del. poder pol.{ti.co en el. .Astado aexicano. 

&a!. por 1.a natura1eza del. objetivo de 1.a investigaci6n. 6ata no

pretende ser un estudio de l.• l.egitiad.cil!ld del. !o.atado en 1.os dif'e-
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rente períodos presidencia1ee deede 1917 (fecha en que coinciden 

~rioe hietoriadoree para ubicar al K6xico contempox-4neo) haeta

ei preeente. De eete modo, en este trabajo el orden crono16gi.co, 

•i bien no carece de importancia, pasa a un segundo t6rmino; ya

que no me interesa tente hacer Una descripoi6n auceaiva de he--

choe hiat6ricoe, sino más bien enfatizar en aque1los 'BUCesoa 7 -

9i.tuacionee específicas de carácter político, social. y econ6mico 

que a •i juicio fortaiecen (o traten de fortal.ecer) 1a legitimi

dad política y aocial en el ~6xico contemporáneo. 

En relaci6n a las hip6tesis planteadas en este trabe.jo de te

eie, tenemos qJJe fueron las eiguientess la primera parti6 de que 

e1 gobierno del Estado mexicano logra tener aceptaci6n en la me-

4ida en que maneja inteligentemente eu sistema político y hace 

creer a la pobl.aci6n que 1os principios de la Constituci6n de 

1917 y por tanto de la Revoluci6n aún están vigentes. iBta bip6-

tesis tiene cierta Y&lidea porque efectivamente loe diri.gentea -

del E.atado mexicano han encontrado-y ap1icado procedimientos que 

permiten a 1os conflictos interclasiatas dirimirse o cuando me-

nos atenuarse. La segunda hip6tesis era que la mayoría de loa -

ciudaóanos mexicanos espera que un cwnbio en la socieciad mexica

na ee realice vía las "buenas acciones del gobierno","sin que la 

participaci6n popul.ar sea una condici6n necesaria para generar 

el cambio social. Al respecto pueao decir que en el transcurso 

de la investigaci6n se encontr6 que la poblaci6n no ha sido, ni

•• totalmente pasiva y que la aatisfacci6n de algunas demanaas y 

avances sociales se ben obtenido en gran medida por la presi6n 

de lae mesas trabajadoras hacia el gobierno; por lo tanto la su

poaici 6n planteeaa inicialmente no resul.ta del todo vt~ida. 
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Le tercera hip6teeie.presentaba 1a idea de que mientra&ª'ª abie~ 

'ta aea 1a estructura de c1aeea0 ma7or aerA 1a apatía pol.ítica éie-
1.a c1ase trabajadora (a 1a l.ucba de cia11e11) 0 7 a l.a inversa, •19!!. 

trea alls rígida aea l.a eetre.tif."icaci&a en una eoc:ledad -7or aeÑ 

:la poaibil.idad de que l.ae c1aeee trabajadoras deaarrol.l.en vigoro

-ente aua propille f'ormae de acti'Yidl!ld pol.:Cu~ • .1..e anterior -

af'irmaci6n ea cierta porque cuando no ee da una movil.idad social.. 

ea clecir, poaibi1idadea de l.oe ind:l.Yiduoa para :lr •ajorando aue-

n:lTe1ea de vida y bienestar, 6etoe ae oraan;iaan en f'orma aut6ncma 

hera del. control. y l.a manipu1aci6n ••ta.tal.; de eJú el. l!nll"gimien-

1io de sindicatos independientes~ d:lyeraoa grupos de preei6n, •~

oiedadea cooperatiYBs, l.igaa de comunidades agrarias, etc. 

Kef'erente al. cuerpo de l.a obra. eatA conf."or:nado de siete cap!

'tul.om 7 unaa concl.ueionea f'inal.ee. m.. pr:laer capítulo da cabida -

al. -reo te6rico conceptual., que como di.je anteriormente, ee con

Juaan en 61. Yarias corrientes de penaaaaiento soc:lal.; en este epai: 

aclo ae tratan concepto• e-o el. de !i.BU.do, .l.e,geJ.icaad 7 l.egitim:l

clacl, ideol.ogia, 8fttab:ll.ióad po1ÍUca0 entre otroa; a f'in oe ente!! 

cler ••jor el. prob1-a que noa ocupa. p que al. ut:ll.:lzar eatoa con 

capto• en el. trancurao de l.a :lnYeBti8&ci6n ya nado. da :se tiece r!! 

f'arencia a el.l.oa0 7 se evita J..a ciescontínuidaó de id-a que :lmpl.!, 

caria el. eatarl.oe expl.icando al. •<mento de hacer el.uai6n a el.l.oa. 

in el. capítul.o segundo ae analiaa.n a1ganoa preceptos de l.a 

Conatituci6n de 1.917, dee't&ce.ndo que ea con el.l.a que el. iiatacio •!! 

xi.ceno t_. una nueve f'isonam:Ca; e• en l.a Conatituc16n doncie .La

inatitucionea pol.íticae c~eauaa desde 1.91.7 a l.e actual.ióad aueteu 

tan gren parte de su l.egitilllided. J:guaJ.aente l.a Conatituci6n se 

convierte en un instrumento oe pocier por perte ciel. gobierno, l.o 

oua1 no sucedía enteriormente • .De-••ta f'onia. ae eJ1B1Dina l.o r•~•

rente a l.ae garantías indi.viauaJ..ea 7 social.ea. observando que aon 
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Ti.gentes desde el. punto de Vi.ata jurídico e ideol6eico. ae seda

l.a aaimi.sno, l.os al.canees de l.os artíc.u.Los 27 y l.23 constitucio

nal.ea. Ademd.s se da importancia a l.os fenlimenos del. caudil.l.ismo-

7 caoiquiamo, que en su momento runeen como rectores de poder en 

torno e una movilizaci6n de masas, así cano al. el.ero, el. ej6rci

to, l.a comunic'ls.d empresarial. y 1.os rasgos importantes de l.as ba

ses ;jurídicas del presidencialismo en .,~xico. Todo l.o anterior 

se considera. como perta de un proceso de legitimaci6n. 

&1 el. capítul.o tercero trato los aspectos fundamental.es del. 

sistema pol.ítico mexicano, se comienza por hacer l.e distinci6n 

entre r6gimen político y sistema pol.ítico • .En esta parte pongo 

6nrasis en que el. partido "oficial." no es un partido en el sent~ 

cl.d.aico del. t6rmino, hay que refl.exionar sobre su papel., sobre -

su aparici6n coyuntural., su funci6n con l.a estabil.idad pol.ítica-

7 l.a auoeai6n presidencial.. 1'ambi6n me propongo anal.izar .un poco 

el. sistema presioencial.ista, donde se observa que el. jefe del. -

ejecuti•o es el. máximo representante de l.e aclministraci6n pdbl.i

oa, es ;jefe de Estado, jefe de gobierno y del. partido en el. po-

der, el. ·paI; sin embargo su poaer de deciai6n y ejecuci6n no es

aonol.:ltico (que depende s6l.o de 61). Asimismo se pretenoe esta-

bl.ecer que l.os organismos de control. social. (l.os sindicatos) y -

l.as organizaciones ideol.6gicas refuerzan el. sistema de dominaci-

6n burgueaa¡ estas dl.timas por medio oel. aistema eaucativo y l.os 

aedios de comunicaci6n masiva principal.mente l.a tel.evisi6n. 

m el. capítulo cuarto se examina c6mo se constituy6 en sus 

't6nninos més esenciales y pennanentes, el "contrato social. popu

lista" que· contribuy6 e le consoliaaci6n cie la estabil.iaad pol.!

tica y aociel. de ~·.~xico, en la que el. :e.atado constituye el. eje -

en torno al. cuel. giran l.os méa diversos intereses social.es. Igu

al.mente se oescriben y expÁican las ó.iferentes etapas por l.a que 
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b& pasado e1 partido· "of'iciai•, y l.a e:speriencia óe l.a ezpropia

ci.6n petro1era. 'l'ambión se anal.iza l.a rdoJ:111B agraria :impu.leadÍi

por e1 presiclante .L4ze.ro Cárdenas y .a. consecuencia .La •oYíl.iza

ci6n campesina que imp1ic6 esta pol.íti.ca agraria. Deri ... cio de .Lo 

an'terior, ae pone de me.rdf'i.esto que .i. dgimen o.e.L cardeni-o h!! 

red6 a sus sucesores una organi.zaci6n po.Lfüca perf'eccionadll ifl!! 

ti'tucional.mente y un trato di.recto coa. grupoa obreros y CBlllpesi

noa. 

J;n el. cap{ tul.o quinto se estudia l.a pariicipaci6n cieJ. &t'taóo

en l.a economía y l.a estructuraci6n del. .1..1.amndo •rAgimen de econ~ 

.&a mixta', con 1a f"inal.idlld. de prop:icíar l.a unicie.d nacional. 7 -

concil.iar intereses de el.ase en torno .i pr07ecto de desarro.L.Lo

econ6mico. Asimismo ee anal.1.- l.a f'und.6n deJ. i..a~Clo en ~l. -bi
to de l.a eeguridad social. y su justificaci.6n de su actinaali a -

tra.v'il ó.e l.&.a empr•aali pdbl.:1.cas¡ 'taabi.4n ;e ~o= cu.!.1.cc :en --

1.oa al.canees y l.Un:i taci ones de l.a acci6n ~ tute.La -ta'tal. b&cia · 

· l.a aociedad. 

Respecto al. capítul.o eedo ae eatabl.•- cuál.ea 1100 l.as gene~ 
l.idadea del. f'uncionamiento del. lilltado ••:mi.cano en el. perfooo de

l.970-l.97b, cu&l.ea son sus beaea de autcmaafa 7 ~aglt:lmidad aoci

al., culll. ha aido el. cara'l.~ter da l.a criaia pol.ftica y acon6mica a 

•ediaó.oa de l.a d6caó.a de l.oa setenta. Coa.junte.ente ae considera 

l.a ref'orma po1ítice de l.977 ceso une r.a.1ida• que traaciende llU-' 

oondici6n el.ectoral., pero que ai bien t'ae prGYOCIBda en ~n med!_ 

da por l.a presi6n ae l.Rs masas 1;rebejecioraa, no l.ee perienece -

ccap.1.etamente ya que fue propuesta e impl.antada d.eeda el. poc&er -

del. F.atado. Se anali"a también l.a justi.f'iceci6n del. P.1.an · Gl.obB.1.

de llesarro1l.o (PGD) 1980-1.932 y el. decreto de necional.izaci6n cie 

l.a banca privada, que en al.guna f'o~ - considera ceso una aeci!. 

cla· .lie l.egi timaci6n en un momento da ef'ervescencie eocial. 0 o ai -
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•• c¡u.iere c-o una mecti.da a.. emerg.,ncie. enticri·a1s y i"e.l.te. de 

crecll. biJ.idsd en el. gobi.erno. 

Pin&l.mente en él. ce.p!tul.o s6ptiao se considera blisicamente 

c"'l.es son l.as instituciones de 1a democracia mexicana (en su 

tonae. de liberaJ.ismo pol.!tico). En este sentiao se tome. en con

eidere.ci6n l.s l.egal.ióad de la actividad este.tal. traducida en el 

'•atado de derecho'; es! como los principios de l.iberted pol!t! 

ca, igual.dad ciudaoana. Se da especial. importancia al. proceso -

de repreaentaoiones popul.e.ree, manifestadas en l.as elecciones.

Adea1'e se aborclan, aunque de manera concisa, le. sepe.rsci6n de -

poderes para garantizar el. control. gubernamental., el control j~ 

'risdiccional. de 1os gobernantes, el. proceso de ref o:nnas a l.a -

Conetl tuci 6n y l.e.a reformas que er. l.98) se hicieron e. 1os art!

eul.oes 25, 26, 28 y 1.15 constitucional.es. Adicional.mente se eJI!! 

mina el. proceso de consul.tas popu.l.ares que sirvieron de Dila• Jl!!: 

ra l.a "pl.aneaci6n democrtltica", propuesta por J.a adminiatraci6n 

de De l.• Madrid para tratar de l.egitime.r l.a activids.d guberna

mental.. 

_CESAR CONTRERAS MORLAN. 

/';'. 



:I. IUROO TEORICO COR~AL. 

1.1.. SOBRE EL C:ONCBPTO DE ESTADO. 

1!!la \.a aoUaJ.1dad l.a preaencia • injeronc:in del. Retado ae hace pnten 

._ •n eam todos l.oe il&bitoe de l.a Ti.da aocia1. Oomo ent:idad real. el. 

.. ado -terial.i•a J>&rte de IN eld.atencia en un conjunto de inetity 

Oi.onea potlticae, como aon: el. ~obie:nio, el. aparato adminietratiYo, 

•1. inati.bto armado 7 l.a pol.icla, el. poder judic:ial., el. gobierno --

1na'boentra1 7 1.ae --bl.eae parl.-entariaa. De acuerdo con el. autor 

.. lpb lli.l.ibmul, "e.l. t6rmino "Blltado" deeipa a UD cierto número de -

1Dmt1tucionea oarticu1areo qu•• en au conjunto, conatitu7en su rea

\.i.a&d 7 ejeroen innuanoia unaa en otra• en cal.idad de partee de -

equel.l.o a l.o que ood-oe l.1.-~ eiet-• del. Eetaclo"~l.) 
•il:i'band distingue entre el. eiatema del. Retado 7 el. aieteaa pol.i 

tioo,· e•'te ..sl.1'i.Jllo abarca 111ucbaa inatituoionea, tal.ea como l.oa partj. 

.,. •ol.~1'icoe, 1.oa grupoa Ge preai6n que ~eo1'an o :lnt"l.U7•n en el. -

•i•t~ .. del. Estado. Lo• a1 .. bro• de esa• 1n•1'itucionaa 1'1enen al.gún 

po .. r, DO obe1'ante, Do aon l.oa cleten'tadorea rea1.ea del. poder del. -

~ado. Ea l.a l.l.amada 61.:ite del. Betado l.a que concentra el. poder 7 

•-· 41.ite ae t'o:nia por l.oa •i-bro·a que ocupan :Lae poeic1onea mlia -

.. •'taoadaa de cada una da l.aa inatitucionea del. •i•tema de Betado. 

lllePo Le6n 01.1•6{ 2 ) l.a 1'e•1• t'undamenUl. que lli:l.iband quiera det'en

.. r en relaci6n con el. pape:L del. Betado, en l.aa eociedadea capita-

t1ataa &fllDEadae, ea que primordial. e ineYitabl.emente el. Estado ea 

•l. ~ardilin 7 orotector de l.oe intereseo econ6mioos dominantes en -

•1.1.aa; su miai6n 7 prop6sitoa "real.ea" son :Loa de garanti•ar au pr2 
,,.,_inio continuo. 

(l)•itib9ncl, Bal.oh. El. Estado en l.a eooiedad capital.iata, M6xico, 
Si~~o J'XI Eclitorea, 1981, p. 50. 

{!>)Ot1Yé. Le6n. Betaclo, l.egitimac16n 7 criaia, •6Jd.co Sigl.o JaU Edi 
to~a. 1985, o. 62. 
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&l l.& teoría marxiets-J.eninieta el. J::atado ee considera comos "~ 

6raano 4• 4cainaoi6n •• el.ase, un 6reano de ~presi6n de una el.ase -
por otra, •• l.a oreaci6n de un orden que l.ega.J.iza 7 afianza esta -
oprea~6n, amortiguando l.os choques entre l.aa ol.asee ••• ~i el. .b8tado
- un producto de l.a inconciabi.lidad de'-l.aa eantraüccione• de el.a
••• •i ea una fuerza ai~da por enci- de J.a eociedad T que ae "el! 
Yorc.ia ~. 7 m6s de la sociedad", reeul.tn el.aro que l.a l..iberaci6n -
de l.a el.••• opriaida es illlposi ble, no s6l.o sia una revoluci6n vio-
l.enta, aino tambi6n e.in destruir la m&quina del. poder estatal. crea
.. por J.a el.ase dominante". (3) Sin -bargo es obvio que no basta -

con afirmar que el E.etado es el instrumento de opresi6n de .Laa el.!; 

••• dominante•; el deaconocimianto del papel. y l.a real.idad del. .il;at!!; 

clo ba conducido a que continulllllente se cometan errores pol.!ticoe de 

crave4acl, porque natural.mente no be.eta con denunciar al. Eetedo cano 

.instrumento de poder ,,de i'i1, e.las es clClllJ.nantee 7 creer que con eso -
""-"$ 

ee ha sol.ucionado todo. El. papel. del. Estado y su estructura deben -

•er anal.izado• 7 expueetoa con concreci6n. De esta forma el. ~i-

•i• greaec.iano conatituye actual.mente uno de l.os inatrwnentoa m'• 
prcci=oa par= an¡¡J.izar &l. lo:¡¡tado y las derivacioneB en el. combe.~• 

ol.aaiata. Allí, considerar6 al. .Estado, en una concepci6n integral. --

4el mi-o, como unidad de .Loa pl.anos, superestructura.les1 Sociedad 

Pol.ítica -, Sociedad Civil.. Creo conveniente distinguj.r entre l.a no

oi6n de ~ooiedad Civil. en Marx 7 J.a aoci6n que tiene Gramsci de 

6ata. llarx ubica a la Sociedad Civil an el. nivel. estructural., mien

tras que Gramaci la considera en l.a instancia de la euperaatructu-

ra; ea decir, "t!larx entiende J.a noci6n hegeliana •• Sociedad CiVil, 

ocao el conjuto de las relaciones econ6micaa, y Gremsci la interpr~ 

ta como el. complejo de l.a auperestructura ideol.6gic•"· (~) 

(3) Y.I. Lan.in. El Estado y la RevoLuci6n, en Obras Escogidas tres 
tomos, •oacú, EB, Progreso, l.978, t. II, p. 295. 

<·+l Perielli, Huguea, Clramsci y el. .Bloque Hist6rico, lliéxico, 
Siglo XXI, l.982, p. l). 
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Para ll!arx l.a Sociedad Civil. es el. conjunto de l.a es-t;ructura ecg 

n6m1.oa 7 aocie.l. en un ·período determinado, ce.o ae aenc1.on6 antea; 

:La concepci6n gr&111aciBDS. de l.a Sociedad CiYi.l. ea radioa:l.aente dif!!, 

rente en tanto que pertenece a l.a aupereetruchra. .De esta forma.

Be pueden eatabl.ecer dos pl.anos auperestructural.ees el. priaero que 

•• puede entender como Sociedad Ci'ri.1, e1 cual. comprendes " el. coe 

;ilmto de loa organismos vul.garaente l.1amadoa privadoa 7 que corre~ 

penden a l.a funci6n de Hegemoo!a que el. grupo gobernante ejerce en 

toda :la sociedad", <5> 7 un segundo piano denominado Sociedad Po.L!, 

tica o el Estado en sentido estricto que "corresponde a l.a funci6n 

4e •dominio directo" o de comando que se expreBB en e1 Estado 7 en 

e1 gobierno Jurídico". (6) 

Beta Sociedad Po.Lítica ae concretiaa en el. aparato de Estado, -

al. cual. as bctsicamente esa or8anJ..znci6n material. sin l.a cual. no -

ensta ningWi poder de Eetado, como ~irma Eti.enne Bal.ibars "Decir 

~ue el. aparato de l::¡¡tado e~ l.a orgruüzeci6n de 1a c.Laae daminnnte

ea decir que sin el. aparato de Eetado -f'uer&a armada, adlllinistrac!. 

6a, aparato judicial., que imponga e1 reepeto al. derecho, 7 todos -

l.oa aparatos ideol.6gicoa del. Es'tado- l.a el.ase clami.nante (hoy l.a --

111arguesía) jamtls podr!a l.ograr uniricar aua intareeea de el.ase, -

ccnci.l.iar o apl.aatar aua contradicciones internas 7 l.l.eTar adel.an

te una política unificada respecto a .iae otras el.asea de l.a socia
ciad" (7) A. su Tez B. Pertel.11. ac!¡¡oe l.a ai.guieate: "l.a aeeiedad p

t.{tiea agruna al. eeajuate de 1aa a•tiridadea de :La 1111pereatruetl&ra 

que dan eueata de :la fuaoi6a ele eeerci6a. lla ese •-ti.de es uaa --

(5) Portel.l.i, Hugues, Op. cit. p. l.4. 

(o) Ibidem. p. 27. 

(7) Bll.Libar, Etienne. Sobre l.a Dictaaura cle.l Pro1etariado, 
M&Xico, Sigl.o XXI, 1977, P• 77. 
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protonpo16n de 1a Sociedad CiVi.l.; a1 enaJ.izar l.oa diati.Atoa nivel.ea 

6e ta to¡maoi6n de un eietema hegem6nico, Grrunsci sai'lal.a que el. 

•-nto pol.itico ail.itar es l.a prol.OIJ8BC~6n y concretiaaci6n de l.a -

tirt'Coi6n económica e ideol.6gi.ca que una el.a.se ejerce sobre l.a aoCi.,!t 

dad. La tu.nci6n de l.a Sociedad Pol.itica es el. ejercicio de l.a coer-

oión, l.a conservaci6n por l.a viol.encia del. orden eatabl.ecido".{8) .Bz1 

l.a conce~ci6n gramsciana del. Estado a l.a Sociedad OiVil. ae l.e asigna 

l.a tunción de Hegemonía y direcci6n 7 a l.a Sociedad Pol.{tica el. 

a111>ecto de dominaci6n y coerci6n. El Estado entonce• ejercerá d<>llli-

nio 7 di.rwcción l.o que illlpl.ica que no s61.o tiene f'uncionee de coer-
ción sino también de coneenso. 

Es areciao derinir el. concepto do Hegemonía inherente a l.a noción 

c1e Soci.-dad Oi.vi.l.. "~egomonia aparece como l.a potencial.idad de un 

.F.rUDO BOCi.al. para dirigir ( ideol.Ógi.Ca 7 cul.ture.11nente) a l.oa grupOB 

aooiat~a aliados, pero a trav6a de su organización en aparatoa de -
naturat~•a prad.ominantemente pol.{tica"~9) En ese sentido l.a Hegemo-

nia notitica ea el. aunto o.., contacto entre l.e. Sociedad Civil. 7 l.a -

Socirdad Pol.itica, entz-6 l.a ~eras y el. consenso; "l.a Bag .. onía aa -

ta unidad de l.a direcc16n pol.{tica, iatel.ectual., moral. 7 del. dominio 

• pol.{ti:co y económico que ejerce una ol.ase social. sobre toda l.a aoCi,!t 

a&4. r..a dirección se ejerce por medio del. consenso y el. dOminio por 

aedio da 1.a tueraa, variando l.as rel.acionea entre aaboa el.ementoa de 

acuerdo oon l.ae condiciones hiat6ricaa, a l.a oo7U?ltura por l.a que -

atraviesa una aociedad dete:nninada y a l.a corral.ación de tuerzas --
e:s:l.atentes entre l.ss dit'erentes el.ases social.es". (1.0) 

(~) Portell.:l., Rugues. On. cit. p. 28. 

(9) ~ortantiero, Juan Carl.oe. Los Usos de Gremsci, Poiios Edicio--
n~a. ~-~· l.86,1.87. 

( 1.0) l!a.;va, Oarl.oe. "lil Concepto de Estado en l.os · Cuaderno• de l.a 
C'roet•, en Cuadernos Pol.íticoe Núm. 33, M6:d.co, Ed. Era, 
jul.io-ee,t:l.eabre de 1.982, p. 8. 
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Para el. autor A. Sa.lciívar, dentro de un sistema social. de domina-

ci6n ae puede d~etacar l.a Hegemor.!a de una el.ase o de una fracci6n 

de el.ase. La Hegemonía presupone no e6l.o el predominio en el. terr~ 

no econ6mico, sino de manera fundamental. en el. terreno cul.tural. y 

pol.ítico. "La supremacía de un grupo social. se manifiesta en dos 

momentoas como poder de aominaci6n y como direcci6n intel.ectual. y 

moral. de l.as el.asee subordinadas". ll.l) 

De todos l.oe problemas y aspectos rel.acionados con l.a Hegemonía, 

uno es especial.mente importante, en tanto que en cierta forma im-

pl.ica a todos l.os demás. Se trata de la Hegomonia en t6rminos de -

l.as rel.aciones entre Sociedad Pol.ítica y Sociedad Civil., en t6:nni

nos del. :&atado, como real.i¿acién de l.a Hegemonía de una el.ase so-

cial., en este sentido el. .i:.stado es el. conjunto de actividades prá~ 

ticae y te6ricae por meaio do l.as cual.es un grupo social. real.iza-

su llegemonía sobre el. r .. sto de l.n. :::ociedad. El. g.rupo social hege-

m6nico puede estar compuesto por une sol.a el.ase o fracci6n de el.e

se ~ por varias el.asea o fracciones de el.ase. Al. -ejercicio de l.e

Hegemon!a combinará fuerza y consenso pera crear una nueva civil.i

aaci6n y una moral. adecuadas a l.as necesidades de desarrol.l.o de l.a 

estructura econ6mice y por consiguiente a J.os intereses· de l.ae el.!!, 

••• doai1al'ltee. Eate concepto integral. (de fuerza y consenso) repr~ 

aenta una crítica a l.ae posiciones que exageren l.a importancia d9-

al.guno de l.os dos componentes en detrimento de otro, una de eatae

reduccionee conduce a considerar al. l>atado e~cl.usivamente en t6rm¡_ 

nos del. consenso, de l.a d:irecci6n intel.ectual. y moral. del. grupo do

minante sobre l.a sociedad. La otra reducci6n l.l.eva a concebir al.~ 

Eatado únicamente como a'parsto represivo, como instrumento de po--

(l.l.) Grea•ci, A. Notas ~obre ~aquiavel.o, l.a Pol.ítica y el. J:.stado 
l"oderno, en Obran, t. 1:., L.6xico, Juen Pabl.oa, l.975, p. J.3 
Citado por Am6rico 3al.dívar. Ideol.ogía y Poiítica Qel. .cataQo 
l<eXicano (.l.970-7b), h.éxico, 3igl.o Ail, l.~81., p. 24. 
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der y de dominio, por eeo el ejercicio ae l.a Hegemonía a nivel. e

tatal requiere cierto equilibrio de compromiso en"tre el. grupo he-

gem6nico y el grupo sobre el cua1 ee ejerce l.a Hegemonía; de otro

modo, ei no eon tomados en cuenta los intereses de loe grupos sub

al.ter;ios, si el. grupo hegem6nico s6lo conserva el dominio pero pi

erde l.a di.recci6n, ai su fuerza no ee apo;ya en el consenso. enton

ces se produce una crieie de Hegemonía. El. grupo O.ominante tiene -

que eer óirigente para poder ser real.mente hegem6nico, de otra fo!: 

ma ea e6lo detentador del poder político pero sin legitimaci6n hi~ 

t6rica. "Un grupo social ejerce su Hegemonía sobre el reato de la 

eociedad en dos formes: como direcci6n de l.oe grupos social.es ali.~ 

dos y afines y como dominio de loe grupos socia1ee anatag6nicos.-

El. ejercicio de la Hegemonía requiere no s6lo del consenso pasivo, 

Bino del consenso activo de los gobernaaoa. ea deci.r, :i.apl.ica un

-el.eaento p..,i't!T~ d• voluntad creadora. que no es unl!. simple acep-

taci6n t&cita de la direcci6n, sino que consti~e una fuerza ac-

tiva para l.ograr l.a identificaci6n de intereses entre dirigentes y 

dirigidoa. entre gobernantee y gobernados• (12). Referente a1 Eet~ 

do como unidad formada por la Sociedad Civil. y l.a ;;iocieciad PoJ.íti

oa el autor Carl.oa ~.aya argumentai " el. J>atado eat& formado por -

dos pl.anoe aupereetructural.ea que designan el. espacio social. donde 

•• realiza l.a Hegemonía de un grupo social.. J.a .:>ocieóad Política -

oorresponde al. dominio áirecto que ee expreea en el .b.atado-Gobier

no; eet& constituida por el aparato coercitivo del 1'atado y ea el

inetrumento para adecuar la Sociedad Civil. a l.a estructura econ6-

mica. ?or eu parte, entre la estructura econ6aica y la Sociedad P~ 

lítica ee ubica la .:>ociedad Civil, que corresponde al.a Qirecci6n

de un determinado grupo social. sobre toda l.a socieaad, expreaada-

en l.ae organizaciones l.l.amadae privadas, 7 ea al. '-abito en qua el-

(12) a:Sya, Carl.oa. Op. cit. p. s. 
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:a.te.do desarrolla:8U•"f'unoiones pedag6gicae de tipo poei1;i.vo. a 

~"''ª de l.aa cual.es tiende a crear un nueTo tipo o ni.Tu de CÍTi

li-ci.6n. La Sociedad Civil. coneti tuJre el. contenido 6tico del. .i:9-

tado. llientraa e1 Estado es el. l.ugar de 1a uniaad hiet6rica de l.ae 

el.ases dirigentee, 1aa el.asee subal.ternaa tienen su l.ugar biat6ri

co en l.a Sociedad Oivil.n.(1.3) 

llD l.a teoría marxista se p.1.entea como objetivo de toda revol.u

oi.6n eocial.ista 1a sociedad ain el.ases 7 l.a desaparici6n deJ. Eeta

dOf al. respecto Lenin a:firmabas "s61o en l.a sociedad comunista, 

cuando se hayan roto ya definí ti vamente con l.a resistencia de l.oe 

capita1istas, cuando hayan desaparecido l.oe capita1iatae, cuando-

no haya ol.aees (ea decir, cuando no existan di:ferenciae entre l.os

aiembroe de 1a sociedad por .,¡u rel.aci6n hacia l.os medios eocia1es

de producci6n), e6l.o entonces desaparecerá el. Estado". (l.4) 

Oramaci en tanto que es msrxiata aostiene l.a tesis de l.a desapari

Oi6n del. aparato estatal., de l.a Sociedad po.L!tica. porque .la milllllS. 

••sdn Gnn.Sci, eat~ destinada a desaparecer puesto que ea util.izada

para l.a deaaparici6n progresiva de l.ao antiguas e.Lasas dominanteas 

el. Estado y el. derecho ;ya no son indiepeneabl.ee por haber agotado.

eu raz6n de ser, l.a Sociedad Pol.!tica •• reabsorlli.da por l.a Socie

dad Civil.. El autor Carl.o~ llaya a au Te& argumenta que una vez coa 

Tertida l.a el.ase pral.etaria en Estado, cuando ba;ya conquistado el. 

poder estatal., e1 nuevo Estado se desaz:rol.l.ari pasando por dos :fa

eeas una que ea 11.amada :fase econ6mi.co-corporativa, y otra que es

l.a f'aae 6tioo-pol.!tica. ".i..a f"aee econ6mico-corporativa es l.a f"aee

del. predominio de l.a Sociedad Pol.!tica sobre l.a Socieóad Civil., o

•- de la primacía de la fuerza sobre el. consenso. ....a nueve. el.ase-

(l.3) Ibiaem. 
(i4) V.I. Lenin. Op. cit. p 367. 
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4aai.nen1:e ueari l.a heraa para trana:tormar l.a eetxuctura econ6m1.ca 

y l.aa rel.ao:lonea aoo:ll!l:l:e• de producci6n. Loe el.emento11 aupereñru.g 

hral. e• •er6n todarla muy l.im:l tadoa y ~ camcter prorlaicnal. y de 

1.aoba: 1:an1:o pra impedir que l.a rle;la ciase dominante ya de11pl.aaa 

.. ~el.- 111. pocler, como para asegurar l.a existencia de l.a nueTa -

ot.aae cl:lrisente. B1. el.emento ideol.6gico seri esencillll.mente de -

oritica .. 1. paaado, por l.o que l.n::: nucva.::i l.íneae de desarrollo a -

••te ni-1. ser6n únio-ente grandes trasoe que habrá que aodi:tioar 

de aouerclo con el. desarrol.l.o de una nue,,.. estructura econ6mica 7 -

pol.:ltt- en oonatru.cci6n•. (1.5 ) •x.a :taae 6tico-pol.:ltica ea l.a :t-• 

c1e equi.1.i.brio entre l.a Sociedad Pol.itica y l.a Sociedad Oirtl., l.a -

:lusta coabinaci6n entre ~ersa 7 conseneo, donde l.a ~ersa se 

apoya en el. conaeneo y 6ete tiende a absorber l.a :!uersa. En esta -

:r-e ti.ne l.u.pr l.a compl.eta real.izaci6n l.a Hegemonía del. grupo d! 
rigoente y ae de11arrol.l.an toda• l.as aupereetnictura11". (1.6 ) En :tun-

Oi6n de l.a :ldea ezpueata por este autor, du.rante l.a :taee 6tioo-p2 

1.:ltica l.- 1:are- :tundaaental.ee de l.a el.ase dirigente serian l.ae -

de construir un nuevo orden intel.ectual. 7 moral., crear un nueTo -

tipo .. •oo:ledad, l.uchar por una cul:tura superior aut6noaa, en au

-· Z'9&1.:lsar una reTol.uci6n intel.ectual.. AeimiS10, Carl.os llaya -

ni:tie•t• que: -una tercera :tase aáe aii• de l.a 6tico-pol.ítioa, 

a6to es el.can•abl.e en el. eocial.i-o desarrol.l.ado conai•tente ya no 

•n el..aquil.ibrio entre Sociedad Pol.itica y Sociedad CiTil., sino en 

la aua1:ítuoi6n de l.a primera por l.a segunda, o sea, en l.a real.i•

oi6n de l.a 8eg91on:la perf:'ecta. A esta sociedad en l.a que el. momen

to de l.a :tlMrsa ha quedado pricticameate a11i1Dil.ado en el. momento 

_ del oon•nao, porque l.os antagonismos social.ea han desaparecido, -

Gra!Deci l.a l.l.- eociedad regul.ade. Esta sociedad tendri que apar,!l 

(t5) .. ya, Car1oe. Oo. cit. p. l.O 
( t6) :Ibídna. p. l.l.. · 
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oer cuando el. Estado haya cum.pl.1.do pl.en.amente su. t:unci6n, cuando 
. (17) 

haya al.canir:ado su fin 'ditímo, c¡ue es su propia deatruco:L6n•. . 

La abol1.o1.6n del. Bate.do aerá posibl.e cuando l.a. aoe:!.edad ei>.tera 

-•absorbida por 1.a nueva o1aee dirigente, cuando 1a ~:ledad h

ftl.•;.absorba a l.a Soo:l.edad Pol.!tics, cuando el. oorutenao trt.unf:e 

eobre 1.a :Cueraa y 1.a d.1récc1.6n sobre el. dGl!l:lnio. 

(17) Kaya. Carios. Op. cit. p. 12. 
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I.2. DEFINICiON.UEL-ESTAr.>O ~EXICANO. 

De acuerdo con nl autor Octavio Boclríguez Araujo l.s peoul.iari

dad del. Estado cnpitalistn mexicano posrevol.ucionario, y partiou

l.a:nuente hactu el. go1'ien1I'.' de C:'irdenns inclusive, se expresa o m~ 

ni:fiesta en tros tipos funde.mentn1es de rtkci6n y que son: 

a) "Una rol.aci6n de predominio político, eobro la burguesía, quc

ee manifiesta no s6lo en el monopolio del. poder por parto de l.o

que se ha l.l.amado "burocracia Política", sino tambi~n en el. papel.

dirigente que el. Estado ejerce sobro l.a ·economía, mediante sus -

aparatos econ6micos y su idcol.ogÍa, que m{ia que representar dire2_ 

te.menta l.os interesea de le. burguesía., responde a l;.as necesidades 

mismas de le burocracia política. 

b) Un e. rele.ci6n compueote. por elementos, tanto de al.ianza como -

de control, entre el Estado y l.e.s el.ases popul.nros. Las rel.acio-

nee de e.l.ianza por el. mantenimieniu clel. r~~ol. de v1de de los sec

tores de la clase obrera, la mejoría constnnte de las clases me-

dias y la manipul.aci6n con la distribuoi6n de tierras a los camp~ 

einoe. Las rel.acionos de control por madi.o de la integra.oi6n de -

l.as organizaciones de masas al. Estado y el. arbitraje obligatorio

del. gobierno en todos l.os tipos de negociaci6n. 

e) Una rel.aci6n de dependencia negociada con ~stados Unidos, pria 

cipal.mente que se expresa en el intercambio de oonce6iones recí-

procas en el. pe.pel. de intermediario que desempe~a el Estado, en

negociaciones entre los intereses extranjeros y nacional.es y en -

pol.ítica internacional concebida principal.mente para l.egitimarse-

·-en l.o interno". (l.8) Estos tipos de rel.aci6n vienen al. ceso por-

que l~s diferente~ etapas en la evol.uci6n del capital.ismo condu--

(18) Rodríguez Araujo, Octavio. i.a Reforma ?olítica y los Perti-
dos Políticos en l>'.loxioo, r.~loxico, Siglo XXI, l.982, p. 22. 
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cen a organizaciones distintas de l.as reiaciones entre ias el.ases; 

acli.ciona1mente.ias in~tituciones de1 Kstado capitaiista adoptan di. 
versas mocle.l.idades en 1:unci6n de ias distintas :formas de reiaci."6n

que mantienen l.as ciases social.es. De este modo e1 .i::s~do como COB 

4enseci6n de :fucr~aa social.ce en una rel.aci6n específica más o me

no• inatitucionaiizada, viene a con:formar un bl.oque de el.ases, co

ao momento histórico de con:fo:nnaci6n de is dominación, en donde -

burgttea!a, pequeaa burguesía y pro1etarj.ado definen su moda.l.idad. 

Para el. autor Am6rico Sa.J.d!vur <i.9 ) en e1 Estado mexicano se da 

una eituaci6n en l.a cuai l.aa fracciones y ciases que constituyen -

el.~bl.oque de poder econ6mico" no cuentan con el. ejercicio directo

del. poder pol.ítico, sino que l.o ejercen por medio de un grupo soc~ 

al. .que es l.a burocracia pol.Ítlca; {20) 9D ese sentido se puede ha-

bl.ar de una del.egaci6n o una ·especie de reducción del. poder pol.íti 

.!Iº• Po< farle ·de l.as el.ases o :fracciones ele el.ase dominante en favor -

4e una :fracci6n "dirigente"a no ow~t::: qu'!' l!'l el.ase predominante

•n el. terreno econ6mico no ejerce el. poder de manera directa, no -

eignif'ica que no mantenga 6sta el. dominio, en ú:l.tima instancia, del 

llBte.do ~ del. bl.oque de poder. Karl. Jrautsky ai'irmabe que1 "l.a el.a•• 

capi taiiota impera pero no gobierna, aunque añad.16 inmed:i.atsmentes 

ee contenta con re¿:j.r el. gobierno". <21 > .Am~rico Sa.J..dívar conside

ra el. Estado en generai y al. mexicano an particul.ar comos "el. lllár-

(l.9} Sal.d!var, Am6rico. Ideoiog!a y Pol.í.tica del. Estado r.:extcano 
{l.970-i976), k6xico, Sig].o XXI, 1981. 

(20} Este autor concibe a l.a burocracia pol.í.tica mexicana como 
el. grupo socilll dirigente 7 pol.;{ticamente hegem6nico del. -
Estado, sin que coincida estructural.mente con l.a ciaae 
econ6micamente dominante ni con su :fracción predominante. 
E3 decir, es aquel. grupo especial. encargado de l.a d.irecci 
6n y administraci6n directa del. .Estado y el. gobierno. -

(2l.) Citado por Ral.ph Miiiband. Op. cit. p. 58. 



oo institucional en el que se expresa una determinada dominaci6n 

y direcci6n de clase, Sin ser 6ste un bloque monolítico, estaría 

dirigido por un determinado grupo social. estructurado orgáníca-

mento en torno a un proyecto común, siendo el Estado, a trnv6s -

de l.a burocracia política su portador y mantenedor". (22) Reto-

mando l.a idea del autor bü.guel Basáñez, dirt. que se .hnn dado di

versas interpretaciones acerca del. l:;stado mexicano; algunos l.o -

conciben como un Estado neutra:J.. reopecto a 1.ns clases social.es;

otros l.o definen como un J:;stado comprometido con determinadas -

el.asea sociales; por último hay quienes lo consideran un .!:.stado

contradictorio. Veamos l.o que argumonta M, Be.sáñez referente a -

l.oa enf'oquos del Estado neutral. y del. .b:stndo comprometido. "Res
l!.ecto a la rel.aci6n que existe entr_e el. Estado y los actores coa 

tendientes, por l.o menos ae pueden encontrar cuatro interpretaoi 

ones diferentes: l.) Frank Tnnnenbaum y Robert ~. Scott, en sus -

obras; ll!exico: struggl.e for pernee and bread, y Mexican gove::t-nment 

~n transition, respectivamente, ven a l.a pol.ítica mexicana como

una confrontaci6n entre al.ems.nistne (industrial.istas/derechistea) 

y cardenistso (sgricul.turietsa/izquierdistsa). El. papel del hst~ 

do · en ese contexto puede calificarse como el. de unn arena neB 

tre.J.., teniendo una posici6n imparcial respecto a esos grupos. 

2) .La. neutralidad del. 1':stsdo es tambilln sostenida -aunque sobre

be.ses distintas- por Padgett y Needl.er (The ~exican ~istem, y P2 

li tic• and society in Mexico), quienes ven al Estado como un ár

bitro neutral entre l.os grupos y las clases sociales. Padgett -

describe a los sectores obrero, campesino y popular, empresarios 

7 gobiernos local.es como envuel.tos en 1.a competencia social. 
Reedler añade a l.os mil.iteres. Todos los sectores buscan el. arbi 
traje del. gobierno en sus conflictos en una especie de pol.ítica

bonapartiota, o sea un Estado si tundo por encima de l.ss clases, 

(22) Salclí.v<ir,:·Américo. Qp_ c.•t. e 3z. 
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3) Hansen Boger describe a l..a pol.!tica como conrrontaci6n entre 

l.as él.ites pol.!ticas y econ6miaae, por una parte, y l.os saetó-

res campeoino, obrero y popu1e.r, por l..a otra. El Estado meX1.ca

no actúa en au opini.6n, como una. ini:;tituci6n co::iprooetida con -

l.as él.ites. 4)Le. nature.J.ez.s. comprometida del. Estado también es 

mantenida. -aunque sobre otras bases nuevn:nente- por R. Vernon, 

para él. l.a pol.ítica mexicana es J..a con!"rontaci6n entre doo 6li

tea, l.a pública y l.a privada, que necesitan buscar el. apoyo de 

l.as masas. El. sector públ.ico encuentra dicho apoyo en las mssao 

obreras, campesinas y popul.ares, en tanto que el. sector privado 

l.o obtiene de l.os empresarios y de l.ss el.ases medias. La natuz"!! 

l.eza comprometida del. Estado que euV,ere Vernon no es con l.e.s -

61.ites sino con l.ns masas"~ <2 3) 

Por otra parte, l.s concepci6n del. Estado mexicano de natural.eza 

contradictori.a me parece que es l.s que más ee acerca a l.a real.t 

dad actuaJ..; ya que rechaza l.ss posiciones de un i:.stado neutral., 

como l.a de un Estado social.mente comprometido con una determin.!!: 

da el.ase social., se~ 6sta capitalis~a o popul.ar. El autor Arna! 

do C6rdova señal.& que cJ.. .E5tado mexicano aparentemente estable

ce un compr--.i.eo de manera simul.tánca con l.n el.ase capitalista 

7 l.a el.ase trabajadora._ Al. respecto a:t:inna: "El r6gimen pol.íti

co mexicano, rigimec popul.ista por obra de una revo1uci6n, es -

1ambi.&i por supuesto un r6gimen el.asista. J:;ste carácter aparece 

c1sramente, no "'8nto porque una clase se encuentre en el. poder, 

sino porque el. poder de1 Estado promueve de un modo específico 

Tos intereses de una el.ase~ 1a c1sse capitalista. Es cierto que 

que el. L8tado mexicano ha sa.bido interpretar y hacer suyas l.as 

(23) .Basádez, idguel.. J.a l.ucha por .la hegemonía en il6xico, 
1968-1980, kéxico, Sigl.o XXI, 1985, p.p. )o.37. 



aspiraciones de l.as ~eas, que al. dnr satisfacción a esas aspiZ"!! 

~i~nes se han forjado un ampl.io qonsenso y que el. desarrol.l.o de 

K6xico es concebido, cCJmo el. modo en que cada vez en mayor medi

da, seguirá satisfaciendo esas necesidau~~. hl.l.o no obstante, 

1es aspiraciones de las masas han sido limitadas do por sí o eí 

mismo Betsdo se ha encargado de l.imi tsrl.as". ( 24 ) Una interpret!!-_ 

ci6n m4,a acertada al. enfoque contradictorio del. h:stado mexicano, 

se encuentra en l.a obrn de Sergio tlcrmeño; ~l<lé:rico: una democ.t"a

cin ut6picsi en l.s cual. el. autor conaidera nl Estado mexicano c~ 

mo l.B orga.nizaci6n hegemónica establ.ccida dentro de l.os 1.Ímites

de dos me.reos estructuro.l.ess capitalismo tardio, y popul.ismo e~

tructural.J 61. argumente l.o siguiente: "l:.n tanto el. actor dirigen 

te esta.tal. no va, en este caso, a remolque de ningún otro proye~ 

_.to quede. colocado en una si tuací6n bastante ambiguo.: por una Pª!: 

te es el. earante de l.a cohesión de l.a formsci6n social. nacional.

y, en esa medida, asegure l.os principios de orden y represión; -

por otra parte está obl.igado a mantener el. principio de iiegemo-

Dfa -indispensabl.e también para el. l.ogro de l.a cohesión nacio--

nal.- y para ell.o se ve contiuuam?nte empujado a emprender la m.Q. 

vil.izaci6n, a romper l.o establ.ecido (ya sea. ei proceso de inuus

trial.izaci6n, l.e reforma agraria, ia naciona~i~aci6n de 1.os re-

cursos natural.ea). Así pues, en· ei popul.ismo estructural. dos fll!! 

ciones, total.mente contradictorias se rewien en l.n~esfera del. A~ 

tado, de mnner~ más concentrada que en ninguna otra partei orden 

y movil.izaci6n. Pero más al.l.á de la contraó.icci6n inherente de 

eetas dos funciones un principio fundamental. eXpl.ica su coexis--

{24) C6rdova, Arnal.do. La formación del. poder pol.ítico en ~éxi-
co, ~éxico, Era, igsi. SP/l.5, p. 62. 
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tencia: l.e neceaidad de un Estado fuerte y hegem6nico, ante l.a im 

posibilidad de lea fuerzas propiamente social.ea para cumplir coñ

este papel. en el. capitalismo tardío y en una sociedad adem6.s het~ 

rog6nea, d6bil. y desarticulada". ( 25) 

El. probl.emD. que ee pl.entee •· Beeáñez al. anal.izar la concepci-

6n contradictoria del. Estado mexicano ess ¿Por qu6 el. Estado me:itj. 

cano al.sunae veces perece ser un ;i,.atado de élites y en otras un -

Estado de meses? El sugiere que l.e expl.iceci6n a esta paradoja p~ 

rece radicar en dos puntoss l.) l.os marcos estructurales producto

de l.a racionalidad y l.6gica econ6mica del sistema cepital.ista, y 

2) l.oe marcos estructural.es que resul.taron del. proceso de fo:nnn-

ci6n del. Estado mismo y de l.e burocracia político-militar e cargo 

de 6ste. "Eh suma, el. J:;stado mexicano parece mantener une relaci-

6n contradictoria con l.e sociedad, l.o cual. puedo ser expl.icado -

por l.os rasgos estructural.es del ~atado (origen popular y compro

miso con un deserrol.l.o económico capit6l.iatn) m!e que t6nainoe de 

oompromiao de cl.aae•. ( 26) & base nl. en~oque del Estado mexicano 

como contradictorio, 6ste asume al.gunae veces Wl car,cter popul.ar 

otras veces un ca~cter el.itista o tembi6n preaentando une forma

aut6nome., en ese sentido considero que l.a autonomía relativa del 

Estado se de. en releci6n a l.es clases dominantes, ya que c·on .Las

ol.ases subal.ternes mantiene una releci6n de dominio¡ al mismo ti-

9111po que el Estado se erige como representante de l.os grupos eu-

bordinedoe a trev6s de su actividad tutel.er hacia l.os sectores e~ 

cial.es menos favorecidos, deepl.iega sobre el.l.oe une actividad co

ercitiva y no pocas veces arbitre.ria. Todo esto nos l.leva a pian

teax:nos l.a cuesti6n de que si el. Estado mexicano ea un Esta---

(25) 4ermeiio, Sergio • .:6xico: une democracia ut6pica, L;lixico, Si
gl.o XXI, p. 320. Citado por J.i. Oe.eá.ñez, Op. cit. p. 45. 

(2b) Be.eáñez, •liguel.. Op. cit. p.p. 46,47. 
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do d-ocritico o bi.en es un Este.do autori.taric. De esta forma el.

.Batado mexiceno reaul.ta ser muy singul.ar en el. contexto l.atiaoa-

••ricano. Singul.ar porque ai.eue si.ende el. '1ni.co Estado de orient~ 

ci6n capi.tal.ieta surgido de una revol.uci6n y que se mantiene haa

a el. clÍa de hoy. A.eimiemo es un tanto paradi!')Dático por su ext~ 

ordinaria base aoci.al, su inetitucional.idad y au capacidad para -

resol.ver y conjurar (hasta el. momento) l.oa ccnfl.ictoe social.ea. -

Sil r6cord de estabil.idad pol.!tica es excepoionnl.s desde l.920 no -

padece ningún golpe de Estado; l.a úl.ti.mn gran rebeli6n mil.ite.r l.e 

en~rent6 en 1923 y l.a venci6 sobreviviendo, En 1929 y l.938 hubo -

otras dos, pe~. tan d&bil.es y ten poco significativas desde el. 

punto de vi.eta pol.!tico y mi.l.itar que no representaron ningún p~ 

l.1.gro serio para la eatabil.idad y l.a fortaleza del. hatado. Es tB!!! 
b16n un Estado que desde el principio se fund6 en una pol.ítica de 

masas, con una a.npl.ia reproaentatividnd popul.ar y con un ampl.io -

programa de pol!tica social. que sus gobernantes han puesto en ma~ 

cha cuando han querido y l.es ba conv~nido. El. de M&xico es un au

téntico J::etado de derecho, con unsi.atema Jurídico inetitucional,

e6l.ido y permanente; la l.egal.idaó. no siempre es respetada ( "l.a 

l.ey se hizo para ser violacJ.a") reza w1 entiguo proverbio jur:Ídi--. 

co, pero ea l.a fuente indiscutible de la inatitucione..l.idad del. 

eiatema pol.ítico y de l.ae decisiones de gobierno. 13in embargo, 

pese a ser un .é.atado con una amplia base social., con un s6l.ido 

consenso popular, con una institucional.iáad jurídica que llega de 

l.a Revcl.uci6n mexicana y que constituye su m~s rice y segura fueg 

-te de l.egitimidad social., el. Estado mexicano está.muy l.ejos de -

ee.r un Estado democrático. Se trata de un producto de l.a historia 

y, en particular, del modo en que óosde l.os años ae l.a l.ucha arm~ 

da fue asumida y paulatinamente insti tuci anal.izada l.a pol.í ti ca ae 

masas. lio pociíe ser de otra manera. fil. carácter ciel .c;stado que 
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surge de una revol.uci6n y l.a dírecci6n que impone a l.a sociedad 

depende, esencial.mente del. tipo de l.iderazgo y conducci6n de l.aa 

aasas en l.a l.ucha revol.uoionaria. i.... Revol.uci6n mexicana tal. co

mo se consum6, no poMa s1no dar .lugar a un J:;ate.do autori. torio y 

~tidemocrático, muy a pesar de l.a presencia de 1as masas como 

actor protag6nico de l.a nueva política y, en genera1 de .las nue

vas rel.acioneo socia1ee. La Revol.uci6n pudo dar l.ugar a un J:;sta

do democrático, pero resu1t6 que en el. curso de l.os Kgobiernos 

de l.a Revol.uci6n" l.a idea de democracia .ll.eg6 a ser rechazada 

por l.os dirigentes estatal.ea, l.oe cual.ea optaron por un .r.atado 

autori torio con democracia l.imi.tada. 



l.. 3; Ll!:GIT!!Ul>AD Y LEGALIDAD 

Todas l.ns sociedades en las dif'crantes etapas de su dese.rrol.l.o 

híst6rico llet;nn a conformar un conjun~o de ideas, de creencias y 

de valoree sobre la imac,en y naturaleza del. poder; de manera que 

l.n l.egi timi dad del. poder po.l:ítico se hn de determinar de acuerdo

ª l.n identidad que guardo con eae sistema de vnl.ores, de ideas y_ 

de oreenciao que la aociednd ha configurado acerca del pouer. Nin 

gún poder en l.eg:ítimo en sí; sino que oc l.e atribuye ser l.egÍtimo, 

puede darse el. caso que dentro de un mismo grupo social. existan -

dos conoepcionee de l.egitimidnd enfrentadno, tal. como ocurría en 

Europa en el siglo XIX, la legitimidad mon&rquíca como expresi6n

ideol.6gica de l.n vieja srist~cracia feudal.; l.a l.egitimidad demo-

orática l.iberal. apuntalad!\ por la burguesía. AJ. presente podemos

habl.sr de una l.e g:i. timi ó.ad burguesa y de una legi. timidad prol.eta-

rin socia.lista. De e~L~ rvrm~ un ~iste~~ de legitimidad se apoya

f'undamental.mente en l.n ideol.ogÍa, dada ideol.og!a ha de tener su 

propia imagen, modal.o, ,acerca do l.o que debe ser la naturaleza 

y el ejercicio del. pouor convalidado como bueno de acuerdo a l.a -

predominancia de l.a idool.og!a. La lee:itimidad es el. fundan,ento -

que sirve para el. sostenimiento del Estado, que hace posible l.a -

obediencia de los individuos al orden ,social y político dominante, 

mientras que l.a ~idRd se determina por l.a identidad entre el. 

poder y el. sistema normativo jurídico vigente, es decir, el. dere

cho positivo. Asimismo en el lenguaje político se entiende por l.~ 

galidad un atributo y un requisito del. poder, por el. cual. se ó.ice 

-que un poder es legal -O actúa legal.mente o tiene carácter de le-

ge.1, ouando se ejerce en el ámbito o de acuerdo con las leyes e~ 
tab1ecidas o de al.gún modo aceptadas. .&l. relación a ésto Norberto 

Bobbio se?lal.a ctue: "se pueda usar l.a l.egal.idad a prop6sito de l.a-
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ti.tul.a.ridadr un poder l.egftimo ea un poder que se ejerce de acue~ 

do a 1aa 1eyes. Lo contrario de un poder l.egftimo ea un poder "de 

hecho; 1o opuesto a un poder 1ega.l. es un poder srbitrerio; se en

tiende por principio de 1egalids.d, e1 principio de acuerdo con el 

cua1 todos l.os 6rganos del. Estado o sea todos los 6rgenos que 

ejercen un poder púb1ico, se consideran que actuan dentro del. ám
bito de l.as l.eyea, salvo en caso9 excepcional.es establ.ecidos ex-

presamente, y l.ega.li¿ados también por el hecho mismo de haberse -

establ.ecido expresamente. lil principio de 1egnlidad tutela el --

ejercicio discrecional. del poder, pero excluye el ejercicio arbi

trario, cuando por éste se entiende un acto ree1izado de acuerdo

con un ju1cio exclueivemente personal. de aituaci6n. En otros tér

minos ea poder no sujeto a reglas. No obstante que el. principio -

de 1eeeJ.idad se considera como uno de J.oa puntos de apoyo del. !Ss

tado constitucional. moderno, del llamado "hatado do dül.'úcho", es 

tan antiguo como 1a expecu1aci6n sobre 1oa principios de la poli 

tica y sobre l.as diversas formo.a de gobierno". <27 > Para Poul.an-

t•aa l.a 1egitimidad de un sistema polÍtico implica l.o siguientes 

"puede designarse por l.egl.timidad de l.as estructuras e instituci~ 

nea pol!ticas su relnci6n co~ la ideología dominante en u.na fo~ 

ci6nr máe particularment~, la l.egi.timidad recubre el impacto esp~ ,, 
cificemente político de l.a ideología dominante. Esto tiene su im-

portanci~ si se l.e refiere al. sentido que la ciencia pol.!tica mo

derna atribuye a esa noci6n de legitimidad - o l.a "cul~ra pol.!ti 

ca"- indica para ella, por regJ.a general., el. modo según el. cual. -

iae eatructurae poJ.íticas son aceptadas por todos J.oa agentes de

un sistema. La legitimidad de las institucion~s pol!ticae signif~ 

&eral, puea, su inB2tci6n en J.a funcionali.dad del sistema reg!da por 

{27) Bobbio, Norberto. Diccionario de Poiítica, México, Siglo XXI 
1984,_ t. II., p. 890. 
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l.oe finos, objetivos y vttl.ores social.es, e indicará eu acoptsci6n 

por l.os actores integrados, por modio do dicha aceptaci6n en un -

conjunto socilll.". ( 2 B) Una definici6n do l.o que os l.a l.egitimidad 

puede referirse si "el. atributo del Estado que consiste en l.s 

existencia de una parto rol.ovante de l.a pobl.aci6n de un €;redo de 

consonso tal que as~gu.rc l.a obediencia sin que sea necesari.o, en,!,. 

vo en casos mcrgi.ne.l.es, recurrir a la fuerza. Por l.o tanto todo -

poder trata de ganarse el consenso para que ee le reconozca como 

l.egitimo, transformando l.a obediencia en adhcoi6n. Le. creencia en 

l.a l.egitimidad es pues, el elemento integrante de l.aa rel.acionea

de poder que se desarrol.l.en en el. ámbito estatal.". C29 > 
Yo considero que si annl.izrunoa al. Eotado desda el. punto de Vi~ 

ta socio16gico, podemos apreciar que el. proceso de l.egitimaci6n -

no tiene como referencia el. Estado en su conjunto; sino sus diVeE 

sos aspectos: l.s comuni.dad política, el. régimen y el. gobierno; l.a 

1egi timac:i.6n del. J::sta.do ea el. resul. todo de una serie de el.ementoe 

dispuestos a nivel.es crecientes, c~ua uno de los cual.es concurre

en modo relativamente independiente a determinarla. Ahora dar~ 

l.oe criterios exp1icativoe de esos elementos; empezando por l.a c2 

munida.d pol.ítica beta ee el grupo social. con base territorial. que 

reúne a l.oa individuos J.igados por J.a d.ivisi6n del. trabajo pol:íti 

oo. Este aspecto del Estado ea eJ. objeto de la creencia ar. l.a le

gitimidad, cuando en l.a pobl.aci6n ee ha.n difundido sentimientos -

4e identificaci6n (identidaá) con l.a comunidad política, en el. E!!. 
tado nacional la creencia en l.a l.egitimiáad se conf'igurn predom~

nantemente en t6rminos de fidelidad a l.a comunidad pol.Íticli< y a -

lealtad nacional.. Una característica importante de la comunidad 

pol.!tica es que sobrevive a lo largo de su deaarrol.lo hist6rico a 

pesar de que en su historia hayan cembiado varios regímenes poli

(28) Poul.antL.as, llicoe. Poder PoJ.itico y Olnsee Social.ea en e.l .i:;.!!, 
udo Oap:i.tal.:i.sta, Mh:ico, Siglo XXI, l.980, p.p. 284, 285. 

(29) Bobbio, Norberto. Op. cit. t. :n., p. 892. 



tio-. Bi:l reJ:a~ID al. ripaeD. ea el. c0D3unw ele Ua.mti.hci.ODea qu• 

n&Ql.an l.a l.•cba por 91. poder 7 .i. •~9Z"Oi.cio cl-1. ai.-o 7 4• l.oa -

-1.ore• que an1~ l.a "ri.da de eaaa ineU.~ci.oaes. le oarac1'erl•~!. 

