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ABSTRACT 

De Echeverria a de la Madrid: las clases altas y el 
estado mexicano en la batalla por la hegemonia 

In the last fifteen years, the stability of the Mexican political 
system has been threatened by the following three dangers: (1) The middle 
classes in their struggle against state authoritarianism (during the 1960s, 
and specifically in 1968); (2) The upper classes in response to the "populist" 
excesses of the regime of Luis Echeverria (the crisis of confidence of 
1976); and (3) The discord in the heart of the state political elite which 
faced, on the one hand, (a) the traditional Mexican political class which 
bases its power upon the broad popular masses put into motion during the 
Revolution of 1910-17 and during the 1930s (particularly under C~rdenas, 
with the redistribution of land and the nationalization of petroleum). 
Thus this political class or "revolutionary family" has its bases at the 
same time in nationalism and in the profound indigenous, peasant, patri
monial heritage (or "pyramidal" heritage, as Octavio Paz would say) which 
constitutes the basic principle of the powerful State. Mexico is a country 
in which, in addition, the upper classes have been repeatedly debilitated 
by the plebeian violence of the masses, and by the enormous supremacy which 
has historically been conferred on the state actor by virtue of having con
ducted sustained internal and external war between 1810 and 1930. (b) Upon 
this traditional Mexican political class (whose essential expression has 
been the Partido Revolucionario Institucional, PRI) has been superimposed 
a new generation of politicians--a technocratic bureaucracy, it has been 
said-- as the result of the demands of the management of a society in an 
accelerated process of modernization, "petrolization," industrialization, 
urbanization, and demographic explosion (Mexico City has 16 million inha
bitants and will have around 30 million in the year 2000). How can we 
profit by petroleum? How can we provide food, water, and housing to a 
population which today stands at 70 million and will double in the next 
twenty or thirty years? 

The discords at the core of the political elite are, then, expressions 
of a society which is disarticulated, torn between its mass popular heritage 
(which projects itself stubbornly toward the future as a result of the 
growing urban poverty), and its own modern, democratic, classist expression, 
which is also undergoing accelerated reinforcement. Thus, the attacks on 
the continuity of the Mexican political system have come, in the last 
fifteen years, from those sectors which are themselves integrated into the 
development process, economically and culturally speaking: the middle 
sectors and the fundamental classes of the society (especially from the 
bourgeoisie). 

The hypothesis of this work is that these attacks tend to weaken the 
bases of the strong Mexican State and its political continuity; but it also 
maintains that the only actor capable of managing and holding together the 
profound social disarticulation is the state actor. Consequently, it is 
necessary to think very carefully about the forms of social and political 
change in which even the simple demand for democratization can be less than 
innocent. 

The paper analyzes two dangers noted above: the relation between the 
bourgeoisie and the State in the battle for hegemony, and the recent 
divisions in the center of the so-called Mexican political elite. 
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Introducci6n 
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El presente trabajo quiere contribuir a una polemica que cuenta con 
much!simas horas de expresi6n verbal y muy pocas de expresi6n escrita. 
Polemica a pesar de todo central para la sociedad y la politica en Mexico 
y con implicaciones validas, al menos, para el resto de la America Latina 
mejor industrializada. 

Por una parte una corriente opina que la burgues!a, aceptese el gene
rico por ahora, ha dejado de ser la clase debilucha de los afios cuarenta y 
cincuenta y que el desarrollo industrial y urbano, la modernizaci6n en 
general as! coma la asociaci6n de capitales nacionales y extranjeros han 
convertido a esta clase en una fuerza social capaz de desafiar a la poderosa 
burocracia pol!tica mexicana surgida de la Revoluci6n y, eventualmente, 
capaz de imponerle sus intereses a traves de una confrontaci6n directa de 
poder. 

Por otra parte, una corriente un poco mas hist6rico-comparativa, menos 
pragmatica, menos lectora de las coyunturas recientes, tender!a a postular 
que nuestra epoca no es la de las hegemonias de clase, que el mundo se 
aleja cada vez mas de las gloriosas etapas en donde florecieron las hege
mon!as (burguesas o proletarias), en donde era posible constatar que una 
fuerza social, desde el plano de la sociedad civil, pudo ordenar a su alre
dedor (alrededor de su ideolog!a y de su proyecto de sociedad futura), al 
resto de las fuerzas y capas sociales y al Estado mismo. Si esto comienza 
a quedar claro para los pa!ses occidentales, de mayor y mas temprano desa
rrollo capitalista, que no quepa duda, segun esta corriente, en lo que 
hace a las sociedades que prepararon tard!amente las bases sociopol!ticas 
y culturales del desarrollo capitalista industrial moderno y que, por lo 
mismo, se desarrollaron heterogeneamente, desigualmente (sabre todo si como 
en el caso de Mexico, las formas sociopoliticas y culturales "de origen" 
lejos se encontraron del tipo que mejor convino al desarrollo industrial
capitalista). 

Es posible apoyar este argumento a fondo y mostrar que, en efecto, las 
burgues!as de nuestros pa!ses lejos estuvieron de tener la presencia 
social, cuantitativamente hablando, que tuvo la burgues!a de la etapa 
naciente y competitiva del capitalismo (ese resplendido sindrome burgues de 
Europa occidental y de Estados Unidos). Y es que no cabe duda que un pa!s 
que desarrolla el capitalismo ya bajo la etapa monopolista, vera a sus 
fuerzas sociales industrializadoras severamente reducidas como consecuencia 
de las leyes de acumulaci6n y centralizaci6n del capital. Esta reducci6n 
selectiva implica al mismo tiempo un elitismo, una gran distancia de clase 
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con respecto a la masa de la naci6n, pues los medianos y los pequefios 
industriales no logran actuar coma una liga con la alta burgues!a ya que se 
ven rapidamente desgajados de esta, amenazados y enfrentados a ella. En 
estas condiciones no existe una fuerza social significativa con la que el 
resto de la naci6n pueda identificarse, una burgues!a revolucionaria dis
puesta a destruir en alguna forma el 6rden existente, una burgues!a capaz 
de imponer un proyecto de naci6n. Ya los pa!ses de la primera periferia 
del desarrollo capitalista o pa!ses de desarrollo tard!o premonopolista, 
coma Alemania, pusieron de manifiesto que sus burgues!as no fueron para nada 
bureues{::is rP.voluci.onarias: fueron marcadas rapidamente por el elitismo 
del capitalismo monopolista, no rompieron con los grandes terratenientes 
(aliandose mas bien a ellos en forma reaccionaria) y no fueron capaces de 
echar a andar la industrializaci6n integralmente sin el apoyo del Estado, 
que tuvo que actuar de manera emergente para solventar una debil implantaci6n 
hegem6nica burguesa en lo social, en lo cultural y en buena parte de las 
exigencias del desarrollo econ6mico. 

Tales debilidades hegem6nicas mostradas ya por las burgues!as europeas 
en paises hoy considerados coma de alto desarrollo industrial las reencon
traremos de manera agudizada en un pa!s coma el nuestro solo que con un 
agravante que para el caso que nos ocupa es fundamental: no nada mas el 
proceso de desarrollo industrial en general deja de ser nacional (enormes 
partes del proceso basico industrial pasan por el exterior lo que provoca 
una debil expansividad del sistema), sino principalmente y por lo mismo, la 
burguesia nacional se ve impedida para manejar el nacionalismo coma el 
cementa de mayor calidad cohesionadora en cualquier proyecto hegemonizante. 

Es esta, a grandes rasgos, la argumentaci6n que tiende a desauciar a 
la burguesia en estos ejemplos coma una clase real o potencialmente 
hegem6nica. 

Lo anterior se nos <lira constituye una imagen muy clasica de la hege
monia y aunque una burgues!a nacional revolucionaria, a la vanguardia de 
la sociedad e incluso del Estado, qued6 coma un hecho de la historia, no 
por ello deja de ser cierto que las clases altas mexicanas han concentrado 
un poder enorme en los ultimas afios y nada parece indicar que la tendencia 
podria invertirse en el futuro. 

La pregunta seria entonces: ique tipo de poder es este, que potencial
idades hegem6nicas conlleva (si es que alguna forma hegem6nica puede darse 
en estas condiciones), hasta que grado es incompatible con el poder del 
Estado, tal coma el Estado mexicano aparece hoy y, dependiendo de esto, 
que tipo de Estado dicha burguesia tenderia a instaurar y cual seria la 
viabilidad de tal modelo de dominaci6n? 

I. La bur gue s ia 

Los argumentos a favor. En los ultimas diez afios la iniciativa pri
vada (lease los principales centros econ6micos privados), se han enfrentado 
al Estado mexicano en tres ocasiones definidas (1973, 1976 y 1981).1 En 
la segunda de ellas, 1976, el choque de las dos posiciones fue tan severo 
que permiti6 a los estudiosos del sistema politico mexicano hablar de un 
"golpe de Estado financiero mediante la fuga de dinero (calculada en cuatro 



mil millones de dolares) y la larga especulaci6n monetaria, factores ambos 
que impusieron ese afio una devaluaci6n de alrededor del 100 por ciento~''2 
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Una encuesta llevada a cabo en el verano de 1980 aplicada a 94 lideres 
industriales puso en evidencia no solo cuestiones obvias como que Echeverria 
ha sido el mas impopular presidente en la historia moderna de Mexico (segun 
los industriales), sino tambien que en todas las areas de la politica guber
namental los industriales se encontraron en abierta oposici6n al regimen. 
Asi, los industriales pudieron detener la reforma fiscal,3 por ejemplo, 
pero fueron incapaces de cambiar la legislaci6n sobre la habitaci6n de los 
trabajadores, la expansion de CONASUPO (subsidio a la canasta de alimentos 
basicos), las reformas en la industria azucarera y, principalmente, a las 
medidas de reforma agraria que concluyeron, a pesar de una huelga empresa
rial, con las enormes expropiaciones de noviembre de 1976 a solo unos dias 
del cambio de gobierno (100,000 hectareas de la fertil tierra del Valle de 
Yaqui en el noroeste de Mexico). 

En realidad, "Echeverria consider6 que el sector privado nacional ya 
recibia mas de los subsidies e incentives necesarios y que deberian impon
erse controles y restricciones mas severas en la inversion privada a las 
compafiias multinacionales •••• Por lo tanto las limitaciones en el gasto 
publico que se habian observado durante el gobierno de Diaz Ordaz, y que 
se habian accentuado durante la 'atonia,' se disminuyeron drasticamente 
despues de 1972. Entre 1970 y 1976, el numero de empleados del gobierno 
federal se elev6 de 826,000 a 1,315,000 y el deficit del sector publico 
(bajo control presupuestario) aument6 de 2.5% del PIB en 1971 a 9.3% en 
1975. Ahora se consideraba como una necesidad sociopolitica del Estado 
expandir sus actividades econ6micas a un ritmo muy accelerado, sin permitir 
que el lento crecimiento de 1971 o las exigencias exclusivistas del sector 
privado actuaran como un freno. Para aquellas ortodoxas en terminos finan
cieros una decision tan poco atinada del gobierno es suficiente para expli
car todos los problems subsecuentes. 11 4 

En estas condiciones, "Cuando los industriales mexicanos sintieron amena
azados sus intereses basicos • • • respondieron no solo con la oposici6n 
politica sino con decisiones econ6micas aut6nomas que desestabilizaron la 
economia y contribuyeron a la crisis politica hacia el fin de 1976 (la 
perdida de la confianza y los rumores del golpe militar). El sector 
industrial contuvo las inversiones durante el sexenio de Echeverria y en 
1976 la fuga de capitales de Mexico a los Estados Unidos alcanz6 el amena
zante nivel de 150 millones de dolares diaries hacia mediados de noviembre.5 
La inflacion fue en ese afio de 25% y la tasa de crecimiento econ6mico decli
no a un nivel inferior al del crecimiento de la poblaci6n •••• Las acciones 
del sector industrial mostraron que el balance de poder no apuntaba en la 
direccion del Estado, que los empresarios mexicanos disponian de un consi
derable poder econ6mico que podfa ser usado como un instrumento polftico •••• 11 6 

En otro plano Carlos Monsivais explica en que consisti6 este enfrenta
miento en los siguientes terminos: "Juego circular: Echeverria invoca 
el espectro del fascismo y el grupo profascista invoca el espectro de 
Echeverria. En una cosa se ponen de acuerdo: no hay propiamente descrip
ci6n del fascismo o del comunismo. Hay publicidad del desastre, lo que 
acontecera si no detenemos la insolencia empresarial (la insolencia de 
Echeverria). Con signos opuestos se aproximan belicosamente dos lenguajes 



4 

similares, el prifsta y el de la derecha. El punto culminante del proceso 
desestabilizador en el sexenio de Echeverrfa es el juego psicol6gico del 
golpe de Estado. El Estado no se encuentra verdaderamente sitiado pero 
los sectores medios y gran parte de los desposefdos se van acostumbrando 
a pensar como natural el fin del 'mito intocable': la estabilidad polftica. 
Para la derecha, solo debe ser estable lo que le sirve sin condiciones •• • • "7 

Ya regresaremos sobre otros aspectos de esta crisis; por ahora recor
demos que en julio de 1981 el presidente L6pez Portillo se vio obligado a 
hacer un nuevo llamado a la solidaridad nacional (en el fondo una adverten
cia a la burguesfa monopolista): "hubo casi que poner en estado de alerta 
a la Republica" dice Cordera8 y "salirle al paso a los primeros atisbos de 
incertidumbre, desconfianza y temor causados por la dolarizaci6n de la eco 
nomia. "9 Hizo referencia, el presidente, a "circulares alarmistas giradas 
por bancos extranjeros y a telefonemas a clientes favoritos y a amigos 
queridos" sugiriendoles cambiar a d6lares 1 jpero Ya!'• 

Este "f antasma del 76" fue mas o menos controlado pero puso en eviden
cia que la iniciativa privada comandada por las mas poderosas firmas de! 
capital nacional y asociado especialmente por lo mas concentrado del sector 
financiero ("cuatro consorcios bancarios controlan alrededor del 80% de! 
ahorro nacional y los dos mas grandes de los cuatro absorben m~s del 60% 
del total"), 10 ha encontrado un mecanismo econ6mico sumamente efectivo para 
expresarse en terminos de influencia polftica. "A la derecha ya no l e 
basta con ejercer el poder econ6mico y demanda ya, de modo directo, el 
polftico," dice Monsivais en franco respaldo a la imagen de un "golpe de 
Estado financiero." 

Y es que "en un entorno econ6mico como el mexicano f erreamente marcado 
por la superconcentraci6n de la riqueza y del ingreso y en un contexto 
internacional de recesi6n, inflaci6n y movilizaci6n masiva y rapida de 
dinero y capitales, una libertad cambiaria absoluta como la nuestra es como 
una soga al cuello," ha escrito Rolando Cardera. "La utilizaci6n polftica 
de la riqueza concretada en la huelga de inversiones, la abrupta y masiva 
transferencia de fondos al extranjero, el rumor y otras pillerfas patrona
les," agrega el mismo autor, son una "cristalizaci6n polftico ideol6gica 
puesta en practica en 1976 y legitimada hasta la obscenidad en los afios 
siguientes. 1111 

Los ultimas seis anos han mostrado, entonces, que el poder econ6mico 
de la iniciativa privada ha sido creciente y que las decisiones que ella 
esta tomando no estan siendo contrabalanceados por la polftica econ6mico 
gubernamental en el plano econ6mico mismo, sino que se esta teniendo que 
recurrir a la arena polftica y a los llamados mas o menos abiertos al 
consenso nacional. 

Este perfodo nos coloca en el centro de nuestra discusi6n porque ha 
resultado ser un catalizador de las opiniones de comentaristas polfticos 
ubicados en distintos ambitos en torno a un eventual pasaje de las clases 
altas hacia una posici6n hegem6nica en la conducci6n del aparato estatal 
y del pafs entero. 
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Asi por ejemplo, Carlos Pereira, refiriendose al sexenio de Echeverria 
(1970- 1976), concluye: "el balance es definitive, el gobierno perdi6 la 
batalla ideol6gica y no pudo llevar a cabo practicamente ninguna de las 
reformas propuestas. La pretension estatal de apoyarse--como en el pasado
-en la movilizacion popular para sacar adelante sus decisiones generales se 
vi6 frustrado esta vez porque la correlaci6n de fuerzas sociales y la hege
monia del capital dejaba escaso margen para efectivas concesiones capaces 
de atraer el apoyo de los dominados.... Al terminar 1976 ya era indudable 
que el Estado fuerte mexicano habfa dejado de serlo."12 

"Un sector importante de la burguesfa monopolista," dice por su parte 
Gustavo Gordillo, "aprendio en el sexenio anterior a usar su fuerza econo
mica mas alla de las presiones en favor de determinadas medidas de politica 
economica para ganar la hegemonia del Estado • • • La conjura contra el 
peso es necesario entenderla en el contexo de una lucha por la hegemon!a."13 

"Con el retorno a la 'economia' y al automatismo del mercado (que trae
r!a consigo una pol!tica economica como la propuesta por Friedman y el 
Fonda Monetario Internacional--y que el capital monopolista quisiera ver 
instaurada en nuestro pais), lo que se esta buscando," agregan Cardera y 
Tello, "es el afianzamiento de una hegemonia mas transparente del capital 
de cara al fortalecimiento hist6rico de la clase obrera expresado • • • 
en la expansion del Estado y en el predominio de la pol!tica de pleno 
empleo. 111 4 

Es significativo el que ademas del libro de Cardera y Tello, con el 
sugerente titulo de La disputa por la nacion, haya aparecido aun mas 
recientemente el trabajo de Miguel Basafiez 1968-1980: la lucha por la 
hegemon!a; y tambien es significativo que el propio ex-presidente Luis 
Echeverria haya dado a la publicidad una serie de art!culos-entrevistas 
(una "supersonica ruptura del silencio," llamar!a Lopez Portillo a este 
acto), referidos en una amplia medida a prevenir el peligro de ver a la 
iniciativa privada imponer de manera abierta sus intereses a la burocracia 
polf tica, ante la inminente elecci6n del candidate oficial a la presidencia 
(el destapamiento) y ante cierto relajamiento en la unidad interior del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) : "Los grandes industriales de 
Mexico," nos recuerda el entrevistador citando un discurso del ex-presidente 
de 1976, ·~o requieren para prosperar de un regimen que afecte nuestras 
libertades . Se necesita que siga vigente el sistema de libertades mexicanas 
y que no ingresen para disputarnos el poder politico, quienes tienen el 
poder econ6mico •••• 11 15 

"Ante esta realidad, 11 concluye uno de los art!culos referidos especi
ficamente al grupo de industriales de Monterrey, . , "no es posible considerar 
utopica la pretension de este grupo de instaurar un sistema fascista tipo 
Brasil, bien mediante la penetracion en el gobierno o la presion sabre el 
Estado, o bien mediante procedimientos golpistas. 11 16 

Las anteriores referencias reproducen con un buen grado de f idelidad 
la situacion en que se encontraban en 1981 las relaciones entre el sector 
mejor organizado y econ6micamente mas poderoso de la iniciativa privada y 
la alta burocracia publica (o tambfen llamada "clase polftica" mexicana). 
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Algunos de estos parrafos nos hablan de manera expresa de la aparici6n de 
un actor claramente hegem6nico, otros dejan implicita la posibilidad, y 
otros presentan al menos un equilibria entre ambos actores, que contrasta 
de manera extrema con la tradicional imagen del Estado mexicano coma un 
actor fuerte colocado en el vertice de una piramide voluminosamente asentada 
en unas bases populares bien cohesionadas (soldadas) par el nacionalismo. 

Y sin embargo a pesar de todas estas referencias, el problema no acaba 
de quedar claro: ique significa mas precisamente, para emplear las terminos 
de Monsivais, que a la derecha ya no le baste con ejercer el µoder econ6mico 
y demande ya de modo directo el poder politico? Es decir: ipueden las 
clases altas (el sector mas concentrado y mejor organizado de la iniciativa 
privada nacional y asociada) ejercer el poder politico de manera mas o 
menos directa? Y, segundo: ique formas podria revestir este ejercicio?; 
iun regimen militar golpista acorde a sus intereses? iuna amenaza a la 
estabilidad del regimen vigente, echando mano de las herramientas desesta
bilizadoras, con objeto de imponer politicas crecientemente favorables a su 
proyecto?; o, quizas, iuna interpenetraci6n mas rigurosa de ambas esferas , 
un amalgamamiento a traves de la tecnocratizacion creciente, de las aparatos 
estrategicos del poder politico y de la politica econ6mica, que pudiera 
diluir la tradicional identidad de la burocracia gobernante en torno a las 
postulados de la Constituci6n de 1917, el nacionalismo, el compromiso con 
las amplios sectores y, en general, el contenido populista de la politica 
mexicana? 

Reorganizaci6n y proyecto. Dar algun tipo de respuesta a tales pre
guntas constituye sin duda el objeto de este trabajo, pero para aproximarnos 
a este objetivo debemos profundizar en las componentes del eventual potencial 
hegem6nico de las clases altas o al menos, de su creciente poder. Hacia 
1975 Carlos Arriola se mostraba pesimista sabre la aludida potencialidad 
hegem6nica: "Los enfrentamientos diversos que tuvieron lugar (hasta ese 
momenta) permitieron constatar que la fuerza del sector privado es esencial
mente economica y que carece de una expresi6n a nivel politico. Guardando 
las proporciones debidas se puede utilizar la frase empleada hace algunos 
afios para describir la situaci6n de Alemania: "un gigante economico y un 
enano politico." Y agregaba en otra parte, "la mayoria de los empresarios 
estan despolitizados y son 'ineptos' para el debate publico, o para una 
conferencia de prensa, lo cual hace mucho mejor un edil municipal o cual
quier lider sindical. "17 

Sin embargo, hoy comienza a parecer que esta apreciaci6n de Arriola 
esta siendo rebasada par los hechos. No queremos decir que la iniciativa 
privada se encuentra en posibilidades de disputar al Estado la conducci6n 
de las fuerzas sociales que constituyen la base de su poder ni tampoco las 
contenidos del discurso politico en tanto discurso capaz de englobar a 
todos las componentes de la sociedad nacional (es obvio por lo demas que el 
contenido ideol6gico y politico de las intereses de una clase solo deviene 
dominante cuando es expresado par actores con posiciones exteriores a esa 
clase). Pero lo que si podemos afirmar con toda certeza es que la iniciativa 
privada ha definido sustancialmente su perfil de clase, desde que Arriola 
escribi6 el pasaje citando, par lo menos en las tres aspectos siguientes: 

En primer lugar, el peso de su poder economico ha crecido y se han 
definido mas claramente las diferentes grupos econ6micos que la componen. 
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En segundo lugar, ha sido patente su reestructuraci6n organizativa y 
el corto tiempo que esto ha tornado: el alto grado de centralizaci6n de las 
decisiones, la agilidad en la comunicaci6n horizontal y vertical, la re
composici6n jerarquica y la definici6n clara de un proyecto de desarrollo 
econ6mico y en alguna medida, de un proyecto de naci6n en general . 

En tercer lugar-- y quizas este sea el aspecto mas asombroso-- la ini
ciativa privada ha logrado controlar en amplia medida los medias masivos 
de comunicaci6n (especialmente la television mexicana), y si bien no ha 
logrado un contenido ideol6gico mas o menos definido, al menos ha preparado 
las bases que permitirian en un momenta de "emergencia" una definici6n 
rapida del contenido y la orientaci6n de sus mensajes. 

Es cierto, parad6jicamente, que muy poco ha hecho para dotarse de 
instrumentos que le hagan factible participar de manera mas estable en la 
arena de la politica nacional. Sin embargo, el echeverrismo-- sobre todo en 
sus postrimerias--la llev6 a pensar en la posibilidad de "contar con medias 
mas eficaces para influir en el proceso de toma de decisiones. Las pro
puestas, a partir de entonces, han ido desde la creaci6n de un nuevo 
partido politico, el fortalecimiento del Partido Acci6n Nacional (PAN, 
primera fuerza electoral de la oposici6n), o la exigencia de diputaciones 
en el Congreso, hasta la propuesta de ingresar al PRr.18 

Pero, como establece el mismo Arriola, "los planteamientos anteriores 
han respondido a las inquietudes de diversos grupos con escasa representa
tividad y peso nacional" y nos recuerda que la posici6n oficial de las 
empresarios corresponde mucho mas a planteamientos coma los de Jose Sanchez 
Mejorada, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien asegura 
que no es compatible dirigir un organismo empresarial y militar activamente 
en un partido politico, o bien, que los empresarios deben interesarse por 
las cuestiones politicas a traves del f ortalecimiento de "las organizaciones 
gremiales tanto de empresarios coma de ejecutivos y otras organizaciones 
intermedias 'de caracter eminentemente civico' que agrupen no solamente a 
los empresarios sino a todos los mexicanos mayores de 18 afios en ejercicio 
de sus derechos ciudadanos •••• "La atenci6n y esfuerzo de los empresarios 
debe dirigirse, cita Arriola a Sanchez Mejorada, "a las areas conflictivas 
en que se libra la batalla contra la libertad," como son la educaci6n, los 
medias de comunicaci6n, etc.19 A principios de agosto de 1981 Jose Luis 
Coindreau, presidente de la COPARMEX, reiter6 que este organismo no se 
propane formar ningun partido, porque "instituciones como esa no estan 
hechas para moverse en el ambito politico electoral. 11 20 

Sin embargo, el desayuno en que esto fue declarado tenia por objeto 
hacer publico el prop6sito de la asociaci6n Desarrollo Humana Integral A.C. 
de convertirse en un partido politico. La liga que hace Granados Chapa 
entre esta ultima asociaci6n y el grupo radical derechista MURO (Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientaci6n), algo asi como Patria y Libertad 
en Chile, pone de manifiesto que la fundaci6n de estos grupos, partidos 
o asociaciones no significa la creaci6n de un canal de la derecha para 
participar en politica, para expresarse como oposici6n en el sistema poli
tico vigente sino, por el contrario, implica un rechazo y una ruptura 
total no solo con las partidos de la izquierda, lo que seria 16gico, sino 
con el sistema politico global y con el Estado como un todo. 
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De ahi que COPARMEX y la cupula empresarial mexicana tome cierta 
distancia con respecto a estos grupos y con respecto a la idea de un par
tido, pues hoy comienza a aparecer claro, como lo veremos con mas detalle 
posteriormente, que entre la derecha como un todo y el empresariado mono
polista asociado tampoco hay una liga c6moda en ciertas situaciones. La 
derecha21 puede tender a activar el sistema politico a traves de sus en
frentamientos con la izquierda y con el PRI y a traves de la creaci6n de 
una serie de formas de participaci6n altamente ideologizadas (como sucedi6 
en el Cono Sur, por ejemplo), mientras que el proyecto politico y estatal 
del empresariado de punta puede tender a lo contrario, al enfriamiento de 
todas las formas de participaci6n y dcl quchnccr politico tnl como las 
conocemos hasta ahora (sindicatos, partidos, parlamento, etc.), para lograr 
un control autoritario, militar incluso, mas estricto de la sociedad. 22 

Asi, en la mayoria de sus actividades politicas, como dice Dale Story, 
"los empresarios prefieren actuar a traves de sus grupos de intereses orga
nizados. Los hombres de negocios de Mexico han participado sustancialmente 
en sus camaras y asociaciones. Por ejemplo, en una encuesta representativa 
de industriales hecha en 1969, 50 porciento escogi6 actuar a traves de un 
grupo organizado industrial cuando enfrentaban politicas gubernamentales 
adversas y 70% participaban en sus camaras de alguna manera (Flavia Derossi, 
The Mexican Entrepreneur [Paris: OECD, 1971] pp . 40, 187) . En la encuesta 
de lideres industriales hecho en 1980, casi el 80% dijo que preferia en 
primer lugar depender de sus camaras o asociaciones cuando querian ejercer 
influencia sobre una decision del gobierno."23 

Es mas, los lideres industriales, segun la encuesta de Story de 1980, 
se mostraron "abiertamente pesimistas en lo que concierne a la capacidad 
del sector industrial para actuar coma una fuerza politica unificada." 

