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INTRODUCCION. 

EL ANALISIS CIENTfFICO DE UN OBJETO DE ESTUDIO CUALQUI~ 
RA, EXIGE LA VOCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE AQUEL QUE PRETENDE REALl 
ZAR UN TRABAJO SIMILAR, 

LA POL[TICA Y EL PODER, SON FENÓMENOS QUE PRESENTAN UNA 
MOVILIDAD CONSTANTE; NADA ES PERMANENTE EN ELLOS; NADA ES FATAL O 

IGUAL, POR ESO, DIF[CILMENTE NOS PODEMOS SUSTRAER DE LA PRÁXIS AL 
ANALIZAR AMBOS FENÓMENOS, 

LAS ENSEÑANZAS DE LA POL[TICA PRÁCTICA y1aELEJERCIClO -
DEL PODER, SON LA FUENTE ORIGINARIA DE TODO CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 
QUE SE UBICA EN EL MARCO TEÓRICO DE LA CIENCIA PoLfTICA, 

LAS CARACTERfSTICAS IMPL[CITAS A LA NATURALEZA HUMANA -
TIENEN UN MARGEN DE FLEXIBÍLIDAD MUY AMPLIO CUANDO PRETENDEMOS HA -
CER DE ELLA NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO, 

LA PoLfTICA Y EL PODER NO SON LA EXCEPCIÓN. LAS PRIME
RAS MANIFESTACIONES EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL HOMBRE LAS ENCONTRA 
MOS EN SU DISPONIBILIDAD PARA HACER PoLfTICA Y, EN SU CAPACIDAD PA
RA LA LUCHA POR EL PODER, 

Nos ENCONTRAMOS CON QUE, SIENDO LA PoLfTICA UNA CARACT& 
Rf STICA INDIVIDUAL INNATA AL HOMBRE Y EL PODER, UNA NECESIDAD SO -
c iAL, SU ESTUDIO REVIERTE A LOS CARACTERES PATOLÓGICCÍDE LA FILOSO
FfA DEL HOMBRE; SUS FINES ÜLTIMOS A NIVEL SOCIAL Y SUS FINES PRIME-. ~ 
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.. ROS DE NATURALEZA EXISTENCIAL. ABSTRAERNOS DE ESTA EXIGENCIA EN 
EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJOJ HUBIERA SIDO TOMAR UNA POSTURA -
SIMPLISTA Y POCO PROFESIONAL, 

POR LA AMPLITUD DEL ÁMBITO POLfTICO Y DE LAS FUER
ZAS QUE PONE EN MOVIMIENTOJ ESCAPA A LAS EXIGEHCIAS DEL M!TODO 
CIENTÍFICO RÍGIDO. DE AHf QUE HAYAMOS PUESTO NUESTRO MEJOR ES
FUERZO PARA LOGRAR UNA SISTEMATIZACIÓN ADECUADA A LOS TEMAS QUE 
ABORDAMOS, 

EL PRESENTE TRABAJOJ NO ES UNA SIMPLE DESCR.I PCI ÓN 
DE LOS CONCEPTOS QUE MANEJA LA SOCIOLOGÍA Y LA CIENCIA POLfTICAJ 
YA QUE NOS HEMOS PERMITIDO VERTIR EN ÉLJNUESTRO CRITERIO PERSO
NAL Efl RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS QUE SE ANALIZAN EN EL CURSO 
DE LA INSTRUMENTACIÓf~ DEL MISMO, 

EL HOMBRE DEBERÁ PREOCUPARSE MAS POR EL ANÁLISIS -
DEL FENÓMENO POL[TICO Y EL EJERCICIO DEL PODERJ TODA VEZ QUE -
LOS ACONTECIMIENTOS QUE GENERAN TIENEN MUCHO QUE VER CON LA PR~ 
SERVACIÓN DE LA ESPECIE HUMAWA. LAS FP.ONTERASJ LAS ALIANZAS; -
LAS FEDERACIONES; LAS NACIONES Y LOS ESTADOS CONSTITUYEN UNOS -
CUANTOS EJEMPLOS DE LA IDEA SEPARATISTA TAN ARRAIGADA EN EL G~
NERO HUMANO .. EN CAMBIO LA IDEA DE UNA UNIDAD MUNDIALJPA 
RECE ESTAR CADA VEZ MAS ALEJADA DE LA AXIOLOG(A ~TICA DEL HOM-
BRE. 

SERÍA PRETENCIOSO PRESENTAR ESTA TESl$J COMO UN ~
TRABAJO DIRIGIDO A RESOLVER LAS INQUIETUDES Y MITIGAR LAS DUDAS 
QUE GIRAN ALREDEDOR DE LA PoLfTICA v EL PODER; PoR EL coNTRARIOJ 
INTENTA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INTELECTUAL A TRAV~S DE LA D!L 
DA Y EL PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS QUE VIVIMOS EN EL ACTUAL Sl.S. 
TEMA POLfTICO DE M!XICO, 

Es DIFf CIL SER INNOVADOR EN MATERIA POLÍTICAJl'O~E 
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LAS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS NO S~LO EXIGEN EL PLANTEAMIENTO DOC
TRINARIO, SINO TAMBI~N LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA ESTRUCTURA POL(TI . . . ····· -
CA QUE OFRECE LA ESPECTATIVA. NINGON PLANTEAMIENTO TEÓRICO PRUEBA 
SU VALID~Z POR SÍ SÓLO,, REQUIERE PARA SU EFICACIA DE LA INTERVEN -
CIÓN DE LOS ACTORES DE LA ESCENA POLÍTICA, 

EN EL PRESENTE ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PODER Y 
LA POLÍTICA EN 11~XICO, SE ENSAYAN ALGUNAS ALTERNAT:IVAS Y LINEAMIE!i 
TOS QUE PUEDEN ALIVIAR EN ALGON GRADO LA PROBLEMATICA NACIONAL, No . . . . . . . . 

DEJARÁN DE SER SIMPLES ENSAYOS HASTA QUE POR VfA DE .LA PRÁXIS PRU[ 
BE SU V~LID~Z EN EL TERRENO FÁCTICO Y OBJETIVO, POR LO .TANTO, SON 
ALTERNATIVAS QUE NO GARANTIZAN SU EFECTIVIDAD POR NO HABER SIDO -
PRACTICADAS NUNCA EN M~XICO, SE PUEDE SUGERIR SU IDONEIDAD.1 PERO 
JAMAS GARANTIZA SU EFICACIA, 

LA. IDIOSINCRACIA DE UN PAÍS REQUIERE so.LUCIONES PRO -
p I AS y ADECUADAS A su PARTICULAR CULTURA; LAS soLuc IONES NO SE PU,1;. 
DEN IMPORTAR,, SINO SÓLO ADECUAR AL ENGRANAJE SOCIAL DE UN PUEBLO, . . . . . 

HE AQUf EL COMPROMISO QUE DEBEMOS ASUMIR LOS MEXICANOS, 

PENSAMOS QUE SERÍA SUMAMENTE COMPROMETEDOR AVOCARSE A 
LA TAREA DE DETERMINAR CON PRECISIÓN LA PLATAFORMA SOBRE LA QUE SE 
ASIENTA EL SISTEMA POLfTICO MEXICANO ¿ SOMOS REALMENTE UN PAfS FE
DERALISTA,, O FINALMENTE EN LA PRÁCTICA SOMOS CENTRALISTAS ? ¿ Es 
DEMOCRÁTICA LA FORMA DE GOBIERNO QUE NOS HEMOS DADO ? ¿ PODEMOS -
CONCEBIR LA IDEA DE UNA DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA?. 