- runa.aen.i ele 1• •dlb.eld6n al. rigta-. c-is1'• en e1 llecbo 4• 

f111e l.oa gobermlntee ~ au pol.1tica aon aceptados en cuan-to eo~n -

1.aa;i ti-cloa en l.o• aapect;oa hndaaeD.tlai•• tle1 rigtaen, pr.11cindi

eado de l.aa d1aün.1'Ba peracmaa y de l.ea Clisti.ntes decisiones pol.{. 

t;i-•. D9 ahí qu.e el. que .l.agiUma el. potler debe aceptar 'tulbi6n 

al gobierno que •• f'orae ;r ac~e en ooa:t"--1.dad can l.as normas y 

-1.ores de1 rigi.aen, • pesar da qu.a no l.o apruebe o hasta se opoa 

• al. mi-o 7 a su. pol.íü~. Esto dep91ld8 del. hacho de que existe 

- in1:ar~a cODcre1'o qua -ccaun& l.es :f'ueraas qu.e acept;an al. r6g!. 

aen: l.a con.aarvaci.6n de l.aa :l.n.llti. 'tuciODea que ri.gan l.a l.ucha por 

el. podar. 

Jleapecto _ai gobierno •• el. conjunto de tunci.ooea en que ae e~ 

orea el. ejarcJ.ci.o del. poaer pol.!ti.cn; ?1ow.a.bu1n.te cWlDdo l.a :l"ue!: 

- del. gobierno deacan- eD l.a dete:nd.-ci.6n :ina'tituci.-1. del. P.2 

dar, para qu.• •• ea.l.ifiqua coao J.egÍU.o lasta qlle est;e 'lil.1:11110 se 

bap f'ormado - cciaronñdetl con l.aa n~• al. ri&iaen 7 que eje!: 

- el. poder ele acuerdo a - no:rwaa0 de 1;lt.l. -.aara que •• reape-

1'- 4at:e:rai.aadoa -1.oraa :f'uadlur.ental.ea de .l.• irida pol:{Uca. En 1'.2 

4oa l.o• -·-.. ª •xi•1'•. - -:ror o -or srado. una ciO&i.B de pe!: 
a-11.&aci6n del. poder. ca.o c011secu.encia de ia ~ .l.oa bombrea-

llO ol.-.1.cllan l.aa cnuU.idecles parsoaal.ea del. ~ef'a o l.os dirigentes 

ba;Jo l.• f'unci.6n que ejercen. .As{ puea 0 pienso que l.a noci6n de l.~ 

gi. ti.lllidad se cleduca de un síste:11a de -1.ores acepte.dos por l.oe m!, 

.. broa de \llJB aocieaad determinada; de ea1:e modo existe una ci.er

t;a i.óea de l.a f"orma, de l.fl nature1eza 7 de l.e estructure que debe 

presentar el. poder para ser reconocido como bu.eno y v~liQO en a! 

aíemo, inaependientemente de l.os actos concre1:os que rea~íce, es 
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dec:i.r, como poder J.eg{timo~ 

Adi.c:i.onal.mente af"irmar#i que l.a .l..egi. timidad del. .E.stado, es una 

e:1tuac:16n que no se real.iza nunca en l.a historia, si.no como aspi 

raci6n, T que, por consiguiente, un Estado será m&s o menos J.egf 

timo en l.a madi.da en que real.ice el. val.or de un consenso maníí'e!!. 

tado l.ibremente por parte de una comunidad de hombres aut6nomoe

y conscientes, o sea en l.a medida en que se acerque a J.a idea -

l.:Cmi te de l.a el.1minsci6n del. poder y de l.a ideol.og{a en l.as rel.!!_ 

cienes social.es. 

• lle parece acertada l.a aseveraci6n de lh. Duverger al. 
respecto, cuando aí'írma que es l.eg:Ítimo el. poder c~ 
ando corresponde a esas representaciones col.ect1vas, 
al., sistema de val.ores. Sí el poder existente se coe 
•idera de esta forma l.eg:Ítimo, se l.e obedece espon
taneamente, natural.mente. Pero sí se l.e considera -
íl.eg:Ítimo se tiende, por el. contrario a oponerse a 
#il., y entonces no repoeará ye mas que sobre l.a fue~ 
za. (tomado de: ~ociol.ogia Pol.!tica ~d. Ariel., .Be.r
cel.ona España, l.981). 
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1.4. CalCBPTUAL16ACIOll DK laA. POLITICA Y DE LA CATEGORIA DE 
•EDIACIOI( POLI'fiCll.. 

Bl concepto de pol.!üca ea extraordinartamente empl.io y atiarca cua;!,. 

quier gfnero ele actividad di~ctiva aut6noma. Para !.'.ax Weber l.a_ po

Utica es sencil.1.amente •ia d:irecci6n o la influencia sobre l.a di-
recci6n ele una aaocJ.aci6n pol.íti.ca, ee decir, de un .i::stado". (30} 

Jib 'ilDa primera instancia 70 considero a la pol.!tica como u.na rel.aci 

6n entre gobernantes y gobernados, ya que en todo grupo as! sea 6s

te grande o pequeilo, eatabl.e o efímero, se da l.a di.:ferenciaci6n en

~ l.oe que .ir.andan 7 l.oe que obedecen, entre l.oa que toman l.as deci 

81.onea y l.oa que resul.tan a.rectados por el.las. Asimismo, pisnso que 

1a' poUtica ea una pr4cti.ca aociaJ. en donde se hace patento o se p_g 

ne de manifiesto el. ejercicio del poder pol.ítico, entendido &ate cg 

ao una rel.a.ci6n aocia1 en l.a que· el. aujeto detentador de dicho po-

ct.r, ejerce una funci6n de autoridad de carácter l.eg!tima. A su vez 

e1 autor K. Bl.unachl.i l.a entiénde comos "l.a vióa consciente del. Rs
'tado, 1a conducci6n de l.oa asuntos p~blioos, el. arte práctico del.-
gobierno". (31.) (

32
) 

S:Lguiendo a a. llnTerger l.a po.l.Ítico es l.e ciencia del. pooer, 

1191 gobierno, ele l.a autor:Lda.d. elel. mando, en todas l.as sociedades -

.llumanaa y- no eol.-ente en l.a socie<Ss<l ruicionel. o Jo.a ta do. De esta 

~orma podemos considerar por un ~oóo, a l.G pol.!tica como ciencia del. 

poder, 7 por a1 ouo, COllllo ciencia del. Estado. JJesde el. punto de vi.!! 

'ta c~entíi"ico l.a noci6n de pol.{tice. como ciencia del. poder ~s más -

adecuada, por aer da operacional. que le. otra en virtud de que penni 

~· l.a vcri:ficaci6n de sus híp6tcsis de base; al. respecto lluverger 

~irme.: " •1 se estudian de aanera comparada, el. poder en todos ios 
grupos huaanoa se podrin descubrir l.e.s cil.i"erencias de naturel.cze en
tre el. poder del. t:atado y el. poder que -•e cla- al. interior de l.os 
otros grupoa, en el.-caeo de que existan. Por el. contrario si nos -

(30) Weber, "8Jt. El Pol.Ítico y el. Cientí:fico, •.adrid J::epañe, Alianza 
Editorial.• l.981., P• 32. 

(31) ~. Blunachl.i. Nsture.J.e¿e y carácter de l.a pol.!tice., en Reviste 
de Adm6n. ~b. No. 41. enero-marzo, 1980, 1NAP. p. l.5S. 

(32) Iluverger, l'.auricio. Sociolog:(a PoLÍtice, Barcel.one hopeñe, 
Ed. Atie1, l.981. 
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l.imitllllloB a estudiar el poder en el. marco "sólo del. &ltado", im

pediaoa eu comparaci6n con el. poder exl.etente en los otros e;ru-

poa hume.nos y, por ende, no podremos tsi· Yez COf!!prober· q_ue l.a · 4!_ 

terencia de naturaleza, que se ha formul.ado a. priori, no se da -

en .ios bechos". <33> Sobre el. concepto de pol.Ítioa 'ºul•nt&BB di!l 

tingue entre l.a superestructura jur.ídico-política del. l:dltndo, lo 

que 'l. l.lama l.o político 1f l.ae prácticaa políticas de clase, 1.o

que puede llamrse l.a política. "KI. probl.ema de l.o pol.ítico y l.a

pol.:Cti.ca se enl.azs en n:arx, Eh.gel.e 1f Lenin, con el. probl.ema de -

la historia, l.a posici6n marxista e este respecto depende de l.aa 

dos proposiciones tunóamental.es de •'larx y Eneel.s en el. loianifies

to Comunista y que s~ns a) toda lucha de el.asea es una l.ucha po

l.í tica y, b) que esta lucha de el.ases es el motor de la hiato--

ria" ••• (J() "La práctica pol.ítica es el motor de l.a historie en 

l.a medida en que su producto constituye finalmente l.a tranefo~ 

ci6n de l.a unidad de una fo:nnao16n :::ocial. en sus diversaa etapas 

·y f"asea. Eato, no obstante, no en un sentido historicista: l.a -

prácti.- pol.:C tics es l.a que t1 ansforma, la unidad, en l.a medida

en que su objeto constituye el. punto nodal. de l.a condeneaci.6n de 

l.ae contradicciones de los diversos niveles de historicidades 

propias y de desarro11o desieuo.l.". <35> As!. pues una definici6n 

general. de l.a pol.ítica desde l.a perspectiva mar)l:i.sta ae centra 

precisrunente en l.a concepci6n de l.a práctica pol.{tica, 6s1;a tie

ne por objeto el momento actual., produce l.as trensfo:nnaciones, o 

en $U e.o"º l.a conservaci6n, de l.a unidad de una formaci6n social., 

-pero en la ónice medida exacta en que ti.ene por objeto estratltg!, 

co, específico, l.as ·estructuras polítices del. LBte.cio; es decir, 

(33) ~verger, L~urice Op. cit. p. 24. 
(34)~ant¿as, Nicoe. Op. cit. p. 34. 
,35) Ibidem. p.p. 39,40. 



25 

1• práctice.·po1ítica es 1a práctica de 1s 1uche de ciases por y en 

•1 ll*tado 7 en 1a eociedad en su conjunto. 

Por 1o que so ref'iere a ia mediaci6n po1íticn tenemos que: ~- 11:!! 
~• importante categoría :fiios6:fica gira en torno a un p1antee.mien

to centre1s 1• posibi1ided de que 1ae contradicciones antag6nicas 

1ogren conoiiiarse en un proceso diaJ..6otico; asimismo 1a bÚsqueda 

te6rica se centre en io11 :fen6menos 11amados de 1egiti.mi.dad poJ.Íti

oa como posib1ee expresiones de una mediac16n de J.as contradiccio

nes de ciase, en 1a teoría poiítica este prob1cma poJ.ítico reviste 

1a f'orma de 1a contradicci6n entre l.e. sociedad y ei Estado, entre 

1a base econ6mica y l.a superestructura po1ítica". <36> EÓ 1ó pereg 

nal. considero que l.a cuesti6n ~sica que ee plantea y pretende re

ao1ver l.a categoría de mediaci6n poJ.ítica, en si puede aparecer eJ. 

poder "po1ítico" de 1a el.ase exp1otadora como un poáer que expresa 

"tmmbi6n ios intereses de 1a ciase expiotada; ia mediaci6n de la e~ 

~era •~oioecon&ücn y de 1e esf'erA pol.ítica no es otra cosa que 

\IDa i1usi6n i.deoi6gica y engailoaa de 1s rea.Lidad socia1. "J..e. medi@. 

oi.6n como f'en6meno po1íü.co, --- i'e:naa de expresi6n de ia auto

aoiida re1ati.Y& de1 Estado. Dicha autonomía como es sabido, es en -

real.:idad un producto del. cepita1iemo moderno, una conquista de ia 

burguesía. EJ. Estado precapite.11sta no requiere de manera tan cla

ra 1a 11eparaci6n de l.a economía y 1s po1ítica, l.a autonomía es una 

pecú1iari.dad de1 Eatado burgu6e moderno". (37 ) Pienso que si vemos 

• 1a mediaci6n como fen6meno po1{tico, 6sta aparece estructurada -

en determinados apare.tos estate1ee, e.1 igual que le. represi6n y J.a 

Yio1encia requieren de organi~aciones encarnadas en ei ejtircito, 

•1 sistema judicie.1, etc. Para ei caso de1 ~tedo mexicano un 

e;jemp1o es 1a .i1emada "burocracia poiítica", que como V:ohícul.o 

(3ó) Bartre., Roger. El. poder desp6tico burgu6s, J;.6xl.co, E<i.. J.;re., 
1978, SP/óO, P•P• 11, 12. 

(37} Ibídem. p. 95 
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de mediaci6n tiene una de sus principal.ea funciones l.ograr el. coa 

sentimiento de l.os subordinados al. proyecto econ6mico y po1ítico

del. b1oque domi~nte. El. Estado y el. gri:ipo dirigente han mantenido 

1.a iniciativa en todos l.os csmpoes el. económico, político, social., 

ou1tural.; gracias a l.o cual. debe su legitimidad, no s6l.o frente a 

1.es fuerzas que constituyen el. bloque en el. poder, sino tambi~n -

frente a l.as el.eses y grupos dominados. Para el.lo he combinado i~ 

tel.igentemen~e l.as posiciones de consenso y convencimiento, con -

aquel.las otras de coerci6n y fuerza. 

Sigamos con l.o que are;umenta R. Bartra acerca de le mediación

po.lítica; "en el. interior del. l::stado surge una verda.aera estructJ! 

ra de mediaci6n: por el.l.o decía Marx que l.a mediaci6n es una apa

riencia (o una il.usi6n) de conciliaci6n de clases que adquiere -

e:sietencia. Para que una il.uei6n tenga existencia debe haber un -

aparato pol.ítioo c~a funci6n sea le de convertir l.as expresiones 

de l.os oprimidos, en Fó,mul.as ideol.6gicas aceptablea para l.a cl.ase

domina.n~•; pero no s6l.o ésto; debe .tratarse de un aparato que lo

gre transformar las exigencias políticas y econ6mices de .la clase 

explotadora en une actividad más o menos refonnista aceptable pa

ra las masas dominadas". C3Sl J.!arx distingue el. probl.ema de l.a -

mediaci6n como el. resul.tedo ilusorio o engañoso de la relación na 
tag6nica entre las el.eses y el 1'stado; de igual manera ubica el. -

fen6meno de l.a mediación en el. contexto histórico coyuntural, co

mo fenómeno ideol.6gico cuyas características dependerán de les p~ 

cul.iaridades de l.e rel.aci6n concreta que se establezca entre l.as

cl.aees social.es y el. poder pol.Ítico. En su obra: "crítica a la ~'i.-

1.osofía del Estado de Hegel'.', li!arx afirma sobre l.a mediaci6n l.o e!_ 

(38) Bartra, Roger. Op. cit. p. 100. 
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gui.ente: "Entre extrl!JDOS rea1es no puede baber mediaci6n, preci

aaaente porque son extremos ren1es, Por l.o demás, no necesiten~ 

aedi.nci6n, ~ que son de naturnl.ez.s contradictoria". (3g) 

Eéts argumente.ci6n de lbarx demuestre. dos cosnss 1s primera, el. 

absurdo de una aediaci6n entre dos extremoe rea1es, ye. que dar 

por beche que existe una mediaci6n reál. y verdadera es aceptar 

que 1.as dos c1asea ~de.aentaiee de1 modo de producci6n capite.l.i~ 

~B fburgues!a y pro1etariado) pueden coexi.etir de manera perpetua, 

permanente, ad :l.nfinitum. Si bien es oierto que estas dos c1ases

aantienen una re1aci6n di.a1éctica, en decir, exi.ote pro1etarisdo

porque bey bureues:fa y viceve·rsa; pero l.a ciase burguesa no puede-

8'1beistir si.no es a costa de 1a exp1otaci6n de1 prol.ete.riado. El.

cap:l. tal.ista no puede existir ·como tal., sin apropiarse de 1.a pl.ue

~. que generan 1.oe trabajadores; en cambio éstos Úl.timos si p~ 

eden existir lti.n 1.os capi~istee, sin ser expl.otadoe. Le. segunde 

co- que se d-uestra con l.a ar~entac:i6n de Jlarx en, 1.a reubi.C!! 

c:l.6n del. cetilcter inconcil.:l.able de l.as contraclicionee de c1eae, -

p que 1.aa ciases :fundsaental.os de l.a sociedad ca pi tal.i ata son -

opuestas y antag6n:l.cas. 

(39) líarx, Karl.. Or!tica a 1.a P:il.oso:fía del. Estado de Hegel., 
lléxico, Ed. Grija1bo, 1.978, p. 110 
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~.5~ ~ESOGRA.CIA Y Rl!:PREShl<TATIVIDAD. 

Clsus·Oí'.fe en ou nrtícu1o ~~as contra.dicciones de 1a domocra-

cia cepite.1ista~ afinna que: "hay nrmon!a inherente en e1 r~gimen 

de1 CApital. y l.aa formas democráticas burguesas y que estas últi

mas sirven para defraudar n las maoas. l::n cons~cuencin no tiene -

ningún sentido e1 preguntarnos que es lo que hace a 1a democracia 

compatib1e con el. capitalismo ~ cuál.os son loa límites de esa com 

patibilidad¡ 1s democracia. aparece simplemente como 1a disposi

ci6n más efectiva y segura para el dominio de la clase capitalis

ta, ya que la misma forma de oreanizaci6n del Esta.do demoorá.tico

bu.rgu6s parle.mentario ea intrínsicamente enemiga de loe intereses 

de la c1sae obrera" <4o) Referente al pape1 que deeempei'la la dem~ 
cracia burguesa del Estado capitalista, el autor Sta.nl.ey ~oore, -

quien b&s6.ndose en las críticas de Lenin a la democracia capita

lista, ergw¡;entn: "l~ democracia es la mejor cobertura política -

del capita1.ismo¡ en el. Estado imperia1ista la protecci6n ciel. ce.pi_ 

tal.iamo requiere la abolici6n de la democracia. Parte de la expl~ 

caci6n reside en el señalamiento de que el imperialismo es un ca

pita.1.ismo parasitario en decadencia. Es un sistema social. que ha 

entrado en contradicci6n con las condiciones de su propio deaarr2 

ll.o, entre el.las la competencia econ6inica y la democracia políti

ca., El resto de la exp1icaci6n reside en el senaiamiento de que,

ª travfs de todo el período de su coexistencia is relaci6n entre

capi tal.ismo y democracia han supuesto tanto confiicto como a:nno-

n!a. El movimiento democrático es más arnpiio que el movimiento ~ 

d~~ocrético-burgubs. Tiene más posibilidades que isa de proporci.Q_ 

nar la mejor cobertura poiítica dei capitaiismo, .8a cierto que ia 

(40} OCfe, Claus. Las contradicciones de la democracia capitaiis
ta. Eh Cuadernos Poiíticoe Ho. 34 octubre-diciembre, 1932, 
~6xi.co, Ld. Era. p. B. 



29 

d-ooracia par1B111entari.a es 1a forma de gobierno más adecuada para 

e1 dominio de 1a burgqes!a. Ea cierto tembi6n que 1a democracia r~ 

Yo1uciona.ri.a es 1.a f'orma de gobierno más adecuada para e1 domini.o

del. prol.etariado". <4i) Los autores que cit6 nos dan una idea de -

l.a forma demag6gica qua eBU111e 1.a democracia en 1.aa sociedades bur

~eaas; sin embargo 1o que DB interesa es e.na.l.izar el. concepto de 

d-ocre.cia en sus modalidades de "democracia rea1" y "democracia-

formal.". Ami criterio el. aspecto formal es una cuesti6n decisiva, 

:ra que sin este aspecto 1.1.amado "formal." no hay democracia; ahora

bi.en, contrastar 1.n democracia real. con 1.a democracia formal. ea hª 

cer una comparaci6n equivocada, por 1o siguiente: podemos heb1er -

de democracia representativa por un 1sdo y de democracia pnrticipe

i;iva 'T directa por otro, pero ambos son formal.es en 1.a medida de -

que no h&y democracia sin e1 estab1ecimiento de normas, 1eyos, fo~ 

•as y decisiones deaocnlticae en todos l.os prooe9oe. Et"ectivamente 

DO hay democrac:i.a por •U7 participativa que sea 7 tampoco "demoor! 

oia direota• •in un aspecto formal.. Kl. prob1ema rea1 que ee puede

abordar •• J.a re1aci6n an"• democracia representativa, 1.a democr@_ 

cia como se ba ido desarrol.1ando en 1.oa model.os moaernos be.sacia en 

J.a repreaentaci6n par1 .. entari.a, y a 1a democracia basada en BZU-

poa l.ocal.es autogestionerioa, es decir 1o que podemos .ll.amnr demo

cracia directa; en 1os países modernos no se puede excl.u:lr de.l mo

del.o de democracia 1a representatividsd; el. autor Carl.oe Pere;yra -

eugiere el. respecto que: "La sustituci6n de 1.a democracia formal. 

represewtativa por 1a democracia sustancial. directa be sido un jue

go de pal.abras para ignorar p~uripartidi.smo, autonomía de ciertas

organizaciones social.es, l.ibre di.fusi6n de ideas e informaci6n, --

1.i bertades pol.íticaa1 garantfas individual.es, tol.erancia a 1.a disi

dencia, o sea, el. contenido efectivo de 1.a democracia, cuya rea1i-

.(41) Jioore, .::itanl.ey. Critica de l.a democracia capitel.ista, lh6:xico, 
Siglo XXI, 1.981, P·P• 92,93. 
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da4 no desaparece porque se l.e l.1.eme formal.. 

Sin duda a1guna l.as :formas propias de l.a democracia represen

'tati Y& no son su:ficientee para obtener l.a participaci6n de l.a s2 

oieded en 1a gesti6n de l.a cosa públ.ics. Esas fo:nna.s tampoco defi 

nen canales id6neoa para que l.a pobl.aci6n vigil.e l.a actuaci6n de 

l.os 6rganos de gobierno. Parecen indispensables al. 1aao de estQ~ 

mecanismos que propicien 1a participaci6n de 1a gente, en su ca

l.idad de productores, consumidores, usuarios, etc. En cua1quier

caso por amplia que sea l.a red de organismos autogestionarios y 

por extendido que est6 el. ámbito de l.a democracia directa, no 

hay raz6n alguna para que la ideología socinl.ista so oponga a la 

democracia formal. repre::ientativa. En vez de excl.uirla para dar p~ 

eo a una pretendida democracia ci:irecta sustancial, habría que 

orientar l.os esfuerzos te6ricos y po~íticos en l.a vía de pensar 

y construir su complementariedad". <42> 
Por l.o que se refiere a l.a representatividad pol.ítica observ~ 

•os que llax Weber considera cuatro tipos de representaci6n y que 

eon: l.a repreeentatividad estamental., l.a representaci6n vincu1a

da, 1a repreeentaci6n apropiada y l.a representación libre. ~os -

criterios exp1icativos que aduce Weber son los siguientes: 

l.) l.a representación estamental. (por derecho propio). No es ra-

preeentaci6n en l.a meaida en que se l.e considera como modo de -

sustentar y hacer val.er únicamente derechos (apropiados) propios 

(priYil.egios). Pero si tiene carácter de representación cuandp -

1a repercusi6n del. asentimiento a un acuerdo o conce;i6n estamen 

bll.ee tienen efectos que van más allá de l.a persona de los priVi 

l.egiadoe, a:feotsndo a l.as capas no privil.egiadas, no s.llo de los --

(42) ·Pereyra, Carl.os. Democracia y Revolución, en Nli:XOS No. 97 
enero l.986, p. is. 
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súbditos sino tombi~n.de otros que no ostenten derechos estament~ 

l.ea, en cuanto que por l.o regular l.a vincul.aci6n a l.os convenio~

de l.os privilegiados se supone como evidente o toma el. car&cter -

de una pretensi6n expresa; 2) Representaci6n vincul.ada: conforma-· 

4a por representantes el.egidas (por turno, sorteo u otro medio s~ 

mejante), cuyo poder representativo est& limitado tanto para las 

rel.aciones internas como l.ae ext;enass por mandato imperativo y d~ 

recho de revocaci6n, y ligado al asentimiento de loa representa-

dos. Estos representantes son en verdad funcionarios de aquel.los

a 'lUienes representan; 3) Representaci6n apropiada: el. dírigeote -

tiene apropiado el. derecho de l.a represcntaci6n, esta forma se ea 

cuentra en asociaciones de dominaci6n _patriarcal.es y cariem&ti-

cae de l.as móe diversas clases. b:l. poder representativo tiene un 

úbito tradi.cione.1; 4) ál el. caso de 1a Representaci6n l.ibre, el. 

representante, por· regla general. "el.egido" {eventualmente "desig-

nado", forma.1mente o de :recto. por turno)~ no está l.iged.o a. inst!. 

~ci6n al.guna, sino que es señor de su propia conducta eól.o necea~ 

~a atenors~ con car&cter de deber moral.,a l.o que son sus propias

condiciones objetivas¡ pero no a tomar en cuenta l.oe intereses 

particul.ares de sus del.ee.antes". <43) Por otra pRrte considero 

que el. aenti.do de l.a representaci6n política está en l.a poeibil.i

dad de control.ar el. poder·pol.Ítico atribuido a quien no puede --

ejercer el. poder en persona, en consecuencia se puede considerar

a l.a repreeentaci6n, como un peculiar •ecaniamo político para l.a 

realizaci6n de una rel.aci6n de contro1 entre gobernante3 y go.ber

~dos. Sin embargo hoy e1 fen6meno de l.a repre~entaci6n po1Ítica

debe ser conaideraoo como un hecho global. más que como una serie-

{43) Neber, aax. LCOnomía y Sociedad, ~6xico, P.C.h., p.p. 
235, 236. 
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de rel.acioneo de representoci6n, reciproc9J!lente independi.entes, -

instauradas entre l.os representantes y sus circunscripciones el.e~ 

1iore.l.es. Según Jr.aurizio Cotta, "en el. proceso representativo se -

pueden ver en práctica dos secuencias-tipos l.) el.ectores-partidos

represontnntes individual.es, 2)ol.ectores-representantes individu~ 

les-partidos. J::n la primera secuencia, hoy la mós importante, l.a 

rel.aci6n primaria se establece entre el partido y el el.ctorado; -

ea directa.mente l.a ºimagen pnrdista" que se prcser.ta al. jUÍcio el.e~ 

toral. y es sobre el.la que se ejerce el control.. kJi la segunda. se

cuencia son en cambio l.os representantes individuales quienes --

constituyen el. canal. representativo entre el electorado (especia~ 

mente a nivel local.) y los partidos (es decir, sus 6rgsnos centr~ 

les de la el.aboraci6n de la imeg_en partidista). bl ambos ca~os, -

de cual.quier manera, el. papel. de los representantes debe es~ar r~ 

l.acionado al. de los pertidoe. El. núcleo funde.n1tmtal de l.a repre-

sentaci6n está en l.a "rcepon99ht lidad" peri6dica a que están suj~ 

tos los actores po~íticos en competencia (los partidos). Respone~ 

bil.idad qu:Lere decir llamado a responder, a rendi-r cuentes de sus 

acciones entre aquel.loa que tienen 'ei. poder de desienaci6n. m -
s!ntesis se podr!a definir a la representaci6n política como un 

sistema institucionalizado de responsabilidad política, realizada. 

a trav6s de la designaci6n electoral libre ae ciertoe organismos 

políticos fundamental.ea len su mayoría los parlamentos)". l 44 ) 

{44) Bobbio, Norberto. Op. cit. p. l.4_31. 
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l.6~. ::CDEOLOGIA. 

En 1a comp1eja mu1tip1iciaad de usos de1 t~nnino, se pueden d~ 

1inerar dos tendencias o tipo general.es de significados, respecto 

a 1os cual.es .!iiario Stoppino <45 > ha propuesto 11Am..- significado

"d6bil." y significado "fuerte" de 1a ideo1og!a. En el. primer caso 

ideo1ogÍa designa a1 glmero o a una especie variadnmente definí-

di}, de l.os sistemas de creencias po1Íticass un conjunto de ideas 

y val.oree concernientes al. orden político que tiene l.a funci6n de 

guiar l.os comportamientos políticos co1ectivos. En el. segundo ca

so tiene su origen en 1a conce.,ci6n mar.xi.e-ta de l.s ideología, en

tendida como fa1sa conciencia de 1as rel.eciones de dominaci6n en

tre l.aa c1aaea, y se diferencia c1aramente del. primero porque ma~ 

tiene en e1 propio centro, diversamente modificada, correg.ida o 

a.iterada por 1oa distintos autores, 1a noci6n de fal.eedao1 l.a 

ideol.oe:.{a ea una creencia fa1sa. En e1 siGOíficaóo d6bi1, ideol.o

gía es un concepto neutro, que prescinde de1 eventua1 carácter -

mistificante de l.as creeencias po1Íticas; en el. significado fuer

te; ideol.ogÍe es un concepto negativo que denota precise.mente el 

carácter mistificente de fal.ea conciencia, de una creencia pol.íti, 

ca. Para N. Poul.antzas, 1a ideo1ogÍa "no consiste simplemente en 

•UD sistema de ideas o representacioness concierne tambi6n·a un 

sistema de prácticas materie1es, que se bace extensivo a los báb~ 

tos, las costumbres, e1 modo de vida de loe agtntee y se moldea -

as! corno materia vincul.ante, en el conjunto de las prácticas soci_ 

al.es, incluidas l.as prácticas pol.Íticas y econ6micas. La i<ieol.o-

gia se encerna en aparatc.s i deo16eicos del hstado que desempeñan 

e1 papel. óe elaborar, inculcar y repronucir esa ideología, lo 

(45) Bobbio, Norberto. 0?. cit~ t. l. p. 785. 
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cual. tiene su importancia en l.a constituci6n y reproducci6n de 

1as di Viei6n social. del. trabajo, de l.as el.ases social.es y de l.a 

dóminaci6n de el.ase". <4G) El. autor Stanl.ey Moore nos dice que: 

"Lenin apl.ica el. sustantivo ideo.tog:{a únicamente a teorías -a una 

smpl.ia variedad de teorías correctas o incorrectas-; ;.;nrx y l:n--

gel.s l.o hacen a teorías incorrectas de un tipo específico. La --

ideo1ogía es l.a teoría que ref.teja l.a rea.tidod en forma incorrec

ta, invirtiendo las relaciones real.es do ser y de pensamiento". <47 > 

En una carta a F. lolehring del. J.4 de julio de 1.893 J:.ngel.s eser!_ 

b!a: ".La ideolor:ía es un proceso que opera por el. llamado pensa-

dor consciente, en efecto, pero es una conciencia fal.sa. Las ver

daderas fuerzas propul.soras que 1.o mueven, permanecen ignora.das 

para 61.; de otro modo, no sería tal proceso ideol6gi.co". ( 4a) 

Pienso que l.a ideol.oeía es J.a forma típica de l.a .conciencia ag 

cial, el modo como los hombras, de acuerdo con sus condiciones m~ 

teriales de vida y con su participnci6n en el. orden social., conc~ 

ben tal.es condiciones y determinan su actuaci6n en dicho orden. -

La ideo1ogÍa forma parte de l.a vida social misma, es un dato inh!!_ 

rente a l.a sociedad, independientemente de las formas que aaquie

ra, de l.os valores que sustente. Asimismo, ea un modo de ser, en

tre otros, de l.a vida de los hombres en sociedad; no es un hecho

individuel. sino un fenómeno colectivo del. que l.os individuos son

agentes o portadores y del. cual. forman parte en cuanto tal.es¡ --

constituye en suma, un tejido de relaciones social.es que, es a la 

vez, ideal. y práctico: ideal. on tantc que su contenido está dedo~ 

por ideas, representaciones, valoree, creencias; práctico porque-

(46) ?oulantzas, Nicos. Estado, ?ooer y Socielismo, kéxico, 
Sigl.o xn, .1.s;ao, p. 27. 

l47) r.oore, Stanl.ey. Op. cit., p.p. 94 1 95. 
(45) Karl. :o.arx y F. i:.ngel.s. Obras Escoeidas en dos tomos, il.oscú, 

Ed. l:'rogreso, t. II. p. 499. 
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tales ideas y valores_ formen un c6digo para la conducta de los 

hombres en sociedad y una guía para la acci6n. li!arx decía que .l..a. 

ideología son formas de conciencia social y que corresponden a lo 

que ~l llam6 superestructura jurídico-política, la que a su vez -

se 1evanta sobre 1s estructura econ6mica de 1a sociedaó.: "el con

junto de 1as relaciones de producci6n constituye 1a estructura -

econ6mica de la sociedad, la be.se real sobre la cual. se e1eva una 

superestructura jurídica y política y a la que corresponden ,dete~ 

minadas formas de conciencia social. El modo de producci6n de la 

vicia material. condiciona el proceso de 1a vida social, política e 

intelectual en general. No es la conciencia social lo que determ!. 

na su ser; por el contrario su ser ea lo que determina su concisa 

cía". C49 > Considero importan-te tomar en cuenta las acotaciones -

que hace Grllmaci al prob1ema de la ideologÍa, 61 argumenta que el 

elemento de error en 1a consideraci6n del va1or de las ideo1ogías 

se remite al hecho de concebir como ideología indistintamente a,

la sobrestructun> necesE1riA c;l.e una determinada estructura y a l.aa 

elucubraciones arbitrarias de determinados inaividuos¡ así pues,

•1 sentido peyorativo de la ps1abra se ha hecho extensivo, 1o cu

al modifÍca y naturaliza el análisis te6rico del concepto ideolo

gía¡ Gramsci afirma que el proceso de error se soluciona cuanao1 

"1) se identifica a la ideología como distinta de la estructura,_ 

7 se afirma que no son las ideologías las que cambian la estruct~ 

ra, sino a la inversa; 2) se afirma q~e \lI1& cierta eoluci6n po1{

tice es "ideo16gica'', o sea, insuficiente para cambiar la eetruc~ 

ra 11Urque, ella crea poderla cambiar; se afirma que es inútil; 3> 
se ·pasa a afirmar que toda ideología es "pura" apariencia inútil. 

por lo tanto. hay que distinguir entre l.as ideolocía.s hist6ricameu 

te orgánicas, que son necesarias para una cierta estructura; e --

(49) ~:Srx, Carlos. Contribuci6n a la Crítica de la Aconomía Polí
tica, l'<iéxico, Ediciones de Cultura Popular, 1979, 9. l.2. 
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icleol.ogías arbitrarias raciona.1.-ente "queridas" • .í:n cuanto his-

t6ricamente necesarias, tienen una validez misma que es "psicol.~ 

glca": organizan s l.ss masas humanas, f'orman el. terreno en el. C!! 

al. l.os hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, -

l.uche.n, etc. :i::n cuanto "arb1 trarias'', no crean más que movimien

tos indivi<lt•al.es, pol.6micns". (50) En rel.!"ción a l.a i<1eologÍa el 

autor Anarldo có,Jova nos dice: "A un sistema económico social. c2 

rresponde un sistema ideol.6gico dominante, y en l.as sociedades -

ele el.ase son las ideas del.e. clase dominante". t 5l)ldarx y Engel.s 

e.aerí bían en este_ sentido que: "Las ideas de la clase dominante , 

aon l.as ideas doilinantes en cada época; o, dicho en otros té:nni-

nos, l.a clase que ejerce el. poder material dominente en l.a socie

dad es, al. mismo tiempo, su poder espiritual dominante. ~a el.ase 

que tiene a su disposición l.os medios para l.a producción materi-

al. dispone con ello, al. mismo tiempo, de los medios para l.a pro-

ducci6n espiritual., lo cual. hace que se l.e sometan, al propio ti

empo, por término medio, l.as ideas de quienes carecen de l.os me-

dios necessrios para producir espiritualmente. ~as ideas dominan

tes no son otra cosa que le expresión ideal de l.as relaciones ma

terial.es dominantes concebidas como ideas; por tanto, las rel.aci2 

nea que hacen de una de t-.rminada cl.a<lc, l.n el.ase dominAnte son ta@ 

bi6n l.es que conf'ieren el. papel. dominante a sus ideas. Los indiV!_ 

duos que f'orman la el.ase dominante tienen también, entre otras 02 

saa, l.a conciencia de el.lo y piensan en torno con el.lo, por eso,_ 

en cuanto dominan como el.ase y en cuanto determinan todo el ámbi

to de una época hist6rica, se comprende de suyo que lo hagan en 

(50) Sacristf<n,_~anuel., Antonio GrP-!Tl§Ci, Antología, México, 
Siglo XXI, 1980, P•P• 363; 364. 

(51.) 06rdova, Arnaldo. ?olítica e ideoioeía dominante, en Cuade~
nos Políticos No. 10, ~éxico, ~d. h'ra, l.976, p. 39. 
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toda su extensi6n Yi por tanto, entre otras cosas, también oomo

pensadores, como productores de ideas, que regul.e.n 1a produoo16n 

; distri buci6n de l.as ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, -

por ello mismo, l.as idees dominantes del.a &pooa•.< 52> El. autor 

Arna1do 06rdova manifiesta que: ... El. que l.as ideas que expresan 

1os in:tereses de una clase 11.eeuen a dominar en l.a sociedad, es 

decir, el. que sus ideas se presenten, por una parte, COlllO l.as --

ideas que expresan l.os intereses general.es de l.a sociedad, o sea, 

como ideas general.es, y el. que el.l.as lftisa.ns sean aceptadas por l.a 

sociedad, constituyen un resu1 ta do, hist6ri.camen te determínado de 

l.a l.ucha de el.ases en la sociedad moderna, cepital.ista, y al.a 

vez, la forma en que eepeoífic:amente se dE! l.a l.uoha de el.ases en 

el. te1·reno de las io.eae. De esta :forma, el. porqué, el. fin y :fun-

ci6n de la ideología, es en síntesis, que l.a ideolol'd'.a existe pa

ra dar expresi6n genera1 o, si se ~refiere, para. ~r~sentar los in 
tereaes de una el.ase social determinaóe como l.os intereses de to

as 1a sociedad en su conjunto". C53> Retomando esta .U.tima idea 

de Arnal.do 06rdovn, diré que l.a l.uoba de el.ases es una l.uoha da 

intereses que se 1ibra en el. pl.sno del.a pol.Íti.oa, en el. terreno 

econ6mico, y en gran parte como unn l.ucha ideol.ógica, o sea, como 

l.ucha por conquistar para l.os propios intereses, el. consenso de -

la sociedad. Así pues, l.a ideol.oe{a dominante tiene que pl.antear

ae como la expresi6n general. de l.os intereses de una el.ase o, l.o 

que es l.o mismo, como los intereses ñe una el.ase que pretenden -

ser l.a manifestaoi6n de los intereses general.es de l.a sociedad. 

(52) ll'.arx i<arl., Engels P. La ideologia al.eme.na.. l'rad. de i'ienoes-
1.ao Roces, Ed. ?ueblos Unidos, ~onteviQeo, 1950, p. 2o. 

(53) 06rdova, Arnal.do. Política e ideol.ogía ~ami.nante, en Oua~er
nos Pol.!ticos No. 10, i<.&x:i.co, .h.lJ. Era, l.976, p. 37. 
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Para el. autor A. Sal.d:!var, "l.a ideol.ogía y l.os val.ores de l.a -

el.ese dominante penetran a través del proceso de socializaci6n 

a que están sujetos l.oa individuos en l.a integraci6n social y de 

su posici6n en l.as rel.acion~s de producci6n. Sin embargo, l.a ideg 

l.ogía de clase no se encuentra en estado "puro", ya que, por un -

l.ado l.a ideolo{':Ía de la clase dominante permea a l.a ideol.ogÍa de 

l.os grupos y el.ases suba.J..ternas, esrantizando su "fidel.ióaó." ideo 

l.6gica y oscureciendo l.ao expresiones ideol.6gicas propias de 

otras clases, y por otro l.a ideol.ogía dominsnte debe recoger el.~ 

mentoa y aspiraciones de las el.ases dominadas y presentarl.as como 

preocupaciones propias, con :rines de control y rna.nipul.aci6n. J.le 

tal suerte el 1.Jamado proceso de social.i:ooción y de "aprendizaje;• 

se convierte en una funci6n necesaria e indispensable para el m8!!, 

tenimiento institucional de la sociedad y el orden establecido. 

Durante dicho proceso se enfatizan e inculcan los vaiores preuomi 

ne.ntes, haciendo que l.e gente se convenza de la necesidad de tal.

orden, tomando le definici6n y las expectativas que sobre el mis

mo han sido dadas ro:::- el grupo o el.ase dominante •.. As:!, l.es clases 

subordinadas llegm1 e C.<eer -Y aceptar- que le. desigualdaó. social

es un fen6meno natural y universal; que le sociedad mexicana es -

una sociedad abierta, pues ofrece las mismas oportunidades para

todos, sin distinciones litnicas, de euad, ni de sexo, etc.; que -

el. modelo de economía mixta es la mejor alternativa pera l.ograr -

un desarrol.lo rápido y equilibrado del país, etc. " ( 54 ) De esta

f'orma en base a lo qué .. dicé A. Sal.d:!var, la función de J.o que se 

denomina iáeol.ogía dominante es hacer que las clases subordinadas 

internal.icen, haean suyos, los val.ores cultural.es que legitimi2an 

un áettrminedo tipo de relaciones po~:!tices, de producci6n y de -
desigualdad, es decir, a que acepte sin cuestione.mientos, su situ~ 
ci6n social y económica ó.e carácter aesil!.Usl. 

(54) 5al.d:!var, Américo. Op. cit. ~.p. 48, 49. 
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i.7. OONSBNSO Y ESTADILIDAD ~OLITICA. 

Por io que se refiere ai consenso dir~ que, ningÚn poaer tiene 

una legitimióad absoluta, pera algunos ha de aparecer bueno pcra

otroe mal.o. Cu~do el sistema de legitimidad tiene una eccptaci6n 

Dlllyoritaria, o sea, cuando la disidencia a un determinado poCler -

estatal es menor, se dice que hay consenoo político. ;;:J. consensc

ee eVi.dencia en l.a existencia de creencias que son más o menos am 
pliamente aceptadas o compartidas por los miembros de una socie-

d.ad. Si se considera l.e potencial. existencia del. consenso, es de

cir, l.a variedad de los fen6menos relativos a los cuales pueae 

subsistir o no un acuerdo y, por otro ledo, l.a intensidad de le -

adheei6n de lee distintas creencias, se hace ev1dcnte que un con

eendo total es algo difícil. de existir aún en unidades social.ea -

mínimas y, por tanto impensable pera sociedades comple;!e.s. hl au

tor Giacomo Se.ni expresa que: "Desde el punto de vista de la poli, 

tica, podemos pues distinguir Útil.mente entre consenso relativo e 

las regles 'fundamentales que dirigen el funcionamiento del siste

ma; es decir, lo que se denomina con la expresi6n: reglas del ju~ 

go; del consenso que tiene por objeto ciertos fines o instrumen-

tos particulares. Así, en regÍmenes democráticos le aceptaci6n en 

gran escala de las nonnas que regulan les relaciones entre el po

der ejecutivo y legislativo cae dentro del primer tipo de consen

so, mientras que el a.cuerdo sobre algunas cuestiones particulares 

de política interior o exterior cae dentro del segundo tipo". ( 55) 

Es importante analizar el significado de la ex:istencia de ur1 

alto o bajo -grado de consenso para une soci.edad óadn. Se pueae r~ 

presentar irunediate.mcnte las consecuencias de un bejo grado de 

consenso, imeeinando los resultados de una situeci6n en . que .La 

(55) Bobbio, .\orberto. Op. cit. t. I. p. 02. 
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motivación del. comporte.miento de l.os individuos estuviese confin~ 

da excl.usi vamente a dos cosas, o al. temor de coerción o a l.a --

persecuci6n de sus intereses particu1ares. La existencia de va1o

res emp1iamente compartidos se col.oca, por l.o tanto, como un el.e

mento fundamental. de sol.idarid.ad; consti_tuye, por así decir, un

_aapecto importante del. tejido conectivo de una sociedad, Una fun

ci6n del. consenso es 1ei de contener o reducir el. recurso a l.a vi2 

l.encia como mecanismo de resolución a l.as controversias. fil. con-

senso puede ser visto como factor de cooperación, como elemento -

que refuerza el. sistema pol.Ítico y ayuda a una sociedeid a superar 

molb~ntos de dificul.tad, como por ejempl.o, en casos de guerras o 

crisis econ6micas, Referente a l.a estabil.idnd poLÍtica, es un co~ 

cepto que habitualmente se l.e ha relacionado más con el momento -

de l.R cona.,.rvaci 6n que con el. momento de ci:::mbio; un sistema polí

tico es considera-Oc a menudo esteble, justamente en cuanto es ca

paz d~1 mantener el. status quo. El autor .Leonardo ~;orl.ino nos dice

que; "Es necesario busce.r una def'inici6n id6ne·a para evidenciar -

que l.a eatebil.idad es un estado del. sistema en un interval.o de ti 

empo dado. La estabil.idad es el. resu1tado de J.a determinada disp2 

sici6n de l.os el.omentos del. sistema. De esta manera, l.a estabil.i

ded puede ser definid.a como l.a posi bl.e capacidad de.l sistema de -

durar en el. tiempo. Así, un sistema. debe ser considerado establ.e

cuando, en un momento dado y sobre LB base de un sistema de indi

cadores, es racionalmente previsibl.e que durará en el. tiempo". <5o) 

Este autor considera que la definici6n da.da de estabil.idad es un

tanto gen~rica, por 1o que es preciso hacer al.gunes especificaci2 

nés. Primeram<-nte, que l.a estabilidad no se iaentif"ica con el. 

equil.ibrio establ.e; y que al. hablar de equil.ibrio es nenesario 

(56) Op. cit. p. 600. 
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hacer una reseaa de este concepto e identificar sus distintas fot 

mes o tipos. En virtud de e11o L. Korlino areumentu: "se dice que 

un eistema está en equi1ibrio cuanó.o se encuentra en una situaci.-

6n de reposo debido a que 1a interacci6n de 1as :fuerzas opuestas, 

es decir, cuando ninl>Ulla variebl.e (de1 sistema) cambia su posici~ 

6n o relnci6n respecto de 1as otras variables. Por otra parte hay 

que diferenciar entre equi1ibrio estable, inestabl.e e iHdiferente,; 

Se tiene equi1ibrio estable cuando e1 sistema, despu~s de hnber -

sufrido cual.quier disturbio exterior, tienó.e e retornar el prece

dente estado de quietud. Se tiene equilibrio ~!abl.e cuE>ndo el 

sistema, siempre por la intervenci6n de un disturbio exterior, se 

encuentra en un equilibrio precario que lo predispone a asumir 

otras posiciones, conformes o no con lss precedentes. Je tiene 

equilibrio indiferente si e1 sistema asume une nueva posici6n ae~ 

pu¡s de le intervenci6n de cualquier iactor exterior" <57 > ~os m2 

ti.vos que aduce el autor para invalidar la identif'icaci6n entre ~ 

estabilidad Y!equilibrio estable son: a) la noci6n de equi~ibrio

estable no lleva lejos, adem's ó.e no perecer suceptible de ser -

operativa por la distancia que separe estas concepciones físicas-

4e l.a reel:ide.d social 7, b) el equilibrio estebl.e privil.egia el. -

etatus quo, en cambio, un sistema pare ser estable, es decir para

pers:istir en el tiempo, debe ser capaz de cembier adaptándose a

l.os deaaf'!os que provienen de1 entorno; s6lo une continua adapta

ci6n a ia realidad siempre cambiante permite ~ un sistema sobre-

Vivir. Pare. el ceso de le estabilidad del .t::stecio mexicano, Joree

G. Cete..'ieda comente: "LB l.Prt;e estebil.ide.o ciel. país proviene cie 

UDR juiciosa mezcl.a de democrr.cia mínima pero real. -elecciones, 

POT l.o menos formales, una cierta libertad ~e prensa, u,ne. relsti-

(57) Ibiciem. p. bOl.. 
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..a to1erancia de l.a mayoría de las formas de oposici6n- con su au

toritarilllllo real. y no tan mínimo fraude electoral., freno a cua.J.q~ 

er crítica excesiva al. presidente y al gobierno, cooptaci6n, oo--

rrupci6n 7 represi6n en ese orden, de la oposici6n insuficientemea 

t• leal. El. PRI 11.eva. casi seis decenios en el poder, pero ningún

presidente se ha sucedido a sí mismo. fil. único electo para un se-

«WJdo mandato, Al.varo Obreg6n, en 1928, fue asesinado antes de as~ 

mir su oargo. Así, aunque ias caras y loe caminos del. poder cambi

en -ao las ideas- la 11.emada clase política ha seguido manteniendo 

l.ae riendas del. poder". (5B) Por mi parte considero ev:i.dente que -

l.a ostebil.ide.d perdurable del. sistema pol.Ítico mexicano, por sí mi.;! 

ma no garantiza que l.as rel.acionos do poder sean aceptables para -

l.a eocie~d en su conjunto. Sin embargo, el úJtado mexicano he. .Lo

e-do conci.liar l.a estabilidad pol.:ítice con le l.ibertad, .La "igue.!. 

dad" T el. cruribio político; el. punto de partida .Lo a.an ciertas par~ 

oójae central.&s del. ~iete~e político, el cual. ha sido ceracteri~a

do en algunas ocasiones como un sistema democrático y en otras co

ao represivo, como participativo o dinámico, o como inmutable, p.l'\!_ 

ral.ie~ o autoritario. 

(58) Catai'!.eda, Jorge G. M6xico en l.a oriil.a, en N~XOS No. 98, 
~6xico, febrero de 1986, p. 29. 



II. BA3ES JURIDICAS ue LEGITI~ACION y PACTORJ:.S DS POú.r.R 
J::N fil. ESTADO &.!:;XICANO. 

2.~. La Constituci6n de 1917 y l.a coneolidaci6n del. capi"ta.lismo 
en México. 

43 

Para comenzar el análisis de la legitimidad del. poder del. .i:.stado -

en el. )¡éxico contemporáneo, me remitiré a un suceso .lu. .. t6rico :fun

damental. como l.o :fue la revolución mexicana iniciada en 191.0, en 

l.o personal. pienso que el. triunfo de ésta,aio pautn a una reetruc

turaci6n y reorgani4ación del ~staao mexicano, se da una nueva re

J.aci6n entre el Lataao y J.a sociedl>d; el conflicto entre las cla~

ses asume otra ~odtúidad. Este se debe a que .l.a eatructura econ6m~ 

ce sufrió ca:nbioa y consecuentemente en la inotru.ciu superestruc"t!: 

ra.1 se expresan otras formas de :lo1ninaci6n.* r.:n otras pe.labras, ~1 
producirse un cambio en l.a base econb:::.ica, h~ ae repercutir dicho 

cambio, ·en el conjunto de las ideas, teorías, opinionea, institu-

ciones y régi~en político que con:forman l.a superstructura. En el -

'mbito jurídico l.a Constituci6n es l.a rectora, aunque sea en teo-

ria, de.l. quehacer político en r •. éxico. Así puedo efinnar que en •L 
consenso popuiar se sustenta parte de le let;iti~~"1'!.á del poaer po

J.ítico forjado por .l.a revo.Luci6r. mexicana, así como también en e.l 

hecho de que se exalte en l.a pobl.aci6n un sentimiento nacionalista 

y patriótico que proViene de les l.uchae que han permitido ".l.ibera,r,. 

7 traris:formar a llt.,xico. Asi:o.ismo la vigencia de la Constituci6n es 

ei fundamento básico de ia 1egitimidad del. poder político. De este 

• Es importante no caer en ei economicismo, pensando que el. 
aspecto económico es el único factor determinante, del 11~ 
venir histórico de una socie112d; .la conformaci6n de l.a a~ 
perestructura no es un mero refLejo de .la baae ecor.Ól&ica, 
sino que aqu61J.a tsmbi6n influye sobre la infre.estructura 
manteni6ndose una reiaci6n recíproca entre estructura y -
superestructura. Si bien el. merxi.amo a:firma que ea .le ~ 
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modo es con la Constitución ae .l.917 cuando el L8taao mexicano toma 

una nueva fisonomía, la Constituci6n se convierte en instrumento -

ae poaer, l.o que no suceó.Ía anterionnente. Así, todo acto de gobi

erno, independientemente de que afucte a la pobl.aci6n en general, 

a un sector de ella o al. nu.smo grupo que conforma al gobierno, de

be estar en concorao.ncia con el orcen Jurídico establecido en la -

ley. Por otra parte el marco jurío.ico de la Gor.stituci6n proporciE 

ns un contexto propicio en la consolicl2ci6n del capitalismo en O.é~ 

co, en el ámbito de una expensi6n del imperialismo. $e ha discuti~ 

do en torno al. período hist6rico áonde podemos ubicar el establee!_ 

miento ael capitr-lismo en "-é.xico; consiu¿·ro que ili bien durante e.l. 

se econ6mica la que dc::lc=.pe.i.ia. una f unci. ~n aetcr:-r.inante en 
Última instancia, en reiuci 6n a la. supere;: tructura, no ni!! 

~ .. ge.·. que esta Última también desempeúa une ilif.Luencia impo!: 
tanta sobre la base econ6mica que .1.a"h« generado. fulgels -
en una carta a J. B.loch de septiembre de 1890, afi:nnaba: 
"la situación económica es la base, pero los diversos fac
tores ae la superestructura que sobre e~la se levanta -las 
formas políticas de le lucha de clases y sus resultaaoe,-
las constituciones que, uespués áe ganeaa una batalla, re
dacte la c.caae tr~un1·ante, etc., .Las formas jurídicas e i!! 
cluso loa reflejos ae toase estas luchas ree.l.es en el cera 
bro ae .tos participantett, .ia~ teo1 .. ías políticos, ,jurídiceS 
filoa6ficas, las ideas reli 0 :osas y el aesarro.l.lo ulterior 
de é:Jtas uaeta conv.,rtir.Las en un :aistc:na ue do,g¡¡¡as- ejer
cen también su inf 1uencia sobre el curso de las lucnas ni~ 
t6ricas :; determinan·.::iredomint-nteo.er.te er. rr.uchos casos su 
forma. ~on los hombre; quienes nacen su historia, pero .La 
heoen en primer lugar, con arreg~o a premi~as y conáicio-
nes muy concretas. =tre ellas, son laa i;con6ir.icas les -iue 
deciden en última instancia, pero también aesempedan su p~ 
pe.l., aunque no sea decisivo, las condiciones políticas". 

En t.arx-im.gels. vbras Bscogidas en dos tomos, ;..oscú, 
~d. Progreso, t. II, p. 490. 
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porfiri.ato •• crea una incipiente infraestructura para el. desarrollo 

eoon6m.ico 0 ca.o por ejemplo l.as vías de ferrocerríl y se empieza a 

dar ei feo6meno de l.e inversi6n extranjera, no ea en ese período hi!!. 

t6rioo 4on4e ae puede hablar de u.na consolidaci6n del cepital.iamo en 

•6xico. 'llmabíh se puede af'ir.ne.r que es en l.os años 30 cuando el. ca

pitalismo reai.ente empieza a tener auge en nuestro paí:s. As! en el. 

periodo que ca.prende de 1930 a 1950 (aproximadamente) se comienza a 

ciar 1a expansi6n ciel. cepita.lismo mediante un proceso de industrial.1.

zaci6n 7 una creciente inversi6n extranjera. Ahora bien, cuando ha-

'blo de coneol.1.deci6n del. sistema capitalista, me refiero a que l.as 

condiciones social.es y sobre todo la coyuntura pol.ítica que vive k6-

ld.co ea 1.91.7, propician que no sea factible que se regrese a una es

tructura aemi.feudaJ., o a una economía prerio~~nantemente de tipo pre-

· capi~ista como existía durante el porfiriato, ya que en ese 6poca 

l.& economía aexicana era en gran parte agrícol.a; ye no se puecie dar 

Ull retroceao a ta~ 1oz~a de organ.iz~ci6n socioecon6mica, porque du-

rante 1.a lucha armada de l.a revoluci6n de 1.91.0 emerge l.a el.ase obre

re, que al lacio del campesinado, se convierten en un factor importen 

•• para el 1ogrf y consecusi6n de l.as demanáes populares que procla-

aaba el movillliento revol.ucionerio. 1'n el aspecto jurídico para que 

•1 capi~ie•o ee reafirme o consolide como modo cie producci6n domi~ 

nante. e• aeceaario que se libere la fuerza de trabajo, es ~ecir, 

que el trabajaaor, el. obrero, en el. 6mbito del capits..Liemo, tenga la 

ii'berMld óe vender a qui'n quiera su fuerza de trabe.jo, en este oaao 

• c\.la.lquier capitalista. As! el trabajador se encuentra como un hom

bre iibre de toda releci6n de propiedad con los medios de producoi6n 

~eniendo IÚlicamente pera aubsietir su fuerza áe trabajo, la cual. ve~ 

de a cambio de un salario. Todo esto hace que sea un imperativo cre

ar una 1egisl.aci6n l.eboraJ.. que regule l.aa rel.aciones entre trabejad2 

rea 7 patrones tanto en el. plano individual. como en el colectivo, a 

~in de lograr Wl equiLibrio entre los factores de la producci6n: ca

pita:l. y trabe.jo. Ea en ese sentido que la Oonstituci6n mexicana de 
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l.91. 7 en el. artícul.o l.23 da .Las beses para l.egi.al.ar en -teria .Labo

ra1, garantizando l.oa derechos 7 eatabJ.eciando obl.igaci.onea ~to -

4• l.011 trabajadores como de l.oa patronea, l.egi.1a.aando de este aoco 

1aa rel.acionea 4• producci6n capital.i.s$aa 7 aobre todo l.ega.11.aando

l.aa vf.e. el. derecho positivo. A.siai.aao l.a l.egial.eci6n l.abora.L que 

emite el. Estado, garantiza 1.e existencia de l.a el.ase trabajaaora e~ 

mo objeto de expl.otaci6n • .i:n el. nivel. del. aercaoo l.a rel.eci6n entre 

capitel. y trabajo, parece ser une re.l.aci6a. entre sujetos básicemen~ 

'te igual.ea; cuando que es esenciiUaente una re.l.eci6n de dOlllin:io y -

expl.otaci 6n. 

Dado que 1.a sociedad capitel.iata ea una socieuad de el.eses 7 de

bido al. constante confl.icto el.asista. aunado a 1.a necesidaá de que 

el.l.oa sean contenidos como condici6n de 1.a preservnci6n de l.e beae 

4• •~11 sociedad, eJ. Estado vía ia l.egie1e.ci6n l.aborel., asume funcio

nes que envuel.ven 1.a creaci6n de 1.es coiui.i.ciones general.es para l.a

•~l.otaci6n; l.a regul.ac:i.6n de l.os • .ive.l.c:: t!e sa.l.erioa y el. intento 

·4• l.a aupresi6n de l.a 1.ucha de ciases. 