La pregunta era: iel sector industrial rara vez actua coma una fuerza 
politica unificada? Respuesta: 

CANACINTRA 

CONCAMIN 

Abiertamente 
de acuerdo 

30.4 

44.0 

De acuerdo 

43.5 

36.0 

Fuente: Story, .Q.E_• cit., p. 18.24 

Neutro 

1.4 

4.0 

Abiertamente 
En desacuerdo en desacuerdo 

21.7 2. 9 

12.0 4.0 

El dato mas importante a partir de esto radica en que las entrevistados 
convinieron en que la influencia actual del sector industrial esta concen
trada en las manos de un pequefio grupo de grandes industriales de manera 
que estos "son mas importantes para influir en las decisiones que las 
propias camaras 0 asociaciones •••• n25 
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De cualquier manera y a reserva de informar esto con mayor detalle mas 
adelante, podemos ya plantear la siguiente hip6tesis: 

Las clases altas en Mexico, sin actuar por supuesto en el seno de un 
regimen de los llamados burocratico-autoritarios surgidos de los golpes 
militares en el Cono Sur, muestran ya claramente una inclinaci6n, casi 
podriamos decir natural en el capitalismo tardio y dependiente, hacia la 
reproducci6n del rasgo que mejor ha caracterizado a aquellos regimenes en 
America Latina: un acentuado rechazo a expresar sus intereses a traves de 
la esfera del sistema politico, a hacer politica a traves de una participa
ci6n abierta y publicomcntc legitimada (al menos publicamente legiti.m.'ln.::i 
en el esquema politico democratico burgues: partidos, sindicatos, organiza
ciones de masas, grupos profesionales y de intereses, etc.). Asi el ambito 
de interacci6n entre sociedad civil y Estado que es el sistema politico tal 
como lo concebimos, esta siendo sustituido dentro del modelo de sociedad 
y el quehacer de las clases altas mexicanas por los tres canales de que 
disponen para hacer sentir sus intereses en el Estado y en la sociedad en 
su conjunto: 1) por la desestabilizacion econ6mica, producto de una mas 
vigorosa implantaci6n en el Sistema productivo y financiero y de la mas 
estrecha liga con el capital trasnacional; 2) por el control sobre los 
llamados aparatos ideologicos y en particular sobre medias de comunicacion 
de masas; y finalmente 3) por la reorganizacion corporativa de la inicia
tiva privada que sirve de base para que un reducido grupo de grandes indus
triales y financieros ejercan su influencia directa en los aparatos de 
decision estatal de manera personalizada, o a traves de la llamada tecno
burocracia neoliberal. 

En todos los casos, y a pesar del asentamiento corporativo que sirve 
de base a la tercera forma de accion, los canales de interrelacion entre 
clase y Estado se desarrollan al margen del sistema politico, como lo 
definimos, de esas formas democratico-burguesas de representacion y, en esa 
medida, en tanto las ignora, las amenaza como proyecto futuro de relacion 
entre sociedad y Estado, i.e., amenaza las formas democraticas todav1a 
incipientes en nuestro pais. 

Dejando de lado el aspecto mas estrictamente economico de la vigoriza
cion de la iniciativa privada, concentremos nuestra atencion en los dos 
otros puntos mencionados: restructuracion organizativa26 y control de los 
"aparatos ideologicos." 

"Conforme se desarrolla y acentua la crisis de la economia mexicana 
en la decada pasada las organizaciones empresariales pasan de una actitud 
defensiva, que busca preservar prerrogativas, a una accion ofensiva que 
abandona el planteamiento parcial por uno totalizador sobre el presente 
futuro de la sociedad mexicana. 11 27 

En efecto, mientras en 1973 es la Camara Americana de Comercio (CAMCO), 
preocupada por la nueva ley sobre inversion extranjera, quien se encarga de 
convocar a todos los empresarios a unir y coordinar su accion ante "la 
creciente hostilidad hacia todo lo referente al capital extranjero y la 
empresa privada, 11 28 ya para 1975, despues de haber pasado por dos enfrenta
mientos en 1971 y 73, la burguesia mexicana decide crear el Consejo Coordi
nador Empresarial (CCE). El CCE agrupa a las Camaras Nacionales de Indus
tria y de Comercio (CONCAMIN y CONCANACO), a la Confederacion Patronal de 
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la Republica Mexicana (COPARMEX), las asociaciones de banqueros y de seguros 
(ABM y AMS)29 y al peculiar Consejo Mexicano de Hombre de Negocios (CMHN). 
"Sintiendose algo indefensa debido a sus divisiones en las varias confedera
ciones, camaras y asociaciones, el sector privado se unifico como una pode
rosa voz en el CCE. n30 

En su declaracion de principios el Consejo Coordinador Empresarial 
establece que "siendo la propiedad privada un derecho natural y no ef ecto 
de las leyes humanas el Estado no puede abolirla" y que "la produccion de 
bienes y servicios economicos no constituye una funcion propia del Estado. 
La acci6n de este debe tender precisamente a garantizar a los particulares 
el mejor y mas libre ejercicio de los derechos de la persona humana; no a 
limitar y entorpecerlos en aras de un supuesto beneficio nacional. Esta 
polftica, asf mismo, debe establecerse en el caso de los organismos decen
tralizados y de las empresas de participaci6n estatal • • • • Corresponde 
al Estado crear y mantener la infraestructura economica y garantizar el 
orden, contra quienes pretendan alterarlo • • • • La economfa en un regi
men democratico no debe ser central y autoritariamente planificada • ••• 
Los sistemas de control de precios deberan tener un caracter estrictamente 
transitorio ••• todo sistema tributario debera ••• estimular la inver
sion y la mejor distribuci6n del ingreso nacional • • • • En periodos de 
de inflacion, el Estado debera ajustar sus erogaciones y jerarquizarlas 
de acuerdo con prioridades y las posibilidades que le ofrecen sus ingresos 
ordinarios y las fuentes de financiamiento no inflacionarias."31 

El propio Jose Lopez Portillo, en aquel entonces ministro de Hacienda, 
calificari:a a este documento como una "mezcla imposible del ideario de 
Santo Tomas de Aquino con los de la escuela de Manchester, el utilitarismo 
del siglo XVIII, los excecrables afanes literarios de Ayn Rand y las ideas 
de la Revoluci6n Mexicana." Es un "fuerza corporativa," concluyo, y "de 
ella al nazifascismo solo hay un paso." 

De la misma manera en que los sectores medias (profesores, medicos, 
estudiantes) reaccionaron contra el regimen autoritario-conservador de Diaz 
Ordaz en los aftos 60s, los sectores de la iniciativa privada y, ya lo 
veremos, otra buena parta de los sectores medias, reaccionaron con el mismo 
contenido antiestatal cuando las medidas "socializantes" del echeverrismo 
se dibujaron en un horizonte aun incierto. 

Lo que citamos anteriormente a proposito de la declaracion de principios 
del CCE aparecera como una doctrina perfectamente acabada hacia 1979 cuando 
la COPARMEX en su L aniversario presento una nftida panoramica de su proyecto 
economico-social, ahora mejor clarificado bajo un orden friedmaniano en los 
siguientes terminos bien resumidos por Cardera y Tello: "Con el claro pro
p6sito de limitar la acci6n del Estado como rector de la economfa nacional 
y para que su intervencion se reduzca a servir los intereses de corto y 
largo plazo del capital, los voceros empresariales reiteraron su ya conocido 
diagnostico: la des hones ti.dad en el sector publico, su elev ado ni vel de 
gasto, la ineficiencia de los administradores de las empresas estatales, 
la degradaci6n de las universidades, los excesivos tramites burocraticos, 
los altos impuestos, el control de los precios, etc." Ofrecieron entonces 
sus soluciones: "manejo austero del presupuesto, liberaci6n de precisos 
y salarios, honestidad por parte de los gobernantes, y una mayor participa
ci6n en la polftica por parte de los empresarios para no privar al pais 
de su sentido practico y eficaz para realizar las cosas •••• 11 32 



Los 
sefialo: 
de cosas 
"a salir 

mismos autores nos recuerdan tambien que en el afio de 1980 el CCE 
"existe en el pais una conspiracion que busca subvertir el estado 
que preconiza la Constitucion" y conmino a la clase empresarial 
de su apat{a pol{tica. 1133 
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Esto muestra hasta que grado la iniciativa privada puede perder la 
perspectiva del mediano y del largo plazo, pues hasta septiembre de 1979 
las politicas economicas del gobierno de Jose Lopez Portillo estuvieron 
totalmente determinadas por la restauracion del clima de confianza con la 
iniciativa privada, la superacion de los efectos negativos de la recesion 
mundial de 1977, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que 
limitaban el gasto publico y el endeudamiento exterior, y por los terminos 
de la Alianza para la Produccion que, como dice Whitehead, en la practica 
significaron "una invitacion al sector comercial privado y a las clases 
ricas a repatriar los fondos que habian sido transferidos al extranjero y a 
reanudar la produccion y la inversion. A cambio el gobierno de Lopez 
Portillo ofrecia virtualmente cualquier garantia o seguridad que los duefios 
del dinero a nivel privado pudiesen requerir en relacion a la politica 
gubernamental, ademas de sus mejores esfuerzos por persuadir al grupo 
laboral organizado a ace~tar un mayor desempleo y quizas tambien una caida 
en los salarios reales." 4 

En el mismo sentido, el grupo Jalisco, por voz de su presidente, expreso 
hacia 1980 que "la actitud socializante del anterior sexenio (se refiere al 
echeverrismo), se vuelve a hacer patente cuando el gobierno va teniendo una 
participacion creciente en la produccion de bienes y servicios y se amenaza 
con incrementarla ••• 'se nos pretende llevar por un camino que ayer fue 
socialista-comunista y hoy social-democrata, ambos totalitarios. 11•35 

Permitasenos en fin, como un dato de actualidad, citar las palabras 
pronunciadas el dia 16 de enero de 1982 por el economista Ulrich Erler, 
representante en Mexico de la fundacion Konrad Adenauer, en el evento anual 
mas importante de los miembros de la iniciativa privada mexicana. Dijo el 
profesor Erler en la reunion Atalaya '82 a sus anfitriones: "dar presta
ciones excesivas al pueblo puede resultar contraproducente pues ello es 
facil pero, despues, cuando todo se convierte en una vida facil no se les 
pueden quitar. Es como quien da un hueso con carne a un perro, que es 
sencillo, pero cuando se trata de quitarselo es mortal. 11 36 

Lo dicho en los parrafos anteriores (no precisamente lo dicho en lo 
ultimo) muestra de que manera se ha venido afirmando la cohesion y el 
proyecto de la iniciativa privada, lo que Cordera y Tello han llamado el 
"proyecto neoliberal" y Miguel Basafiez denota como la "corriente monetarista" 
si tuvieramos que referirnos a uno de los grupos que orientan la politica 
economic a. 

Son pues estos los elementos que caracterizan a la actual iniciativa 
privada, cohesionada no solo en lo que hace a un proyecto unificado de 
desarrollo economico y organizaci6n sociopolitica y cultural (cada vez 
mejor calcada del neoliberalismo friedmaniano- -un conservatismo de nuevo 
cufio en realidad por mas parad6gico que suene--y de los ejemplos elevados 
a la practica por las dictaduras militares del Cono Sur, por Margaret 
Thatcher en Inglaterra y por Ronald Reagan), sinotambien en torno a sus 
instituciones corporativas.37 
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Pero dejemos de lado lo referente al proyecto y regresemos a la 
estructura organizativa . El CCE no fue la unica manifestaci6n de este 
reacomodo de la iniciativa privada. Segun Miguel Basanez se increment6, 
a partir de 1973, una instancia de decision que vino a fungir como un 
"politburo" del empresariado: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 
formado por 30 miembros (las cabezas de los grupos econ6micos mas impor
tantes de Mexico).38 Las decisiones de verdadera importancia son tomadas 
dentro del CMHN mientras que, segun el mismo autor, la red de camaras y 
asociaciones son solamente las organizaciones operativas: "lo que es 
posible afirmar es que el papel del CMHN parece haber cambiado despues 
de septiembre de 1973, cuando el Grupo Monterrey comenz6 decisivamente a 
ampliar sus operaciones e influencia en todo el pa!s. 11 39 

El empresariado mismo, como hab!amos sugerido, es perfectamente 
consciente de esta concentraci6n y centralizaci6n del poder y de las deci
siones . As!, en la encuesta hecha por Story en 1980 los industriales con
testaron de la siguiente manera a la pregunta: "iLa influencia pol!tica del 
sector industrial es regida mas por la actuaci6n independiente de un redu
cido numero de grandes industriales que por las asociaciones industriales?" 

CANACINTRA 

CONCAMIN 

Abiertamente 
de acuerdo 

18. 8 

24.0 

De acuerdo Neutro 

52.2 o.o 

32.0 8. 0 

Abiertamente 
En desacuerdo en desacuerdo 

20 . 0 o.o 

36 . 0 o.o 

A los entrevistados se les pidi6, tambien, ordenar jerarquicamente los 
siguientes diez actores politicos en terminos de su mayor influencia en las 
decisiones pol!ticas y el mayor beneficio recibido por tales pol!ticas (la 
respuesta es ilustrativa en mas de un sentido): 
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INFLUENCIA POLITICA BENEFIC IO REC IBIDO 

1. PoHticos 1. Politicos 
A 
L 2. Banqueros 2. Banqueros 
T 
A 3. Trabajadores 3. Grandes Industriales 

4. Grandes industriales 4 . Comerciantes 

s. Comerciantes s. Corporaciones Multi-
nacionales 

6. Corporaciones Multinacionales 6. Trabajadores 

7. Campesinos 7. Pequeiios Industriales 
B 
A 8. Militares 8. Militares 
J 
A 9. Pequeiios Industriales 9. Campesinos 

10. Terratenientes 10. Terratenientes 

Los grupos de la I.P. Como establece acertadamente Basaiiez, politica 
e ideol6gicamente el sector privado se ha homogeneizado y ha tendido a 
comportarse como una unidad (a pesar de que los pequeiios y medianos 
industriales --CANACINTRA--actuaron en algunos momentos mas cerca de la 
alta burocracia politica).40 Sin embargo parece oportuno a estas alturas 
separar la atenci6n del organigrama formal de la iniciativa privada y dar 
un vistazo en este apartado a los grupos reales en que se encuentra 
distribuida, para no recrear la imagen, mas bien castrense, de un cuerpo 
disciplinado, jerarquizado y con un destino manifiesto que es tan ajena a 
la ideologia y la practica empresarial en tiempos normales. 

La elite del sector privado esta construida en lo fundamental por 
los grandes asociados hombres de negocios de Mexico esencialmente en tres 
fracciones que podrian ser distinguidas por separado: empresarios, finan
cieros e inversionistas extranjeros. 

Los empresarios, nos dice Basaiiez, parecen tener su fuerza operativa 
mas importante en Monterrey (econ6micamente) y en Televisa (ideol6gicamente); 
sus articulaciones en el sistema de representaci6n organizacional, encabezado 
por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y su linea de liderazgo en el 
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) . 41 Los inversionistas extran
jeros parecen tener su fuerza operativa distribuida entre las filiales mexi
canas de las corporaciones transnacionales; su articulaci6n en torno a la 
Camara Americana de Comercio (CAMCO); y su linea de liderazgo en las ofici
nas centrales de sus respectivos paises, principalmente los Estados Unidos. 
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Los financieros parecen tener su gran fuerza operativa en el Banco Nacional 
de Mexico yen el Banco de Comercio (BANAMEX y BANCOMER); su articulaci6n 
en su sistema de representaci6n organizacional encabezado por el CCE; y 
su linea de liderazgo tambien en el CMHN. 

Aunque a partir de 1973 mas marcadamente muchos grupos industriales se 
involucraron en actividades financieras y viceversa (BANAMEX y BANCOMER 
manifiestamente), no parece de ninguna manera aceptable el fundir en un 
s6lo bloque homogeneo y sin fisuras a empresarios, financieros e inversion
istas extranjeros. 

Roger Bartra, por ejemplo, considera que una fracci6n bien definida de 
la "oligarquia monop6lica" esta constituida por el Grupo Monterrey y los 
grupos que responden a su liderazgo (Guadalajara, Puebla y Saltillo); 
caracteriza a esta "fracci6n burguesa" con una orientaci6n politica "repre
siva, autoritaria y desp6tica •••• Se trata de una burgues i a que naci6 
con el siglo pasado, que tiene en su propia historia su pecado original 
porfirista y que ha, por lo tanto, conocido diferentes formas de Estado. 
Entre otras, por estas razones no se identifica plenamente con el Estado 
'revolucionario' forjado por Carranza, Obreg6n, Calles y Cardenas •• 
Encarna de manera tosca en la imagen del burgues ultra-reaccionario y anti
democratico.1142 

El grupo de industriales de Monterrey esta compuesto por unas 200 
familias empresariales. Su poder econ6mico se refleja en el hecho de que, 
segun estimaciones, contribuye casi con una cuarta parte de la producci6n 
industrial de toda la naci6n. "Su poder politico," dice Story, "fue evi
dente cuando L6pez Portillo en uno de sus primeros actos se reuni6 con los 
industriales de Monterrey en 1977 para restaurar su confianza en el gobierno 
y arrancarles la promesa de invertir 100 mil millones de pesos en la economia 
durante su administraci6n".43 Bartra coincide con Basafiez al postular que 
en la burguesia regiomontana "esta ausente un grupo econ6mico clave cuya 
presencia aqui redondearia los perfiles de un estrato econ6mico completo y 
permitiria a la oligarquia ••• presentarse con mas unidad politica: los 
grandes banqueros, que manejan el verdadero sistema nervioso de la economia 
monop6lica y que desde hace afios sostienen una posici6n muy cercana al Esta
do ••• a la cabeza de los cuales figura el grupo BANAMEX de Legorreta. 11 44 

Esto parece quedar apoyado por los datos de Aguilar Gamin pues segun 
el solo BANAMEX y BANCOMER en 1978 manejaron el 60% del total del ahorro 
nacional mientras que Serfin, que si forma parte del grupo Monterrey, (VISA, 
especificamente), aparece lejos en tercer lugar.45 

Por otra parte, podriamos destacar como otro grupo especifico del em
presariado, no con tanta tradici6n y unidad como el nucleado por Monterrey, 
a aquella parte de la burguesia que surgi6 en el periodo de la industriali
zaci6n propiamente sustitutiva de importaciones, mucho mas ligada a las 
politicas estatales de desarrollo y dependiente de ellas y que tiene su 
asentamiento geografico en el centro politico de la Republica (en el Dis
tri to Federal y en el Estado de Mexico). Esto la lleva a aceptar con mayor 
facilidad el extenso rol intervencionista del Estado asi como su fuerte 
contenido populista y nacionalista. "Este 'grupo de nuevos ricos' que 
crecio a la sombra del proteccionismo estatal," nos dice Bartra, "es la 
fracci6n burguesa mas ligada al poder central" y en alguna forma engrosa 
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sus filas con las altos funcionarios a traves de la acumulacion de capital 
que estos realizan en sus puestos. "Presenta una posicion politica menos 
unificada y menos coherente que su hermana la burguesia nortefia, pero 
paradogicamente, junto con las banqueros, esta mas cerca del poder de 
decision (del Estado)."46 

Estos dos caracteristicos grupos de la burguesia en Mexico siguen 
manteniendo hasta el presente una cierta diferencia de criterios en lo que 
hace a su participacion politica y a sus posiciones frente al Estado. Lo 
anterior se puso de manifiesto entre 1976 y 1978 en las discusiones sabre 
el grado de confianza que el empresariado debia conceder al nuevo gobierno 
y la estrategia para presionar al Estado a influir en sus decisiones: "una 
tendencia," nos dice Carlos Arriola, estaba "encabezada par las organiza
ciones empresariales de rango nacional como la CONCAMIN y la CONCANACO, 
cuyos dirigentes, en general surgidos del Distrito Federal o del Estado de 
Mexico, adoptaron posiciones moderadas que reflejan una vision realista 
del problema de las relaciones con el Estado y un conocimiento adecuado de 
los medias para influir en el proceso de toma de decisiones • • • • La 
segunda se caracteriza par su heterogeneidad, ya que agrupa a numerosas 
asociaciones empresariales (industriales, comerciantes, ganaderos, etc.) 
asi coma diversas organizaciones civicas y asociaciones civiles, todas 
ellas de caracter local y la mayoria con escaso peso economico. Esta 
corriente ha asumido posiciones mas radicales frente al Estado, y tiene 
como lideres a empresarios del norte del pais, en especial de los estados 
de Sonora y Nuevo Leon. Cabe subrayar que no todos las empresarios del 
llamado grupo Monterrey comparten las puntos de vista de esta tendencia."47 

Par otro lado, Bartra denota la presencia de "una fraccion aun mas 
nueva de la burguesia," una "tecnocracia moderna ligada al capitalismo de 
Estado." Estaria asentada sobre el conjunto de intereses ligados a las 
grandes obras de infraestructura, al petroleo, la electricidad, el acerol, 
la construccion urbana, a la produccion ejidal, a la comercializacion y 
financiamiento estatales, etc. Sin embargo, a partir de aqui Bartra saca 
una conclusion simplista, paradogica y dogmatica: "La hegemonia politica 
al interior del Estado mexicano, hoy en dia (escribe justo en 1976 para 
mayor desgracia de su argumento), se encuentra en manos de una triple 
alianza entre esta tecnocracia de estado, las grandes banqueros y la 
nueva burguesia 'revolucionaria.'" 

Aceptar esta afirmacion es trastocar todo en nombre de quien sabe que 
conceptualizaci6n marxista del estado: lo que antes estaba afuera (la 
iniciativa privada frente al Estado) ahora se encuentra adentro (el Estado 
de la iniciativa privada). 

Sin duda esto no es un problema sencillo y podriamos invertir muchas 
cuartillas discutiendolo. Para las fines del presente ensayo aceptando que 
este tema es desde muchos puntos de vista central una salida practica puede 
valorizar mejor la informacion disponible. Nos parece que "la burguesia 
frente al Estado" o "el Estado de la burguesia" son imagenes que pueden 
convertirse en paradigmas analiticos de utilidad dependiendo de lo que el 
entramado socio-politico real nos este dictando en las distintos momentos 
de un periodo determinado. 
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Asi por ejemplo, como tratamos de ponerlo en claro en un estudio sobre 
el movimiento estudiantil de 1968,48 que duda cabe de que el regimen de 
Diaz Ordaz fue percibido por importantes sectores de la clase media ilus
trada como un momento en el que el Estado populista deven!a aceleradamente 
Estado de clase y que tal deslizamiento era conducido autoritariamente, 
impuesto como una decision unilateral y marcadamente excluyente. Por el 
contrario, de poco servir!a una imagen como la propuesta por Bartra para 
analizar el per!odo de Echeverria en sus momentos de claro enfrentamiento 
con la iniciativa privada. 