Lo CIERTO ES,, QUE CADA VEZ TIENE MAYOR .FUERZA EL VIE
JO D.I CHO POPULAR : // CADA UNO SE DA LO QUE SE MERECE ". . . . 

ESPERAMOS QUE ESTE TRABAJO CUMPLA LA LABOR .QUE TI ENE 
ENCOMENDADA Y QUE DE ALGUNA MANERA.1 CONTRIBUYA A LA FORMACIÓN DE -
UN Ml!x'r co SÓLIDO y EMPRENDEDOR. 
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Sll\\IUO: l.- IDEOLOG!A. 

2.- PODER, 

3.- PoLfTICA. 



" EL PORVENIR DE LA HUMANIDAD 
SIGUE SIENDO INDETERMINADO, -
YA QUE DEPENDE DE ELLA MISMA~ 

H. BERGSON. 

I D E O L O G I ~ • 

A TRAV~S DE LA HISTORIA NOS HEMOS PODIDO PERCATAR DE LA 
GRAN IMPORTANCIA Y EL PAPEL PREPONDERANTE QUE HA JUGADO LA IDEOLOGf A 
COMO MÓVIL DE LOS DIVERSOS REACOMODOS sociALES. SIN EMBARGO, EL MAR 
CO CONCEPTUAL DEL T~RMINO SE NOS PRESENTA CONFUSO Y VAGO, VA QUE LA 
VERSATILIDAD DEL MISMO PERMITE DIVERSAS APLICACIONES DIFICULTANDO LA 
UBICACIÓN CIENTIFICA EXACTA, 

GENERALMENTE ACEPTAMOS QUE CONTIENE DOS ASCEPCIONES: 
UNA PARTICULAR Y OTRA GENERAL, 

ENTENDEMOS QUE SE UTILIZA EN SU SENTIDO PARTICULAR, -
CUANDO DENOTA QUE SOMOS CONTRARIOS A LAS IDEAS Y REPRESENTACIONES -
PROPUESTAS POR NUESTRO INTERLOCUTOR, YA QUE EL ACEPTARLAS REPRESENTA 
RfA UNA OPOSICIÓN A NUESTROS PROPIOS INTERESES, 

SON POSICIONES QUE EL HOMBRE TOMA EN RELACIÓN CON DETER 
MINADAS SITUACIONES Y QUE PRETENDE CONSOLIDAR ANTE LOS DEMÁS A TRA -
V~S DE UNA EXPOSICIÓN MÁS O MENOS COHERENTE DE IDEAS QUE INTENTAN -
RESPALDAR SUS CONCEPTOS Y CONVENCER AL INTERLOCUTOR, ESTOS ESFUER -
ZOS POSEEN UNA GRAN GAMA DE ALTERNATIVAS QUE PUEDEN IR, DESDE MENTI
RAS CONCIENTES Y.ERRORES SEMICONCIENTES O DESAPERCIBJDOS, HASTA CAL
CULAR EL INTENTO DE ENGAÑAR A OTROS o ENGAÑARSE A sr MISMO. 

LA IDEOLOG(A, EN ESTE SENTIDO, SE CONCENTRA EN UN ÁMBI
TO DEMASIADO ESTRECHO, Y SU PARTICULARIDAD ES MUCHO MAS EVIDENTE -
CUANDO SE COMPARA CON LA ACEPCIÓN GENERAL, 



ENTENDEMOS QUE SE HABLA DE IDEOLOGÍA EN SU SIGNIFICA -
CIÓN MAS AMPLIA, CU~NDO NOS REFERIMOS A LOS CARACTERES Y ELEMENTOS -
CONSTITUTIVOS DE UNA ESTRUCTURA TOTAL, ES DECIR, DE UN GRUPO U tPOCA 
DETERMINADA, AS( PU~S HABLAMOS DE LA IDEOLOGf A DE UN GRUPO HISTÓRICO 
SOCIAL CONCRETO Y DEFINIDO, POR EJEMPLO DE UNA CLASE, ( 1 ) 

ENTRE LAS DOS ASCEPCIONES DE IDEOLOGfA QUE HEMOS VISTO, 
EXISTE UN PUNTO DE COINCIDENCIA QUE ES DE CARACTER OPERATIVO Y QUE -
CONSISTE' EN QUE AMBAS HACEN DE LAS IDEAS, UNA FUNCIÓN DE QUIEN LAS -
SOSTIENE Y DE SU POSICIÓN EN EL MEDIO SOCIAL AL QUE PERTENECE. 

· EN RELACIÓN A LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE AMBAS -
ASCEPCIONES, PODEMOS AFIRMAR QUE SON VARIAS Y QUE GRAN PARTE DE --
ELLAS SE PUEDEN DEDUCIR DE LO QUE HEMOS EXPUESTO CON ANTELACIÓN, SIN 
·EMBARGO, QUEREMOS LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE UN ASPECTO QUE LAS DIFE -
RENCIA, QUE NO ES EVIDENTE Y QUE TIENE UN LUGAR MUY IMPOR -
TANTE PARA LOS EFECTOS DE ESTE TRABAJO; CONSISTE EN QUE LA IDEOLOGfA, 
EN SU ASCEPCIÓN PARTICULAR, PRESUPONE QUE ESTA O AQUELLA EXPOSICIÓN 
SON CONSECUENCIA DE UNA MENTIRA U ERROR DETERMINADOS, MIENTRAS QUE -
EN SU SIGNIFICACIÓN GENERAL, SOLAMENTE PRESUPONE LA EXISTENCIA DE -
UNA INTERRELACIÓN ENTRE UNA SITUACIÓN SOCIAL DADA Y UNA DETERMINADA 
PERSPECTIVA O ALTERNATIVA DE CONJUNTO, 

EN SUS ORÍGENES, LA PALABRA IDEOLOGISTA FUE UTILIZADA -
PARA ENUNCIAR A UN GRUPO DE FILÓSOFOS FRANCESES QUE SE OPUSIERON A 
LOS INTERESES EXPANSIONISTAS DE NAPOLEÓN, LO CUAL LES VALIÓ QUE EL -
MISMO EMPERADOR LES LLAMARA DESDEÑOSAMENTE "IDEÓLOGOS', DE ESTA MA 
NERA SE ARTICULABA CON EL OBJETO DE HACER PATENTE EL DESPRECIO QUE -
SE SENTÍA HACIA EL PENSAMIENTO ADVERSARIO, CARENTE DE REALISMO E IN~ 
FICAZ. 