:t.n otro aspecto l.a Conati tuci6n Pol.ÍUca ele l.oa l>s1*dos l.ini.<lOB -

•exicanoa, no ea s6l.o l.o que dice su noa~a una constítuci6n pol.í

tica, l.os Constituyentes de i,1Uer6taro inscribieron en .La carta 1&ag

aa preceptos no a61.o pol.Íticoa sino ~bi.6n social.ea m6a propios ae 

1 .. l.eyea ordinarias que de l.os ioenoa conaU~cional.••· Así íncl.u-

7e~on l.a• cuestiones social.es y no a6l.o .Laa normas pol.!ticas 6ntre 

1oa f"unórmentos jurídicos ciel. nuevo ..tiB'tac'ío, particul.armanioa en .Loa 

art!cul.oa 27 y 1.23. 1'ste hecho proóujo ua ef"ecto sineuJ,ar 7 Qu.reQe

ro1 el. programa de l.a el.ase obrera 7 de l.oa asal.ari.a<loa en •1 •arco 

-il1t l.a sociedad cepi ta.J..ieta no queda f'uera del. -tado, ccmo cueati6n 

de grupos y de intereses privados, sino qua ae incl.uy• dentro ae -

l.oa ~unóamentos jur!dicoa de l.a naci6n 7 io mi.amo sucede con el. prg 
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programe., o l.a aspiraci6n hist6ri ca de l.oa campesinos' l.a posea:l.6n 

de tierras. De este modo l.a l.ucha por l.es conqui.stas de l.os trabBja.,.. 

dores y l.as l.uehae agraristas para l.a distribuci6n de tierras al. -

campesinado, ademAs de ser cuestiones social.es, se conv:lerten en 

asuntos jurídico-pol.Ítioos por manda.to constitucional. ~ en temas 

central.ea de l.a nueva po~ít:lca de masas. 
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2.l..l.. i.aa··.garantías indirtdual.es eñ .1.a Constitución de 1.917. 

So ea ai propósito definir o describir cada uno de l.oa ar~{cul.os de

l• Constitución mexicana que se ret'ieren a 1.as garantías individu•-

l.ee, sino m's bien, hacer un an6l.iais general. de 6etaa como UDA ~or

aa de l.imítar el. poder del. Estado ente 1.oa particul.ares, garantías 

q•e contienen un matiz ideo1.6gico que 1.egitima el. poder del. Estado 

trente a l.a sociedad. Aunque es evidente que esta normetividad se da 

como un deber ser, en contraposición • l.o que se observa y sucede en 

l.a real.id.ad social.. En una primera instancia garantía es eJ..go que 

protege contn< un riesgo; tambi6n tiene 1.a acepción de asegurar, pr2 

teger, defender o sel. VP guardar. Jllediante l.as gora11t!as in di vi.dual.es

l.e pobl.aci 6n hace valer sus derechos frente al. poder del. Estado; aon 

pues, como dije anteriormente, l.os l.Ímites de l.a actuación del. hsta~ 

do frente a l.os particulares. Igualmente 1.es garantías individuales

consistcn en el r~ap~to e los derechos del. hombre, mismos que eetán

coneti tuídoa por l.e .facultad de l.os individuod para disfrutar de l.a 

igualdad, de l.a libertad, de l.a propiedad y de l.a seguridad • ..v.i.s ga

rantí es individuale3 reconocidas en ~6xico estru1 contenidas el el -

Titul.o primero, Capítul.o I de 1.a Constitución Pederal.. 

Para el caso de ~6xico 1.as garantías individual.es ae clasifican 

de la siguiente manera: a) garantías de igueldad; b)de l.ibertad; 

e) de propiedad; d) seguri.dad jurídica. Respecto a 1.as primeras se 

dice que l.a igualdad consiste en qua varias personas cuya situaci6n

ooincide puedan ser sujetos de l.os mismos derechos y obl.igaciones, -

no debe haber diferencias ni distinciones entre l.os hombres como ta

l.es; en nuestra Constitución 1.os preceptos que se refieren a la igu

aldad son: uoa srtícul.os lo., 20,, 4o., 12 y 1.3. 

Referente a l.as garantías de l.ibertad, tenemos que es l.a l.ibertad 

una tacul.tad que tienen 1.os individuos para ejercer u omitir al.guna

activided, cada persona es l.ibre pera real.izar los fines. que más ie 

agraden, sierLpre y cuando estlin dentro del orden establ.ecido. Adio:tg 

rialJDente a l.o e.ntarior, 1.a l.ibertad implica una iaea de autonomí~:;-.-
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autodeterminaci6n por parte de l.oa individuos, ea decir, hacer o de

jar de hacer al.guna actividad por convicci6n propia de manera cona~i 

ente y responssbl.a. Loa artícul.os constitucionales que se refieren a 

l.a l.ibertad son: 3o., 4o., 5o., 60., ?o., '30., 9o., l.v, .l.I., 24 y 20 

este úl.timo ~a, entre otras coses, sobre la libre concurrencia. 

E:n rel.aci6n a l.ns garantías de propiedad, este derecho de propie

dad está garantizado en el. artículo 27 constituciona.1. en el. primer 

párrafo el. cual. textual.mar.te dice: ul,a propiedad de l.as tierras y 

aguas comprendidas dentro del.os l.Ím1tes del. terrotorio nacional. co

rresponden originariamente a l.a naci6n, le cual. ha tenido y tiene el. 

derecho de transmitir el. dor:iinio de e.1.l.as e ~os particul.eres consti

tuyendo l.a propie<ina privada" (l.) "'ate ertícul.o preserva el. derecho 

de propiedad privada de un factor importante de l.n producci6n agrop~ 

cuaria, la tierra, hace suponer que todo ciudadano mexicano puede p~ 

seer una extenei6n determinada de terreno tal que l.e permita l.a ex-

pl.otaci6n del. mismo en forma l.ucrativn, es decir, rentable. ?or otra 

parte el. art!cul.o 27 constitucional. es punto de partida del. r6gimen 

agrario en h:6xico, que durante el. cardenismo tuvo connotaciones pol!.u 

.lista!l. Por l.o que toca a l.as garantías de seguridad jurídica, obs~r 

.va.moa que l.a vida públ.ica mexicana está sucedida de un eran número -

de actos en que se relacionan d Estado y l.os individuos; para que el 

Estado no arrastre con su actuaci6n a los particul.ares, es necesario 

que se ajuste a una serie de normas, reglas o circunstancias preesia 

bl.ecidas, de esta forma toda actuaci6n del. hstado que no observe l.o 

que .La l.ey ordena, no será l.ícita, o aes, carecerá de validez. Así, 

e.L individuo goza da seguridad frente a la actuaci6n ael cStado, se

BQridad consagraaa en l.os artícul.oss l.4,15, 1.6, 1.7, ia, l.~, 20, 21., 

22 y 23 constitucional.es; asimismo es importante re~erirnos a l.a in~ 

tituci6n jurídica del. "Juicio de Amparo" el cua.L tiene sus funde.meo-

toa 1egal.ea en l.os art!cul.os 103, 105 y l.07 constitucional.es, 

{l.) Oonsti tuci6n Pol.Í tics de los Estado Unidos ••.e xi canos, i•.éxico, 
:&a..j'carTÚa, 1983, p. 22. 
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aeí como en la Ley de Amparo y la Ley Org>inica del Poder Judicial de 

l.a Federación. Los juristas definen al Juicio de .Amparo como un me-

di o de control de la constitucionalidad, confiado a loa órganos ju-

riediccionales y para erecto de que se prote;ian las garantías indi~ 

duales cuando son violadas por una ley o un acto de autoridad, en 

ese sentido el Amparo es un ;juicio o proceso para la protección de 

las garantías individu.ies que consagra la Constitución y que e.l go

bierno debe respetar • 

. 2.l..2 • .i..os·aspectos sociales -de .la Consti.tución cie J.917. 

Así como l.a Constitución, en las garantías individuales, proporciona 

y preserva uno serie de derechos fundamentales, propios e intrínei-

cos df! la libertad y l.a dignidad humnna, tambi~n en l.os artículos 27 

y l.23 se cristalizan doo de lao principales g<>rentíss oociales; con

ducentes a promover la eupera.ci6n y salvaguard:. de les cru:-.pesinos y 

.loe t~bajadores, en función de qua ellos constituyen grupos 11J&yori

~rioá de manor capacidad económica. Amboa artícul.os, 27 y 12), sig

nifican dos de l.aa grandes aportaciones de la Revolución Mexicana, -

para tratar de acabar con las grandes desigualdades económicas, ao-

oial.ae y cul.tureles o tembi~n pera amortiguar los choques entre .la -

e.lasa dominante y le e.lasa oprimid!>, mediante l.a idea de dar a la -

propiedad o al empleo de la tierra, una !unción de beneficio aocial.-

7 al trabajo un sistema de protección; esto• aspectos de l.a Constit~ 

ci6n eat'n orientados a hacer menos visibles l.as contradicciones en

tre iaa ciases que existen en el seno de une sociedad de orientaci6n 

capitalista como lo ea k6xico. 

Un aapecto que me parece importante en cuento a mi trabajo del ~ 

tado mexiceno, es el rerer~rte al. ert. 41 constitucionsl. e partir 

del. p'rrai"o segundo en adelante ; ei cual de l.aa basas juríúicaa pa

ra l.e participación de l.os ciudadanos ez: el.. á&bito de l.a po.l:!tica a

trav6s de l.os partióos políticos; de este modo el. .e.atado admite o t.2 

l.era que exista la opo3ición o di3idencie l.o que l.e pennita l.egiti~ 
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marse, en l.a medióa en que se piense que el. gobierno emanado de l.a ... 

revol.uci6n de l.91.0 sigue en el. poáer porque goza del. consenso áe una 

parte considerabl.e de l.a pobl.aci6n. El. ertícul.o en cuesti6n 1\6& óice-

1.o siguiente: ".i.os partióos pol.íticos son entióacies óe carácter pú-

blico; l.n l.ey determinnrt'i l.as formas específicas de su intervenci6n

en l.n l.ey el.ectoral.. Los pnrti dos poU'.ticos tienen como fin promover 

l.a participaci6n del. puebl.o en l.a vi<ia. democré.tica, contribuir e l.a 

representación de l.a integraci6n nacional. y como oreani .. ociones ae -

ciudadRnos, hacer posibl.e el acceso de éstos al ejercicio ne~ poóer

públ.ico de acuerdo con loa progrflm>'s, principios e iaens que postu--

1.an y meóiRnte el sufraei o uni versRl., l.i bre secreto y directo. 

Los partidos políticos tendrán derecho al. uso permanente a l.os m~ 

dios de comunicación social, de acuerdo a las formes y procedimien-

tos que establezca l.a l.ey ••• Los partidos políticos nacioneies ten--

drén el derecho a participar en las el.acciones nacional.es, estatales 

y u1uuicipal .. a" ( 2 ) Gbo;tirvamos en este artículo l.a importancia que -

tienen l.os partidos políticos para confieurar lo representación na-

cional., y por e.11Adidura, una representaci6n necior.aJ. política e ió.e2 

l.6gi.crunente diversificada; esto es, el. pluralismo político por l.o

que se refiero a l.a Cámara de l.iiputados; el. gobierno reconoce as! l.e. 

existencia de varias y úistintas corrientes de O!>ini6n naciona.l, cu

ya promoci6n, inte•roci6n ~ organizaci6n compete a los partidos que 

•11•'bl.ecen el nexo entre el ciudadano y el p~oer pÚbl.ico. Fina~men
te en relaci6n a la l.eritimidoo de l.a Constituci6n de l.91.7 e.l Juris

ta Ienecio Burgos. e.firme: " ••• en el. ceso de .la Const.ituci6n O.e 1.917, 

resul.ta que este ordenamiento constitucional. si es levítimo, ya que 

se ha a,l.icado desde su promulge.ci6n y se sieue aplicando ininterr!l!!! 

pidamente para repir la vio& áe la naci6n, tenier.uo, adeu.áa, una re~ 

l.izaci6n normal por l.a expresa adhesi6n que hacia él. asumen J.os eo--

(2) Ibidem. p.p. 43,44. 
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bernadoe en sus constantes invocaciones contra l.os abusos y arbitra

ri.e4adee del. poder públ.ico. Una Constituci6n es l.eeítima, esto es, _ 

recono~~da no s6l.o como situaci6n de hecho, sino también como orden~ 

atento jurídico, cuando l.a fuerza y l.a autoridad del. poder constitu-

7ente en que desncansa su decisi6n es reconocida". (3} La l.egitimi--

4ad de l.a Constitt:::.ci6n de l.9l.7, también reside en que es sancionada 

tanto por gobernantes como por gobernados, l.o que le da validez juri 

dica pl.ene.. 

2.1.S. Al.canee y proyecc16n de l.os artículos 27 y l.23. 

•Referente al. art!cul.o 27 del.a Constituci6n de l9l.7, encontremos el 

principio de que l.a propiedad de l.as tierras y ecuas que estén den-

tro del. territorio nacional., corresponden originalmente a l.a naci6n. 

De 61. se derivan dos consecuencias importantes; una es que el. ~atado 

a tre.vl.s de l.as leyeo; orciinarias, puede imponer a l.e. propiedad pri~ 

da l.ae mo<J.Bl.idndee que dict.e el. interés público; este nuevo concepto 

.. de propie.dad establ.ece que su ejercicio debe redundar en provecho de 
t~· ':' .... 

"' ..... __ . ."-to~oe. Con te..!. objeto, el. derecho de usar, dis'frutar y Oispcr:.cr de -

,. un pedazo de tierra tiene como condici6n primeramente, atender a l.as 

.,, <D•cesidades humanes, buscando el. beneficio social. por encima del. in

ter6s particular. i.a. otra consecuencia que se puede establecer es la 

~· '· . 

':."•' 

de determinar qul. bienes pertenecen e 1-r:! neci6n; de esta forma se e;?_ 

tabl.ece que l.e naci6n tiene el. dominio <Urecto sobre di;terminadas ;¿Q. 

nes, entre el.las el. subsuel.o, y por lo tanto, de toáas las riquezas 

que encierra. Con fundp.mento en dicho principio ;.:€.xico pudo reinvin-

dicar para sí la riqueza petral.era, que es~abe en menos de particul~ 

re!, en su mayoría extranjeros, y naci analizar por decreto del l.8 ue 

·marzo de l.93!3, esa importante fuente de riqueza nacional. • .r.n tl>rmi-

nos general.es el al.cAnce y proyecci6n del artículo 27 constituciona.l. 

se refiere a l.o siguiente: 

- La propiedad de l.a naci6n, moó.Elidedes y prohibiciones a l.e propi!! 

dad privada. fu atenci6n al. inte~·l.s púb.Lico o social. el. .e.atado es-

(3) &trgoa, Ignacio. ,;,¡erecho Constitucional, .C.d. Porrúa, l<;.32, p. 332 
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t~ facultado paras 

a) imponer al. derecho .de propiedad, a trav~s de la ley, las modali

daoes que dicte ol inter~s público, un ejemplo de modalidades im 

puestas a1 derecho de propiedad sons la prohibici6n abso1uta de 

vender inmuebles a extranjeros, dentro de detenninadas zonas; la 

prohibici6n de arrendar, vender o gravnr tierras ejidal.es;e\~. _ 

b) é.xpropier bienes propiedad ae particu1ares por causa de utilided 

pública (para rea1izar obras públicas y de beneficio social) me

a.iante el pago de la correspondiente indemnizaci6n; 

c} prohibir o limitar el ejercicio del derecho de propieáad a aeter

minaaas personas físicas (extranjeros) y moral.es (corporaciones,

asociaciones y sociedades). 

Explotaci6n de los recursos natural.es. 

A1 reapecto el articulo 27 señal.a que las aguas del mar territorial 

y la ¿ona econ6mica exclusiva, el z6cnlo sul:marino de las islea, -

le p1ntnfonne continental. y el subsuelo p~rtenecen a la naci6n, -

quien ea propietaria de la riqueza que encierra, Los bienes ant~H- · 

mencionados aaí como el espacio a~reo no pueden, por ningÚn conc~p 

to, fo:nnar parte del patrimonio de loa particul.erea¡ sin embargo -

el Estado eat¿ facultado para otorgar concesiones, de acuerdo con

lo establ.ecido en las leyes reglamentarias, procurando siempre el

.. yor beneficio pera la sociedad, Asimismo, la importancia ae los

energ~ticos para la vida moderna ea decisiva; por &ao, el petr6leo 

loa hidrocarburos, la energÍa el6ctrica y la energia nuclear inva

riablemente ueben ser explotados y administrados por el l>stado. 

RefoX'ID& Agraria: el artículo 27 sie.ta las beses áe ia reforma --

agraria tendiente a realizar el anhelo de que el c~pesino tenga -

el óiafrute de la tierr~ que &rebaja. Adem!e es conveniente señaé

lar que la reforma agraria no s6lo comrrende el reparto de tie 

rras, uebe dotar tambiEn al campesino medios pera e:icplotarla a fin 

de que su labor sea econ6micemente 111&s prouuctiva y de este modo -
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e1evar J.oe nivel.es de vida de la el.ase rural • 

.El artícul.o l.23 conjuntamente con el 27 constituyen las más impo~ 

tantea y progresistas realizaciones sociales de la revoluci6n mexi~a 

na, el artícul.o 27 contiene la n.á.ximr de que la tierra debe ser de -

qui.en J.a trabaja; en el artículo l.23 la idea :fundamental. consiste en 

~mpartir J.a más plena protección al trabajo del hombre. El artícuJ.o

elaborado por el Constituyente de Querétaro ree;ía sólo para los tra

bajadores contratados por perticul.ares, los e~pleados del ;,;atado no

c¡uedaban p1·otegidos por la Consti tuc16n. Para erunenctar tal deficien

cia el Congreso Feaernl aprob6 en l.930 el. estatuto de los trabajado

res al. eerVicio de los poderes de la Uni6n y el 21 de octubre ae --

l.9o0 se adicionaba el artícul.o 123 con el apartado B que contiene 

l.os principios rectores de la relación de trabajo entre el r.atado y_ 

l.os servidores públicos. El artículo 123 establece les garantías más 

importantes para los trabajadores que junto con los cempcoinos cons

ti tuyen en la sociedad, une clase económicamente aébil. Te.les artÍC!.!, 

J.os tienen garantías constitucionales para evitar que pueaan ser vi2 

1adae por leyes ordinarias o med.iaas aoministretivas. 

:&l 1978 ee realiz6 una reforma al artículo 123, J.a cual declara -

el. derecho al traba,io, es decir, que cada J;ersona de1.tro de l.a edad

que establece l.a l.ey, +.iene el derecho a trabajar para así obtener'ni 

veles de bienestar que l.e permitan vivir dignamente e ieuaJ.mente c2n 

tri\!Uir a.1. bienestar social.. Frente al derecho de cada quien de go-

aar del. trabajo y de percibir sus beneí'i cios corresponde una obli,ga

ci6n, un deber del. E~tado y del.a sociedad en su conjunto:procurar 

que esta del.araci6n se cumpla. Actual.mente el. artículo 123 vie.eute 

contiene dos apartados. Fh el apartado A se regul.an y. se normen las

relacionee entre trabajadores y patrones (privados) • .U. apartado B 

•• refiere a esas mismas relaciones cuando se establecen entre l.oe 

poderes de la Uni6n o el. gobierno del Distrito Federal y J.os ser-

vidoree pdhlicos; el apartauo h de l.ae bases jurídicas de lo que es-
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1a Ley Federal del Trabajo y el apartado B fundamente a la Ley F~ 

4era1 de 1os Trabejadores al Servicio de1 Estado. 

2.2. Los factores de poder. 

Bn eate punto considersré los fen6menos del. ceudil.l.iemo y caciquis

mo que en au momento fungen como factores de poder en tonio a una -

movi1isaci6n de las masas, es! como el. el.ero y el ejército, en tan

to contribuyen a 1a legitímeci6n del sistema. También es importante 

para l.oa f'inee de este trabajo destacar l.oe fundamentos jur!dicos-

4•1. presidencial.iSlllo; asimismo en el capítulo tercero se hace refe

rencia a la rel.aci6n entre caudillismo y presidencialismo. Así pues, 

por factores de poder entiendo l.oa diversos elementos que se dan en 

l.a clinlbiica social., que determinen le creaci6n constitucional de un 

cierto momento hiet6rico y condicionan la actueci6n de los titule-

rea de loe 6rganoa del Estado en l.o que se refiere a las decisiones 

qae 6stoa toman en el ejercicio de les funciones públicas que tiew

aen encomendadas. Pera Farnnndo .Lesselle eata categoría se refiere-

a io eiB\liente: "Wn frt•:t11rc:s r•·a1.r·::·. de poder que rip!-:l\ e't't el l!-e't'lo de uY•e -
•ocind•..t .,,n e&e tuerza ective y eficllZ que in:f'orv1&. todas 1hs tej·t'!~ E::. :\n:.itjt,1-
0l•,....s .lur!di•.•ae •TI la sociedad ª" cueeti6n, bl'cieJ1do 'I'"' no pU11dan ser e,... eue 
,..,oi• "'"' q\Jll tal ;>· coa.o son". (4) -

B11 c1aro que, a pesar de que la naci6n sea una unidad reel, no -

eat6 constituida por una coiectividad monolítica. Dentro de esa so

ciedad coexiaten y actúan el.asee, entidades y grupoe aocia1ee; al. -

interior de la din'-ica total. del puebl.o, ae da wia activídlld orien 

ta4a a conservar, defender o mejorar su poeici6n dentro de ia eoci~ 

dad como un todo colectivo. Los factores de poder inciden y se re-

giatran en el 6mbito econ6mico, religioso, cu.lWr&l. y político; Pa

blo •onzo~lez Casanova afirn.a ques "loe verdaderos rectores de poder 

•a ~6xico han aido y en ocasiones siguen siendo a) 1oe caudi11oe y

caciquea regiona1es y ioca1ee; b)ei ej,rcito; e) el. ciero; d) los -

1atifundistaa y empresarios nacionales y extranjeros. Se trata en t2 
(4) lAseal le, J'Bnu••·yJo. ¡.Qt.-6 ea une Coneti 1;\.ci.Sr"i Eue'r.os /!res ,;rt.."''l0.1"'.1-, I:d. 

Sit .. '?n '"'cb•-!t-- 9 1980, J • ./;l. 
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doe l.os casos de instituciones (\ue han influido o infl.uyen direotamen 

te en l.a decisi6n gubernamental.". ( 5 ) 

&l el anál.isis de estos feotores de poder en el. período posrevol.uoi

onario, veremos como algunos han ido desapareciendo o al. menos han -

perdido·su infl.uencia decisiva en 1.e pol.ítice nacional.. 

2.2.l.. Los caudil.l.os y caciques. 

Aquí argu.~enteré que durante el período de Calles, meó.iante la -

profesionalizaci6n del. ejército que busca impl.anter no:nnas naoiona--

1.es de obediencia, sustituyendo e las personales, se acentúa el pro

ceso de control de caudil.los y caciques. fil. gobierno posrevoiuciona

rio tiene como une de sus funciones este control de l.os c&ciques, ae 

~ sus "partidos", de sus aliados, de sus presiaentes munici,pal.es, .Lo_ 
~'. 

cupl no impl.ice sino inó.irectomente 1.a desaparici6n de los caciques; 

por eso si el eobierno central control.e el caudillismo a.L mismo ti~m 

po establ.ece con éstos una espeaie de "contrato poi.ítico", si .Les -

quite poder, l.a :fuerza de mando, l.es otorga otro tipo de pee.eres Y~ 

de concesiones. También es relevante e1 papel ael p,\R (Partido ••acié 

nal. itevol.ucionEJrio) a este reapecto, ya que integre y controla. a .l.os 

"parLidos" rec;ionales y personal.es de l.os cauai.U.os de la revol.uci6n 

de esta :forma el. Pr>R no se constituye solamente como una cémera de

compensnci 6n de caciques y ce u di 1. los para reeul.ar sus disputes. i .. ilis

que eso es un aparato destinado a subordinar y, :final.mente a susti

tuirlos como instrumentos de regulaci6n entre el .i:.staao y l.as masas, 

por un l.ado, y entre el. hstecio y l.as el.a ses poseedoras por el otro. -

1>11 además una respuesta política pragmática de los gobernantes a l.a 

necesidsd impostergable de unificar pol.íticemente al país, de crear

un canal nacional. de participaci6n para 1.as meses y los sectores mo-

(5) Gonz'1.ez Casanova, Pablo. La democracia en 6.éxi.co, Aléxi.co, 
Ed. Ere/SP 4, 1980, p.p. 45,4b. 
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vi.l.iLadoe por intereses percielee, reg:i.onelee, local.es o sectorie-

l.ea, disminu,.vendo el peso {le f'ricci6n) del interés privado da l.oa 

caciques como medi.edorea y eumentendo el. peeo del "in'ter6a general.". 

Veamos ahora cual fue le im?crtencia del fen6meno del. oaoiquS. .. o en 

r •. 6xico y su rel.aci6n con l.es formes de control. po.l.i'ti.oo • .110 que ae

denomina caciquismo en .1>:éxico es, "Une f'o:rme de control. pol.íti.co en 

Lonas rurales, característica de un período en que el capitali.amo -

penetra modos de pro<iucci6n no cepitelistas, en t6ncinoe general.ea, 

se define al ceciquiemo como un f'en6meno de medieci.6n política ca-

re.cteri ¿ado por el ejercicio informal. y personal del. p~der pera pro 

teger intereses ecor 6micoa individuales o ae une facci6n". ( 6 ) 

La importancia del ceci~uismo poerevol.ucioncrio es que ae pre•B!l 

te como une fonne de dominaci6n política corresponoienta a la arti

culeci6n de un modo de producci6n ca~itelieta con un ~odo de produ2 

ci6n no cepita.lista, al. hablar de caciquismo nos referimos el. proo• 

so de intermediaci6n política que requiere l.e impl.e.nteci6n del csp1 

tal.ia1uo en U.'1 meaio no ce;iitelite, es decir, es une eepecie de aub

deaerrollo o eubcepitelismo de?endiente del. imperieliamo. 

Con l.e Revoluci6n mexicana le burguesía se conscl.ida en el. poaer

pero con el apoyo de las maesa campesinas interesaos• en ia tra••;
fo:nneci6n de le estructure aprarie. :t:ste elienza obliga a l.e el.a~!~ 

dominante e e"tiefecer parcialmente les reivináiceci.ones campeai-

nae pero .;in perder el control. sobre el proceso pol.!tioo. Por lo -

que toca e le relaci6n entre el caciquismo y l.e estructura de el.a-

ses tenemos que: "ei loe ceciq...s, f'unci onen como intenneóierl.os 'P.2 

líticos entre un modo de proaucci6n cepi~s.lists y un m>do de pr,2 

ducci6n no º"Pitelista, no se ó.ebe e une nece.;id.nd nist6:rios en a~ 

tracto sino al hecho de que, le mayoría de l.as veces el.1.,'os mi.amos .. -

son l.oa egent'"'es econ6micos de le penetreci6n aeJ. ce pi te.Li.&mo. :i>n. i.a .. 

(o) .J3ertre, rloger. et. al. Caciquismo y poaer político en el Z.6xico-' 
rural., i·'xico, ->igl.o AA, 1985, p. 35. 
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1o:ran•tormaci6n de la economía natural. en economía mercantil simple,

l.o• cacique• b.an de•empei'iado el papel. de intermediarios, haciendo 

ciroul.ar de adentro hacia atuera l.ae mercancías de l.a comuni.cl.ad y de 

atuera hacia adentro las mercancías capitsl.ietae, qued.4ndoee con el 

plu•trat>ajo extraído e loa campesinos a trev6e de este proceso, El -

•o4o lle producci6n mercantil. e indívidual.ieta en que se apoyan estas 

tonaaa de óominaci6n econ6mica, permite l.ee formes de dominaci6n po

lítica carac1;er!eticae del. caciquismo debido aJ. bajo nivel de conci

encia da el.ese aaociada a este modo ae producci6n. Para dar legitiml 

dad a l.a• f:ormae de control q.ue han protegido y permitido l.a rap~. 

ducci6n de l.a acumul.aci6n originaria l.l.evada a cabo en fo%1Da Ti.al.en

~ por loe caciquea, au poder político se ha integrado al. sistema -

f:ormal. u oficial. de poder sancionado por una supuesta democracia ba

aada en eleccion••"·( 7 ) Bn cuanto a la l.egitimaci6n del. control., l.a

inYe•tisadora I.u.i- Par6 aadal.a: "Al caricter seudosocial.ista de l.a 

ideología revol.ucio.ua.ri~. neceeario pera movilizar a l.ae ae.saa cemp~ 

ainaa r obreraa, representaba para l.a nueva burguesía qua manip..ial:la 

a•ta ideología el peligro de u.na verdadera participeci6n popul.er. -

An1oa eata po•:l.bil.idad no había mAe que dos lll.ternativa•1 cúf:icu.ltar

la p•netraci6n de l.aa inatitucionea nacional.ea an 1a vida de ia oom~ 

ni.dad 7, ·~ •1 caso de que •• l.ograran introducir, como aucedi6, 

ejercer un control. efectivo eobre eeas instituciones. Para el.iminar

el pel.igro de intercambios directos entre el. puebl.o y l.es autoriela-

dea gubernamental.es, ei cacique aurgl.6 como ei intermediario entre -

1a comunidad y el. ütado necionai, dosificando ia comunicaci6n, tan

to de arriba hacia abe.jo, como ae abajo hacia arriba". ( 8 ) ~ el. clia

grsca No. l. ae trate de representar l.a poaici6n intermedia del. caci

que entre l.os grupos social.es y la estructure poiítica na.cional..

Por 1o tanto, deapu6s de anal.izar al.gunoe .aepeoto• referentes al C81111l 

(7) Xbidem. p.p. )6,37 
(8) ~r6, Luisa, Caciqui...,o r estructura de poder en l.a sierra Norte 

de Pue'bl.a. En Bartra Roaer, Op. cit., p.!'• 52, 53. 
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1liemo 7 caciquismo, pienso que si bien es oierto que estos fen6m~ 

noa han desaparecido como sistema naciona.1. de gobierno, heredan 

una ~oll'llla de re1ecJ.ones persone1es del parentesco, compadrazgo, e1 

nepo~aao, que eubaiaten en una estructura distinta 7 se mezc1a, -

COlllO eet11o, cortesía o como t"ormá de conocimiento político con las 

nuaTaa costumbres y agrupaciones de1 M6xico moderno. Por dl.timo, -

cabe aencionar que loa municipios son igua1mente factores de poder 

pero a1 particular se tratará con mnyor detalle en e1 capítulo a6~ 

timo de1 presente trabajo. 

2.2.2. El. Ej6rcito y e1 Clero. 

Por lo que se refiere s1 ej6rcito vemos que en 1a historia de1 M6-

li:i.co independiente 1os militares han desempeaado una gran injeren

cia en e1 poder po1ítico; pero despu6s de los añoo veinte, el por

centaje de 1os presidentes militares fue superado por 1a inclusi6n 

4• loa presidentea civiles. Pienso que en el período posrevolucio

nari.o a1 ej6rcito tuvo un papel de suma importancia por 1o eie;u:1eu 

te: Loa caudi1los poarevolucionarioa no lo son simplemente por su 

atrscci6n o cuel.idedes personal.es, sino sobre todo porque ·aon je-

rea militares. En un país donde el. nuevo Estado fue organizado por 

loa ~afea del ejército revo1ucioruirio, n~die es jei"e ni caudillo -

si ,no as militar. El. ej6rcito rebelde 7 victorioso ea la inatituo::!:. 

60 fundadora del Estado, los cacicazgos poarevolucionarioe se van

i"o:rmando a partir de los nuevos General.ea y de 1ae jefaturas miii

tare• resional.es. El. caudil1o por antonomasia, Al.varo Obreg6n, ee

el jef'e llili tar invicto que elimina sin piedad a quien ee cruza en 

su camino en los saos veinte. Su sucesor, Ce.liea, fundador de1 P~B 

ea "jaf'e ~ximo" de1 país porque lo es del ej6rcito y de los cua-

tro grandes electores de l.a 6poca -Cárdenas, Cedi1lo, Amaro y A1m~ 

-'n- son todoe ellos caudillos militares con mando de tropa. En -

ase sentido es posible ai"irmar que son los jefes del ej6rcito, y -

al ej6rcito posrevolucionario ya depurado que está detrás de ellos 

y de1 "j•f'• m'xiiao" quienes fundan ei PNB d.esde ei poder y como 



partido del. gobierno. El ~j6rcito ea la instituci6n po1ítica y l.a s~ 
de real. del poder; aunque tambiEn hagan política los pol.!ticos, l.os

dirigentes sindical.es, 1oe caciquee local.ea, y cuantos desde arriba

o desde abe.jo, participen en las l.igas, sindicatos, asociacionea·em

presnr:l.el.ea, agrupaciones rel.igioaea y otrae agrupaciones existente&. 

El. PNR se f'orms. oc.o l.n mediaci6n entre esa pol.Ítica que todoo hacen 

7 aquel.la sede mil.itar del poder político. Kl. PNB nació cano el "br~ 

ao político" de la organizaci6n armada, del ejército y sus jefes, -

l.oe caudillos militares, Sin embargo hay que precisar que el. PNR no

es una dependencia del ej6rcito, sino algo muoha más complejo, una -

aediaci6n del poder emanado del ej6rcito; loe políticoo-militares -

aon l.oa fundadores del PNR y éste al. oficiar como mediador entre el. 

poder de ese ejército posrevolucionsrio y l.n sociedad y sua ~urbu.l.ea 

cies, adquiere una autonomía propia de todo mediador que opern entre 

4os f'uerzee obligadas convivir y negociar. Pe.bl.o González Casanova -

nos dice en relación a la dea~paric1iu del. ::U.l.itcr CO!!lO ~1 principal. 

pereonaje de la política mexicana que: "El. control. de los militares-
7 eu ac~uaci6n se debe a1 impulso de los propios m.ili~res. Son, en 
ef'ecto, el. General. Cal.les, el. General. Coilrdenas y el. General. Avil.a ~ 
-cho quiene• ponen en práctica una serie de medida.a para controlar
ioa. La prof'esional.izaci6n 4e los caudill.os y 1os jefea militares ee 
pieaa con Cal.lee, su ingraso obligado a1 partido, caao uno de los -
aectorea que io integren¡ incrementa el. control y l.e disciplina pol! 
~ica; le deeaparici6n del. sector militar dentro del partido y su fu
ei6n CQD •l."l.l.amado "sector popular" es un paso más del. control, que 
~iende a imp•dir l.os distingos entre civil.es y lllil.itares dentro de -
1a pol.ítica". (9) 

otro aspecto 4el contro1 de l.os militares es que l.os jefea paras! 
~rioa d•1 ej6rcito •• TBD •bllrBUesando, an~• una dieminuci6n del. p~ 
4•r político del. ej6rcito, ee dan facil.idadee, concesiones, para que 
ioa jerarcas mi1i~aree se convierten en empresarios, emprendiendo n~ 
negocio• particul.ares, io cual. l.es resta belicosidad para dedicarse
• aue asuntos pri.ados, negocio• que son ampliamente fomentados. .l:h
reiaci6n con otros países de Am6rice Latina, l.os mili~res de M6ldco 
~ienen mucho menor poder pera Tetar o inf'l.uir en 1a po1ítioa civi1,-

(9) Gonz4l.e• Casanova, Pablo. Op. cit. P•P• 51,52 
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o para exigir el.evadas retri bucionee e cambio de no intervenir. En

•6zico •• destina a l.oe mil.itarea una parte mucho menor del. presu-

pueato c¡ue l.a gastada en el. mismo rubro por l.a mayoría de l.os paí

••• ele 86rica Latina. Lo anterior no qui.ero decir que l.oe mil.ita

res en M6Xioo carezcan de funciones. Significa que ee1;ea funcionea

airven al. sistema ciVil., en l.ugar de presentar u.na amenaza para el. 

111-0. Loe mil.itarea vigil.an c¡ue no haya amenazas oontra l.a eetabi

l.idad. Son brazos de presi6n oontra c¡uienea representan desafíos im 

portantes contra el. r6gimen (guerril.l.aa, organizaciones de campesi

nos y obreros y ocasional.mente estudiantes). Loa mil.itaree toman -

parte tambi6n en ciertos proyectos para el. desarrol.l.o de 1s infree~ 

truotura. Su alianza con el. gobierno es fuente de l.egi·timeci6n de -· 

ambos grupos. 

Por l.o que se refiere a l.a igl.esia anteriormente C<XDO gran ter~ 
teniente y con suficientes recursos econ6cniooa, ejercía infl.uencia

aobre l.aa deciaionee pol.ítices¡ durante el. gobierno de Oal.l.ae l.ae -

rel.acionea entre Eatado e igl.•eia se tornan asperas 7 co~.nictiva11~-. 

J>eapu6s con el. gobierno de JI!. Avil.n Cama.cho parece que el. el.ero vu-. 
el.'Ye a recuperar terreno en tal. forma c¡ue representa un& de· l.ae fu-·'· 

eraae auta vi.Tas 7 actuantes de l.s pol.!tica mexicana, 7 constituye _.. 

uno cle.l.oa grupos de presi6n m4s poderosoe 7 diversificados, al. c¡ua 

l.oe go'barnantee deben t<XDsr en cuenta en aue decisiones, unae veoea 

OCllllO al.iadoa :trente a l.as demandas popul.aree que hacen pel.igrar'·· au 

fuer&a o eua intereses, otrae como enemigo qua intenta ·a.erroc8.f:J..ºll"'°t 

7 eu•ti tuirl.oa. "Hoy d!a l.a presencia de l.a igl.esia perece, isno;rar· -o 
lae rígidaa restricciones constitucional.es. Existen eeminerioe/ ea:.::.' 

ouelae dirigidas por l.e igl.esia, universidades de orientaci6n reii~ 
gioaa 7 •acerdotes que sal.en a la cell.e vestidos como tal.ea. Loa es 
pl.eado• de gobierno tienen vacaciones de primavera, que mAe bien ae 

deben considerar o curiosamente coinciden con l.aa l.l.amadaa vacaoio-. 

nea de SeSl&na Santa. Todo el.l.o ocurre porque l.a igl.eeia .,a no ea --
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wia -enaza para el. rligimen. De hecho l.e. igl.eeia t'unciona dentro de 

lo• ob~etivoa del rligi.men; sus acti.Vide.dee son prueba patente de -

que eldaten libertades políticas. Eo m,a, cano según llarx l.a relii!!, 

6n ea una fior que adorna l.ae cadenas de 1.e. opreoi 6n, una i'l.or c¡u.e

deerla la atenci6n de las masas de eu aituaci6n materia1, aun cue.n

clo 110 ee l.o nd;!udiears J.e. responoabíl.i.dad de crear dichas cadenae,

•l. rigimen comprende que la igl.eaia puede ser un contrapeso muy 

dtil ante l.ae t'uerzae que impul.ean al. r'gi.men hacia una orientaci6n 

ª'º "isqui.erdieta" o al. menos más democrática".(lO) 

2.2.3. Los t'unclamentoe jur:!dicos del. presi.dencial.iano mexicano. 

Estos t'u.ndamentoe l.oe encontramos principalmente en l.oe art{cul.oa 

80 al. 89, de la Constituci6n Pol.Ítica~ el. art!ouJ..o 80 de nuestra -

carta magna dice quei "e~ deposita el. ejercicio del. Supremo Poder -

Ejecutivo de la Uni6n en un eol.·o in<lividuo que se denominar& 'pres!_ 

dente de l.oa Estados Unidos Mexicano&'"• Ls expresi6n supremo poder 

ejecutivo ea un:i reminiscencia de otras épocas en que se acostumbr6 

4• supremos a loe poderes. Así en loe el.ementoe constitucional.ea de 

Bay6n se mencio~ el. •supremo congreeo', y en l.a Constituci6n de -

Apatzin~ &e habJ.a de 'eupremo congreao' y de 'supremo tribunal de 

jueticia'. Lo curioso ea que actual.mente e61.o se ha~e 6nfaaie en d! 
cho adjetivo respecto del. poder l!j'ccutivo, habi.endo desaparecido en 

lo referente a1 poder l.egisl.ativo, pero subsistiendo 811 la expreai-

6n "Suprema Corte de Justicia". Hoy en d!a cal.if'i.car al. poder eje~ 

1:ivo, 7 por tanto al. presidente, de supremo implica que 61 ea la -

cdepid~ ~- 1a pirámide adminiatre.tiva 7 pol.ítica. Kl poder ejecu~
Yo ea e6l.o 7 únicamente el president'e de la replibl.ica, en este een-

1:ido el artí·cUlo 80 di.apone que el. poder ejecutivo es unitario. Pi

enso que en M6xico, l.a cua1idad de un poder ejecutivo fuerte, obed~ 

(10) Le~ :Daniel. y Székel.y Gabriel., Eatsbil.idad y cembio: paradojas 
del sie'teme. pol.:!tico mexicano, Mlt:xico, El. Colegio de »6xico, -
1985, p.p. 66,67 

-~ 
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oe en gran parte a. las facu.l.tadea que constitucional.mente ae 1• -

otorgan a1 preaiaente·de l.a repúb.lica. Di.chas facu1tadea ae encuen

tran expresas en el artícu1o 89 conatituciona1, entre 1aa que aobr~ 

eal.en las siguientes: 

_:Promu1gar y ejecutar las leyes que expida el. Congreso de l.a Unión, 

proveyendo en 1a esfera administra ti Ya su exacta obaerYancia. 

-Nombrar y remover libremente a loa Secretarios de .e.stado, a1 ProCJ:!. 

rador General de la Repúb1ica, aJ. Gobernador. del. .oi.atri to .ll'edera..l.. 

al. Procurador Genera1 de Justicia del. D.F.; remover a 1os agentes

dipl.omáticoa y empleados superiores de Hacienda y nembrar y remo-

ver libremente a loa demás empleados de 1~ Uni6n. Asimismo, aunque 

no está expreso en la Constituci6n tiene la facu1tad de nombrar 

y/o desienar a 1os directores de l.os organismos deacentraJ.izadoa y 

.. presas paraeatatal.ea. 

-Nombrar con la aprobaci6n del Senado, l.os Coroneles y demás ofici~ 

l.ea superiores del Ej6rcito, Fuerza A6rea y Arniade nacionales, con 

erregl~ a l.as leyes. 

-Disponer de l.a totalidad de l.a Fuerza Armada permnnente, o eoa, el 

•J'rcito terrestre, Armada y Puerza A6rea nacional.ea; de este modo 

el. presidente ea el jefe nnto de l.a Fuergaa Armadas. 

otro factor que contribuye a l.a existencia de un poder ejecutivo 

:ruerte, ae encuentra en l.a Ley sobre atribuéiones·ai. ji;jecutiyo.Federal 

TO en Alateria Econ6mi.ca, 1a cual. es el documento le,gie1ativo más ifil 

portante sobre el intervencionismo de1 Esta.do en M'xico, descar~

do, por supuesto, l.os preceptos relativos de l.a propia Conotituci6n, 

ll slendo el punto de partida de un nuevo orden jurídico sobre la natJ! 

ral.eza de 1aa reLaciones de1 Estado con lea actividades comercial.es 

o industrial.ea. 
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2. 2.4. Le. comunidad empresarial.. 

Despu¡e del. período de l.a l.ucba a:nneda, del. moVimiento revol.uciona

rio iniciado en l.91.0; ere evi.dente que l.a reconetrucci6n de l.a eco

nomía nacional. requería l.a impl.anteci6n de una forma de producci6n

a nivel. industrial.. hsto no significa. quo hasta antes de l.920 no -

e:d.stieran actividades de tipo industrial. en M¡xico, e! e:d.et!an -

pero en pequeña eecal.a y esta ben en man.os del. capital. extranjero -
principal.mente. Lo que se necesitaba creer era u.na p.lanta industri

al. propia, una industria nacional., y no precisamente como empreses

del. Estado, sino como empresas privadas pero de mexicanos. 

Se buscaba crear una burguesía nacional. que contribuyera nl. de~ 

rrol.l.o econ6mico del. país, en l.os t6rminoe del. r6gimen de economía -

mi.xta que eetabl.ece l.a Constituci6n • .De esta forma, el. l!ietado te.mb~ 

6n aeume aotivi.de-dee de carácter econ6mico y estructura una serie -

de orge.niemoe pera fomentar el. dese.rrol.l.o industrial., como por ejem 

pl.01 el. Banco Nacional. de Cr6di to Agr{col.a, en l.92b; .La ~aciona.l r'1'. 

aanciera, en l.933; l.e Comiei6n Pederal. de El.ectricidaa, en 1933, ee 

tre otros. A!lí pues l.e. comunidad de empresarios mexicanos ee desa-

rrol.l.a con el. apoyo del. Estado, es decir, el. J>stado propicia l.a com .:r· 
poaici6n de l.a burguesía que va a ser factor importante para el. de

-rro'l.l.o del. país. A su vez, .Am6rico Sel.dívar• distingue entre bur
&Ue•ía "tradicional." por un l.ado, cu70 origen ee remonta a f'inal.es-
481. eigl.o paea.do y principios de 6ste; l.a cuel. rr.antiene un amp~io -
8'rgen de autonomía frente Bl. gobierno. Por el. otro, denota l.a •Xi~ 
tencia de una "nueva burguesía" nacida a.l. cal.11r del. protéccioni-o
eetatel. a partir de l.a d6oada de l.os veinte y que :r.entiene rel.acio
n•• m'e eatreche·a con el. Estado. 

Considero que l.a el.ase empresarial., tanto de l.a "burguesía traq 

oional." como de l.a "nueva burguesía" Vienen a ser un el.emento m'• -

del. nuevo bl.oque de poder econ6mico del. J::etado mexicano contemporá

neo, junto con el. J:.etado "empresario" y l.ae tranenacional.es. iie es

te modo, nos econtramoe ente una forma de deeerrol.l.o donde bisi~•-" 

• Sal.divar, Am6rico. Op. cit. 



66 

$• o~er"l!ll que el tipo de relaciones sociales predominantes es el 

ca pi tali sta. ilebi do a este descrroLlo eco1-.6mi co, la econoo.ía me

xicana se divide en un sector !>Úb.lico y en un sector privado, la 

participación de este sector privado abarca un porcentaje muy 

grande del Producto Interno Bruto; esta importoncia de la empre

sa privada, mexicana y extranjera, le permite tener una fuerza -

extraordinaria en las aecisiones económicas. Organizaaa en conf~ 

dereciones, cP.nmres, asociaciones, constituye el más novedoso Y

vigoroso grupo de presi6n, al que el gobierno debe tomar en cueu 

ta en sus decisiones econ6micas y políticas, Por su parte el go

bierno tambi6n e,ierce un control sobre l.as ore.aniJ;acionea empre

sarial.es; Lortnzo ú.eyer al. respecto afirma que: "l.a grande y me

diana empresa privada es orgar.izada y cooptad2 por el. gobierno. 

Pare tal fin se expidió en l93b le Ley de Cámaras de Comercio e 

Industrie, que dej6 a l.a Confederación de Cámaras Industrial.es 

(CONCAl.-.IN) y e la Conf"ecieración de Cruneres Kacione.les de Comer-

cio (CONCANACO) como l.es orl!Bnizeciones formal.es a través de .lea 

cuales el. ~stacio recibía las demandas de este sector y con cuye

col.f>borr>ción elaboraría aquel.l.as pol.íticas que afectaran direct~ 

mente sus ectiviáeaes. A l.e vez se abría la posibilidad de con-

trol.ar l.es acciones de este sector a través de las orp,enizacio-

nes formales". ( l.l.) 

Por otra parte, el hecho de que la Constitución concede al. b~ 

tado los derechos exclusivos de propiedad y explotación de l.os

recursos natural.es del subsuel.o, impone una l.imitaci6n a l.e pro

piedad privada cosa que no es común en muchas naciones capitel1~ 

tas. W. LStado controla l.a energÍe el.éctrica, el petróleo, l.os -

sistemas de comunicación, l.os ferrocarril.es, los fertilizantes,-

(l.l.) ;,·.ayer, Loren.oo. et.al. • .<.l. ,,.stFdo ;>'.exiceno Contemporáneo, en 
Lecturas de ?ol.ítica il.exicane, ~.éxico, .cJ. Col.eeio de .O.bxico, 
p.p. 20, 21. 
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gran parte de la producci6n siderúrgica, las fuentes del. crét\ito 

7 otros insumos estrat6gicos pera la producci6n. ~in embargo el. 

control estatal se ha canalizado en gran medida para apoyar a~ 

sector empresarial. y no para competir con él, sino más bien, lo

apoya por medio de la creeci6n de lrs conó.iciones materiales ge

nerales de 1.e. producci6n ("infraestructura"). Así, ".ia Estaoo ~ 

cido de la revoluci6n ha ucse~~cñAdo u~ pRpel muy imr.ortente en 

el. proceso de crecimiento econ6mico e. 1:~ ve¿ que ha u;&nten:iao J.a 

estabil.idad polítíce: sín embare:o el. sector privado ha expresaáo 

en múl.tiples ocBsiones sus que~as contra el l:.staoo. ¿Cuál. es el 

origen y evoluci6n de 1.es organi..:aciones que representar. el sec

tor emprcst>rii.1.? Uno de los primeros netos del. nuevo récimen 

cona ti tucional de l.917 f'ue promover orr,nni. z.aci enes de en.pre seri

os que participaran en el preces" de recons:trucciln económica. -

El. 3 de noviembre e.e 1917 se consti tuy;~ ln Cor.feciereci6n o.e Cámg 

ras :.aciona1es oe Comercio. Poco menos de un e.ío ueil¡.ulis los 

proauc-cortls i:-:')nstriales fonM>.ron le Confeneraci6n de Cameraci i!!, 

dustriPleo. r.sti.s cémarr-s unió~s a .la C1Lce~ .\r.c.Lonel ci.e 1.a In-

dustria de la Tre.nsfonr,eción (CA!\ACI~~T,u.) f"ur<o..&da en 1.941, reci-

. bieron en un princi;iio el. apoyo o.el. :_stado. unpero J.fl COl'iC,;NACV 

y le. Cd\CA:dN adquirieron eran nutononía y, con el tiempo ben -

criticado las políticas del eobierno. Otras organizaciones neci~ 

ron independientemente del. j,,stado ~.- han criticado al gobierno C!!, 

da vez que han consiuerado sus intereses .l.esionaaos por al.guna -

medida ea·tatal.. .i..a Aaociaci6n de Banqueros, le Con!'ederaci.6n Pa

tronal. de 1.a Repúbl.ice. Kexice.na ( COPARli1EA.), el. Consejo Cooró.ina

dor Empresarial. (CCL) y le Asociaci6n ue Instituciones de ~egu-

ros, ceben todas en esta importante categoría, aunque l.a Asoci.a

ci6n de Banqueros se haya visto, evidentemefite, afectsua por l.a 

expropieci6n de l.a bance ;:irive.de. en lSB2". (l. 2 ) 

{1.2) Levy Leniel. Y ,:jzlíkel.y Gabriel., Op. cit. p. 85. 
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Ül términos generales, el sector privado es el sector que ha 

podido organi¿arse con mayor independencia del régj.men. Sus in

tereses han sido favorecidos por eJ. réeimen en mayor medida que 

J.os intereses de J.os trabajadores, los campesinos o J.as cJ.ases

medias, inc.l.ueo •nuu¡ue es tos tres sectores sean parte formal. 

del. partido poJ.ítico oficial.. También existe una interscci6n 

constante de J.os orgar-ismos del gobierno y J.os diversos repre-

aententes de J.a comunidad empresarial, tanto en J.as reuniones -

de l.as organizncionüs err.presnriales como dentro ael marco Oe -

las estructurns formal. es esta bleci dE s por el gobierno pRra dis

cutir ciertas políticas econ6micRs. Por lo ree:ular J.a 1'J.exibili 

dad y la negociaci6n hon normado J.as relaciones del. Estado y la 

comunidad empresarial porque ambos han compartido aJ.gunas metas 

básicas para la socieáad. l:.s más, pue'lto que ambos desean sobr~ 

vivir, la competencia por el pooer se ha mantenido dentro de ci

ertos límites, es decir, ni el. J:.Stado es un instrumento al. servi_ 

cio entero del capital, ni éste tiene un control compJ.eto sobre 

el .r:stado. 
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unificador de 1as diversas faocionee de l.ucha por el. poder. 
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Comenaar6 eete punto citando 1a forma en que &.i.Lio Portes Gil. 

en agoeto de 1928, resume el. proyecto presentado por Pl.utarco El~ 

as Cal.l.es para l.a organ:iaaci6n de~ partido oficia1. "Despu6s de -

muchas refl.ex:i.ones sobre l.a grave si tuas:i6n que ee ha cree do de-

1a inesperada muerte del. General. Obregón, he meditado sobre l.a n~ 

cesidad de crear un organismo de carácter pol.!tico, en e1 cual. se 

fusionen todos .los el.ementps revol.ucionarios que sinceramente d~ 

•een el. cumpl.imiento de un programa y el. ejercicio de l.a aemocra

ci.a. Durante m6.s de l.5 años nos hemos debe.tido, l.os revol.ucionar!,_ 

oe, en l.uchas est6ril.es por encontrar l.a f6rmul.a para reso.lver 

l.os probl.emas e.lec toral.es. Todo ti.a sido inú.til.. Ha¡¡¡o:: visto que 

l.as ambiciones i.ncontenide.s de muchos ti.a arrastrado al. país a .Lu

cbas armadas que nos desprestigian y nos convencen que hemos er~ 

do el. cemino. Yo creo que l.a orgrutizaci6n de un partido de car6.c

ter nacional. servirá para constituir un frente revol.ucionario an

te el. cue.l. se estrel.l.en l.os intentos de l.a reacci6n. de l.osrar:Ca

a l.a vez encauzar l.as ambiciones de nuestros poJ.ÍtiCOB,di.BC:lpl.:l--

nÁDdol.OB a1 programa que de antemano se aprobera. Con tal. organi.

ao se evitar"1 l.os des6rdenes que ee provocan en cada el.ecci6n y 

poco a .poco, con el. ejercicio d<>mocriti.co que se Yaya real.i¡¡o;ando, 

nuestras instituciones irful fortal.eciéndoae h-ta 1:Legar a l.a i

pl.antaci6n <ie l.a democracia". {l.) Con l.a real.izaci6n de este pro-

{i) Zinil.io Portee Gi.l.. Quince años de pol.{tica mexicana, ~d. Bo-
tae, M6xico, l.941., citedo por Arnaido C6rdova en l.a fo:nnaci6n 
del. poder po.L:Ctico en M6xico, a6ld.co, Jo;R,a/SP 15, l.981, 
p.p. 37,38. 
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yecto pol.ítico, como ruiunciaría Cal.les posteriormente se aban.don~ 

be. de manera. dei'ini ti va el "r6giman de caudil.l.oe" para entrar al. 

"r6gimen institucional.", babia llegado. el. momento del esta.bl.eci-

miento de un real partido nacional. org!nico. El. autor Lu:La Javier 

05.rri.do refid.ér.doso c. l.e. i'ormaci6n del. PNB nos dice: "fil PNR :fue 

f'unáado en marzo de 1929 como un frente de .loa "revol.ucionE-rios"

en el cual se resumían l.48 partidos de zB estados de l.a repúbli-

ca. Pare. julio de ese año, la orgnnizaci6n abarcaba. ya 1800 "par

tidos" regionales y l.ocal.es. Así pues, el. Pl'iR inicial. eo como ~a 

"confedcraci 6n de partidos caciquil.es", "el o entro :formal. de neg.2. 

ciaci6n de los principales dirigente pol.Í tic os mexicanos" y ("una 

especie de coni'ederaci6n de los caciques posrcvol.ucionnrios"). < 2 ~ 
:'legún Lorenzo •.eyer ()) el objetivo de esta orgnnizaci6n no s~ 

ría el de competir por la toma y preservaci6n del. poder frente a 

otros partidos, sino el de proveer de un mecanismo a trav6s da1-

cua1 se resolviernn pacíficamente l.ae múl.tipl.~s controvereieA 

existentes al. interior del. mismo grupo gobernante, específicamen

te aquellas provocadas por la transmisi6n del poder e nivel l.oce.J. 

o nacional. A su vez Arnaldo 06rdova al respecto afirma que: "al.

principio, el partido oficial no podía ser el orgarúsmo rigidamea 

te centralizado en que devino luego. Se trataba de reunir en un -

solo bloque :fuerzas dispersas, l.a mayoría de carácter local. y d~ 

pendientes bien d• caudillos militares o bien de caciques. Más -

que un partido, el PNR comenz6 siendo una verdadera coal.ici6n áe

f'uerzas bajo el menáo de un Oomit6 Ejecutivo Nacional a trav6a -

del cual se imponía la autoridad de Cal.lee". <4 > 

(2) .Garrido,- .!Juis Javier. El Partido de la Revoluci6n Institucio
nalizada, ~~x:ico, Siglo XXI, 1982, p. 97. 

(3t keyer, Lorenzo. et. al.. fil. :.:.Stado mexicano contemporáneo, en 
~ecturns de política mexicana, k6xi.co, J;l. Colegio de M~xico, 
p. 14. ~· 

l4) 06rdova Arnaldo. Op. cit. p. 36. 



71. 

Bt1 base a l.o expuesto anteriormente se puede decir que l.a apa

rioi6n del. PNR como t.Ullficador de l.as diversas facciones en l.uche 

por el. poder del Estado, tiene un papel. coyuntural. importante que 

t'ue el. de l.ograr l.a coheai6n de l.as diferentes fuerzas pol.Íticaa

cliagregadBs de :!ndol.e local. y/o regional. supeditadas a caucli.1.1.os

o "caciques. De esta forma 1ae masas formalmente a:fil.iadne al. Pfüi, 

•ran masas manipu1adae por l.os caciques municipal.es y estatal.es, -

que no mostraban una afecci6n particu1ar por e1 PNR. ~te a su -

••z al. util.izar en su título l.a pal.abra. "nacional." y al. id6nti:fi

carse con l.os col.ores nacional.es P•el-rndÍo. S<'I' ademl1s el. "agl.utinador"-

4a toda 1a naci6n. Otrs caract&rística importante del. PNR, es que 

nace como un partido :formado desde el. poder, por quienes dirigen

el. Estado, y no como un partido que se origina a partir de un prf!. 

grama para l.l.egar a e.l.canzar"el. poder. En su prop6sito decl.arauo-

4•ade su 1'undaci 6n de pasar del. "gobierno de l.os caudillos" al. -

=régia•ü de l.as in::ti tucilOnes" , el PNR se postul.a como un inst1"E, 

"mento de 1a moderniz.aci6n de M6xico: pasar de J.a autoridad carl

Útica a l.a autoridad l.egal. o racional.; de l.es relaciones de d•-

pendencia personal. encarnadas por caciquee o caudil.l.os e l.as ral~ 

cianea de ciudadanoe librea • igual.es expresadas por l.as institu

ciones, 1as l.eyea y el partido. 
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3.2 •. j.e. pol.!tica mexicana. 

La pol.ítica en ll6x1.co referente a l.a forma de ejercer, tran

mi'tir 't or9an-.2ar el. poder pol.ítico gira··en torno al. l'qrtido o:f'icia1., 

en e.se eenttdo podemos af'irmar que M6xico ha desarrol.l.e.do µna in.!!. 

'tituci6n pol.ítica a üa.v6s de l.a cuaJ. l.os confl.ictos ee ref:inan, -

moderan 7 sol.uciono.n; ts.mbi6n ee cierto que l.a inetituci6n, el. 

partido of:icia1,ba terminado con l.a f:ragmentaci6n del. poder en»! 

xl.co 7 ha traí'do sobre sí suficiente l.egi timidad como para desa-

rrol.l.ar m6todoe autoritarios destinados a resol.ver l.oa conflicto~ 

m6todos que reciben aceptnci6n general. de parte de olc;¡""ºs seg-

mentos importantea de l.s sociedad mexicana. En estos aspectos pri 

mordial.ee, estructural.es y funcione.J.es, de l.e vida pol.Ítica, M6aj._ 

co posee una "pol.í ti ca institucional.izada". Por otra parte en el. 

ámbito pol.itíco '~ure;:i 6 un nuevo sistema caracterizado por el per

sona.lismo y l.a af:l.uencia ascendente de las l.eal.tades, l.o que l.1.m!. 