De mucha mas utilidad resulta el enfoque con el que Julio Labastida 
analiza los sucesos del primer afio del gobierno de Echeverria, particular
mente la masacre estudiantil del 10 de junio y la caida de Alfonso Martinez 
Dominguez de la jefatura del Departamento del Distrito Federal (l!der de la 
fracci6n opuesta al nuevo gobierno). La dimisi6n de Martinez Dominguez, 
nos dice Labastida, "indic6 que el nuevo equipo estaba dispuesto a realizar 
una purga interna y terminar con los compromisos que lo ataban a la anterior 
administraci6n49. • • al iniciarse este reajuste el gobierno cont6 con el 
apoyo o al menos con la neutralidad de los altos mandos del ejercito" (los 
jefes militares fueron consultados antes de la destituci6n de Martinez 
Dominguez). Esto no implic6 un simple "cambio de camarillas, prosigue, sino 
una renovaci6n de las tendencias politicas representadas en el Estado. Sig
nific6 la perdida de posiciones de lo que podr!amos llamar 'la burgues!a de 
or!gen estatal,' para designar a aquella fracci6n de la burguesia que ascen
di6 en la escala social y pudo acumular capital gracias a sus posiciones en 
el gobierno, por lo que lleg6 a fusionarse con la burguesia propiamente 
empresarial sin perder su posici6n o su influencia en el aparato politico. 
Esta perdida de posiciones de la burguesia de origen estatal se realiz6 en 
favor de los cuadros tecnocraticos, funcionarios, politicos profesionales, 
que no son ni capitalistas ni tienen ligas directas con la burguesia empre-
sarial • • • Lo que parece haber sucedido es que con Echeverria una 
fracci6n del grupo gobernante mas independiente de la burgues!a, 0 sea mas 
directa y exclusivamente ligada al aparato politico, lleg6 a la direcci6n 
del Estado. Lo primero que hizo una vez llegado al gobierno fue neutralizar 
o eliminar a los representantes de la burguesia de origen estatal al mismo 
tiempo que se renovaba o fortalec!a absorbiendo a cuadros j6venes de alto 
nivel que tampoco ten!an ligas ni con la burguesia ni con otras fracciones 
dentro del aparato. 11 50 

En cualquier caso seria un error pensar que la interacci6n entre la 
burguesia mexicana y el Estado mexicano se ha caracterizado en algun momento 
por lo que pudieran llamar una interacci6n fluida entre la elite politica y 
la economia o que observa una tendencia en ese sentido (algo ' asi como lo 
denotado por C. Wright Mills en La elite del poder). 

Sin querer afirmar con lo que sigue que los intereses publicos y 
privados tengan que ser necesariamente divergentes por tratarse de elites 
claramente diferenciadas, el hecho es que dificilmente se puede hablar de 
"fusiones entre la burguesia propiamente empresarial y la burocracia que 
ocupa los mas importantes puestos en el aparato del Estado" y esto hace que 
afirmaciones como la de Bartra o las de Alfonso Aguilar entre otros actores 
en el sentido de que "la hegemonia politica al int~rior del aparato del 
Estado se encuentra en manos de una alianza entre la tecnocracia de Estado, 
los grandes banqueros y la burguesia revolucionaria" no tengan, al menos 
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al afirmar que aunque los miembros de ambas €lites puedan tener los mismos 
antecedentes en su origen de clase los datos sobre la ocupaci6n de los 
padres muestran que de grupos interactuantes e intercambiables, como pro
ducto de un origen y un entrenamiento comun. Los empresarios muy raramente 
pasaron a ser politicos, y hasta donde sabemos, el personal directivo 
gubernamental (con la posible excepci6n de algunos tecnicos no curzaron 
hacia la industria privada.51 No solo asistieron a escuelas diferentes y 
alcanzaron diferentes niveles educacionales, sino que des<le el principio 
sus estudios se concentraron exclusivamente sobre sus distintas arenas; 
pudiendose marcar, tambien un claro predominio de los origenes extranjeros 
en el grupo industrial. 

"A lo largo de sus tratos, a menudo conflictivos, industriales y 
politicos parecen haber mantenido alguna f orma de distancia social y asi 
como una mezcla de mutuo desorden ••• " ya pesar de tener puntos en comun 
como el mantenimiento de la subordinaci6n de las masas y la promoci6n de la 
acumulaci6n capitalista "estas elites se encuentran al mismo tiempo en dis
puta por el control del proceso del desarrollo del pais y por la supremacfa 
de una sobre la otra ••• Desde el punto de vista del Estado, despues de 
todo, el sector privado representa la mas importante fuente de rivalidad 
por el poder. 11 52 

Clase y estado y estado de clase. Es diffcil pues hacer generaliza
ciones sobre el tema del "Estado de la burguesia" o "contra la burguesia." 
Lo que parece mas util es pensar en terminos de condensaciones coyunturales, 
es decir, aceptar que en ciertos periodos no existe una polarizaci6n de 
actores, que las posiciones definidas se relajan para dar paso a una forma 
de relaciones continuas, sin cortes claros, que pueden ir desde los cfrculos 
mas arisecos de las burguesfas regionales (inclufda la Nortefia), a trav€s 
de las organizaciones empresariales, los grupos hist6ricamente conformados, 
las asociaciones especfficas y por supuesto las relaciones personales, 
hasta la llamada tecnocracia publica en el interior mismo del aparato 
del Estado. Las dos esferas quedan asi interpenetradas en forma siempre 
inestable sin que resulte posible, ni util, calificar a esta situaci6n 
como un tfpico ejemplo del Estado de clase. 

Hay, claro esta, tambi€n rnomentos de polarizaci6n de posiciones, de 
busqueda de aliados indecisos, sobre todo entre el pequeno y mediano 
empresariado y entre las clases medias y la pequena burguesfa, de defini
ci6n clara en el perf il de ambos actores y no necesariamente porque asf 
lo decide uno u otro sino por la intervenci6n de una tercera fuerza supra
nacional, por ejemplo, o localizable entre las otras fuerzas sociales, de 
caracter propiamente econ6mico 0 mas bien polftico, etc. 

Los primeros anos del L6pez-Portillismo dan un ejemplo de la reconstruc
ci6n de esta red de interpenetraciones a traves de lo que podrfamos llamar 
la recreaci6n "del clima de confianza" en el marco de acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional, la rfgida contenci6n salarial, las declaraciones 
sobre el fin del populismo ("populismo empobrecedor"), hechas por el presi
dente y la alta burocracia, el abandono de una ret6rica nacionalista y la 
instauraci6n de otra mas bien tecnocratica, el abandono tambien de todo 
control sobre los medios de comunicaci6n de masas, etc. Por otra parte, 
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las alarmantes declaraciones del presidente en julio del '81 en contra de 
los intereses privados nacionales e internac i onales,53 ("empieza a crearse 
un marque podriamos llamar de desconfianza en el pais," "no saben hasta 
donde estoy dispuesto a llegar," "luchare como un perro para defender el 
peso"), ahora que, como el mismo dijo "el atractivo de un dolar interesado 
(con altas tasas de interes) es irresistible, ponen de manifiesto que la 
situacion aparentemente l a xo de la red de continuidad puede tensarse, 
polarizando las fuerzas en una de esas condensaciones coyunturale s cuya 
manifestacion mas clara ha sido hasta ahora la crisis de 1976. 

Por supuesto que habrfa que aclarar que la referida interpenetraci6n 
en el caso mexicano se ha realizado por canales que se han mantenido rela
tivamente constantes: la iniciativa privada extiende un brazo al interior 
de los aparatos estatales a traves de grupos cada vez mejor definidos como 
el sector tecnocratico o el sector de tecni·cos que responden claramente a 
los intereses financieros privados ya su proyecto: "para ellos, la eco
nomia y la sociedad deben sujetarse a los valores supremos como la tasa 
de crecimiento del producto interno bruto, la estabilidad cambiaria, un 
ritmo lento en el crecimiento de los precios, el equilibria fiscal •• •• 
La aceptacion social que dichos valores han alcanzado, aunada al control 
de muy importantes circuitos de informacion y decision por parte de 
estos grupos tiende a otorgarles, s in duda, un poder ~ue va mas alla de 
SU numero 0 SU ubicacion burocratica circunstancial. 11 4 

Distintas secretarias y organismos publicos se han caracterizado por 
sus definidas posiciones a este respecto. Asi por ejemplo, el grupo de la 
Secretaria de Hacienda se puede decir que representa los puntos de vista 
del capital financiero, de la misma manera que Industria y Comercio ha 
expresado, sabre todo durante el Echeverrismo, los intereses de los 
industriales . 

"En todos los principales asuntos politicos que estudiamos," nos dicen 
Susan y John Purcell, "el conservatismo fiscal de la Secretaria de Hacienda 
estuvo siempre presente. Dicha Secretaria no apoyo la construccion del 
complejo acerero de las Truchas, de Michoacan, por la elevadisima inversion 
requerida para ello. Temian que el proyecto fuese inflacionario y desequi
librara aun mas el presupuesto del pais. Durante las negociaciones inter
gubernamentales sohre la reforma fiscal, la mayor oposicion a la eliminacion 
de las acciones al portador vino del Banco de Mexico y de Hacienda. El 
argumento fue que tal reforma danaria el clima de inversiones en Mexico y 
causaria la fuga de capitales. La Nacional Financiera (banco de desarrollo 
estatal ) tuvo que disminuir sus planes para instalar plantas productoras de 
bienes de capital, tambien porque Hacienda temia el crecimiento excesivo 
del gasto publico; y fue el secretario de Hacienda quien en los sesentas 
favorecio el alza de los precios del azucar en el mercado interno, tanto 
para incrementar los ingresos del gobierno como para evitar los subsidios 
a la industria azucarera. Cuando todo eso le fall6, como a menudo sucedio, 
Hacienda y el Banco de Mexico usaron la amenaza de la devaluacion como un 
media para contrarrestar la propens{on de Echeverria a gastar dinero.••55 

Esto ha tendido a afirmarse: a raiz del recorte presupuestario del 4% 
debido a la caida de los precios del petroleo, Hacienda decidio comportarse 
radical y llevo a cabo una reduccion del 8.7%. "En realidad es probable 
que los propios funcionarios de la Secretaria, escribio Arturo Cantu en el 
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Uno mas Uno, por pensar desde hace tanto afios al un1sono con la iniciativa 
privada, vean sus propias funciones desde esa optica y con ese tipo de 
racionalidad. 11 56 

El Banco de Mexico ha sido una institucion clave para el reclutamiento 
y la socializacion de este tipo de 11deres-funcionarios; los egresados de 
esa institucion trabajan luego en Hacienda donde continuan recibiendo una 
serie de honores, jerarqu!as y prestaciones propios de su filiacion original; 
"financiamiento para la construccion de viviendas, compra de automoviles, 
seguros baratos, Servicios medicos y sustanciales descuentos en articulos 
de consumo diverso. Existe en ellos la sensacion de pertenecer a un club 
exclusivo." 

Hoy parece claro que desde que Carlos Tello renuncio a la Secretaria 
de Programacion y Presupuesto y tiempo despues la ocup6 el hoy candidato 
a la presidencia Miguel de la Madrid, este organismo respondio cada vez mas 
claramente a las orientaciones del sistema financiero privado y de su 
personal a adoptar las directrices del Banco de Mexico, Hacienda y el FMr.57 

No todo el sector llamado tecnocratico o de los tecnicos queda, sin 
embargo, incluido en la caracterizacion anterior. Brothers y Solis han 
hecho una buena division entre estructuralistas y monetaristas (lo que 
quizas Cordera y Tello definirian como "nacionalistas revolucionarios" 
versus "neoliberales"), en los siguientes terminos: "los monetaristas dan 
gran importancia al funcionamiento libre de mercados y a los mecanismos de 
precios, como los medios apropiados para alcanzar una eficiente asignacion 
de recursos productivos y por lo tanto la mas alta tasa posible de creci
miento econ6mico sostenido. Los estructuralistas por otra parte se impre
sionan menos con la eficacia de las fuerzas libres del mercado y evidencian 
una preferencia por la intervencion consciente en la operacion del mecanismo 
de precios. 11 58 

"En una sobresimplificacion del problema," nos dice por su parte Miguel 
Basafiez, "podr!a decirse que la controversia monetarista-estructuralista 
dentro del mundo academico parece centrarse en torno a Milton Friedman de 
la escuela de Chicago por una parte y a la corriente Keynesiana inicialmente 
propagada por la Escuela de Econoro!a de Londres y ahora por Cambridge, en 
la otra."59 

El echeverrismo fue uno de esos momentos en donde monetaristas y 
estructuralistas vieron mejor definidas sus divisiones. Esto se debio a la 
enorme cantidad de medidas reformistas que esa administraci6n quiso irople
mentar. Sin embargo los estructuralistas tuvieron solo un exito parcial: 
"demasiadas elites tienen SUS clientelas en el sector privado, demasiadas 
camarillas incluyen miembros del sector privado y demasiados expol1ticos 
tienen intereses economicos privados coma para impedir el paso a cualquier 
programa sustancial de reformas al sistema. 11 60 

La iniciativa privada y los aparatos ideologicos. Antes de regresar a 
nuesta discusi6n sabre la hegemon!a, detengamonos un momento en el aspecto 
de la extension de la iniciativa privada en el terreno ideologico. Ya en 
1975 en la declaracion de principios de la CCE la iniciativa privada ten!a 
una clara vision de la importancia de los medios de comunicacion masiva y 
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de su control: el adelanto tecnico de la prensa, el radio, el cine y la 
television "los ha convertido en poderosos instrumentos de la educacion 
popular, de informacion, de difusion de ideas, de control politico y de 
entretenimiento por lo que influyen poderosamente en la ideologia y costum
bres de la comunidad • • • • El control de los medios de comunicacion por 
parte del gobierno le ortorga a este tal poder sobre las conciencias que 
facilmente podrfa convertirse en un estado dictatorial. Se considera 
imprescindible pues que se preserve la propiedad privada de dichos medios."61 

El interes y la claridad de la iniciativa privada sobre los aparatos 
ideologicos viene, de mas atras sin embargo, y responde a un doble fenomeno 
coincidente: por una parte, el golpe militar en Chile (1973) "hace muy 
consciente a la derecha de sus grandes posibilidades," por otra parte, la 
burguesia mexicana conecta instantaneamente aquellos sucesos con el futuro 
inmediato que, segun esto, la acecha en nuestro pals bajo el echeverrismo: 
a pocos dias del golpe chileno es asesinado en Monterrey el industrial 
Eugenio Garza Sada y en Guadalajara se secuestra y asesina al industrial 
Fernando Aranguren. La derecha ve detras de estos crimenes "la mano de un 
gobierno que ha recibido a la viuda de Allende. 11 62 

A pesar de todo lo que hoy se diga contra el populismo echeverrista 
y en general contra las medidas adoptadas en SU regimen, Aguilar Gamin 
tiene razon al afirmar que a esa administracion correspondio "el primer 
intento estatal amplio de recobrar la iniciativa en los medios de comunica
cion • • • • Durante esos anos, en medio del derroche y del gigantismo 
pero con un proyecto ambicioso, la industria fflmica fue practicamente 
nacionalizada. En lo que hace a la television, el Canal 13 fue dotado de 
recursos suf icientes para alcanzar una presencia real en el animo del tele
audi torio; sobre todo a mediados del sexenio se puso en marcha una legisla
cion restrictiva de las impunidades radiales y televisivas de concesionarios 
y empresarios privados. Como muchas de las ofensivas reformistas del eche
verrismo, la de los medios termino volviendose un bumerang contra la socie
dad; su verdadero efecto practico fue fusionar las empresas de television 
privadas que entonces competian haciendose considerable dano, en un solo 
consorcio que es desde entonces un verdadero monopolio de la television 
comercial, llamado Televisa ••• un formidable polo de poder politico 
empresarial. 11 63 

Es asi como surge un conglomerado de 45 companias en los ramos de la 
television, la radio, la prensa y la publicidad, cuyas ventas totales en 
1976 fueron de alrededor de 184 millones de dolares, habiendo correspondido 
un poco mas de tres Cuartas partes de esta cantidad a la television. La 
corporacion esta en manos de cuatro familias: Azcarraga, Aleman, O'Farril 
y Garza Sada; su personal asciende a alrededor de 3,700 trabajadores en el 
marco de una definida estructura jerarquica; cuenta con reporteros y 
representantes en los paises mas importantes yen toda la republica. 04 

Televisa dispone de recursos practicamente ilimitados y ha logrado 
atraer a su seno a renombrados intelectuales mexicanos, sobre todo escri
tores de gran prestigio que son vistos por amplios grupos de la poblacion 
como autoridades incuestionables en sus juicios.65 

Por otra parte los directivos de Televisa, nos dice Miguel Basanez "tie
nen a su disposicion uno de los mejores bancos computerizados de informacion 
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de America Latina • • • y en consecuencia Televisa ha desarrollado estre
chos contactos de trabajo con la Secretarfa de Gobernaci6n y la Procura
duria General de la Republica en Mexico, asi como con el FBI y la CIA en 
los Estados Unidos. El centro de computo de Televisa esta tambien entre
lazado con los principales bancos de informaci6n de ambos paises. Asi 
mismo, esta rentando canales de satelites, a efecto de expandir sus comuni
caciones internacionales y de evitar los 'inconvenientes' Cicontrol?) de 
telefonos publicos y redes internacionales. 11 66 

"Un beneficio que Televisa encontr6 al reunir sus cuatro canales (2, 4, 
5, y 8) fue que esta medida le permite separarlos de acuerdo a sus audien
cias especificas. En esta linea, el canal 2 sirve a la generalidad de la 
clase media, haciendo enfasis en series novelescas; el 4 sirve a la clase 
media baja urbana, y se apoya basicamente en peliculas mexicanas; el 
canal 5 se dirige a la juventud de clase media; y el canal 8 se enfoca a 
un nivel cultural y educacional mas alto. La audiencia esta distribuida 
en estos porcentajes: 44, 14, 25 y 11 para los canale s 2, 4, 5 y 8 respec
tivamente. El 39% de las 412 horas aproximadas a la semana que exhibe cada 
canal se importa ~rincipalmente de los Estados Unidos y el resto (61%) es 
de origen local. 116 7 

Esta enorme predominancia de la iniciativa privada en los medios de 
comunicaci6n masiva trat6 de ser ampliada hacia el final del sexenio de 
Echeverria con la compra, por par te del grupo Monterrey especfficamente, 
de mas de 30 periodicos (los "Soles" de Garcia Valseca), pero el Estado 
intervino energicamente y los adquiri6 para si. 

Finalmente, la reforma politica de Jose Lopez Portillo, aparte del 
reconocimiento legal de algunos partidos de oposici6n, coloc6 a los medias 
de difusi6n coma otro de sus objetivos mejor explicitados. 

Se convoco, para esto, a una consulta nacional con objeto de legislar el 
llamado "derecho a la informacion," e levarlo a rango constitucional y, de 
esta manera, recuperar el control politico que el Estado mexicano ejerci6 
sabre los medias informativos hasta el periodo cardenista. Dicho proyecto 
estuvo implementado por la fraccion progresista del grupo gobernante 
encabezada manifiestamente por Jesus Reyes Heroles en la Secretaria de 
Gobernacion. 

Sin embargo, hacia la segunda mitad del sexenio, la prensa controlada 
por la iniciativa privada asi como Televisa presionaron para que se frenara 
toda actividad de las camaras al respecto (legislacion que por otra parte 
iba destinada a moderar las enormes ganancias por publicidad y el contenido 
de esta- - sobre todo en lo referente a bebidas alcoholicas). Quedaron sin 
efecto por lo anterior las audiencias publicas solicitadas por el presidente 
de la republica. 

Es evidente, por lo demas, dice Fatima Fernandez Christlieb, "que no hay 
consenso sabre la directriz que debe seguir la television estatal: en este 
lapso el Canal 13 cambia de direccion en cinco ocas-iones," y desde que es ta 
autora escribi6, han habido otros tres directores. 
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"En contraposici6n al caos informativo que reina dentro del gobierno, se 
levanta mas definida y solida que nunca la polftica informativa del capital 
monop6lico internacional. Con una definici6n de objetivos y una organiza
ci6n cada vez mas precisas continua disefiando las pautas culturales e 
informativas que son difundidas no solo a lo largo y ancho del territorio 
nacional sino entre los grupos de habla hispana residentes en los Estados 
Unidos. 11 68 Recientemente, en Estados Unidos, la Fundaci6n Televisa tuvo 
que enfrentar un proceso jurfdico pues fue acusada de infringir las leyes 
anti-monopolistas de aquel pafs. 

No siendo todo lo anterior suficiente, en el mes de junio el jefe de la 
diputaci6n prifsta, Luis M. Farias, se reconoci6 incapaz, y reconoci6 que 
la Camara lo era tambien, para encontrar una legislaci6n que no afectara la 
libertad de expresi6n: no damos con "la cuadratura del cfrculo," dijo. 

En suma, el Estado emprendi6 en la segunda mitad del sexenio actual una 
"cautelosa retirada" y pareci6 militar incluso "en favor de los puntos de 
vista de sus recientes adversarios. Asf el Estado reconoci6 en Televisa no 
a la fuerza de oposici6n demostrada del sexenio previo sino a una institu
ci6n nacional aprovechable"; ademas no conformandose con dejar a la deriva 
el Canal 13, "desmantel6 paso a paso la nacionalizaci6n de la industria 
cinematografica y devolvi6 practicamente todo el negocio a los productores 
privados, puso en el olvido los temas patrios y las pretensiones de cine 
epico tercermundista para regresar al cine barato de c6micos y f icheras 
y el surgimiento de la unica empresa coherente de todo el conjunto benefi
ciado: Televicine, curiosamente tambien una extensi6n de Televisa • 
La polftica del sexenio en la materia desanduvo a zancadas lo que en el 
sexenio anterior habfa avanzado a traspies. 11 69 

Parece inconcebible entonces que en un pafs que se ve desestabilizado, 
por fuga de capitales, rumores, desprestigio de los gobernantes, etc., cada 
vez que el capital privado entra en conflicto con medidas nacionalistas y 
de alguna forma populares indispensables por lo demas para la conservaci6n 
a largo plaza del status quo, el Estado abandone buena parte de los "apara
tos ideol6gicos," dejandolos en manos de los grandes empresarios monopol
istas asociados. 

Las bases sociales de "la derecha." No tenemos aqui el espacio para 
profundizar en el tema central de las bases sociales con que eventualmente 
podrfa contar la burguesfa monopolista, o la iniciativa privada o, dicho 
mas amplio aun, la clase dominante y la derecha en general, en uno de esos 
periodos de condensaci6n de fuerzas, de suma de vectores y polarizaci6n de 
actores. Hagamos, sin embargo, un apunte que nos permita precisar mejor 
algunos conceptos empleados. Parece claro que una eventual lucha por la 
"hegemonfa" (por la conservaci6n del status quo al menos) podrfa reunir 
en ese lado de la balanza a la burguesfa monopolista, las empresas tras
nacionales, el sector financiero, los grupos mas poderosos del empresariado 
industrial, los grandes comerciantes y los terratenientes agrfcolas, prin
cipalmente los orientados a la exportaci6n; a la iniciativa privada en su 
conjunto, como paso siguiente (lo que agregarfa a la parte mas nacionalista 
de la burguesfa ya la enorme masa de los medianos empresarios industriales, 
comerciantes y agrfcolas). Al lado de estos actores que podemos definir en 
su conjunto como las clases altas, la concentraci6n de fuerzas pro-status
quo desata el apoyo inmediato de "la reacci6n" que va desde la pequefia 
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burguesfa de tendaj6n, cafetfn y taller de maquila, recluta fanaticos en 
todos los niveles de las clases altas y se ve mas expresivamente caracteri
zada, como dice Monsivais, por "la prensa amarillista del anticomunismo 
profesional, los sectores tradicionales de pretensiones y aspiraciones cri
ollas, distintos sectores del clero que van de la alta jerarqufa al 'cura 
del pueblo,' fracciones intelectuales aterradas ante el comunismo, gru7os 
ultramontanos de la elite y grupos reaccionarios de origen campesino." 0 

Cuando la sociedad entra en un perfodo de polarizaci6n, el conjunto de 
fuerzas antes descritas recibe el nombre de "la derecha" y esta se amplfa 
sobre ese oceano estrategico al mismo tiempo tempestuoso e impasible que 
son las capas medias modernas. 

La discusi6n mas importante a este respecto es, entonces, no la que 
nos habla de aquellos sectores obviamente favorables al "proyecto de la 
derecha" sino la referente a las distintas condensaciones de las capas 
medias, tan deficientemente consideradas en la practica polftica (sobre 
todo de la izquierda) y en las ciencias sociales de America Latina. Estos 
sectores, si bien en muchas ocasiones han compuesto con su gran masa las 
bases sociales de la derecha, en especial en el periodo reciente, no dejan 
de tener un papel ambiguo, inestable, desatendido y poco conceptualizado. 
Como dijo recientemente Dale Johnson, "las capas medias asalariadas--porque 
vinieron a desempefiar un papel decisivo en los polarizados campos del 
capital financiero trasnacional y la clase trabajadora moderna en los 
eventos coyunturales que condujeron a los golpes militares de las decadas 
de 1960 y 1970--llegaron a ser el apoyo principal en los nuevos proyectos 
de una ilusiva hegemonfa fraguada por poderes locales e internacionales. 
Tambien en esta clase, en el contexto del central antagonismo capital 
obrero, en las despiadadas condiciones que mantienen las dictaduras mili
tares, la que posiblemente desempefie un papel importante en la eventual 
desintegraci6n o desplome de estos regfmenes."71 

Digamos en fin que el termino "la derecha," por su profundo contenido 
polftico-ideol6gico y porque se dilata o se reduce tanto con respecto a la 
sociedad global dependiendo de la situaci6n coyuntural, podrfa ser susti
tuido, en epocas menos crfticas, por un concepto mas estable, menos politi
zado, pero en algunos aspectos mas acorde con las condensaciones polfticas 
y culturales modernas: las fuerzas del status-quo. Se trata de esa espe
cie de atracci6n, de fidelidad, que el capitalismo moderno ejerce sobre 
los Sectores de alguna forma integrados a SU dinamica y poseedores de mas 
o menos propiedad, (rafz, automotriz o de guardarropa) "beneficiados," 
pues, 0 ya pronto, por SUS prodUCtOS de consumo, mas individuales que 
familiares, por la magia de la tecnica y el credito, por el disefio, los 
colores o la ideologfa audiovisual y prefabricada de los mass media, etc. 
Podrfamos hablar entonces de lo que algunos autores han calificado como 
la "hegemonfa factica del capitalismo" (es decir, la hegemonfa de las 
cosas, de las posesiones, hegemonfa consumista, posesiva, individualista), 
que logra atraer al campo pro-status-quo no solo a la enorme mayorfa de 
la derecha sino incluso a sectores no tangenciales del proletariado de 
pun ta. 
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II. El estado 

Las clases altas y el sistema politico. Podemos ahora hacer algunas 
consideraciones sobre el segundo actor central que el tftulo de este trabajo 
involucra. Tomemos como punto de partida la idea ya esbozada y que no 
parece ser sino un colorario del proyecto socio-polftico de las clases 
altas mexicanas, de un ocaso e incluso una desaparici6n del sistema 
propiamente polftico tal como lo concebimos hasta ahora. 