DE TAL SUERTE, QUE TODO LO QUE FUERA IDEOLOGÍA ERA IH--

(1),- MANNHEIN KARL,- PAG, 113. 
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PRÁCTICO Y OSTENTADOR DE ALTERNATIVAS INTANGIBLES Y SIN FUNDAMENTO -
SÓLIDO, Asr QUE LA CONNOTACIÓN ADQUIRIÓ EL SENTIDO QUE ACTUALMENTE 
LE DAMOS AL TtRMINO DE "INTELECTUALOIDE~ LO CUAL NOS DA UNA IDEA MAS 
PRECISA DEL USO PEYORATIVO QUE SE LE DIÓ, 

POSTERIORMENTE, LA PALABRA IDEOLOGf A ALCANZÓ DIVERSOS 
NIVELES DE INTERPRETACIÓN QUE, EN LA MEDIDA QUE FUERON EVOLUCIONANDO, 
FUERON. CONCED!tNDOLE MAS PRESTIGIO AL TtRMINO HASTA QUE LO CONSOLIDA 
RON EN EL USO COTIDIANO DEL HOMBRE, 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE TRABAJO, CONSIDERAMOS A LA -
IDEOLOGf A SOLAMENTE EN SU ACEPCIÓN GENERAL, TODA VEZ QUE LA HABRE -
MOS DE ANALIZAR EN LO QUE CONCIERNE A LA POLfTICA Y AL PODER, AMBOS 
CONCEPTOS COMO FENÓMENOS DE MASA Y POR LO TANTO GENERALES, 

ESTRUCTURA Y CARACTERES.- SE PUEDE CONSIDERAR A LA !DE~ 
LOGf A COMO UNA SUPER-ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD EN LA CUAL SE COMPRE~ 
DEN LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS, POL!TICAS Y CULTURALES, PERO ESTA 
AFIRMACIÓN SÓLO REPRESENTA UNA ESPECULACIÓN, UNA TENTATIVA DE ACERCA 
MIENTO A LA ESTRUCTURA VERDADERA DE LA IDEOLOG!A, QUE AL DECIR DEL 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOG!A, A TRAVtS DE SUS PONENCIAS, -
PODEMOS UBICAR EN ÁREAS DISTINTAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO; A SA -
BER: 

A.- EN LA ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

B.- EN LA INVESTIGACIÓN CIENTIFfCIA Y RESPECTO DE LAS -
ORIENTACIONES PERSONALES, CONDICIONADAS POR ELEMEN
TOS IDEOLÓGICOS INDEPENDIENTES A LA CIENCIA COMO -
TAL, 

C.- EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA, 

D.- EN EL DESARROLLO DE LA TtCNICA, EN CUANTO AL MANEJO 
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, DE DIFUSIÓN Y DE CON -
TROL, 

- 3 



E,- EN LA MORAL, EN CUANTO A LAS REGLAS ~TICAS QUE RE-
GLAMENTAN v·coNDICIONAN EL COMPORTAMIENTO EN ARAS -
DE UNA IDEOLOGÍA CONCRETA, ( 2 ) 

LA EVOLUCIÓN SOCIAL, DEPENDE FATALMENTE DE LA MOVILIDAD 
IDEOLÓGICA Y VA EN RELACIÓN A SU CALIDAD Y NIVEL, ESTO IMPLICA UN -
PROCESO DE CLARIFICACIÓN PREVIO A LA EVOLUCIÓN SOCIAL, QUE COMPRENDE 
CUATRO FASES DISTINTAS: 

1.- LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA REALIDAD SOCIAL EXISTE~ 
TE. 

2.- EL CRITICISMO CIENTf FICO DE ESA REALIDAD, EN CADA -
UNO DE SUS CUADROS BÁSICOS, 

3,- LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA IDEOLÓGICA. 

4.- LA DIFUSIÓN IDEOLÓGICA, (3) 

LO CIERTO ES, QUE LA IDEOLOGÍA PREPONDERANTE DE UNA SO
CIEDAD EN UNA ~POCA HISTÓRICA DETERMINADA, VIERTE SUS CONCEPTOS Y -
FUNDAMENTOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL HOMBRE, DE TAL FORMA QUE 
SE CONVIERTE EN UN FACTOR DETERMINANTE DEL ORDEN SOCIAL, CULTURAL, -
POL(TICO Y ECONÓMICO, TODA VEZ QUE VA A DEFINIR EL CARÁCTER DE LOS -
MISMOS Y SU NATURALEZA, 

SIGUIENDO LA SECUENCIA DE LAS IDEAS DE ALTHUSER, PODE-
MOS DETERMINAR QUE UNA DE LAS FUNCIONES PRIMORDIALES DE LA IDEOLOGÍA 
ES EL CONTROL SOCIAL, EL CUAL, SE HA MANIFESTADO HISTÓRICAMENTE AD -
QUIRIENDO DIVERSOS MATICES DE ACUERDO CON LA SOCIEDAD Y ~POCA DE QUE 
SE TRATE, BASTE RECORDAR QUE EN LA EDAD MEDIA EL CONTROL SOCIAL ES
TABA EN MANOS DE LA IGLESIA, A TRAV~S DE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA -
IDEOLOGf A SOSTENIDA POR PRINCIPIOS FUNDAMENTALMENTE DE CARÁCTER RELl 
GIOSO Y QUE PERMITfA EL FÁCIL CONTROL DE LAS MASAS, QUE ADQUIERE VIR 

(2).- CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOG[A, "PONENCIAS": CAMBIO SO
CIAL E IDEOLÓGICO. HILBER CoNTEVIO.SEc.y, TOMO I, 1969, PÁG,8. 

(3).- Qp, CIT. PÁG. 9. 
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TUAL RELEVANCIA SIEMPRE QUE EXISTE UN INTER~S POLfTICO, DE MODO QUE 
EL CONCEPTO DE "REGIÓN IDEOLÓGICA DOMINANTE",, QUE PROPONE ALTHUSER~ 
ADEMÁS DE ENTRAÑAR UN CONTROL SOCIAL Y POLfTIC0.1 SUPONE QUE LA IDEO
LOGfA ES GENERADA EN FORMA PIRAMIDAL Y QUE LLEVA IMPLÍCITA LA NECESl 
DAD DE CREAR UNA SECUENCIA COHERENTE DE IDEAS.1 QUE JUSTIFIQUEN EL E~ 
TADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS COSAS, 

Lo ANTERIOR COINCIDE CON LA DEFINICIÓN DE NIVEL POLfTI- · 
CO ,,QUE SOSTIENE QUE ES: 11 EL CONJUNTO DE LAS 1 NSTITUCIONES Y FORMAS
DE ORGANIZACIÓN POLfTICA DESDE DONDE SE EJERCE EL PODER Y POR LO TAN 
TO EL CONTROL DE LA SOCIEDAD ", (4) 

TENEMOS ENTONCE$.1 QUE QUIENES DETENTAN EL PODER PROCU -
RAN OBTENER EL CONSENSO GENERAL POR MEDIO DE IDEOLOGÍA$,, Y DE ESTA -
FORMA,, LA IDEOLOGfA VIENE A REPRESENTAR 11 EL MARCO TEÓRICO DE REFE -
RENCIA DENTRO DEL CUAL SE REALIZA TODA ACTIVIDAD POLfTICA.1 NO SÓLO 
PARA EL HOMBRE COTIDIAN0.1 SINO PARA EL POLÍTICO MISMO," (5) 

ACTUALMENTE.1 EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA HA PERMITI
DO SOFISTICAR Y ALCANZAR UN MEJOR fNDICE DE EFICACIA EN LA ELABORA -
CIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE IDEOLOG(AS, EL MANEJO DE LOS MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACIÓN HA DADO.PAUTA PARA QUE LA IDEOLOGfA SEA INTRODUCIDA 
EN FORMA SUBLIMAL Y QUE ALCANCE EL CARÁCTER CASI DE CONDICIONANTE, -
CONVIRTl~NDOSE EN UN INSTRUMENTO CADA VEZ MAS PELIGROSO Y QUE EXIGE 
MUCHA RESPONSABILIDAD DE QUIEN OSTENTA EL PODER, 

EN LA ESCENA POLÍTICA,, ES NECESARIO EMPUJAR AL ACTOR A 
USAR IDEOLOGf AS CON EL OBJETO DE DISFRAZAR EL FIN INMEDIATO DE SU -
ACCIÓN, QUE VIENE SIENDO EL PODER. DE TAL MOD0.1 QUE EL PODER POLfTl 
CO ES 11 EL PODER SOBRE LAS MENTES Y ACCIONES DE LOS HOMBRES", (6) 