'ta severamente l.a capacidad y/o l.a deaicaci6n de parte del. pol.ít~ 

co mexicano parn representar l.os intereses de los supuestos el.ec

'tores, ya sea de carácter geográfico o de sector. Como se sabe 

dentro del. PRI se hacen desde arribe. l.es sel.ew:ioncs para casi t2 

dos l.os puestos el.ec-$ivos y no electivos; dentro de l.os sectores 

del. partido, l.os dirigentes tambi6n escogen a ios i:íderes obre-

ros y campesinos que han de ascender de entre l.ss :f'il.as del. parti 

do. Asimiemo, ios que son awnitidos reciben de arriba sus 6rdenes 

7a. que eue posibilidades de progreso de\>enilen· má& de l.as sel.ecciones

hechas desde arriba que del. apoyo que puedan recibir de abajo. 
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Roger Haneen al. analizar el. papel. del partido oficial en la p~ 

1!tica nos dice: "La. Coal.ici6n Revolucionaria• utili&a ai partido 

o~icial. para oon1;rol.sr 1a política mexicana en dos distinto• niv~ 

l.ee. En e1 primer nivel., e1 PRI ea emp1eado como un mecanismo pa

ra obtener 1a mayoría en lee el.eccionee municipal.ea, estatal.ea y 

nacional.ea. En el. zrngundo nivel., ee util.i¿a para. con"tirolar l.os di. 
versoa sectores del. partido mismo; 1.a estructura del PRI permite

el. acceso de grandes grupos organizados que pueaan proporcionar -

al. partido mayorías el.ectora1es, sin conceder a esos grupos naóa 

que pudiera lle.maree razonabl.emente una "reprcsentaci6n ei'ectiva·~ 

La 61.ite política ei'ectivamente permite un considerable pl.uralie

mo en 1.a política mexicana; se tol.era a 1.os otros partidos e in-

el.uso en al.gunos casos son al.entado•"· ( 5 ) Aunque el.aro en relaci 

6n a esto último, pienso que una competencia de partidos efecti-

va, real. y honesta no sería a6.n tolerada o aceptada. 

Refiriéndoae a 1.as relaciones personal.es que ee o.an en 1.a pol.l 

tics mexicana 1.os autores Danie1 Levy y Gabriel. 3z,kel.7, argumen

tan que existen camari.1las les cual.es son grupos formados en tor

no a figuras po1íticss medul.ares, en 1• que aue miembro• comprom!! 

ten su 1ea1tad con el. 1.íder y no con la ideología de eu pre~aren

cia. "l.& 1eal.tad a.lienta J..e coheai6n de J..a organ.i..,.aci6n por una -

•uy buena ra¿6ns la mayoría de .los :funcionarios, incl.uao en l.os-

• Eet• autor ee re:fiere a una 61i te política o gobernante, :· .· .',;:~ · 
esto es, aquel. conjunto de grupos y l.!derée CU)'a promi-
nencia pol.ftica ciirecta o indirectamente l.igade. con l.a -
luche revolucionaria y con 1.as victorias que se obtuvi--
eron en eaa lucha. hatos eon 1.os hombres y grupos que d~ 
bido a au c.onexi6n con l.a revol.uci6n tienen alguna in-
~uencia, o cuando menos esperanza de tener in~uencia -
en l.e toma de deciones del. sistema político mexicano. 

(5) Hanaen Roger D. La Pol.!tica del. .Deearro1lo Me:llicano, kl:xico, 
Sigl.o XXI, 1.978, p. 161. .• 
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nivel.ea bajos, deben Bu puesto a al.guien. La movil.idad de un in-

di:n.duo depende de BU cemaril.l.a. Aqu! está pues un nexo primordi

al. con el. 1iema de l.e. circul.aci6n de l.a lilli te, Uno es l.ea.l. a au C!! 

ll&rtl.l.a y espera que ésta tenga. su oporti>.nide.d. Si el. .líder ascieg 

4e ea probabl.e que el. grupo tambi6n l.o haga. Las camaril..l.as están 

~undamentadaa en una jerarquía de rel.aciones vertical.es". (ó) 

Las relaciones pol.íticas en Méx:i.co Be caracterizan por l.a adu-

1•ci6n y el. serti.l.ismo, l.as relaciones personal.es son importantes 

en l.a pol.ítica, pero en MEld.co son especial.mente importan~eB. Loe 

autores antes mencionados aducen ques ".Lll movil.idad. se :func!a en -

negociaciones h~bil.ea y en intercambio de favores. No se be.ea en 

un récord de pol.íticea aut6nticamer.te genuinas y popu.larea • .La i!!! 

portancia de l.as negociaciones sobre l.oa equipos de trabajo ha -

conducido a revisar l.a afirmación traaiciona.l. de que l.a estabil.i

dad de M6:xico ee funde en instituciones a61idas. Por otra parte -

l.a mov:i.l.iclad de l.as camaril.laa se oa de acuerdo n una serie de r! 

gl.aa y de manera estructurada y nadie puede l.l.egar a l.a cumbre P.2 

l.Ítica siguiendo rutes no institucional.es. Baste decir quo l.a es

tabil.ide.d de M&xico está parcial.mente fundad.a en instituciones -

que facil.itan l.os compromisos rel.acionaaos con l.a pol.{tica y esp~ 

cial.mente con l.oe equipos de trabajo y que en esos compromisos -

descanse l.a estabil.idad". ( 7 ) 

(6) lte"YY,"llll.ai~: Sz6kel.y Gabriel.. Eatabil.iaad y c-bio: paradojas 
del. sistema pol.Ítico mexicano, M6ld.co, lil Col.agio de M6xi.co, 
l.985, P• l.43. 

(7) lbid ... p.p. l.43, l.44. 
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).). Laa piezas centralea del sistema político meld.cano. 

Bnpezaré por dar una aoepci6n genora1 de lo que es un sistema_ po

lítico: por lo tanto. aeta categoría se refiere a cual.quier conjunto 

de instituciones, de gnipos 7 de procesos políticos caracteri&ados -

por un cierto grado de interdependencia recíproca. El. sistema pol.í-

~ico se refiere a la interrelación, a l.a imbricación de l.ao relacio

nes de poder realmente existentes en una sociedad; su di:Cerencia con 

•l rágimen político es que éste se define como el. conjunto de inati

hciones jurídicas que van a regular y reglamentar la diatribuci6n, 

ejercicio y tra.nsmisi6n del. poder del Estado. así como de:Cinir la :Coi: 

aa de lucha por conquistarlo o mantenerlo si es que se detenta. De -
•~te modo, el. sistema designa la eoenoia o materia de l.a :Co:nna jur:l-

4ico-te~: las :Connas de poder existentes y actuante• de hecho; el. 

r6,eimen se re:Ciere a l.a forma jurí dico-l.e,gal., o sea, l.a to:n11s. de 

.derecho del sistema político. 

Al abordar el análisis del siotema político mexicano. observamos 

q~e lste se fundamenta en dos aspectos esencial.es: el. sistema presi

denoial y el partido político dominante, lo cual. no aijiplifica que 

aean tos únicos el.ementoa del sistema político; por el contrario. 

87isten otros :Cactores que contribuyen al. funcionamiento del m\smo~a.io 

•on:_ la propia Constituci6n, los Poderes de l.a Uni6n, loa ainclicatoa 

7 el ej,rcito, instituciones no gube:niamental.ea como l.ae tra.nsnacio

nales y gi"Upos de presi6n, entre otroa. Así. el siat .. a político ae

rtcano. como a:Ci:nna Jorge C:arpizo en el. texto 'El. Preaidenciali-o -* -Sexicano•. que a pesar de todos sus de~ectoa, Ticioa e 1.njueticiaa, 

ha dado a nueetro país varios decenios de estabilidad política, un -

~obierno civil, cierto número de l.ibertadea {que se ejercen haata -

cierto límite) y alguna.a ooaibil.idadea para la real.iaaci.6n personal., 

ea decir. ha promovido la movilidad social. 

* Carpiso lle Gregor, Jorge. El Presidencial.iamo .llerlcano • .116xico, 
Si~lo JaIT Editores, 1979. 
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Segdn el. autor Miguel. .Baailftez {8 ) l.a eatabil.idad del. siatema

pol.ítioo mexicano depende en. alguna medida de au capacidad para -

promover al.as masas Con movil.idad y_bene~iCiOB BOCial.ea, median

te una h'bil. administraci6n en materia educativa,· a~aria, l.abo-

ral. y el.ectoral. que ~e traducen en l.oe artícul.oa 30., 27, 123 Y-

83 constitucional.••· Con esto ae obtiene un consenso hacia abajo, 

es decir, de l.oe grupos subalternos. Otras características de ti

po instrumental. contribuyen a l.a estabil.idad del. régimen como 

aon: l.aa el.ecciones l.ibres, presidentes civil.ea, partidos pol.Íti

cos. Asimismo es importante para l.e estabil.iaad del. sistema pol.!

tico l.as prácticas de control. y manipul.sci6n estnbl.ecidas por l.os 

distintos gobiernos de l.a r.evol.uci6n sobre l.os sectores del. part!:_ 

do oficial., así como l.oe rasgos cl.ientel.istes del. sistema, el. pa

trocinio pol.ítico y l.a corrupci6n; en rel.aci6n a este Último as-

pecto el. pol.itol.ogo .Il!miel. Levy apuntas "Aunque resul.te t6cnica-

mente fsc~iw..~, ~isminuir l.~ corrupci6n general.izada en M6xico P2 

dría socavar l.a estabil.idPd pol.ítica. Al.gunos aspirantes a cargos 

pol.íticos esperan que l.es l.l.egue su turno pare l.a corrupci6n y el. 

poder. ~a corrupci6n ó.isminuye l.s posibil.iaad de un intento serio 

de cambiar radicalmente l.a pol.ítica, en la medidB en que los l.íd~ 

res tienen que ir ascendiendo hsbil.mente, siguiendo l.as regl.as --

4el. sis tema tel. y como ea tM". { 9) 

Bl. sistema político mexicano no puede concebirse como autorit~ 

rio ni como plural.ieta, es más bien una mezcl.a de estas dos cate

gorías. i.:.a compl.ejidad en e! de este sistema pol.Ítico bÍbrido nos 

indica que l.s estabil.idad no est¿ fundada excl.usivamente en el -

pl.ural.ismo o el. autoritarismo. No es total.mente pl.uralista porque 

(8) Basáñez, U.guel.. ~ lucha por l.a hegemor.ía en Jí,exico l9uB-l980 
L6xico, .:iiglo .iLO., l.985. 

( 9) Levy ·dsni el.; .:i1116kel.y Ge. bri el.. úp. cit. p. l. 39. 
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ee observan al.gunaa imperfeccioneo autorítaríal!I, tal ea e1 caso -

de 1a facu1tad d.iscr~cionlll de1 presidente, pera vetar 1eyes, 

designar gobernadores, designar e loe miembros del gabinete laus

colaboredores más cercanos en el ejercicio del poder ejecutivo),_ 

entre otras, '.!Bmpoco ea esencialmente autoritario porque permite

rasgoa p1uralistae, en ese sentido los intereses de loa grupoa se 

toman en cuenta en los CBIDbios de funcionerios y políticas, .t.l. -

proceso político está sujeto en ~éxico a "Lás regles que en otros

paísea, y a pesar de ello es más flexible. be un proceso civil, 

no militar, y permite sistemáticamente más cambios de personal y 

de políticas; 1a rotaci6n de los funcionarios no es s61o mayor 

Bino también más tranqui1a que la l!'eyoría de los países autori ta

rios. ~éxico ha encontrado su propia soluci6n para reconciliar el 

cambio político y la eatebi1idad política. Las democracias plura

liatas enfrentan eete desafío por medio de elecciones reQLlares,

competitivas y fundadas, cuenda menos parcialmente. en un oebate

público sobre cuestiones políticas. üi Kéxi.co e1 cambio poJ.ítico

ha alentado le estabi1ided política, lee regles se ben instituci2 

nali<:ado; no hay <tiscuai6n en cupnto a1 momento oportuno de cambio 

de líderes, ea mínima le posibilidad de que los que ocupan cargos 

desafíen 1a autoridad del nuevo 1ioerezgo. La rotaci6n amplia y. 

regular ofrece eportunida4ee para obtener poder y riqueza y a..l.iea 

ta a los mexicanos ambiciosos e competir pací~icemente dentro óel 

sistema. &1 nuestro país el po~er Ejecutivo se cambia sexene.lmen

te, escojo este poder por ser el de mayor relevancia, hay un cam

bio en base el. principio de no reelecci6n, se da así un cambio y 

a ia vez un continuísmo, cambio porque es une persona o grupo de

personas diferentes ~as que asumen el poder, y contin~amo ya que 

permanecen 1as instituciones po~íticas del régimen. No obstante -

podemos hablar de une especie de reelecci6n, clero no se reelige-
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el. miemo hombre, pero si el. partido dominante, en eote caso el -

PRJ: que Vi.ene a criatalizar desde eu fundaci6n uno de loa prop6ah 

tos de la Revoluci6n mü.xicar.a: resolver el. probl.ema político de 

la sucesión preeidencia1 en forma pacífica. Kt hecho de que l.aa 

sucesiones de 1940 y 1952 hayan sido hostil.izadas por l.a violen-

cia, no desmerecen la idea de que el cambio del poder ~jecutivo -

cada sexenio se realice be.jo un clima de paz social.. 

3. 3-;i.. El partido dominante. 

Aquí conaidero importante enfatizar que el. partido oficia1 no es

exactamente un pnrtiüo en el. aentido clásico del. t6rmino, es de-

cir, el partido considerado como una orga.nizaci6n permanente Q& -

un agrupamiento huma.no unido por una identidad de opiniones acer

ca de la vida política y con.,&.e,rado n cc:nquistar el poder con 

t~cnicas más o menos semejantes. En M6xico el partido en el poder 

no se form6 en base a un programa para conquistar el poder, sino

que fue creado desde el. poder del. l::etado por l.os dirigentes mili

tares del. períoa.o posrevolucionario; además la noci6n de "partido" 

significa tomar parte o ser partidario Qe aJ.go, en este caso to-

mar partido por una determinada clase social.; al. partido oficial.~ 

no se le puede identificar con l.os intereses de una clase especí

fica, sino más bien parece representar a todas las el.ases, adici2 

nalmente no adopta l.a ideología de una el.ase social. en concreto._ 

Así el partido dominante reviste l.a forma de un partido de masas, 

el cual. se caracteriza por la distancia social. muy grande existe~ 

te entre ios miembros del círculo íntimo y l.a muchedumbre de ioe 

partidistas. Los primeros se hallan a nivel intelectual y técnico 

4e ias sociedades modernas, mientras que l.os segundos, tadav:!a e~ 

tan bastante lejos, permaneciendo m!s cerca dei nivel. de l.es so-

ciedades arcaicas, o sea, aunque la be.se social del. partido sean 

las masas, las clases populares, 6stas como tales no tienen una ia 
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riuencia y/o participaci6n real y efectiva en los procesos damo-

criticos. 

Bl. partido abrwnador&Jnente predominante en a6Xico, como sugl.e

re Don .Daniel Oosio Villegea, + (lO) desempefi6 inicialmente al. -

rundarse en 1929 con el nombre de Partido Nacio!Ull. Revolucione--

rio; la funci6n de contener el deegajamiento del grupo revolucio

nario; instaurar un siste~a moderno de dirimir las luchas por el 

poder y dar un alcance nacione.l. a la acci6n pol!tica-aám.inistrat! 

va pera lograr las metas de la Revoluci6n mexicana. Una de las -

grandes ventajas del partido ee que consigui6 asegurarse como be.

ee para sí a dos gr~ndes sectores de la sociedad mexicanas los ~ 

obreros y loa ca:r.pesinos, en la medica en que logr6 organizarlos

no a6lo hi¿o proa~litismo con un gran nómero de ciudadanos sino -

que cont6 con los votantes más organizados y activos. !>ata Última 

runci6n es una ae les de mayor importancia y duraderas que aesem

peaa el partido: legitimar las elecciones de todos los candiaatos 

a puestos de elecci6n popular, 

El partido oricial se propuso ser el sg.lutinador ae todos loa 

intereses opuestos de personas y grupos para evitar la escisi6n -

na~l dentro del partido mismo • .Busc6 dar' coherencia a la acci-

6n política-administrativa de las autoridades oficial.ea, sobre t.2_ 

do 1as federales, viendo_ y tratanao de resolver loe principales -

problemas del país en su conjunto, y no cano casos local.es, aiel~ 

doe, independientes unos de otros. Adopte.nao lo que vino a llama~ 

se "El Pro~a de la Revoluci6n ll.exicana". 

La supremeo!e de1 PRI en la política meXicana durante cinouen

~ y siete años ea sorprendente. Hay que expl.icar este fen6menc -

negando ia posibilidad de que se realice un recuento justo de loa 

(10) Coeio Villegas Daniel, hl. sistema po~!tico mexicano: las po
sibiliaades de cambio, M~xico, Ea. Cuadernos de Joaquín ~or
tiz, 1981. 

I 
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Yotos, o sea, que el PRI gana en las elecciones porque comete 

~re.ude e1ectore.1¡ no, e1 PRI gana la mayoría de votos sin fraude, 

y si incurre en fraude ea para apar~ntar una mayoría abrumadora 

en 1ae elecciones. Asimismo se hace la acusaci6n de que al.gunos 

de Los partidos de la opoaici6n existentes, son manejados y fine.a 

ciados por el gobierno, para o.ar la apariencia de que se efectúa 

une competencia real y no une farsa electoral."fil. PRI ee ha cons

titu!do en una orgsnizaci6n política dominante pero no autorita-

ria cuya funci6n es sumar y equilibrar los diversos intereses re

presentados dentro de1 partido gobernante, mientras el actual pe~ 

tido oficial continúe hallando una f6rmula que satisfaga a la ma-

7or:ía de las asociaciones de más fuerte influencia, y deje ins•-

tiefechas n las menos que sea posible, no s6lo la funci6n de su-

mar intereses, sino el mismo proceso de toma de decisiones, resi

diri en el partido y no en e1 gobierno formal"¡ lo entes expuesto 

1o afinna Robert E. Scott, en su obra, Menean Government in Tra!!_ 

siti6n, a esta poaici6n el autor Prank Branderburg 1e hace una -

crítica en e1 sentido de que "el partido oficin1 no puede dar coa 

tinuamente satisfaooi6n a 1oa intereses, pues en e1 sistema polí

tico mexicano esa funci6n se ha realizado en otra parte ••• y en 

cuanto el proceso de toma de decisiones, si en verdad residiera 

en el partido oficial y no en el convenio íntimo de la Familia a~ 

Yolucionaria y el gobierno fonnal, es probable que desde hace mu

cho tiempo M6xico se hubiera convertido en un bitado obrero". (ll) 

Por su parte el autor L. Vincent PadBett en su libro '.!he ~exi.can 

Po1itical. Sistem, concibe ai PRI más como una creaci6n de is red 

organizadora. ejecutiva, que como un equilibrador independiente e 

importante de los intereses y demandas en competencia. Asimismo 

(11) Branderburg Frank. Making of Modern Mexico, citado por Han-
sen Roger D. Op. cit. p.p. 139,140. 
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o~iciel., entre e11as ºfaci1ite.r 1a comunicación po1ítica T promo-

ver que se 11egue a un acuerdo general. dentro de 1a 61ite y sus -

diversas organi~aciones; a11n más importante ea 1a fo:r:ma en que a1 

PR1 sirve para dar 1egitimidad al continuo contro1 que 1a Coa1ici 

6n Revoiucionaria ejerce sobre ia po1ítica mexicana. Además este

autor agrega quo: "1n mera existencia de1 partido hace parecer m~ 

nos arbitraria ia se1ecci6n de ios nombrados para. 1a presidencia

~ 1oe puestos po1Íticos menores, aunque e1 partido mismo no deaem 

pei'le un pape1 importante en esas ae1eccionea; co~o instrumento 

e1ectora1, e1 partido tambi&n proporciona un buen sistema para. 

acatar 1a norma de 1a participación e1ectora1". <12 > Bogar Hansen 

partiendo de estas inturpretaoioncc que son~veoes, contrAó.íctor!_ 

ae y al. mismo tiempo comp1emnntarias de ias funciones de uno de -

1oa e1ementos de1 sistema po1Ítico mexicano, e1 Pd~, expone dos

aode1os simp1ificadoe de ias funciones de1 partido oficia1 en ioe 

aiguientee t6rminos: "fil. primer mode1o describe e.1 PHI como un r~ 

preaentante efectivo de 1os grupos de sector que 1o componen, en

l• iucha para detenninar quién obtiene qu6, cuándo y c6mo 1o ol>-

tiena. Aunque destaca e1 poder de la presidencia, también consia~ 

ra que ei PRI y sus grupos de interés están situados en ei centro 

de1 proceso de toma de decisiones, desde donde ias demandas del -

partido se ref1ejan en 1ae po1íticas gubernamente.1es • .tJ. otro ~o

delo presenta a K6xi.co gobernado por une pequeña é1ite surgida de 

la revo1uci6n, encabezada por e1 presidente de 1a ~opdb1ica, el 

eual. en esencia uti1iza a1 PRI para facilitar su continuo controi 

aobre 1oa destinos de M6.xíco. J:n este mode1o se considera que el 

partido está contro1ado por la Coalición Revo1ucionaria y s6lo es 

(12) Fadgett • Vincent. Mexican Politicai Siatem, citado por 
Hansen Roger d. Op. cit. p. 141. 
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reaponeabl.e ante e11a. Lá principa1 funci6n del. PJU es dar l.egit!,_ 

111.dad 7 poner en práctica 1as pol.íticas de l.a é1ite pol.!tica go-

berne.nte, ml.s que formuJ..ar l.as suyas propias". (l.J) Rogar Hansen-

•• hace l.a pregunta de ou&1 de l.os do~ modal.oc corresponde m'e • 
1a real.idad de 1a pol.Ítíca mexicana, 6l. considera que si ae toman 

en cuenta l.os a~os comprendidos entre 1.940 y 1970, todos l.os ind!. 

oioa sugieren que es mejor considerar al. PRI como un aparato por

aedio del. cual. l.a CoaJ.ici6n Revol.ucíona.ria control.a a 1a pol.!tica 

mexicana, más que como,un organismo destinado a representar y ae.

~efaoer l.as demandas de l.os grupos de intereses que l.o c0112ponen, 

7 que el. primer model.o resu1ta sin val.ídez por el. hecho de que 1.a 

aayor!a de 1os grupos que han compartido l.oo frutos del. orecimi•e 

to eoon6inico, no están representados en el. partido oficial.. Al.gu

nos grupos de especial. importancia son l.a Confederaci6n de CAma-

ras J:nduetríal.ee, 1a Confedere.ci6n de Oimaras Nacional.es de Coma~ 

cio, y l.a Cámara llacíoDDl. de l.a :Industria de l.e. Tre.neformaci6n, -

aon organi.11mos que tienen una posici6n semioficial. y ejercen una

aapl.ia 1D1"1uencia en 1os más diversos c!rcul.os gubernamental.ea. 

El. partido pol.Ítico oficial., compuesto formalmente por tres -

grupos báeicoe1 compesinoe, obreros y sector popul.ar o grupos de 

l.a el.e.se media"'integrodos en l.as orgeniznciones, Coni'ederaci6n

Kacicma1 Campesina (CNC), Confederaci6n de 'rrabe.jadoree de »6Xioo 

(C'Dii), Confedere.ci6n Nacional. de Organizaciones PopuJ..aree (CNOP)

respectivamente, han desempeñado en M6xico un papel. el.ave en el. -

proceso poiítico. ~xi.ate un nexo ciaro y directo entre e1 PRI Y

el. gobierno, aunque 1os dos sean diferentes. El. partido se encar

ga de efectuar moViiizaciones para l.egitimnr ai gobierno, es de-

cir, que 1a tarea más importante aei partido es contribuir a l.a

iegitimidad ofreciendo una base ideol.6gica para este apoyo, en --

(
113) llausen Roger D. Op. cit. p.p. 141-143. 
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l.ugar de ser un medio para exigir que se cumplan l.as demandas de 

l.os varios sectores del. partido. Lo anterior no impiua que l.as -

organizaciones de masas del. partido, individua1mente exijan d~ 

mandas, el. grupo de pol.!tico• que control.a l.as inetitucionae del. 

Eatado es el que ee enc¡irga de f'ormuJ.ar las principal.•• pol.iti-

cas, aientras que l.oe políticos que control.an el partido desemp~ 

dan un papel secundario en ese proceso. 

Por otra parte el. Plll es un partido paTCldi,.nátko que ha decir -

ele sus apologistas es un parti.do mayori teri. o; es un gran f'rento am-

pl.1.o de las f'uerzae que hist6ricamente coinciuen en \lllB. serie de 

objetivos. Y el. primer objetivo ea conserva.~ el poder, no como 

propiedad de una persone, de un caudil.l.o o de un grupo, sino más

bien conservar el. poder como instrumento de cambio eoci.al. y de 

avance de une corriente hist6rica; el partido ha encontra<lo l.a 

~orma de mantener dicha corri.ente y resolver las oontrndi.cci.onee

internas por el. camino de l.a negociaci6n, del. entendimientv, de -

l.•• l.eyes y l.as instituciones. Además el. partido se pr
1
opuso garag 

ti.&ar la existencia de ~6xico como país soberano y asegurar l.a e~ 

tabil.1.dad pol.ítica para que l.os conflictos no se resuelvan e cua~ 

tel.nzos, o. golpee de J;etedo. i>sos objetivos el PRI los ha cumpl.ido, 

a 57 años de su creaci.6n el. PRI sigue en el poder, pero no come -

partido de una persona o de un grupo si.no como l.a expreai6n de un 

proyecto nacional.. El. PRI ha propiciado las ref'ormaa el.ectoral.ea

~undamental.ees ia exi.stenci.a de l.os demás partidos, el. voto de --

1.as mujeres, el. de l.os j6venea, ia emp1ieci6n de l.a repraeentaci-

6n minoritaria, l.a existencia de partidos pl.ural.ea. Sin embsrgo,

ea importante hacer este cuestionamiento ¿el. PRI es e1 partido ~ 

que tambi6n comete freud~s el.ectoral.es y postul.a candidatos anti.

democráticos? Yo creo que s!, eso es tambi6n el. partido oficial. -

que se val.e de estos m6todos para seguir dominando; y esto sucede 

porque 1.6xi.co es un país que como muchos otros preselita f'a.1..Las en 
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au d .. ocracia, 1a cua1 puede mejorarse pero por e.hora se hace 1a 

democracia posibl.e, 1a que se puede dar en un país con tantos rg 

zagos cu1tura.l.es, socie.1es, econ6micos y 1a escasa participaci6n 

po1íti.ca de1 pueb1o mexicano, es decir participaoi6n en 1a disc~ 

•i6n 7 en 1a reso1uci6n de 1os asuntos de 1a comunidad. 

3 • .,.2. El sistema presi dencia1. 

El. Dr. Jorge Carpizo en su obra, "El. Presidencial.ismo Mexicano",_ 

nos da una serie de características de 1o que es un sistema pre-

•idencia1, las cual.es son J.aa aiguienteas "l.) El poder Ejecutivo

es unitario. Eat~óepositado en un presidente, que ea a1 mismo --

tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno; 2) e1 presidente es 

e1ecto por e1 puebl.o y no por e1 poder Legisl.ativo, 1-o que 1e a.a 

independencia frente a éste; 3) e1 presidente nombra y remueve li 

bremente s sus secretarios de Estado; 4) ni el. presidente ni 1os 

secretarios de J::stado son políticamente responsnb1es ante el Con

greso, además, tampoco son miembros de1 Congreso; 5) el. presiden

te puede ester afi1iado a un partido político diferente a1 de 1a 

mayoría áe1 Congreso (pare el. ceso de ~6xico no es as!, siempre -

e1 presidente eat~ afiJ.iado al. partido que tie~e une mayor!e de

curul.ea en e1 Congreso); 6) e1 presidente no puede disolver el. 

Congreso, pero éste no puede darl.e un voto de censura". {i4 ) 

Una vez vistas estas caee.cterísticas de1 presidenciaLiamo ar~ 

mentar6 que en ~éxico, el. presidente tiene smp1iaa ~acu1tadea --

consti tucionaLes y posee aigún poder discrecionaL, ea ei máximo 

representante de 1a Administraci6n P\ib1i~a Federal., sin embargo -

11\l poder de deciai6n no ea mono1Ítico, depende muchas veces de fa~ 

toree externos que constituyen una 1imitaci6n a1 pouer pr~aidenci 

(14) C&rpizo ~e Gregor Jorge • .iil presidencialismo mexicano, ~'Xi
co, Sigl.o XXI, 1-979, p. L4. 
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al., el. primero de el.l.os es el. tiempos ya que .su período dura .seis· 

al'loe y es constitucional.mento imposibl.e que se pueda reel.egir. Tas 
bi6n está el poder judicial. Federal que conserva cierta indepenae~ 

cía y que proteje de le violeci6n de l.oa derechos humanos en el p~ 

!a, a trav6e de l.a inatituci6n jurídica del. "amparo", juicio que -

ha demostrado un relativo índice de efectividad. Asimismo están -

loa grupos de presi6n, siendo difÍcil. poder precisar hasta donde -

aue presiones han sido efectivas, por lo que se ha opinado que en

M6:xico, en virtud de nuestro sistema, s6lo conocen y pueden meo.ir

l.as presiones loa grupos que las realizan y el presidente que las 

au.fre. Don Inniel Cosio Vil.l.egas oJ. referirse el tema en cuesti6n

afinna que es un hecho que el poder presidencial. no es absoluto, -

pero pienso que no debemos conformarnos con aceptar o reconocer 

eao, el. problema est~ en l.a e~l.ore.ción de ln naturaleza de ese P2 

der, y delimitar l.os campos en que c~~i lle~ a l.o O!'\nirnoao y 

otros en que resul.ta 1imitaáo. En relnci6n a ésto Oosio Villegas -

dice;•El. presidente tiene o toma la iniciativa, y las personas o 

~pos a quien puede dañar el. ejercicio de ese poder reaccion~n en 

~avor. o en contra de 1a medida que e1 presiaente ha tomaao o pien

aa tomar. Es decir, el. poder del. presidente es iniciativo y el que 

pueda oponersel.e es puramente reactivo, hecho éste que 1e <la al. -

presidente una ventaja inicial que puede resul.tar considerable y -

aun decisiva. Las características de estos dos poderes ayuó.e.n a s~ 

aal.ar campos en e1 que el. presidente rara vez encuentra l.imitacio

nes, oigamos el á.e l.a política exterior, en que difícilmente puede 

despertar l.a oposici6n de personas o grupos. .:n cambio si ae píen-

-- •a en e1 cr,dito púb1ico, l.os impuestos o una política de eaJ.ari-

os, el. poder presidenciaJ. se ve 1imi tado por e1 de 1.as personas y 

grupos a quienes afecte cual.quier meáiae. de este g6nero" (l5 ) 

(l.5) Coeio Vil.lega.e, Daniel. ~a sucesi6n presiaencial, kéxico, 
Cuadernos de Joaquín llortiz, 1975, p.p. 42,43. 
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Pien.so que 1e correl.aci6n de :fuerzas entre e1 presidente y 1os ~ 

po• econ6mica y po1íticamente :fuertes tiende a ser cambiante. ~ 

do preval.ec!e 1a deeorganizaci6n eocia1 a causa de 1a revol.uci6n,

e1 poder del. procidcntc cru más extenso, es docir, tenía monos 1i

•1 aci ones, sin embargo a me di da que se estructuran di versos gru-

pos de interés y de preei6n, el. presidente se enfrenta a mayores -

restricciones en el. ejercicio de su autoridad. De esta forma di.ve~ 

•os grupos presionan al. presidente para que tome su deciei6n en -

determinado sentido; l.o que ea muy dif!cil. de precisar ea hasta --

4onde presionan y hasta que punto el. presidente se deja presionar, 

o hasta donde puede tener en cuenta esas presiones y no preatar1es 

mayor atenci6n. Existen igual.mente restricciones de carácter inte~ 

nacional., ya que ll!éxicc es un país econ6mice.mente dependiente y -

desda el. exterior se pueden tomar medidas que l.e afecten gravemen

te, tal.ea como l.a restricci6n de cr~ditce y préstamos del. exterior 

para :financiar inversiones productivas, l.n fijaci6n de al.tos aran

cel.ea a sue art!cul.os, apl.icaci6n de pol.!ticas econ6micas sugeri-

das por l.oa países y organismos :financieros internacional.es acree

dores. Igua.1mente conviene temer en cuenta otras dos posibl.cs l.imi 

taciones a1 poder presidencial.: l.ae oreanizaciones no control.aaas

Y 1a prensa; la primera en atención a1 nacimiento del sináical.ismo 

independiente, :fuera de l.as central.es obreras adictas a1 PRI y a.l. 

«obierno, y que en principio pugna por un cambio en l.ae regl.as uel. 

juego de la organizaci6n y actividades sinUical.ee. La segunda más

qua una l.imitaci6n constituye en al.gunos casos, val.ga la expresi6n, 

una moiestia, como las páginas editoriaiea de al.gunos peri6dioos,

varias revistas, aunque su número de lectores '"º sea muy grande. 

Por otra parta, refiriéndonos al. pape1 que óeeempeña l.a instit~ 

ci6n presidencial. en el sistema pol.ítioo mexicano, el autor Arna1-

4o C6rdova argu.~enta que si el poder Ejecutivo fue fortal.ecido pa

ra presentarse como ei camino más viab1e para que el. hetado aswna

el papel. central en el desarro~l.o de ~éxico es porque resulta dud2 
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•o que cual.quier otro tipo de organ.izaci6n política, democrática -

representativa, parlamentaria o militariste. hubiese teni.do la cap~ 

cidad para dar al peía la estabilidad política que l.o caracteri·za. 

Según Arnal.do C6rdova, "hl Estado mexicano se constituy6 sobre l.a

bsse de una integre.ci6n dirigida políti.crur;ente, .i.lee;ando a nb:::Lrcar 

l.e mayor parte de loa sectores organizados de la poblaci6n y adop

tando los intereses de estos sectores como programa, modificable -

•egún le.a circunstancies y según la correlac16n de fuer¿na existeB 

tes, y como motivo inmediato, pronto e impostergable de su acci6n. 

En la conformaci6n del sistema mexicano de poder, su legitimaci6n

por medio del derecho, el dispositivo forma.liste pero 1.egitimador

tambi6n de le. representaci6n política y la separaci6n de poderes 

no alcanzan a definirlo por sí sol.os, pese a estar contribuyendo a 

organizar y a consolidar est~ áiatema de poder que se da en torno

& un gobierno íuertü". (l6 i En q'1-!o f"orme. funciona. el presidencia-

1.ismo en M6xico y e.demás ¿puede considero.rae como un trasW1tO ren~ 

vado del caudillismo? A estos planteanuentos Arnel.do C6rdova sugi~ 

re, citando a un autor llamado l>'illirun Ebenatein, que el presiden

te de ~6xíco no tiene absoluta libertad en le clecci6n de los a~-TO

tos funcionarios administrativos, debe considerar las peticiones -

de loa líderes de1 partido oficial; además de que en ~6xico no su 

acostumbra atacar directa. y públicamente al. presidente en turno. -

Arnaldo C6rdova ociara que ·estas dos observaciones resultan antes~ 

nicas si no se 1es relaciona debidamente. N:i. base a lo anterior, -

considero que más que tomar en cuenta las sugerencias de loa líde

res del partido, ei presidente pone mayor 6nf"asis a l.as presionea-

-·-·u opiniones de los grupos externos que no esté.n lige.ó.os o bien se

relacionan indirectamente con el poder ejecutivo y ei partido ofi

ci~~, pues loe prime1os están prácticamente controlados. Ui cuanto 

(1b) C6rdova ArnsLdo. Op. cit. p.p. 47,48. 
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a l.a "regl.a" de c¡ue l.a figura preaidencial. ea intocabl.e, aar u.na -

ezplicaci6n o respuesta a este hecho requiere un a.ná.lieia particu-

1.ar del. ~en6meno. Pare. nuestro prop6sito baste considerar que en -

México, para l.os que eotán dentro del. gobierno en l.oe más altos~ 

vel.ee pol.!tic~-administrativos, las buenas relaciones pol.Íticas -

con el. presidente son importantísimas para el l.ogro de sus aspira

ciones en su carrera pol.!tica. Por otro 1.ado si l.os que atacan al. 

presidente son de l.a oposición y rea.1mente representan al.glin peli

gro para 1.a seguriuad del. gobierno, se hacen patentes métodos re-
presivoe de diversa índol.e contra l.oe disidentes; por el. contrario 

ai no tienen 1.a capacidad pare. poner en pel.igro l.a estabil.idad del 

régimen, se l.es dejará c¡ue critiquen, que censuren, tal. -vez se l.ee 

eecucbarA, pero no se les hace cneo. 

En torno al probl.ema del. caudil.l.ismo y presidencialismo Arnal.do 

C6rdova afi:rina: "En el. :fondo ccudil.liamo y preeidencinl.ismo, su -

tendencia ea separarse y distinguirse netamente. Se de.n como eta-

pas de un mismo proceso, donde a veces son coincidentes. Son doe -

categorías históricos radical.mente diferentes, al menos en l.os pai 

ses l.atinoamericanos: el. caudill.o es una figura propia de las eo-

ciedades 'tradicional.es; el. presidencialismo se sitúa en los movi-.

lllientos social.es de modernización. Por otra parte la lucha contra

el ceudil.lismo ea realizad.e. por l.os propios oau<iilloe en 1.os momeu 

toa clave del. proceso de la organización política del país. La 

traneici6n del caudil.l.iemo al. presidencialismo debía de correspon

der a ia el.iminaci6n o 1.a tranarormaci6n del. carisma del. cauaill.o, 

~ndado en el poder de hecho, para que el. poder se institucionali

zara como presidencial.ismo cona ti tuci onal.". {l. 7 ) Partiendo de .1.os 

argumen'toa de A. C6rdova diré que en l.a medida c¡ue el poder presi

dencial. se depersonal.iza, ea decir, lo importante no es ya la ri~ 

ra del. presidente, sino más bien el. cargo, 1.a institución presiaeu 

(1.7) Ibidem. P•P• 49-53. 
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cial.; se sustituye la imposici6n autoritaria, por e1 trato, propio 

de 1a negociaci6n y llisousi6n de intereses, aunque no excl.uye le -

posibi1idad de usar l.e fuerza pera conservar el contro1 • .t;sta iña

tituci6n 1ogra combinarse con fonnas de rel.eci6n po~ítica como son 

por ejemp1o, una sustancia1 impreperaci6n po1ítica de isa masas Y

el trato, tan deleznable \inconsistente) en un sistema pol.ítico mg 

derno de1 compadrazgo y el servilismo precisamente porque tsmbi6n

constituyen formes de dominaci6n y ma.nipul.aci6n de maseo. ~ le -

torms en que opera ese poder institucione1izedo sobre la base de 

este tipo de do:ninaci6n, ne encuentra el. punto clave del sistema 

po1Ítico mexicanos "en primer lugar este sistema aparece como una

al.1.anza inatitucionEU.izada de grupos socia1es organizados como po

deres de hecho; en segundo l.ugar, el presiaentc he siao promoviao

consti tucional.mente con poder~e extraordinarios permanentes; en 

tercer l.uear, él presidente Aparece como árbitro supremo a cuya r~ 

presentatividad todos l.os grupos :;:ometen sus diferencias y por cu-

70 oonducto 1egitiman sus intereses; en cuarto lugar, se mantiene

y se eatimul.a en l.ea masas el cu.lto, no s6lo e le persone~iCLaa ael. 

presidente, sino al poder presidencial.; en quinto l.uger, se uti1i

san formes tradicionales de rel.sci6n personal, el compndrRzgo Y

ei eervil.ismo, como formas de depencencia y control. del. personal. -

pol.ítico puesto al servicio nel presidente y de l.a aáministraci6n

que encabeza". (lB) Arnal.do C6rdova (1.9) siguiendo con su anlllisis 

de1 preaidencial.i amo en •ihxi.co, aduce que l.as reformas social.es -

ap1icade.s en cada período presidencial son una opci6n pera conju-

rar l.a disidencia de los sectores de l.a oposici6n, o bien estos r~ 

formas se uti1i¿an para dar setisfacci6n a l.as uemandas que pu~ 

den presentar les diferentes clases sociales. A opir.i6n uel sutor

ias masas acobardadas por 1a posibilidad de perder cuanto se l.en -

(18) Ibidem. p. 57 
(19) Ibidem. p.p. 57-bl.-



90 

ha concedido o ser objeto de represalias, no se han reeducado po-

líticamente y sigue dandose en ellas un culto empesinado a la aut2 

ridad dol poder (presidencial). Le política de la omnipotencia pr.!!_ 

aente en toda referencia a les realizaciones del gobierno es su.fi

ci ente para que las masas popul.ares no sean capaces de trascender

con la acci6n el marco político-institucional en que se encuentran 

enmarcadas. Toda alternativa de cambio es desprestigiada de súbito 

cuando se la confronta con el poderío presidencial, y en esto ayu

da de la manera más eficaz la enorme capacidad del gobierno para -

movilizar globalmente y casi de golpe toda la sociedad institucio

nalizada y bajo su mando directo. Yo pienso que la mecánica del a~ 

toritariBmo es tal que, cada vez que debe ponerse en juego, exige

que la movilizsci6n del poder sea complota. Esto resulta natural. -

en la medid.a en que el autoritariemo se alimenta justamente del r~ 

conocimiento que le viene de abajo, re~onocimiento que se hace más 

necesario cue.nci.o ae da Wlt:t. w.ovilizac~6n clc::.l poder contrn todo. opo

sici6n de cierta envergadura al sistema. fil. mantenimiento de es~aa 

formas son necesarias, ya que 6stas dan permanencia y legitimidad, 

en Última instancia, a las relaciones políticas autoritarias • .i:.l. -

poder institucional se vuelve autoritario en raz6n del conjunto 

ins~itucional que lo conforme, en afecto, más que la eficiencia 

del poder son sus dimensiones giesntescas e irresistibles las que

promueven la conciencia autoritaria de ~as masas y esas dimensio-

nes las da la insti tucionalizaci6n del poder. Explicando un poco -

esto 6.l.timo de institucionelizaci6n de~ poder me referiré a la no

ci6n de instituci6n; por ~ata se entiende a un conjunto de normas

aocialmente sancionaáas, o a una especie de modelos de r•iaciones, 

sobre los que se calcan contactos concretos en virtud de los cua-

lee estas relaciones adquieren el carácter de estabilidad, perme-

nencia y cobesi6n, de manera que cuando decimos que algo se insti

tucionaliza nos referimos a que auquiere las características antes 
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••ncionaaas y que está además dentro un oraen preestab.lecido. 

A mi juicio todae estas características del. presidenci&l.ismo se 

han observado y se observan en l.e vida pol.ítica de ~6xico, pero·-

creo que es importante lograr para l.a 1.egitimid.nd del. Estado, que

cada d!a un mayor número de funciones y tareas est6 en me.nos de 

distintos grupos, instituciones y persona.a. Que no se concentre 

tanto el. poder porque eso siempre será peligroso. El. gran poder 

presidenoia1 junto con el PRI, han cumplido una funoi6n importante 

además de que obedece e motivos cultural.ea e hist6ricos. Bn ;.:6xico 

tanto la inatituci6n presidencial como el. PRl han sido l.os pivotes 

de 1.a estabil.iaad política. Gracias a el.1.o se ha podido avanzar, -

oomo sociedad, con cierta scl.idez. Adi ci ona.l.mente l.a fortal.eze de -

la instituci6n presidencial. no obedece a un capricho del presiden

te en turno, ni l.a creeci6n del. PRl fue une invensi6n diab6l.ica d~ 

Cal.1.es. Ambas instituciones, presiaencis y PRl surgen de nueetra -

propia cuJ. tura • .Durante muchos e.fios, aun antes de l.a conquista, l.a 

gen'te identif'ic6 al. TI.atoe.ni, al. jefe, ·con e.Lgo mágico y con el. P2 

der. Pero ya bnsta. Hubo un tiempo en que lo importante era centr~ 

lizar y consol.id.ar a l.s sociedad en su conjunto, a trav~s del rkI

r au sistema presidencial.. Ahora l.o importante es, ye sin riesgo -

de disgregaci6n, desconcentrar el poder, dar vigencia el federali~ 

•O, fortalecer a loe Estados, a l.os municipios, e. l.as organizacio

nes civil.ea, a l.os partiaos políticos. 
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3.4. i.los organismos de .. control. aocial. (sindica1;oe). 

Evidentemente en oete punto no es mí prop6sito desarrol..Lar un estu

dio sobre el. si.ndical.iamo o el. movimiento obrero en t;;6Xi.co; 1.o que 

aquí pretendo eetabl.ecer es que 1.os sindicatos en el. contexto del. 

Eetado capitalista desempeñan una íunci6n 1.egitimadora para el. r6-

gimen social. existente, en base a que 1.os sindicatos adquieren un 

car!cter de entidades pÚbJ.ices y son concebi.dos como instrumentos-

4e orden público. Haciendo una visi6n retrospectiva tenemos que d~ 

rente 1.a etapa del. l:.stado .Liberal. 1.os sindicatos son combatidos y 

basta itroh!bidos; posterionnente en l.a fase del. Estado capital.is-

1;a monopol.ista 1.os sindicatos son tolerados y se integran al. sist~ 

- de poder del. Estado, en ese sentido se pueden identificar dos 

~ndes corrientes integracionistes de l.os sindicatos; una busca 

asociar a 1.os sindicatos y a 1.as asociaciones patronal.es con el. ~ 

tado, mediante 1.a consu1ta y/o perticipaci6n de 6stas en l.as deci

siones públ.icas, atribuyendol.ee ciertos derechos·en aquel..Las esfe-

" ras en 1.as que el. Estado 1.es reconoce competencia. Otra segunda --:-.. 

promueve 1.a i.nstituci6n de un sistema públ.ico fundado en 1.a repre

aentaci6n corporativa que reempl.ace -total. o parcial.mente~ al. su-

~ragio pol.Íti.co sobre 1.a base territorial. • .!:J. autor Juan Felipe ~~ 

al. nos dice que 1.os sindicatos al convertirse en instituciones de

orden pÚbl.ico, ocasiona que estructural.mente, se mul.tipl.iquen 1.os

lazos que vincul.an al. Estado con l.os sindicatos, y agree;ai ".La re

~orma corporativa o semi.corporativa del. hstsdo busca, entre otras

coeas, hacer que 1.os sindicatos sean un instrumento de colaboraci-

611. de pacificación, de armonía socin1; pero como 1.a Lucha de el.a-

••• cont~nda, lo más que l.ogran estos ens~yos renovadores del. Est~ 

clo, es 1.egal.iza1· el. confl.icto, institucional.izarlo, hasta cierto -

punto mantenerl.o dentro de 1.os m!rgenes tol.erabl.es que no escapen-
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inmediatamente de1 contro1 eatato.l.. En esas circunstancias, e1 poder 

público pretende :fungir como á.rbi tro concil.iador entre l.oe dife~en-

tes a¡;r;rupamientos de interés, consul.tándol.oa para o1 diseño do eu -

~o~ítica @eneral.".(20) Tambi6n es importante observar que l.a ovo1u-

oi6n de l.IU!I posiciones de l.a burguesía y de1 Estado respecto del eia 

dioatismo obrero: 1egal.iaaci6n y/o instituciona1izaci6n del. sindica

ti111110, definici6n de sus funciones cana1izndoras, fi1tradoras y jc-

:rarquizadoraa de l.as demandas reivindicativas de l.oo trabajadores; -

eiE>ntan 1as be.ses material.es para l.a burocratizaci6n de l.os sindica

tos y sus organismos directivos. Aparece de este modo, unn cerre.da -

estructura dirigente y una pl.a.ntn do funcionarios sindical.es perma-

nentes y eeoecial.izadoa, que ee constituyen en l.a col.umna vertebral. 

en ténninoe social.es, que l.iga al. Estado con l.oa sindicatos. 

Para ubicar de al.¡;:una manera ol. tipo de eindioal.ismo que prevo.l.o

oe •n México, m~ rere~r6 : 1~ tipo1oe{A que me.neja el. autor Juan F~ 

tio• Ioeat, y que son fundamental.mente dos: 1) el. sindical.ismo a.nti-

oapitatista, y 2) el. sindica1iemo do concil.iaci6n. Respecto al. pri-

mero. 6ste se manifiesta como una crítica sistemática y de princi--

pios al r<SRimen capital.ista. Concibe a l.a expl.otaci6n y a 1a opre--

si6n de que ea objeto l.a el.ase obrera como un aspecto central. y con§ 

titutivo de 1a producci6n capital.ista; por l.o que tal. eituaci6n e6l.o 

~uede ser el.iminada mediante 1a eocia1izaci6n de 1os medios de pro-

ducci6n, y de l.a conquista del. poder del. Estado por l.os trabajado--

res; esto no quiere decir que l.e de~enea de l.oe intereses de todoe -

aqué~tos que son expl.otados entendidas como reivindicacioneo econ6m;i 

cae no trn¡re. importancia, ya que éstes no son un fin en sí mismas, -

sino que son, más bien, punto do partida para l.a organizeci6n, movi

tisaci6n y concientizaci6n de l.os obreros, con miras a un cambio ra

dicalmente revolucionario. En re1aci6n e.l. segundo, el. eindical.iemo -

de concitiaci6n, este tipo de sindicel.ismo inserta su acci6n den--

(20) Leal.. Juan ~el.ipe. México: estado, burocracia y sindicatos, 
Mé¡rico, Editoria1 "El Cabal.l.ito'", 1985, p. 12l.. 
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tro de l.os marcos del. propio sistema que, a l.o máe, busca reformar; 

en eee sentido l.a defensa de l.os intereses de l.oe trabajadores ee 

4eaarroll.a en be.se a l.a col.aboraci6n con 1.os patronee y el b8tado. 

Se muestra dispuesto a subordinar lae reivindicaciones obreras -en 

tanto intereses de grupo- al. "interés genera..\. de l.a naci6n". Entoa 

cea para el sindicalismo de conciliaci6n le luche social. os vieta

como una simple divergencia do intereses y no como una lucha entre 

clases social.es finalmente antsg6nicas. El conflicto puece dirimiE 

ae en el contexto de 1.a negociaci6n de intereses. De esta forma el 

sindicalismo de concil.iaci6n manifiesta una voluntad de colabore.-

ci6n leal y un claro compromiao político. Para el caso de México,_ 

con l.a creaci6n de la C'.I!L en 1936 l.ae masas trabajadoras en su "m~ 

J'OrÍa" quedan integradas a este tipo de sindicalismo oficial., in-

mereo en una amplia 1.egial.aci 6n .Laboral que no va más a.l.lá de un

aimpl.e reformismo econ6mico, se puede afirmar que en westro pa.íe

el. sindicalismo ea de carácter conciliador. Sin embargo existen a!. 
gunos sindicatos no afil.iados a l.a CTM, como por ejemplos l.a Fede

raci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del J>Stado la -

(PSTSE) que forma parte del sector popu•ar del PRI e incluye a ia 

burocracia del. gobierno y a 1.os empieados del sistema educativo nª 

cionai auspiciado por el Eetado. otros sindicatos importantes no -

adheridos a l.a CTM son ioe de ferrocarril.es, ei de los empieados 

de tel6fonos y el. de 1.os electricistas¡ estos sindicatos más que 

tener una funci6n iogitimadora para el. ~atado asumen una posici6n

crítica hacia el gobierno y en ocasiones representan serias amena

zas contra l.a corrupci6n y el. control estatal del. movimiento obre

ro. Así, si Sindicato de Trabajadores cl.ectricistas se ba conservg 

do como una organi.~aci6n indepenciiente a pesar de ia represi6n 

ejercida en su contra en reiteroáas ocasiones • .é.l. ~inaicato de Trg 

bajadores l"errocarriieros realiz6 una serie de huelgas que conduj~ 

ron, a' mediados de la déceoa de l~30, al.a necionalizeci6n de los-
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ferrocarriles, y entre 1958 y 1959, exigi6 aumento de salarios, 

participaci6n en la a&iinietraci6n de la empresa y 1a autonomía de 

los trabajadores con respecto al. contro1 estata1. Asimismo a fina

les de la d&cada de 1970 el ej6rcito reprimi6 e1 esfuerzo de1 Sin

deato de Trabajadores de Teléfonos por 1ograr una mayor democrati

&aci6n. Podemos obs&rvar que 1.as relaciones entre el. hstado y l.oe 

trabajadores han sido conflictivas. Desde luego la disidencia de

eatos sindicatos independientes no significa que la característica 

m4a sobresaliente de loa trabajadores sea precisamente su part~ci
paci6n independiente y e6lida en el proceso político del país, ni 

que el corporativismo no siga siendo en ~éxico el patr6n de 1as -

relaciones entre e1 hetado y los trabe.jaores. Sí quiere decir, sin 

-bargo, que al.gunoe sectores del movimiento obrero han demostrado 

c!erte. cape.ci de.d, e.unq1.!c 1.imi ~do., pcrn nctunr cic Cl.:lcrc. indcpo.n~ 

ente del Estado y del partido oficial., para perseguir sus propios

intereaea, cabe reconocer que mientras los trabe.jadorea organiza-'!.:. 

dos continúen siendo un actor político con fuertes nexos con el .!:.;! 

tado, su participaci6n política se mantendrá seguramente dentro de 

Ciertos límites, manteniéndose la relaci6n de aJ.ianza y control ea 

tre Estado y sindicatos; igualmente la mayoría de los trabajaaores 

que no pertenecen e lae organizaciones continuará marginada. Así-

mismo loe trabajadores que han dec~arado en fechas reci~nte su in

dependencia del control estata1, siguen siendo demasiado pequeños

para producir un cambio significativo en las relaciones entre Eat~ 

do y Trabajadores. 
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j.5. :.Oa-i8aJ:dzaciones_id.eoJ.6gicae y. medios de comunicación social. 

En este Úl.timo punto del. cap:!tul.o t•es de l.a presente investigación 

pretendo establ.ecer que, l.as organizaciones ideol.ógioas junto oon 

l.os medios de comunioaci6n social. refuerzan al. sistema pol.ítico y, 

que en 1as dos Úl.timas décadsa se da una pugna por mantener la di

recci6n ideol.ógica de la sociedad entre tres sectores que identif~ 

camos como sector público, sector privado y sector disidente • .Así

en 1a teoría marxista 1a categoría de aparatos ideológiooa del. Es

tado (AIE) se refiere a un cierto número de realidndes que so pre

aentan a1 observador bajo la forma de instituciones precisas y es

peciaJ.izadss. El te6rico marxista Louis A1 thusser propone una ola

aificsci6n de los diferentes aparatos ideológicos del. Estado en --

1os cuales vemos que al.gunos pertenecen a l.a esfera estatal. y otros 

al. imbito jurídico óe lo pri-vedo, pero nmboo daaampefiati el. papel -

de el.aborar, de incul.oar y reproducir J.a ideología de l.a el.ase do

minante¡ entonces estos aparatos aons "l.oa AI.t; religiosos (el sis

tema de l.as distintas igl.esisa); l.os A.IE escolares (el sistema de 

l.as distintas "escuelas" públicas y pri vades); J.os AIE familiares; 

l.os AIE jurídicos: l.os AIE políticos (el. sistema político, sus di~ 

tintoe partidos)¡ los AIE sindicales; l.os AIE de información (preB 

aa, raó.i~ tel.evisi6n, etc.); l.os Aih cuJ.tural.ea (l.iteratura, Be---
11.as Artes)". ( 21 ) Podemos observar que l.a gama de insti tuci onee -

que desempei'lsn una función ideol6gice dentro de l.a sociedad es am

pl.ie y pl.ural1 de este modo, como ya se elijo en el. marco teórico -

de este mismo trabajo, l.e ideol.ogía que tiende a difundirse es -la 

ideología de l.a clase dominante con el prop6sito de preservar el. -

orden establecido, ea decir, crear las condiciones que hagan posi

bl.e reproducción de l.e dominsci6n. Para el ceso de fuéxico, ~a con-

(21.) A.Lthuseer, Louis, ...a filosofía como arma de l.a revo~ución, 
~éxioo, Cuadernos de ?asedo y .Presente No. 4, 1982, p. llO. 



97 

oepci6n contradictoria del. Estedo, o sea, la idea de que 6ste par

te do un origen popul-ar pero el mismo tiempo comprometióndose con

uri desarrollo capite.l.ista, hace que al. presente no sea válido con

ceptual.i,.a.r al Estado :ne xi cano como un instrumento de la 6li te ecg, 

n6mica, o como instrumento de las masas, ni mucho menoa como una 

arena o llrbitro neutral.. Al. autor Miguel. Easáñez argumente que: 

"el beneficio de hacer explícita la. actitud contradictoria d.el i:.s

tado es que el.l.o destaca la importancia de la ideología, sobre la 

base de que 6sta emerge como una fuerza poderosa de c0hesi6n soci

al. que parte de l.a Revoluci6n mexicana. ha así que .la política en 

•'x:Lco, más que aparecer como basada en una clase social o en la -

Cuerza de una familia o de un partiao político, parece doac.o.nsar en 

la ~uerza de cohesi6n de un conjunto de interpeluciones ideol6gi-

oae: distribuci6n de la tierra, sindicalismo, eaucaci6n y no 

reelecci6n, las cuales cian a M6xico loe rasgos ae ser una sociedaa 

hegem6nica. As:! pues, la política parece alinearse a lo largo ae -

la l.ucha por logrcr o m!tntener el liderazgo ideol6.¡:ico • .l::s decir,_ 

m~s que gobierno de.L pueblo "democracia", ;r;6x:i.co paree<> ;:;er e:L ca

so de un gobierno de l.a hegemonía ideológica "hegemocracia" "• ( 2 :2} 

Siguiendo a este autor podemos establecer que en ~6xico se han 

confie;urado, a partir de 1900, tres sectores que l.uchan por obte-

ner l.a direcci6n ideol6gica de la sociedad y que son: e.l sector Pé 

-l.ico, el sector privado y el. sector disidente. Así para el caso -

del. sector público le forma en que treta de estab.Lecer su ó.irecci-

6n ideol6gica consiste en cooptar el. movimiento estudiantil. de --

l.908, a trav4s de l.a apertura de canal.es tecnocráticos de movilidad 

pol.ítica y l.a adopci6n de un discurso político radical.. Tal. coopt!!. 

ci6n produciría un efecto ideol6gico en l.os estuó.iantes y profesi2 

nietas descontentos, meaiante un proceso de eocial.izaci6n dentro -

del aparato estatal, ~sto permite a.1. sector público recobrar su .l.~ 

( 22) Ee.sái1ez, J'id.guel.. Op. cit. p.p • .l.4,l.5. 
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gitimidad deesfiadn y reforzar su hegemonía social.. Por su parte

•l sector privado se aboc6 inicialmente e controlar el manejo y 

orientación de la teleVisi6n en ~~xico, así como penetrar en el 

aparato estate.1. Le. televisión aparece como un medio fund.amente..L

del sector privado pare atraer a las clases medies urba.nae y en -

general a la poblaci6n que es suceptibl.e de ser manipulada vía la 

televisi6n, as! como para reforzar y difundir su dirección ideo..l.! 

gica. potencial. La penetraci6n al aparato de hatada a su vez pe-

dría proporcionar un camino menos penoso para asegurar sus inter~ 

ees en lee dec~ionee públicas. Por su lado el sector disidente,

pare. avanzar en su dirección ideol6gica intenta: primero, no sólo 

controlar a los estudiantes, sino a las universidades mismas¡ se

gundo, asumir un liderazgo más abierto no e6lo en las universida-

des, sino fuera de ellas, mediante la formaci6n de partidos pol!

tices y más concretamente, sindicatos independientee. (23) 

En rel.aci6n a l.oti medios de difusi6n ma;iiva, considero que es· 

triportante puntualiLar en la modificación constitucional que ge.-

rantiLa el derecho a la informaci6n, dicha modificaci6n se inscr~ 

be en el marco de la reforma pol.itica pese a que ésta no fue pen

sada para alterar en forma alguna 1.a estructura de poder que pri

"6 en l.os medios de informaci6n masiva ni para estab~ecer una pl.!! 

ralidad de emisores de 1.os miemos. La reforma política se presen

t6 ccmo l.a coyuntura propicia para que l.e fracci6n progresista del 

~obi.erno C.ola<.ara a lo~ 1T1Bdior, de difusi6n en el. terreno de l.a disc!! 

si6n y 1.ograr l.a ineerci6n del derecho a la informaci6n en l.a --

coneti tuci6n, con miras a recuperar el. control. político que el. ~ 

tado mexicano ejerci6 sobre los medios informativos hasta el. pe-

r!odo cardenista. .hl. hecho de que se elaborara un proyecto orien

tado a que el Nltado mexicano asumiera un papel. rector en l.os me

dios informativos, recreativos y educacionales, no s61.o busca el 

(23) Ibidem. p.p. ll,12. (:lntroducci6n). 
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control de 6stos por ser portadores de pautas cul.tural.es, sino 

porque los medios de _di:fusi6n mnsiva resul.tan hoy indispenaabl.es -

para el ejercicio de1 poder político 7 para l.a l.egitimidsd socie.i

de todo .E.atado. La investigadora Pátima Pernández argumente ques -

"para l.a :frncci6n del. grupo gobernante que acñnl.a la necesidad de 

democratiLar l.os medios de difusi6n masiva, la modi:ficeci6n consti 

"tucional signi:fic6 1-a posi bil.idad de instrumentar una serie de me

didas tendientes a 1-a recuperaci6n de l.a hege~onía que hace casi -

cincuenta ai'los se dio en el ámbito de la informaci6n masiva 7 que

hoy resul.ta necesaria para l.egitiruar las re:formss gubernamentales. 