En efecto, si revisamos nuevamente algunas propuestas del Consejo 
Coordinador Empresarial y de algunos miembros del sector privado, veremos 
que lo que ahf prevalece es la idea de una organizaci6n social (lY polftica 
?) asentada fundamentalmente en asociaciones civiles, civilistas. La 
contraparte de esta region civil (plenamente social, despolitizada) serfa 
una esfera estatal cerrada, desconectada de las demandas de los actores, 
capas, clases o fuerz~s sociales como resultado del enfriamiento del sistema 
de ligaz6n entre sociedad civil y Estado (del debilitamiento de los partidos 
polfticos, el parlamentarismo, los sindicatos, las asociaciones polfticas, 
etc.). 

De alguna forma esta pues implicada la idea de un nuevo camino despoli
tizado de hacer polftica, que tan claramente ha sido sugerido por Norbert 
Lechner y Manuel Antonio Garret6n para Chile, por Guillermo O'Donnell y 
Marcelo Cavarozzi para Argentina y por Fernando Henrique Cardoso y Jose 
Alvaro Moises para el Brasfl, entre otros. 

Y es que justamente ha sido en la esfera del sistema polftico en donde 
las clases altas mexicanas no han podido participar a pesar de algunos 
intentos, mas bien decepcionantes, que terminaron por replegarlas casi 
totalmente hacia f ormas de interacci6n entre clase y sociedad y clase y 
Estado que constituyen claramente su medio natural de "hacer polftica": 
(a) el control creciente de los mass-media, la educaci6n y las bellas 
artes; (b) el empleo cada vez mas refinado y efectivo de los mecanismos 
de desestabilizaci6n econ6mica como forma de intervenci6n automatica, 
aunque exterior, en las opciones de politica econ6mica y de polftica 
polftica; y (c) la implementaci6n de una red cada vez mejor tejida de 
relaciones entre el sector privado y el publico, en lo que se refiere 
a las ligas personales entre los altos mandos (sin que se trate de actores 
intercambiables como en "La Elite del Foder"), pero principalmente en lo 
que hace a la ampliaci6n de su infl.uencia sobre los aparatos estatales a 
traves de una tecnocracia formada bajo los lineamientos de neoliberalismo 
y, por tanto, ajena e incluso hostil, a los tradicionales canales de repre
sentaci6n, de influencia y de poder del sistema polftico mexicano. Se 
trata de algo que es muy normal en un pafs con un alto ingreso petrolero 
y que se moderniza aceleradamente: de una nueva tecnocracia que pas6 
directamente de las universidades y centros de estudios superiores, prin
cipalmente extranjeros, a los puestos de mando de distintas secretarfas 
y aparatos de Estado y que es ajena en consecuencia al quehacer polftico 
mas tradicional, al que se ha calificado despectivamente, en ultimas 
fechas, como "mecanismos populistas" de hacer polftica. 

Como dice Whitehead, "un aspecto que ha recibido poca atenci6n porque 
se acopla dificilmente con un tipo de analisis nacionalista es el que se 
refiere al proceso de cambio subrepticio del aparato del Estado mismo, que 
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lo hace mas suceptible a las opiniones e intereses del sector privado. Una 
nueva generaci6n de graduados en escuelas de administraci6n publica esta 
asumiendo posiciones de decisi6n. Los debates sabre opciones politicas se 
han vuelto mas tecnicos y esto favorece al sector privado. En este sentido, 
la idea de que el movimiento obrero es la fuerza social mas influyente en 
las politicas gubernamentales podria no ser mas que una ilusi6n 6ptica. A 
pesar de todas las posiciones f ormales de inf luencia ocupadas por los repre
sentantes laborales, estos se encuentran pobremente equipados para ganar 
debates politicos en comparaci6n con el sector privado . 72 

Centremonos ahora en este ultimo canal del quehacer polftico de las 
clases altas y en la receptividad que la idea de una practica frfa y moderna 
de la polftica tiene entre la alta burocracia publica. El mencionado 
rechazo de la herencia populista del Estado mexicano ha caracterizado al 
regimen de L6pez Portillo desde SU inicio, pero hizo crisis en la primera 
mitad de 1981, en ocasi6n de las declaraciones del expresidente Echeverrfa, 
en marzo, durante las entrevistas que concedi6 al peri6dico El Universal 
yen sus artfculos escritos en la revista Siempre!. 

Allf afirmaba, el ex- presidente, que no tenfa inconveniente en califi
car a su regimen como populista; esto sin duda era una forma velada de 
respuesta a L6pez Portillo quien habfa abierto ya hacia algun tiempo las 
compuestas antipopulistas con su celebre f6rmula del "populismo empobrecedor." 
Lo que importa hacer notar es que al haber entrado Echeverrfa al juego con 
SUS declaraciones, en la crftica a SU regimen presidencial qued6 implicada 
la crftica a toda una herencia de organizaci6n sociopolftica y a la medu -
la misma del sistema politico mexicano segun lo veremos con mas detalle. 
Asf, Jose Luis Coindreau, presidente de COPARMEX, respondi6 de inmediato a 
Echeverrfa: "los mexicanos hemos encontrado cauces mas certeros y confiables 
que los peligrosos ensayos populistas que aun pretenden justificarse •••• " 
y Amaya Rivero, jeraca de este organismo y diputado panista calificaba a 
Luis Echeverrfa en una entrevista de prensa como "un mandatario populista, 
destructor, verbalista y sabre todo un mal dema gogo."73 A aquella cuadra
gesima asamblea de COPARMEX asistieron el presidente L6pez Portillo y los 
ministros de trabajo y de comercio, Pedro Ojeda y de la Vega Dominguez. A 
partir de ahf quedaron definitivamente descalificados los atributos "popul
istas" como algo positivo en el ambito de la burocracia publica y ya no 
s6lo entre el sector privado. Asf, cada vez mas, "populista" ha venido 
apareciendo como lo contrario de eficiente o eficaz, organizado (adminis
trativamente), racional (en el gasto presupuestal yen las finanzas publicas 
en general), moderado (en el intervencionismo estatal), neutro (en el 
contenido del discurso nacional e internacional), honesto (en contraste 
con toda la historia de corrupci6n y enriquecimiento de la administraci6n 
publica, del partido y del sindicalismo), etc. Se tir6 al nino con el agua 
de la banera, por descalificar a Echeverrfa se descalific6 a todo el 
"tesoro de masas" del quehacer polftico nacional y se reafirm6, por parte 
de la burocracia publica misma, el proyecto neoliberal-tecnocratico. Tan 
cierto fue lo anterior que hacia a esas mismas fechas el ministro de ha
cienda David Ibarra hablaba en un discurso de la necesidad de "romper por 
entero con las amarras del desarrollismo y del populismo" y el director 
general de Petr6leos Mexicanos, Jorge Diaz Serrano, hacfa lo propio al 
afirmar que "el primero de diciembre de 1976 Mexico cancel6 la zozobra. 
Ni los oficiantes de poder ni los oficiantes de irresponsable demagogfa 
perturbaran a un pueblo que se ha olvidado de ellos." Quizas el unico 
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que luchaba desesperadamente contra esta avalancha era el entonces f lamante 
presidente del PRI, Javier Garcfa Paniagua, esforzandose por diferenciar 
entre el echeverrismo y la herencia popular del Estado mexicano, pero esa 
voz se oy6 poco y a la postre ha quedado apagada. 

La tendencia del estado mexicano y los regimenes burocratico- autori 
tarios. Sin pretender con lo que sigue que el caso mexicano se encuentra 
reproduciendo, hoy por hoy, algunos de los rasgos centrales de los llamados 
regfmenes "burocratico - autoritarios" nacidos con los golpes militares en 
los paises del Cono Sur, permitasenos hacer una amplia referencia al traba1o 
de Guillermo O'Donnell quien ha caracterizado con precisi6n a esos ejemplos, 
buscando definir algunas tendencias que hemos esbozado para el caso de 
nuestro pafs: el Estado burocratico autoritario, dice el autor, es un 
"sistema de exclusi6n polftica de un sector popular previamente activado 
que queda sujeto a estrictos controles en un esfuerzo por eliminar su 
actividad en la arena polftica nacional. Esta exclusi6n polftica se logra 
destruyendo o capturando los recursos (especialmente los encarnados por las 
organizaciones de clase y los movimientos polfticos), que constitufan los 
soportes de esta activaci6n. Ademas, esta exclusi6n esta orientada por la 
determinaci6n de imponer un tipo particular de 'orden' sobre la sociedad 
y garantizar su viabilidad en el futuro. Tal orden es considerado como una 
condici6n necesaria para la consolidaci6n de la dominaci6n social que el 
Estado burocratico autoritario garantiza y, una vez lograda la normalizaci6n 
de la economfa, para r e lanzar el crecimiento econ6mico bajo un patr6n de 
elevada trasnacionalizaci6n y una distribuci6n de los recursos sumamente 
desiquilibrada." 

En particular, la referida exclusi6n significa "suprimir las institu 
ciones de la democracia polftica.74 Todo ello tambien implica una nega 
ci6n de lo popular: prohibe (respaldando esto por medias coercitivos), 
cualquier llamado a la poblaci6n en terminos de pueblo y, por supuesto, 
en terminos de clase . La supresi6n de los canales y de las formas de 
desempefio institucional de acceso al gobierno, caracterfsticas de la 
democracia polftica, tiene como objetivo principalmente la eliminaci6n 
de los roles y las organizaciones (los partidos polfticos entre otras) 
que han servido como canales para apelar a la justicia sustantiva que es 
especialmente considerada como incompatible con la restauraci6n del orden 
y con la normalizaci6n de la economfa • • •• A traves de sus instituciones 
(el Estado burocratico- autoritario) trata de 'despolitizar' las opciones 
sociales; manejandolas en terminos de supuestos criterios objetivos y 
neutros de racionalidad tecnica. Tal despolitizaci6n complementa la 
prohibici6n de invocar cuestiones de justicia sustantiva en la medida 
en que esta se relaciona con lo popular (y por supuesto, con la clase) y 
puede introducir exigencias 'prematuras' e 'irracionalidades' que inter
fieran con la restauraci6n del orden y con la normalizaci6n de la 
economfa . 11 75 

En esta primera etapa, o etapa de instauraci6n del Estado burocratico
autoritario, el regimen polftico limita el acceso al gobierno a quienes 
se encuentran en la cima de las grandes organizaciones (privadas y publicas), 
especialmente las fuerzas armadas y las grandes empresas oligop6licas . 
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Indudablemente que serfa una exageraci6n tratar de acomodar a Mexico 
dentro de estos parametros cuando justamente, y a pesar de las manifesta
ciones recientes de neoliberalismo-tecnocratico- antipopulista, el regimen 
sigue asentado en los amplios sectores obreros y populares, sigue mante
niendo o incluso fomentando un sistema polftico sensible a las demandas 
y a las nuevas modalidades de una sociedad civil en modernizaci6n y, en 
fin, ha podido mantener a los militares en sus cuarteles. 

Es de sobra conocido por lo demas que los regfmenes burocratico-
au toritarios fueron capaces de enfriar en esa forma la polftica e instaurar 
los rasgos antes mencionados, porque las fuerzas armadas, que se abrogan 
en tales ejemplos el rol de autoridad estatal, actuan frente a una situaci6n 
de emergencia catastr6fica, o que tendfa hacia ella, en donde la crisis 
social podfa devenir en guerra civil de dos bandos bien definidos, en unos 
casos, o simplemente dar paso a una lucha social desorganizada e incontro
lable, en otros, etc. 

La "legitimidad" y la fortaleza del nuevo actor estatal y del nuevo 
orden impuesto estlin basados pues en el hecho de actuar frente a una "nacfon 
enferma" y en nombre de su salvaci6n de manera que entre mlis aguda es la 
crisis que precede a la instauraci6n del regimen burocrlitico-autoritario 
mas s6lida es dicha legitimaci6n. Con esta fortaleza resultante del rol 
emergente frente a la catlistrofe, el nuevo Estado no se comporta en forma 
neutra, por supuesto, sino que pasa a actuar como el garante y el organizador 
de una estructura de clases subordinada a las fracciones mlis altas de una 
burguesfa trasnacional marcadamente oligopolista. 

En la organizaci6n de este tipo de Estado tienen un peso abrumador dos 
grupos: los especialistas en la coerci6n y la tecnocracia especialista en 
la "normalizaci6n" de la economia.76 

Muy lejos se encuentra el caso mexicano, repetimos, de este paradigma 
resultante de las experiencias militaristas del Cono Sur. Sin embargo si 
dejamos a un lado la llamada primera etapa de estos regimenes, en donde 
todo cobra un orden derivado del autoritarismo estatal (como resultado de 
la situaci6n de guerra interior), y revisamos las contradicciones que el 
paso del tiempo genera cuando las razones de los golpistas comienzan a ser 
historia semipolvorienta, entonces la utilidad de meter a Mexico en este 
juego comparativo puede crecer. 

En efecto, conocido es que los sistemas burocratico-autoritarios (una 
vez pasada la primera fase) se ven enfrentados, por lo menos, con las 
siguientes tensiones. En primer lugar, el mencionado "consenso tlictico" es 
una base muy debil como soporte del Estado cuando no puede hablarse mas de 
una "sociedad enferma" y cuando el miedo inspirado por la brutalidad 
represiva no puede cumplir ya la funci6n de un shock paralizante. En 
segundo lugar, dado que la normalizaci6n de la economfa requiere del 
mantenimiento de un "clima favorable de inversiones" y que estas seran 
provistas por el capital trasnacional y por la mas alta fracci6n de la 
burguesfa, el regimen pierde rapidamente el apoyo, ya no digamos solo de 
los sectores populares y de la clase obrera que en la mayoria de los casos 
nunca lo tuvo, sino de amplfsimas porciones de las clases medias, de la 
pequena burguesfa y hasta de una parte de la iniciativa privada que tan 
activamente apoyaron la implantaci6n del regimen militar. Asf, las va r ias 
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presiones derivadas de la desnacionalizaci6n acelerada, de la oligopoliza
ci6n que ello implica y de la reducci6n violenta de la intervenci6n estatal 
en las renglones de beneficio social y de fomento, tienden a colocar a las 
tenientes del Estado en una soledad creciente dada la perdida obvia de 
aliados y crean un vacfo y una gran distancia entre quienes detentan el 
Estado (la alta burguesfa, las intereses trasnacionales, la tecnocracia, 
las fuerzas armadas y una capa muy delgada de las sectores medias mas 
favorecidos) y el resto de la naci6n. En tercer lugar, en el seno mismo de 
las fuerzas armadas cuya funci6n mas elevada es la defensa de la naci6n 
contra el enemigo exterior, la nueva situaci6n de transnacionalizaci6n del 
aparato del Estado implicada en la alianza con la alta burguesfa y en la 
normalizaci6n de la economfa puede provocar obvias escisiones cuando el 
adversario interior ha dejado de aparecer coma un factor amenazante. 

En resumen, la implantaci6n del regimen burocratico-autoritario es una 
profunda derrota para el sector popular principalmente y, al combinarse 
esto con la supresi6n de Itas-mediaciones institucionales, pronto quedamos 
colocados, coma dice O'Donnell, ante un silencio y una opacidad de la 
sociedad civil que dejan al Estado sin sus referentes de legitimaci6n que 
son la naci6n, el pueblo y la ciudadanfa. 

El problema que nos interesa resaltar aparece en este punto en toda su 
crudeza, y O'Donnell lo define en pocas palabras aprovechando una formula 
del presidente argentino Videla: "lComo puede ser creado un tipo de media
ci6n que sea capaz de resolver 'las dificultades que derivan de la soledad 
del poder?'" 

"Si alguna version del PRI," responde, "no es mas posible (porque su 
origen fue una revoluci6n popular, justamente lo opuesto a estos ejemplos), 
si el corporativismo no puede reemplazar las mediaciones que estan hacienda 
falta y, en fin, si las resonantes exhortaciones par parte del Estado a la 
participaci6n se mueren en el silencio de la sociedad, entonces la unica 
cosa que queda es aspirar nada menos que a lo que este tipo de Estado ha 
rechazado radicalmente: la democracia • • • • Pero lque tipo de democra
cia? ••• En particular tendrfa que ser un tipo que mantenga suprimidas 
las invocaciones en terminos de pueblo y clase. Tal supresi6n presupone 
que las organizacions y las movimientos polfticos del sector popular sean 
mantenidos bajo estricto control asf coma las formas permitidas del discurso 
y la ret6rica par parte de quienes ocuparan las posiciones institucionales 
de esta reapertura democratica • • • • La piedra filosofal debiera ser 
entonces una forma de democracia cuidadosamente limitada y que, a pesar de 
prohibir las invocaciones en terminos de clase y pueblo, no sea una farsa 
que no pueda proveer dichas mediaciones y, a final de cuentas, 7ue no 
provea la legitimidad que pudiera transformarse en hegemonfa."7 

Primera hip6tesis: Hacia algun tipo de participaci6n restringida. 
Podemos entonces plantear ya las cosas con toda claridad. Lo que estamos 
estableciendo coma primera hip6tesis de desarrollo futuro del sistema 
polftico mexicano (de interacci6n o mediaci6n entre la sociedad mexicana y 
el Estado) serfa un tipo de enfriamiento paulatino de la polftica y de las 
instituciones que, sin aspirar par supuesto a la drastica redefinici6n 
autoritaria del momenta de instauraci6n de las regfmenes burocratico
autoritarios, pudiera sin embargo ser de alguna manera asimilada en esta 
segunda fase o fase democratizante de tales sistemas. 
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Asf, viniendo de extremos opuestos (el Cano Sur de la ausencia total 
de mediaciones y Mexico de una herencia masivo-popular obvia con un sistema 
polftico activado), ambos ejemplos estarfan orientandose hacia algun tipo 
de "democracia restringida": hacia la busqueda de esa piedra filosofal que 
se expresa, como dice el autor citado, "en los varios adjetivos calificativos 
que habi tualmente acompafian el termino 'democracia,. '" Asi, los chilenos 
estan hablando de que los sectores dominantes de ese pafs "apuntan a un 
modelo polftico diferente de un regimen militar stricto sensu • • • una 
suerte de regimen autoritario de participaci6n restringida," dice Manuel 
Antonio Garret6n, "con mecanismos de exclusion y poclP.r tntP.lAr de l;:iR 

fuerzas armadas que (el sector hegem6nico del bloque dominante) nombra 
democracia autoritaria • • • • A diferencia entonces de lo que muchas 
veces se pens6 en torno al 'nuevo autoritarismo,' en America Latina hay un 
modelo polftico en perspectiva que difiere del modelo del regimen militar 
aunque necesita de este como SU condici6n posibilidad. En el se han plas
mado y armonizado las concepciones neoliberales de la sociedad como mercado, 
las crfticas en boga a la 'ingobernabilidad de la democracia' y los elemen
tos claves de la ideologfa de seguridad nacional. 111 78 Pero si bien el 
ejemplo chileno, por las condiciones de violencia en que fue instaurado el 
regimen militar y por SU proceSO de apertura democratica bastante timorato, 
no deja de aparecer como algo muy ajeno al caso mexicano, lo acontecido en 
Brasil hace mas pertinente nuestra hip6tesis sabre la convergencia. 

Y es que sin duda la etapa democratizante que hoy vive el Brasil tiene 
atras un regimen burocratico-autoritario de mucho mas larga data, cuyo 
momenta de implantaci6n no respondi6 a una crisis y a una emergencia tan 
dramaticas, en donde, por lo tanto, el sistema polftico no fue barrido en 
forma tan radical (permanicieron los partidos o al menos las agrupaciones 
polfticas, algun tipo de parlamentarismo y de juego electoral, un sindical
ismo que se mantuvo por sus organizaciones y acciones corporativas), pero 
fundamentalmente el punto de similitud esta dado por el hecho de que el 
Brasil constituye una sociedad ampliamente masivo-popular, mucho mas cercana 
en este punto al caso mexicano que al resto del Cono Sur. En efecto, aparte 
de los movimientos sociales organizados (huelgas obreras especialmente de 
los metalurgicos en Sao Paulo), "los ultimas afios vieron crecer la acci6n 
directa por media de la cual diferentes sectores de las clases populares 
protestaron contra sus condiciones de vida, a traves de la depredaci6n de 
trenes y transportes colectivos en general, puestos de salud, invasiones de 
terrenos publicos y privados, ocupaci6n de centros hist6ricos de grandes 
ciudades, revueltas de peones de la construcci6n civil, de office-boys, y 
otras de este tipo. 11 79 

De esta manera, "si bien es cierto que la fase que se abri6 en 1969, 
despues de la crisis polftico militar de 1968, represent6 la consolidaci6n 
de una tendencia que deseaba expulsar, aparentemente para siempre, a los 
partidos polfticos de las areas en donde se expresaban los conflictos 
divergentes de la sociedad, asf como una verdadera tentativa de administrar 
las tensiones sociales por vias autarquicas y, en fin, de suprimir total
mente la polftica de la vida del pafs, no hay como dejar de admitir, incluso 
dentro de sus limitaciones, que la fase que se abri6 en 1979 se destin6, 
por el contrario, a iniciar la consolidaci6n de una institucionalidad que, 
apelando de nuevo a los partidos, implica por lo menos la restauraci6n de 
un espacio de luchas sociales cuya signif icaci6n no es irrelevante para las 
posibilidades de construcci6n de la democracia en el pafs •••• " Algo asi 
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como una "democracia de nuevo tipo ••• algo en la direcci6n de lo que, en 
el contexto italiano de la segunda pos-guerra, despues de la derrota del 
fascismo fue llamado de "democratizaci6n progresiva. 111 80 

iNo serfa entonces posible completar esta primera hip6tesis sobre "la 
convergencia" agregando que el enfriamiento del sistema polftico no es mas 
que la expresi6n a otro nivel del referido proyecto neoliberal, y que todo 
ello implica la mejor complementaci6n entre iniciativa privada y Estado a 
traves del vigoroso brazo tecnocratico? En resumen, iuna paulatina pero 
firme metAm6rfoRiR del RRtado mexicano en un Estado de clase? 

Al menos asf comenzaba a quedar claro en fechas recientes cuando se 
di6 a conocer el nombre del candidato del partido of icial a la presidencia 
de la republica para los afios 1982-1988. Miguel de la Madrid, decfa el 
Washington Post el 26 de septiembre, al dar a conocer la noticia, "ha tenido 
una larga carrera en la administraci6n publica pero nunca ha ocupado un 
puesto de elecci6n • • • • De los tres candidatos mas presidenciables del 
partido oficial, de la Madrid ha sido el favorito de la comunidad de los 
negocios y de los bancos. Esto se reflej6 en la bolsa de valores esta 
mafiana con un alza de 10 puntos cuando apareci6 la noticia, pero fue 
cerrada despues de una hora de cambios. • • • De la Madrid es un descen
diente de inmigrantes espafioles y a diferencia de la mayorfa de los poli
ticos mexicanos que son una mezcla de sangre espafiola e indfgena, el parece 
manifiestamente europeo. 

"De la Madrid habla fluidamente ingles y se dice que tiene una actitud 
mas abierto hacia los Estados Unidos que la mayorfa de los miembros del 
profundamente nacionalista establishment . Como su amigo L6pez Portillo, 
a quien le gusta describir a Mexico 'no subdesarrollado sino subadministrado,' 
de la Madrid forma parte de un grupo de tecn6cratas que piensan que el 
gobierno mexicano necesita ser modernizado urgentemente y estar orientado 
hacia el control administrativo mas que hacia el tradicional populismo. 11 81 

El sistema politico mexicano en la sucesi6n presidencial. Desarrollar 
la hip6tesis mas a fondo no cuesta ningun trabajo, pues en la semana que 
sigui6 a la elecci6n del candidato del PRI se hizo patente la existencia 
de una crisis en la cupula polftica mexicana: "Vista globalmente," aseguraba 
Hector Aguilar Camfn, "la carrd!i:i_datwna1es la afirmaci6n de una tendencia: la 
del poder de la piramide del ejecutivo sobre 1lasorganizaciones sociales y 
politicas de apoyo del aparato estatal, todo ese territorio de acci6n 
polftica que evoca la palabra PRI. La candidatura lamadridiana equivale a 
consolidar una nueva forma de hacer e imponer la polftica en Mexico, una 
forma que no pasa necesariamente por las organizaciones prifstas tradicionales 
o que no las utiliza ni las necesita para llegar hasta las bases." 

"Con el lazamiento de Miguel de la Madrid," agrega Camin en su articulo, 
sugerentemente titulado "iY despues del PRI?", "la llamada clase polftica 
mexicana perdi6 por segunda vez consecutiva la sucesi6n presidencial •••• 
La candidatura lamadridiana es el encumbramiento final de la burocracia 
financiera ordenada en torno al Banco de Mexico y la Secretaria de Hacienda 
en cuyos circuitos transcurri6 toda su carrera publica con excepci6n de su 
muy decisiva etapa como secretario de Programaci6n y Presupuesto."82 
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Esta tendencia, que coma dice el autor citado, ha crecido par fuera de 
la tradici6n prifsta y de la llamada clase polftica, contrari6 profundamente 
a las pilares de la "polftica de masas," a las que asientan sus bases en la 
fuerte solera popular y nacional de la sociedad mexicana. 