{4),- Qp, CIT. PÁG. 10. 
{5),- SÁNCHEZ AZCONA, JORGE, DERECHO, PODER Y MARXISMO, PÁG, 126, 
(6),- Qp, CIT, PÁG. 126, 

- 5 -



No DEBEMOS OLVIDAR QUE EL fASCISMOJ CONSIDERADA COMO UNA 
DE LAS TENDENCIAS IDEOLÓGICAS MAS IMPORTANTES DE ESTE SIGLOJ ES UN -
CASO PAT~TICO DE LO QUE UNA IDEOLOG!A ES CAPAZ DE PROVOCAR SI SE LE 
MANEJA CON PRECISIÓN Y CONOCIMIENTO, SEAMOS CAUTOS PU~SJ ANTES DE 
ENRROLARNOS EN UNA DETERMINADA IDEOLOG!A QUE PUEDE ESTAR MANEJADA -
POR INTERESES AJENOS A LOS NUESTROS, 

- 6 -



2 , -: LEG IT.I MAC ION DEL PODER. . 

. . . 
TRADICIONALMENTE SE HA ACEPTADO QUE EXISTEN DOS TIPOS -

DE PODER1 A SABER: EL DE HECHO Y EL DE DERECHO. EN ESTE ORDEN DE -
IDEAS1 COMPRENDEMOS QUE EL PODER DE HECHO NO REQUIERE LEGITIMACIÓN1 
SINO CONSOLIDACIÓN EN EL TERRENO FACTICO; MIENTRAS QUE EL PODER DE 
DERECHO IMPLICA COMO TAL1 UNA LIGITIMACIÓN QUE SÓLO PUEDE OBTENER A 
TRAV~S DEL SISTEMA JURfDICO Y EL CUAL1 A SU VEZ1 DEBERÁ LEGITIMARSE 
POR MEDIO DEL CONSENSO GENERAL PARA PERMANECER VIGENTE Y EFICÁZ, 

ENTRE EL PODER Y EL SISTEMA JURfDIC01EXISTE UNA ESTRE-
CHA RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE PODEMOS FUNDAMENTAR· EN LA NECESI -
DAD QUE TIENE EL ORDEN JURfDICO DE HACER CUMPLIR SUS NORMAS Y PRECEf 
TOSJ PARA LO CUAL LE SERÁ INDISPENSABLE HACER USO DEL PODER, ESTE 
0LTIMO PARA SOSTENERSE; PARA NO PARECER ARBITRARIO Y TENDENCIOSO; PA 
RA NO SER DESPÓTICO Y PRIVATIVO DE LAS LIBERTADES IMPLfCITAS A LA NA 
TURALEZA HUMANA1 DEBE SER LEGÍTIMO, 

DE MODO QUE UN CONCEPTO SIN EL OTRO NO SE ENTIENDEN1 Rs 
CU~RDESE QUE ESTAMOS HABLANDO DEL PODER DE DERECHO, EL DERECHO LEGI
TIMA AL PODER y ESTE1 A.su·vEZJ LE DA FUERZA AL DERECH91 MISMA QUE 
SOSTIENE LA PLATAFORMA POLfTICA PREVALECIENTE, PODEMOS AFIRMAR EN -
TONCES1 QUE 11 UNA POLÍTICA DESPROVISTA DE ORDENAMIENTOS JURfDICOS Ss 
RÍA TAN INCONSISTENTE EN LA PRACTICA COMO INCONCEBIBLE UN DERECHO Ds 
SASTIDO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA "• (7) 

SIN EMBARG01 A PESAR DE SU MUTUA Y CONSTANTE DEPENDEN -. . 
CIA1 LA NATURALEZA EXPANSIVA DEL PODER SE ENCUENTRA LIMITADA PRECISA 
MENTE POR EL ORDENAMIENTO JURÍDIC01 POR LO QUE LA RELAC~~N ENTRE EL 
DERECHO Y EL PODER ES DICOTÓMICA; POR UN LADO SE FORTALECEN Y POR EL 

(7),- Qp, en. PÁG. 78.- (22) WEBER MAX. PÁG • .34. 
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OTRO SE HALLAN EN UNA CONSTANTE TENSIÓN IRREDUCTIBLE DEBIDO A LA Ll 
MITACIÓN DE LA NATURALEZA EXPANSIVA DEL PODER, 

POR OTRA PARTE, ENCONTRAMOS QUE EN MUCHAS OCASIONES EL 
PODER SE LIMITA A sf MISMO, ES DECIR, QUE EL PODER DE DERECHO A VE -
CES SE VE LIMITADO POR EL PODER DE HECHO Y VICEVERSA, ÜN EJEMPLO DE 
LO ANTERIOR LO OFRECEN LOS GRUPOS DE PRESIÓN QUE, AL ACTUAR EN LA D~ 
FENSA DE SUS INTERESES, TERMINA CONDICIONANDO O CANALIZANDO EN OTRO 
SENTIDO UNA DETERMINADA DECISIÓN DEL GOBIERNO, 

ESTO SE EXPLICA POR LA ~POCA INDUSTRIAL QUE ESTAMOS VI
VIENDO, EN LA CUAL "SON LOS GRANDES CAPITALES QUIENES REPRESENTAN A 
LOS PRINCIPALES INTERESES OUE PARTICIPAN EN LA CONFIGURACIÓN DEL PO
DER ", (8) 

QUEDE CLARO PU~$, QUE EL DERECHO VA A LEGITIMAR AL PO -
DER, PERO EL DERECHO, A su vez, DEBERÁ CONTAR CON LA EFICACIA NECESA 
RIA Y EL CONSENSO SOCIAL SOPENA DE RESENTIR LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA 
QUE PROVOCARA UN ROMPIMIENTO EN LA ESTRUCTURA DEL PODER Y DEL SISTE
MA POLfTICO, 

ACTO REVOLUCIONARIO, ES AQUEL QUE VIOLA DELIBERADAMENTE 
EL MARGEN DE FLEXIBILIDAD TOLERADO POR UN SISTEMA. EN ESTE SENTIDO 
PODEMOS AFIRMAR, QUE EN LA MAYORfA DE LOS CASOS LA ACCIÓN REVOLUCIO
NARIA OBEDECE MÁS AL FACTOR ECONÓMICO, QUE A FACTORES DE OTRA fNDO -
LE, SIN EMBARGO, LA AMBICIÓN POLfTICA DE MUCHOS HOMBRES SIEMPRE SE -
ENCUENTRA A LA ESPECTATIVA, CON LA ESPERANZA DE ALCANZAR EL PODER -
AÚN A COSTA DEL ROMPIMIENTO DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA, POLfTICA Y 
JURÍDICA~ POR LO QUE ESTÁN AL ACECHO DE LOS ERRORES QUE COMETEN LOS 
QUE TEMPORALMENTE OSTENTAN EL PODER, 

C8>.- OP. en. PÁG. 111 . 
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PODEMOS DETERMINAR, CON LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS HAS-. . 
TA AHORA,, ALGUNOS ELEMENTOS CONSTANTES QUE OPERAN EN EL MECANISMO DE 
LA ACCIÓN POLfTICA: 