La monopolizeci6n de los medios informativos -especial.mente ios m~ 

dios electr6nicos- por parte del capital monop6lico nacional. e in

ternacional se traaucen en una amenaza latente para las re:formas o 

ajustes que se están 11-evando a cabo dentro del. sistema político 

111.exic;;.no". ( 24 > De estf.l f"orma, l.a prensa, ra~o y tel.eviai6n, son-
.. ;t.. .. :...-.,., 

importantes vehículos ideol.6gicoa; para el caso de .l.os medios d.i:: 
dif'usi6n el.ectr6nica l radio y televisi6n) a raíz de l.a in:f.Le:idbÍ. :":.<: 
dad de Loa empresarios ante l.os intentos de regu.l.aci6n por parte ~ 

del Estado, aunado a la organizeci6n empresarial para .La di:fusi6n

de sus menaejes, se han convertido desde l.940 y más específ'icamen

te desde 1970 en instrumentos ideol.6gicos del capitel. monop6lico -

nacional., más que en :lnstrumentos de 1-egi timaci6n del J:;atr-do mexi

cano. Aunque esta f'unci6n la puede estar cumplier.cio l.a tel.evisión-

y 1-a radio estatal. IlllEVI::>ION y el. IlilER. No obstante que el ..sta<io

por mandato constitucional. tiene la :facul.taa de Cúntroler estos 

medios de comunicaci6n, otorga a los particulares une concesi6n 

. para manejar este tipo de medios :lnformativoe; esta concesi6n se -

otorga a trav&s de l.e Direcci6n General. de Radio Televisi6n Y Cin!!_ 

matografía depenoiente de la Secretaría de Gobernación, por l.o tau 

(24) Fernánaez, Pátima • .c.l. derecho a l.e informaci6n y l.os meciios -
de a.ifusi6n masiva, en k&xico hoy, Go~~l.ez Casanova ?ab.Lo y 
Fl.orescano lihrique (coord.), m&xico, ~ig.l.o XXI, .L983, p. 330. 
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control. de 6stoe por ser portadores de pautas cul.tural.es, sino 

porque l.os medios de .di1'usi6n masiva reeu1tan hoy indispeneabl.ee -

para el. ejercicio de1 poder pol.Ítioo 7 para 1a l.egltimidad eoci.al.

de todo .E.atado. La inveatieadora F&tima Pernández &rBUmente ques -

"para 1a 1'racci6n del. grupo gobernante que señal.e. l.a necesidad de · ., 

democrati¿ar l.os medios de difusi6n masiva, l.a modificeci6n const! 

~ciona.l. aigni1'ic6 1e posibil.idad de instrumentar una serie de me

didas tendientes a 1a recuperaci6n de l.a hege~onía que hace casi -

cincuenta años se dio en el. runbito de 1a info:nnaci6n masiva 7 que

hoy resu.l.ta necesaria para l.egltimar l.as re1'ormas subernamental.ee. 

La monopolizaci6n de 1os medíos info:nnativos -especia1mente l.oe m.!: 

dios el.ectr6nicos- por parte de1 capital. monop6l.ico nacional. e in

ternaci ona1 se traC1uccn en una amenaza 1aten te para l.as rei'ormas o 

ajustes que se están 11evando a cabo dentro del. sistema pol.ítico -

mexicano". ( 24 ) De esta forma, l.a prensa, raai<o y tel.eViai6n, son-
.;:;;-.. ,~·.-

importantes vehícul.os ideo16gicos; para el. caso de los medios .J;; 
dirusi6n e1ectr6nica \re.dio y tel.eVisi6n) a raíz de l.a inflexi:lJi .. ~\{:_· 
ti;td de .l.oa ewpre .. arios ante .l.os intentos de reguJ.aci6n por parte·_::.· 

del. .Estado, aunado a l.a organizeci6n empresarial. para la di1'usi6n~ 

de sus mensajes, se han convertido desde l.940 y más específicamen-

te de~de J.970 en instrumentos ideo16gi.cos deJ. capital monop6J.ico -

nacional., más que en instrumentos de 1egitimeci6n del. .bstr-do mexi

cano. Aunque esta funci6n l.a puede ester cumpl.ieudo l.a televisión-

y la radio estatal IMEVISION 7 el. IKER. No obstante que el. J.>Stado-

por mandato constitucional. tiene l.a 1'acu1taa de control.ar estos 

medios de comunicaci6n, otorga a Íos particulares una concesión --

. para manejar este tipo de medios informativos; esta concesión se -

otorga a tl'av6s de 1a Direcci6n General. de Re.dio TeleVisi6n Y Cin,!_ 

-tografía depenáiente de J.a Secretaría de Gobernaci6n, por l.o tan 

(24) Fernánaez, Pátima. Al derecho a l.a in1'ormaci6n y l.os me<iios · 
de d.i1'usi6n masiva, en .rt6xico hoy, Go"~l.ez Casanova ?ablo 7 
Florescru10 &trique (coord.), ~6xico, digl.o XXI, 1983, p. J30. 
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to la tel.evilili<Sn privada debe dedicar, por l.ey, el 12.5 ~ de su -

tiempo de transndsi6n a difundir mensajes del .l:;otado, evidentemes 

te 'ato no sucede; sin embargo considero que l.a televisión priva

Ñl al. desplegar un discurso manipulador y enajenante contribuye-

e'A forma importante a que las masas se mantengan apol.íticas, apá

ticas, para reaJ.i¿ar un proceso de concientizaci6n social, es de

cir, existe una colaborc~6n del consorcio tolevioivo privado {Te

l.eviei6n Vía Sat6lite "TELEVISA") para mantener a J.as masas be.jo

control. Asimismo la empresa TELEVISA por medio de su programaci-

6n tiende a convertirse en un proyecto político como productora -

de cultura de masas, ésto conviene al .!::stedo que a pesar de todo

es un .!:;atado clasista, que obedece e un proyecto capitalista. 

El. caso de la prenea es distinto al. de la radio y la televisi-

6n ;ya que el control. estata.l es más amplio, ya sea a través de -

la propiedad directa o de mecanismos de control y censure estab.l~ 

cidos en las etapas de consol.idaci6n del .l:.stado y que aún resul-

tan eficaces. A excepci6n de al.gunes entidades federal.es loe 

peri6dicos diarios están estreche.mente vinculados con al apareto

gubernrunental. Le rel.etive libertad de expresión y concretamente

los diarios y revistes constituyen un importante el.emento legiti

mador dentro del. sistema político mexicano, un tanto por l.e pert~ 

cipaci6n directa del aparato burocrático y de l.n maquinaria corp2 

rative del Estado en los periódicos, así como por loa mecanismos-

4e control. que pare dichos fines ha establecido el. Estado d·e.sa.e -

el. cardenismo. Por otra parte con la prensa escrita se hace evi-

dente que en •:6xico existe cierta libertad de expresi6n; ya que -

algunos peri6dicos y revistas como Proceso, Siempre, La_JornedB,

Uno más üno, expresan un punto de vista crítico de la real.ió.ad n~ 

ciunal, Pero ésto no significa tanto pe~igro para el régimen ya 

que el. número de .lectores es mínimo en releci6n al grueso· ae la 

poblaci6n que se informa a través de l.a radio y la t~levisi6n o 

bien que iee otro tipo de publ.icaciones. 



I:V. LOS RASGOS CORPORATIVISTAS Dh.i.. ESTADO llJ::XICAliO EN 
EL OARDENJ:S]¡¡Q • 

l.01. 

.llil eata cap!tul..o anal.izaré bt\sice.lllente. c6mo se consti.tuy6 en -

BUa t'rminos m4s esencial.es y permanentes. el. contrato social. pop~ 

liata que ha consol.idado l.e estabil.i.dsd política y aociaJ. de •6x1-

oo. en l.a que el. Estado coneti tuye el. eje en torno al. cual gi.ren -

l.os m's diversos interesea social.es. Xgual.mente se anal.ize.r4 -

que el. r&gimen del. cardeniemo hered6 a sus suce~oree una orge.ni.sa

oi6n política perfeccionaó.a institucional.mente y sobre todo una -

probl.emátioa de gobierno que incl.uyc un trato directo con .Loe gru

pos obreros y campesinos. 

4.l.. Lá 1'r8Yea{a. Ciel.. pé.rtido· oficial.1 PNR; PJilll·. PBI. 

Desde Id punto de vista pienso que l.a Larga marcha necia ~a insti

tucional.izaci6n definitiva del. poder que cubre desde el. fin de .La 

revol.uci6n \l.ucha armada) en l.920 hasta ~ediedoe de .Los años 40, -

eat' marcada por l.a Lucha del. poder central.. para_someter, eubord:!. 

nar, el.iminar a l.oe caciques y aspirantes a ceuail.l.os surgidos de 

l.• misma Lucha armada revo.Lucione.ria y por becer surgir de la fi~"'~ 

'\ranaicional 9 pasional. y personal. del. ceuñil.Lo 9 l.e. figura permanen

te, equil.ibre.da y ",racional" del estadis_te.. Este cicl.o tiene como

•• sabe, tres protagonistas que ae van engendrando y negando auce

•ivamente: Obreg6n-Call.es-Cárdenaa, 7 UD peraonaje concl.uaivo don• 

de ae desvanecen resabios de caudil.l.o 7 ae reafirmen l.oa rasgos 

del. estadi.stei K. Al.emllll. El l.inaje de l.os nombres de l.oa jefes 

coincide puntual.mente con el. l.ineje de l.os nombres 7 conteniC1os de 

su partido: PNR-PR¡¡;,_PRI. 

Le transf'ormsci6n cie.l. Pl.R en PIU! (Part:i4o 4• l.a Revol.uci6n )o;exica

na), con e.us cuatro sectores -e.l. obrero, el. crunp~sino, el. popul.sr-

7 el. mil.itar- no es sino l.a cul.minaci6n en el. partido oficial. de-
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eae proce•o que ha ido teniendo 1ugar antes en 1a sociedad. Me r~ 
~iero al. hecho que durante e1 gobierno de Cárdenas ae da una eta

pa deci•iva en 1a e::itpreai6n corporativa de 1e participaci6n poli~ 

tica. °'rdenaa introduce un factor nuevo en 1aa disputa• ae1 gn¡

po gobernente, 1a movil.izaci6n d~ 1os grandes sindicatos naciona-

1e• ya ~ormado• o en vías de formaci6n. Los trabajadores ingresan 

a 1a reao1uci6n de 1os grandes conf1ictos políticos nacional.ea no 

como ciudadano• indivi.dua1es, aino como masa organizada a trav6e

de •u• sindicatos. CaJ.1ee ea tomado por sopreea por este viraje y 

queda para1i¿ado • .MI! mayoría parlamentaria cal1ista ea hechada·s

un 1ado 7 desintegrada. Loe jefes mi1ite.roe cal1iatee son depura

dos y 1oe gobernadores destituidos. La figura ins~itucionnl. del -

presidente se e1eva por encima de las fuerzas en pugna y eatable

ce una relaci6n directa con loe trabajadores a través de sus or~ 

nizacionea 7 con el ejército e través de ~os jefes leales a Cárde 

nae. Pero este ecci6n, une vez más, como lo había sido antes el -

PKR, ea antes que nada une respuesta del poder a exigencias iª -

preaentas en la sociedad; le derrote de Oellee es posible porque

Cárdenas saca el conflicto de lae cumbres de las instancias a.iri

gentes del PNR, y lo ~leva a la cn~ie. ...a figure de Cárdenas fue

encernanao 119ra ~oe *i'abededo~ea, una perspectiva de transiciones 

~avorablea a aus intereses reaiatiaoa por el conservaaurismo ca--

1lista. A partir de entoncea,le perticipaci6n política a tre.v6a -

de loa sindicatos recotJocidoa por el. hateó.o adquiere una configu

rac16n que, aun desdibujada y esc1erosada, conserve h~eta hoy eue 

raegos esencial.ea y sigue siendo una de las claves de l.a prolon~ 

ua hegemonía del PIU. 

Asimiamo, ee presenta entoncea como el mediador, e1 gestor y -

el. canal de participaci6n política orgenizada de todos esos sect~ 

rea, no en cuento indi vió.uoe, sino en cuanto cc0rporaci onea que -

aeumen la repres~ntaci6n colectiva de intereses eocia1ee determi-
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nados. Sobre esto ordenamiento corpo]!'9.tivo de l.a confl.ictivio.ad-

eocial., el. gobierno arbitra y regul.n y el. .ilresidente ee presenta

n l.e vez como el. símbo1o de 1a naci6n, el. jefe del. LBtsdo y el. ~~ 

fe indiscutido del. partido. l:.:r1 rel.aci6n n l.o que estoy exponiendo 

el. autor lll:iguel. .Be.soñez nfir:r.ns "-"'ª creaci 6n del. PliR en l.929, el.

rompi1r.i ento Cnl..l.es-Córoer.as en 1936 y l.a expropiaci6n petrol.era -

en 1938, constituyeron l.os hechos sobresal.ientes de 1.a consol.iáa

ci6n del. J:.stado mexicano contemporáneo. .....a hegemonía del. .r.staao -

al.cenz6 l.a cim.o en 1.938, y el. arreglo constitucional. establ.ecido

por. Cárdenos es básicemente el. mismo que prevalece hoy. Una prep2 

tente presidencia (mls que o1 presidente en sí mismo) rige al. pa

ís modie.nte cinco grupos do insti~uciones• partiao político ofici 

al., Congreso, Ejecutivo, Judicial. y empresas públicas. Dentro de

oste mecanismo de rel.ojer~a, el. partido oficial. resul.t6 esencial.

para l.a estabil.idad pol.Ítica. El. PNR (posteriormente Pdl\ y .luego

PRI) reflejaba básicamente el. arreglo de l.as interp~l.aciones ide2 

16gicss: W1 sector para. l.os trabajadores, otro para l.os campesi-

no• y dos para les el.ases medias -sector :ni.l.itar y burocracia, -

Unos cuatro años después el. sector militar fue supria.ido y s6l.o -

permaneci6 el. sector popular, el. arregl.o institucional. que apare

ce en el diagramo. aiguíente permanece hoy d!a." (l.) 

(1) Basail.ez, fl¡igue1, i.a lucb.a por l.a hegemonía en li.6xico l.9b8-80, 
~6xico, ~ig1o XXI, l.987, P• 18l.. 
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&ltre 1ae razonea de 1e persistencie y subsistencia del. PftI no 

hay que contar •61o e1 apoyo que recibe del. 1'Btado, sino también

au capacidad de mantener, aun deteriorado, ei papel. de mediador -

contenedor y gestor de esas demandas por su misma rel.aci6n orgán!_ 

ca con e1 gobierno y el. i>:stado, a través de 1a CNC y sus co1ater~ 

1e• para l.os campesinos, de l.a CTJ,: y sus simil.sres reunidas en el. 

Congreso de1 Trnbejo pera l.os obreros y también de l.a CNOP y sus

agencia• para l.os sectores popul.aree urbe.nos. Asimismo el. partido 

of'icia1, -y no s6l.o e1 :e.atado- tiene una rel.sci6n privi1egiada y 

control.a 1os dos po1os corporativos de 1a vi01encis posibl.e, el. 

ejército lviol.encia de 1as armas) y .loa einuicetos (vio1encia ue 

1ss masas). El. PRI es a partir dei al.emanismo, 1s instituciona1i

zaci6n ordenada de eoas rel.aciones, pesadas 1a turbul.encias de 

los etlos 20 y superaoas l.as movil.izaciones y el radica.Lismo de 

1o• años 30. Pero l.n explicsci6n del. nrraíeo duradero en l.s soci!_ 

dad de esa rorma partidaria no puedo buscarse en 1a vol.untad ofi

cial o en l.os eotstutoe del. PfU, oino en l.a resl.idad social. bajo

l.a cual •e produjo y conformó el. ingreso a l.a participaci6n pol.í

tic@ de e6n ~ocieóAd en 1os años que ven desue.el. esta1lido de 1a 

revol.uoi6n hasta l.as grandes rerormas cardenistas. 
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4.2. Le. adopci6n de un cierto matiz popul.ieta en el. cardeDismo. 

Bn M6xico durante l.a 6poca del. presidente Lázaro Cf.rdenas, l.oe 

T!ncul.oe con l.os obreros y l.os campesinos indudabl.emente mantu'Wi.Jt 

ron preminencia sobre l.ae rel.ecionee con l.os otros g%Upos socia-

l.ee. En l.a base de l.a doctrina de a:nnonín de el.ases estaba una -

preocupaci6n pe:nnanente y prioritaria por l.a l.egitimaci6n de l.aa

eatructuras y l.ss directrices del. poder pol.!tico centrado y pero~ 

Dif'icado en Cérdense. 

En l.oe aaoe l.934-1940 Cárdenas ya econtr6 prepare.do el. sistema 

Betado-partido-sindicato; incl.uso as! trato de perfeccionarl.o. No 

obstante que el. gobierno cardenieta fue de una base popul.ar {pop~ 

l.ista), el. Estado mexicano en esa 6poca no ee constituye en un E;!! 

tado popul.iata caracterizado. Es cierto que retooa nl.gunos aspec

tos del. popul.illlllo, pero no es netamen1;e un "rligioH-.n popul.:iste.". -

El. autor Octavio Iann:i afirma l.o siguiente: "una de l.as pecu

l.iaridadee del Este.do popul.ista ea l.a c0mbinaci6n • sui generie' de 

l.os sistemas d• movil.izaci6n y control. de l.as masas asalariadas -

urbanas -cuando no tambi6n rural.es- con el. aparato estatal., espe

cíficamente el. poder ejecutivo. Diferentemente a l.o que ocurre en 

l.a "democracia representativa", cuando tiende a haber una separa

ci6n el.ara, aunque no abeol.uta, entre el. Estado, el. partido del. -

gobierno y, por l.o tanto, l.ss bneee popul.aree de 6ste; en el. pop~ 

l.iemo ocurre una combinaci6n sinsul.ar entre el. Estado, el. partido 

gubernamental. y el. sistema sindical.". ( 2 > Por otro parte, estoy de 

acuerdo con el. autor Octavio Ienni(*) en torno a que ei hatado P2 

pul.ista, al. contrario del. aociel.ista o el. hstedo fascista, no es-

{2) Ienni, Octavio. La t"o:nnaci6n del. A&tado popul.ieta en .Am6rice
Latine, ~6xico, Ed. ERA SP/30, ig84, p. l.)8. 

(•) Ienni, Octavio. Op. cit. p. 139. 
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el reeu1tádo de un agravamiento excepcional. de las contradiccio-

nee y luchas entre la burguesía y el proletariado. Surge de las -

contradicciones generales en el seno de le clase dominante (bur--

gueeíae agropecuaria; comercial, financiera e industrial) en com

binaci 6n con loe antagonismos entre esas fracciones y las otras -

clases sociales, en la crisis de l.a economía primaria exportado-

ra. En 9"xico donde el proceso revolucionario fue bastante compl~ 

jo, envol.viendo prácticamente a todas las clases sociales, el ca~ 

deniemo no l.leg6 a eer el producto de las l.ucbes entre la bu.rgu~ 

sía y el proletariado urbano y rural, aunque ese antagonismo estJ;! 

viese presente en la situeci6n. Cuando Cárdenas asume el poder en 

1934, el campesinado y el proletariado estaban bajo control, esto 

es, la burguesía, los militares y la clase media ya habían contrg 

lado el poder, habiendole da.do al apara.to estatal loe rasgos con

venientes a sus intereses de clase. Como su poaer no ere sufioiea 

temente fuerte adoptaron políticas y/o medidas de corte populista. 

Según Octavio Ianni los elementos de tipo populista del carde

niamo fueron entre otros, los siguientes; ~se dio una movilizaoi-

6n de las masas aunado a la configureci6n de un partido político

policlaeieta, de masas y reformiete; se hicieron refo:nnae eignif! 

estivas en diferentes esferas del sistema político-econ6mico, de~ 

de loa aepectos relativos a l.os movimientos de capitales naciona

les o extranjeros, basta les mismas relaciones de producci6n; ae

cambi6 l.a propia fisonomía del aparato estatal y, como consecuen

cia ee modific6 la rel.aci6n del Estado con la sociedad".()) 

Por otra parte, considero importante pl.antear algunas ideas r~· 

ferentes a 1a categoría de populismo, para dar un elemento te6ri

co al punto que estoy ena1izando. De este modo a veces se identi-

(3) lanni, Octavio. Op. cit. p. 20 
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~ica al. popul.im:no como le. movi.l.izaci6n clel. pueb1o (de l.ae maeae)

be.j o une. categoría d~ag6gica. Sin embergo, •l. popul.iamo implica

condicionee específicas que propician BU incorporaci6n a la vi.da

pol.ítica de una sociedad. De acuerdo con Gino Germanis "el popu--

1.iemo constituir!e. un tipo particular de movimiento social. y pol.~ 

tico -cal.ificado por el. autor como "aberrante"- que sería produc

to de 1.a modal.idad asincr6nica asumida por l.os procesos de transi 

ci6n de 1.a sociedad tradicional. a l.a sociedad industrial.. El pop:!! 

l.iemo no sería otra cosa que l.a específica modal.idad de expreei6n 

pol.Ítica de 1.as masas populares en situaciones ~alee que éstas no 

han podido desarrollar una ideología y una organizaci6n aut6noma

de el.ase; por otro l.ado, el. popul.ismo directamente ligado al. pro

ceso de desarrollo econ6mico es definido como una forma particu-

lar heterónoma en que se verifica el. tránsito de l.a sociedad tra

dicional. a la sociedad moderna". ( 4 ) A. su vez OctaVio Innni e.duce: 

"&l. cierto sentido el. popul.iao.o es un movimiento antiideol6gico;

puede emplear el lenguaje eocialieta, pero evita l.igae con movimi 

entos internacionales como el socialismo y el comunismo, aunque -

procure usarlos. El populismo es una ideología de rebelión contra 

el. sistema, más que una doctrina de gobierno, eo un movimiento -

que hace incapié en la acci6n por l.a acci6n, difícil de encajar -

en la gama política izquierda-derecha".< 5> Ahora bien, estricta-

mente hablando el. popul.ismo no es un tipo particul.ar de organiza

ci6n, ni tampoco un r6gimen estatal.. Ea en cembio un fen6aeno de

orden ideol.ógico que puede estar presente en el. interior de movi

mientos, organi¿aciones y regÍmenea de muy distinta be.se social y 

orientaciones políticas muy divergente&. Lo que hace a un discur

so populista es su peculiar forma do articuiar ias interpelacio-

nee (exigir que ee cumpla la iey) popul.ar-clemocráticas tal co--

(4) Diccionario de política. Bobbio Norberto, lóateucci ~icola, 
(coord.}, México, Siglo X.O: editores, 1984, t. lI. p. 1.288. 

(5) Ianni, Octavio. Op. cit. p. 47· 
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ino un.~o..V1111tO sintético antag6nico respecto a l.a ideol.ogÍa dominar.tf. 

Por otra parte considero importante enfatizar sobre l.a natural.eza

(origen 7 composici6n) del. PRM para caracterisar el.•popul.iamo~en 

M6.xico, ese cambio del. PNR en Partido de l.a Revoluci6n Mexicana h-

1.:lgaba !ntimamente a l.as masas trabajadoras al. Estado de la revol.!! 

ci6n, organizandolas en una fuerza pol.ítica en nombre de l.a cual. -

se iba a gobernar en l.o futuro. Me parece oportuno citar al. respe~ 

to una aseveraci6n de Arnel.do C6rdova; "La al.iEn:&a desee l.a 6poce

de Cárdenas, se concibe como uni6n y compromiso entre el. Estado y 

l.as organizaciones meC!iante l.os cual.es ciertos puestos públicos, 

curul.es, subsidios y prestaciones para obreros, tierras o créditos 

para l.os campesinos, se otorgan e cambio de actos de adhesi6n al. -

Estado o de fidelidad para el. régimen. hn el. trato queda incl.uióa

sin duda, toda clase de recursos ofrecidos por el. .iuego po.1.ítico -

directo, desde l.a presi6n t l.a amenaza velaCLB, hasta el. escamoteo

de l.oa términos de las negociaciones y la compra o el. soborno de

l. ce repr<?s@ntantes obreros y cempesinos". (fil Pienso que Cárdenas -

resol.vi6 eL conflicto social. en el aono de l.a dirección de~ J:>Btaño 

rompiendo las reglas del juego estab1ecidas en 1.929 con la funda-

ci6n del. PNR. En vez de dejar el. enfrentamiento encerrado en los -

marcos del. aparato político-estatal. -básicamente el. PNR y los aJ.-

tos mandos del. ejército-, Cárdenas introdujo en l.a disputa un fac

tor imprevisto para sus adveraarioe: se al.i6 con l.a moVilizaci6n -

obrera iniciada desde antes de su presidencia, l.a apoy6 desde el. 

Estado y a l.a vez conquiat6 su apoyo para lanzar al. nuevo movimieu 

to obrero, reorganizado y en ascenso, contra l.a fraeci6n·cal~iata

de l.a burguesía y del. aparato estatal en el. turbul.ento ano de l935 

afto de ias dos huel.ges por aíe, de l.e sindical.izaci6n en masas, de 

·l.as grandes manifestaciones obreras y popul.~res; se aecidi6 el. de~ 

<•> C6rdova, Arnal.do. Le forn::sci6n del. poder político en 1o.6xico, 
!4éxico, ERA/SP i5, 1981., p. 43. 

\ 
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tino de ~éxioo y se afirm6 con el. sostén obrero, 1a orientaci6n 

del. );atado que abriría e1 c8Jlli.no en 1.936 a 1a vasta reforma agra-

ria y en 1936 a 1a expropiaci6n petro1era. ü:i ese proceso de oren

siva popul.ar, reformas socia1es y conquistas obreras y campesinas-

Yi.no envue1ts también 1a subordinsci6n política e instituciona1 de 

l.a organiz~ci6n obrera a1 Estado, cuyo al.to precio posterior fue -

l.a indefensi6n de 1os trabajadores ante e1 viraje derechista y an

ti.obrero del. poder estata1 a partir de 1940 y el. asa1to del. "cha-

rrismo" contra sus sindi.catos en 1os años sucesivos. Asimismo e1 -

cantbio de 1as reformas social.es en permanentes y habitua1es se hi

zo en México vía 1a organizaci6n de todos l.os sector6s sociales, -

pero fundamenta1mente de 1as masas popul.ares, ésto condujo a 1a -

erradicaci6n de1 juego indivi.dua1ista en 1as activi.d.ede.s sociales. 

Por medio de 1a organizaci6n, no serían ya los intereses inó.ividu~ 

l.es, cgoistae y disol.ventes, sino l.os intereses do los grupos, 1os 

que dictarían 1a po1itica en ~éxico; 1a reorgenizaci6n ael. partido 

o~icial en l93B es producto del proceso de organizaci6n de los trª 

baje.dores fomenteo.e. por Cárdenas desde l.933 a ni ve1 nac.i ona.l.. ::ii -

bien es cierto que los sectores del partido, obrero, campesino, pg 

pu1ar y militar no formaban un grupo homog/;neo e integrado que l.o 

~4entificara como un bloque bien definido en e~ contexto social, -

•in embargo, el. cardenismo en e1 poder había l.ogrado por l.93B que-

1.aa fuerzas principaies que habrían de constituir cada sector se 

~ndepenó.izaran de l.os viejos grupos políticos que se fundaben en 

l.a po1ítica personalista y accionaran en concoraancia con la estr~ 

~egia gubernamenta1 de todos y cada uno de los actos en que ésta -

se traducía. Arnaldo C6rdova argumenta l.o siguiente: "~os sectores 

dei partido tenían una bnse social. indiscutible¡ representaban e~

puebl.o organizado y el. nuevo partido, el. Partido de l.a Revo~uci6n- . 

Kexicana, no surgía precise.mente como un partido de meses, sino 02 

mo un partido de corporaciones, en el. que sus uniaades de base 



eran 1aa corpora~ones, mientras que ~os individuos resul.taban el~ 

mentos seounó.arios. Eren las organizaciones (l.as masas organiza -

das) l.es que oonstitu!a.n e1 partido". <7 > .t'ienso que <iesci.e su cam

pai'la el.ectoral., Cárdenas no s6l.o se comprometi6 con l.as masas tra

bajadoras a real.izar l._as reformas social.es que la revo.luoi6n había 

preconizado, sino que l.as l.l.am6 también a organizarse y a 1uchar -

por sí mismas en de~ensa de sus derechos, entusiasmándolas nueva-

mente en la 1ucha revolucionaria. Desde los primeros d.Ías de su go 

bierno esas masas pudieron ver que el nuevo gobernante cumpl.Ía lo 

que había prometido. En su sexenio repartió casi cinco veces más -

tierra q)ile todos los regímer.es revolucionarios anteriores • .Destru

yó .los emporios del pocor y la riqueza de l.os terratenientes revO::. 

l.ucionarios que se habían pagado sus servicios a la causa apodarán, 

dose de viejos latifundios. Concert6 una alianza que ya no se di-

' sol.vería más con el nuevo movimiento obrero, a la cabeza de.l cual.-

se encontraba. un hombre de izquierda, Vicente Lombardo Tol.edano • 

.Sometió al. poder del. estado a .la clase "mprct"1.1.·ittl., eütregó las em 
presas que tlUS dueños no querian trabajar a los obreros y empleados 

de las mismas, y finaJ.mente expropi6 l.os bienes de las oompa.~ías -

petroleras. Con el r~gimen de Cárdenas el LStado mexicano volvió a 

ganar la adhesión de las masas trabajadoras. Asimismo Cárdenas 

transform6 el partiao oficial, oonvirtiendolo en una formidabl,e 

máquina de administración de masas. hato Úl.timo oourri6 cuando Cá!: 

denas convoc6, a·principios de 1938, a una gran convenci6n de l.as 

~ueraas revolucionarias para reorganizar el. partido oficia.l y ha-

cer de él un férreo lazo de uni6n entre l.as masas trabajadoras Y

el hetado de l.a revolución. El. nuevo partido dej6 de ser 1a simple 

fusión obligada de los diferentes grupos militares revolucionarios 

para convertirse en un aut~ntico partido de masas, y sobre todo, -

un frente de masas, pero de masas organizadas. Cárdenas tenía pre-

(1) C6rclova, Arnal.do. La política de masas del aardenismo, ll.éxico, 
ERA/~P 2ti, 1970 p. 14d. 
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aente que el Estado podía 11evar a cabo su cometido a6lo •i enta

b1abe. re1aciones con·organi~aciones porque en la organi&aci6n •• 

resumía 1a tuerza de l.os diCerentes elementos social.ea. J53.. nuevo

parti do oficial no fue 'llll partido de ciudad.a.nos, sino un pertido-

4e organizaciones. Sus miembros fundadores Cueron .las organiaaci2 

nea sindical.es de obreros y empleados, .las ligas campesinas y 1as 

uniones de clase medie y loe militares, asociados en sectores co~ 

poretivoe, verdsderos estamentos políticos que desde entonces, -

precisamente fueron llamados, "sector obrero", "sector campesino", 

"aector popular" (el.ases medías) y "sector mi.li ter" (unos ados --

m«s tarde fue el.iminaáo el. sector mi.litar~ así pues, la pOLÍtica-

en adelante, se llevaría e cabo con agrupaciones de masas, pero --

6s~es estaban casi todas dentro del partido oficial.. y así siguen -

hasta el presente. 

Adicionalmente puedo afirmar que en l.938 cuando el. PNR se convir-

ti6 en PRM se contaba ya con todos los elementos para que sus nu! 

Tas i'uncioi.toa fueran un áxito compLeto: Las organizaciones ba\sicas 

hegem6nicae en caáa sector social, un espíritu corporativo que in

rormebe toda l.a política mexicana y cierto matiz popular ae.l part~ 

do, habrían de garantizar l.a definitiva institucional.iaaci6n de.l

r6gimen de la revoluci6n. Le. po1!tica inciividualista paa6 s Wl se

gundo plano, precisamente como e.lemento de .la poi!tica corporati-

Yi•ta, de manera que l.oa sectores pasaron a ser l.oa verciaueros su

jetos del juego político. As! la orgeni~aci6n de loa trabsjadores

T la transformaci6n consecuente del P~R operó el. cambio y e1 .i:.st~ 

do, finalmente, encontr6 al pueblo que necesitaba para legiti~arse 

en l.a aociedad mexicana. fil puebl.o se organizaba o más bien era or 

ganizado y, 6ste a su vez organizaba al Estado ; en ~ato se rsswue 

el. esfuerso político del ce.rdenismo. din embargo, no se puede des

~ongoer. qu~ ae trataba de una ficci6n que de pronto l.a sociedad --



aceptaba CCllllO verdad, y en primer luger aquellos que reauitaban aj. 

rectmnent• a~ectadoa: loa trabajadores. No obstante considero que-

4ebemoa tener presente que a lo largo de tods la historia moderna-

1oe procesos a trav6s de los cuales el "'8tado legitima su poáer -

eon siempre ficticios. se.trata de justificar, ente todo, la proce

dencia social. del Estado y su representatividod trunbi6n social.. ua 

justificaci6n del poder político hay que buscarla en el seno mismo 

de la aocie<iad y a trav6s de ella demostrar que se constituye como 

una potencia a la par necesaria y querida por le propia sociedad. 

La experiencia vivida por M6xico de 1933 a 1933 no hace sino exhi

bir la forma en que aquí se cumple con ese requisito de legitima-

ci6n social. que es inmanente a todos los Estados en la actualidad. 



.\J. La nacionalizaci6n de la industria del petróleo. 

Desde mi punto de vista el caráenismo es la etapa de les grandes - -

ref'ormas soci&iea en :.;éxico, asimismo en base a una posici6n naci2-

nai1sta el Estado mexicano se hace cargo de empresas que esteban -

en manos del capital extranjero, empresas que resul.tarían f'unciamen 

tales para el desarrollo econ6mico del país. Considero impor"tante

el acto de expropiación petrolera que se llevó a cabo en marzo 18-

de 1938, sobre todo por el gran apoyo popular que se dio a esta m~ 

elida o decisi6n estatal¡ el decreto de expropiación fue motivo de

movilizaciones de masas que manifestaban una relevante adhesión al 

régimen caráenista. Claro también hubo grupos minoritarios que se 

opusieron a la expropiación petrolera, pero en términos generales.-

el pueblo mexicano sacó a relucir su espíritu nacionalista, una 

prueba de ello fueron las colectas popu~aree que se realiLaron p~ 

ra afrontar el pago de las indemni¿eciones ~ los empresarios ingl~ 

ses y norteamericanos quienes principalmente explotaban loa recur

sos petroleros de México.• Por otra parte la inicietiva d6 exprop~ 

ar esa fuente de riqueza como es el petróleo, tuvo elementos poli

ticos que permitieron el hete.do tomar una decisión de tal magnitud 

.. El. presidente Cárdenas ~e mostraba congrstul.sao por el 
apoyo popular al decreto de expropiaci6n, en un discu~· 
so pronunciado en 1a ciudad de ro6xico el d!a 27 de 
abril de 1938 manif'eataba: ~por fortuna e1 pueblo de-
~6xico comprendi6 inmediatamente loe efectos saluda -
bl.ee de 1e reaoluci6n deL gobierno y extern6 su opini-
6n en una forma plebiscitaria y entusiasta que no tie
ne precedente en ~-•hti.co. ~s grandes manifestaciones -
de loa estudiantes universitarios, de loe obreros, de 
loe campesinos, del ejército y del pueblo en general,
rea1i~adas unánimemente en toda le República, fueron -
por eu ndmero y entusiasmo, de lea que harén 6poca en 
la vida cívica del país; y sus jornadas que posterior
mente se llevaron a cabo en esta capital promovida& --



al. respecto el. autor OctaVi.o Ia=.i adl.lces "m une convenci6n obre..

ra realiaada el 20 de· ~ul.io ele l.936, ae orge.ni.ae. el. Sindicato Uni

co de loa Trabajaoores de l.es !impresas Petrel.eras. ~e un aconteci

miento importante en el. cuadro de l.s pol.ítica cardeniete de uniri

caci6n del movimiento sindical.; y como prueba de l.a Vital.idad del. 

prol.etariado, frente a1 divi.sionismo del.iberado y sistemático de

de l.as clireccionee patronal.es. En seguida, l.os trabajadores sincti

cel.izedoe del. petr6l.eo f ormul.an y presentan l.os dieciocho puntoe -

de eue reivindicaciones a l.os dirigentes de l.as empresas norteem~ 

ricanas ~ ang1.o-ho1andosas. Esae reivindicaciones incl.uyen tento

ls petici6n de nuevos nivel.es se..larial.ee como garantías de días f~ 

riado¡¡., descenso remunerado, asistencia en caso de acciclento en el. 

trabajo, etc. Al. recibir el. pl.iego l.os dirigentes de l.as empresas, 

difieren 1as resol.uciones, y l.uego se niegan a atender l.as r.iVin 
' diceciones. Al.egen dificul.tades econ6micss e incapacidad financie-

ra. f.rl consecuencia l.os trabajadores se uecl.aran en hue1ga el. 25 -

de mayo de 1937. Al. mioma tiempo se cree l.a amenaza de una huelga

general. de sol.idsridf>d, organizada. por otras central.es sináica~--

lea". (1$) De esta forma pienso que Cár'1enas se apoy6 en el. W1011imient:o

obrero, y en particual.r en l.a organizaci6n sindical y el. movimien

to de huel.ga de los obreros petrel.eros, pare l.levar adel.ante l.a n~ 

cional.i.zaci6n. de bien fue l.a inicinti.ve y l.a presi6n de l.a huel.-

excl.ueivamente por l.e mujer mexicana y efectuadas 
con el concurso sucesivo del. el.emento femenino y 
de l.os niños; y la actitud ins6lita de l.os cat6l.~ 
coa mexicanos, que por primera vez en l.a historia 
del. país, se pr~senteron sin egoísmos a contribu
i.r a 1a obre de l.a recienci6n nacional.•. Tom:?.do de: 
.l.ázaro Cárdenas: ideario pol.ítico, ~éxi.co, EkA/~P 
i•o. l. 7,. l.984, P• 45. 

<•> Ianni, Octavio. El. .C:Stado capitel.ista en l.a 6poca cie Cáraenaa, 
K6xi.co, hRA/SP 51., l.965, P•P• l.03,1.09. 
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ga y la movilizaci6n de los petroleros l.o que transmiti6 a.I. gobio~ 

no l.a eeBUJ'idad para afectuor la exprop~aci6n. En l.os d!as poster~ 

ores al decreto de expropiaci6n so suceden manifesteciones de e~ 

tueiasmo popul.ar, aunado a las reacciones políticas, diplomáticae

y econ6micas de gobiernos y empresas extranjeras; el autor Ootavio 

Ianni nos dice: "fil d!a 23 de mnr¿o se real.iza una gigantesca man! 

~estaci6n obrera, dirigida por Lombardo Tol.edeno, en eol.idsridad-

con el acto del presidente Cárdenas. Probablemente ese es el. mo-

mento de apogeo de la política de masas del gobierno Cáraenas. Ahí 

se agrupan algunos elementos importantes del cardenismoi naciona-

l.ismo ccon6mico, reafirmaci6n de la soberanía del .r:stado nacional., 

intervenci6n del poder público en asuntos econ6micoe, articul.aci6n 

eficaz entre el poder ejecutivo y el sistema sindical.". <9 > 
Considero importante tener presente que las estatizaciones lle

Tadas a cabo durante el. cardenismo no eran mea.id.as socialistas, ya 

que no rebasaban 1o~ marcos d~1 capitalismo ~e rztnao, Cárdenas no 

ae proponía abatir el capital.ismo, se proponía abrir campo a su d~ 

••.rrollo sobre be.sea más equitativas y m&s humanas, el.iminar l.as -

formas peores de la explotaci6n imperial.iata, expander el mercado

interno y las be.ses de desarrollo de un capita.iismo nacional. ~e-

sún Arnal.do C6rdova1 "para Cárdenas el. áeearroll.o de &6xico no ee 

daba ni como desarrollo capi taliata ni cano desarro.l..lo eocial.ista

en el sentido marxista. La revoluci6n persteuía l.a construcci6n de 

una sociedad igualitaria, pero no deb:Ía desembocar en una organize 

ci6n comunista de l.a economía y le pol.ítica. Ni cepital.il!llDO ni co

aunismo: tal eral.e aspireci6n revolucionaria".(iO) Así, aparte de 

eu aspecto legitimador las nacional.izaciones en general. real.izaaae 

durante el cardenismo. y en particul.ar de l.a industria petral.era -

(9) lanni, Octavio. Op. cit., p. ll.2. .,. 

(to) 06rdova, Arna.l.do. Op. cit., p. l.77. 



turieron una gran importancia para coadyuvar al. proceso de acumul~ 

ci6n de capital. a nivel. nacional., Yo comparto l.a idea del. autor 

Octavio Ianni de que vista en el. contexto de l.as demás políticas y 

decisiones nacional.istns y estntiznntea ea innegabl.e que l.a nacio

nalizaci6n de las empresas extranjeras del. petr6l.eo revela las i~ 

pl.icacionea que a continuaci6n se expresans ".bn primer l.ugar, se -

reafirme la soberanía del i>stado burgu6a creado en M6xico despu6s

de la revoluci6n: las empresas son indemnizad.as, el. gobierno crea

el monopolio estatal. del petr6l.eo, los trabajadores son inducidos

• subordinarse a l.a política de unidad nacional., la política se s~ 

bordina a l.a economía, En segundo i.ugar, se reartioulan y empl.ian

laa :fuerza.a productivas manejadas por el gobierno, reduciéndose el. 

poder decisorio de l.aa empresas y gobernantes extranjeros; esto 

ea, se re:formul.an las rel.aciones de dependencia y se crean nuevaa

condicionea para l.a di:ferenciaci6n y expa.nsi6n del. sistema econ6-

mico nacional. En tercer l.ugnr, l.as expropiaciones y nacional.iza-

ciones de tierras, ferrocarril.es y empresas petroleras confieren -

al. Estado l.a poai bil.idad de int.coducir nuevas moóal.idad"a re "ra-

cionelizaci6n" en l.e organizeci6n y dinamizaci6n de las :fuer:l.óas -

productivas y relaciones de producci6n". (],~) Ale parece importante 

establecer que derivado de l.es estetizaciones reari~adas en este -

período, aunado a los acuerdos sobre l.es formas y l.oe montos de -

las indemnizaciones a los propietarios de los bienes expropiaaoa,

•• da una especie de re:formulaci6n de l.a propiedad privada. Igual.

mente se rea:firma el. principio de propiedad privada en el. marco de 

una nueva concepci6n de l.a propiedad públicas 1nter6s social., ra¿2 

nea de Estado y soberanía nacional.. El. capital. privaao pasa a ser

aceptado y estimulado en las áreas y condiciones establ.ecióas por

el. nuevo EsteQo nacional.. El nuevo ~atado nacional corresponde a -

una nueva estructuraci6n de l.as rel.aciones entre las ciases aocia

iea, l.a sociedad y el Estado, Final.mente señal.ar6 una caracter!s-

U1) Ianr.i, Octavio, Op. cit., p. l.i5 
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tica importante de1 período cardenista que consiste en que 1as 

ciases sooiaies son 11evadas a un compromiso po1ítico articul.ado a 

partir de1 aparato estatal.. En esa situaci6n e1 .i:.s-tado es 11eva.do

a actuar amp1iamente, dinamizando o rehaciendo 1as re1aoionea de -

produ.cai6n en e1 campo 7 en 1a ciudad y abri.endo nu.eY&a perspecti

vas a1 C8pital. industrial. y monopo1iata. 

44. Le. reforma agraria y 1a craci6n de1 ejido. 

10 que me intereza enfatizar en este punto es 1a importancia de 

1as mov1.1izaciones campesinas en torno a una 1ucba por una mejor 

distribuci6n y tenencia de 1a tierra. Así, para real.izar una refo~ 

ma agraria acorde con 1os intereses de1 .e.atado burgu~a era necesa

rio encuadrar a 1as masas campesinas en e1 aparato estatal., es de

cir. institucional.izar sus demandas y reivindicaciones agrariatas

de manera que no escaparan de1 contro1 estatal.. C4rdenee adopt6 4!! 
rente su ml!llldato ccxe:uü una 1ínea propia frente a ia probl.em!tica 

agraria, '1 veía a1 ejido como 1a base de 1a nueva estructura &oei. 

a1 y econ6mica de1 agro, pero sin caer en 1as posiciones raáicaLes 

de muchos de Loe agraristas que exigían ia 1iqui!l&ci6n de 1a prop~ 

edad privada en cual.quiera de sus manifestaciones • .c.a decir, C'ra~ 

nas postu1aba una inmediata acci6n anti1atifundista, propiciando y 

~oeentando principal.mente e1 desarro11o de 1os ejidos, pero respe

tando 1a existencia de 1a pequeña propieciad privada • 1'l. autor 

~•vi ~edin expone en relaci6n e 1e red.is~ribuci6n de tierras 1os 

•iBUientes datos: "Du.re.nte su sexenio presidencia1 <:6rdenae repar

ti6 17 1 009,139 hectáreas, a un promedio de 2,934,856 hect,reae 

anuales; en tanto los diferentes gobiernos de 1a revo1uci6n habían 

repartiuo basta ese momento un tote1 de 10,005 1 003 hectáreas con

un promedio anual. de 504,2~3 hectéreas. ~videntemente 1os casi 18-

mil~onee de hectáreas repartiuas por 04rdenss no reestructuraron-

• 



por comp1eto e1 programa socia1 y econ6mico de1 agro mexicano, que 

••eún e1 cenao,de 1930 contaba con máe de 15 mi11onea de heot6reas 

con predios con una extensi6n entre 101 y 1000 hectáreas, con m6e

lle 39 mi:Ll.ones entre 1001 y 10,000 hectáreas. Las promesas de Cilr

denae de so1ucionar ei probl.ema agrario en e1 trancurso de 1oe ~

aaos quedaron evidentemente en e1 marco de 1a utopía".C12> 
Considero necesario tener presente que 1a reforma agraria 11ev~ 

da a cabo por Cárdenas en e1 campo mexicano debe comprenderse en -

e1 ~on~e:ato de1 proceso general. de cambios que se dieron en 1os di 
~•rentes p1anos de 1a actividad nacional.. El. reparto de tierras t~ 

vo 1ugar para1e1amente a un enorme desp1iegue econ6mico por parte-

4e1 Estado que establ.eci6 amp1ios servicios de crédito, posibi1i-

~do capital., maquinaria agríco1a y.asesoramiento técnico ademáe

de una enorme inversi6n en obras de infraestructura. Asimismo, ,es

precieo tomar en cuenta qub 1a "revo1uci6n" en 1a tenencia de 1a -

tierra y ei gran desp1iegue econ6mico se dieron sobre e1 trasfondo 

de una nueva estructuraciln po1ític~, que ref1ejaba 1os interesee

de nuevas fuerzas socia1es en e1 poder. Asi 1a ascenci6n po1itica

de Cárdenas imp1ic6 una concepci6n diferente, dado que refiejaba -

un nuevo e1enco de fuerzas socia1es: obreros, campesinos y ciaees

mediaa se Vieron a1ineadoa en una unidad po1ítica de apoyo a1 gob! 

amo cardenista, en pro de1 ade1anto de1 pro1etariado, de 1a refo~ 

ma agraria y de is defensa de 1os intereses de gran parte de 1a -

bl.treuesía nacional. frente a 1os dominantes intereses extranjeros. 

Segiín argumenta Arne1do C6rdova(1 3) 1o que Cárdenas deseaba era 

que e1 sector ejida1 se oonVirtiera en ei factor predominante de -

1a econom!a agraria, de manera que por sí so1o fuere ei provaedor

seguro y confiab1e de todos 1os productos agríco1ae que e1 país n~ 

cesitara. Y desde ei momento en que e1 ejido se vo1vía par----

(12) ~edin, TzVin, IdeoLogía y práxis po1ttica de J..ázaro Cárdenas, 
~6Xi.oo, Sigl.o XXi., 1985, p.p. 1o0,1ó1 

(13) C6rdova, Arnaido. Op. cit. 



te integrante del. Estado y de la economía pública, el probl.ema vob 

vi6 siempre, una y otra vez, al sost~n que el. propio Estado pod!e.

prestarl.e. De modo que la misma promoci6n eatatal del. ejido actua

ba continuamente a favor del. compromiso del poder públ.ico con l.oe

ejídatarios y la uni6n cada vez más indisol.ubJ..e de listos con aqu,l.. 

El. autor antee mencionado sostiene ques "la retorma agraria rena-

ci6 como un gran proceso de reestructuraci6n econ6míce ael cmnpo,

y a la vez, como un gigantesco pl.en de organizaci6n de la masa ru

ral. desde el. punto de Vista econ6mico y socie..l. La acci6n del. k>Bt~ 

do penetr6 hasta los más oscuros rincones oe la. vida crunpcsina, 

oonvirtiendol.e en parte de la vida del. :C:Stado¡ el ejido se hizo t'i 
ne.l.mente pal.anca y continente del nuevo orden rural, brazo podero

so que garantizaba la e.cci6n y la Vigilancia del. Estado en el cam

po, y fragua en la que se forjaban la paz. y tranquilidad que l.a r~ 

vol.uci6n hab{a prometido al país". (l.lf) Así, pienso que en térrui--

. nos de cooptación del. campeeinado por parte del. .t.:atsdo, ya desde -

l.a 'poca de C!S.rdenes la orgsnizaci6n ejidel. dio origen a una enor

me burocracia campesina que vs desde los comieprios eji<Ull.es hasta 

l.aa Ligas de Comunidndes Ag:rs.rias 7 l.a Confedereci6n Nacional Cam

pesina. Este. burocracia que toma l.a representaci6n del. campesinado 

en loe tr&nites legal.ea; es a la vez un instrumento de dominaci6n

pol.{tica del. Estado sobre aquél.. Asimismo ae aabc recordar que l.a 

reforme agraria se l.l.ev6 a cabo peral.el.amente a la organi¿e.ci6n 

del campesinado en el. marco de le CNC, en ese sentido le orge.ni~

ci6n de loe campesinos a través del. ejido y del. sistema de cr,dito 

ejidal., era la base maS.s aeeure para convertirl.os en une f'uerze. t

mibl.e puesta al. servicio del. régimen Qe la revol.uci6n. Creo que -

aparte del. deseo de hacer de el.loe apentes econ6micos eficaces de.1. 

r'gimen establecido, Cárdenas quería transformarl.os en un ver~de

ro agente político, que además apoyare incondicionalmente al gobi

erno revolucionario en cual.quier circunstancia o situaci6n. 



Ti.erra y movil.izaci6n. 

Para sl. autor Roger Hensen, en un sentido pol.í tico el. programa de

l.a reforme. agraria en ~é;xico ha tenido varias consecuencias profua 

de.mente eetabil.izadora.s, entre 1.aa cua1es se pueden señalar 1.as si 

g\.li.entes: "primero, los campesinos que recibieron porcel.as de tie

rras se transformaron de disidentes políticos en partidarios de -

Cual.quier r6gimen que 1.eo permitiere conservar sus tenencias, por

pequeñaa que fueran. Segundo, el programa de rediatribuci6n di.o e~ 

peran¿aa a todos aquél.los que todavía no se beneficiaban directa-

mente con él.; aún hoy, modio aiel.o más tarde, esa esperanza toda-

vía no se ha.desvanecido por compl.~to, puesto que cada nueva admi

nistraci6n pol.ítica se compromete públicamente a cumplir la refor

ma agraria y repartir tierras durante todo el. tiempo que esté en -

el. poder". (1.S) Pienso que hay una cierta rel.aci6n entre el progr~ 
me de reforme egrerie de 1.a revol.uci6n con el ~D.to del. actual. ei§ 

tema pol.ítico mexicano, en l.a medida en que l.aa políticas ejiciel.es 

1.a paz socia1 y 1.a eetabil.iae.d pol.ítice ee presentan unidas. l:.e d~ 

cir, son (o fueron), en gran parte todas el.1.es faceta~ de un mismo 

fen6meno hist6rioo. Así, ea muy probabl.e que 1.a eatabil.iclad pol.ít~ 

ca est~ muy relacionFda con la ausencia de g1·aves tensiones socia

l.es e inclu,so con que existe el.guna posibilidad de expresi6n, dis

ponible pera le mayoría de la pobleci6n, a la que 1.e importe eobre 

todo preservar 1.os logros ye obtenidos, aunque ~atoa se hayan con

vertido m&a o menos en ilusorios, desde un punto de vista econ6mi

co. Por otra parte, anal.i¿ando un poco lo relacionado e l.e instit~ 

cionali¿aci6n de le refonna agraria, citeré lo que opina Roger Be.~ 

tre e.1. particular¡ "Ante le estructure agraria el. Estado burgu6s 

se enfrente el complicado problema de aseeurar la continuidad de 

(1.5) fiensen, Roger D. Le pol.ítice del desarrollo mexicano, ~éxico, 
~igl.o XXI, 1978, p. 229. 



122 

una estructura en prvceso de transici6n, ea aecir, él ~atado mexi

cano frente al. sector agrario refleja e:xactemente las contraó.i.cci~ 

nea de una estructura cuyo proceso de desarrollo hacia el capi~--

1ismo es indispensable para la burguesía, pero que en las condici2 

nes concretas de atraso en que se produce puede provocar e1 undi-

miento de todo el sistema político • .t:e neceserio controlar dicho -

.proceso, frenarlo incluso, para mantener ligada a la tierra una -

parte de la pobl.aci6n rural. Con la reforma agrária, mediante el -

soetenimiento del sector ejicial. y m.inifundista y a trav~s del con

trol. político de las masas rurales, El Estado mexicano logra asegu

rar la reproducci6n de las relaciones de producci6n en el campo: 

asegura el estado continuo de violencia, lucha y despojo, típico 

del proceso de acU!I:ul.aci6n primitiva permanente. Para el.lo mantie

ne con extraordinPria habilidad un doble juego político: el popu--

1.ismo que satisface parcialmente lee demandas crunpesinas, y la ó.e-· 
(). ") fenca de los intereses de la gran burguesía agraria" 

Una observeci6n importante que puedo hacer en relaci6n e la 

idea de R. Bartra expuesta anteriormente es que, el populismo y 

preservaci6n de los intereses de la burguesía rural no son simple

mente dos l.íneas políticas que se entretejen e lo lPrgo de l.n his

toria agraria de loí~xico. Constituyen aos estructuras polítiCE'B cii

ferentea cobijadas bejo un único sistema político. Una de e11ae ea 

la estructura del poder político directo de la burgu~sía, que ae -

expresa en el. poder de ia burguesía aereria que maneja y/o manipu-

1.a ~al'l&\•s oficiales y privados; ~a otra l.a podemos ceracteri~ar c2 

mo una estructura de mediaci6n le cual.. se manifiesta y está conet~ 

tuida por l.as organizaciones e instituciones revolucionarias que -

"defienden" a1 campesino, como son: l.a Con:federaci6n Nacional. Cam-

(l.&) Bartra, Roger. et.el. Caciquismo y poder poiítico en el ~6xi
co rural, i\.éxico, Sigio XXI, l.y85, p. 26. 
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pesina, 1as Ligas de Comuniundes Agrarias, entre otras. Este es-

tructura de mediación tiene su origen en 1e consolida.ci6n del --

partido oficial realiz~do por Calles y en la institucional.izaci6n 

de 1a perticipaci6n popular y campesina en el Estado, asegurada -

por Cárdenas. Las masas popul.ares rurales pierQen demasiado 

pronto este participeci6n en el poder, le cual. deviene en un sis

tema burocratizado que capte en cierta medid.o. el apoyo (forzádo o 

espont&neo) de les clases pobres y manipula la eituaci6n en fun-

ci6n de las necesidades e intereses de 1e clase en el poder. fil. -

al.to grado de institucioneliznci6n (legnl o informal.mente) e.l.can

zado por este estructura da mcdicci6n explica en buena meoiaa ia

famosa estabilidad del sistema político mexicano, por 10 menos en 

lo que concierne al sector agrario. 
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Después de analizar en e1 capítulo anterior, aigunos eepectoa im

portantes del pe~odo cardenieta que contribuyeron a que se con

ao1idara la larga estabilidad política del país; pasaré a la dea

cripci6n y antll.ieie de loe elementos o factores econ6micoa que a 

a1 juicio deeempeaan un papel importante en el proceso de legiti

aaci6n del Estado mexicano. 

Vuelvo hacer la ac1araci6n aquí, que este trabajo no sigue pr~ 

ciae.mente un estricto orden crono16gico, porque a mí no me inter~ 

ea tan~o hacer una descripci6n secuencia1 de sucesos hist6ricos,

eino más bien destacar aquellos hechos políticos, econ6micos y e~ 

cie1ee que fortalecen o (tratan de fortalecer) la legitimidad del 

poder político en el ~éxi.co contemporáneo. Hecha la ac1araci6n en 

el presente capítulo se abordan temas como el de la participaci6n 

estatal en el ámbito econ6mico, que cano sabemos en nuestro país, 

dicha participaci6n empieza o. adquirir importancia pare. el gob:i.e,t 

no a partir de la década de los veinte; se crean así por ejemplo: 

•1 Banco de ~6xi.co en 1925, la Naciona1 ;pj,nanciere. en 1933, etc. 