En efecto, al saberse el nombre del candidato, Fidel Velazquez, lfder 
de la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (la CTM, organizaci6n obrera 
del PRI), yen ese momenta presidente del Congreso del Trabajo, pronunci6 
un discurso en el seno de esta organi zaci6n en donde preguntaba a las lfderes 
obreros de todo el pafs "icomo vamos a participar en la campafia electoral? 
iincondicionalmente?" Respondiendose "no ," a si mismo, y unas horas despues, 
en el acto de masas del destapamiento salud6 al candidato con la siguiente 
sentencia: "Ya habra tiempo para expresarle a usted las puntos de vista del 
movimiento obrero que tampoco se entrega sin dar a conocer cual, en su 
concepto, debe ser un gobierno revolucionario. 11 83 Contra lo acostumbrado 
durante decadas, dice el suplemento PAGINA del peri6dico Uno mas uno, las 
obreros que dirige Don Fidel no acudieron a "la cargada" sexenal que suele 
tener lugar durante las dfas que suceden al destape, y no fue sino 15 dias 
despues que la CTM present6 al candidato sus puntos de vista entre las que 
se leia: "replantear la alianza establecida entre Estado y trabajadores 
sabre la base de un nuevo compromiso ideol6gico que oriente el desarrollo 
democraticamente. 11 84 

El segundo hecho que conmocion6 al sistema polftico mexicano fue el 
desacuerdo manifiesto entre el candidato y Javier Garcfa Paniagua, entonces 
presidente del PRI: "Es del dominio publico que desde la direcci6n del PRI 
yen gran medida alentado par el fiel de la balanza (el presidente), quien 
le pidi6 en varias ocasiones que de ningun modo se excluyera de la lista de 
precandidatos, Javier Garcfa Paniagua hizo campafia en favor de su propia 
candidatura. Y la hizo con la intensidad polftica que le es caracterfstica, 
a fondo, comprometiendo en ella todos sus recursos y experiencia, toda su 
pasi6n y su seguridad de que habfa llegado la hara de un nuevo populismo 
mexicano, duro, habil, inflexible y dinamizador, conducido exclusivamente 
par polfticos profesionales. 11 85 

Garcfa Paniagua, agregaba Aguilar Camfn el 15 de enero de este afio, 
"es un hombre atado par todos las costados--familiares, ideol6gicos, 
operativos y hasta ffsicos--a las vertientes de una tradici6n polftica cuya 
vigencia es imposible no percibir en amplias franjas de la realidad social 
y de la cultura polftica del pafs: la propuesta de un estilo energico 
hasta la violencia, nacionalista hasta la xenofobia, populista hasta el 
rencor social, ordenador hasta la rigidez autoritaria • • Garcfa 
Paniagua se revel6 tambien coma el unico politico de alto nivel que podfa 
timbrar todavfa, efectivamente, la tecla del viejo Mexico nacionalista 
revolucionario, su profuso populismo, las demandas pendientes de ese pafs 
bronco que oscila entre la violencia y la justicia, entre el caciquismo y 
el consenso, entre la ira y la demagogfa • • • • Fue el precandidato mas 
vinculado a ciertos altos mandos del ejercito, y el polftico de ese nivel 
mas pr6ximo a la organizaci6n de la policfa polftica mexicana, una fuerza 
cuya importancia en el sistema creci6 considerablemente durante las afios 
setenta par la guerra secreta que libr6 el Estado con las movimientos 
guerrilleros del campo y la ciudad. 11 86 
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De esta manera, cuando se hizo claro que el candidato serfa de la 
Madrid, Paniagua, presidente del partido mismo que destapaba el candidato, 
respondi6 a un reportero del canal 13 que le preguntaba si con de la Madrid 
escogfa la Revoluci6n a su mejor hombre: "Eso vamos aver." Mantener esa 
rivalidad entre el partido y su candidato podrfa haber sido catastr6fico, 
maxime porque de la Madrid no se detuvo ni un instante y comenz6 la 
integraci6n, a ritmo acelerado, de un vasto equipo, ajeno a la direcci6n 
del partido, para manejar la campana polftica (de esta manera deben 
interpretarse los cambios en el area de informaci6n y en el Instituto de 
Estudios Econ6micos, Politicos y Sociales--IEPES). "Ocurrfa asi," escribi6 
Miguel Angel Granados Chapa, "el absurdo de que en la etapa electoral, 
donde debiera manifestarse plenamente en actividad, el comite nacional 
prifsta carecfa de funciones." 

Por su parte la dirigencia prifsta y obrera pareci6 tambien atrinche 
rarse, pues el 9 de octubre, en la XI asamblea nacional que postul6 oficial
mente el candidato, Garcfa Paniagua fue ratificado en la presidencia del 
partido. Ello se interpret6 como un "intento de encarnar la inconformidad 
del conjunto de la clase polftica por el lanzamiento de un candidato que 
no s6lo no la representa sino que no parece tener ni siquiera los canales 
id6neos para ponerse en contacto con ella. Y Fidel Velazquez lo sigui6 en 
la aventura. Fidel dijo primero que Garcfa Paniagua se quedarfa en el PRI 
porque lo apoyaba el sector obrero y luego aseguro que la CTM estaba ahf 
para 'modelar' al candidato de la Madrid y hacerlo el mejor presidente que 
hubiera tenido Mexico. 11 87 

Cinco dfas despues de la asamblea nacional del partido, Garcfa Paniagua 
renunciaba a su puesto pasando al Ministerio del Trabajo mientras que Pedro 
Ojeda Paullada, titular de esa Secretarfa, se hacfa cargo de la direcci6n 
del PRI. Se esperaba que Ojeda Paullada actuara como un buen conciliador 
ya que habiendo sido tambien precandidato a la presidencia represent6 sin 
embargo mas moderadamente los intereses de la llamada clase polftica. Al 
mismo tiempo, mantener a Garcfa Paniagua en el gabiente permitfa quizas 
exigir su disciplina en cualquier circunstancia. Por su parte, de la Madrid 
declar6: "No hay fisuras en nuestro partido. Soy amigo de Garcfa Paniagua." 
Se le pregunt6 si existfa una ruptura con la clase polftica y contest6: 
"En forma alguna, mi partido representa la unidad de la clase polftica 
mexicana • • • • Creo que la clase polftica se integra por todos aquellos 
que servimos a la naci6n y al Estado desde distintas posiciones •••• 11 88 

El suceso habfa calado demasiado hondo en el cuerpo de la clase polf
tica, a pesar de los esfuerzos por guardar las apariencias, y el martes 29 
de diciembre Garcfa Paniagua renunci6 a la Secretarfa de Trabajo explicando 
su decision como el resultado de un "quebrantamiento de salud que me ha 
venido aquejando durante las ultimas semanas. 11 89 La renuncia de Garcfa 
Paniagua "sigue recabando firmas y arrastrando eslabones": el 13 de enero 
renunci6 Miguel Nassar Haro, responsable de la policia politica, la 
Direcci6n Federal de Seguridad. 

Por su parte Fidel Velazquez no arri6 banderas con la sola promesa del 
candidato de incorporar a su programa de gobierno algunas de las demandas 
contenidas en las Proposiciones del Congreso del Trabajo y e l nueve de 
diciembre acus6 al jefe de la diputaci6n prifsta, Luis M. Farfas, de ser 
el responsable, en aquella fecha, de la desintegraci6n de la Camara '~ara 
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impedir que pudiera darse lectura a las iniciativas obreras" y dijo que si 
no se legislaba al respecto "el movimiento obrero entendera que se desestima 
su fuerza y eso seguramente provocara un descontento. 11 90 

"Los trabajadores tendran que rebelarse en contra de quienes se oponen 
a las iniciativas de ley presentadas •••• los senalaran como enemigos de 
la clase obrera" y les negaran el voto "para siempre, aunque sean del PRI." 
Agreg6 Fidel Velazquez que la Camara esta llena de obstaculos para el 
legislador obrero y si no se logran esas demandas "la culpa sera de quienes 
no son obreristas y se dicen ser prifstas. 11 91 Ningun legislador prifsta 
subi6 a la tribuna para apoyar las iniciativas del sector obrero de su 
partido "y sf en cambio desfilaron representantes de las f racciones de 
oposici6n para solidarizarse con ellas •••• " 

Dos semanas mas tarde Miguel de la Madrid, en un desayuno organizado 
por el jefe de la diputaci6n del PRI (Farias), dijo: "los progresistas 
somos nosotros •••• no necesitamos arrebatar banderas." Fue notoria, 
constataba la prensa el 30 de diciembre, la ausencia de un nutrido grupo de 
diputados obreros. 11 92 En fin, el primer capftulo del presento ano lo 
inaugur6 don Fidel con una invitaci6n a la prensa "para charlar sobre lo 
que esta pasando." Despues de aclarar que no estaba de acuerdo en "emplear 
la violencia ni buscar enfrentamientos con el Estado" y que no tenfa 
problemas polfticos con el candidato prifsta, asegur6 que el trabajador 
esta "en pie de lucha" para mejorar su situaci6n. Buscamos cambiar la 
situaci6n actual pero no forzozamente llegar al socialismo que "en la 
actualidad esta muy desacreditado. Queremos un cambio social con demo-

i . i i 1193 crac a, con JUSt c a •••• 

Una semana mas tarde el director de CANACINTRA declaraba, sentenciando, 
que la ausencia de Fidel Velazquez al frente de la CTM "no provocarfa 
ninguna crisis en las relaciones laborales ni en la vida polftica del pafs," 
al tiempo que los presidentes de once camaras industriales de la zona centro 
del paf s declararon que no les preocupa quien pueda llegar a dirigir la CTM, 
las instituciones obreras tendran prevista la posible ausencia de Velazquez 
porque nadie es eterno.94 La CTM controla ahora la mitad de los componentes 
priistas del poder legislativo: 43 de los 86 diputados miembros del Congreso 
del Trabajo, que es el sector obrero del PRI, y 7 de los 14 senadores obre
ros. El poder de la CTM y de Fidel podra medirse, pues, como lo hacia no
tar Ivan Zavala, segun se mantenga o se altere el numero de los represen
tantes obreros en la legislatura que sera elegida el 5 de julio del presente 
ano.95 

La inf ormaci6n da todavfa para ir mas a f ondo con esta primera hip6-
tesis, y es que a pesar de lo dicho por el candidato, la presencia de Ojeda 
Paullada en el PRI ha cubierto una funci6n mas bi~n de ornato mientras que 
el aparato montado para la campafia desde un inicio en base al IEPES se 
convirti6 en el eje de acci6n dentro de la nueva distribuci6n del PRI, y 
Manuel Bartlett, director de la campafia desde su origen, pas6 a ocupar la 
secretarfa del partido.96 

Al lado de los tradicionales mftines, discursos y manifestaciones 
populares por los pueblos y ciudades de todos los estados de la republica, 
de la Madrid decidi6 realizar mil quinientas reuniones publicas a lo largo 
de la campafia con objeto de examinar el Plan Basico del PRI que el director 
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del IEPES (Carlos Salinas de Gortari) defini6 coma "el producto de una 
amplia consulta hecha entre las sectores del PRI. Recoge la experiencia 
que en materia de planeaci6n ha ido generando la administraci6n de L6pez 
Portillo asf coma las aportaciones sustantivas del Plan Global de Desarrollo 
1981-1982. No es de ninguna manera producto de un pequefio grupo de trabajo 
o de gabinete. 11 97 

El conjunto de estas reuniones recibi6 el nombre de Consulta Popular y 
qued6 mas o menos claro el organigrama: en cada estado de la repablica se 
fortalecerfan las llamados CEPES (centros de estudios polfticos econ6micos 
y sociales) y otros centros de estudios de menor rango, al nivel de cada 
municipio, que serfan a los CEPES lo que estos son al IEPES. Es de esta 
manera como el candidato a lo largo de la campafia ha ido realizando la 
consulta popular en los diferentes CEPES que se encargan de recibir las 
demandas de los distintos sectores del partido y de la poblaci6n en general 
expresadas en "ponencias escritas." Asf, el CEPES de Baja California (el 
sexto estado de la campafia) recibi6 130 ponencias y un tiempo despaes el 
candidato se ufanaba de haber recolectado " 217 carpetas de planteamientos 
especificos y generales sabre el problema de! municipio en Puebla. 11 98 

"Me parece que este enfoque de municipalizar el partido," decfa de la 
Madrid en este estado de la repablica, "y de inducir que a traves de nues 
tros 6rganos de estudio se hagan los planteamientos de la ciudadanfa a 
traves de cada municipio, representa una de los vertientes mas importantes 
de la modernizaci6n del Partido Revolucionario Institucional." 

"Las ponencias que aquf hemos escuchado asf como las intervenciones 
que previamente tambien ofmos en la reuni6n popular se incorporan a un 
proceso mediante el cual analizamos los planteamientos de nivel nacional 
y estos se trabajan en el Instituto de Estudios Politicos, Econ6micos y 
Sociales y aqaellos planteamientos que tienen un caracter meramente regional 
los procesamos en el Centro de Estudios Polfticos, Econ6micos y Sociales del 
PRI" en cada entidad.99 En esa reuni6n, de la Madrid recibi6 125,000 boletas, 
repartidas dfas antes en la entidad, a manera de consulta: "se convirtieron 
en 125,000 demandas, decfa el peri6dico Uno mas uno, de satisfactores 
element ales • • • • "100 

"En los CEPES como en el IEPES," agregaba el candidato en otra parte, 
"estan incorporados no s6lo los expertos y los funcionarios, no solamente 
los tecnicos sino tambien los lfderes representativos de los sectores que 
integran a nuestro partido. 11 101 

En fin, si solo se tratara de reconstruir una 16gica buscando elementos 
de apoyo a toda costa, habria que reproducir la siguiente declaraci6n de 
Miguel de la Madrid, el 17 de enero de este afio en Tepic, Nayarit, donde 
hizo una abierta defensa de la "politica nacionalista y revolucionaria de 
Jose L6pez Portillo, un presidente responsable -dijo- que evit6 caer en 
las trampas del populismo y la demagogia. De la Madrid conden6 el populismo 
par su falsedad y porque prohija la antidemocracia. "No dejaremos que 
falsos ap6stoles del agrarismo nos vuelvan a dividir y siembren odio en el 
campo • • • •" l 02 
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Segunda hip6tesis: La doble 16gica sociopolitica en un pais desarti 
culado. No faltan, pues, elementos en la polftica reciente del pafs para 
establecer una hip6tesis perfectamente coherente apuntando hacia la conver
gencia de nuestro sistema polftico con esa imagen tecnoburocratica, abierta 
mente favorable a los intereses de las clases poseedoras y por ello en busca 
de algun tipo de democracia restringida, con instituciones polfticas semi
congeladas. 

Y sin embargo nada hay mas falso que querer encerrar al sistema poli
tico mexicano dentro de es ta 16gica sencil 1 a, morlP.rni zantP., q11i:> <rtiie re ve r 
al Estado despojado de sus vestiduras patrimoniales, a salvo de exabruptos 
voluntaristas "que siembran intranquilidad financiera en nombre del pueblo," 
y cada vez mejor engranados con el ritmo y las exigencias del desarrollo 
capitalista acelerado y trasnacional. Esta 16gica, en donde la clase impone 
su imagen al Estado en nombre de la democracia moderna, de la ciudadanfa, 
del antiautoritarismo de las capas medias, consumistas, individualistas y 
en nombre, incluso, de una institucionalizaci6n mas independiente de la 
clase obrera (a traves de un sindicalismo menos corporativo, etc.), debe 
ser completada con lo que serfa su contraparte y que podemos enunciar como 
una 16gica masivo- popular: la que recoge y expresa la herencia popular y 
nacional de un pafs como Mexico . 

Y es que como lo sugiere esa dilatada presencia del PRI no estamos 
frente a un ejemplo en donde imperen f acilmente las clases sociales 
estrictamente hablando y los sectores medias modernizantes o, para decirlo 
con un termino mas global, no estamos frente a un ejemplo en donde los 
sectores bien integrados al mundo industrial moderno, cultural y polftica
mente, predominen facilmente. 

Al lado de la 16gica democratico-clasista de lo moderno encontraremos 
siempre la 16gica masivo- popular que tiende por naturaleza a mantener 
caliente al sistema polftico a traves de formas de representaci6n populistas, 
patrimoniales, caudillescas, caciquiles. Serfa un error tomar la salida 
facil y postular que estas formas polfticas y culturales son s6lo herencia 
de un pasado en retirada porque el sistema popular y nacional que tuvo lo 
esencial de sus bases en un campesinado de origen marcadamente indfgena y 
servil ha pasado las estafetas de esas formas supeditadas de representaci6n, 
de "hacer politica," a los marginados urbanos, a ese ancho mar de la pobreza 
que en terminos relativos facilmente constituye la mitad de la poblaci6n 
urbana y cuyas tendencias futuras no parecen mejorar su suerte. 

Una hip6tesis alternativa podrfa entonces ser postulada: no son las 
clases altas quienes impondrfan al Estado sus intereses, su imagen de socie
dad y sus formas favoritas de hacer polftica, sino que es el Estado quien 
mantiene el rol hegem6nica dentro de nuestro pafs, aunque ese rol hegem6nico 
implica la modernizaci6n, la puesta al dfa de los mecanismos fatigados del 
sistema polftico que tiene tambien que expresar a la parte del todo social 
bien integrada al desarrollo y en robustecimiento. Asf pues, modernizar no 
implica necesariamente echar a la basura las f ormas tradicionales de repre 
sentaci6n popular ya que, dentro de esta hip6tesis, en donde es aun el 
Estado el agente central del cambio y la dominaci6n, esas bases populares 
y esas estructuras tradicionales de la polftica siguen constituyendo fuen
tes inapreciables de poder y es diffcil imaginar un Estado que active por 
motivo propio en contra sus bases de sustentaci6n y de legitimidad. 
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En esta segunda hip6tesis que coloca al Estado como el actor central y 
a la clase en un rol subordinado favorecido, el campo de la polftica tiende 
a aparecer como un Jana bifronte, con una dinamica esquizofrenica, que 
responde a esa doble 16gica en que la sociedad misma se encuentra desgarrada, 
desarticulada. El Estado entonces, por mas que SU discurso pueda interpre
tarse como algo incoherente, construye con esa mezcla de elementos desigua 
les la unidad de la formaci6n social, representa el principio cohesionador 
de la naci6n que en sociedades tardfo - desarticuladas como la nuestra no ha 
podido ser llenado, con una mfnima continuidad y legitimidad, por ningun 
R~tnr Rn Pl plann <lP lR sn~iP<lRrl ~ivil prnpiRmPntP hahlan<ln . Cnmn dP~famns, 
las clases no han sido, en estos ejemplos, hegem6nicas. 

Es por ello que de la misma manera en que la hip6tesis de la conver
gencia puede encontrar argumentos demostrativos abundantes, esta segunda 
hip6tesis, que se esfuerza por mostrar la presencia de una doble 16gica 
del sistema politico y de la sociedad mexicana y de un Estado fuerte que 
impide su desmembramiento, puede tambien recolectar elementos de apoyo sin 
dificultad. Concentremonos ahora en subrayar estos elementos del lado de 
lo popular- nacional en el mismo plano en que ilustramos la primera hip6tesis, 
pues la selecci6n de un nuevo candidato a la presidencia y en especial los 
seis meses en que se desenvuelva su campafia constituyen un momenta privile
giado para la comprensi6n del quehacer politico mexicano. 

Las siguientes declaraciones de de la Madrid y de su equipo fueron to
mando forma mientras avanzaba el mes de noviembre y no s6lo son sorpresivas 
despues de lo ya citado sino que muy lejos se encuentran de la idea de re
frigerar la polftica: "Debemos, compafieros," dijo el 17 de noviembre en 
Nogales, Sonora, "promover la organizaci6n y la participaci6n popular en 
todos los aspectos de la vida social. Es cierto que los sectores del parti 
do cuentan ya con agrupaciones fuertes, poderosas y representativas; pero es 
tan rapida la dinamica de nuestro desarrollo que dfa a dfa aparecen nuevas 
formas de trabajo, nuevos gremios que ameritan una organizaci6n •••• 11 103 
El partido, agregaba en esa misma fecha Bartlett Dfaz, ya secretario del 
PRI, "debe estar en todos lados, (el candidato quiere) que el partido repre 
sente las ideas de sus agremiados, que produzca nuevas ideas y nuevos plan
teamientos para que el partido sea el sosten s6lido de un gobierno revolu
cionario. • • • El PRI busca reencontrar sus objetivos, reforzar la rela 
ci6n partido-militantes y por ese camino ganar los votos de los militantes 
y de los simpatizantes. Nosotros realizamos una actividad intensa en el 
interior de nuestro partido. El mftin, las reuniones con el sector popular, 
con el campesino, con las mujeres, con los j6venes, son actividades de 
relaci6n estrecha con los militantes donde se plantea la problematica, se 
discute, se dialoga, se reafirman los principios y eso fortalece al PRI. 11 104 
"Que sepan los grupos mas debiles de la poblaci6n," afirmaba dos dfas mas 
tarde el candidato, "que no tienen en Mexico mejor abogado que el PRI, 
porque los representa, los entiende y los quiere servir. 11 105 

Otro elemento de la alta jerarqufa del nuevo equfpo, el director del 
IEPES Carlos Salinas de Gortari, por si todo ello no fuera suficiente, 
externaba sus opiniones el 19 de diciembre sabre un punto candente en 
la tradici6n de las formas de propiedad en Mexico: "el movimiento coopera
tive ha sido un media importante en las grandes revoluciones sociales de 
nuestro siglo para fortalecer la organizaci6n, la participaci6n, la pro 
ducci6n y la justa distribuci6n del ingreso. Para restructurar las 
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dimensiones polfticas, econ6micas y sociales de la vida de las comunidades 
se requiere lograr simultaneamente la participaci6n popular y el desarrollo 
sostenido. Las cooperativas organizadas desde abajo han demostrado ser 
vehfculos importantes para el avance de la comunidad, que promueven inicia
tiva campesina y poder popular. Es conveniente por ello fortalecer el 
interes y la participaci6n campesina en una variedad de nuevas instituciones 
poHticas y sociales. 11 106 

Y en el plano mas estricto de la economia agrfcola, el 25 de enero de 
1902, "el candidato compr6 un tigrc," para cmplcar las palabrae de Arturo 
Warman. Dijo de la Madrid en Tenango del Valle: "Durante los ultimas afios 
y en forma creciente se ha estado desarrollando en nuestro pafs consorcios 
a veces trasnacionales, que si bien fomentan la integraci6n de unidades 
econ6micamente productivas, anteponen su necesidad de ganancias a las 
necesidades de desarrollo campesino y nacional. • • imponen patrones de 
consumo tambien ajenos a las necesidades alimentarias de la mayorfa, contro
lan el proceso productivo de los campesinos, convirtiendoles en jornaleros 
en sus propios predios y han extrafdo riqueza de los productores directos 
a quienes mas se les imposibilita capitalizarse. Estas formas de interven
ci6n empresarial en el agro solo se justifican cuando apoyen las prioridades 
nacionales; en consequencia, el gobierno de la Republica debe dejar claros 
lineamientos de politica en esta materia. A estos lineamientos deberian 
de supeditarse todas las intervenciones de la empresa privada en el campo 
mexicano. 11 107 Junta a esto, en Valles, San Luis Potosi, el candidato 
hizo un reconocimiento del Sistema Nacional Alimentario y lo corrobor6 
frente a la periodista sueca (Aina Bergvall), agregando que "el liberalismo 
econ6mico es inadmisible •••• Vamos a mantener los controles del Estado, 
vamos a mantener los controles de precios, pero de mantera inteligente •••• 
El problema del abasto de consumo popular sera atacado radicalmente. 11 108 
Hacia estas mismas fechas se le escuch6, en Nayarit, la confirmaci6n de que 
"la Revoluci6n Mexicana sigue siendo una revoluci6n agrarista."109 

Miguel de la Madrid se intern6, incluso, en terrenos pantanosos: "creo 
que el partido debe fortalecer su actividad ideol6gica. Lo que justifica a 
la actividad polftica es trabajar para las ideas y no solamente para inte
reses •••• Debemos en consecuencia reafirmar nuestra ideologfa, la que 
sostiene la independencia nacional, el nacionalismo polftico, econ6mico, 
social y cultural, la democracia integral y la justicia. 11 110 Las "peras 
del PRI" llamarfa Aguilar Camfn estas declaraciones euf6ricas del candidato 
exigiendole una mas definida orientaci6n ideol6gica a esa "asamblea nacional" 
que es "el partido del Estado. 11 111 

Como quiera que sea todos los conceptos citados y los que siguen estan 
muy lejos de una idea neoliberal de inspiraci6n freidmaniana o de alga que 
pueda asemejarse al modelo burocr.1'.tico autoritario: "modernizar," dijo por 
ejemplo en Monterrey el 5 de noviembre, "es borrar todo vestigio de margina
ci6n social. Es distribuir equitativamente la riqueza nacional, la educa
ci6n y la cultura. Es hacer efectivo el derecho al trabajo y ensanchar la 
igualdad de oportunidades. Es asegurar y ampliar las subsistencias popu
lares. Es racionalizar los comportamientos publicos y privados. Es acre
centar, en todos los ordenes, la participaci6n popula~. 11 112 
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Todo esto llev6 a Miguel Angel Granados Chapa a decir que de la Madrid 
habfa dado "un giro de 180 grados a las tesis desarrollistas que formaron 
la polftica econ6mica y social desde los afios cuarenta," y citaba las 
siguientes declaraciones del candidato en Monterrey: "Es necesario fijar 
primero los objetivos de educaci6n, salud, vivienda y nutrici6n •••• asf 
ubicaremos los aspectos sociales como prioridad y objetivo nacional y de 
esos requerimientos derivaremos el crecimiento econ6mico necesario. El 
aumento del producto y de la inversi6n sera una consecuencia y no prioridad 
unica • • • • invertiremos asf el proceso y las prioridades. Race algunos 
afios todo lo determinaba la disponibilidad de divisas: hoy la prioridad es 
el hombre, la satisfacci6n de sus demandas, su realizaci6n plena •••• 
Esta es la tesis social de la Revoluci6n." Hasta ahora no ha sido esa la 
tesis social de la Revoluci6n, acotaba Granados Chapa en su comentario, 
pero al hacer patente su tesis, el candidato ''sorprende para bien a quienes 
hemos hecho enfasis en el ambiente de conservadurismo hacendario en que se 
form6. 11 113 Una semana mas temprano, en Aguascalientes, por si las 
declaraciones anteriores pudieran ser interpretadas como un exceso ret6rico 
involuntario pronunciado al calor de una masa euf6rica, de la Madrid se 
comprometi6, frente al maximo lfder de la clase obrera y un poco haciendo 
las paces y sellando un pacto con Fidel Velazquez, a "hacer suya la exigencia 
de la semana de 40 horas y otras medidas propuestas por los centenistas," y 
esto, dijo, constituye una prueba de que "ya existe un compromiso ineludible, 
firme a prueba y seguro de intrigas, calumnias y chismes, entre el candidato 
del PRI y la clase obrera" (por lo demas era la primera vez durante la 
campafia que Fidel aparecfa en publico con el candidato y lo hizo nada menos 
que en el auditorio Fidel Velazquez de Aguascalientes). Las cosas como 
hemos visto no iban a parar aqui; sin embargo, lo que importa aclarar ahora 
es que incluso desde el cardenismo las fuerzas mejor definidas de la clase 
obrera dificilmente se encontraron o se encuentran en la CTM y en el PRI. 
Siendo la CTM el sector mas poderoso y mejor organizado del partido, seria 
un error considerar a esta central como representante de una fuerza social 
tipicamente clasista y postular que sus actuales exigencias son una imposi
ci6n surgida de un actor definido en terminos de clase sobre el candidato 
del PRI. 