1.- LA ACCIÓN POLfTICA,, SIEMPRE TENDRÁ POR OBJETO IMPL1 
CITO LA CONQUISTA DEL PODER, LO CUAL SUPONE UNA LUCHA POR EL MISMO, 
ESTA LUCHA REQUIERE LA SOLUCIÓN DE DOS ASPECTOS ESENCIALES DE LA AC
CIÓN: EL PROBLEMA DE LA PARTICIPACIÓN PERSONAL~ Y EL PROBLEMA DE E§. 
TRATEGIA Y TÁCTICA, 

2.- LA ACCIÓN POLfTICA,, DEBE TENER POR OBJETO LA ADHE -
SIÓN,, FORMACIÓN Y MOVILIZACI~N DE LA MAYORÍA, EN ESTE SENTIDO DEBE
RÁN CONSIDERARSE VARIOS ASPECTOS: 

LA LUCHA POLfTICA NO DEBE SER CANALIZADA A UN SÓLO SEC
TOR O CLASE SOCIAL,, DEBE SER DE MASAS, LA TEORfA ~~RXISTA .. SIENTA 
LAS BASES DE LA LUCHA POLfTICA EN LA LUCHA DE CLASES,, MI POSICIÓN -
PERSONAL EN ESTE SENTIDO ES CONTRARIA, LA POL!TICA Y SU ACCIÓN DE -
BEN SER DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE LA ESTABILIDAD,, POR LO QUE DEBE 
DE FUNCIONAR COMO MEDIADOR DE LOS DIVERSOS INTERESES Y CANALIZAR LOS 
ESFUERZOS PARA LA SATISFA~CIÓN DE LOS MISMOS,, DE ESA FORMA SE LOGRA 
UN CRITERIO MAS O MENOS· UNIFICADOR Y UN CONSENSO GENERAL,, O CUANDO -
MENOS, MAYORITARIO. SENTANDO LA LUCHA POL!TICA EN LAS LUCHAS DE CLA 
SES, SE CREA UN DIVISIONISMO SOCIAL EN EL CUAL NO PUEDE HABER CONSE~ 
SO, PORQUE SIEMPRE HABRÁ UNA CAPA DESPOSEfDA, ES DECIR .. UNA CLASE -
QUE ADQUIRIÓ UN MEJOR NIVEL DE VIDA Y A LA CUAL SE PRIVA DE LO QUE -
YA TENfA, NO HABLAMOS DE QUE LA CLASE DESPROVISTA NO OBTENGA LOS d-. . 

BIENES NECESARIOS PARA SU SUSTENTO, HABLAMOS DE QUIEN YA LOS ADQU! -
RIÓ Y AL CUAL SE LE DESPOS~E J HABLAMOS DE LA CLASE MEDIA; HABLAMOS 
DEL CONSTANTE CHOQUE DE CLASES SOCIALES QUE SIEMPRE DEBERA~ VERSE CQ 
MO ENEMIGAS Y CONTRARIAS, NO COMO COMPLEMENTARIAS E INTEGRADORAS DE 
UNA CULTURA Y"NAClÓN ~ 
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EL RAZONAMIENTO ANTERIOR, NO SIGNIFICA QUE NO EXISTA LA 
LUCHA DE CLASES, EXISTE EN LA MEDIDA EN QUE LA MOVILIDAD SOCIAL, LE 
PERMITE A UNA CLASE PRETENDER OBTENER EL NIVEL DE VIDA DE UNA CLASE 
SUPERIOR, AL IGUAL QUE A LA CLASE SUPERIOR DESCENDER A UN NIVEL DE -
VIDA INFERIOR, ESTO ES LA LUCHA DE CLASES, 

ENTENDEMOS AS(, QUE LA ACCIÓN POLfTICA DEBE SER MASIVA 
Y GENERAL, NO CLASISTA Y DESINTEGRADORA, EN TODO CASO~ CUANDO SE -
NOS HABLE DE UNA ACCIÓN DE ESTAS CARACTERfSTICAS, LA ENTENDEREMOS C~ 
MO ACCIÓN REVOLUCIONARIA QUE PUEDE O NO SER LA ADECUADA, 

JELLINEK, AFIRMA QUE TODA UNIDAD DE FINES EN LOS HOM -= 
BRES NECESITA LA DIRECCIÓN DE UNA VOLUNTAD, LA CUAL DEBE ESTAR LEGI
TIMADA CUANDO MENOS POR El CONSENSO MAYORITARIO, 

Al.- sociEDAD, ESTADO y PODER. 

KELSEN, REFIRI~NDOSE AL ORDEN NORMATIVO JURÍDICO, SOS -
TIENE QUE 11 EN UNA COMUNIDAD PRIMITIVA EL HOMBRE SE TOMA VENGANZA Y 
NO ES TOMADO COMO HOMICIDA, SINO QUE ES VISTO COMO UN ÓRGANO DE LA -
COMUNIDAD", (9) 

CUANDO LA SOCIEDAD IMPONE UN ~RGANO CENTRAL, PARA LA -
APLICACIÓN DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD, DEJA DE SER UNA ORGANIZACIÓN -
PREESTATAL PARA PASAR A SER UNA ESTATAL, 11 LA COMUNIDAD JURfDICA -
PRIMITIVA SE TRANSFORMA EN ESTADO CUANDO ESTABLECE ESOS ÓRGANOS ESP~ 
CIALES Y CENTRALIZA EL USO DE LA FUERZA ~. (10) 

(9).- KELSEN~· HANS,:• DERECHO Y PAZ," PÁG. 73, FONDO DE CULTURA ECONÓ
MICA 1947, 

(10).- Qp, CIT. PAG." 84, 
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EL EMPLEO DE LA FUERZA CENTRALIZADA A LA QUE NOS HEMOS 
REFERIDO, SUPONE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS CORRESPONDIE.ti 
TES AL USO DE LA MISMA, LA CUAL ES CONFIADA, A AQUELLOS INDIVIDUOS 
EN QUIENES LA COMUNIDAD DEPOSITA CONFIANZA Y RESPETO CON EL OBJETO -
DE GARANTIZAR EL EMPLEO RACIONAL Y JUSTO DEL PODER. DE ESTA FORMA, 
SE CREA UN CUERPO QUE DIRIGE LOS DESTINOS DE LA COMUNIDAD CON LA FI
NALIDAD DE OBTENER EL BIEN COMÚN Y AL CUAL CONOCEMOS POR EL NOMBRE 
DE GOBIERNO, 

Es SUMAMENTE IMPORTANTE, PARA LOS EFECTOS DE ESTE TRABA 
JO, DETERMINAR CLARAMENTE EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PODER Y 
QUIENES LO MANEJAN. 

PARA EMPEZAR, ACLARAREMOS LAS DISTINCIONES PERTINENTES 
ENTRE EL CONCEPTO DE ESTADO Y EL DE GOBIERNO, DADO QUE SON DISTINTOS 
EN TODOS SUS CARACTERES. 

ESTADO ES UNA COMUNIDAD ORGANIZADA QUE SE ENCUENTRA -
ASENTADA EN UNA DETERMINADA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, DOTADA DE 
UN PODER DE MANDO SOBERANO. 