Asimismo, se comenta sobre la seguridad social que rea1i¿an G!, 

versas instituciones y organismos del sector pdbl.ico, especia.l.mea 

te después de loe aRos cuarenta. otro aspecto importante ea le -

~ci6n econ6mica del Estado mexicano ea •1 referente a la empre

.a pdblica, al particular me abocará a 10 relacionado con le fun

ci6n social de 1a empresa pd'bl.ica; '\Ye implica hablar '1e1 r6gimen

de economía mixta estipulado en 1a Conatituci6n de 1917. Aa! pu6a 

vemos que se hace énfasis en categorías de tipo econ6mico, pero 

siempre relacionándolas con loe objetivos políticos del Estado. 
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5.1.. Ln participación del. Estado on l.a Economía • 

..t.quí me ocupo de anal.izar l.a participación del. E.atado en l.a econ,g 

a!a, donde observamos que esta intervención eetetal. da l.ugar al. -

11.amado r6gimen de economía mixta y que tiene como una de eue fi

nal.idadee concil.iar intere~es de tipo económico y de este modo g,! 

nerar un consenso en torno a un proyecto común a toda l.a sociedad 

mexicanas desarrol.l.o econ6mico. 

Referente al. intervencioniemo estatal. en el. pl.ano de l.a econo

mía me parece importante para l.os fines de este trabe.jo, destacar 

el. aspecto pol.ítico que impl.ica l.a intervención del. Estado en el.

ilmbito econ6mico, ya sea participando directamente en l.a producci 

6n a tro.v6s de l.as empresas públ.ices o simpl.emente regul.ando el. - ' 

proceso.econánico vía l.s pbl.ítica econ6mica o por medio de diver

sas disposiciones de carácter l.egal.; el Estado se convierte, sl. -

menos en l.os países de un desarrol.l.o cspital.ista tard:Co, en el. -

rector de l.a economía empl.iando de esta forma sus funciones mera

mente pol.íticas. Podemos afirmar que al. asumir actividades econó

micas, orientadas hacia l.a satisfacción de necesidades de grupos

soci.sl.ea económicamente d6bil.es, es l.o que l.e permite tener al E~ 

tado el. carácter de "asistencial.", obteniendo así un apoyo pol.Íti 

co de l.as maese que se "beneficien" con su acción. Pienso que al. 

situarse el. Estado en un intervencionismo pe:nnanente se aboca no

eol.emente a reducir el. impacto de la crisis, sino tsmbi6n a geraa 

tizar un crecimiento económico establ.e. ;,;ii.o requiere a eu vez 

proporcionar al Estado bases sÓl.iJ.e.s de iniciativa propia y de 

control. de la iniciativa privada, l.o que ha impl.icado lo siguien

tes aspectos: 

-La creación y estructuraci6n de un sector económico bajo gesti-
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6n directa del. Estado, l.o cual. ae l.ogra mediante nacional.izaci2 

nea, l.a creaci6n de empresas públ.icaa. aumento del. gasto pábl.i

co y de l.as inversiones del. sector púb1ico; de esta manera e~ -

Estado estimul.a y sostiene l.a capacidad adquisitiva del. mercado. 

-Pl.aneaci6n y expansi6n de un sistema de transferencias social.ea 

(seguridad social., prestaciones fan.iliares, subsidioa) que sos

tienen l.a masa de ingresos y hacen que una parte importante de

'stos distribuida entre l.os aaal.ariados escepe a l.aa fl.uctuaci

ones del. cicl.o econ6mico. 

Existencia de un sistema bancario y crediticio donde el. Estado 

dispone de una serie de control.es financieros que mnpl.ien sus

posibil.idades de eval.ueci6n e intervenci6n y l.e 42.n. informeci-

6n sobre l.a evol.uci6n econ6mica permiti6ndol.e detectar y ate-

nuar sínt01Das de recesi6n, estimul.er y dirigir l.e.s inversiones 

privadas. 

n e.utor Hicos Poul.ant"'ª" nos dice en torne t?l. intervencionismo 

estatal. que: "Estas funciones ecor.6ciic1:1s del. Estado son de hecho -

expresiones de su pepel. pol.Ítico de conjunto en l.a expl.otaci6n y_ 

do•inaci6n de el.ase se articul.an constitutivamente a su papel. re-

presivo e ióeol.6gico en el. campo de l.a l.ucha de el.ases Ge una for

lll!!Ci6n social.. No es posibl.e separar l.es diversas intervenciones y 

au• aapectoe, del. Eetado, considerando l.a posibil.idad de un trasl.e 

do et'ectivo de l.as •funciones econ6m;bcas" a unos aparatos sup~· 

cional.ea o superestatel.es, no manteniendo el. Estado nacional. ~i"o

a&s que un cometido represivo o ideol.6gico: todo 1.o dem6s ... trate 

a veces. de del.egaci6n en el. ejercicio de estas f'unciones". (l.) Ae:C, 

partiendo de esta asevere~i6n de Poul.antzas, considero que e1. obj,! 

tívo de1. intervencionismo de Lstaao es beneficiar a l.a el.ase capi-

(l.) Poul.ant~aa, Nicos. Las el.ases socie1ee en el. capital.ismo aotu
al., lll6xico, Sigl.o XXI, 1981, p. ·,7. 
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te.l.ista en su conjunto dentro del sistema econ6mico, de l.o cual.

podemos deducir que no existe una contradicci6n rea1 entre econo

mía cepita1ieta y participeci6n del. Estado en l.a vida econ6mica,_ 

l.a contradicci6n se ubicaría más bien entre l.os fines que el. ,i:;st~ 

do aparenta perseguir y l.o.s intereses que de hecho está protegieu 

do. Por otra parte l.a intervenci6n directa del Estado a favor del 

capitel. se hace necesaria ceda vez que l.e apliceci6n de l.o econ6-

mico impl.ica el. recurso al. empl.eo de l.a violencia organi~ada, cu

yo monopol.io l.eg:{timo estA en menos del. Estado capita.Lieta. Aqu!

loe procedimientos ideol.6gicos aparecen con muchn mayor eignific~ 

ci6n: materializando l.a ideol.og!a, que l.e atribuye la representa

ci6n ael. inter~s general. y ael bienestar común por encima ce las

cl.ases, ocurre que el. Estado asume directamente funciones econ6mi, 

cae, ocultando el. mismo ti~mpo a l.es clases populares su verdade

ro contenido cl.aeieta. No obstant~ si el papel. del Estado con re2 

pecto a las mases populares no puede reducirse a un engaño, a una 

simple mistificeci6n ideol.6gi.ca, tampoco puede reducirse a1 de un 

Estado benefactor con funciones puramente sociales. El. J:.etado or

ge.ni¿a y reproduce l.a hegemonía de clase fijando un campo varia-

ble de compromiso entre l.es el.ases dominentte y lee el.eses aomin~ 

das, imponiendo incl.uso a menudo a l.as el.ases dominantes ciertos

"aacriticioe" material.es a corto pl.azo a fin de hacer pcsi bl.e la 

reproducci6n de l.a dominaci6n a 1argo plazo. Por su parte Poulen

tzas educe: "no existen de un 1ado, funciones del. Estado f'avora-

b1es a 1es masas popul.ares, impuestas por el.l.as, y, ue otro l.ado, 

funciones econ6micas a favcr del Capital. Todas las disposiciones 

adoptaáas por el ~atado capitalista, incluso l.as impuestas por --

1.as masas populares, se insertan final.mente a l.a 1arga en una es

trategia a favor del capital. o compatibl.e con su reprouucci6n em

p1iaua. El .c.stedo se hace cargo de les medicas esencia1es a favor 
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de l.a acumul.aci6n ampl.iada del. capitel. y l.as elabora políticamente 

teniendo en cuenta l.a rslsci6n de fuerzas con lns clases dominadas 

7 sus resistencias, o sea, de modo tal. que esas meaidae pueaan, m~ 

cliante ciertas concesiones de l.a el.ase dominante (las conquistas-

popul.ares), earantizar l.a reproducci6n de l.a hegemonía de clase Y

de l.a dominaci6n del. conjunto de l.a burguesía sobre las masas pop~ 
{ 2) 

l.ares". Considero importante señal.ar que el. carácter del. .t.atedo 

sigue siendo determinado por les relaciones capital.iatas, es decir 

que l.os l.Ímites de las acciones del .Estado siguen en donde el. pro

ceso de acumu1aci6n de capital. es a.l.canLado en su fundamento y do~ 

de todas 'l.as relaciones capital.ietas mismas son puestas en duáa. 

Esto es, la intsrvenci6n~ tiene por objeto perpetuar l.a relaci6n 

oapital-trE\bajo y no unE\ ectividPd econó. ice sociflln,ente neutrEl. _ 

El. Estado es en eee sentido l.a sanci6n y la perpetuaci6n de l.n se

paraci6n entre los productores y los medios de producci6n l.o que -

hace no s6l.o garantizando l.a propiedad privaáa sino tnmbicn prouu

ciéndose y reproduciéndose como conjunto de aparatos separados ae-

de diVisi6n del. trabajo. 

(2) Poulantzas, Nicos. J,;stado i'o<ier y Socialismo, ;.,.1íxico • .:>iglo 
XXi, 1980, p. 225. 

• "l.a funci6n del. Estado en rélnci6n al proceso de pro-
ducci6n capital.ista es no s6lo reguladora, CQlllO con
secuencia de su funci6n basada en su forma perticu-
l.ar de existencia, de hecho el. Estado ayuda al. capi
tal. a alcan¿ar su existencia promedio como capital. -
total.. El Estado asegura l.as condiciones general.es -
de producci6n encare&ndose de todos aquel.l.os procesos 
que no pueden sal' operados sobre une bese capital.is
ta." ,remado de: Probl.emas del. intervencionismo de l::s 
tado, por El.mar 'tJ.tvater, en el. I:.stado en e1 capita= 
l.ismo contempor&neo, l•'1é:ld.co, ;:>ig.l.o All, p. l.14. 
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El. r6gi.men de economía. mixta. 

En primer 1ugar citaré al.gunaa de 1as características que identifi 

can al. r6gi.men de economía mixta, ol cuaJ. surge en la década de --

1oa treintas como respuesta el. co1apso de lee economías puras de -

mercado; así este tipo de economías mixtas se basen en: 1) recto-

ría del :i:;stado en le dirección del sistema económico; 2) creaci6n

de un sector público estratégico¡ 3) existencia de empresas priva

das nacionaies y extranjeras; 4) áreas econ6micas planificaó.as o -

publicitaa.as; 5) áreas econ6micas concurrenciales o privatizactas;-

6) aceptaci 6n parcial y regul.ada. de los mecanismos O.e mercado; 

7) liberaci6n parcial. del comercio extex·ior; 8) protecci6n estatal. 

de sectores atrasados 9)servicios públicos en salud, seguridad so

cial etc.; 10) l.ibertad indiVidual empresarial.. 

Considero que en e1 ~atado mexicano el régimen de economía mix

ta aparece a partir del régimen caraenista ya que en términos de -

pura eficacia productiva, la clase capitalis•a óebiiktmentc contro

l.e.da y dirigida, bien podía asegurar un funcionamiento adecuado -

del sistema econ6mico ael país: todo depe~a!e del papel que el ~a

tado se decidiera a desempeñar. México podía renunciar al. capita-

l.ismo, sin renuncier a la el.ase capitalista. KI. capitalismo a1 que 

se renunciaba por supuesto, era ese tipo de economía que se cifra

ba en e1 privilegio de los poseedores de 1a. riqueza, en la sujeci-

6n sin límites de 1a sociedad y de su estado a los intereses de -

unos cue.Atos. ¿Qu' sucedería con el capitalismo? Una expresi6n lo

resumía con toda satisfacci6n: 1a. economía mixta, ni. capital.ista

ni comunista, con Los capitalistas, pero también con el hatada, d~ 

do de su propio aparato econ6mico y con su r'gimen tutelar de 1os 

derechos de los trabajadores, como condici6n de existencia de los 

capita1istas; y entre los capitalistas y el :C:Stado o, si se prefi~ 



re junto a el1os, ~odas y cada una de 1as restantes c.l.ases socia--

1.ea con intereses própios pero co.l.aborando en la obre común; que 

es indiatrializaci6n del. pa!s y desarrol1o econ6mico. Pienso que 

e11te tipo de r6~men econ6mico ha servido para afianzar la estabi-

1.idad. política de Jt.éxico, la existencia de tres sectores en .l.a ec2 

nomia: el públ.ico, el privado y e1 socie1 permite l.a e:xpresi6n y -

l.a def'ensa de 1os més diversos intereses que se can en 1a tiOcieciaa 

mexicana, evitando que l.os antegonismos social.es deger.eren en fo-

coe subversivos para el. régimen, sin embargo, este model.o ae econ2 

mía mixta no ha impedido que el. desarrol.1o econ6mico de b1éxico de!!!_ 

de l.a década de l.os aiios treintas hasta la fecha, tenga 1ae carac

ter!aticas de ser: un desarrollo aependiente, fluctuante, desequi

.l.ibrado y concentrauor del. io«reso. Asimismo Pablo Gonzá.lez Casa

nova afirma que: "1as desigua.l.daaes que a nivel. internacional se -

observan en el mundo capi taliste alcenzan en el ir.terior de i•.éxico 

un orden de magnitud semejante • .Al. 1ado de.l. crecimiento de fábri-

caa, tecno1og!as, polos de desarrollo, barrios de c.l.eees acomode.--

das, crecen los ºcinturones de miseria", 

paupérrimas, superexplotauas o desemp1eauas. 

1as "'ººªª y el.eses --. 
JA\ exp1otsci6n misma-

de 1a naturaleza, el crecimiento desordenaao ae 1as ciudades, con

agl.omeraciones de pobres y enonnes cÓncentreciones de autom6viles; 

el. escaso desarro.l.lo de los transportes y servicios páb1icos, todo 

ea l.a imagen de un desarrol..l.o extremademente desigua1, que combina 

1aa m6s antiguas ~onnas de explotaci6n y domineci6n con las m6s m2 

dernas. 361.o 1a combinaci6n de esas desigua1ciades, s~ ordenBllliento 

en un sistema econ6mico, pol.!tico y sociai•sui generis~ exp1ica la 

iarga estebi1ide.d del país". (3) 

(3) Gon¿6lez Casanova, Pe.blo. .iil Estado y 1os Partidos Políticos 
en '6>6xico, i»6xico, Ed. Era, 1935, p. 89. 
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5.2. La •eguri4ad eocial.. 

iAI. eeguridad socia1 ea una de 1.as formas en que se manifiesta l.a -

intervenci6n del Estado en asuntos econ6micos, 1a seguridad aocia1 

comprende un amp:U.o y diversificado núcleo de actos y políticas &! 

bernementa1es, cuya mete primordial ea otorgar protección a 1oe 

trabajadores y a otros grupos de bajos niveles de ingreso, contra

riesgos que ee producen en una sociedad industrial, ta1ea como de

eemp1eo, escasez de vivienda, servicios m~óicos y de saniaad, ser

vicios educativos, etc., derivados de una inequitativa distribuci-

6n del ingreso en toda sociedad capita1ista • ..a aeguriaad eocia1 -

va aunada a la idea del estado benefactor ( i•el.fare .3tate) en l.a -

que el. gobierno acepta que constituye eu responsabilidad e1 biene~ 

ter básico de todos loe ciudadanos que forman l.a naci6n, y que es

te responsabilidad se plasma en leyes y reglamentos y por l.o tanto 

· .. se hace :forma1, explí.cita e irrenunciable. Referente a las :funcio

nes del Estado de beneficio el eutor Lucieno Pe1licano afirma; ~.t:J. 

i:Astado no ee limita a ejercer lea :funciones de gural!li.611 ae .1.a 

propiedad privada y de tutor del orden público sino que, por el 

contrario, se hace interprete de valores -la justicia distributiva 

1.a eegurids.d, el pleno empleo, etc.-, que el mercado ea hasta inc~ 

paz de registrar. Loe trabajaaoree ya no son abandonados a s:! mis• 

•o• :frente a 1.aa impersonales 1.eyes de 1.a economía y e1 .l:.stado si

ente el deber 'tico-político de crear una envoiturs institucional.

con el cual. el.los est6n adecuadamente prote~iQoe,de 1.ss perturoa-

ciones, que caracterizan la existencia hist6rica de ie economía c~ 

pital.iata. -~ás adel~nte agrega el autor entes citado que; e1 des~ 

rrol.lo econ6mico ya no se reeule exc.1.usivamente por l.os mecanismos 

espontáneos ael mercado sino tambi6n, y en ciertos casos sobre to

do, por les intervenciones econ6mices y sociel.es del :..Stado que se 

ba concretado esencialmente en 1os siguientes PUntoa: 
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- Expansi6n progresiva de los servicios públicos como la escuele,_ 

1a Vivienda, 1a asistencia médica; 

- Xntroducci6n de un sistema Ciscal. basado en e1 principio de tas~ 

ci6n progresiva; 

- Xnstitucionalizaci6n de una disciplina del trabajo orgánica, di

rigida a tutelar los derechos de l.os obreros y mitigar su condici-

6n de inferioridad frente a los empleadores; 

- Redistribuci6n de la riqueza pare garantizar a todos l.os ciuMid!! 

nos un rlidi to mínimo; 

-Erogeci6n e todos los trabajadores ancianos de une pensi6n para 

asegurar un rédito de seguridad aún des pué e de la ceseci 6n de l.a 

releci6n de trabajo; 

- ~ereecuci6n del objetivo del pleno empleo con el fin de garanti

zar e todos los ciudadanos un· trabajo y por tanto una fuente de iu 

greso". ( 4 ) Desde mi punto de Viste pienso que la po1ítica de1 J:.S

teao de ber.eficio y de la programacifin econ6mica no va :cás a.llé de 

une "racionel.i;oaci6n" del. sistema capitalista, es un mo..io W.sCrBZJ:t 

do para consol.idar ul.terionnente el aoa~nio de l.a el.ese ae la bur

@Uesía. fil. autor Benjamín Retchlciman respecto a la seguridaa soci

al. nos dice: "por mucho las medioes gubernamentales más importan-

tes usadas pare disminuir l.e desigual.dad del ingreso, hen eiao --

1os programas de ayuda y binestar. Varios servicios social.es, te-~ 

1ee como stenci6n médica, educaci6n y el. mantenimiento del ingreso 

en 1a forma de. programas de seguridad social, han mitigeao le ad.-

versiciad econ6mica de l.os grupos ae be.jos ingresos. :.:.Stos progra-

mas elevan directamente los ingresos monetarios de los desemplea-

doa, los ancianos y los incapeciteaos; te:r.bién aumentan potenciel.

mente el. cor.sumo de loe grupos de este tipo, proveyendo algunos -

servicios gratuitos o con costo nominal.". ( 5 > 

(4) Bobbio Norberto, laiatteucci Nico1e. (coord.) • .Lliccionario de Po 
1ítica, 2 tomos, r.iéx:i.co, .;ii@lo .:L.n, 1984, p.p. o12,ol3 t • .I. 

( 5) Retchkimen .L. Benjamín. Aspectos ~tructura1es de la .t.conomía 
Pública, i>:éx:i.co, UJSAloi, 1~75, p. 226. 
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Para el. ceso de ~.éxico existe una ampl.ia gama de instituciones y -

organismos que prestan servicios social.es a los trabajadores, obt~ 

ni.endo 6stoe bienes y servicios que son subsidiados por el. gobier

no. De esta forma el. Estado mexicano compensa el escaso poder ad-

quisi tivo de l.a el.ase trabajadora para que ésta no l.legue a un es

tado tal. de pobreza que l.a impul.ee a pugnar, a l.uchar por un cam-

bi o social. que yaya en contra de l.os intereses que protege el Est~ 

do, 1.oe intereses de 1.a el.ase dominante. Pienso que toda l.a acti~ 

dad del. Estado a través de la seguridad social. aparte de mantener

en un equil.ibrio los confl.ictos entre 1.as clases conlleva en s! Y

misma un aspecto de legitimidad social. para el poder estatal. En-

tre l.as principal.es instituciones con que cuenta el. l:.Stado para -

proporcionar servicios sociaJ.es a sus ciudaa.enos están el. Institu

to Mexicano del. Seguro Social. (lkSS) ~ue desde su creaci6n en 1.942 

proporciona servicios de sal.ud a l.os trabejpdores de 1.as empresas

dcl sector pri'V"do y de 1Ps emoresas de Part.ic.ipa6Ón estatal., .además

úl.timamente ha hecho extensivo este servicio a ciertos trabajado-

rea del campo -candelil.1.eros, henequeneros, tabacal.eros, azucare-

ros-; el. Instituto do ~eguridad y Servicios Sociales de 1.os Traba

jadores del. :Z:.Stedo {ISSSTB), el DlF {Desarrol.lo Integral de 1.a l'a

milia), la mioma Secretaría de Salud, proporciona servicios m~Cli-

cos en zonas rural.ea y áreas merginaoas del peía. Asimismo aesta-

can otros organismos como el. INl'OiiAYIT {Instituto del. Fondo Nacio

nal. para l.a Vivienda de 1.os Trabajaúores); el FONACOT {Fondo Nacig 

nal de Consumo para 1.os Trabajadores; l.a CCl~ASUPO que se encarga -

de l.a distribuci6n de productos básicos a precios por debajo de su 

costo real. y que pone al. al.cence ae l.os grupos de bajo in~reso. iJe esta 

f'orma, como afinna el. autor Juan F. i.eal. "el. Estado presta una aten 

ci6n muy importar.te al. "gasto social" para cor. tener los cada vez -

más an.pl.ios movimientos conte:Jte.rios de las clases dominaoas, con 
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•1 objeto de l.egi.timar el. poaer pdb.lico 7 proporcionar una abunda!! 
(b) 

te y barata fuerza de.trabajo a l.os patrones". 

En l.a sociedad mexicana un al.to porcentaje de l.a pobl.aci6n per

cibe un ingreso igual. al. sal.ario mínimo. o quizá dos o tres veces

el. eal.ario mínimo, el. cual. no es suf"iciente para que el. trabejador 

7 su femil.ia satisfagan pl.enamente sus necesidades de diversa !nd2 

l.e. Tambi'n l.as famíl.ias de l.e l.l.amada "el.ese medie" con el. simple 

ahorro de sus ingresos no pueden cubrir l.oe gastos que se destinen 

a obtener l.os bienes y/o servicios que proporcionan un bienestar -

integral., vi~ndose obl.igadas a recurrir ai sistema de seguridad e2 

cial., de esto úl.timo se deduce que el. sistema de seguridad social.

no as exclusivo para l.as cl.aaes de escasos recursos econ6micoe. 

Por otra parte tomando en cuenta el. sistema tributario de ~6xi

co donde destaca l.e exenci6n de impuestos al. sal.ario mínimo, puelie 

admitirse que l.oe modernos programes de seguridad social. tienden a 

ser en real.idad un medio de rodistribuci6n del. ingreso con proyec

ci6n hacia ebejo, ~e üeoir, a benericiar a l.o~ ccon&:iice~nt~ d~b~ 

l.ee, sin embargo esta redistribuci6n se l.leva a efecto a partir oe 

l.oe estratos de ingresos bajos y medianos, que son l.os que ceden -

recursos en una transferencia horisonta1. existiendo mu;y poca opoi: 

tunidad de afectar a l.os grupos de ingresos medios, al.tos ;y muy -

e1evedos ten~ose as:! u.na red.is tri buc1.6n vertica1. 

(6) Leal., Juan Pel.ip~; M6xico: Estado, lbrocracia y Sindicatos, 
lil6xico, .Ed. ".c.l. Cabel.l.ito", l.585, p. l..07. 
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5· J. "La ~ci6n -social de l.a empréaa-·públ.ica. 

La historia del. Estado mexicano en su etapa posrevol.ucionaria re-

gistra como factor determinante de su formaci6n, e1 surgimineto y 

crecimiento de l.a empresa pública tanto en el ndmero de organismos 

públ.icos, como en l.as ramas de actividad en l.as que se desempeñan. 

El artículo 27 de l.e Conetituci6n de 1917 proporcion6 l.as bases 

jurídicas sobre le que se ha levantado el complejo de organizacio

nes paraestntaJ.es por cuyo conducto el Estado ejerce sus derechos 

soberanos en l.a exp1otaci6n de los recursos naturales del. territo

rio nacional., y presta los servicios públicos. Considero que 1a em 

presa pública en México constituye un fen6meno hist6rico enmarcado 

en el devenir social, que.imprime características propias al J:o;sta

do surgido como catalizador de ese devenir. Por ello es importante 

anal.izar y estudiar el fen6meno de l.a empresa pública como elemen

to del proceso hist6ricó de la sociedad mexicana. La empresa públi 

-ca mexicana es resultcdo del. devenir hist6rico, pero ea también --

factor determinante en dicho proceso, que se sitúa primordial.mente 

en el ámbito de la acci6n del Bstado mexicano. 

Desde su mismo origen, l.a empresa públ.ica encierra caracter!sti 

ces de nntural.eza política que la distinguen raóicalmente de la em 

presa privada. mi efecto, l.a empresa pública se sitúa en el ámbito 

de la acci6n de gobierno, y constituye un instrumento de pol.!tica. 

del que dispone el Estado para su acci6n en el. seno de 1a sociedad 

oiVil.. Pienso que el carácter político de l.a empresa públ.ice se -

origine en l.a misma decisi6n que l.e crea¡ porque el. hstauo, 6rgano 

político por excelencia, es quien decide su creaci6n. Pero tambi6n 

el -<-atado, al. crearl.a, le marca loa objetivos que deberá perseguir 

l.oa cueles coinciden con l.os objetivos p1anteados por él. e trav6s

de su acci6n. La empresa púb1ica mexic~na ha sido creaela e partir

de una o varias de las rezones que a continuaci6n se apuntan: 
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a) Reasumir el. doaúni.o áirecto y el. aprovechamiento de al.gunos bi~ 

nea para garBI\tizar l.a independencia econ6mica y la capacidad -

de decisi6n pol.!tica. 

b) Interferir en la producci6n y distribuci6n de bienes para aee8!! 

rar el abasto e la pobleci6n. 

e) Asegurar el. establecimiento y la permanencia de l.a infraestruc

tura necesaria pare el desarro~lo de l.as actividades econ6micas 

cultural.es y social.ea. 

4) Actuar pe.ra lograr Los objetivos que establecen l.oe programas -

de deaarrol.l.o. 

e) Reocatar y mantener unidades de producci6n y de servicio, y 

fuentes de empl.eo. 

f) Al.l.egarse mayores recursos aparte de l.os fiscales y crediticios 

para el. desarrollo de l.e economía. 

Por otra parte el. Estaao se sirve de l.ae empresas paraeetetalee 

pa~ cumpl.ir a trav6s de el.l.as, al.BU!:.ae de sus obl.i¡s&cionco hncia-

1.a aociedad. Z.S por el.l.o que l.e empresa públ.ica posee un sentido -

eocial que la inspira, la l.eeitima y orienta en eu ClesempeAo coti

diano.• »i tal. sentido e.l. mercentil.ismo y el. l.ucro queaen fuera Cle 

l.oa objetivos de l.a empresa pÚbl.ics, mA~ no su rentaoilió.E.d aunque 

lata, pera ser determineda, exija instrumentos y criterillB óiver-

•oa a l.os que utilizan l.ee empresas puramente mercantil.ea o priva

da•. 
hl. sentido social que l.a empresa pdbl.ica im~rime a todas sue -

acciones. ea su el.em~nto constitutivo; el..beneficio socia~ que pe~ 

siguen funóamenta la ecci6n pol.!tica uel. r.atado que ies constituye 

dirige y además cooruine. de acuerdo e. l.oa finee que ie socie<ied -

misma ie ha conferido. ~in embargo, este beneficio social. se con-

creta en resultaoos visibl.es, en bienes y serVicioe al.os que en -

principio toda l.a poblaci6n deber& tener acceso; en otras paiabras 
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el. beneficio social. que persigue l.a empresa pública en íorma di-

recta o indirecta., se· traduce en resul.tadoe econ6!1licos para beneí~ 

cio de l.a pobl.aci6n e~ el. marco de l.a economía mixta que preval."ace 

en nuestro país. El merco cotidiano en que se desempeñan l.as empr~ 

sae paraestatal.es mexicanas es el. de une economía n~xta, donde se

incorporan a las fuerzas del. mercado l.ibre y de co~petencia que r~ 

gen todo el. sistema capitalista. Este marco imprime una nueva di~

menei6n a l.a empresa pública mex:i.canat l.a constituye en instrumen

to estatal. para iníluir en l.as íuer¿as productivas y conducir el. -

con~unto de actividades econ6micss • .&..a empresa públ.ica es un ins-

trumento invaluabl.e en manos del. :C:Stado, y este se sirve de el.la -

para cumplir con su papel. de rector de l.a economía nacional tal. c~ 

mo se asent6 en l.ae recitntes reíormes constitucional.es que entre

otras cosas establecen: "hl. ;;atado pl.aneará, conduciré., coordinar& 

y orientar' l.n nctividAd econ6mica nacional" {Art. 25 constitucio

nal.), para l.o cual. entre otras cosas, "• •• contaré con los organis

mos y empresas que requiera para el. eíica¿ manejo de l.es áreas es

trat~gicas a su careo y en les actividedes de manejo de ca1é.cter -

prioritario ••• ". (Art. 28 constitucior-..alJ • .ue e3te moco .l.a empresa 

pÚbl.ice se ha convertido en uno de .Los principal.es instrumentos -

con que cuente el. hstado pare conducir, la ectividad econ6mica na

cional. con sentido social, tal. como l.o específica el. mismo art!cu

l.o 25 constituc1onal.. 
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5.4. Loa l.ímites tute.cares de l.a aclministrac.i6n públ.ica. 

La administraci6n pública dentro del :..Stado capitalista tiene una 

~unci6n de dominaci6n política y direcci6n administrativa, o sea, 

no tiene una característica propia sino que adquiere l.aa caracte

rísticas del. propio Estado bureués. Ir.e interesa poner .Snf'asis en

el. aspecto de dirección aomtnistrativa donde se observa que l.a ad

miniatraci6n pública l.l.eva a cabo actividades tal.ea como: educaci-

6n1 vivienda, servicios públicos, salubridaa, protecci6n al empleo, 

a través de un conjunto de instituciones de carácter central.izado 

o descentralizado. Así l.a a~~1inistraci6n pública cumple una f'unci-· 

6n tutelar hacia las clases sociales más desprotegidas, es decir 

l.es otorga ciertos beneficios para que ol.canoen un nivel. de vida 

aceptable. Sin embargo esta acci6n de tutela es más bien una f'un-

ci6n de administraci6n de l.a pobreza de l.a mayoría de l.e pobl.aci6n 

porque si en verdad se tratara de eliminar l.a pobreza de l.os trab~ 

jadores explotados, entonces l.a actividad administrativa del. ...ata

do estaría orientada a la abolición del. trabajo asalariado y de l.a 

exploteci6n áe que es objeto. fil.iminar l.a miseria y las concticio-

nes de vida del trabajaaor tanto del. campo como de la ciudad, im-

pl.ica e.bol.ir la rel.aci6n de expl.otaci6n entre capital. y trabajo, -

cambiar l.as relaciones de producci6n, y en consecuencia, modificar 

toda la superestructura política e ideol.6gica que se levanta sobre 

el.las y de l.a cual. forma parte el. propio hatada, y como sabemos -

ningún Estado se "suicida" o acaba con sí n:ismo. Siguiendo al. au-

tor Ornar Guerrero ( 7 ) la actministraci6n pública en el. L6tado capi

tal.ista y por extensi6n también en i.,éxi.co no es positivamente efi

caz. Su efectividad no re&uel.ve definí tivamente los probl.emaa eré!! 

dos por el. capitalismo. ~e negativamente eficaz porque no resuel.ve 

(7) Guerrero, Qnar. La Aáministraci6n Públ.ica en el bstado Cepita
. ~ista, Barcelona .t.Spaña, Eá. Fontsmara, l.981.. 
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positiva y real.mente los probl.emas, sino que negativa7 formal. y s~ 

perficial.mente, se .l..iltlita a .l..o sumo a aáministrarl.os a pal.iarl.oe. 

Toda eval.uaci6n del. rendimiento gubernamenta.l. debe considerar este 

hecho: l.a eficacia de la aaministraci6n púbhiC6 no se pueae va.l..o-

rar en t6rminos de su bonaaa en su orgt>.nizaci6n interna, de aus 

buenos prop6si tos en sus prcgro.m~ y proyectos, y mucho menos en el. 

costo de el.la misma, sino por la sol.uci6n real. y efectiva de l.os -

probl.emas social.es, entonces se deduce que 1.a e.óministrr:· ci6n públ;h 

ca· capitalista es ineficaz. o. Guerrero arcumenta: "Las depenaen-

cias de 1.s admin1streci6n pública abocadas a 1.a sol.uci6n del. paup~ 

rismo, l.a mendicidad, .l..a c.apaci<iad ue corupra del obrero, y otras -

más, al. no resol.ver 1.os prob.l..emas s0ciel.es, pasan a encargarse de

eu administreci.6n, Con 1.e. aaminis·:raci6n pÚbl.ica .l..os problemas so

cial.es pasan a ser una instituci6n nacional., que son aoministrados 

y mantenidos dentro de .l..os límites tol.eraulcs del. ccnflicto de c~~ 

eee. Lo~ problemas socia.les, como instituci6n nacional., entran al.~ 

engranaje de l.as rutinas administrativas y se J.1.eee_n a convertir -

en banderas de eoberna.ntes y partidos políticos". LS) 

Así el Estado se ve en 1.a necesiaad de mantener 1.a inconformi--· 

dad de l.ae clases dominadas dentro de nivel.es contro.l..abl.ea median

te una pol.Ítica de tutel.a y servicio para J.oa gobernados¡ de esta

fonna,se crean l.a l.egia.l..aci6n e instituciones tutel.ares del. trebe

jo, .1.as instituciones asistencial.es, de seguridad social., vivien-

da, pr.ot~cci6n al. consumidos, entre otras. Adic.iona.1.mer,te, 1.a socie-: 

da4 requiere del. suministro de una variada gama de servi.cioa que,

por un 1.ado, se desprenden ae 1.a interaependencia de 1.as el.ases -

social.es, y del. otr,o, de .l..s concentración de atribuciones en manos 

del. i:.staao. Aunque esos servicios tienen el. carécter general., es -

decir, que son prestados en beneficio de l.a sociedad, adquieren un 

(8) lbidem. p l.9o. 
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Vi~tue.l. sentido de subsistencia pera las clases explotadas. i.e es

ta manera el. acceso al. transporte subsidiado, a la energía el.,ctr~ 

ca abaratada y a otros servicios mantenidos por debajo de su costo 

•• conVierten en una ~6rmuJ.a compensatoria, un paliativo a l.a mis~ 

ri.edad de l.es clases expl.otedas. Considero que el. Estado mexicano, 

pese e todas sus cnrnctcrística~ de ..steao benefactor sigue respon 

di.ando a .los intereses de l.a clase dominante. Eh ese sentido y re

pl.anteando l.o que expuse a.L principio de este punto, no existe du~ 

.Lidad al.guna. en el. Estado; no tiene un .ledo "bueno" (el. social.) y 

uno mal.o'(el represivo), todos l.oa aspectos del.a intervención del. 

.i:.etado son intrínsicemente represivos, inmenentemente orientados -

contra l.a l.ucha por derrocar el. capitalismo. Final.mente citar~ 1.o 

que aduce el autor John Hol.lowa.y K. al. respecto: "no se puede ha-

bl.ar de una dual.ióa<i. de 1.a netural.ezs de J.s ea.ministrsci6n públ.ica, 

según l.a cual. sleunos aspectos de l.s administraci6n revel.an carac

terísticas de 1::: dO!!d.nA.ci6n clasista, mientx·as otros son sencil.1.e.

mente una expresi6n neutra de 1.a direcci6n administrativa, necesa

ria en cual.quier sociedad.·Tel. perspectiva ignora l.a importantísi

ma cu es ti 6n de la :forma de la acti vi da.d administrati ve, l.a f'orma -

en que incluso la intervención administrativa mé.s aparentemente -

inocua categoriza l.e real.idad social. y tiene un impacto sobre las 

~onnas de l.a lucha social.. fil. 1::$tedo no tiene una columna verte --

bral. neutra, t'cnica que deje de refl.ejar su natura.l.eza de el.ase; 

precisamente por estar basado en una abstrecci6n de 1.as rel.aciones 

de producci6n, cada uno de .Loa aspectos de l.a actividad del. Esta~o 

está impregnado de su carácter de el.ase". ( 9 ) 

(9) Hol.l.oway A., John. Funarunentos te6ricos para une Crítica itiar-
xi.ata de l.a Administraci6n Públ.ica, l•.éxico, Instituto Neciona.l 
de Aaministraci6n Pública (INAP), 1.982, p. 37. 
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POLXTICA Y SOCIAL. 

'-1· Baaes de au'tonom.!a y l.ogi timi dad 11ocia1 en el. período l.970-76. 

Considero que derivado de l.as l.uchas democr,t:i.ca• del. aoviaiento

oatudiantil. de l.968 7 sobre todo en l.a cul.a:inaci6n represiva del. 

lld111110, ol. Estado mexicano afronta una 4i-1.nuci6n gradual. de su -

l.ogitimidad. De esta fo:nna durante l.a d6cada de l.oa setenta ae 

4an rel.evantee fen6menos pol.!ticos orientados a l.a roaDmposicióa: do 

'llD& l.egitimidad que ee había visto oeriemente deteriorada. 

Por l.o que ee refiere a l.a especificidad en el. alabito econ6mi.

co del. Estado mexi.cano, puedo decir que a final.ea de l.a d6cada de 

1.oa aesentft y principios de l.os oeten~. l.oB probl.8111~6 de l.a ocu

aul.aoi6n de l.a ~·ique;;;a e=. !iE:xico se flgt.tdizaron afectando de mane

ra distil•ta a l.as diferentes cl.s:>es social.es. Como medida de eme!:, 

gencia se configur6 en esos años l.a l.l.aaada "pol.!tica ~el. desarr2 

1.1.o compartidc(, que i.ucl.u!a en oua l.ineemientoa revi taJ..izar l.a 

imagen del. Estado como rector de l.a economía. l'Bra el. autor "816r~ 

~o Sel.d!var ll.} el. car6cter y l.a esencia del. Eat~do se expl.ica a 

~v6s do l.asmúltipl.ee fl.lllcione• que 6ate debe cubrir, noceeariae 

pars toda 1.-.i aociecled, on aras de l.a bu- marcha ciel. paia • .Poro

eopeci.al.monte oe reitera l.a defensa que 6ate debe hacer a l.aa el.~ 

•e• popul.area, en cuanto el.l.es son 1.aa m'8 desprotegidas y care-

cen del. poder econ&nico. 

Asimismo, el. Estado mexicano sin dejar de hacer sentir au pre

eencia en ia economía, enfatiza su actuaci.6n en el. imbito aupe~ 

(l.} Sal.d!var, Am6rico. Ideol.ogia y po1ítica del.. Estado mexicano -
(1.970-l.97ti), li6xi.co, Sigl.o ..(XI editoroo, l.981.. 
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tructural.; es decir, en l.a direcci6n pol.Ítica e ideol.6gica de l.a 

•ociedad. En situaciones de crisis, el. Eatado refuerza eu inter

Yenci6n simul.t!neamente en 1o econ6mico, po1ítico e ideol.6gico.

El E8tado no ee tampoco ajeno a l.as el.ases socie.l.ee a •ua luchas 

7 contradicciones, por l.o que desempeña un papel. importante en -

•u unificación y estimula su crecimiento y deserroll.o, especial.

mente para l.a el.ase dominante.* 

La intenci6n básica del. rég:lmen de Echeverría fue el. reducir-

1.aa tensiones social.e• y aumentar, o a1 menos conservar, l.os m~ 

genes de legitimidad estatal.; que en mayor o menor medida •e lo

gró a pesar de l.a cerrada opoeici6n y del. rechazo a au pol.ítica

proveniente de l.os sectores econ6micamente domine.ntee. Se trata

ba aquí, fundamental.mente, de una lucha y un conf1icto de indu~ 

bl.e vertiente coyuntural. contra el. discurso, l.a intensión y ~as

~ormae del ejecutivo, más que el. contenido mismo de l.a pol.ítica

eetatel.. El. presidente Luis Echeverría sostenía que l.a interven-

ci6n estatal. en l.o econ6mico no s6l.o obedecía e l.a necesidad de 

arbitrar y regular l.a vida econ6mica nacional., sino porque el. ~ 

tado pre3enta una racionalidad econ6mica diferente a l.a del. sec

tor privado, en ese sentido, L. Echeverría afirmaba que: "Ante -

aquel.loa que criticl!.ll y condenan l.a particip~ci6n del. Estado en 

* La el.ase burguesa no ee una unidad separade del. 
Estado, sino que por su acci6n de l.a l.ibre com
petencia surgen y •e constituyen oontinuamente
nuevos contingentes de productores capital.i•tae 
que se integren en l.a capacidad econ6mica uei -
r~gimen. En el. plano jurídico, el. Estado condu
ce a ie aupereci6n de l.as divergencias internas 
de el.ase y l.oe desacuerdos entre l.oe intereee•
opueetoe, unifica a iae capas y fracciones y -
modeia una imagen de 1a el.ase en eu conjunto. 
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1a economía, re•pondemoa que en un pa!a donde 1a pobl.aci6n y -

1aa necesidades ore~en en fonne acel.~ra~··· que padece ademáa 

grandes desequil.ibrios eoctoriel.es y regional.ea aa{ como una ~ 

injusta di.etri.buci6n ael. ingreso, no es p
0

oliibl.e •añal.ar 1Ími-

tes a 1a gesti6n econ6mica del. Eatado". <2 > .l!lo. teoría durante

•1 período de Echeverría el. eje de 1a al.ianza y e1 pacto aoci

a1 y el. deearrol.l.o econ6mico debería estar signado por el. Ji:at~ 

do, l.os empresarios nacionel.es y l.oe grupos popttl.ares. El. bu.a-

car el. apoyo en s61.o una de l.ee dos el.ases constituye un grave 

error pol.ítico; de e.h! que en el. discurso estatal. ae invoque -

indi.stintemente a uno y otro sector. J:ln ambos eatá presente el. 

prebl.ema de l.a l.egitimidad¡ tambiEn ae buac6 el. equil.ibri• 

praE:ID~tico y l.a medi.eci6n. 

Según AmErico Sal.d!var, pare el. caao de M&:x:i.c• con un nivel. 

de desarrollo medio, dependiente, pero con un consia~rabl.e gr~ 

do da a~tabil.idad pol.itica, l.a fortal.eza dal. Eatadw 7 d& l.a ~ 

ciase o grupo dirigente no se explica a61.o ni blisica:nente, por 

au capacidad de imponer decisionea de ~uerza¡ existen otros r~ 

cursos y mecanismos por medio de l.oa cual.ea el. .!>atado pueda 

conquiatar en l.o fundamental. el conaenao y l.a aceptaci6n de su 

sistema de dornineci6n-ecumul.aci6n, tanto par parte de iaa el.a

••• dominantes como por parte de l.a• ciaaee eubel.ternaa. &l -

torno a l.o• el.ementos que ie permiten a ia burocracia pol.Ítica 

di.rigente un grado conaiderabl.• de autonorr.ia respecto de y en 

rel.aci6n con l.a cl.a•e econ6micamente aominante, A. Sal.divar ·~ 

nel.a trea eiemento• que aons 

"a) el. sector pare.estatal. de l.e economía¡ b) l.a iegitimidad y 

ol. conaeneo que l.ogra conquistar al. interior de l.a el.ase domi-

(2) Luia Echeverr!a Al.veraz. VI ln~orme de Gobierno i97ó, en -
Sel.divar Am6rico, Op. cit. p. 67. 
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nante, ~ eobre todo, en e1 seno de les cl!lsee eubalternaa, he

gemonía que ebtiene gracias a 1a crenci6n y difuai6n emp1ie de 

laa creencia• y ve.J.oros de 1e. ideologia aominaote; c} la facuk 

ted de1 uso 1eg!timo de ln vio1eocin, 1e. coeroi6n, el contrel

aindice.1 y po1ítioo sobre 1ee principa1os orgAnizacionea de --

1011 trabrijndoree" <3 > como enota el autor G. o• Donnell: "lea -

inati tucione11 eetfl te).e11 ejercen poder cuando roapa.1.den eus de

cieionea con J.e capacidad de imponer severas sanciones (no a6~ 

1o coactivas} en caso de no eer obedscidns".l 4 ) 

Pieaao que os inoegabl.e J.a capacidad de 1.as institucionea poli 

ticaa estatales pera mtillteneraa a1 frente de ).e direcoi6n pa1f 

tice do1 b1oque de poder; de tal manera que dicha capacidad ne 

direcci 60 con11ti tuye une fuente inoi scuti bl.e de poder y de au

tonomía eetetel. El.lo se debe tanto a ).ea propias inetitucio-

nes como e J.e ecepteci6n cooecnsue.J. que recibe de ln socieó.ad 

e su dominio de clri.ee. Pf!ra el au-tor Ju.--'• F<>.lip<> .!.c:i1. C5 > ").e -

acci6n pública ctirects cumple fwicionaa de ecw:-.uleci6n de capi 

··tel. y f"unci onae de legi timeci 6n de1 orden vi gen te. :t.ntre 1ae -

empresas y organismos públicos que deaempeño.n un importent~ p~ 

pe1 leeitimedor, están equell.os que se oeaicen e le etenci&n -

médica, la seguridad social, le educaci6n, le vivienda, el cou 

awno y la al.imentaci6n populare•"· l:n :funci6n de le antes ex-

pu&eta puedo argumentar, que aunque la dialéctica de la legiti 

1118Ci6n es muy compl.eje, las empreees y organiemos que eaumen -

(3) Se1d!ver, Américo. Op. cit. p.37. 

(4) 0' Donnel1, Gu111ermo. "Apuntes pare une teoría del Estado" 
En Letudios Secie1ea Centroemericanoe, Núm. 20, Costa Rice 
1978, citado por A. SeldÍvar, Ibídem. 

(5) Leal., Juan Pel.ipe. ~éxico: Estado, burocracia y eino.icetoe. 
M6xi.ce, 1::.85, Ediciones "l:J. Cebel.1ito'', 1985, p.p. 110,lll. 
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una f.Unci6n 1.egítimadora cumpl.en dos prop6aitos t'undrunental.es al.

mismo tiempo: en primer 1.ugar, producir, reproducir y capa.citar a 

todos l.os nivel.es l.a :fuerza de trabajo; 1.o cual. significa hacer" 

una tra.ne:ferencia indirecta de una serie de recursos del. Estado a 

l.os cepite.liRtaa, y en segundo t6rmino, ccnsolidar 1.a paz social

mediante dicha trsns:ferencis que, justamente por ser indirecta y 

por pasar por el. físico de 1.as personas, hace 1.as veces de un ca-

1eidoscopio, cuyas imágenes ideol.6gicas se componen y descomponen 

una y otra vez, 1.egitimando el. orden establ.ecido. 

Asimismo, concuerdo con el. autor Juan P. ~eal. cuando sostiene

que: "en t6rminoa políticos el. sector públ.ico de 1.a economía ea -

uno de 1.oa el.amentos central.es que garantizan l.a autonomía rel.at~ 

va de 1.a burocracia pol.ítica, frente al. gran capital., nacional. y

extrs.njero". (6) Por otra parte, creo conveniente destacar que ni

el. Estado mexicano ni su burocracia pol.:Ítica conati tuyen aimplea

agentea al servicio de l.os capitalistas y el. desarroiio econ6mi-

co, sino que ambos cumpl.en importantes y compl.ejss :funciones de -

l.egitimsci6n y de medisci6n en l.a estructura de poder, de cl.asee-

7 en l.s sociedad en su conjunto. 

Eb relaci6n al. carácter de l.a crisis pol.Ítica y ccon6mica pue

do decir, que éstas pudieron supera.rae, o más bien, se pudo evi-

ur que acabara con la estabil.idad del. sistema; ya que el. ulteri

or :fortal.ecimiento del. ~atado mexicano se hizo, en parte, sobre -

l.a base de una repreaentaci6n más orgánica dentro del. l:.sts.do y -

aus aparatos de los diversos grupos sociaiea, así como de una ma

yor articulaci6n e identi:ficaci6n de l.a pol.!tica econ6mica con 

l.os intereses de 1.a :fraccif,n de ciase que detenta un signi~icati

YO poóer econ6mico, como 1.o ea el gran capital. representado, :fun

damenta.lmente por el. capital. de iaa empresas monop61icaa, naciOIJ!!; 

l.es y extranjeras (empresas de carácter transnacional.); en este -

(6) \..eal, Juan Fe\i\"e- O¡>. c¡t,_ P.Jll 
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sentido 1a crisis del gobierno de Luis ~cheverría no signifi

c6 W'la crisis verdaderru::iente preocupante para el sistema poli 

tico y en consecuencia del J,;atedo. Piens(• que durante el sex_! 

nio 1970-76 la crisis de legitiraidnd se dD. en mayor meó.ida n~ 

crin "arribe" que hE'-Cia "abe.jo''. o sea, en relaci6n con las 

claeea subordinadas; más bien el enfrenta:¡iento se dejó ver -

entre gobierno y empreeariec. L6 autora katilde Luna argwnen

ta a1 particular lo ni.::uiente: "Dado que los aparatos de re-

presentaci 6n, intervcnci6n y edrniniatraci6n estatal. no esta-

be..n muy diferenciados, loe conflictoa entre loe empresarios y 

el gobierno E'n torno a la intervenci6n eutatal ee tredujeron

ts.nto en una criois administrativa en l.a que no sólo se cues

tion6 1a cantidad sino tombi~n el mismo modo de inte:rvenci6n

eatata1, como en proble~as de repreoentaci6n para el capital.

privado • .i.ae manifestaciones más importantes de estas ruptu-~ 

ra• í"ut:t:s.··oü J.aü sie....¡i ontc:: le. creeci 6n d~l Con se jo Ceordine.--

dor ~preserial en 1.975, la llamada crisis de "credi bilideli" 

• de "confianza" y la fuga de caµi tale"' en 1.976. Con le crea

ci6n de1 CCB tuvo lugar le tre.nsrormaci6n de un corporatisme

estata1 en un corpora.tiemo "aocietal" o privado, es decir, 1a 

formaci6n de organizaciones e1 márgen de la tuts1a del Esta-

clo". ( 7 ) Final.mente dir6 que el carácter de l.a crisis econ6m!_ 

ca todavía no es ~actor suriciente para que ae deaarro11e la

cenciencia política, menteni6ndose en buena parte 1a iucha 

p•r reivindicaciones salariales y l.a democracie sindical.. A 

pesar de l.a inconrormidad observada durante el período, se 

mentisne la estructura corporativa en el esquema de dominaci-

6n y no ee pierde 1a adhesi6n de la clase obrera incorporada-

(7) Lwaa Ledezma, Jl.ati1de. "Le.a transformaciones clei r6gimen
po1!tico mex:i.cane en la d'cada de 1970". l:Zl Revista ll:ex:i.
oana 'ª Sociología, 11:6xico, FCPYS-UNill. 
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a •u• agrupaciones y a ke• aparatos de ~etado. Ea en e•te •ea 

tido que la crisis política y econ6mica no conduce a la auati_ 

~uci6n radical ¿e un r6gimen por otro, sino aóle a ajuatea n~ 

ceesri•• dentro del hl.eque de poder, con predomi.nie en lo fu~ 

ds.mentl!ll. del desarrollo concentrador. Igual.mente se mantiene

ls democracia representativa y aquella• formas de actuaci6n -

política que no rebaaen lo• límites permitidos por el eistewa. 
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6.2. El. significado de l.s reforma pol.Ítice de l.977. 

Como antecedente inmodiato a osta reforma pol.ítica de l.977, durBf! 
te el. sexenio 1970-76, concretamente en 1971. y 1973 se decretaron 

dos refo:nnaa y adiciones a diversos artículos constitucional.ea -

que en su conjunto formaron l.o que se denomin6 Nueva Ley Federal.

Electoral.. La coyuntura que se pr"""nta. ba en ooc momento era quo

como una eecuel.a de l.a rcpresi6n y derrota del. movimiento eatudi

sntil.-popu1ar de 68, l.n severa porsecuci6n pol.ítica y pol.iciaca -

contra l.os partidos y hombros de izquierda se había desatado una

ol.n de acciones armados, secu~stros, terrorismo y movimientos gu~ 

rrill.eroo de autodefensa. Dadas l.ns circunstancias el. Estado te-

nía l.a preocupnci6n de procurnr que l.a rebel.dÍa y l.ns protestas -

se encauzaran edecuná.nmente por vías normal.es y legales, no vio-

l.entns; ya que en tén~1noo del. sistema l.a guerril.l.n y el. movimiea 

to armado son considerados como formas il.cgÍtimas* de participaci 

!:~ po:!.ítioe.; por "ªº a final.es de l.971 el gobierno de .C:cheverría

veía l.a necesidad de buscar en el pleno político y con medidas l.~ 

gisl.ativas el. reacomodo de l.as f"uerzas en tensi6n. Pare ell.o jun

to a l.as re:formaa que se venían real.ize.ndo de manera 'pe.ul.etina en 

en l.e es:fere de l.a vida econ6micn, tocaba ahora el. turno a l.a ac

ci6n pol.ítica. Así pues, en ambas re:formas se mostraba preocupaci 

6n estatal. en el. pl.ano pol.ítico e ideol6gico amplianao su in:fl.ueu 

cia y funciones. El. autor Américo Sal.dÍvar supone que: "en situa

ci6n de inicio de una crisis econ6mica y del. deterioro de l.a l.eg~ 

timidad estatal., se reduce de un modo considerable el campo, el. 

espacio pera l.as reformas burgueses, incluyendo l.as de carácter 

*En el. r6gimen constitucional. mexicano no se admite el. dere
cho e l.a revol.uci6n violenta. También l.es guerrill.as como -
movimientos eisl.ados no son aceptados por l.e sociedad, por
que es e6Lo un grupo pequeño el. que l.e real.iza; caso distin 
to es cuando participa el. pueblo "entero" y entonces esta-: 
moa frente a un moVimiento popul.ar armado e nivel. nacional.; 
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político, Te.mbién se puede afirm~r que en esos períodos la acci6n

de1 proletariado y do les clases subalternas por lo general se or~ 

entan preferentemente hacia demandas y peticiones predominantemen

te econ6mico-reiv:i.ndicativae. Las reformas político-electorales im 

plementadae en el período 1970-76 habl.an de la necesidad por parte 

del ~atado y su burocracia política de recuperar le pérdida gradu

al de legitimidad".(S) Con la Nueva Ley Federal lilectoral. se cons2 

me la reforma política promovida por Echoverría, pero considero 

que era evidente que la intención estatal se orientaba menos a la

creación do nuevos partidos que al fortelecimieeto de los ya exis

tentes. Por eso la reforme política de 1977 se aboca básicamente a 

fomentar el incremento de opciones políticas (partidos) para la 

Cuidedaníe al moeento de ejercer BU derecho de Voto, en las conti

endas electorales; se hacia necesario una "apertura democrá.tica",-

78 que las elecciones de 1976 para la presidencia de la república

el vacío de representativ:i.dad no pudo ser remontedo pese a los 

grandes esfuerzos gubernamentales. Como se sabe en 1976, el enton

ces candidato dt:2l. FllI a l.:::. prc::::i.denci!:'. de l.P repúbl.ica., Jos~ J..t6pez 

Portillo no tuvo cnndicintos opositores y al mismo tiempo se sera~ 

ba grandemente el problema del abstencionismo. Octavio Rodríguez -

Araujo en torno e dicha reforma política nos ciicei "le. reforma po

iítica significa, por un lado y formalmente, el propósito de ampl~ 

ar las libertades políticas y en consecuencia, la mayor participa

ción de l.•. ciudadanía en las cuestiones públicas, en loe asuntos -

del paíe en general. Por otro lado, consiste en el esfuerz.o guber-

(8) Sa1dÍvar, Américo. Op. cit. p. 149. El autor entiende por 
pérdida de legitimidad el momento de la crisis que se as2 
cia con 1a quiebra de ios instrumentos de dominación y de 
consenso usados en la época del deserrolliemo y debilidad 
en las funciones unificadoras de la ideoiogie dominante. 

este movimiento ea i1egal pera el régimen, pero legitimo 
para el pueblo que no encuentra otra forma de cambio so
cial. máe que por la vía violenta. 
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aamenta1 por recuperar el apoyo necesario pare mantener le legiti 

miiad de la representación política en t~rminos do liberalismo y 

renovar las formas de control. político ejercido principalmente s2 

bre las cle!5ea trabejadorae". ( 9 ) E<stoy de acuerdo con el. autor 

Octevi& Rodríguez(l.O) cue.ndo eostiene que la re1orma pol.Ítica ae-

1977 a•pira también a •el.var loa límites democráticos del desarr2 

l.l.o cepitali•ta mexiceno, en el contexto del denarrollo capital.i~ 

ta mundial.. El.lo supone varias premisa& que soni en primer l.ugar, 

concil.iar l.e eunteriúad econ6mica, que repercute en l.aa masas 

principal.mente, con el mnntenimiento do las tasas de ~nancie y -

de l.a acumulación de capital en un ámbito ~6 mayor libertad polí

i;ica -dentro lle l.es inetitucit1nen-; en segundo lugar, la poaibili. 

dnd a corto plazo, y desde el punto ae vista aol gobierno, de en

cauzar a la opoeició•, acumulada y genera.de por la cri•ia do eoe

momento, a trav~s de instituciones cuya actividad es previsible-

•ente controlable; finalmente desde la perepec~iva Q~l gúbior~o,

aupone la reaovación del juego pol.Ítico que no ha podido dar al -

conjwito ae l.os partidos registrados. 

Pueae habl.arae de que existe una continuidad entre la reforma -

política dol. róo;imon de ~cheverría y l.s de 1977 de L6pez Portil.l.e 

según Sergi• García Rarr~rez, el. propio ~uis Echeverría efirmabe: 

"la reforma el.ectoral busca incorporar a un mayor número de ciu~ 

98nos y fuerzee social.ea al proceso político institucional. Su -

propósito es 8lllpliar la representatividad del poder público, con

•ol.ider en el plano legal les nueve• tendencias de la democracia

mex:icana, alentar l.e participeci6a de las minoría• y, en general, 

legrar que toiae las manifestaciones tengan expreai6n en loe Órg~ 

aes de la vol.untad popular". (l.l.) 

(9) Rodríguez Araujo 1 Octavie. ~e reforme política y loe partidos 
ea )(~;rlco, Sigl.o XX1 Editores, M~xi.co, l.982, p. 49. 

( l.O) Ibi •em. 
(l.l) García Rem:!-tez., Sergio. "l.a rerorma pol.ítica". tJi .i..ínea tó're!! 

ne teórico uel PRI) Ne. 23, l.976, p. 13. 
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Cenaillero que l.a reforma pel.Ítica anuncialia en l.977. eurge de l.a 

neceaidall de combati-r l.a fa.l.ta de cradibil.iciall ea l.•• resu.l.tad.••. 

el.ectora1ee y lle abe.tir coneiderab1emente .las irregul.ari'-dee .__ 

que Tici- l.a •Xpresi6n de l.a vel.untall popul.ar maniCaauda a tr~ 

v's del. vote. La reforma pel.ítica ae materieiiza ea ~oiembre d.e 

l.978 con l.a aprobación de l.a Ley Pederal. de Organizacionee Pe.l.í

ticaa y Precesee El.ectoral.es ( LOPPE) • .!:.a l.977 el. gabierno lle -

L6pez Pertill.a, co.l.oce.cio al. centro .te uaa aguda cri.ai.e ace1·.6m1ca, 

resolvi6 iniciar un procesa de refonna pol.ítica que acel.erara 

e61idament• .l.a eve.l.uci6n pol.!tica nacional., que ensanchara l.ae 

peeíbil.idade• de l.a repreeentaci6n pel.!tica y captara e.l. compl.1-

calle mee1Ú.co ideo16gi.c• nacional., l'rente a l.a ciiCicu1tall que 811-

traftabaa l.as oircwosta.ncia•, e.l. gebierne l.opozperti.l.l.ista afir~6 

que rechazaba l.a al.ternativa· de endurecimiento, que coDduca a .la 

rigi.4lez. La reforma po.l.!tica desembocaría en conaacueDcia, en un 

terrena haata e•• memento n• conociac: l.n unid.a& demecr,tioa del. 

paí•. baje e.l. eupueato de un l.impio juee• el.ectoral. que perliliti~ 

ra a l.aa ainor!aa • .l.l.ee;ado el. caeo, convertirse en mayoríse. i:.ra 

.l.a promesa de.l. fia del. frau4e, l.a manipul.aci6a y l.a prepotencia

guberaamental. en el. campe el.ectoral.. 