A quien verdaderamente le hablaba de la Madrid, sin querer por ello 
minimizar al sector obrero que, repitimos, es el sector mejor organizado 
y con mas perspectivas de autonomfa dentro del partido oficial, era al 
liderazgo autoritario-paternalista encabezado por Fidel Velazquez y el 
charrismo, reforzando y avalando, de esta manera, las formas de control 
piramidalpatrimonial sobre la masa trabajadora y sirviendose de ellas como 
las bases mas firmes del poder del Estado. 

Es porque existe esta 16gica masivo-popular tan ascendrada y tan exten
dida en la sociedad mexicana y en el caracter sumiso plebeyo y levantizco 
del pueblo mexicano, que no puede ser modernizado en el sentido tecno
burocratico el Estado y el sistema polftico y que esa gran olla populista 
y pluriclasista que es el PRI no solo no puede ser desmantelada, enfriada o 
ignorada sino que se impone, con su producci6n inaudita de poder, a cualquier 
proyecto de Estado propuesto realistamente como tal. 
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Par momentos uno tiene la impresi6n de que se ha llegado a un punto 
especialmente en la sociologfa latinoamericana ~n que terminos o conceptos 
coma populista, patrimonialista, masivo-popular, nacional-popular, corpora
tivo, pluriclasista, autoritarista y paternalista estan hacienda referencia 
a alga que tiene mucho en comun pero que al mismo tiempo designa fen6menos 
altamente contrastantes cuando se les ve comparativamente y ello conduce a 
que cada quien entienda a traves del mismo concepto cosas totalmente 
distintas. 

Par eso, ya que nosotros hemos empleado todos esos terminos, serfa 
bueno ver con ejemplos tomados de la narrativa misma de la campafta preslden
cial en que radican las omnipresentes mecanismos de generaci6n de poder que 
son la raz6n misma del PRI y del Estado en tanto expresiones que derivan 
ampliamente de una 16gica masivo-popular: 

"El lunes pasado el PRI entreg6 6 mil lotes en la Quinta Zona de 
Ecatepec, en el Estado de Mexico," escribfa en noviembre Teresa Gurza. 
"Los terrenos pertenecen a la naci6n ••• en el antiguo Lago de Texcoco, 
a un lado del canal del desague, y fueron dados a quienes durante dos anos, 
'sin fallar ni una sola vez' estuvieron presentes en las actos prifstas 
'hacienda bulla' y aplaudiendo en honor de las candidatos del partido 
oficial. 

"Radiante su car a suci.a, rodeada par seis mugrosfsimos chiquillos, una 
mujer que pref iere no dar a conocer su nombre destrenza con boca y manos un 
mecate que luego pasa par cuatro palos que forman los linderos de su nueva 
propiedad. Explica mientras tanto, que 'en veces' ya se sentfan cansados, 
aburridos 'de ir a las salidas del PRI.' Pero la necesidad de vivienda las 
decidi6 a mantenerse firmes y al fin lograron que se les diera un late. 
Huba una entrega previa, en febrero pero solo a unos cincuenta 'para subir
les el animo' y que vieran que el PRI sf cumplfa y que todos iban a tener su 
terreno • • 

"Pasea una y otra vez su mirada sabre el late de ocho par quince 
metros, sin ningun servicio, par el que tendra que pagar al PRI 'ademas de 
seguir saliendo a las actos polfticos' mil quinientos pesos al mes 'hasta 
que se acabe la cantidad total del precio' que no se sabe aun de cuanto 
sera aunque eso sf ya les avisaron que mayor de 75 mil pesos •••• 
Toda empez6," comenta la senora, "con juntas en la casa del senor Marcial 
Rojas en donde nos apuntaban en una lista; en el PRI no nos llaman par 
nuestro nombre, sino par nuestro numero. El (Rojas) antes no era nada, 
pero ahora es diputado suplente par el XXII Distrito; pero el mero mero 
nuestro es el licenciado Vicente Coss, el es quien decide a que actos 
tenemos que ir a aplaudir y a quien se apunta en la lista, y a el se le 
entrega el dinero de las diez mil pesos. 

"Toda ese tiempo una vez fijados el dfa y la hara de la salida, las 
camiones llegaban a recogerlos en casa de Rojas: la frecuencia era de dos 
a tres veces a la semana • • • • a las mas animados se les seleccionaba 
para la porra y, par eso, 'nos tocaron ahora las mejores terrenos.' A las 
que faltaban una sola vez las borraban de la lista, pero si iba un familiar 
en su lugar, solo las amonestaban. 
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"La noticia de la entrega se ha corrido entre los marginados de 
Ecatepec, pero 'las listas estan cerradas hasta dentro de cinco anos' 
Surgen entonces de allay de aca los tips, las sugestiones: 'vaya usted 
a la colonia Joya de Oro; ahi quien quita y tenga suerte. Hable con el 
senor Juan Roman, quien es el que controla esa colonia • 

"Llega un nuevo rumor y la gente corre porque dicen que alla en la 
carbonerfa, cerca de donde en febrero se dieron los primeros 50 lotes, 
cst.1n cl senor Huerta y el senor Marcial, 'que para decir a qniS hora P.s la 
salida para el DF y los actos de de la Madrid' y que 'entonces sf, a lo 
mejor ellos pueden abrir otra lista. '" 114 

Es asf como el Estado y el Partido del Estado han abierto una vasta, 
casi infinita, veta de apoyo y movilizaci6n polftica al combinar la pobreza 
extrema y la ignorancia asorada en busca de integraci6n al medio urbano. Se 
trata sin duda de un nuevo agrarismo, de un agrarismo urbano que ahora, en 
lugar de repartir hectareas en el campo reparte lotes de ocho por quince 
metros en la ciudad o mas bien ni siquiera eso, porque lo que reparte son 
prestamos para que esos lotes sean pagados. Pobreza e incultura que se 
reproducen mas que proporcionalmente en el medio urbano y que aseguran un 
largo futuro para esa 16gica masivo-popular, paternalista, autoritaria y 
estatista de la sociedad y de la polftica en Mexico. 

Pero tomar solo en cuenta a la pobreza urbana serfa parcial, ique hay 
de esa profunda herencia campesina e indfgena que constituye la rafz de 
todas estas formas mas o menos modernas, mas o menos urbanas, de todos 
estos "neoarcaismos?" 

Quizas los siguientes pasajes del reportaje de Luis Gutierrez en el 
Uno mas Uno vengan a ser, en el contexto de nuestro trabajo, un ejemplo 
demasiado limpido por demasiado indfgena en una sociedad tan heterogenea. 
Constituyen sin embargo un ingrediente del mestizaje que tine a la sociedad 
mexicana con distintas intensidades y es un buen testimonio de lo que 
queremos subrayar: 

"A las once y media de la manana la plaza principal de Huauchinango 
esta a reventar de indios, treinta mil, cuarenta mil quizas ••• de la 
zona norte de Puebla, de sus diecisiete municipios •••• -jAvancen!, 
1Avancen! Siguen llegando indios a Huauchinango cuando el candidato sube 
al templete y Gustavo Gomez Perez, diputado federal, quiza el mas joven de 
la legislatura de Farfas (el lider del PRI en la camara) arenga a los 
indios: 

"-1Este es nuestro candidato! 1Aquf esta el candidato de la revoluci6n! 
1Abajo las mantas para que nuestro candidato pueda ver la multitud! Unos 
danzantes que vienen de Xilocuautla andan perdidos, desorientados. Les 
dijeron que vinieran y aquf estan. iPero quien les va a pagar? Ademas: iA 
que vinieron? 

"A los de Agua 
Vazquez. "iCuanto? 
por haber venido). 

Frfa los trajo en su cami6n de redilas don Wenceslao 
(el reportero se refiere a cuanto les van a pagar 



"-Quien sabe. Hable con el comisario ejidal, Eutemio Trinidad Reyes, 
que hizo el arreglo. El reportero hizo a diez indios, en diferentes 
partes de la plaza, la misma pregunta cuando el reloj daba las doce, las 
doce y diez •••• En algunos morrales hay tortillas con arroz. Otros 
vienen vacfos •••• Jose Zubire Montiel, alcalde de Agua Frfa, ofreci6 
tortas, pero despues del mftin. Si las damos antes se nos van estos 
cabrones,'' dice uno que parece testaferro del alcalde. 

"Pantalones de manta, manta con pretensi6n de pantalones, y en todos, 
absolntAmP.ntP. tooos, esa mirada cargada de tristeza; p6ngase aquf. Col6-
quese alla. Muevase al otro lado, levanten las mantas. Bajen las mantas. 
Y los indios, joder, se ponen, se colocan, se mueven, levantan, bajan. 11 115 
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Uno de los elementos mas definitorios de la 16gica masivo-popular, 
pero mas que eso, del principio del Estado fuerte mexicano, es entonces la 
presencia de una pobreza generalizada con ese ingrediente indfgena de larga 
data mas puro o mas mestizado, que constituye su esencia. Junto a la 
pobreza otros dos factores explican por que, en este ejemplo, la relaci6n 
de fuerza favorece mas decididamente al Estado y no a la clase (a la 
burguesfa en su conjunto). Esos dos factores son: un dinamico ritmo de 
desarrollo impulsado en lo esencial por la explotaci6n petrolera que es 
una empresa del Estado, y un nacionalismo que sigue encontrando sus bases 
en la polftica internacional, por un lado (en este momenta en la defensa 
de Centroamerica), y por otro, en la vecindad con los Estados Unidos y 
la real o potencial amenaza que ellos significan tanto para la regi6n 
(Centro America), coma para aquellos recursos (el petroleo mexicano). 

Asf pues, pobreza, petroleo y nacionalismo constituyen hoy, y aseguran 
en el futuro, la relaci6n pueblo-Estado como una relaci6n muy viva, compi
tiendo con esa otra 16gica que es la de la modernizaci6n, la del fortaleci
miento de la sociedad civil y esto no solo en lo que hace a los sectores 
medios consumistas sino tambien en lo referente al robustecimiento de las 
clases fundamentales. 

El PRI, en estas condiciones, sigue sin duda vigente pero el grado de 
tecnocratizaci6n que requiere el personal del Estado hace del partido hoy 
un aparato poco adecuado para cumplir su funci6n de productor de cuadros 
y de canal de comunicaci6n hacia los altos puestos de dirigencia. Su funci6n 
es otra: la campafi.a ha mostrado, dice Aguilar Camfn, que "el PRI ha dejado 
de ser la escalera fundamental de acceso al poder en Mexico. La campafi.a 
prueba a su vez que como instrumento de movilizaci6n despolitizada el 
aparato prifsta esta intacto y probablemente hasta ha ganado en ramificaci6n 
y eficacia. 11 116 

En resumen, el PRI es relativizado por el avance de lo moderno y lo 
moderno por el PRI. Por otra parte, esta combinaci6n de factores que 
asegura un rol central a la tecnoburocracia, derivado del dinamismo en el 
desarrollo y del ingreso petrolero, pero que ademas ubica a dicha tecno
burocracia al interior de un Estado fuerte y con una extensa sociedad de 
masas pauperrimas en su base, conlleva otros tantos peligros que Octavio 
Paz ha puesto de manifiesto cuando afirma, por ejemplo: "el petroleo nos 
ha dado un plazo y debemos aprovecharlo • • • • A mf lo que me da mas 
miedo con el petroleo son los planes gigantescos. Un Estado enriquecido 
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con el petroleo debe veneer la tentaci6n mas poderosa: la megalomania •••• 
Solo la cr!tica publica y libre puede frenar a los farones tecnocraticos. 11 117 

Las palabras de Octavio Paz tienen un alto significado en este momenta 
porque son alimentadas por un doble proceso: primero por el impresionante 
ascenso del Estado en el terreno de la economia nacional y, segundo, por la 
aguda crisis financiera por la que atraviesan algunos grupos de la iniciativa 
privada, especialmente el grupo ALFA en Monterrey. 

Sin pretender con lo que sigue que el sector publico estableci6 clara
mente su primacia sabre la economia (pues un Estado con alto intervencionismo 
econ6mico puede, simplemente, dependiendo de sus "tenientes," garantizar 
altas ganancias privadas atraves de subsidios y otros canales) algunas 
cifras pueden ilustrar el potencial peligro de los faraones tecnocraticos. 
Basta recordar en principio las dimensiones alcanzadas por PEMEX, su compleja 
estructura de decisiones que aparte de las posibilidades de corrupci6n que 
ofrece, escapa en mucho a la estructura formal de control administrativo 
de las mas altas autoridades (del presidente mismo a su gabinete econ6mico) 
y esto en una empresa que esta hoy generando el 8% del Producto Interno 
Bruto de Mexico, tres cuartas partes de todos los ingresos por exportaci6n, 
la mitad del gasto total de las empresas publicas (bajo control presupuestal) 
y una cuar ta parte de todo el ingreso federa1.ll8 

Dejando de lado el plano estrictamente petrolero y viendo el peso del 
Estado en la economia global llama la atenci6n la f orma en que se ha elevado 
en los ultimas treinta afios el gasto publico total, al haber pasado del 
10.9% (en funci6n del PIB) en 1950, al 44% en 1979. Por lo demas tan 
espectacular crecimiento se acompafi6 naturalmente de un alto deficit 
presupuestal que fue financiado recurriendo al endeudamiento externo, pero, 
fundamentalmente, echando mano del ahorro interior (vease cuadro adjunto). 
Se gener6, asi, una aguda competencia en la busqueda de fondos con el sector 
privado ya que entre otras cosas el encaje legal (prestamo forjado de los 
bancos del gobierno) pas6 entre 1972 y 1976, del 18 al 45% y se ha mantenido 
arriba de esta ultima cifra desde entonces. Segun Socrates Rizzo y Leopoldo 
Solis, el sector publico absorbi6 entre 1965 y 1970 el 35% de todos los 
recursos financieros disponibles en Mexico y entre 1973 y 1976 el 88% de 
tales recursos para ser reubicada esta cifra en el 64% entre 1977 y 1980.119 
En comparaci6n con esto, en los Estados Unidos los recursos absorbidos por 
el gobierno federal fueron inferiores al 20% de todo el credito en 1970, 
39% en 1976 y 20% nuevamente in 1979.120 
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Financiado 
Gas to Con 