GOBI:ERNO, ES 'UN CONJUNTO DE HOMBRES E INSTITUCIONES QUE 
TEMPORALMENTE DIRIGEN LA POLÍTICA, LA ECONOMfA Y EL SISTEMA JURÍDICO 
DE UN ESTADO, ADQUIRIENDO ESA ATRIBUCIÓN DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN, A 
TRAV~S DEL PROCESO ELECTORAL LEGfTIMAMENTE ESTABLECIDO, O POR LA -
FUERZA, 

DE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, SE DESPRENDE UNA DIFEREN
CIA ESENCIAL ENTRE AMBOS CONCEPTOS., CONSISTENTE EN QUE EL ESTADO ES 
PERMANENTE Y EL GOBIERNO ES TEMPORAL, ES DECIR, QUE NO IMPORTA LA -
CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS GOBIERNOS QUE DETENTEN EL PODER - ..: - . -
EN UN DETERMINADO PAf S, EL ESTADO COMO TAL1 SEGUIRÁ SUBSITIENDO SIEtl 
PRE QUE SIGA CONTENIENDO SUS TRES ELEMENTOS, LOS CUALES SE ENCUEN -
TRAN EN LA DEFINICIÓN, A SABER: TERRITORIO, POBLACIÓN Y SOBERANÍA -
( PODER DE MANDO ) , 
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DE MODO QUE DENTRO DE UN ESTADO SE DESARROLLA LA SOCIE
DAD, CONDICIONADA POR UN SINNOMERO DE FACTORES Y ELEMENTOS ENTRE LOS 
CUALES SÓLO SEÑALAREMOS LA CULTURA A MANERA DE EJEMPLO. TENEMOS TA~ 
BitN, QUE EL ESTADO POSEE UN PODER DE MANDO SOBERANO QUE SE MANIFIE~ 
TA EN DOS SENTIDOS: EXTERNO E INTERNO, 

SE MANIFIESTA EN SENTIDO EXTERNO, CUANDO ENTRA EN RELA
CIONES CON OTROS ESTADOS SOBERANOS, LO CUAL IMPLICA QUE EL NIVEL DE 
LAS RELACIONES SON DE COORDINACIÓN, EN VIRTUD DE QUE AMBOS SUJETOS -
INTERNACIONALES OSTENTAN UN MISMO NIVEL JERÁRQUICO RESPETANDO SU --
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, ES DEClR1 SU SOBERANÍA •. 

EL PODER SOBERANO DEL ESTADO SE MANIFIESTA EN FORMA IN
TERNA1. A TRAV~S DE LA POSIBILIDAD QUE TIENE DE lMPONER LAS CONDUCTAS 
U OMlSIONES QUE CONSIDERA LO CONDUCEN A LA OBTENCIÓN DÉ SUS FINES, 

AHORA BIEN, EL INSTRUMENTO QUE SIRVE PARA CANALIZAR LA 
APLICACIÓN DE ESE PODER ES EL GOBIERNO, QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE 
LEGISLAR Y ENCAUSAR LOS ESFUERZOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES DEL ES
TADO, 

ESTABLECIDO TODO LO ANTERIOR, PODEMOS DETERMINAR QUE EL 
PODER SOBERANO ES UN ELEMENTO IMPL[CITO AL ESTADO, SIN EMBARGO, DOS 
DE SUS TRES ELEMENTOS NO LO PUEDEN DETENTAR ( TERRITORIO Y SOBERA -
Nf A ), POR LO QUE, DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, EL ÚNl 
CO QUE LO PUEDE APLICAR ES LA POBLACIÓN, De TAL FORMA, QUE SE DICE 
QUE EL PODER RADICA EN EL PUEBLO, QUIEN A SU VEZ, LO DELEGA EN EL GQ 
BIERNO Y ESTE HARÁ USO DE tL, TEMPORALMENTE, 

CONSECUENTEMENTE, EL GOBIERNO ES UN INSTRUMENTO MEDIAN
TE EL CUAL SE CANALIZA EL PODER CON EL OBJETO DE ALCANZAR LOS FINES 
DEL ESTADO. 

EL PODER PERTENECE AL ESTADO, RADICA EN EL PUEBLO Y ES 
MANEJADO POR EL GOBIERNO, HE AQUÍ LA UBICACIÓN EXACTA DEL PODER, 
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BENJAMfN CONSTANT1 DESECHA EN PRIMER T~RMINO LA TEORfA 
QUE HACE DE LA FUERZA1 LA FUENTE DE LA SOBERANf A, PORQUE LA FUERZÁ 
PERTENECE A AQUEL QUE SE 'APODERA DE ELLA, (11) 

No EXISTE EN EL MUNDO SINO DOS PODERES; UNO ILEG(TIM01-
LA FUERZA; OTRO LEG(TIM01 LA VOLUNTAD GENERAL, (12) 

EN RELACIÓN A LA SOBERANf A DEL ESTAD01 ME SUMO A LA OPl 
NIÓN DEL MAESTRO CONSTANT1 CUANDO EXPLICA QUE ESTA nNO EXISTE SINO 
DE UNA MANERA LIMITADA Y RELATIVA", (13) , ESTE PUNTO ES UNO DE LOS 
TANTOS QUE PRUEBAN LA DIVERGENCIA ENTRE EL CRITERIO TEÓRICO Y EL 
PRÁCTIC01 EN EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS POLfTICOS, 

PARA JELLINEK1 EL L(MITE DE LA SOBERAN!A DEL ESTAD01 LO 
CONSTITUYE LA NECESIDAD QUE TIENE EL MISMO DE SOMETERSE A UN ORDEN -
NORMATIVO DE TIPO JURÍDICO. (14) • DE TAL FORMA 'QUÉ TIENE LA MISMA 
LIMITANTE DEL PODER, 

(11).- CONSTANT1 BENJAMÍN, ~'PRINCIPIOS DE POLfTICA AP~I~ABLES A TODO 
TIPO DE GOBIERNO REPRESENTATIVO "• PÁG. 17, FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA, 

(12),- Qp, CIT. PÁG. 42. 

(13),- Qp, CIT. PÁG. 43, 

(14).- CITADO POR GARCf ~ MAYNEZ, "COMPENDIO DE LA TEORf A GENERAL DEL 
ESTADO. PAG, 17~1 M~XIC01 1935, 
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3.- ÓBJÉTIVOS DE°L.A'POLITiCA. 

LA PRÁCTICA DEMUESTRA QUE EL USO DE LA FUERZA, PERMITE 
A LOS GOBERNANTES DIRIGIR A UNA SOCIEDAD SEGÚN LOS DICTADOS DE SU -
PROPIA VOLUNTAD. DE ESTE SUPUESTO DEPENDEN LA GRANDEZA O MISERIA DE 
LA TAREA POLfTICA, 

EN ATENCIÓN AL CONCEPTO QUE POSEAMOS DE VIDA SOCIAL Y 
DEL ORIGEN DEL ESTADO, SE DESPRENDER~ CON TODA NITID~z, LA IDEA QUE 
PROFESEMOS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MISMO, 

LA POLfTICA, POR SU PART~, TIENE POR OBJETO ALCANZAR Y -· . . . 
MANTENER EL PODER, POR LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN PERSONAL E IM--
PREVISIBLE DE SU CONTENIDO, ESCAPA A LAS EXIGENCIAS DEL RAZONAMIENTO 
CIENTfFICO, SIN EMBARGO, AL IGUAL QUE SUCEDE CON LA MEDICINA, QUE 
SIENDO EN GRAN PARTE UN ART~, DEBE APOYARSE EN LA EXPERIENCIA Y EN -
LAS T~CNICAS, EL ARTE POLÍTICO DEBERf A TOMAR MUY EN CUENTA LAS ENSE
ÑANZAS Y, SOBRE TODO, EL APARATO CRfTICO DE LA SOCIOLOGfA, 