1'A un discurso pronunciado en ChiLpancingo Gro., el. .l.o. se -

abri.l. de 1977 e.l. entonces Secretario de Gobernaci6a Jeaúe Re7ee

Heroiea (+) •• reriri6 a un pa!e de unida& democratice. en el. 

qua .l.a aeyoría preacinu de ma'1oa ancalllinasoa a conetr•.dir a 

.l.aa minoría• • impeciirl.es que pu~da.D ceavertirae en mayorías. 

Asimismo enfatiz6 en l.os riesgos que •• correrían si el. gobi

arr.o adoptaba uaa posici6n rígida, en ea• oceai6a ciecl.arabea "el! 

durecernoa 7 caer en l.a rigi.llez ea •Xponernee e..l. r~cil. rampimiea 

to de.l. orQcn estatal. y del. ersen pol.ítice naciens.l. ••• cusnáo ne -

ae tol.era, ae incita a no ser tol.erado y •• abona el. campo lle l.a 
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~raticilla intol.erancit'l abeol.uta, de'co<lo~ centra todos • .ua. intel.er~ 

cia •ería el. camino aeguro para vol.ver a K6:xic• broaco y viel.ento, 

El. gebierne •e M6xic• sabrá introducir reformaa pol.ítica• que re~ 

l.icen l.a 'WÚ.dad democrática del. puebl.o, ebe.rcando l.a pl.uro.l.idad -

•• i•ea• • intereses que l.o configura. Mayoría y minorías consti

tuyen el. todo nacional.¡ y el. respeto entre el.l.es, su conv:i.vencie

pac!fica dentro de l.a l.ey, ea base firme del. daaarrel.l.o, &el. imp~ 

ri• de l.as l.ibertedes y de l.ae posibil.itladea •el. progreso y del. -

avance •ocial.". (l.2 ) 
Para el. autor Pebl.o Gonzá.l.ez Case.nova l.a reforma pol.ítica fun-

U&en tal.mente buscaba: "reorganizar a l.os partidos de oposioi6n,

al Estado, y al. partido del. Estado, aqu61.l.oa insuficientemente r~ 

presentados por el. PAN y el. PPS. El. PAN (Partido ae Acci6n Nacio

aal.) aigni~ie6 una oposici6n l.eé'.81 y fur>cior.al. frente a l.e anti-

gUa acci6n derrotada, cuyee sobrevivientes encontraron en ese pa~ 

tido l.e forma de expresar sus ideea y de presionar por sus ínter~ 

sci:: con= l.engo.¡::je l.iherel, cnt61.i.co y l.eeal.. U PP (deapúéa Pe~ 

tido Popul.ar Sooiel.ista) repreacnt6 l.a oposici6n pol.ítica y l.egal. 

4e l.as faccienee sindicEl.e• inconformes con el. control. admir~•tr~ 

iivo de l.os l.íderes ebreroa, y estuvo encebe~ado por aqu~l..l.os más 

comprometidoe con 1a po.i!tica sindical. csrdeniate que fueron a."eb:!, 

l.itados y despl.azados por gobieraoe creoientemente comprometido•

con l.a gran burguesía y el. capital. mon.op61.ico. la l.es úl.timoa 

a~o• esos partidos dejaron de encuadrar a una oposici6n BiBJliCic~ 

tiva a l.a que se intenta encauzar y l.egelizsr. fil. PC~, el. P~T y -

otros particlos con l.a reforma pol.Ítice tendrér. acceso e la luchas 

el.ectortles y perl.e.reente.ries, han cie representar, aeg&n se espera 

l.e nueva oposici6n l.egel y útil de une izquierda en ascenso que -

se hal.labll peligrosamente en un partido sin sus pl.eaos derechos, 

(l.2) PROCESO No. 455, jul.io 1985, p. 8, 
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o t'Uere. de tod• partido. E1 Pal {Partido D.a6crata Mexicano) cum

pl.i:nl wa papel. eemejánte pare 1.aa ~acciones a.e 1.a derecha a 1.a -

que Jlunca 1.ogr6 encuao.re.r el. PAN. ~ reforme po.l.Ítica áiseiía"8 ·-

por l.0111 ideol.ogoe ele l.e iemocracia social. se preocupaba por reor

aeaar 1.a epoaici6n :no s6l.o para eeguir ocupa.na.o el. "centro"; eino 

para l.ograr que 1.a c.l.ase obrera vuel.va a cumpl.ir eu papel. ie Wl•

fuerza capaz de impecl..ir que .l.a criais econ6m~ca derive en un rég!. 

meJl f"escista, de facto. ~ eata perspectiva, 1.e reforma pol.ítica-' 

ha sido un primer paso que tiende s acercar a 1.e• partioos que r~ 

presentan, Qeede 1.a opoeici6n de izquierdll, .l.oa interese• inmedi~ 

tos e hist6r:l.cos de .l.e el.ase obrera. Al. juear esos partiooa un ~

nuevo papel. -en el. sistema e.l.ect•ral. y pel.Ítico, éate aumenta su•

canal.es de comunicaci6n y ee vuel.ve más fl.exib~e y vivo, mientras 

aquél.l.oe operan como motor de Clllllbio en el. sindica.l.iemo oficial.,-

7 en el. partido oficial., a modo que aumente 1.e preseacia en el..l.os 

de 1.a c.l.ase obrera". (l.)) A su vez el. autor Javier ~6pez Lorene -

al. cuestionare~ ~ué es lo que busca 1.a reforma pol.Ítica, argumen

ta l.e sigui.,nte: "más y mejor democ1·ecie pera UJJ. pe.Ís diezmad• 

per el. atraa• pol.!tico y 1.a iadigencia social. ~• le mayor parte 

&e •u• habitantes. Al.canzarA sue objetivos e cono.ici6a ue que el. 

aistema en1prenda, peral.el.e y simul. ta\n•a...ente, otra aerie ae ref"o!: 

m•a profundas que dese.cel.ere:n l.a graVÍ•i~a concentraci'11 ae.l. i:n-

greee y eate 'bl.ezcan conlli ci onea ae equi aad que hagea p oai b.Le re&!_ 

mente, 1.a tome de cieciaionee funál<mental.e• el. ffiByor número de me

xice.iaoa a trav6s de sus corrient<S• 'a.!s representativas~ asegurar

que l.a vida social. sea regílill por 1aa inatitucionea, ~orta.l.ecer -

ea sume, el. Eataae óe derecho. Pero ~ortal.ecer.l.o no pare e1 aut.

ri te.risme, aino para .l.e inaucci6n del. cambie aemocrático, áe mo~• 

(1.3) GoR~ál.ez Cesenova, Pebl.o • .W. .C..taa.o y .l.as ?a.rticios Po.l.!ticoa 
ea 11!6.xico, Eci • .i:.re., .. ,éxico, .l.985, p.p. 1.51., .l.52. 



que l.a repreai'R sea eustituicU:i. pgr 1a comprensi6n de 1os grupos 

ceateetarioe dol. sistema. Ea l.a csncel.acié~ ae 1ao tentacioaea -

a l.a cl.aad.estinidad y en el. enriquecimiento de l.ee epciones pe-

1.!ticaa &el. ciud.aciano, 1a reforrr.a pol.ítico encuentra su raz6n ue 
!!lern. (14) 

Jlesde mi punto ae vieta pienoo que l.a reforma pol.Ítica ee 

pl.aat•a como una respuesta neceoeria a 1a presi6n de 1ee masas -

trebejaáoree a trav~s de acciones múltipl.es, un?s veces orgFniz~ 

das otras de manera esponténeo que fueron dá'.nuose en todos l.os-

sectores de l.a el.ase trabajadora, es decir, la refonna pol.!tica

oo es una mera coocesi6n que el Estado oto,ge por beoevol.eocia 

a l.a!!I el.eses subal.ternas. En este sentido l.e refont,a política es 

tembi~n una victoria i~portante, más de ninguna manera definiti

va, ae años de 1ucha por aniquilar un sistema político que ha si 

do general.mente autoritario, incl.uso bajo sus formas populistas. 

Creo conveniente sei\alar que l.a reforma polÍ ti ce se pu"d" inter

pretar CO!!.o una integración de la oposici6n a l.os cauces instit~ 

cional.ee para que, con los l.í: .. itea expresos :fijr.dos constitucio

nalmente, l.os partidos ae oposici6n pueélan canel.ii;ar 1e inconfo:;: 

midad activa en l.os marcos del control. pol.ítico. Por otra parte, 

no ee ael. todo aventurado uecir que 1a ampliaci 6n en número e i!! 

:l'l.uencia pl.antee l.a élisminuci6n del. poder del partido guberna1neu 

tal. y ael. mismo presidente de 1e repúbl.ica, y que parad6jicemen

te, une forma de conservar el. pooer y 1a autonomía re1etiva de1-

i:.stsdo en su carácter cada vez menos pecul.iar, bonapartista sin

bonepertismo, seria :rortel.eciendo y central.izanao el. Congreso, -

dendo..i.e una apariencia p1ura.L aunque domine.da, obviamente por eJ. 

partiao oficial.. J.dicionalmente 1a reforma política en cuanto no 

{14) L6pez .Moreno, Javier. ¿-.ué es l.a reforma poJ.Ítica'? •~éxico, 
UNAtt, 1930, p.p. 1-3. 
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pod!e quedarse en ie simpl.e inc1usi6n de nuevos pnrtióoe, aspecto 

por io demÁs reievante, sino que tenórÍA que Blllpiiarsc e unn ree~ 

tructureci6n del PRI, principal.Jl:e~te en los sectores obrero y é8!! 
pc~ino. Dicha reestructurAci6n tcLdríe que ~over~e en funci6n úe-

une mayor democretizeci6n interne y un acrecentFmiento óe .lea e•

pectati vas políticas, que provoquen l.a participaci6c real de sus

mierr.bros (lo que supone establecer v!ncuios a:.ás rea.les con .les ~ 

ferentes instancias dei poder y le sociedad, lo cu.el. l.o 11.ever!e

a disminuir su.dependencia del. gobierno, .i<.As no del. ..:.stado). ~e 

entiende que una refo:nna pol~tica como 1e de 1977 se orientaría 

con ei tiempo a restarle fuer~ o influencia al. PBI, con lo que 

no debe interpretarse que se pretEmaa hacer peligrar su hegemon1e 

y predominio mayoritario • .In.otros t~rmi.nos,se trataría de incl~

ir nuevos partidos, por~ue los existentes hasta antea de la "epeE 

tura democrática'', bebían eYi.nenciado incapacid~c. virtual para -

oponersele al partido gubern.emente.l., así coao incompetencia pera

ofrecerle opciones políticas e une pobleci6n crecientem~nte incoa 

forme con le situeci6n que en ese ~omento preser.tabe. el Qesarro-

.l..lo cepitei.ista en ~16.xico. &i BWllB, l.a reforme política no excJ..u

ye el enfrentamiento directo de el.eses, pero si pretenoe oesviar

io hacia la perticipeci6n pol.1tica 0 en este caso, ~qu~l..l.e se red!! 

ce e participaci6n eJ.ectoral.; asimismo e.!. aiscurso po.l.ítico se r~ 

f'i.ere a .le incorporeci6n de .l.es ""ñnories" en .!.e reprt:aenteci6r. -

poiítica, pare que d~ntro de Los l.Ímites de le .ley y en .las ins-

tancies establecidas pueden di.riaar eu inco~·c1mióad. Precisamen

te .le refo:nne política puede consiaererse como in institucioneli

zeci.6n ae le inconformiaRd y/e disidencia, ~e is oposici6n y de.l

enfren temiento clasista. 
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,.J. El. auge petrolero y el Pl.nn Global. de .!Jesarroll.o (PGD), como 
directrtz pare. el. crecimiento acel.erado y sostenido de la -
economía mexicana {1980-1.982). 

Una vez ennlizedB. la reforma política de 1977 trataré un aepecto

econ6mico del gobierno l.opezportil.lista, que se refiere a un plan 

econ6mico que incide en la economía nacional. pero con una vigen-

cia de s6l.o dos e.dos. De este modo a veces l.a eetabil.idaa políti

ca de un gobierno se asocia con el. hecho de que se esté dando un 

desarrol.lo econ6mico satisfactorio y este se puede palpar a tra-

vés de indicadores econ6micos como son: el incremento del Produc

to Interno Bruto (PIB), el. ingreso per cápita, l.a aisminuci6n de 

l.a tasa de inf'l.aci6n, el. aumento de l.s capacidad de demande de 

loe consumidores, l.a be.ja del. nivel de desempleo, etc. En ~éxico

ciurante l.os años de 1979 y l.981 se vivía una época de prosperidad 

econ6inice, debido principal.mente a l.a bonan~e petrel.ara, incluso

ee decía que el. país deb!a prepararse para administrar l.a riqueza 

ya que se tenía como base de ese supuesta riqueza, a l.a expl.otac1 

6n de l.as nuevas reserve.e que se habían descubierto. 

Desde mi punto de vista el. Pl.an Gl.obal. de Desarrol.l.o toma una

forma ideol.6gica para consol.idar el. consenso del. puebl.o mexicano

hacia el Estado. Así, el. discurso oficialista declaraba que el 

PGD conformebe. una etapa en el. proceso de crear un ~istema Nacio

nal de Pl.aneaci·6n (aunque en 111.éxico no hay ni ha habido real. y 

efectivamente Pla.M.~'i.caci6n económica Nacionel.f que permita orie!! 

ter el deserrol.lo del país sobre bases de mayor racionel.idad y 

•Para el. autor José .i..uis Ceceña {+) el. hecho de que en 
~éxico no hay ni ha habido planificación econ6mica -
nacional., es cierto porque no a6l.o porque esa ea una 
característica irur.anente del sistema sociaLista, sino 
porque ni en .l.a "versi6n capitalista" de l.s planif'ic!! 
ci6n econ6mics cabe incLuir l.os intentos ae pl.anific!! 
ci6n que se han dado en hiéxico, ya que l.a pLanificac~ 
6n econ6inica adol.ece de fsl..l.ss tan notorias comos l.a 
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~ueticia,dicho pl.llll postul.abe como objetivos béeicoas reafirmar 7 

~ortal.ecer la indepenaencia de M6ldco como naci6n aemocrática, 

proveer a la pobl.aci6n de empleo 7 md'.nimos de bienestar; prC1111over 

el crecimiento al.to y eosteni.do 7 me;torar l.a d.istribuci611 entre -

l.ae personas, l.os factores del.a prooucci6n y las regiones goegrt· 

f'icea. De este f'orma el. gobienio de ~opez Portillo se orient6 a 

una estrategia que permitiera reanudar BL crecimiento econ6mico y 

res taursr un cl.ims de confianza en1ore el. J!.Bte.do y l.a burgu.e1:1ía; 

l.a el.ave de esta estrategia f'ue ~ lil e.c\l'ot:icu>., masi'ia· de los cam-

poa petrol.eroa descubiertos varios aiioa aates en el. Sureste del. 

pa!s. Asimismo se l.l.ev6 e.del.ante l.a ili.snaa ?ara l.e. Producci6n, -

aigni:fic6 un supuesto pacto de unidad entre el. Estado, .los em.pr

aarios y .loe trabaje.dores, l.e. cual. se tradujo en une. po.l!tica o.e 

topes ssl.e.rial.ea impuesta e e.atoa ÚL timos por l.a ol.i~rqu.!s inte!: 

na y el. Pondo Jlonetario Internaciooal.. Con 6sto se pretenci!a 7 an 

bu.ena medida ae l.08%'6. e1 incremento de .los m&rgenea de ganancia

d.e l.oe capite.l.iste.e mediante l.a reducci6n de .los ingresos real.e-

4e l.ae el.ases popul.area. 

propiedad de l.a mayoris de l.oa medios de producci6n -
ea privada, ce.pi tal.iata, l.o que i.mpide .la pueeU en -
práctica de l.os pl.anea 7a que el.lo depende de .la deo~ 
•i6n de l.oa poaeedorea de l.oa aed.ioe de producoi6n; -
•• basa en una concepci 6n a pl.aao me di o { aezeni oe) en 
Tez de una a l.argo pl.azo· (a quínce o veinte años) por 
l.o cual. no hay l.a p•r•pecti-va, ni el. ti-po para pa-
sar de eimpl.es pal.i.ativoa o parchea que dejan peor a 
l.a economía; su punto de partida ea l.o pol.!ti.co en 
vez de l.o econ611li.co, no ae ha conetnúdo un aiatema

integrado de pl.ani.f'icaci6n, coepuesto de pl.anea naci2 
··nal.ee, regional.es y l.oca1ee -aungu" sl.go de 6eto tie
ne el. actual. Pl.en Naciqgnl !Ut #eearrol1p 0 ng •• bao -
~umpl.ido l.oa objetivos del. pl.ftD-· además no existe -
continuiaao. en la pl.eneaci6n ya que cada sexenio se -
cambian pl.anes y progrlllll&8 de desarro.ll.o. 
Tomado de: Ceceña Cer.vantea, Joa' kuis. JAL Pl.ani.fica
caci6n 5con6m.ica ~aci.ona...L en l.oa pa!ses atrasados de
orientaci6o capital.iata, UN.U., ~fxico, l.583, p.p. 233 
234. .:iubrsyado D".! o. 



Le autora Ms.til.de Luna, on relaci6n a la Al.ianza '8ra l.a Produu;i-

6o nos dice: "contrastando do manera particu1ar con l.a Comisi6n · 

aacional. Tri.partí~ del. régimen anterior (el. sexenio de ~cheve-

rría), que recel.cabll l.a discusi6n y loa pronuncie.mi.entoe sobre -

temas de cará~ter nacional. quo fuer~n más al.14 de l.os intereses

sectorinles inmediatos, es! como los aspectos distributivos, l.a

IJ.ien&a Para l.a Producci6n se fund6 en una "modereci6n" de l.oa -

aumentos sal.arielee". (l 5 ) Creo conveniente to".nar en considerac!_. 

6n l.o que areumonta el. autor Arturo Guillén, en rel.aci6n al. Plan 

Global. de Deserrol.l.o; "en 1978 se inici6 un proceso de recupera

ci6n cíclica. El. producto interno creci6 en i97a y 79 a tesas s~ 

peri.ores el. 8~ y l.a infl.aci6n se l.ogr6 abatir l.igeramente a ta-

sas superiores al. 20fa. &l este contexto de una supuosta auperac!_ 

6n de l.a crisis, en mayo de l.980 se dio a co:.ocer el. P.lan G.Lobal. 

de Desarrol.l.o 1980-82. El. Pl.an fue preparado por l.a Secretaría -

de Programeci6n y Presupuesto y en un sentido estricto no es más 

que una síntesis de un conjunto de pl.anes sectorial.es elaborados 

con anterioridad y en forma aislaCLB por distintas dependenciaa.

Entre esos pl.anes destacan1 el. P.lsn Nacional. de Desarrol..1.o Urbe.

no, ·el. Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o Xndustrial., el. Pl.an Nacional.

de Deaarrol.l.o Pesquero, el Plan Nacional. de &ipl.eo, entre otros 
máa".(l.ó) 

Por otra parte, .Loe antecedentes inmcdietos del PGD ee encuen 

tren en el. P.lan l.974-80 enunciado por López Portil.l.o q~ien fun-

g!a como Jecretario de Hacienda y el. Plan li.1sico l97b-82. A de-

cir de sus autores el. PGD está orientado por el. proyecto hiet6r~ 

co surgido de la Revol.uci6n de l.910-17 y que establ.ece un r6gi--

{l.5) Luna Ledezma, 11',atil.ae • .i.es transformaciones del. r6gimen po
l.ítico mexicano en l.a d6cada de 1970, Reviste ¡·,exicena de -
o>ociol.ogía, UNa. 

(l.ó) Gui.l.l6n Romo, Arturo. Plenificeci6n econ6mica a l.a mexicana, 
Bd. Nuestro Tiempo, ~éxico, 1933, p. l.75. 
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men de economía mixtá. regido por un .i>.atado popul.sr revol.ucione.rio 

que al.canz6 el. poaer al t6rmíno del. coorl.icto armado. 

En e1 Plan Gl.obal. de Desarrol.l.o ee dirms l.o siguien1iei "fil pro-

yecto nacional impl.Ícito en l.a Constituci6n tiene como uno de sus 

supuestos básicos un sistema de oconomís mixta. La revoluci6n 

1;rans:rorm6 el. concepto de propiedad, prcserv6 l.ss .li bertsdee eco

n6micas y le conf'iri6 al. .E.atado responsabiJ.idades de rectoría y

gesti6n econ6mica, todo sometido a criterios rectores del inter6s 

de l.a nsci6n. Con el.l.o el. proyecto revo.lucionnrio postul.a le 

transi'ormaci6n de l.a estructura econ6micn y social. y l.os objsti-

voa mismos del sistema econ6mi.co ••• El. proyecto naciona.l, admite -

en consecuencia, todas l.ae f'ormas de propiedad y sue combinacio-

nee, l.o que ori&ina une econom:!c mix1;e -nacional., pdbl.ica, priva

da, socia:l., comunal, ejidel., cooperativa- en l.a que participan -

las inicia1;ivas públ.ics y priVll.da, todas a pi:.rtir de una funci6n

socisl. original. y superior". Ci7 ; 

:r.:J.. capítul.o de f'iJ.oso:r!a pol.Ítica ac.l pl.an del cual. están ex-

traídos l.os conceptos anteriores es, como afirma Jorge Carri6n, -

l.a ideolotía de l.s burguesía mexicana convertiua en f'i1osof!ai 18 ) 

ln ideología del. Estado mexicano separado de la clase dominante, 

J.a del. r6gimen econ6mi co-.sociai ni capi ta.Lista, ni social.is1;a, J.a 

ideoJ.oe{a del. J::atado revolucionario que rige el. proceso econ6mico 

y político de acuerdo con l.os intereses de J.a naci6n en su conjUJ! 

to: en fin l.e ideoloeía con que ha "gobernado" J.a burguesía mexi

cana durante m~e de seis d6cades. i>1 PGD ee dice, esti encuaarado 

(17) Plan Global. de Deserro.L1o l.980-1582. llo6xico, SPP, p.p. o3,o4 

(13) Jorge Ca1·ri6n. "Ref'.leltiones eobre e.l Pl.an Gl.obsl. ae ..... eserro
l.l.o l.980-82", Revista: !'ro'btemas ael. desarro.llo, lri6xico, enero 
abril. 1930, IIhc., UNAk, citeóo por Arturo GuilJ.'n vp. cit, 
P• J.76. 
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dentro de 1.oe procesos de reforma econ6mica, pol.Ítice y adminis

trativa que han sido impull1ados por el. presidente JLP y que se 

consideren instrumentos permanentes de l.a Bevoluci6n ~exicena. 

Al igual. que con l.os otros pl.anes enteriores y con l.o que acont~ 

ce en todos los países cepitel.istas, el PGD es ae carácter indi

cativo. Pienso que el PGD se utiliz6 como instrw11ento de 1.egiti

mación social del lo;stado, ya que el hecho de que se alcanzaron -

tasas promedio de crecin:iento del. S¡t. de l.979 e. 1981 no se debi6 

a la apl.icaci6n del. PGD, sino e l.a expl.otaci6n masiva de los re

cursos petroleros que en ese entonces se podÍan col.ocer fácil y 

~avorabl.emente en el. mercado internacional, con precios ligare-

mente superiores e loe 30 d1s. por barril.. Aae~ás el PGD se dio

s conocer a l.e opinión pública cinco meses despu6e de que supue~ 

temente debería de entrar en operaci6n. 
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6.4. La nacional.izaci6n del.a be.nea ¿una deciai6n hiat6rica? 

Desde mi punto de vista pienso que l.e n.ecional.izaci6n de l.s banca 

priTada :f'ue una especie de f'orma de l.egiUmaci6n al. gobierno de 

Jos6 L6pez Portil..lo en l.os Úl.ti·1os meses de.l sexenio .LS?o-1.982; 

ya que en esos momentos ~a crisis econlimica que hasta .La f'echa -

(mediados de l.9ª6) persiste, comen¿abn a agudi¿arse 7 el descon-

tento de l.a pobl.aci6n era notorio. 1'h esas condiciones l.a nacion~ 

l.i¿aci6n do l.os organismos de intermediaci6n f'inanciera V"ino a -

cal.mar loa ánimos de l.as el.eses populares e incl.uso l.os partidoe

de izquierda apoyaron l.a decisi6n gubernrunontal., real.izando con-

centraciones masivas en l.a pl.aza de l.a Constituci6n en apoyo a .la 

medida tomada por el. r6gimen ·sal.iente do JLP. Evidentemente fue -

una medida de l.egitimaci6n hacia abajo, es decir, hacia l.as el.a-

ses 2ubalte:::-r..as, !l'.ás no f'ue eoneidered'!l ª"'{ por Los e;rupos f'inan- .. · 

cieros nacional.e• qaienes decl.eraron que l.e meói da gubernamentel.

contradec!a el. Estado de derecho que existe en ~6xico, porque ar

gumentaban, qu~ el. decreto se hizo sin l.a intervenci6n del. Con&r~ 

110, evidenciando l.a prepotencia del. poder presidencial. donde el. -

poder EjecutiYo es el. int6rprete de l.a Conatituci6n. 

Por otra parte, puede pensarse que :la naciona.lizaci6n de l.a -

banca tuvo una trascendencia hiat6rica como l.s expropiaci6n petr2 

l."ra de l.938. Para Prancisco Bt\ez, prof"eeor del Centro de .Katudi

oe del. Desarro.ll.o Econ6mico de :lfxico, l.a nncional.izaci6n de l.a -

banca privada 7 el. eatabl.ecimiento de un control. tota.l ·de cembioa 

en l.a economía mexicana constituy6: "un :lmpor~te paso hacia l.a 

recuperaci6n de l.a soberanía nacional. 7 hacia l.a converei6n tlel. -

Estado -m'e al.l.á de l.as f'ormal.idadee- 0 en el. aut~ntico rector de 

l.a economía. &l un sentido hiat6rico ..ta ampl.io, const;i tuye l.Ei ;,r!. 

ouperaci6n por parte de l.oa mexicano•• ._ su destino nacional.. A 

nivel. econ6mico coyuntural., indica l.a conc1uai6n del. cicl.o eapecl!. 
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1aci6n-iDrl.aci6n-deval.uaci6n, que tanto ha afectado a nuestra so

ciedad •. '5e trata, entonces, de un paso que no debe ser concebido

simpl.emente como una decisi6n presidencial., sino como una decisi-

6n de la nación, y en esp~cial. como una decisi6n de l.a el.ase tre

bfljadora". (l.g) Yo creo que l.a nacionnl.izaci6n del.a banca no se -

compara con la expropieci6n petrolera del. período cardenista, es

ta .U.tima tuvo una trascendencia de mayor magnitud. Si bien con -

el. decreto del l" de septiembre de l.982 se afirma l.a soberanía so

bre l.os recursos financieros, esta misma soberanía es cuestionada 

con la reprivatizaci6n de l.a banca en un 34~ de las acciones to~ 

l.es de l.allliama, medias que fue adoptada por el gobierno de De la 

Madrid. Fara Rodol.fo P. Pefia el. apoyo social. al gobierno por esta 

medida ~e fugaz e inconsistente¡ ~l a:firma que: "el apoyo socie.J. 

•• obtuvo, porque en último análisis l.a nacionalizeci6n de la bau 

ca y el control. integral. de los cambios eran Viejas demandas de -

iaportan1;ea sect.ores social.es a los que se escucha como l.l\1Via en 

el. tejado. Pi;ro fue un apoyo como ten!a que ser, dados los nive-

les real.ea de conciencie social.' acrítico, ideol.ogiLado y final--

111ente ef'ímero. Eh 1982, en el marco de una crisis de l.arga gesta

ci6n 7 con causes materiales 7 detenninaciones estructural.es muy

pr•cieas, estallaron contradicciones el.asistas sobre·l.as que naóa 

quiao decirse porque Sü habría derrumbe.do un aparato ideol6gico -

ca•i sezagenario y se llee6 a la conclusi6n, después de una cuid!!. 

4oaa ponderaci6n de otras salidas, de que no quedaba más remedio

que expropiar l.os bienes de la benca, nacionalizar la Cacultad de 

pres1óar el serVicio público de crédito y cortar de golpe con l.P- -

insolente cont'innJ:a en s! miemos que alardeaban los banqueros a

l.a cabeza de un bloque de poder emergente. Si en la base social -

(19) 8'eo5 &., Francisco. i:h l:.Conomía Int'orma No. 97, l:éxi.co, he. 
de Economía, UNAM, 1982 (suplemento). 



pese al. defectuoso estado óa conciencia. pudo 1ograrse un respal.

do lo sgCicientemente amplio para desal.entar y desactivar las reg_ 

puestas catastrofiatas de 1os afectados, e1 gobierno, en cembio.

m'-s a.1.lá del. radical.iamo verbel., procedi6 con a.mbigUedsdes. Ro •.! 

treía su fuerza de 1.e magnitud t:ú.sma de l.a medias, sumida 'sta en 

1a intermeáiaci6n y 1.a espontan€idnd, sino en l.o reducci6n de esa 

maenitud para no producir demasiedes alarmas; se envol.Vi.6 en une

eapecia de practicismo empírico que conf'iri.6 o la necional.izaci6n 

ei car4cter de un simple recu.rao t~cnico e.nticrisia, de un epiao

dio abierto y cerrado en e:! mismo. No se ncept6 l.o evidencia de -

que le nacionali4aci6n de 1a benes pod!a y debía inee;urar UD pro

ceso de maduraci6n de la sociedad. un nuevo proyecto ae desarro-

ll.o, una Case más el.evada de la democracia nacional.".C 2o> 
Pienso que l.a nacional.izsci6n de la banca f"ue una típico medi

da reCormiata para devol.ver l.a credibil.idod en el. gobierno l.ope;i:.. 

portil.lieta. considero que ~ue UD acto con can\cter mis de orden

pol.:!tico que econ6mico¡ 7B que si reai.ente se pratendla re~i~ar 

c11111bioa en el. aspecto econ8-i.co. en el. contexto del mismo impulso 

re:t:'orma«or ee hubiera adoptaóo un sistema de medidas af"ines propi 

ciadoras del. cambio estructural. (entendido 'ste como una modificn 

ci6n de las rel.aciones eocia1ea de producci6n :t:'avoreb.le a 1n el.a

•• trabajadora), pero era eTi.dente que el proyecto de una nueva -

•ociedad, al. que el. acto convocaba. aencil..lamente no estaba con-

t-plado en los pl.Anes del. gobierno. Sin emberE;o, hubo sf"irmacio

nea como: "La eatati-ci6n de l.a banca es un go.lpe de:t:'initivo a -
ia actividad empresarial. .a>riYada 7 una sena.i el.ara de .l.a entr11úa
del. país a1 social.ismo". (21) Yo respondo a este. aseYeraci6n l.o s!_ 

guiente: es cierto que l.a naciona1i4'eci6n ef"ectuada por un i:;stado 

(20) Pe:'la,Rodol.f'o ?. "Dos años de banca nacione.l.i..-.aaa". PUNTO 1.0. 
96, septiembre 1984, ~6xico D.F., p.p. 12.J.3. 

(2l) Comercio Exterior. Vol.. 32. r;úm. 11, p. l.l.8c, citauo por CS!: 
l.oa Tel.lo A:. Le naciona.li4'-aci6n de la banca en a;~x:i.co, .Sigl.o 
XXI Editores, ~'xico. 198~. p. lJl.. 



prol.etario construye el. social.ismo, pero trur.bi6n es cierto que l.e 

nacional.i¿aci6n reel.izeda por un LStado burgu6s, sostiene y re!u

ez:za el. capitalismo, y esto 'Ól.timo corresponde al. caso de w6x:ico, 

así que es ingenuo penaar •¡Ue con l.a neciona.Liz.eci6n de l.e be.nea, 

el. Estado mexicano estnba. tomando un cauce sociel.ista.. 

En rel.eci6n al. apoyo que recibi6 l.e necioneli¿eci6n de l.a ban

ca, el. e.utor Carlos Te.ll.o argumentas "El. anuncio de l.os decretos

de naciQnali¿aci6n de .la banca y del. control. generaliz.eao de cam

bios, provoc6 l.as m&s di.versas opiniones. Desde l.uego la ma,yorís

de l.os comentarios fueron !evorebles. Pr6cticeinente todos el.l.os -

destacaban que el deterioro de le situnci6n econ.:imica había .l.lega

do e tal grado, que el. Estado decidi6 tome.r las meó.idas necesari

as que, por l.o denms, esteban e l.a el.tura de l.e mejor treai.ci6n e 

·historia social y pol.!tice de ;·.6xico. Por el.lo 1.es medidas logra

ron el. apoyo mayoritario del.a socieciE.Q,justemente en el. m~nento

en que muchos sostenían con i"recuencia •¡,Ue el. .i:.stedo ha oís perll:i

do l.os hil.os 1"W1de.mental.es de l.a rectoría econ6mice, "" perjuicio 

de las el.ases popul.eres. E.l. día 3 de septiembre.de l.932 mds de ro~ 

dio mil.16n de personas se reúnen en l.a pl.aze de 1a Constituci6n -

para manii"estar su apoyo e .l.a nacionelizaci6n de la bance y el. ~~ 

tab.l.eci:niento ó.el. cont1'01. de cambios, Los principal.es ó.irigentes

obreros afirman que l.e.s medidas t::.mi;.-ias demuestren que en lt.6xico

manda el. puebl.o". < 22 >~ este modoc.onl.a nacic:.na.l.i.z.aci6n de .l.a ba!l 
ce priva da en ?>'6.xi co, el. i:;stado recupera momon t6neamen te l.a creclj. 

bilidad ae la pobl.eci6n, menii"estando e.l. entonces p1·esiciente ae l.e 

rep~blica, Jos6 L6pez T'ortil.l.o, que e.l "'stedo no poo.íe. permitix· -

el avance de situeciones críticas que amenacen con <ledos gravas el. 

inter6s naci.or.e..l, esimisrno efirmabl' .¡ue como he sido constatado -

(22) Tal.lo Kacías, Carl.os. úp. ci.t. p.p. l.30-l.)2. 



en l.a historie de NExico, en 1os momentos críticos y difícil.ea 

el. Estado eat& con l.as mayorías. 

Por otra parte, cuando el. pre,;idente .IJe la Jlledrid anunc16 l.a

reprJ.vatiaaci6n parcial. de l.a banca en un 34~· el. gobierno jus

tific6 e<tta deciaí6n sosteniendo que no se tratabe de dar marcha 

atrás a 1a nncional.i¿aci6n de l.a be.nea, sino por el. contrario, -

•e buscaba aemccratizer el sistema bancerio, por J.o que con l.e -

f6rmul.a "democratizaci6n" se acept6 l.a dismínucí6n de.L 34~ ue l.a 

propieaad bancaria, ya que como se decía en la verai6n oCicial.,-

no se trataba de un retroceso porque nadie poo.ra1 tener més del. -

l~ del. 34~ de l.a propiedad desestntizeda, el. control. estatal. de 

1a banca queda garantizado; Cueron estos los argumcntua de .La 

deseatatizaci6n parcial.. Otras op\niones <;.ue se expusieron en Cs-

vor de la reprivatizaci6n de l.a benca Cueror: l.a de.L Senador 

RatU. Solano Lol:ano, "l.e medida es atinaue y positiva. l'io se tra

ta de dar injerencia a grupos privados, sino une m~or operatiV!. 

dad a 1a banca. Eet~ ele.ro que l.n venta da accion.-s es nominati

va, cl.aae"B", que otoree derechos petrimoniaJ.es a l.os poseedores 

pero no injerencia en l.a d.irecci 6n o mane jo de l.a ben ca". ( 23) 

.. La. iniciativa presidencial que reabre la participaci6n de 
lo• particul.aree en l.a banca nacionali~ada, establ.ece que 
el. capital de l.as ahora Sociedades Nacionales de Cr6dito
estar' representado por t!tul.oe de cr6dito que •• uenomi
na~ Certif'icadoa de Aportaci6n Patrimonial., l.os que se 
dividi.rtúl en dos aertea. Una identif'icade como "A" que -
a6l.o puede ser suscrita por el Gobiezno .Feaerel. y que re-_ 
preaentará en todo momento el bu~ del. capitel de l.a soci~ 
dad. otra eer' .Le serie "B", que amparsrií el 34:1" reatan te 
del capital y que podrtl ser suscrita por el Gobierno Fea~ 
ral., por entidades de la Adn6n. Pdb., por gobiernos de -
las entidades Cederi•tivas y municipios, por l.os usuarios 
del. servicio público de Bce. y cr6dito y por los trabaja
dores de lee propias Soc. ~F-cioneles de Cr6dito. ~ingur.a 
peraor.a f'ísica o moral podra'í tener ~áe del l~ Qe las ~ce~ 
onae. (war: ~•7 Regl.ementaria del. servicio Pdblico de Bca. 
7 Cr6dito. D.O.P., l.4-I-65). 

(23) PBOCE¡jO No. 322, 3 de enero de 1983, p 11. 
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Por su parte Fidel. Vel._ázquez se spresur6 n decir que a pesar de l.a 

variante l.a nacional.izaci6n queda en pie porque el. gobierno mantea 

drá su predominio.( 24 > AJ.a vez sus correl.igionarios en el. pal.acio 

J.egisl.ativo control.ados por JU8n Jos6 Osori.o emitieron este cc.nun!_ 

cado: "l.os diputados del. sector obrero ..-otrunos consciente y razo~ 
demente en favor de este proyecto, por considerar que democratiza-
1.a funci6n be.ncaria y es congruente con 1a rea..l.idad econ6mica, so
cial. y pol.ítica del. país". {25) Al. ser tcmaada l.a necional.izaci6n de 

J.a be.nea como una medida de emergencia, de Último momento, para -

fortal.ecer el. consenso social. hacia el. gobierno debi.6 de hacerse -

un repl.anteamiento de 1a deciei6n de necionaJ..iz.ar l.a banca; de es

ta forma a cuatro meses de publ.icarae e1 decreto de expropiaci6n 

bancaria, l.a administrac16n de De l.a llaclrid •rectific6" el. rumbo y 

anunci6 un ~raje de 34:.' en J.a banca oaciona..l.izada. Final.mente yo

no me abocaría tanto a condenar l.as ambigüedades y retrocesos de ~ 

J.a banca nacional.izada; que atendiendo a l.a tradici6n constitucio

nal de nBcionalizar sectores econ&ni.coe estrat6gicos para e~ desa

rroll.o del. país, fUe diferente a J.a expropiaci6n petrol.era del. caE 

d.en:Lemo; l.a cual tuvo una capacidad de 1egiti-ci6n mi.e ampl.:La 7 -

duradera. Pudo observarse en ese períocio el. fervor nac:Lonal.ieta de 

l.ae diferentes el.asee social.es que apo;rabln eJ.. presidente Cárdenas. 

El caso ele l.a Nacional.izaci6n de J.a banca ae da en circunstancias

eustancial.mente distintas. Lo que se debe cuestionar es que un ac

to como el. de l.a nscional.izaci6n, con todos 1oe ajustes ul.teriorea 

cualquiera que 1'ueren, ee Bie1e como ep:laocl:Lo coyuntural. 7 no ae -

inscriba en un proyecto social cliacern:lbl.e, merecedor del. cr6cl:Lto

T de 1a vol.untad de ejecuci6n de J.os aectores lllllyor:Ltarios cuya -

marginaci6n del. ingreso subsiste, l.o mismo en tiempos de auge que

en tiempos de crisis o emergencias anncrisis. Lo que si: Cuestiona es 

que despu~s de una audacia como l.a de nacional.izar l.a banca -oier 

tamente obl.igeda- no se trace al. fin l.a l.Ínee divisoria de un mOQ~ 

l.o de crecimiento en franca y probada dee&Qencia, no se rompa con
antigues ideas y ataduras ni se afine 1a percepc:L6n hiat6rica. 
l.l'll :t:b1 ...... 
U5) rtoidc"'· 
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En esta parte del trabajo pongo énfaeis en loa aspectos te6ricoe de 

carácter po1ítico e idcol6gico en que se sustentan l.os ~atados; do!! 

4e impera una democracia inspirada en los pootulaaos de la Revol.uci 

6n Francesa, la cual fue primordialmente un.a revol.uci6n b\lrguesa. 

Así pues, el Estado mexicano adopta el liberalismo político cu--

7os principios l.os inscribe en el texto constitucional.; por conai-

guiente todos l.os gobiernos "revolucionarios" se han declarado de-

tensores del eut"ragio universal., de la no reel.ecci6n, ael r.stado de 

Derecho, de la justicia social y de l.a democracia. hata ú.L tima "CO!! 

siderada no sol.amente como una estructura jurídica y un r6gimen po

lítico, sino c6mo un sistema de vida fundado en el constante mejor!!. 

miento eoon6mico, social. y cu.l.tural del pueblo". Igualmente, en l.o 

referente.al.as el.ecciones so hace l.a propoeici6n de que por 1a fo~ 

- ele. rea.l.i,,;arse el proceso el.ectora.l., l.as elecciones est'án dejando 

de cumplir con su papel de l.egitimar e.l. régimen; consecuentemente 

ea necesario repl.entear los objetivos de la reforme. política cosa 

que implica buscar una soluci6n adecuada, para que l.a ciudscia.nía 

sienta que el votar en l.ae urnas sí tiene sentido. 

Por otra parte hago referencia a las reformas constitucional.ea 

que entraron en vigor en 1983, y que de alguna forma sirven de p.l.e

-taf"orma a~"Va.-10$ programas y acciones del actual. ,;¡obierno, como por

ejemp1o: l.a planeaci6n democrática, l.a rectoría del. Estado en J.a 

econom!a,principalmente en loe sectores eetrat~gicos; la deecentra

iiaaci6n política y adminiatretiva (descentral.izaci6n de l.a Viaa !!!. 

cional.), etc. 

7.1. El consenso pol.!tico derivado del aepecto l.ega:l élel. hetado. 

En releci6n el problema del :é.stado de derecho, f"recuentemente se h~ 



bla de que cuando un g?bierno ut:l..l.iai l.a fuerUl, l.a Viol.enc:l.a 7 no 

poca.e veces l.a represi6n pare. someter y subordinar a 1a pobl.aci6n, 

ee dice que es un l:;atado de hecho o de facto; este ea el. caso de -

l.as dicte.duras militares. Así, en contre.posici6n al hstado de fac

to tenemos a.l Estado de .uerecho donde se dice que el. gobierno ea 

l.eg{timo 7 l.egal., que ejerce el. poder conforme al. orden juríaico 

estabJ.ecido, ea decir, e8 un J::stado que respete el. orden constitu

cional. y se apoya en l.e re.z6n del. aerecho • .En otros t6rminoe, es -

un Estado de l!erecho aquel. que está sujeto a nonnes jurídicas que-

1.o organizan y rigen su autoridad. ll autor Francisco Porrúa e.l r~ 

ferlrse sobre el. significado ae 1a sumisi6n del Estado al. derecho, -

nos dice que debe habl.arae de áicha awniai6n en este sentido: ··"si

por derecho se entiende una norma superior que se imponga al l:.3ta

do en virtud de su propio vel.or, norma superior que ae d&riva del.

derecho natural. sea una reel.a de derecho, o bien, prov;,uga esa DO!: 

llB del. bien pÚbl.ico, sin l.ug&r e dudae afirmamos que el. Aatado ea

~ eometido al derecho. Toda su ectiVidad he de desarrollarse pre

cisamente dentro de 1oa canal.es seftal.ados por esas normas, como -

una manera de ser que deriva de su natural.eza"(l.) A su yez Arna.l.do 

C6rdova en torno a le noci6n de ~tado de Derecho en A&nt nos dice 

1.o sigui ente: ".->in e1 derecho no reeul. ta posi bl.e ninguna con vi ven

cia, pero s61o porque l.e conVivencie se cifre en 1a opoaici6n pur~ 

•ente natura1 de intereses privados indívidue.les, preaocia1es. Por 

eiio ei derecho se pl.antea como ia idea1idad social. de aque~ie cou 

Vivencia, que no supera sino que restaura el. estado de nettiraleza

de l.oa hombres privados. Por e11o tambi'n el derecho necesita pre

••nterae como l.a sociabil.ided que se impone el. asocial estado ae -

aatural.eza por med.io de ia ruerza, que de esta manera resu.lta une

fuerza caiificeda y aceptada por todoa. 13. 6rgano de1 derecho no -

(1) Porrúe P6rez, Francisco. Teoría del. Batado, ~6xico, ~d. Porrúa 
i9a2, p. Jo7. 



puede residir en ninguno de aquel.l.os intereses naturaJ.es y privados 

•ino en una instancia superior: el. J:.Stado, el. monarca, el. príncipe, 

que est6 en concli.ciones de hacer suyos l.os intereses de toda l.a co

m.tnidad"~2) Como se pueo.e observar l.a tesis del. Eatado do Derecho, -

inscrita en el. ámbito del. deber ser, propone que el. ;,.atado es el. 

"representante de l.a sociedad", que as l.a inste.neis donde l.ae el.a-

aes social.es van a airimir sus coni'l.ictos. Además se dice que el. ~ 

1;ado se subordina el. derechof no obstante este orden jurídico se 

identifica •ás con l.os intereses de l.as_cl.ases dominantes, debido a 

que como el. Estado es l.a fuente formal. de val.idez del. aerecho, ., 

mi.entras •::Id.ate el. estado se da una dominaci6n de unas el.asee sobre 

otras. &ltoneee al. afirmar que el. Kstaáo actúa conforme al. derecho, 

se trata de hacer creibl.e para l.a sociedad tal. afirmaci6n con el. ºB 
jeto de generar un consenso de l.as el.ases subordinadas hacia el. J:.s

tado, o aea, que se acepte l.a dominaci6n. 

Aai.mi .. o ~·piensa que el. ilere<:ho·axcl.~e l.a posibil.idad de -

util.isar l.a tuerza, sin embargo considero que no sucede así, ya que 

en ..U.tima instancia el. derecho siempre se ha sustentado en l.a fuer

aa, o m6a eapecíficamente en l.a coacci6n, tanto que si 6sta no se -

da, l.a nonna jurídica deja de aerl.o para convertirse en precepto mg 

ral.. El. derecho l.egitima el. poder y sobre l.e be.se de que el. derecho 

•• constituye en l.a vo1untad de 1a naci6n, viene e ser por tanto el. 

lllláa f'ormi.dabl.e instrumento en manos de1 .l:.atado para epl.icar l.a t'U•!: 

aa a cuantos sea necesario, pera mantenerse soberano. Loe me~os ~ 

tral.ega.1ea de gobierno son medios que por muy t'recuentee que 11.e 

guen e ser, no son formas permanentes o continuas de domine.oi6n. A 

este repecto, es notorio como l.oe gobiernos poerevol.ucionarios de 

M6xico buucaron siempre l.a institucional.i~aci6n del. poder y l.a jue

tit'icaci6n de sus actos por medios jurídicos y adn e.hora l.ae deci-

•iones gubernamental.ea de trascendencia se hacen bajo l.a 6giaa de -

·ia Conatituci6n. 
(SJ r_ .. ._,..., Af-1.&t. ,s.c.i1cloJ 't (1-t~ en el -••o WIÑe.c11-. Mfll•'•· li:•· "1ilaUo, ~lt.. r. 1"11. 
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7.l..1.. Libenilismo poiítico: l.ibertall. igual.dad, ~raterni.dad. 

Los principios i.deol.6gi.cos de l.i ber1;ad e iauaJ.dad han si.do l.ae 

banderas de l.ae revol.ucionee burgueses, el principio de 1.ibertad 

di.ce que todoo 1.os hombree nacen igua1es oponi~ndose al. derecho s~ 

ceeivo de 1.a sociedad feudal.; igual.lllente este principio eignif'Íca

que cada individuo tiene l.ibertades inherentes a su condici6n de -

persona, de este modo se tienen 1.ibertades civil.es como l.a de na-

·tl:le puede ser privado de su l.i bertad, si.no es, por medio de una º.!: 

clen de una autoridad competente; l.a invi.ol.abil.idad del. domicil.io, -

:Libertades rel.igiosas, 1.i berte.des fsmil.iu.res. ~bi&i existen 1.i-

bertades pol.íticas comos l.a l.ibertad de prensa, de or,ganizaci6n, -

de expresi6n, de asociaci6n. Sin embargo, todas l.as l.ibertades po

l.lticae como civil.es tienen un ce.meter restringi.do debido b5eica

•ente a l.as condiciones social.es que vi.Ten l.oe indiViduos, es de-

cir, a l.as condiciones de el.ase, a l.a debi.l.i<iad econ6mica de ~a m~ 

~or{a de l.oe eectoree de l.a pobl.aci6n; por el.l.o, si no eXi.ete una

clemocracia econ6mica l.a democrecia pol.{~ca 7 jurídica eon una me

ra utop!a, en otras pal.abras, si l.oa ciudadanos no gozan de una l.!. 

bertad socioecon6mica que l.oe excl.u;fll·de l.ss carencias, el. hembre-

7 l.ae enfermedades, l.ae l.i berta des de carácter pol.{ tico resul. tan -

quia'- superficial.es. :Eh cuanto al. prineipio de l.a f'raterniclad, •

endente que no puede haber f'raterniclBd entre el.ases social.es hie

t6ricamente antag6nicas. 

Para el. caso de nuestro país en primer t6rmino anal.izar~ 1.o re

ferente a ia l.ibertad pol.ítica. De este modo, en W6Xi.co iae reil.ae 

que rigen l.e expresi6n indi Vidual. 7 l.a acci6n organi;¿ada son muy -

diferentes. Daniel. Cosio Viilegaa ha deacrito is situaci6n en l.os

t6rminoe siguientess "fía existido una 1iberQid casi absol.u~a en el. 

nivel individual. y, en ia esfera pdhlica, óichs 1ibertacl ha ei-1o--

_ .. :~ .•. 



-•i 1gua1 de -p1ia; pero el. f'racaso ba estribado en 1a f'orraa ele-

-nal.iaar eaae l.ibertadee hacia l.a partioipaci6n pol.íti.ca".(3) 

h eeta f'orma en M6ld.co, a nivel. el• iae organizaciones l.a parti, 

o1pao16n oonttn\Áa siendo restringida, pero e1 panorama cambia ouaa 
clo ac anal.1zan l.aa l.i ~rtadee de l.os i.ncli viduos: y1& que el. r6gimen 

aenoano no eo siente amenazado por al.gunas l.ibertadoe peraonal.•

que no coneonti.rlan muchos regímenes autoritarios. Jrn cuanto a la 

11.bertacl ele expreai6n puedo decir que eld.ate gran campo para la ea 

preai6n individual.. Un mexicano ae puede parar an l.a esqui.na ele -

cual.quier cal.l.e 7 habl.ar casi ele cual.quier cosa, ain que e1 cobie¡: 

ao l.o reprima. Puede decir l.o que qui.era en 1a meea ele un reatau-

rante, en un cami.6n, etc. Sin -b&rgo, 1a l.ibertad de expresi6n en 

•lxioo -piesa a perder su ni.tidez oon1'o1'11le va perd1111nao eu oario

••r de acto indiY.lclual. 7 va aclquirienclo une. f'o:nna col.ecti-, 4e -

grupoe, que pudieran representar una aJ.ternativa orftl'.tdzada contra 

el. eobi.erno • .Bxi.ete tambi6n una libertad de reuni6n al. grado ele -

que l.ae ll&Dif'eataciones 7B no eon e61o actos eapont&neoa, •ino que 

cuentan con una baae organizativa 111a7or. :Precuentemente hay aan.i-

f'eetacionee en Mlxt.co, no todas ele carioter pre4ominant-ente po1{ 

tioo, nj, todaa l.ae manifestaciones pol.íticae expreB&ll clisidenoia,

aunque aon auchaa 1ae que eí l.o hacen. La repreei6n adquiere mu--

olaae f'ormaa, deaele 1• organizaci6n de contramanif'eetacionea, l.a iQ 

f'il.trac16n, 1• contrataci6n 4• gol.pea4oree haata el. empleo 4e l.a -

policía o inol.ueo el. ejAroito para repriai.rlae; así pues l.a l.iber

kcl ele reuni6n no ea respetada plenamente, pero aun aeí ae trata-

de e~ercer. &aimi.81110, l.a 1iberta4 4• l.os medios ele oomunioaci6n, a 

•-ejanza ele l.a de reuni6n, l.l.ama l.a atenci6n por l.as -biglledadee 

que se preaentail en el. nivel. ele l.as graneles l.ibertadee ind1Vidua-

1ee ., 4• l.ae reetringidae a J.ae organizaciones. A primera Vista, -

parece que •lxico CNmpl• con l.oe requisitos necesario• para l.a ii-

(3) 1..evy, tlaniel "1 S:z:IÍl\el~, 6abYieL Op. c.it. \>. 10'1 
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'berta4 de l.oa me4ioe de comunioaci6n. Por •j-pl.o exi.eten m.uchae -

~uentee: El. D!a, Exc6l.eior, novedades, El. Oniversal. 0 Uno máo Uno 0 -

I.e Jornada, El Hera1do, etc. •6xi.oo tsmbi.An he.ce pl.a ele WlA canti, 

dad impresionante de rcviet=, de estaciones de radio 7 te1eviei6n 

7 casas editorial.ea. Rl gobierno ea uno de l.oa due:i'1011 de l.oe ••di.
os de comunicaoi6n, aunque l.e. gran ma;roría de l.oa medi.oa son de -

propiedad pri.Yada, a6lo en a1gunoa ce.sos el. gobierno ejerce l.a cea 

11ur11 abierta 7 l.a l.ibertae de prensa se procl.ama pro:tusa 7 conat1-

"1lcional.naente. La l.ibertad de prensa en nuestro país ea rel.ativa 7 

ae ejerce con cli:terentes grados en l.oe m.edioe íapreeoe 7 en l.os -

el.ec'tr6nicoe, aeí por ejempl.o, l.os peri6dicos 7 revietaa general.-

aente pueden criticar mile abi.ertem.ent• al. gobierno, de no as{ l.a 

radio 7 l.• tel.ev1ei6n, 7a que estos medios de comunicaci6n llegan

• un númaro m.a7or de persone.e. Por otra parte, el. gobierno e~erc•

un control. sobre l.oe medios eaori tos en l..a medida que el. papel. u1'!, 

l.izado para sus publ.icacionee l.o obti.eneP •n IN ·~orla ele l.a --

presa paraeatatal. PIPSA (Productora e Importadora de Papel. S • .l.. ) ,

muchas T•C•• si l.as críticas al. gobiarno •on d-lli.a4o dlu'ae 611t

puede retirar el. subsidio a l.oe per16dicoa 7 revistao que l.o ata-

can ~ cueetioDBD au actuaci6n, hasta que equ6l.l.oa adopten ww. pos~ 

ei6n que Oon'Yen&a a l.oa intereses del. .811ta4o, o al. aenos que no ~ 

fle BU ia&BeJlo 

Brl torno a l.a igual.dad pol.1tica., 6eta •• coneagra oonatitucio-

aal.mente para todos l.os grupos y el.e••• social.ea, sin -bergo, de

aanera esquemática vemos que exi.ate un sector menos poderoso 7 un 

••ctor más poderoso, en el primero se ubican l.ca trabajadores 7 

l.oa campesinos c01110 actores pol.!ticos; que por regl.s general. han - . 

gozado de poca l.ibertad o e:tectiVidad pare presentar aua demanda•

al. Estado. Eatoa grupos han tenido que aceptar l.os resul.tadoe CClBlO 

producto del. aietema corporati'Yo al. que perteneceP, co11Boient•• ele 
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que l.a opoeici6n orgmU.zada e.ntre.fia el. gran riesgo de una represi-

6n abierta. Una de l.as grandes paradojas de l.a pol.í ti ca obrera 7 -

oampesina de ll6xi.co es que ha incorporado a "tal.es grupos al. sist

- Sin·que ~ de poder real.. Por su parte para el. sector mtle poder,2 

ao, l.ae regl.as para l.a cl.aeo media y l.oe grupos empresarial.es (in

cl.uidoa grupos industrial.es, comercial.ea, agrícol.as, se seguros, -

~abril.es 7 exportadores e importadoree} son diforentoe. Eetoe gru

pos ti.en.en mucho maxor poder pol.ítico independiente y mucha mayor-

1.ibertad para trazar sus propias pol.íticas, aun cuando contr&di68%1 

·l.as pol.í.tica.a del. gobierno. Las comparaciones básicas, entre l.os 

grupos sal.e 7 menos privil.egiadoe indice.n que hay una gran breoha 

on~re l.aa d.ispoeicionee constitucional.ea y l.ae real.idadee del. po-

der pol.íttco. El. gobi.orno mexlce.no tiene más autoridad pol.Ítica S.2 

bre l.os empresarios de l.a que real.mente usa y l.os empresarios tie

nen más poder pol.ítioo del. que podri:a sugerir l.a simpl.e l.ectura de 

l.& Constituoi6n. Las masas de M6xico, por otra parte, gozan de me

aos poder del. que eusiere l.a Constituci.6n. 

Aaiai-o, l.a supuesta igual.dad pol.ítica de l.oe ciudadanos mexi

canos es cuestionada por l.as diferentes rel.acionea o formas de tr!!, 

to que reciben l.os distintos grupos social.es por parte del. gobier

ao. Así, :las diferencias en el. uso COIJlbinedo de l.a represi6n, ei -

control., l.as aiianzas 7 l.a negociaci6n; que caracterizan l.aa rel.a

oionea on~o ei r6gimen y l.as diversas el.asea social.es, son un eis 

aento esencial. pera el. l.ogro de l.a estabil.idad pol.ítica por parte

dol. r6gimen. Con ei que hemos l.1emado sector mds poderoso, el. gob1 

erno generaJ.mente ntiiiza l.a negociaci6n y l.a al.ianza para dirimir 

l.os desacuerdos que puedan surgir; en CEl!Ilbio con el. sector menos -

poderoso ae val.e del. controi pol.!tico sobre l.as maesa, en ocasio-

noa de iaa rel.aciones de a1ienza y negociaci6n y cuando ee neceea

ri.o hace uso de l.a represi6n, como qued6 demostrado por l.os suce-

aoa do oc'tubre de ig68 7 juni.o de l.971.. 
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7.2. Al.gunas instituciones jurídico-po1!ticas de ia d .. ocracia 
mexicana. 

7.2.1. Representaciones popu.l.ares basadas en e1ecoiones 1ibree. 

~odoa 1os Ciudadanos mexicanos, a decir de1 artícu.l.o 35 conatitu~ 

one.1 tienen e1 d•recho a1 voto pe.re. e1egir a sus representantes 7 

~mbi'n a ser votados para ocupar cargos de e1ecci6n popu.l.ar. 