publico Prestamo 
total Ingresos provenientes de extran-

Afio (% de PIB) Impuestos Otros Deficit jero 
~~~~-'-~~~~~~~~~---:.~~~~~~~~~~~~ 

10.9% 

1960 14.3% 8.0% 4.7% 2.0% 1.4% 

1970 26.5% 7.8% 12.0% 1.9% 0.7% 

1975 42.4% 10.4% 14.5% 10.1% 3.5% 

1979 44.0% 12.7% 17.5% 8.4% 2.8% 
(PEMEX 6.2%) 

1981 (PEMEX 8%) 

Interna
mente 

0.6% 

1.2% 

6.6% 

5.6% 

FUENTE: Laurence Whitehead, "La politica econ6mica del sexenio de Eche
verria: iQue sali6 mal y por que?" Foro Internacional, XX:3, combinando los 
cuadros II y III, PP• 9 y 10. 

III. Estado y clase en la perspectiva sociol6gico-hist6rica 

Esto permite que pasemos a un nuevo plano y nos acerca a nuestras 
conclusiones. Lo que ya se encuentra implfcito en las paginas anteriores 
es que el sistema polftico, la sociedad y el Estado mexicanos no corresponden 
a un tipo de dinamica hist6rica que haya tenido que funcionar en los extre
mos, es decir, ni golpistas financieros sentando las bases para un regimen 
burocratico autoritario (Estado de clase), ni farones tecnocraticos todo
poderosos por encima de la sociedad civil. 

Sin duda alguna el futuro de la polftica en Mexico dependera de este 
equilibrio.Y no es que estemos proponiendo mediaciones a toda costa entre 
Estado y burguesfa, entre Estado y sociedad civil, entre economfa dirigida 
y libre empresa o entre socialismo y capitalismo, sino simplemente lo que 
estamos tratando de poner en claro es que no parece lo mas adecuado esta
blecer hoy la polftica en terminos de una "disputa por la naci6n" entre 
nacionalistas revolucionarios y neoliberales, entre monetaristas y estruc
turalistas, etc. La sociedad mexicana comporta una doble 16gica socio
polftica y solo a partir de la comprensi6n adecuado de esa doble 16gica 
(espectro de una 16gica multiple), pueden intentarse cambios en una vfa 
que, para decirlo de alguna manera, al mismo tiempo que oriente al pafs 
democraticamente aproveche la profunda coherencia que le imprimen lo 
popular y lo nacional. 
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Desafiar los parametros impuestos por este funcionamiento paralelo, es 
decir, querer inclinar la balanza hacfa alguna de las dos 16gicas, resulta 
a todas luces catastr6fica. 

La ruptura de las distancias. Las dos vfas que las clases altas han 
intentado tratando de someter al Estado a sus intereses y orientaciones 
estuvieron cerca de provocar un dislocamiento global del sistema. El mejor 
ejemplo de una de estas vfas fue el "golpe de Estado financiero" de 1976 
que, de haber continuaJo su escala<la de agreslunes y re8pue8La8 cuuLra el 
echeverrismo, y desde el echeverrismo, y de no haber estado cerca el cambio 
de gobierno, facilmente hubiera desembocado en alguna de las salidas 
siguientes, o en una combinaci6n de ellas: 

(a) Una reacci6n populista desesperada por parte de un Estado que ve 
seriamente amenazada su continuidad pero que se sabe heredero de amplias 
masas de apoyo y que apela a ellas, movilizandolas, para neutralizar la 
prepotencia econ6mica de las clases altas y su natural alianza con los 
intereses extranjeros privados y publicos. Lo que en la pureza populista 
de l cardeni smo f ue factible ya bajo el regimen de Luis Echeverrfa pudo 
haber derivado, a su vez, en cualquiera de las opciones (b), (c), o (d). 

(b ) Un enfrentamiento catastr6fico de fuerzas iguales, es decir, una 
polarizaci6n entre, por un lado, la alianza popular-estatal antes referida 
y, por otro, los sectores poseedores a todos los niveles que van ampliando 
sus apoyos en el vasto espectro de la pequefia burguesfa y de las clases 
medias sirviendose de su control sobre los mass-media (haciendo aparecer 
mas amenazantes los ataques reales y potenciales venidos del Estado contra 
la propiedad), obteniendo de esta manera el apoyo creciente del llamado 
sector mejor integrado al desarrollo y atrayendo, incluso, a ciertos sindi
catos obreros de punta (activando ese "hegemonfa factica" del capitalismo a 
que nos referimos en el primer apartado). Pero esta vfa de polarizaci6n 
catastr6fica, que facilmente podemos calificar como la vfa allendista, 
podrfa no ser la salida mas obvia en una crisis como la mencionada, aunque 
el echeverrismo haya sido extrapolado de esta manera bajo la influencia del 
derrumbe de la Unidad Popular. 

(c ) La historia demuestra que la vfa mexicana en lugar de conducir 
hacia esta especie de "lucha de clases organizada," hacia este equilibrio, 
aunque sea catastr6fico, pero con fuerzas que se organizan y se pertrechan, 
que establecen su lucha en un plano mas o menos homogeneo (izquierda-derecha, 
etc.), en lugar de esto, repetimos, la vfa mexicana ha conducido rapidamente, 
aunque su origen pudiera ser similar al anterior, hacia un tipo de "lucha 
desorganizada" que rompe la preeminencia de las clases y los actores inte
grados para dar paso a una explosi6n popular devastadora, al volcan plebeyo 
que tuvo su primera gran erupci6n en la Guerra de Independencia ( con su 
medio mill6n de muertos), que se reactiv6 durante las guerras de la Reforma 
y de Intervenci6n y, naturalmente, con la Revoluci6n Mexicana, doblemente 
mortffera que cualquiera de las anteriores. Faltan bastantes estudios de 
esto que hemos llamado "el comportamiento plebeyo del pueblo mexicano," 
pero sin duda es este fen6meno el que explica en muy buena parte la debil
mente estructuada dominaci6n de las clases altas en este pafs, arrasadas 
durante la Independencia, la Reforma (si por sistema de dominaci6n se puede 
entender tambien a la Iglesia), arrasados sin duda durante la Revoluci6n 
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y finalmente en el cardenismo. Claro esta que esa debilidad en un sistema 
clasista de dominaci6n (Junker, farmer, aristocratico, oligarquico, bur
gues ••• ) explica a su vez (idialecticamente? ) la propensi6n "levantizaca" 
de las masas populares, cuyo apaciguamiento, disciplina y sumisi6n solo fue 
logrado, una y otra vez, por la ley del mas fuerte, la de la facci6n triun
fadora y, en consecuencia, por la ley militar-caudillezca, que es una 16gica 
estatal como toda 16gica de guerra, y no clasista. La amenaza constante a 
la soberanfa nacional y la movilizaci6n permanente de las masas populares 
contra el enemigo exterior se sumaron a los rasgos mencionados y ayudaron 
a profundizarlos, templando, entre otras cosas, el ferreo nacionalismo 
mexicano.121 Si a esta herencia levantizaca y plebeya, ya esta profunda 
debilidad de las clases altas y de su sistema de dominaci6n agregamos, 
entonces, el tercer factor caracterfstico del caso mexicano, que es la 
guerra exterior (principio estatal por excelencia ) , tendremos los elementos 
para mostrar que entendemos por "propensi6n hacia una lucha social desor
ganizada," en donde el eje pueblo-Estado (desbordamiento popular-lucha 
social descompuesta- restauraci6n de un orden por la vfa de la guerra y 
del principio autoritario estatal), impera ampliamente sobre una vfa de 
lucha social organizada (enfrentamiento catastr6fico de fuerzas bien 
pertrechadas en el plano de la sociedad civil e intervenci6n militar 
como un elemento exterior a este plano cuya dinamica es esencialmente 
social y responde a un enfrentamiento en esencia clasista).122 

Asf pues, mas que en allendismo, mas que en Cordobaso argentino debie
ramos pensar en esa fuerza popular desbordada que mostraron los cinturones 
de miseria durante el Limazo o debieramos pensar tambien en algunos rasgos 
que hicieron del Estado brasileno un actor poderoso durante el populismo y 
lo refrendaron asf durante la dictadura militar a partir del '64, s6lo que, 
en el caso mexicano, digamoslo otra vez, habremos de agregar: la debilidad 
mas acentuada de un sistema de dominaci6n en el plano de la sociedad civil 
(lo que dio un sistema estatista de dominaci6n en consecuencia) y una 
amenaza constante del adversario exterior, hereditaria sf, pero tambien 
alimentada actualmente por la cuesti6n centroamericana, por el petroleo, 
por el GATT y la integraci6n del Mercado Comun Nor teamericano , por l os 
trabajadores indocumentados~ por el mar territorial, etc. (otra fuente de 
reafirmaci6n del Estado).12j 

La hip6tesis dice entonces que ante cualquier desbordamiento del orden 
provocado por algun exceso de "nacionalismo-revolucionario" gubernamental, 
por alguna maniobra financiera o de otro tipo venida de las clases altas 
o de sus aliados naturales extranjeros, o ante cualquier escalada provocada 
por una retroalimentaci6n de ambos comportamientos, la derivada de la acci6n 
social tomarfa un cauce desorganizado, plebeyo y, en ultima instancia, 
estatal-militar con unas bases de legitimidad preponderantemente populares 
y nacionales, mas que una vfa, para decirlo rapido, burocratico-autoritaria 
(directamente favorable a la burguesfa monopolista asociada al capital 
extranjero y a sus aliados mas cercanos. Digamos con otra imagen que Mexico 
es mas peruano, mas Orientalmente latinoamericano, a pesar de SU major grado 
de desarrollo, que burocratico autoritario, en el estricto sentido de los 
pafses del Cono Sur. 

En resumen: en el instante mismo en que el garante del orden, el Estado 
fuerte mex icano, surgido de la guerra revolucionaria y de la herencia 
mencionada, pudiera ser debilitado por los embates de la iniciativa privada 
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o, para incluir a todo el contingente social del proyecto, por la derecha 
como un todo, esa masa de manipulaci6n que es el pueblo mexicano puede 
echar a andar la vertiente complementaria de su estado sumiso que no es 
otra cosa que un profundo sentimiento de frustraci6n y de impotencia frente 
al poder, en primer lugar, pero tambien frente a la riqueza y frente a la 
cultura impuesta y dominante. 

Como ha quedado claro en tantas ocasiones, estas masas oprimidas tienen 
un ofdo muy atento a las desaveniencias de "la familia real" (o "la familia 
revolucionaria" en tal caso): cuando alglin plato rompe los ventanales y la 
ml'.lsica deja de tocar en palaclu uu JJUe<le haber <lu<la: los mecanismos de 
coerci6n y el orden en general estan siendo debilitados. Lo mismo da si es 
la policia contra el ejercito como en el Peru, de la Madrid contra Paniagua 
y Fidel, el grupo Monterrey contra Echeverrfa, Madero y la oligarqufa 
nortefia contra el grupo de "los cientfficos" de Porfirio Diaz, etc. 

Por lo demas, la rutina polftica de esta sociedad ha mostrado terca
mente que cada vez que las clases altas se fortalecen al punto de desafiar 
al Estado (vista como algo externo a ellas, o bien detentado por otra 
fracci6n oligarquica), lo que de ahf resulta no es sino la diseminaci6n 
reiterada de ese inicio de sociedad civil en robustecimiento, como conse
cuencia de la activaci6n popular. Asf sucedi6 con las clases acaudaladas 
cuando fue debilitada la Corona Espanola, asf sucedi6 en la Revoluci6n, 
momentos qnP. a final de cuentas terminan siendo formas ciegas de auto
anulaci6n de las clases altas. 

Naturalmente las cosas no tienen una mecanica identica en las inmedia
ciones del afio 2000; lo que hemos llamado la sociedad integrada y en ultima 
instancia el Estado mismo disponen de poderosos mecanismos para anticipar 
o matar en ciernes la derivada plebeya y de desorganizaci6n implfcita en 
esta matriz societal. Se trata sin duda de las fuerzas armadas y de su 
caracter de garantes del orden existente y, en esa medida, garantes de 
las clases favorecidas por este orden. 

La cuesti6n militar es entonces un tema que debe ser analizado en su 
contexto especffico, socio-polftico e hist6rico, y esto nos conduce a una 
resultante mas: 

(d) En el caso mexicano la emergencia militar puede ser el resultado 
de alguna de las vfas mencionadas anteriormente o de una combinaci6n de 
ellas, pero en cualquier eventualidad podrfamos preguntarnos si cuentan los 
militares mexicanos, siendo Mexico un pafs frontera con el mas poderoso 
pafs del mundo y siendo los Estado Unidos una amenaza geopolftica por exce
lencia, con una justificaci6n etica e hist6rica que les permita ponerse al 
servicio (incluso si fuera a corto plazo), de un orden que favorece direc 
tamente los intereses de un actor trasnacional como es el empresariado 
asociado. Ya el propio 0' Donnell lo dice refiriendose a los .regfmenes 
militares del Cono Sur en donde "muchos de los miembros (de las fuerzas 
armadas) expresan su inconformidad con el enfasis en la trasnacionalizaci6n 
de la economfa que conlleva la alianza con la alta burguesfa. 11 124 
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Sea como sea, y conscientes de que mucho de esto depende de situaciones 
muy especfficas y absolutamente imprescindibles, parece diffcil imaginar en 
el caso de nuestro pafs, la instauraci6n de un tipo de regimen que, por un 
lado, desactive esa olla de "movilizaci6n despolitizada" que es nuestro 
sistema polftico, y luego, suponiendo que esto se lograra, fuera capaz de 
convertirse en un instrumento d6cil a la polftica neoliberal del sector 
privado, despreciando asf las enormes bases de poder que podrfa otorgarle 
el manejo de las masas y la espontanea reconstrucci6n del sistema piramidal
caciquil de representaciones (lcomo no incorpora a esa enorma cantidad de 
lfderes rp1e dichAR ffi('IRAR eP.nPrA.n C'.ontinuA.mP.ntP.?) . Quien Sabe, por lo 
demas, si la clase obrera pudiera ser controlable sin sus aparatos 
piramidales, represivos y corruptos o cual pudiera ser el costo de los 
mecanismos represivos que sustituyeran al complejo entramado sindical que 
constituye la columna vertebral del actual sistema polftico. 

Dejemos estos temas para estudios mejor informados. Conformemonos 
aquf con recordar que no parece obvio, tampoco, que los sectores medios 
tengan el peso relativo y la tradici6n polftica y cultural como para hacer 
imperar un orden basado en la sociedad civil, una especie de salida "civi 
lista" paulatina del regimen militar con formas democraticas restringidas, 
o nuevas formas de "hacer polftica" sin salir a la calle, como parecerfa 
ser el caso ideal buscado, segun Manuel Antonio Garret6n, por algunos 
regfmenes del Cono Sur. 

La ruptura de las distancias: derecha e izquierda por la via de ''los 
pequefios pasos." La segunda vfa de que las clases altas, especialmente 
la burguesfa monopolista, disponen para colocar el aparato estatal al 
servicio de sus intereses o, al menos, incrementar su influencia en este 
sentido, serfa la implementada a traves de formas no violentas, que no 
afecten la continuidad del orden polftico. Serfa el caso, por ejemplo, 
de un tipo de regimen en donde lo que antes denominamos "la tecnoburocracia," 
la "tecnocracia monetarista" o "el proyecto neoliberal" predominaran clara
mente al interior de los aparatos decisivos del Estado: un poco lo que el 
Washington Post, citado arriba, daba a entender al dfa siguiente del desta
pamiento de de la Madrid y claramente en el sentido de la polemica sobre 
la supremacfa de los tecn6cratas frente a los polfticos que sigui6 a este 
suceso. 

Una tal situaci6n implicarfa el recorrimiento del Estado hacia una mas 
clara posici6n de clase y el abandono consecuente no nada mas de la herencia 
masivo - popular, o el mantenimiento de una distancia realmente esquisoide 
con respecto a ella, sino tambien de las posiciones nacionalistas que ban 
"entrabado" la integraci6n de la economfa mexicana dentro del cuadro de la 
economfa mundial capitalista. 

Un recorrimiento brusco del Estado a una posici6n de clase podrfa 
entonces conducir al tipo de condensaciones antigubernamentales que vivimos 
en 1968. Frente a la fusi6n de los dos autoritarismos, el de la oligarqufa 
y el del Estado, las capas medias podrfan sufrir una rapida radicalizaci6n 
deslizandose hacia la izquierda (vease el caso de los maestros), solo que 
hoy, despues de seis afios de un L6pez-Portillismo que ha mantenido deprimidos 
los salarios de la clase trabajadora (topes salariales e inflaci6n), yen 
una epoca en donde la oposici6n se encuentra mejor organizada y con mejores 
medios de expresi6n, la coalici6n antigubernamental podria incorporar a 
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amplios sectores populares y obreros,125 podria, incluso, atraer a eventuales 
desprendimientos de la clase politica. Y al hablar de desprendimientos no 
debemos pensar solo en algunos grupos de la izquierda del PRI, sino tambien 
en sectores mas estrategicos como la diputaci6n obrera de la CTM, en su 
coqueteo con los partidos de la coalici6n de la izquierda (hoy PSUM). Mas 
aun, las reacciones de la clase obrera, de los sindicatos y de la diputaci6n 
cetemista han sido interpretadas, al menos, en las varias opticas siguientes, 
todas con algun grado de viabilidad dependiendo de las situaciones especi
ficas, pero en ninguna de ellas se ve como una utopia un desplazamiento de 
1 a clase trahajaclora ahandonan<lo su tradicional alianza guhernamental. Una 
posici6n poco optimista con respecto a la autonomizaci6n de la clase, pero 
no necesariamente contraria a lo expresado, es la sostenida, entre otros, 
por Aguilar Camin cuando afirma que "el papel que el Estado asigna y espera 
de sus trabajadores organizados (es) un papel similar al que solia conferir 
al tan maltrecho partido de las mayorias: ir adelante del Estado, rebasarlo 
continuamente en lo ideol6gico y en lo pragmatico, constituirse en el flanco 
izquierdo institucional pero exigente, suficientemente visible para permi 
tirle al Estado negociar con su derecha. • • • Durante el ultimo quinquenio 
la clase obrera organizada ha sostenido frente al Estado tanto propuestas 
de reformas estructurales como peticiones concretas que lo rebasan por la 
izquierda. Entre las primeras hay que contar el paquete de medidas (inter
venci6n estatal y nacionalizaciones del programa de reforma econ6mica), 
destinada hasta hoy a adornar el archivo de la Camara de Diputados, y la 
propuesta de una alianza obrera campesina como posible salida a la crisis 
productiva en el campo • • • • Si este (quinquenio) ha sido de propuestas 
y radicalizaci6n ideol6gica del movimiento obrero organizado no ha habido 
en ello capricho te6rico ni subita transformaci6n polftica de SUS dirigen
tes, sino la necesidad de responder a la inconformidad creciente de las 
bases. 11 126 

La conducta de las organizaciones obreras se puede ver tambien desde 
enfoques quiza demasiado entusiastas como el que propone Jorge Hernandez 
Campos cuando dice que "si alguien esta trabajando activamente para des 
plazar el sistema hacia el nuevo centro equilibrador representado por los 
socialistas europeos, eso es, ante la miopia del sistema, Fidel Velazquez 
a quien le es posible actuar inmediatamente en concreto (en comparaci6n 
con la izquierda mexicana), libre de disputas ode trabas definitorias 
aunque con el enorme obstaculo del aparato mismo a cuya preservaci6n 
contribuy6 durante casi medio siglo. 11 127 

Remos asistido asf, en los meses recientes a un hecho genuino: los 
legisladores de la Coalici6n de Izquierda han propuesto unirse a sus colegas 
cetemistas para procurar la aprobaci6n de iniciativas en las que haya coin
cidencia. "Esto no es imposible por principio," dice Carlos Pereira, "como 
lo muestran los escasos precedentes y el reconocimiento del subcoordinador 
de la diputaci6n obrera prifsta en agosto de 1981, de que habfa la posibi 
lidad de trabajar juntos, porque en ultima instancia son las mismas demandas 
y benefician a la misma clase trabajadora. 11 128 

Pero lo que no fue solamente genuino sino sali6 de todas las reglas 
del juego fue lo que sucedi6 en diciembre ultimo, cuando a rafz del aisla
miento de que fueron objeto los legisladores de la CTM por los otros secto
res del PRI declar6 el diputado Arturo Romo, excolaborador de Garcfa 
Paniagua: "las iniciativas cetemistas van a ser vinculadas con las de las 
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Fidel Velazquez habfa ya prevenido esta posibilidad cuando declar6 el 
10 de diciembre que el movimiento obrero "no acepta ningun tipo de alianzas 
con la oposici6n y no dara ocasi6n para que otros partidos se aprovechen de 
estos incidentes. 11 130 

Como quiera que sea jugar en los lfmites no significa tener todas 
consigo de manera que en el memento por el que pasan la CTM y la diputaci6n 
obrera existen mejores posibilidades para la discusi6n y la confrontaci6n 
y, por ello, la alianza "entre movimiento obrero y gobierno estara cada vez 
menos restringida a las negociaciones palaciegas y resultara mas clara, 
precisa y abierta."131 

En la opci6n que ahora analizamos, pues, en donde el Estado deviene 
Estado de clase (por presiones desde la clase y por reorientaci6n de la 
tecnoburocracia polftica), la alianza antigubernamental podrfa adquirir 
dimensiones mayusculas, pluriclasistas, que, por lo demas, no son para nada 
extrafias a la historia de las grandes luchas sociales mexicanas. Ante el 
autoritarismo estatal, convertido en adversario, se vuelve rapidamente 
factible la identidad, en la misma lucha, de actores que en otras condi
ciones no tienen nada en comun y que, por ello mismo, una vez conseguido 
el primer paso (el debilitamiento o la cafda del oponente), se desagregan 
en inf inidad de tendencias que pueden degenerar a su vez en las f ormas de 
lucha mas descompuestas y en las mas enraricidas reagrupaciones. 

;,Podria pensarse, sin embargo, que algun tipo de eventual "nueva 
izquierda" mexicana (formada por los sectores obreros mas avanzados, por la 
oleada progresista del sindicalismo y de su dirigencia asi como por la 
izquierda en su nuevo impulse unificado, parlamentario y mas envarnecido 
politfcamente), serfa capaz de convertirse en la columna vertebral de una 
amplia condensaci6n antigubernamental? 

Imposible responder con precisi6n a algo que depende de tantos factores 
coyunturales, pero lo cierto es que este tipo de acci6n puede tener tres 
derivadas dependiendo de su intensidad: 

Puede ciertamente, en primer lugar, servir como el eje de amplias 
alianzas democratico-populares pero cuyo objetivo este orientado hacia la 
reinstauraci6n de la distancia entre Estado y burguesfa que se perdi6 en 
el ciclo anterior y que gener6 la alianza popular, convirtiendose en un 
efectivo "flanco izquierdo" del sistema sociopolftico y provocando incluso 
un reacomodo institucional (tanto del PRI como de la "nueva izquierda"), 
pero cuidando de no minar el principio de unidad-autoridad del Estado ( esa 
configuraci6n hist6rica que tratamos de esbozar anteriormente). 

Segundo, puede llegar a minar este principio o apuntar claramente 
hacia alla provocando como respuesta una represi6n violenta y haciendo 
pasar al primer plano a las fuerzas armadas (o tro 2 de octubre, o algo aun 
mas grave puesto que estamos hablando de la clase obrera en el centro de la 
movilizaci6n, ;,otra Polonia?). 
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Tercero, y lo que significarfa sin duda la gran catastrofe, puede 
tambien debilitar el principio de unidad-autoridad del Estado, llegar a 
ese punto de "non retour," pero sin ser objeto de una reacci6n represiva 
unificada por parte de los aparatos de coerci6n (producto de divisiones en 
el seno del ejercito, por ejemplo, reproduciendo los propios desgarramientos 
de la clase polftica). 

La pregunta llegado a este punto es entonces reiterativa: iEs posible 
pensar que la dimensi6n clasista obrera, tomada en su expresi6n amplia: 
laboral-sindical-partidaria (para incorporar una eventual "nueva izquierda"), 
se convierta en la columna vertebral de una extensa lucha social, en un 
actor capaz de producir una hegemonfa alternativa, una "nueva condensaci6n 
intelectual y moral" que recoja las rafces populares y nacionales asf coma 
las mas actuales exigencias democraticas de la vertiene mejor integrada de 
la sociedad? 

0 bien, quizas mas adecuado para el caso de Mexico sea pensar en el 
camino contrario: ni acumulaci6n de fuerzas a la manera leninista ni 
construcci6n de una nueva hegemonfa en una mas elevada condensaci6n inte
lectual y moral coma la propuesta por Gramsci, sino un vaciamiento, una 
parcelaci6n de la extensa alianza f ormada en el primer impulso de la acci6n 
anti-estatal. Vaciamiento por el lado de los sectores medias, por la derecha 
entonces, si forzamos los terminos, hacia la 16gica de la mayor integraci6n 
dirfa una mejor geometrfa (democratica, anti-autoritaria, posesiva, indivi
dualista, del mejor ingreso), huyendo de la potencial explosi6n de anarquia 
que amenaza a las pequenas posesiones tan caras a esos estratos sociales; 
y vaciamiento hacia abajo, hacia el pueblo, hacia la 16gica masivo popular 
llevando consigo a una parte de la clase obrera mas explotada, de menor 
calificaci6n, la que hoy es pasta del liderazgo "charro," paternalista
autoritario, vaciamiento hacia el lumpenproletariado, la marginalidad 
social, la lucha social desorganizada, hacia la pobreza que "vive al dia" 
y se agudiza en una epoca de desorden. 

Diseminaci6n entonces mas que acumulaci6n de fuerzas, recomposici6n 
del escenario y de los actores, que pueden quedar adscritos a biparticiones 
lejanas a la distribuci6n clasista y mas acordes a las facciones, todas 
luchando en nombre de la naci6n y del pueblo, sin duda, reclutando asf 
nuevas fuerzas y ganando mejores posiciones, mas acordes con las necesidades 
de la guerra, de la redistribuci6n mas bien militar y no de clases o de 
ideologfas (sabre todo si la unidad de las fuerzas armadas no es muy clara 
desde un inicio y si el adversario exterior no hace su aparici6n en el 
corto plaza). 

Quizas la extrapolaci6n comienza a ser exesiva porque, a pesar de 
todo, el ejercito ha adquirido un alto nivel de profesionalizaci6n y la 
sociedad civil mexicana ha envarnecido con todo y lo titubeantes, recientes 
y continuamente minados desde el Estado que hayan sido sus contrafuertes 
y casamatas (para seguir con la imagen gramsciana). 

Pero tampoco imposible en un pafs en el que desde los aparatos mismos 
de ejecuci6n del Estado, pasando por las instituciones del sistema polftico 
(el partido oficial, el ejercito, el parlamento, el sistema judicial, el 
sindicalismo, etc.), hasta incluir a las interpretaciones dadas a la his
toria nacional y a las leyes, especialmente a los grandes preceptos de la 
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Revoluci6n Mexicana y de la Constituci6n, dependen en amplia medida, para 
alcanzar algun grado de unidad y una coherencia, de un solo punto en el 
sistema y del hombre que lo ocupa cada seis afios: del presidente de la 
republica. 

No es pues, ni fue nunca, un sistema guiado por una concepci6n del 
mundo clasista-econ6mica o por un andamiage ideol6gico hecho por intelec
tuales en nombre de una clase que deviene partido y Estado, ni tampoco una 
sociedad autoregulada por fuerzas democraticas en concurrencia segun un 
"contrato social" mas o mcnos rcspctado. Ha sido y oiguc sicndo unn tre
menda concentraci6n de fuerza, de autoridad en consecuencia, que nace y 
se reproduce en el ejercicio de una continua e inf atigable tarea que con
siste en fortalecer para balancear, romper para unificar, reprimir, recon
fortar, cooptar, matar, distribuir, corromper para, fundamentalmente, 
mantener el orden y la continuidad y en consecuencia mantener el principio 
estatal ante todas las cosas, buscar naturalmente ser la unica autoridad 
del regimen pero no debilitarlo en esa tarea ni apelar si el resultado es 
desfavorable. Un complejo que funciona en terminos esencialmente polfticos 
sin ideologfa o con un mfnimo de principios, entre mas generales mejor, en 
donde las fuerzas de la economfa actuan libremente haciendo dinero y respe 
tando (hasta ahora) las reglas de la polftica, en el seno de un sistema 
definido por un Estado que es tambien la economfa, guiado casi exclusiva
mente por una orientaci6n pragmatica, polftica casi en forma pura y todo 
ello para que, "para resolver las contradicciones jpara nadal jpara seguir! ," 
segun lo defini6 un militante del PRr.132 

Asf pues, no habrfa tampoco que confiar mucho en la resistencia de 
las casamatas y los contrafuertes en donde el todo depende aun tan estre
chamente de un sistema presidencialista, en donde las ideologfas y las 
pertenencias socio-econ6micas son debiles influjos para modelar el tejido 
social y en donde el sistema polftico, a pesar de corresponder a una socie
dad concentradamente polftica, expresa y ordena tan mal al sector mas 
moderno y mejor integrado a la amplia 16gica democratico-clasista ( Iran en 
cierta forma tambi~n parec{a muy moderno) . 

Conclusiones 

Todas estas consideraciones deberfan empujarnos a pensar en las formas 
del cambio social en terminos muy genuinos y tambien muy cuidadosos. Es 
indudable que los embates mas severos a este sistema han venido del lado de 
su 16gica democratico-clasista y tambien que han sido estos embates los que 
han producido los cambios y las actualizaciones mas espectaculares: bajo 
Dfaz Ordaz protestaron los sectores medios (maestros, medicos, estudiantes 
y profesores ) , con Echeverrfa los empresarios encabezaron lo que termin6 
siendo la inconformidad de la derecha, el sexenio de L6pez Portillo, sote
rradamente, ha tenido el mismo efecto en el seno de la clase trabajadora, 
provocando el acercamiento entre el sindicalismo oficial, las varias formas 