DE NO SER AS(, ES DE TEMER QUE CADA VEZ SE HAGA MAYOR 
. LA DISTANCIA ENTRE LA ACCIÓN POLÍTICA QUE SE HA ESTANCADO Y LAS FUER 
: ZAS QUE PONE EL MOVIMIENTO, PORQUE EN LA ACTUALIDAD LA RAPIDEZ CRE -
; CIENTE DE LA PRODUCCIÓN DE HOMBRES~ DE M~QUINAS Y DE ARMAMENTO ACELg, 
\ RA LAS FLUCTUACIONES, LOS DESEQUILIBRIOS Y LOS ACONTECIMIENTOS, 

SI CONSIDERAMOS A LA POLfTICA COMO EL "ARTE DE GOBER 
~· NAR~~' SE ENCUENTRA ªRODEADO DE ALTERNATIVAS PARADÓJICAMENTE CONTRA -
;'. RIAS: ¿ SE DEBE GOBERNAR DESCANSANDO EN LA DOCTRINA ESTABLECIDA O I!i 
\NOVAR?·¿ A QUIENES CONTENTAR DE PREFERENCIA y A QUIENES SACRIFICAR -
,,CUANDO SON INTERESES OPUESTOS? ¿ COMO HACER EL REPARTO DÉ LOS BIENES 
;DEL PUEBLO Y COMO DECIDIRLO? LUIS XV RESOLVfA EL PROBLEMA ASÍ: ~,SI 
'NO HAY FUEGOS ARTIFICIALES EL PUEBLO NO SE DIVIERTE, SI LO HAY / SE 
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ESFUMA EL DINERO DEL PUEBLO". (15) 

DISTINGUIR ENTRE LOS INTERESES DEL PUEBLOJ EL DEL ESTA
DO, EL DE LA NACIÓN Y EL SUYO PROPIO, ELEGIR SUS MODELOS Y ESCOGER A 
SUS FIELES, ESTA ES, A NUESTRA MANERA DE VER, LA MEJOR FORMA DE GO
BERNAR, 

LA POLfTICA ES UNA MOVIDA PARTIDA DE AJEDR~Z, EN LA QUE 
CADA PEÓN QUIERE HACER LO QUE LE VENGA EN GANA, 

EL ARTE DE GOBERNAR A LOS HOMBRES, INCLUYE LOS PROYEC -
TOS MAS VARIADOS Y CONTRARIOS, POR LO TANTO, LOS OBJETIVOS DE LA PO
LfTICA DEPENDEN DEL GRUPO DE PERSONAS QUE DETENTEN EL PODER, SIN EM 
BARGO, EN TEOR(A, SE LE CONCEDEN A LA FUNCIÓN POLfTICA CIERTOS VALO
RES AXIOLÓGICOS COMO EL DE LA OBTENCIÓN DEL BIEN COMÜN, 

CONCEBIMOS PUES, AL BIEN COMÜNJ COMO TODO AQUELLO QUE -
BENEFICIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, ESTE T~RMINO SE RELACIONA INTl 
MAMENTE CON EL DE ORDEN SOCIAL, YA QUE AMBOS SE RETROALIMENTAN Y DE
SAPARECEN SIMULTÁNEAMENTE, 

ENTENDEMOS.POR ORDEN SOCIAL, AQUELLAS SITUACIONES HIST~ 
RICAS DENTRO DE LAS CUALES, EL CONJUNTO DE PERSONAS ASOCIADAS EN UNA 
COLECTIVIDAD, GOZA DEL MAYOR NOMERO DE CONDICIONES Y GARANTfAS POSI
BLES PARA LA OBTENCIÓN DE SUS FINES ESPECfFICOS. 

TAL CONCEPCIÓN DE LA VIDA SOCIAL, NOS GUfA CONCIENTEMEli 
TE A PROCLAMAR Y DEFENDER EL DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN TO
DAS LAS ESFERAS DE LA VIDA HUMANA, NO TENIENDO MAS RESTRICCIONES QUE 
LAS ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA VIDA EN COMON, 
LO CUAL CONSTITUYE EL BIEN SUPREMO, 

<15} • - BOUTHOUL, GASTÓN, "ANTOLOGf A DE LAS IDEAS POLfTICAS~'~ ToMO I I 
PAG. 10.- En. RENACIMIENTO, S.A., M~xrco, 1965. 
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EXISTEN DOCTRINAS QUE SOSTIENEN, QUE LAS RESTRICCIONES 
A LA LIBERTAD INDIVIDUAL REDUNDAN EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, -
SIN EMBARGO, SUPUESTA LA ARMONfA DEL TODO CON SUS PARTES, EL BIEN CQ 
MON EN NINGÚN CASO PUEDE SER CONTRARIO AL BIEN DE LA PERSONA HUMANA, 
PORQUE SU CONTENIDO EN 0LTIMA INSTANCIA, ES EL MISMO BIEN DEL INDIVl 
DUO, 

POR OTRA PARTE, EL HECHO DE QUE LA COLECTIVIDAD, AL --
TRANSFORMARSE EN COMUNIDAD ESTATAL, RECURRA A LA CONCENTRACIÓN DEL -
PODER EN UN ORGANISMO DESTERMINADO, NOS REVELA LA INSUFICIENCIA PARA 
ORDENARSE A sr MISMA, ES DECIR, LA IMPERIOSA NECESIDAD DE SOMETER·~
EL ORDEN· SOCIAL, A LA ACCIÓN DE UN PRINCIPIO RECTOR QUE ESTUDIE, DE
FINA Y MODELE LAS NORMAS QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL ESTABLECI -
MIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL, HE AQUf, UNA JUSTIFICACIÓN 
EXISTENCIAL DE LA POLfTICA1 YA QUE A TRAV~S DE ELLA SE. OBTIENE EL PQ 
DER SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES MENCIONADAS, SIENDO, ADE
MÁS, UN OBJETIVO DE LA ACCIÓN POLÍTICA, 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, SOSTIENE QUE SON LEYES JUSTAS, -
•AQUELLAS QUE POR RAZÓN DE SU FIN SE AJUSTAN AL BIEN COMON. POR RA -
ZÓN DE SU AUTOR NO EXCEDEN LA POTESTAD DEL QUE LAS ESTABLECE y, FI -
NALMENTE, POR RAZÓN DE SU FORMA REPARTEN LAS CARGAS CON QUE SE DICTE 
CON VISTAS A LA IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS SUJETOS Y EN 
VISTA DEL BIEN COMON ", (16) 

LA FORMA DEMOCRÁTICA, COMO MODUS VIVENDUS, HA INSPIRADO 
GRANDES SUEÑOS Y PROYECTOS, PROBABLEMENTE SEA LA PRINCIPAL EXPLICA -
CIÓN DE QUE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA CONSAGRADA, DEFIENDA TANTO SU 
FORMA DE VIDA, LA LIBERTAD NO SÓLO SIGNIFICA OPORTUNIDAD, SINO OPCIQ 
NES, ALTERNATIVAS PARA REALIZAR LOS PROPIOS DESEOS, 

(16),- AQUINO, TOMÁS. "SUMA TEOLÓGICA " CUESTIÓN XCVI. IV. 
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EN ESTE SENTIDO LA PGLfTICA TRASCIENDEJ HASTA EL GRADO 
DE CONSTITUIR UN FACTOR DETERMINANTE PARA EL TIPO DE SISTEMA QUE SE 
ADOPTA Y LA FORMA DE CONDUCIRLO, 

A>.- LA COMUNIDAD Y SU ESTRUCTURA DE PODER. 