Lo que aqu! trato de destacar es e1 hecho de que 1as e1eccionea 

contribuyen a1 proceso de 1egitimaci6n de1 Estado. Le. autora So1e

.. d Loaeza refiriendose a 1as e1eccionee en •6xico afirma 1o aieu!_ 

ente: "1as e1eociones son una fuente 1egit:imadora de 1aa formas de 

organizaci6n de1 poder, de autoridades y de pol.íticas gubernement~ 

1e•i son además instrumentos de social.izaoi6n po1ítica 7 cane1 de

ooaunicaci6n entre gobernantes y gobernados, sin embargo 1as e1ec

o1onea no son 1os verdaderos mecanismos de designaci6D de 1oa go-

bernantea, airTen para ae:Leccionar a un sector de1 persona1 pol.íti.. 

eo pero en aenti.do invento a como operan en ioa regÍaenes democ11'

ticoa: en 1ugar de que e1 proceso ocurra de abajo hacia arribe fUa 
oioaa a 1• inverea".< 4 > Tiene raz6n So1edad Loaeza al. decir ~ue e1 

proceso de e1ecci6n no se deearro11a de abajo hacia arriba, ya que 

•• eYidente que e1 sufragio univerae1, e1 voto directo de1 ciudada 

no, en auma, 1a vo1untad popul.ar no ea respetada total.lllente 7 •• -

cometen una serie de irregu1arid.ades 7 ancmal.{aa en 1oa cc:micioa -

.iactoral.ea, por parte d~ 1as autoridades guberna:mentaiea. Aaiai9-

ao 1• autora citada anteriormente arguaanta1 "Los escrutinio• aeX!, 

canoa tambi'n han desempefiado una funci6n estabi1izadora, son ex-

presi6n -si se quiere 1imitada- de reivi.ndicaciones po1Íticas 7 -

~1YUl.a de escape de tensiones socia1es. Todas estas funciones •e

acwnul.an, a veces se confunden 7 se sobreponen unas a otra&. Su ~ 

portanoia reiativa es desigua1 porque depende de1 c1iaa po1itico 

(4) Loaeza, So1ed.ad. ¿Para qu6 sirven 1aa e1eccione• en •6ltico?, 
en Mexos No. 90, junio 1985, p. 13. 



g.neral. •n que se desarrol.l.e. cada consul. ta ol.ectore..l., de suerte-

que al.aun-e de el.l.as tiendan a preval.ecer coyuntural.mente sobre

l.aa dellllf.e. Durante un 1argo peri6do l.ae e1eccionee eran impor"ta~ 

1ieB sobre todo porque !.egl. nmaban al sistema aegdn 1os cánon•& -

6esnocrllticoa. En un periodo posterior, fueron importantes en prl 

mer l.ugar porque neutral.izan fuentee potencial.ea de opoeici6n ~ 

tieiatema, sin dejar de ser un refrendo democrático a deoiaiones 

que habían sido tomadas de antemano. En t6:rminoe general.es l.oe -

procesos el.ectora.l.ee en M&:xico refl.ejan punto por punto el. aiet~ 

aa el.ectoral. para el que fueron d:ieofladas. En un marco de poder

pol.! tico central.izado y de no partioipaci6n estru.ctural., aon un

mecani-o de control. social. del. Estado". ( 5 > 
Oonaídero que Ú1tímamente l.ae el.eccionee ya no son tanto un -

elemento de consenso para el. gobierno, debido a que &etas no son 

l.iapiae ni honestas, sino por el. contrario ee hace evidente el -

fraude el.ectoral.. ~ diferencia de períodos anteri.orea en los que 

el. Toto ara en eí mismo Wl6 a0hesi6n al. sistema en au conjunto,

que ee auaaba a loe ef'ectoe de otras fuentes 4e legitimaci6n, ~ 

laa elecciones local.ea recientes (en Chihuahua, Sen Luis Potosi, 

•uevo Le6n, Coahuil.a) y la de jul.io de 1985 para.diputadoe fede

rales •• han conTertido en puntos deel.egitimadorea del. aiatema.

lladaa l.ae oircunetanciae ea necesario inatrwaentar une. reforma -

política que replantee el papel. de l.a opoeioi6n 7 del. propio PaI 

en el. proceso electoral mexicano, para que lee elecciones comi•Q 

cen a dejar de ser lo que están siendo! un el.emento de deelegl.t~ 

aaci6n creciente del gobierno y vuel.van a ser lo que debíerans -

un factor de legitimaci6n de los repreeente.ntee pol.Ítícoe de l.a

aociedad• Por su parte el autor H6ctor Agu.ilar Cam.ín aoetiene lo 

aiguíente; "Se hace necesario UT.La nueve. ref'onna pol.ítica, ya que 

l• i•pl.antaaa en 1977 fue una•ref'orma para la izquierda', e.hora-

lo qu~ m4e preocupa ee 1a disidencia de la derecha. Toda ha caa

( 5) Ibídem. 



blado agreeiTI!Jllente en el. país, menos sus modos pol.!ticoss el. PRI 

•igue actuando como ei fuera el. partido corporativo de 1os afl.os·

cuaren~ o cincuen~, padre 7 pastor de l.as huestes Úl!I o menos -

deapol.itizadae. Jlientras que l.s real.icle.d es que hay una nueva ma-

7or!a social., y no me re~iero el. sl.ogan pe.nieta., que recl.emn aua

derechos oiVil.es, democráticos y de perticipaei6n fuera de l.os -

mol.des corporativos y autoriterios".( 6 ) Estoy de acuerdo con .A8U1. 
l.ar Camín cuando afirme que de darse un.a nueva reforma pol.Ítica, 

debtoría cambiar .la estructura de l.a Coroisi6n .-ederal. El.ectora.l, -

oraaniemo que no fue tocado sustancial.mente por l.a Ley Federal. de 

Organizaciones Pol.íticee y Procesos El.ectoral.es (LOPPE), l.e que 

debería regirse con un criterio de proporcional.idad, porque l.os 

votos de l.os partidos val.gen l.o mismo, "tienen el. pEoSO de l.os vo

tos que obtienen en l.a urnas". Así une nueva reforma pol.!tica da

ría a l.ae el.eccionee credibil.icle.d y e l.os partidos presencia reai 

T podría revertirse el. que l.as el.acciones sean un proceso de des

l.egi timaci6n. A su vez Juan Mol.inar Horcaeitas aduces "El. hecho -

de que desde antes de l.as el.acciones so denuncie el. fraude es PO!: 

que efectivamente l.o hay, y \llllL de sus expresiones está en l.os re 
-¡ 

cursos que al.gu.nas dependencias dol. sector público destinan e.l. 

Pal 7 a sus candidatos para sus CB111pai'las pol.íticas. Por eso es U!: 

gente reformar el. sistema el.ectoral., fundamental.mente en l.es rel.~ 

oionea PHI-gobierno, ya que esto ocasiona que l.as el.ecciones no -

aean competitivas 7 l.a oposici6n asegure que ha7 fraude. Y el. PRI 

•• mayoría con o sin fraude. No ganan porque hacen f'raudea ganan-

7 hacen fraude para aparentar un triunfo absol.uto 7 abrumador"~ 7 > 
lllll base a l.o que expone el. autor Juan Mol.inar, pienso que l.a -

(6) Proceeo Núm. 455, jul.io l.985, p. 13. 

(7) PUNTO Jióm. l.4l., ;Jul.io l.985, "l.a l.ey el.ectoroe.J. beneficia al 
PRI", P• l.O 



1.i.•pieaa el.ectora1 har!a que el. PRI pase de ser un partido del. -

.89tado a ••r partido ma7oritario, ya que a1 PHI l.e interesa con

•erT&r 11\l hegemonía pero a 1a vez tener opoeici6n. Considero que 

en t6r.inoa general.es, el. sentido predominante de l.es el.eccionee 

en M6:d.co, ha sido l.e. l.egitimaci6n, el. refrendo pl.ebiscitario a 

4ecisionea, m6todos y pr~cticas antiaemocráticae. Lile el.eccionee 

han representado l.a posibil.idad de que l.os ciudadanos eJq>resen -

un "apo70 difuso"* al. sistema aun cuando pudieran estar en desa

cnaerdo con pol.!ticae y gobernantes espec!f'icos. En ese sentido,

l.as el.acciones han desempeil.ado una f'unci6n secunaaria en el. com

pl.ejo f'en6meno de l.a 1egitimaci6n, porque principal.mente, l.as -

el.eccionea han servido para dar una base l.egel. a l.os mecanismos

autoritarios de que dispone el. r6gimen para designar a sus gobe~ 

nantes, a l.oe "representantes" de l.a sociedad. 

'Jlt Jlari4 Easton distingue entre "apoyo espeo!f'ico" 7 
~po70 difuso". B1. primero es el. que loe ciudada-
noe otoroin al. aistema como reeul.tado de una aoci-
6n· en particul.ar. El eegwido ea un f'en6meno de ma-
7or duraci6n, contri b\Jye al. acervo de "buena vo1ua 
ta4 po1:ltica" 7 a l.a diaposici6n de l.oa ciudadanos 
para tol.erar actos gubernamental.ea contrario• a d~ 
maDda• 7 deseos individual.es. lm el. caso de M6:d.co 
1aa el.ecciones federal.ea, estatal.es y municipal.ee
aon uno de l.os asientos de 1egitimeci6n del. propio 
aiatema. La movil.izaci6n el.ectoral. 7 l.a participa
ci6n resul.tante son interpretadas como un apo70 •
determinados partidos 7 candidatos, es decir, como 
un apo70 difuso al. sistema. 
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'l.2.2. 8eparaci6n de poderes como garantía del. control. 
gubeniamen1;al.. 

l.78 

Bis" teoris de eeparaci6n de poderea tiene eus orígene• en John -

Locke, que distingue entre el. poder ejecutivo, ol. poder l.egisle.'ti, 

vo 7 poder :federativo. Locke ve en l.a aeparaci6n de poderes l.a -

:forma de evitar que l.os gobernantes hagan del. poder una tira.n1a 7 

un despotismo. A su vez Montesquieu considera que debe haber un 

poder ejecutivo, un poder l.egislativo y un poder judicial., según

d1cho autor, el. poder debe frenar al. poder; en.tre l.os poderes de

be haber un equil.ibrio, un control recíproco, l.os tres poderes d~ 

ben ser igual.es en grado. En eu obra ".lllontesquieus l.a pol.ítica 7 

1.a hietoria"~ 7 ) Louie Al.thueser nos dice que la separaci6n de po

deres ee un mito, un model.o te6rico puramente imaginario, ya que

•i cada poder actúa en una esf'era propia con 6rgano rigurosamente 

distinto a l.os otros 6rganos, es contradictorio que se den inje-

rencia• del. poder ejecutivo sobre el. l.egisl.ativo y el judicial. 

Por otra parte, es cierto que al. menos formal.mente, ninguno cie 

l.o• lli .. bro• que componen un órgano puede pertenecer a otro. 119 -

••ta f'orma tenemos que el. ejecu~vo ae inmiscuye en el. l.egiel.ati

vo puesto que el. titul.ar del ejecutivo tiene el derecho de veto • 

.laimilillllo, el. l.egi.sl.ativo puedo on cierta medida ejercer un dere-

aho de inepecoi6n eobre el. e~ecutivo, puesto que control.a l.a apl.1 

oao16n de l.aa l.•7•• que b.a votado¡ 7 taabiAn, ein que eea cuesti-

6D de '"reaponaabil.idad ministerial." ante el. parl.aaento, puede pe

tir wentaa a 1.oe mi.nietros. &l. este een~ido, dice Al.thuseer, no

•• trata de una eeparaci6v de poderes, •ino de combinaci6n, :fuai-

6n 7 enl.ace de l.oa poderes. No obstante, existen eituaciones en -

1aa qua quedan excl.uidae 1.as injerencias entre l.oa poderes • ..a -

prillera combinaci6n excl.ui da ea que al. l.egisl.eti vo pueda uaurpar-

1.oa podare• del. ejecutivo 7 l.& aegw;ida excl.uei6n ee ref'iere a l.a 

('l) .U.'thuseer, Louie. Monteaquieus l.a pol.ítioa 7 la- hi.e~o'ria, 
llllrcel.ona Ellpafta, Ed. Ariel., 1.979, p.p. l.1.9-1.25 
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4atentao:l.6n del poder judicial. por el ejecutivo. 

Bn M6Jd.oo eneten loe tree poderes a. que ee ha hecho al.uei6n -

en este punto, pero a. diCerencia de lo ·que dice la. teoría de que

debe haber un equilibrio entre loe poderes; el poder ejecutivo -

tiene una euprema.c{a sobre los otros dos poderes, el presidente -

goaa de facul.ta.dee constitucional.ea que le permiten tener injerea 

eta en loe otros poderes, por ejemplo, tiene el derecho da inici

ar leyes ( artículo 71 constitucional), el derecho de veto ante -

proyectoo de ley que promueva el legislativo, el de nombrar y re

•over a loa miembros de la Suprema Corte de Justicia. Además eje~ 

ce facultades discrecional.ea (potestad gubernntivn en las :funcio

nes no regladas), lo que viene a confi:nnar la fortaleza del r~gi

man presidencialista, tema que que trat6 en loe capítulos seB\llldO 

y tercero. Un ejemplo de la superioridad del podar ejecutivo es -

la deciei6n de reducir el Presupuesto de Egresos de la Pederaoi6n 

ain conaulter el legislativo; a su ve& éste pueae lle.mar a ren-

d1r cuenta. a loe Secretarios de Estado, por medio de las oompar~ 

cenoiae an'te el Congreso de la Uni.6n. Como podemos observar, l&-· 

"•epare.ci6n lle poderes" en 116ld.co es muy :f1exibl.e lo que pe:nni te

al gobierno en su conjunto tener la dinámica ;y versatilidad que -

requiera cada aituaci6n concreta. 
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7.2.3. Contro1 jurieclicciona1 de .l.oa gobernantes. 

El. Estado mexicano, como :ra cü.je a1 i..nicio de este capítul.0 0 tamb! 

6n es un }:;atado funde.do en .l.oa pr.incipioa de l.as democracias l.i be

ral.es, :r como ta1 existe al. interior de 6l. un ordenamiento jurídi

co jerarquizado, o :sea,_ .,.,-lf!IW!i:~ el. poder del hstado epl.ican su 

autoridad con "estricto" apego a l.ss normas, a 1as l.eyes y por tag 

to l.os gobernantes tendrán que supecli-tarse a los ordenamientos, p~ 

ra justificar sus acciones ante l.a aociedad. De este modo a.urante

e1 presente sexenio, una for111m. de ejercer el. control. sobre el. de-

aempedo de 1oa gobernantes 7 en general. de l.oa servidores públicos 

ea en be.se a 1a Ley- de Reaponuabi.lidadea de l.oe :;ervj¡dores Púb1i-:-

coa, 7 mediante l.aa actiYi.dacle~ deap1egadaa por l.a recien creada -

Oontral.or!a General. de l.a Pecieraci6n. As! l.oa funcionarios públ.i-

cos mayorwa y menores, tienen .La obLi@lllei6n de presenter una decl~ 

raci6n anual. acerca de su modificaci6n patrimonial. • .De esta forma

•• trata de lograr que l.oe :Cunci.onari.oa públ.icoe deeen:peilen sus -

cargos con probidad 7 deaterrar el. ricio de l.a corru.pci6n. Aeimia

ao en lt.éxico se maneja l.• eituaci6n de que también l.oe funcionari

os 7 gobernantes son objeto de un juicio procesal. ante l.oa tribun!! 

l.ea correapondientea, en caso de haber incurrido en ~reudea e l.e -

naci6n. 'l'odo e11o ae presenta e- un -'ti• id.eol.6gico de que l.a lo 

ea general. y obl.igatoria para todoa .l.oa mexi.cenos, sin clietinci6n 

de su posici6n social.• ni de au. jerarq~ en su puesto adminiatre.t!_ 

vo o pol.ítico en caso de tenerl.o • .&sí 0 se infunae en'l.a pobl.aci6n-

1a idea de que el. orden jurídico. el. derecho, si ea reepetaóo 7 que 

el. principio de justicia besaclo en l.a igual.dad de l.os inaividuos -

ante l.a l.eT, es una care.cterfatica del. uwdo de l.erecho que priva 

en k6Xico. 



7.3. El. proceso de reforma.e a l.a Oonetituci6n como medios de 
adecuaci6n de la misma, a las condiciones cambiantes de 
l.• sociedad. 

l.81. 

Por las cambiantes neceeida~es del. país la Constituci6n puede ser 

adicionada o reformada, pero para que las reformas y aóiciones -

•e incorporen o se lleven a cabo en el. texto constitucional. res-

pectivamente, se requiere que el. Congreso de la Uni6n por virtud

de l.as dos terceras partea de loa l.egisl.adorea presentes, acuer-

den las ref'onnas y adiciones y además que 6stas sean aprobadas -

por la mayoría de l.as l.egisl.aturas de l.as entidades federativas -

que en au conjunto conforman l.a Federaci6n. El congreso de l.a Un~-

6n o la Comisi6n Permanente en su caso, harán el c6mputo de los -

Yotos de l.as l.egisl.aturae y l.a declaraci6n de haber sido aprobe.-

das las adiciones o reformas. A.sí l.o expresa el. artícul.o l.35 de 

l.a Constitución 

El hecho de que se pueda modificar l.a Constituci6n contribuye

• l.a leg1.timaci6n del orden jurídico, ya que constantemente sur-

gen demandas de la sociedad l.ae cual.es deben canal.izarse por vías 

l.egal.ee y l.a aol.uci6n que se l.es de debe estar en el. 6mb~to de 

l.oe principios genre.l.es de l.a Constituci6n. De este modo si la 

Conati~cí6n no fuera objeto de cambios en su contenido podría 

darse el caso de que 6ata resul.tara,con el. paso del. tiempo, inad~ 

ouada por no corresponder e.1 desarro1l.o social.. 

Por otra parte, puede pensarse que mediante reformas sucesivas 

puede derogarse de hecho l.a Constituci6n vigente, ea evidente que 

6sto no sucede, ya que el. 6rgano creado por la Conetituci6n para

ref'ormarl.a, s6l.o tiene competencia para modificar lee leyes cons

titucional.ea pero no l.as decisiones fundamental.es, es decir, el. -

marco de principios que sustentan l.a Constítuci6n y el r6gimen -

del. E•tado aexi.cano¡ ya que aqu6ll.a, según el discurso oficial.is

te1 Proporciona l.ee bases jurídicas del. proyecto necionel. surgido 
de l.a revoiuci6n mexi.cane. 
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?.J.l.. Bef'ormae a loe art!cul.oe 25 7 26 conetitucionaiee en 198). 

Con estae ref'ormae hechas a l.a Consti~ci6n, el. Estado refueraa

~ur!dicamente .i r6gimen de econocuia lldxta, aeimismo reitera •u 

rectoría sobre 1a economía naciona1 pare cumpl.ir con sus objeti

voe de dietri.bldr equitativamente el. iDBX'eeo, asignar recional.-

aente l.oe recureos disponi'bl.ee y estsbi.l.izar l.a econOlllÍa a efec

to de mejorar el. nivel. de Vi.da. de l.a poblaoi.6n. De este modo en

el art!cuJ.o 25 de la Conetituci6n se dice1 "fil Bstado planea.-4,

conduci:r1l 7 orientará l.a actiVídsd ocon6mica nacional., '!f l.l.evari 

a cabo l.e. r•auJ.aci6n 7 f'omen'to de l.as acti.vi.dlldee que d-ande el. 

interls general. ••• Al. desarrol.1.o econ6aúco nacional. concurri~n -

oon responaabil.idad social, el sector p~bl.i.co, el. sector eocial.-

7· el. aector privado". Por otre. parte, en el. art!cuio 26 coaatit}¡ 

:ci.on~l •e encuentra el. f'undalllento l.egal. 0 1.a baee ,iur!llica del. -
Pl.an- hcional de Desarrol.l.o {FHD) puesto en i;.o.rche en el. presen

te sexenJ.o. Dlabo art!cu1o dice, entre otras coeae1 "!i:L Jretad.o 

orcanizar« 'llll eietem• de p1aneaci6n demoo~tica del de .. rrol.l.o 

nacional.". Aei, considero que l.• planeaci6n óemocr!tica a que se 

refiere el gobi.erno ae reduce al. hecho de que todoe loa aectorea 

•oci.Bl.e• pueden participar en la elabo:raci6n de prosramaa 7 al.--

1iernati-• 7/0 aol.ucione• que coa~ven al. deaarrol.l.o nacional.. 

Sin -bargo v-o• que no todos l.oe aectore• tienen l.a .ii-a -

oapacidad para ill!'l.ui.r en las deci_eionee gu.beroaaental.ea, .ea de

cir, para que BWI dema.n4ae sean atendida• aatisfactoriaaente, en 

eate 11entido, l.a "pl.aneaci6n democr6tica". es cueetionabl.e, •obre 

todo• porQue l.o que sucede en l.a realidad no corresponde a l.o -

que se eetipul.a en el. pl.an 7 programas de deearrol.l.o, exi.ate una 

eran incongruencia entre lo que ae dice T l.as accione• que •e ~ 

l.le"flln a cabo. 
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7.).2. Reformas a l.oa art!cu1oa 28 y l.l.5 constitucional.ea en l.983 

Con l.& nacioneJ.izaoi6n de l.a be.nea, tema que fue abordado en el. -

oap!tul.o sexto de este trabajo, se hizo necesario reformar el. ar

~cul.o 28 constitucionel donde se dice que el servicio públ.ioo de 
'be.nea T cr6dito serll prestado excl.usivamente por el. Estado. Sin 

.mbergo. l.o que a mi juicio parece re1evnnte es l.a del.illlitaci6n -

que ee be.ce de l.a participaci6n del. .Batado a ciertas aotividadea

acon6micaa, l.l.eme.de.a actividades "estrat6gi.caa y priori~rias". -

lle esta forma en el. art!cuJ.o 28 ae expresas "l>l. Estado contará -

con l.oe organismos y empresas que requi~ra para el. eficaz 111Bnejo-

4e l.aa 'reas estrat6gicas a su ~argo 7 en l.as activióndea de ca-
ricter prioritario, donde de ac~erdo con l.as l.eyoe participe por

a! o con l.oe sectores social. T privado". As! el. Estado se l.imita

• una serie de actividades oomo aons l.a industria petrol.era, l.a -

pe1;roqu.ímJ.ca básica, l.a inveatipci6n y exp~otación de íuentos de 

-erg[a nucl.ear, l.a siderlrgica, l.os ferrocarril.ea, l.aa de comUDi, 

oacionee 'Y!a aat6l.ite T transportes, aatil.l.eroa, l.a producci6n de 

aricar; l.ae tredicione.l.ee a cargo del. Estado como l.• -isi6n de -

aonedae y 'bi.l.l.etea. correos 7 tel.6gre.foe, tel.6fonos, construcci6n 

4e carreteras, puertos, presas (infraestructura). l>e igual. manera 

el. Retado eeguir4 aawniendo l.as actividades denominadas de ceric

ter aooial., como l.ae que real.i•• a trav6e de sus organi. .. oe dee-

oantral.izados coao el. IMSS, el. ISSSTB, l.a CONASUPO, entre otros. 

De;la puea, un campo m's -pl.io ~de.mental.mente al. sector privado 

'I' l.a pruebe de el.lo ee que dl.timamente ha l.iquidado, fusionado, -

trsnsf'erido 7 vendido empresas paraestatBl.ee¡ de ¡n¿e de l.000 que

exiet!an en l.982 actual.mente quedan entre 600 7 650, a reserve -

del. poaterior redimenaionemiento del. sector pare.estatal.. Por otro 

1ado el. autor Arnal.do 06rdO'I• a:firma ques "Las ref'ormae a l.a Con!!, 

t~tuci6n (al.os art!cul.os 25, 2b.7 28), aprobada• en clici9111bre de 
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l.982, chocan abiertamente con el. espíritu del. artícul.o 27 aproba

do por el. Conatituyente de 1917. De acuerdo con esas reformas ya
no tenemos dos tipos de propiedad jerarquizados entre s!, sino -

tres tipos de propiedad igual.es y aut6nomos entre s!s ya no axie

te el. derecho fundador de l.a naci6n y sus derivados, sino tres d~ 

rechos de propiedad que son: el. derecho de propieasd del. Estado,

el. derecho privado y el. derecho de l.as col.ectividades o derecho 

social.". ( 8 ) De este modo, el. .<;atado tiende a l.a reprivati.zoaci6n 

de l.a economía, es decir, a una pol.Ítica econém:ica que sea congr~ 

ente con un proyecto de desarrol.l.o neol.iberal~ 
Por l.o que se refiere al. ert!cul.o l.15 constitucional., éste 

atribuye a l.oe municipios nuevas facul."tades que en cierta medida

l.os convierte en factores de poder, que se vienen a agregar a loe 

que se comentaron en el. cap!tul.o segundo del. presente trabajo; en 

este sentido l.os m~micipios ae hRcen acreedores de una participa

ci6n del. presupuesto ~ederal. que eerA cubierta por l.a Pederaci6n • 

.Asimismo, tienen l.a capacidad l.egal. para proporcionar diversos -

eervicios pdbl.icos, as! COl?IO para fo:nnul.ar, aprobar y administrar 

l.a zonificaci6n de pl.anee de deearrol.l.o urbano y municipal.. Con 

l.ae atribucionee antes seftal.adas l.oe muni.cipioe &Qquieren mayor 

autonomía en l.oa aspectos econ6mico y pol.!tico-adminiatrativo, t2 

do el.l.o para corresponder a l.a pol.!tica de "descentral.izaci6n de

l.a vida nacional." propuesta e impul.sada por l.a aaminiatraci6n de

De l.a lliadrid. No obstante, en l.a Consti tuci6n ae impone una diapg 

aici6n que a mi juicio l.imita el. l.ibre accionar de l.oa ayuntami•n 

tos; al. particul.ar observamos que en el. mismo art!cul.o l.l.5 de l.a

Consti tuci6n se dice: "Le.a l.agisl.a turas local.as, por resol.uci6n--

(8) C6rdova, Arnal.do. "fil. poder del. Estado". en Economía .Informa, 
~6Xico, Fac. de Economía UNAJL, Núm, l.09 0 octubre de l.983. 

• Al. respecto veása: Cerl.oe Tel.l.o y Rol.ando Cordera, J16xico l.a 
disputa por l.a naci6n, perspectivas 7 opciones del. dessrrol.l.~ 
~'Xico, Sig1o XXI ~a.itores, l.934, p.l.49 sa. 
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•• las do• terceras partes de eus integrantes, podr.&n suspender -

a~tamientos, decl.ara.r que 6etos han deaapereci.do y revocar o -

•uepender el mandato de a1guno de sue llli.embroe, por al.BUJla de l.ae 

oausae gra~ea que las l.eyee l.ocaloe prevengan, siempre y cuando -

•us lli-bro11 hayan tenido la oportunidad suficiente pnrn. rendir -

l.ae pruebas 7 hacer l.oe nl.egatoa que a su juicio convengan". Beta 

di•poeici6n pe:naite dejar en el.aro que ei ~\"- municipio determina

·clo act6a de a.anera que contradiga loe principios e intereses de -

1• entidad ~ederativa, o bien de l.a ~ederaci6n, puede se~ deCl.az"!!. 

clo nul.o como eucedi6 con el. municipio de Juchitán Oa:iai.ca, que be

~o la direcci6n del Partido Socia.lista Unificado de Méxioo (PSUM) 

T ele l.a Coordinadora Obrero-Campesina-Estudiantil del. Itemo, la -

COCEI, presentaba un probl.ema subversivo para el. régimen; para -

•Titar que 11e dieran situaciones similares a l.ae de Juchit6n, el-. 

gob!.c=o dec:ldi6 suspender la11 f"únciones del ayuntamiento ele i-

quiercla en eee 111unici.pio • 



l.86 

7.4. La consul. ta popuiar com.o baee para l.a pl.aneac:L6n democrl.-ti~ 

Ha sido carac-ter!stica de l.a presente administraci6n el. poner en

pr6ctica l.a "participaci6n" de l.os ci.udadanos en l.ae propuesta• 7 

al.ternativae parn l.a reeol.uci6n, de l.oo probl.emae de l.a COlllunidad 

aeinú.smo ee ha tratado de tomar en cuenta a l.a opini.6n pó.bl.ica ~ 

re l.a toma de decisiones que van a influir o a:r:ectar a l.a pobl.aci_ 

6n. Mediante l.os l.l.amodoe foroe de coneul.ta popul.ar se recojen el. 

aenti.r 7 l.ae demai:ids.s de l.os más diversos grupos social.es, para -

incorporarl.os al. programa do acci6n que desempeñen l.os repreeen--

1;antee pol.!ticoe, 7 en general. todas l.ae dependencias gubernamon

~ee. De esta manera ee trata de obtener el. consenso, l.a aproba

ci6n 7 l.a anuencia de l.a vol.untad popul.ar para que el. gobierno -

•~ecute sus programas operativos. Todo el.l.o conduce Q que l.egiti

men su actividad ante l.a sociedad. & ei Pl.an Naciona1. de .U.sarr~ 

11.o ae dice l.o eiguien'tes "Desde su camplli'Le pol.!tica el. actual. q 

bierno de l.a Repdbl.ica, aeumi6 el. c<1G1promieo de fundar el. qu.eha-

cer de su gobierno en l.as aut~nticae demandes 7 aspiraciones de -

l.a pobl.sci6n, poni.endo en prilctica el. ampl.io proceso de coD.Sul:ta

popul.ar que perm:1ti6 integrar, primero, l.n pl.ate:Corma e1ectorel.,

despu6e el. Programa b4eico de gobierno y posterio:rwiente, el. Plan -

llacional. de De-rrol.l.o. La coneul. ta popul.ar tuvo coao punto de --

. partida el. Pian 8'eico de Gobierno l.982-1.988, l.a conau.l.ts ae rea-

1iz6 a tT&v6e del. dial.ogo con l.oe divereoe grupoa aocial.e111 con -

l.oe aectorea obrero, campeeino y popul.ar del. Partido Revol.uciona

ri.o In e.ti tuci onal.; con mujeres, j 6venea, con prof'eei onal.ee, u.ni.-

verei tarioa, intel.ectus.l.es y empreasrioa; en reuniones pacionaiea 

••"tata.les 7 de f'ortsl.ecimiento municipal.; en f'oros campesinos, en 

l.as giras de prioridades nacional.es, mediante encuestas ., corr•

pondencia; en viaitae a pobl.adoe, f''bri.cae, ~lere• 7 col.oníae -
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popul.area 7 entreVi.stae con l.os medios de comwú.caci6n". <9 > 
De aeta forma l.a consulta popular confirma l.a vol.untad popular. 

Confirma l.a "vol.untad popul.ar" e:icpresada electoral.monte, nutre -

con inrormaciones el. ejercicio do pl.sneaci6n y dots. al. ejeoutivo

d• un procedimiento para cwnpl.ir l.a pl.ataforma de acci.6~ con l.a -

mayor fi4el.idad posible, adaptándose a condiciones cambiantes y -

permitiendo la interacción permanente de 1os funcionarios públ.i-

cos con sus mandantes. Así pues, el Estado forta1ece su democra-

cia representativa con nuevos canal.ea de participaci6n¡ asimismo

l.a consul.'ta proporciona al ejecutivo l.a comunicsci6n constante -

con sectores, oreanizacionee y tendencias, porque una de l.as ace~ 

cionea de l.a democracia que maneja el. Eatndo el l.a "gobernar para 

todos", aunque es claro que no a todas las claees se l.es impone -

l.oe mie•os sacrificios en momentos de crisis; ea muy evidente que 

el. sector que carga con el peso de la crisis son l.os trabajadores 

de ah! l.a prol.~·feraci6n de grupos marginados, "tanto del. oampo co

mo de l.a ciudad 7 l.a cada vez de pauperizeci6n de la clase media. 

Ea i•portante que exista una participaci6n ciudadana real. 7 

e~ectiTll, exenta de todo paternal.ismo ostatnl.; que l.a consul.ta p~ 

pu.lar recoja principal.mente l.se demandas y aspiraciones de l.ae 

el.asee aubial.ternaa, 7 sobre todo que l.o estipul.ado en pl.anea 7 

progremaa ee l.l.eve a cabo; en momentos de crisis ee muy grave pa

ra ia eatabil.idad pol.ítioa, e1 hacer promesas 7 no cump1irl.as; •• 

debe •Titar un descontento eocia1 generalizado qua amenazaría con 

cuestionar seriamente l.a l.egitimided de1 sistema 7 si el Estado -

por medios l.egal.es no puede f ortal.ecer su consenso hacia l.a soci~ 

dad ee ver.Ca obligado, a utilizar l.a violencia como m6todo ..U.timo

cle dominac:I. 6n. 

(9) Pian Macional. de Desarrol1o l.983-1988, Secretaría de Program~ 
oi6n 7 Presupuesto, •6xico, l.983, p. 21. 

,., ' 
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A l.o l.argo de l.a inveatigaci6n se trat6 de explicar loa factores 

rel.evnntes del proceso de 1egitimaci6n en el ,i,;staao mexicano; e1 

cual. considero se exp1ic6 en su mayor parte de manera satisfoct2 

ria. Ahora l.1egamos s les conclusiones que son una especie de -

análisis coyuntural. y vaticilüo de la .legitimiáad y de .le evol.u

ci6n de l.as principales fuerzas políticas en hl6xico. Básicamente 

las conclusiones se centran en tres puntos y que se refieren a 

l.o siguientes el primero es acerca de l.a cspaciand el. PRI para 

seguir conservando el poder; aquí conaiáero que es necesaria una 

reestructuraci6n del partido oficial. l:J.. segundo punto es en to~ 

no e la oposici6n política; de este modo, abordnr6 algunas cues

tipnee sobre el papel del.a corriente de derecha en.~6xico, re--. 

prasentndn principal.mente por el Partido de Acci6n Nacional., PAN. 

Aei.mi.emo anal.izar6 la poe:l.oi.6n política de l.a i.zquieráa. i'inal...

mente sednl.er6 las bases sobre las que se erige o funde.menta l.a

ideolog:Ca del Estado mexicano, rcfl.s:xionando si esta i.deol.og!a -

es aún válida para continuar manteniendo su hegemonía. Deda esta 

reseña de l.as conclusiones paso a l.a exp1icaci6n de laa mismae. 

-Posibilida.dee del. partido "de l.as mayorías" para conservar el. -
poder. 

Ya son cincuenta y siete años de pertiao oficial.. Sin 61. no se -

podría entenaer el. sistema pol.Ítico mexicano, el. PRI ha siao pun 

tal. para l.a estabilidad política y dique para l.a democracia. ~e- • 

además f6nnul.a para l.a concilieci6n de intereses e instancia pa

ra la subordinaci6n. Parad6jicamente es aproximaci6n a l.a unidad 

nacional. y forma de excl.u.si6n pura los óisiaentes; vía para .la -

incorporaci6n a l.e actividad po.l!tica e instrumento despol.itiza

dor. de .la ciudaaan:Ca. Vocaci6n refo:niiiata y prácticas conservaa2 



rae. Xnetrumento del poder y partido de'todos'. Canal pare proo~ 

ear dame.ndas individuales y estructura do conte~ai6n de sectores 

eooial.•s subordinados. El. PRI es el partido por exoelor.cis; dee

de BU run<!aoi6n han salido de SUB filas todos lOB presidentes, -

todos .los gobernadores, todos .los senE<uoros. PRI sin6nimo cie po

lítica; política ein6nimo de op~cidad y disciplina, vertica.liemo 

y negociaci6n, de golpea bsjos y auborcü.neci6n,de le&ltad y otra 

vez disciplina. De este modo, el PRI. después del presidente de -

la rep6blice, ea el actor político más importante • .t:r1 su seno -

contin6an proceslilidose ifitereses díversos; bajo su mento se si-

guen encuadrando lea organizaciones de masas más poaeroaas, si-

gue siendo un pilar de le estabilidad y es un organismo consus-

tancial al Estado mexicano que conocemos. 

Pero ademds este partido, en todo caso, tiende a ser al.go más 

que un instrumento de menipt.:.1.aci6n sometido mecanicemente a loe

di.cterioa de un presidencio1i81Do abao1utista. iJ. PRX como el Es

tado lld11mo, ea a.hora un campo forsozamente abierto a la confron

teci6n de posiciones diferentes; permeado inevitablemente, por 

4a disputa política. Sus posibilidades de renovaci6n co~cierne 

no solamente e loe grupos dirigentes, sino a la base aocia.l ~ue

di.ce representar, en cuyo nombre hablen y actúan. Asimismo pien

so que el rP.ego determinante de la situaci6n política naci~nal. -

en loe 111.timos eaoa, ea el progresivo deterioro del partido ofi

cial, al. punto que comienzs e gestarse un cuadro de crisis de la 

hegemonía pri!sta, debido e lo siguiente: 

a) le crisia eco,.6mica no puede ser dieocieds de la ·pol.!tica gl.l

bernamental y el despretigio que aquél.la sce1·rea para el r6g!_ 

~en supone un menoscabo autom~tico pera el partido en e~ po-

der, máxime cuando ae treta. de un partido del :t:;stacio cuyo cou 

trol de la política he aido casi absoluto durei;te más o.e me-

clio aig.Lo; 



l.90 

b) l.a l.Ínea de conducta adoptad.e. por el. gobierno pera superar l.a 

crisis introouce cadn vez más motivoa de fricci6n con l.os or

ganismos social.es encuadrnoos en el. partido oficiaJ.; l.e cred! 

bil.idad del. PHI en l.oe sectore me<tiPi,principal.ment• he aismi

nuido. La expresión más visibl.e de esa embrion~ria crisis de

l.a hegemonía pri!sta son l.os resul.tsaos en l.es recientes el.e~ 

ciones l.ocal.es, sobre todo en el., Norte del. país. 

Quizá l.as moó.ificaciones en l.a actuación el.ectoral. seen una 9R 

ci6n del. PiU pera atenuar o postergar su resquebrajamiento, pue~ 

~ 'fu8 sue rel.aciones con l.os organismos social.es estlln más bien -

aujetas a l.as ó.ecisiones del. gobierno, así coa.o su credibil.iaa4-

an el. conjunto de l.a sociedad. No es sorprendente, por tanto, si 

una vez mis l.a dirigencia prí!sta ha creído co~ven:i.ente buscar -

mecanieaos menos vertical.es 7 autoritarios para designar cazidi~ 

toe a puestos de el.ecci6n popul.ar. No obstnnte pera poder tener

aoral.mente l.a fuerza pol.ítica de l.evantar l.e ben~era de l.n demo

cracia en el. país, hace fal.ta no s61o propiciar ~ecanismoe l.im-

pios en l.a &sl.ecci6n interna de candidatos sino, ante todo, ge.-

rentiaar l.a l.impieza de l.as e4eccionas propiamente dichas. ;,.., en 

este terreno cionde el. "primitivismo" de l.e estructure pol.~

tica de ~.6xi.co se vuel.ve cada d!a 11'.iis enacr6nico. Tendría poco -

•ignificado el. esfuerzo para renovar m6todoe de ae.1.acci6n en el.

m.illDlo PRI si, a l.e vez. se conservan l.os m6toa.os ele siempre en -

l.as el.eccionas. :c:l. PRI obtendrá cierto provecho si l.ogre eatebl.~ 

cer d• manera regul.ar mecruiisffios menos vertical.es en l.a design&

ci6n de sus ce.adió.atoe, pero el. pa!s requiere algo más: procesos 

el.ectoral.es no supeditaó.os a 1os 6rgru,os del. .poa.ar eatabl.ecia.o. 

También considero que una fonna de impecdr que se siga dete-

riorendo l.a hegemonía del. PRI, es que ~ste asuma una nueva posi

ci6ri c:>e partido competi·tivo. más desafiado, menos "ÚDi.co", menos 
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tivo. Yo creo que una democratizaci6n del PRJ: requiere primera-

mente, que se respeten l.os resultados de las elecciones, debe h~ 

ber una transparencia efectiva de los votos al contarlos, y recg 

nocer loa triunfos de quien los tenga. ~in esta condici6n no se

podrl avanzar gran cosa. Une reforma de~ PRI implicaría que dej~ 

:ra de ser un partido dominante, prácticamente único, ·que además

ee su vocaci6n y probl.ema. ~in embargo el. PRI no quiere dejar de 

ser dominente; ni quiere dejar el. criterio de "carro compl.eto". 

Debe empezar a ser un partido simpl.emente mayoritario y que -

gane l.as el.eccionee que pueda ganar. Considero que el PRI sigue

aiendo el. partido mayoritario, pero te.mbi~n es un partido que ha 

v:i.ato en l.as el.ecciones un escenario secunderio de l.a pol.Ítica,

que ha fabricado sus el.acciones. Y para poder volverse un parti

do competitivo y ganar efectivamente, necesite acudir a l.as ur-

nas sin mul.otas y sin apoyos (fraudes). 'l'iene qu,; tranaformar su 

cu:Ltura i.nterna y l.a única forma de transformarl.e es ol.vi !18rse -

de sus pr~cticas tradicionel.es. A mi juicio algunas formes de r~ 

novaci.6n del. PRI que l.e perm.i. ten tener mayor l.egi. timidad seríen

l.as siguientes: une, l.ograr que en su interior exista un·abierto 

juego po11tico 1 donde cada sector y segmento del. partido pueda 

~e proponer y 1uchar por sus demandes; dos, constituirse en 

Yerdadero contrapeso (y no en compe.,rsa del. poder estatal.), con-

cretamente del. poder presidencial.. Igualmente, asumir l.a necesi

de.d de tener capacidad de iniciativa ante el. resto de l.ae fuer-

cas pol.íticas del. pa!s, incl.uyendo a l.os funcionerioe pÚbl.icos. 

Asimismo pugnar porque el poder l.egislativo y los municipios se

an aut6nomos, con recursos, espacios políticos y pl.uraliáad suf!. 

cientes. Adicionsl.mente e l.o anterior, debe de asGgurar formas -

de democracia interna, desoe l.a sel.ecci6n de cano.i.a.atos basta la 

elaboraci6n de l.a línea pol.Ítica. Así pues, sería bueno para el 

__ ,.._ .. , 
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sistema pol.ítico mexicano que el. PlU asuma una posici6n abierta

mente progresista, de modo que l.as aspiraciones presidencial.ea ~ 

tengan un el.aro marco programático y no se incurza en el. desbor

damiento de J.os personal.ismos, ni en l.a preeminencia de l.oe gru

pos de J.a El.ita pol.ítica sobre l.o consul.ta e J.as bases del. pert~ 

do. ai suma, que se l.iquide ei sistema de se1ecci6n de canaide-

tos ;ya anacr6nico, resumido en el. "tapadiemo" • ...e eeta t'orma, ae 

propone un cal.endario preeatabl.ecido pare que J.oa aspirantes a -

l.a suceai6n presiaencial..se registren como precandidatoa ;y en e~ 

eo de tener cargos púbiicoa renunciar a el.ion. Todas estas pro-

puestas permitirían el. partido oficial. conservar su hegemonía, -

pero ea evidente que muchas de nuestras propuestas no se poárán

J.J.evar a cabo por l.a t'orma de organiLaci6n, anti<iemocr¿tica y -

vertical. que preval.ece en el. Partido Bevol.ucionario Institucio-

nal.. 

- .La disidencia ;y el. grado de opoaici6n hacia el. r6gimen. 

Nuestro segundo punto de conc1uai6n es el. referente al. papel. que 

ha jugado l.a oposici6n hacia el. r~gimen. Aquí vemos que Esta re

al.mente no ha tenido l.a capacidad para desarroL1ar una competit~ 

Ti.dad en el. pl.ano poi!tico. Ea hasta cierto punto dependiente de 

J.oe recursos que l.e otorga el. gobierno para real.izar sus activi

dades de dif'uai6n ideo16gicr, y sus campañas po.l!ticaa. wto hace 

que en ocasiones al.gunoa pertidos políticos en acontecimientos -

trascendenta1ea para l.e vida pe.lítica del. país, como por ejemplo 

1a sucesi6n presidencial., se adhieran a las pol.íticas del. PRI y

entregen su voto a este partido. En este sentido, de 1oa parti•

doa que pudieran representar, en un momento dado al.guna opoaici-

6n al. r6gimen son: de l.a corriente ae aerecha el. Partido <ie Acc~ 

6n Nacional (PAN); l.os de tendencia izquierdista; el. Partido So

ciaJ.ista Unificado de M6xico ( PSUll), el. Partido kexi.cano de loa 

Trabajadores (Pb!T), el. Partido Revol.ucionerio de l.oa ~abajado--
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ree (PBT). Todos l.oe demás partidos restantes con registro, como 

•on •l. PPS (Partido Popul.ar Socie.l.i~ta), el. P~T (Partido socia--

1.ista de l.os Trabajadores); al.os que en al.guns ocaai6n el. eXpr~ 

•idente Jos6 L6pez Portil.l.o l.l.em6 "mis amigos l.os socie.l.istae";-·. 

el. Pill (Partido dem6crata ~exicanao) y el. PAR}. (Partido Aut~ntico 

de.l.a Revol.uci6n ~e.xica.nai, tienoen más bien a hacerle el. juego

el.ectore.l. al. PRI, en otras pal.abras, es une oposici6n que estl. -

bajo control.. Asi pues l.e oposici6n no ee, pered6jicamente, opo

•itora del. r~gimen; si bien es cierto que en l.e Cámara de Diput~ 

dos ae ha l.ogrado una cierta pl.ura.l.idad de partidos, l.a meyor!a-

de sus miembros provienen de l.as i'il.s.s del. PRI y ya no digamos -

l.a C4mara de Senadores, que es pri!sta total.mente, y l.o mismo para 

l.ae &Ubernaturas de l.as entidades federativos. 

En cuanto al. avance de l.s derecha representada por el. PAN, 

ál.timamente he presentado una mayor competitividad en l.os proce

eos el.ectora.l.ea, iDcl.uso he eanedo al.gunas el.ecciones en munici

~ioa del. Norte del. ps!e. Adem's ha eetado ganando adeptos o par

tidario•. sobre todo en el. eector de el.ase media. Sin embe.rgo,-

conaidero que de l.a derecha no es muy probabl.e que se de. un moV! 

miento desestebil.i&sdor pare el. sistema, ye que actual.mente l.a 

oposici6n principal. Yiene de modo creciente de l.a derecha y es 

en esa cürecci6n hacia donúe empujan l.os C8lllbios, prueba de el.l.o 

•• l.a del.i.mitaci6n oel. bstado a ciertas 'reas de l.a economía y -

l.a reducci6n del. número de empresas del. .l?;stado, el. recl.utamiento 

4e cuadros profesional.es provenientes de univeraidaoea priva<ia~

para ocupar puestos p~bl.icos, (en el. actual. sexenio un gran por

centaje de .Los funcionarios pó.bl.icoa de al.to nivel. son egz·esedos 

de universidades privsdp.s y al.gu.nos con estua.i.oa de posgrado en

el. extranjero, en instituciones de orienteci6n oerechista). for 

otre parte. es evidente que ie oposici6n presente una incapacioad 

para control.ar y vigil.ar e.1. pr~ceso el.ectorei, son e~ectivamente 
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lllinoritarioe que ni siquiera pueaen vigilar el. 100~ de l.ae casi

l.lae e1ectoral.es en ei país. Si empezamos a hebl.er en t~rminos·

de imp1antecion nacional. efectiva como partidos, ento.ncee J..a co

se es mucho peor. Los partidos de oposici6n no est!lli implantados 

en ninguna de les clases funCi.Bmental.es, nacional.mente hablando. 

Dna buena parte del auge del. PAN e.hora, ea que ha tenido la sim

patía y el acercamiento de al.gunos núcleos ae carácter empreaari 

al. y empieza apuntar por Bhi a.1.go que poaria ser un partido im-

pl.antedo en una clase fundamental.. Fero ¿d6nde está el gran sin

dicato naciona1 que maneje ei PAN o el i'SUM, pera no hebl.ar del

PRT, Plllrl o del PMT. No existe una gran 1mp1antaci6n de l.os parti 

dos politicos de la opoaici6n en fuerzas :fundamental.es de l.a so

ciedad mexicana, ni siquiera con presencia nacional. real. Claro, 

hay un enorme descontento que ee manifiesta en las urnas y el. -

abstencionismo, en contra del sistema, en contra de su pol.Ítica

econ611dca, en contra de la credibil.idad del gobierno, etc. Y 

exi.ste una gran cantidad de votos de rechazo, que van a los par

tidos de l.a opoBición, particuJ.armente el. PAN, oero eso está 1-

jos de ser una al.tt:rnativa politice nacional, porque con ester 

indignado no basta pera hacer un pr~grama de gobierno. U. este 

sentido, el PAN como opci6n política es básicamente un anti-PRX, 

que no ha podido presentar un empl.io programa alternativo. No -

obstante, l.a derecha panista ha sabido apropiarse de las bande-

ras democráticas, pero está lejos de de•ostrar que eil.a misma es 

una fuer~a democrática. ~a derecha por l.o general no cuestiona -

ei r6gimen presiaencial.ista, sino l.a corrupci6n administrativa, 

el fraude el.ectoral. y ia manipul.aci6n dei voto; no ha ó.iscutido

ias bases legales y constitucionales del presidencialismo y m's 

bien prefiere preeentarl.o como simpie y arbitrario abuso del po

der, que depende de los individuos y no de las l.eyes y las es--

tructuras aociaies en que se asienta. _ 
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AaimiBU10 la izquierda en México, se concentra geográfica.y prQ 

f'.esional.mente alrededor de los crur.pus uni versi tsr1 os con al. ta de

penáencia econ6mice del. Estedo, Carecen de l.a compleja experien-

cia hist6rica de l.os partiaos siDilares en Chile o Brasil.. No l.o

gr an atraer a l.os campesinos, a la vasta clase meaia, ni a l.a 

gran mayoría de la clase obrera. Sin embargo consiaero que es la 

izquierda quien tiene més posibilidades que la Jerecha,de implan

tar un proyecto socio-político que sea una alternativa para el -

problema de democratizaci6n que enfrenta la sociedad mexicana. 

As! pues, l.a lucha por l.a independencia y l.a democratizaci6n 

de l.ss organizaciones de el.ese de l.os trabajdores del. campo y la 

ciudad y en general. de todos l.os ciud!idnnos, es una consigna de -

la izquíerda en !tiéxico; por el.lo l.a izquierda no tiene más que -

una v!a institucional. para consolidarse y desarroll.arse y es l.s 

que proporciona l.a ore;anizaci6n de masas. l..a cuesti6n que está a 

la orden del. día no ea, como muchos se imaginan, l.a del partido 

r•volucionario, sino la del. movimiento organizado de mases, inae

pendiente y democrático, del cual. depende, hoy ;Jor hoy, l.a l.iber!!_ 

ci6n de l.as masas trabajadoras de las instancias corporativistas 

y autoritarias del. hstado. ~s obvio que para la democratizsci6n -

en México es necesario, fundamental.mente transformar l.a estructu

re presidencia.Lista del. Estado, y el.iminsr el oor}>orativismo est~ 

mental. del partido oficial que mantiene encasil.l.adas a las masas

-t rá.bajadoras. Sin estas ··dos grandes o:oai.fi caci ones al. sistema PQ 

l.!tico, 1a democracia resul.ta imposible, o en todos caso, será 

siempre limitada y carente de una auténtica fuerza transformado-

ra. Estos CBJDbios señalados, consiuero que son la misi6n hiat6ri

ca que debe cumplir l.a izquierda mexicana y en esta perspectiva -

radica su futuro y .su aestino. Ya que ninguna otra fuerza políti

ca se ha p1enteado la lucha democrática como una trsnsformaci6n, 

a l.a vez, del. .t.etaao y de l.a sociedad. Pera lograrl.o, la izquier-
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da debe acabar de transformarse a si misma, enterrar Bue antiqu.{

simas concepciones sectarias y dogmáticas y convert;irse en una ~

auténtica fuerza democrática. Para l.ucbar por l.a aemocracia hace

flll.ta, en primer l.ugar, creer en el.l.a 7 en sus posibil.idades 

transtormadorse. 

- La iaeol.og!a d.el. Eetado mexiceno • 

.El. tercer punto ele concluai6n se refiere a una refl.exi6n sobre l.a 

ideologia que sustenta el. Estado en •.éxico. Considero que todav!a 

l.a fuente de esa ideol.og!a son l.os principios y el. heeho mismo de 

Revol.uci6n mexicana, l.a Constituci6n de 1.91.7 y en aenor meciida.--

1.as decl.areciones o tesis que fundamenten al. programa Ge gobierno 

clel. presidente en turno. Asimismo l.a l.ucba iaeol.6gica del. .i:.atado

es absorbente y cooptante. El.. :b:etaao se presenta como defensor • 

intermediario natural. de l.os ideal.es del. puebl.o, abierto a l.as C,2. 

:rrientes del. pensamiento universal. con una perspectiva propia, n~ 

cional1 igus.l.aente oe presenta como depositario de toaoa l.oa icleg-

1.es nacional.ee, pero tambian entiende l.•s voces diai4entes, ea r~ 

ceptivo, abierto, sin eser en total.itarismos ideol.6gicos • .Prueba 

ele al.l.o •• l.a l.ibertad de prensa, de c4tedra, de inveatigaci6n, -

de crítica partidaria, que efectivar.oente se dan por contraóicto

rias 7 l.imitada• que sean. 

Evidentemente l.a uniclad que procl.ame l.a :ideol.og!a estatal. no -

•• monol.ítica. Reconoce l.e diversidad de ideol.og!as, de :inquietu

des y carencias. El. Eatado se mueve en l.a unióed de l.a ó.iversidad, 

•• clespl.aza de un punto a otro de ia ampiie gema ideo16gica, se-

gdn l.o imponen ias circunstancies. La :ideol.ogia del. •ll:atado-pue-

bl.o" no s61.o representa los ideeies de l.e revol.uci6n, ae que. es -

intermediario y portaestandarte, ni constituye s6l.o su m6s eut41n

tica posibilidad de acci6n. i..a ideoiog!a oficial. es tembi6n ei -

justo medio, ei instrumento id6neo para evenzer hacia metaa m4e 

el.tas. Y como no es una ideoiogíe ciogmltica, como eet' ebierta a 



l.97 

otras corrientes de pensamiento, incl.uido el. pensamiento vál.ido 

de l.a oposici6n, representa une forma de avanzar con l.a propia

experiencia 7 con l.a de l.oa opositores que reconoc~que adopta-

7 adapta. El. PRI como partido del. hstado no acepta ser de cen-

tro, no busca el. equil.ibrio entre l.a izquierda y l.a derecha. 41. 

PRI ea un partido que busca un equil.ibrio m6vil.; el. J;atado pro

cure. •iempre l.a hegemonía de el.ase actuando en el. ~ampo de un -

equilibrio ineetabl.e de compromisos entre l.as el.asee dominantes 

7 l.aa cl.aeee dominadas. No tiene un "centrismo ·ooDrortabl.e y 

conformista". fusca el. equil.ibrio movi6ndose de un l.edo a otro, 

entre l.oa eztremoe. &l l.a real.idad hiet6rica eu nacimiento coie 

eide con el. abandono de l.as ideas social.izantes de l.a época de

C,rdenas 7 con l.a eupresi6n de l.a "educaci6n social.iota" del. -

texto constitucional. 7 su reempl.azo por una eaucaci6n democr't1 

ca, naoional.ieta y cientí~ica. Defiende aesde entonces una ioe~ 

logia que euetituye el. ideal. social.ista por el. de una democra-

cia, tras l.e que queda como una constante indiscutibl.e l.s propiS 

dad privaó.a de l.os bienes de producci6n, con l.as l.imitaciones -

que l.a Conetituci6n impone a la propiedad en arae oe l.os inter~ 

aes social.es. üi ese sentido el. Elltado se mueve en una "econo-

mfa mixta", ni "social.iota ni cepital.i.ete". i.Bta ideol.osfa tie

ne como antecedente e l.a revol.uci6n y como programa a l.e Conet~ 

tuci6n. 

Por otra parte el. ustaao se muestre muy b&bil. para hacer pr2 

pies al.gunae ideas áe l.os partidos, o sea, al.gunos pl.anteamien

toa poetul.ados por partidos minoritarios el. PRI l.os puede in-

corporar a su programa. La receptividad de:l PRI es además una -

torma de captar ideas y experiencias pera enriquecer su propia

ideol.og{a. Asi pues, el. :t;stado ee reserva el. derecho a definir

las ideas "constructivas" de l.e izquierda y de l.a derecha • .i..a -

oposi.ci6n i.deol.6gica de l.e izquier<ia es descal.it'icada porque ee 
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basa en "ideas destructivas", esta hecha de "críticas ma1sanas", 

de "teorías disol.ventee", de "ideas ex6tices", de "s!mboJ.os ex~ 

tra...\os", de "esquemas ajenos a nuestra renl.i<iad". Aquí l.a argu

mentaci6n permite atacar l.as ideas de izquierda cuando a~ectan -

l.a hegemonía de l.B clase gobernante y el. b.Loque en el. poder. ~o

destructi vo, l.o mal.sano, lo ex6tico, lo que no corresponde a nu

estra realidad, es l.o que muestra algdn signo efectivo -poi!tico 

e ideol.6gico- anticnpitalista y aail.oso a le estructura actual.. -

.En cembi.o son "constructivas" l.ae ideas que viniendo de .l.a izqU!. 

erda mantienen o renuevan el sistema social. y al. &!tado. A l.a -

oposici6n ideol.6gica de l.a derecha se l.e acusa de contrarrevol.u

cionaria, ae vende-patrias y de fascista. Lo que en parte resul

ta cierto, pero de l.a ideol.og!n de derecha tambi6n se aceptan 

ideol.og!as constructivas, l.as que l.e acercan aJ. PRI, l.88 que pe~ 

mi.ten avances en el. ideal. democrático. 

Por Último, pienso que el. sitema pol.!tico ha tenido crisis per«>

que eon de carácter coyuntural., l.as cw;.l.es l.as he resuel.to con -

sucesivas refonaas en el. ámbito pol.Ítico, social. o econ6mico. AL 

.l::ataao mexicano aún no presenta una crisis oreánica l.o que le n~ 

ría perder su .Legitimidad cie manera definitiva •. Por otra parte -

si bien es cierto que l.a actual. crisis econ6mica ha restado cre

dibil.idad al. gobierno no poaemos hebl.er de una crisis causada 

por l.a ruptura revol.ucionaria de l.a rel.aci6n social. burgLtesa, Di 

de una crisis provocada por l.a acci6n de l.s l.ucha pol.ítica de 

l.as masas obrero-campesinas y populares. No obstante se pueae b~ 

bl.ar de una inadecueci6n de l.s forme de dominaci6n estatal. en r~ 

1aci6n a l.a compiejidad de l.a estructura ae el.ases ne la socia-~ 

dad mexicana. Se puede decir que es l.a crisis de una fo:nna de dg 

minaci6n burguesa, y no al1n l.a crisis de l.a dominsci6n burguesa. 

Es por eso que el. fen6meno en cuesti6n se presenta no como un --
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deepl.ome contundente del. Estado, aino como un proceso de dete

rioro 7 desgaate paulatino de una particular t"orma da dominac!_ 

6n estatal., de un l.ado, 7 de otro, el. aurgimi.ento 7 d@aarrol.l.o 

de l.aa precondiciones de una nueva que considero será en parte 

~undamentada on una cesi6n de poder a l.oe partidos pol.Íticoe,

a l.as organizaciones civil.ea y en otra concepción ideol.ógica. 

En consecuencia, picn:Jo que el. Estado mexicano ciebe Pedet:ini:r

l.a ideol.og!a sustentada en l.a ya tan desgastada Revo1uci6n me-

Xi.cana o en eu defecto, hacer efectivos l.os principios revol.u

cionarioa y epl.icar cabaJ.mente l.a Constitución. Yo considero y 

espero que en l.o sucesivo se dará un profundo períooo pol.Ítico 

de transición de l.a sociedad mexicana.o 
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