de sindicalismo independiente ( inclufdas las mas radicales de los sectores 
medios ) y la izquierda, a traves de la vfa partidista parlamentaria. El 
movimiento estudiantil de 1968, la llamada crisis de confianza en 1976 y 
las tensiones entre Fidel Velazquez y de la Madrid han sido los momentos de 
alta tensi6n entre el Estado y cada una de estas tres expresiones de la 
sociedad civil en fortalecimiento. 
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La apertura democratica, el acceso mas directo a los puestos de la 
enorme burocracia publica, los mejores presupuestos para las universidades, 
la reforma pol!tica con la legalizaci6n de varios partidos de la oposici6n 
y otra gran cantidad de medidas dan muestra de que el sistema ha sabido 
aliviar las tensiones venidas de las clases medias por lo menos en esta 
~poca de bonanza econ6mica petrolera. 

Quizas el nuevo rol del Congreso del Trabajo como organismo corporativo 
de todos los sectores de la clase obrera mexicana, y como un estanco que 
coloca a la clase con mayor autonom!a frente al Estado as! como la actitud 
mas combativa de los l!deres del sindicalismo oficial puedan efectivamente 
servir de contrapeso, "ir adelante del Estado," rebasarlo continuamente, 
constituirse en su "flanco izquierdo institucional" y resolver por esta v!a 
el problema de la marcada inadecuaci6n del sistema pol!tico, y del PRI en 
lo particular, a este respecto. 

La izquierda en estas condiciones encuentra su funci6n definida en 
forma menos clasica pero mas efectiva al convertirse en el puente de 
articulaci6n de varios medios y en particular de los dos ahora mencionados: 
por una parte, la izquierda goza de la aceptaci6n espontanea entre las 
clases medias, naturalmente antiautoritarias en sociedades con un Estado 
fuerte estructural y expresa asr un anhelo democratico reprimido, arraigando 
mas como ex presi6n socialista que en su manifestaci6n comunista, leninista 
y centralizada. Por otra parte, articular este medio democratico con el 
mas propiamente clasista requiere, quizas, como lo han propuesto en cierta 
forma los partidos de la unidad de la izquierda, de un largo trabajo en el 
seno del sindicalismo (universitario, magisterial, bancario), participar en 
el Congreso del Trabajo sin el afan, por lo demas iluso, de Caballo de 
Troya. Mas dificil se ve que la izquierda pueda establecer un puente estable 
hacia el terreno mejor marcado por la 16gica Estado-pueblo aunque los puntos 
fatigados de la dominaci6n tradicional, autoritaria y paternalista hacen 
crisis continuamente, y hacia esos puntos tendra que acudir, multiplicandose. 

Por supuesto esto depende de que la izquierda "sepa crear contra
dicciones" y que busque la mejor coherencia para su desenvolvimiento, evi
tando, cosa que no es facil, transgredir los puntos de "non retour"; que 
sepa resolver contradicciones, entonces, tambi~n, "para seguir," lo que 
ya es algo, sobre todo si se puede seguir con una cierta orientaci6n: 
algo que se acerque de alguna manera a una sociedad mas equitativa, mas 
integrada, menos desgarrada por la pobreza. 

En cualquier caso las batallas por el control de los principios 
nacionalistas (como la que libr6 Herberto Castillo en torno al petr6leo y 
que tanto fortaleci6 en un momento al Partido Mexicano de los Trabajadores), 
pueden ser un cemento de la dimensi6n popular, de la clasista y de la 
propiamente democratica, sobre todo cuando el Estado pierde la distancia 
con respecto a las clases altas. Ello implica aprovechar todos los foros 
existentes, sindicales, electorales, parlamentarios y crear otros en los 
medios de comunicaci6n, en el sistema educativo, etc. 
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Par todas estas razones se ha vuelto tan dif icil para la oposici6n de 
izquierda tomar la vfa de la estricta oposici6n, del claro enfrentamiento 
antiestatal, y se ha desgarrado constantemente en la disyuntiva de participar 
en el sistema polftico existente o mantenerse radicalmente exterior a el. 
Hoy comienza a ser claro que incluso si desde una posici6n exterior y 
radical la izquierda pudiera haber desestabilizado el orden y, par alguna 
concatenaci6n de factores, derrocado al Estado el poder que ahf se 
concentraba, ahora un espejismo, dificilmente hubiera ido a parar a las 
manos de una tendencia asf, postulada en los terminos clasicos de la lucha 
de clases o en las terminos blanquistas del asalto al poder. Sin ir tan 
lejos, la ruptura y el enfrentamiento sin mediaciones, cuando tiende al 
punto desorganizativo produce en nuestra sociedad una reacci6n represiva 
fulminante, y la izquierda mexicana lo sabe de memoria. A su vez, lo que 
ha resultado mas asombroso con la ref orma polftica es que la participaci6n 
de la izquierda en el interior del sistema polftico afloja la consistencia 
de ese Estado, en otras condiciones monolftico, y pone a flote sus contra
dicciones y sus incoherencias pero tambien coloca en una posici6n mas 
adecuada a las "tenientes" del Estado para visualizar las problemas y para 
inventar soluciones (a final de cuentas lo fundamental para ellos sf es 
"seguir," a toda costa). Quizas nosotros tambien tengamos que decir, con 
algunos socialistas espanoles, "jTodo el poder al reformismo!" 

Par ultimo, quien no parece encontrar un canal estable de relaci6n con 
el Estado es el tercer actor de la sociedad integrada: el empresariado y, 
en cierta forma tambien, la derecha coma un todo. 0 se distancia totalmente 
del Estado o parece estar amalgamada a el provocando las condensaciones y 
tormentas propias de cada posici6n. Y es que a este nivel no parece facil 
establecer una arena polftica de concurrencia si tomamos en cuenta las 
profundas reticencias, propias de esta clase, a todo lo que sean formas de 
participaci6n ampliada y aparatos publicos, "fantasmas populistas," y su 
gran predilecci6n por las sorpresas y sobresaltos econ6micos y financieros, 
por los arreglos palaciegos, a traves de la burocracia financiera, y sus 
rabietas y ensimismamientos expresados de manera displiscente por los 
aparatos ideol6gicos de que dispone. Asf, si bien se puede afirmar que la 
iniciativa privada posee ya todos las mecanismos necesarios para derrumbar 
al Estado, lo cierto tambien es que no posee ninguno para sustituirlo. 

Quien tiene mas necesidad de seguir con lo que hay y sin embargo esta 
resultando mas radical y mas intransigente en Mexico es la burguesfa. 
Quizas le toque el papel, una vez mas para su desgracia, de ser el detonador 
de la revoluci6n social. 
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50Julio Labastida, "Nacionalismo reformista en Mexico," Cuadernos 
Politicos, No. 3 (Mexico, Editorial ERA, 1975), p. 47-49. 

51 Peter Smith, "Does Mexico Have a Power Elite?" Authoritarian
ism in Mexico, Interamerican Politics Series, Vol. 2 (Philadelphia: 
Institute for the Study of Human Issues, 1977), p. 147. 

52Idem. 

Ocupaci6n del padre en politicos y empresarios 

Ocupaci6n Empresarios 
(N = 139) 

CLASES ALTAS 
Industriales 60 
Banqueros 3 
Arrendadores 3 
Terratenientes 9 
Otros 0 
Subtotal 75 (54%) 

CLASES MEDIAS 
Comerciante 33 
Empleado J 18 
Empleado civil 
Profesional 13 
Militar 0 
Politico 0 
Otro 0 
Subtotal 64 (46%) 

CLASES BAJAS 
Trabajador 0 
Campesino 0 
Otro 0 

Subtotal 0 (0%) 
TOTAL 139 (100%) 

FUENTE: Smith, p. 135. 

Elite total 
(N 192) 

2 
1 
1 

17 
2 

23 (12%) 

8 
5 
5 

47 
16 
25 
17 

123 (64%) 

7 
22 
17 
46 (24%) 

192 (100%) 

Politicos 
Elite en su nivel m§s alto 

(N 33) 

1 
0 
0 
4 
1 

6 (18%) 

4 
1 
2 

10 
2 
3 
5 

27 ( 82%) 

0 
0 
0 
0 (0%) 

33 (100%) 
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53 "l) Los bancos," enumera Aguilar Gamin, "2) las que han contratado 
creditos en d6lares con el exterior, 3) las que han importado volumenes 
importantes para sus empresas e industrias, 4) la burocracia financiera." 
Uno mas uno, 20 de julio de 1981. 

54cordera y Tello, p. 133. 

~~"En abierto contraste con Hacienda, Patrimonio Nacional mostr6 poca 
preocupaci6n par las intereses sensitivos del sector privado. Presion6, 
par ejemplo, par un mayor control y participaci6n estatal en la industria 
minera • • • promovi6 y defendi6 con sumo empeno la construcci6n del complejo 
acerero de Las Truchas argumentando que ello abrirfa un nuevo polo de desa
rrollo en el pafs • • • La Secretarfa de Industria y Comercio durante Eche
everrfa tuvo una posici6n menos consistente • • • combin6 un estatismo mode
rado con una alta sencibilidad a las intereses de las empresarios nacionales 
y extranjeros." Idem. 

Pero en general, coma lo ha establecido Laurence Whitehead, "Al inicio 
de su gobierno, Echeverria publicamente design6 a las nuevos directores del 
Banco de Mexico, queriendo asf dar a entender que esta organizaci6n nominal
mente independiente no dispondrfa en adelante de la misma libertad de acci6n. 
En la practica su autoridad sabre el Banco lo hizo directamente respomrnble 
del tipo de cambios y las polfticas de tasas de interes que fue obligado 
a adoptar. De una manera similar, el secretario de Hacienda fue destituido 
a mediador de 1973, en un gesto presidencial que se interpret6 de manera 
general coma una muestra de que de ahf en adelante la Secretaria de Hacienda 
actuarfa coma conducto para las decisiones tomadas personalmente par el 
presidente (el nuevo secretario fue Jose L6pez Portillo). En resumen, 
virtualmente, la responsabilidad total de la administraci6n y de las 
polfticas econ6micas de Mexico residi6 en el ejecutivo." Whitehead, "La 
polftica del sexenio de Echeverria," p. 489. 

56cantu, Uno mas uno, 23 de julio, 1981. 

57Para un estudio detallado de la Secretarfa de Programaci6n y Presu
puesto y su relaci6n con Hacienda y el Banco de Mexico ver: John J. Bailey, 
"Presidency, Bureaucracy, and Administrative Reform in Mexico: The Secre
tariat of Programming and Budget" (Washington, D.C.: Department of Govern
ment, Georgetown University, 1979), y Laurence Whitehead, "Public Expendi
ture, Fiscal Control, and the Character of the Mexican State" (Washington, 
D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1981), p. 27. 

58Basanez, p. 75 

59Idem, p. 76. El cuadro se completa si se toma en cuenta que Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda de L6pez Mateos y Dfaz Ordaz (1958-70), 
gobernador fundador del Banco Interamericano de Desarrollo (1960), gober
nador del Fonda Monetario Internacional par mas de 10 anos y precandidato 
a la presidencia de Mexico en 1963 y 1969, goz6 siempre del apoyo del ex
presidente Miguel Aleman. "Ortiz Mena es considerado," apunta Basanez, 
"coma uno de las mas respetables e influyentes miembros de la fracci6n 
financier a." Basanez, p. 77 • 
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60susan Kaufman Purcell y John F. H. Purcell, "Estado y sociedad en 
Mexico: idebe un sistema politico estable, institucionalizarse? Foro Inter
nacional, XX, 3 (enero-marzo 1980), p. 456. 

61Excelsior, 8 de mayo, 1975. Y con respecto a la educaci6n el Consejo 
declar6 conveniente "que el Estado propicie un clima de libertad que faci
lite la participaci6n del sector privado en la programaci6n y realizaci6n 
de las tareas educativas," pues, dice en otra parte, "originalmente corres
ponde a los padres de f amilia el derecho y la obligaci6n de educar a sus 
hijos." 

621a unidad nacional entr6 en crisis con el asesinato de Garza Sada. 
"Se destruyen," comienza diciendonos Monsivais en un escrito que recrea 
magnificamente el estado de tensi6n de aquel momenta, "o ponen entre paren
tesis las alianzas org§nicas, las negociaciones y el espfritu de concilia
ci6n entre el Estado y los empresarios. Por primera vez en mucho tiempo 
se propaga desde arriba, desde la cupula de la oligarqufa el desprestigio 
program§tico de un presidente de la Republica ••• Voz de alerta en la 
prensa de la derecha, sermones sobre el despojo de vidas y haciendas, 
alarma ante la infiltraci6n comunista en los centros de ensenanza, 
demonizaci6n del Estado, campanas de linchamiento moral de figuras demo
cr§ticas, como el obispo de Cuernavaca Sergio Mendez Arceo y el lider de 
la tendencia democr§tica de los electricistas Rafael Galv§n ••• En 
esta ofensiva ideol6gica un factor esencial son los mass-media. Al ser 
mfnima o casi inexistente la participaci6n de las clases explotadas en 
el proceso educativo, los medias de comunicaci6n sirven a un prop6sito 
directo, popularizar las explicaciones de la clase dominante. Con la 
garant!a de un vastfsimo sector analf abeto es cuantiosa la influencia 
de radio, cine, TV, fotonovelas, etc. El resultado es previsible tal 
como lo reiteran numerosos antrop6logos: los pobres urbanos aspiran no 
a una identificaci6n proletaria sino a un futuro de consumidor. En este 
media se difunde facilmente, con un efecto de domin6, cualquier tipo de 
rumores y chistes contra el actor satanizado y con ello se hace manifiesta 
la consciencia 'catastr6fica,' la resignaci6n ante la suma de desastres, 
mentalidad tradicional, desarrollo 16gico de la desinformaci6n ••• 
minimizar la capacidad de acci6n y reflecci6n, usar la credulidad ante el 
rumor como soluci6n de continuidad de la pasividad ante el autoritarismo." 
As! se propagaron los rumores del estrangulador de mujeres (1972), la 
escasez de vivieres (1972), la escasez de gasolina (1973), las vacunas 
esterilizadoras (1974: "alerta padre de familia supuestas vacunas contra 
la tif oidea aplicadas en escuelas de gobierno son para esterilizar a tus 
hijos"), el libro de texto gratuito (1975: el gobierno quiere arrebatarnos 
la mente de nuestros ninos, el marxismo-leninismo quiere implantar su 
sistema ateo, totalitario y anti-mexicano), el despojo de la propiedad 
(1975: Ley General de Asentamientos Humanos: "habra extrafios en nuestras 
recamaras" ), el golpe de Estado (1976). "Esta intranquilidad y este desa
sociego, expresados o no de 'modo chistoso' preceden a lo que se llamar§ 
despues la perdida de la confianza." Monsivais, pp. 306-329. 

63Aguilar Camfn, Uno m§s uno, 1 de junio, 1981. 
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64Basanez, p. 122-124. 

65En este caso se encuentran Octavio Paz y Juan Jose Arriola que son 
capaces de alternar, por ejemplo, un programa sabre alguna corriente fran 
cesa de interpretaci6n de la historia, tema accesible a un reducido publico 
y sin relaci6n directa con nuestro pafs, pero que los afirma mejor en su 
jerarqufa intelectual acentuando una imagen de indiferente imparcialidad, 
con temas relacionados con la situaci6n en Polonia y la salvaje imposici6n 
del autoritarismo estatal, y por derivaci6n, de cualquier primacfa del Estado. 

66Basanez, p. 124- 126. "Televisa fue capaz de dar la noticia sabre la 
muerte papal dos minutos antes que fuese transmitida en los Estados Unidos." 
Esta eficiencia hace que funcionarios dentro de una misma dependencia publica 
"se informen a traves de la televisi6n sabre lo que esta ocurriendo en otras 
areas de la misma dependencia. II Idem, P• 126. 

67Idem, p. 26. 

68Fatima Fernandez Cristlieb, "El derecho a la informaci6n y los medias 
de difusi6n," Mexico hoy, op. cit., p. 345. 

69Aguilar Gamin, Uno mas uno, 1 de junio, 1981. 

70Monsivais, p. 314. 

71Dale Johnson, "Relaciones de clase y hegemonia en los paises depen
dientes," (San Juan, Puerto Rico: XIV Congreso Latinoamericano de Socio
logia, 1981), p. 22 

72Whitehead, "Why Mexico is Ungovernable--Almost," p. 42. Vease espe
cialmente Roderic Camp, "Reclutamiento politico y cambio en el Mexico de 
los setentas," Faro Internacional, 79 (enero-marzo 1980). 

73coindreau y Amaya Rivero, Uno mas uno, 21 de mayo, 1981. 

74"Esta exclusi6n implica la supresi6n del principio de ciudadanfa 
(citizenship) en el doble sentido de: 1) igualidad abstracta que (basica
mente por media del sufragio universal y su correspondiente regimen de 
democracia polftica) es el fundamento del principio de que el poder 
ejercido por los ocupantes del gobierno, por media de las instituciones 
del Estado, esta basado en el consentimiento de los ciudadanos; y 2) 
el derecho a poder recurrir a la protecci6n juridicamente regulada contra 
los actos aTibiitJTian:Vo-S3 por parte de las instituciones del Estado ••• " 

75Guillermo O'Donnell, "Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian 
State and the Question of Democracy," en David Collier, editor, The New 
Authoritarianism in Latin America (Princeton, N.J.: Princeton Univers
ity Press, 1979), pp. 288, 292.:.293. 
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76 11El paradigma pues resulta de una gran pureza por las condiciones 
de terror en que se instaura, como afirma O"Donnell, "bajo estas condiciones 
no se puede esperar menos que un'consenso tacito' basado en (por ejemplo) 
la despolitizaci6n, la apatfa y el retiro hacia una existencia diaria 
completamente privatizada. Y el miedo. Miedo por parte de los vencidos 
y de los oponentes al estado burocratico- autoritario, como resultado de 
su conspicua capacidad de coerci6n . Y miedo por parte de los ganadorcs 
que afrontan el espectro de la situaci6n que pre cedfa a la implantaci6n 
del Estado burocratico- autoritario. Y tambien existe el miedo entre 
quienes se encargan de la coerci6n ffsica a cualquier tipo de 'soluci6n' 
polftica que pudiera conducir al regre so de la situaci6n anteri0r. Este 
ultimo miedo en ocasiones parece conducirlos por una escalada coercitiva 
que no conoce lfmites." Idem, p. 296. 

77 Idem, p. 296. 

78Manuel Antonio Garret6n, "Modelo y proyecto politico del regimen 
militar chileno" (San Juan, Puerto Rico: ponenci a presentada al XIV Con
greso Lat inoamericano de Sociologia, 1981), p. 25. 

79Jose Alvaro Moises, ponencia presentada al XIV Congreso Latino
americano 1' de Sociologfa, San Juan, Puerto Rico, 1981 

8011Es claro," como dice Moises, "que la polftica de apertura del Brasil 
no ha llegado a alcanzar la amplitud de la espafiola: en Brasil no hubo un 
reconocimiento de los partidos de izquierda, no ocurri6 nada semejante al 
desmantelamiento de la estructura oficial de los sindicatos controlados por 
el Estado y, aun mas, no se oper6 ninguna modificaci6n sustanci al en las 
reglas del juego polftico de tal modo que se pudiera hablar, propiamente, 
de democratizaci6n de los procesos de acceso al poder." (p. 8) 

81The Washington Post, 26 de septiembre, 1981. 

82Aguilar Camfn , Uno mas uno, 2 de octubre, 1981. El nuevo estilo de 
hacer polftica encontrarfa su implementaci6n en el propio "tamafio del Estado, 
en tanto sector publico, su minuciosa ramificaci6n politica y administra
tiva, su capacidad ampliada de decisi6n polftica y gesti6n social que le 
permite otorgar en forma expedita y directa por medio de sus agencias lo 
que antes gestionaban los politicos locales y los comites prifstas, los 
lfderes y sub- lfderes de los sectores, los intermediarios y negociadores 
de toda fndole que cosen las grietas, tapan las insatisfacciones, maquillan 
los desacuerdos, promueven a los incondicionales y escalan el sistema de 
clientelas que ha sido el secreto de la eficacia de esa polftica a la 
mexicana que es el PRI con sus organizaciones de masas que simboliza y 
encarna . " (Idem). 

83velazquez, Uno mas uno, 16 de octubre, 1981. 
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84En el documento titulado Proposiciones del Congreso del Trabajo para 
incluirse en el pr6ximo plan basico de gobierno 1982-1988, se proponfa 
tambien, ademas de la semana laboral de 40 horas con pago de 56, que 
pasaran a ser propiedad del Estado las industrias alimenticias, qufmico
farmaceuticas, textil y de la construcci6n, las institutiones financieras, 
bancarias y de seguros que son privadas, las industrias extractivas, petro 
qufmica y siderurgica, el comercio exterior, los bienes de capital, etc. 
Se abogaba por una profunda reforma fiscal, el seguro social, la vivienda 
yen gene ral por el fortalecimiento del sector social de la economfa." 
(Uno mas uno, Suplemento, PAGINA, No. 7, p. 4). 

Estas proposiciones, decfa Ivan Zaval, "conforman un verdadero pro 
grama de gobierno estatificado y progresista y pretenden entre otras 
cosas, transformar cualitativamente la naturaleza y los fines del Estado. 
(Idem). 

85Aguilar Camfn, Uno mas uno, 16 de octubre, 1981. 

86Idem, 15 de enero, 1982. 

87Idem, 16 de octubre, 1981. 

88ne la Madrid, Uno mas uno, 15 de octubre, 1981. 

89Garcfa Paniagua, Excelsior, 30 de diciembre, 1981. Miguel Angel 
Granados Chapa tiene mucha raz6n al recordarnos algunos datos biograf icos 
de Garcfa Paniagua: "Al iniciarse este sexenio el hijo de don Marcelino 
Garcfa Barragan (ministro de la Defensa Nacional durante el regimen de 
Dfaz Ordaz), era sabre todo conocido por esa circunstancia • • • (pues 
aunque antes fue senador se enemist6 con Echeverrfa). Su estrella fue 
elevandose cuando L6pez Portillo asumi6 la presidencia. La primera en
comienda a Garcfa Paniagua fue la Direcci6n Federal de Seguridad, la 
policfa polftica. Ahf y en la subsecretaria de gobernaci6n a la que 
asendfo mas tarde le correspondi6 manejar informaci6n delicadfsima, 
y encabezar el ajuste de cuentas del Estado con grupos que escogen la via 
violenta, o el Estado cree que lo han hecho ••• Apenas llegado a la 
Secretarfa de la Reforma Agraria se consideraba que no obstante la brevedad 
de su carrera contaba entre los precandidatos a la presidencia • • • 
sucitaba adhesiones entusiastas entre la derecha y reconocimiento entre 
escritores progresistas. En este ultimo sector sin embargo flotaban, 
a veces sin expresarlo, dudas sabre el autoritarismo en que podrfa 
resolverse, a la vista de sus antecedentes, la firmeza del secretario de 
la Reforma Agraria. 

"En marzo de 1980 pas6 a dirigir el PRI ••• ahf acentu6 su ret6 -
rica de izquierda y al nombrar a polfticos de esa filiaci6n (como don 
Jorge Tamayo o don Arturo Romo) en puestos significativos, hizo una opci6n 
inequfvoca • • • En cfrculos pr6ximos a el se ha expuesto que la causa de 
su desasociego radica en que habiendo recibido sefiales de que el serfa 
destapado, cuando no fue asf la decisi6n le fue incomprensible e inadmisi 
ble. Se trata de una versi6n muy verosimil, si bien no podra corroborarse 
jamas o en el corto plaza su certidumbre," concluye Granados Chapa (Uno mas 
Uno, 4 de enero, 1982). 
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90velazquez, Uno mas uno, 10 de diciembre, 1981. 

9lrdem, 11 de diciembre, 1981. 

92ne la Madrid, Uno mas uno, 30 diciembre, 1981. 

93velazquez, Uno mas uno, 8 de enero, 1982. 

94cANACINTRA, Uno mas uno, 14 de enero, 1982. 

95uno mas uno, 18 de enero, 1982. 

96para diluir esta idea de un fuerte grupo concentrado y con una idea 
clara de las polfticas que serfan implementadas, se nombr6 a un nuevo con
sejo consultivo del IEPES que fue ideado, al decir de Granados Chapa, "como 
en tamalerfa: de chile, de dulce y de manteca ••• Uno se pregunta que 
hace ahf un exgobernador de Queretaro aristocratizante y oligarquico junto 
con el general zapatista Gustavo Baz que luch6 contra los predecesores del 
polftico queretano ••• Fueron incluidos nueve ex-secretarios de Estado. 
Dos de ellos trabajaron con Echeverrfa ••• , cuatro con Dfaz Ordaz ••• , 
uno con L6pez Mateos, uno trabajo con Alemany el ultimo con Avila 
Camacho • • • Se ha invitado tambien a hombres de ciencia habitualmente 
alejados de la polftica partidaria • • • II Uno mas uno' 15 de diciembre' 
1981. 

97salinas de Gortari, Uno mas uno, 31 de octubre, 1981. 

98ne la Madrid, Uno mas uno, 22 de noviembre, 1981. 

99rdem, 12 de noviembre, 1981 . 

lOOuno mas uno, 22 de noviembre, 1981. 

lOluno mas uno, 18 de enero, 1982. 

102ne la Madrid, Uno mas uno, 18 de enero, 1982. 

103rdem, 18 de noviembre, 1981. 

104Bartlett, Uno mas uno, 17 de noviembre, 1981. 

105ne la Madrid, Uno mas uno, 21 de noviembre, 1981. 

106salinas de Gortari, Uno mas uno, 19 de diciembre, 1981. 

107rdem, 26 de enero, 1982. 

108rdem, 30 de enero, 1982. 

109rdem, 18 de enero, 1982. 

llOne la Madrid, Uno mas uno, 18 de noviembre, 1981. 



66 

NOT AS 

lll 11Muy mal habrfa podido el PRI cumplir su papel de gran olla populista 
y pluriclasista," agrega este autor, "si hubiera antepuesto a la practica 
polftica las definiciones ideol6gicas que son en esencia expresiones arti
culadas- y excluyentes tambien- de perspectivas de clase ••• " La 
fuente del poder del PRI esta en otra parte, en una "profunda, ramificada, 
operativa coalici6n nacional de intereses que pone en primer plano lo que 
la gente hace y en ningun sitio lo que piensa. Prifstamente hablando, 
intereses no quiere decir s6lo riqueza o corrupci6n sino tambien y con 
mucha mayor frecuencia de lo que se cree, superviviencia, genuinas demandas 
que emergen de la base de la sociedad. Prifstamente hablando, intereses son 
por igual, y simultaneamente, el del estudiante que acude al mftin de la 
Universidad de Colima a cambio de cien horas acreditadas de servicio social 
y el de gobernadores que construyen desde el poder prifsta una formidable 
red de negocios, de influencia pol!tica en sus estados; intereses para el 
PRI son por igual el de Jose Sierra Oropeza, que form6 con sus hijas el 
grupo de baile folcl6rico Las Estrellitas en Aguascalientes y quiere una 
ayuda mensual del municipio y el de Emilio Azcarraga Milmo, que aport6 
a la campafia varias unidades m6viles de transmisi6n de Televisa y se auto
designa sin titubeo ninguno prifsta de pro ••• ("Las peras del PRI , " 
Uno mas uno, 30 de octubre, 1981). 

ll2citado por Guillermo Mora, Uno mas uno, 6 de noviembre, 1981. 

113Granados Chapa, Uno mas uno, 8 de noviembre, 1981. 

114Teresa Gurza, Uno mas uno, 12 de noviembre, 1981. 

llSLuis Gutierrez, Uno mas uno, 22 de noviembre, 1981. 

116Aguilar Camfn, Uno mas uno, 31 de octubre, 1981. 

117octavio Paz, entrevista de Antonio Marim6n, Uno mas uno, 18 de 
noviembre, 1981. 

ll81aurence Whitehead, "Public Expenditure, Fiscal Control, and the 
Character o,f the Mexican State," p. 30. Como dice Whitehead, "en los casos 
de naciones exportadoras de petr6leo fuertemente pobladas y con necesidad 
imperativa de desarrollarse ("high absorbers," como Nigeria, Indonesia, 
Iran--lMexico? ) una expansi6n incontrolada de la demanda rapidamente 
conduce hacia desequilibrios fiscales y de la balanza de pagos que pueden 
considerarse coma la respuesta 'normal' de la bonanza petrolera. Este 
comportamiento ha sido acompafiado tambien, invariablemente, por una 
corrupci6n rampante (recuerdese el projeto acerero Krakatoa en Indonesia), 
una inflaci6n y una redistribuci6n socialmente disruptiva y la atrofia 
de las ramas de la producci6n no petroleras." ( Idem, p. 13) 

11911Excedentes petroleros y apertura externa: el caso de Mexico," 
ponencia presentada en CIEPLAN, Santiago, Chile, marzo de 1981, p. 30, 
citado por Whi tehead,"Public Expenditure, Fiscal Control, and the Character 
of the Mexican State, " p. 11. 
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120rdem. 

121La historia espafiola da cuenta tambien de muchos de estos elementos 
aunque, sin duda, el caso frances con su sistema de dominaci6n de clase 
debilitado a fondo por el Estado Borb6nico (estatizaci6n de la burguesfa 
a traves de la aristocratie de robe ) , su constante situaci6n amenazada 
exteriormente desde todos los puntos cardinales y su incendiario pueblo 
urbano y rural, ayuda mucho mejor a entender lo que estcimos tratando de 
expresar ahora en el texto. 

122como lo ha establecido con especial sencibilidad Laurence Whitehead, 
"entre 1910 y, digamos, 1920 Mexico provey6 una inolvidable ilustraci6n de 
lo que debe entenderse por 'ingobernabilidad,' y a pesar de que la sociedad 
ha sido ampliamente transformada desde entonces, la imagen de ese periodo 
qued6 grabada profundamente en la conciencia nacional ••• Incluso hoy el 
espectro de una crisis politica total no ha sido conjurado de la conciencia 
de la elite gobernante y sigue condicionando SUS respuestas, SU disciplina 
interna y alimentando sus debates politicos ••• hay una variedad de puntos 
de vista sabre el peligro principal pero una creencia en la potencialidad 
de una grave crisis politica nacional se encuentra ampliamente respondida." 
Laurence Whitehead, "Why Mexico is Ungovernable--Almost," p. 8- 9. 

123sobre las relaciones actuales Mexico-EE.DU. vease el excelente 
trabajo de Susan Kaufman Purcell (1981). 

124o'Donnell, p. 304. 

125como dice Laurence Whitehead, muchos observadores de los ultimas 
(cinco afios ) han constatado que "la disciplina y la lealtad del sector 
laboral han contribuido mas que a una balanceada y solida actitud hacia 
los derechos sociales a una situaci6n en donde el sector privado obtiene 
todas las ventajas sin hacer concesiones a cambio ••• El sector laboral 
en Mexico podra seguir siendo gobernable si y solo si el gobierno no 
aparece totalmente a mercer del sector privado." Whitehead, "Why Mexico 
is Ungovernable - -Almost," p. 37. 

126Aguilar Camfn, Uno mas uno, abril, 1981 ("Los obreros frente al 
Estado"). 

127Jorge Hernandez Campos, Uno mas uno, 3 de noviembre, 1981. 

128carlos Pereira, Uno mas uno, 28 de agosto, 1981. 

129Jorge Hernandez Campos, Uno mas uno, 15 de diciembre, 1981. 

130Fidel Velazquez, Uno mas uno, 10 de diciembre, 1981. 

131Raul Trejo Delabre, Uno mas uno, 4 de octubre, 1981. 

132citado por Aguilar Camfn. 