LA ESTRUCTURA DEL PODERJ A NIVEL DE COMUNIDAD, CONTIENE 
CINCO ELEMENTOS: (17) 

l.- LA ESTRUCTURA DE PODER INSTITUCIONALIZADA DE LA SO
CIEDAD, SE REFIERE A LA DI.STRIBUCIÓN RELATIVA DEL PODER, ENTRE LAS 
INSTITUCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD, 

11 ,- LA ESTRUCTURA DE PODER INSTITUC.IÓNALIZADA DE LA CQ. 
MUNIDAD. SE REFIERE A LA DISTRIBUCIÓN RELATIVA DEL PODE~, ENTRE LAS 
INSTITUCIONES LOCALES, O MEJOR DICHO, MUNICIPALES, 

111.- EL COMPLEJO DE PODER DE LA COMUNIDAD, SE COMPONE 
DE ORGANIZACIONES PERMANENTES O TEMPORALES, DE ASOCIACIONES DE INTE
RESES ESPECIALES Y DE GRUPOS IRREGULARES QUE ACT0AN EN ASUNTOS DE Ili 
TERtS GENERALJ PARA LA COMONIDAD QUE NO SE MANEJA NORMALMENTE POR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LOCALES, 

IV.- INFLUYENTES SUPERIORES, SE REFIERE A CIERTO NÚME
RO DE PERSONAS INFLUYENTES, ENTRE LOS QUE SE ESCOGEN LOS QUE RESUEL
VEN LAS CUESTIONES ESPECIALES DENTRO DE DIVERSOS SISTEMAS DE RELA -
CIÓN DE PODERJ SEGÚN LOS PROYECTOS O PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD, 

. . . 

(17) , - WI LLI AM H., FoRM Y DELBER C, MI LLE~J " I NDUSTRY LABOR Atm. Co-
MUN ITY", PÁG, 437 J N, YORK HARPERS, 1960, . 
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V.- INFLUYENTES DE CLASE. SE REFIERE A LOS LfDERES SO
CIOMtTRICOS, ACEPTADOS ENTRE LOS INFLUYENTES SUPERIORES EN RELACIÓN 
CON DETERMINADOS PROBLEMAS. 

B>.- PODER.Y DEMOCRACIA. 

EL ENFOQUE IDEOLÓGICO DEL PODER, SE CONCENTRA EN EL ca~ 
FLICTO Y LA DIVERGENCIA O EN LA INTEGRACIÓN Y ADECUACIÓN, LA SELEC
CIÓN DE CUALQUIER ESTRATEGIA, ES UN REFLEJO DE NUESTROS COMPROMISOS 
IDEOLÓGICOS Y DETERMINA LA CLASE DE DATOS QUE BUSCAMOS, 

Es MUY PROBABLE QUE PUEDAN FUNCIONAR ARMÓNICAMENTE MU -
CHAS CLASES DE SISTEMAS DE PODER DENTRO DE UN CUADRO ESTRUCTURAL DE
MOCRÁTICO, DE AH( QUE, LA EFICACIA CON QUE SE DESENVUELVA, DEPENDE 
DE LOS MODELOS PERSONALES DE SISTEMAS DE GOBIERNO DE CADA UNO, ---
CUALESQUIERA QUE SEAN ESOS MODELOS, Es OBVIO QUE, LA VALORACIÓN QUE 
DAMOS A LA ESTRUCTURA POL!TICA EXISTENTE, DEPENDE TAMBitN DE LA FOR
MA EN QUE NOSOTROS RECIBAMOS ESTA ESTRUCTURA POLfTICA, 

PARA MILLER, EL GOBIERNO LOCAL, ES UN CENTRO DE PODER -
RELATIVAMENTE DtBIL QUE EN LA MAYOR(A DE LAS ÁREAS Y ASUNTOS ESTÁ D~ 
MINADO POR LOS HOMBRES DE NEGOCIOS, MIENTRAS QUE EL PODER DE CASI T~ 

DOS LOS DEMÁS GRUPOS QUEDA NEUTRALIZADO Y LIMITADO EN FORMA SIGNIFI
CATIVA, 

LA DEMOCRACIA, COMO VALOR DOMINANTE DE LA SOCIEDAp, SIR 
VE DE GUfA Y PRINCIPIO DE COMPORTAMIENTO, SIN EMBARGO, CON DEMASIADA 
FRECUENCIA PRESTA MAYOR SERVICIO, DE MODO QUE SE PRESUME, QUE LA -
SIMPLE INVOCACIÓN DE LA PALABRA ES SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR NUES-
TRA CONDUCTA Y EL MEDIO QUE SE UTILICE PARA OBTENER LOS FINES, Lo 
QUE OCURRE ES QUE LA PALABRA SE HA HECHO VALIOSA Y HA ADQUIRIDO UN -
SENTIDO UTILITARIO A NIVEL POLÍTICO, 

POR LO MENO~, PODEMOS INTENTAR LA RESTAURACIÓN DE LA --
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EFICACIA, PARA ELLO, HABRÁ QUE LIBERAR AL GOBIERNO DE MUCHAS ACTIVI
DADES ARTICULADAS Y QUE YA NO SON ÚTILES, EL GOBIERNO TIENE, ADEMÁS, 
DEMASIADA OCUPACIÓN QUE PRODUCE INERCIA. 

SERf A NECESARIO TAMBitN, ACTUAR Y DECIR MENOS PENSANDO 
MAS, SE DEBE DESECHAR IMPLACABLEMENTE, EL CÚMULO DE ACTIVIDADES QUE 
NO SE RELACIONEN CON EL BIENESTAR Y CON LOS FINES NACIONALES, CUAL
QUIER GOBIERNO ACTUAL ESTÁ SOBRECARGADO CON TAREAS DE ESA CLASE, CO
MO LO ESTÁN LAS EMPRESAS MERCANTILES, LOS EJ~RCITOS O LOS SINDICATOS 
DE TRABAJADORES, 

LA INCAPACIDAD PARA ELIMINAR ELEMENTOS DAÑINOS ES UNA -
ENFERMEDAD FATAL, LO MISMO EN LOS CUERPOS BIOLÓGICOS QUE EN LOS SO -
CIALES, ¿ PUEDE EL GOBIERNO. SER EFICÁZ, CON TODAS LAS GRANDES CONCE!i 
TRACIONES DE PODER SECCIONAL Y DE GRUPOS DE PRESIÓN A SU ALREDEDOR? 
¿ PUEDE SER ALGO MAS QUE UN JUEZ MEDIADOR, UN ÁRBITRO ENTRE EL CAPI
TAL Y EL TRABAJO, ENTRE LOS AGRICULTORES Y LOS CONSUMIDORES ? CREO 
PODER DAR RESPUESTA A ESTA CUESTIÓN, 

LA EFICACIA DE UN GOBIERNO, DEPENDE DE LA CAPACIDAD DE 
CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA MENTALIDAD DE LOS GOBERNANTES, EL GOBER
NAR NO SÓLO IMPLICA LA CREACIÓN DE REG!MENES NORMATIVOS, O LA ESTRUQ. 
TURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE CUERPOS ADMINISTRATIVOS, SI
NO QUE EXISTE, TAMBl~NJLA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL CRECIMIENTO ECQ 
NÓMICO DEL PA!S, TODA VEZ QUE DE ESTE FACTOR DEPENDERÁ EL STATUS DE 
VIDA PROMEDIO DE UNA POBLACIÓN, LO CUAL, A SU VEZ, ES UN ELEMENTO -
PREPONDERANTE EN EL NIVEL EDUCACIONAL Y CULTURAL DEL ESTADO, 

LA PREMISA DE LA CUAL HABRÍA QUE PARTIR, SE REDUCE A LA 
MENTALIDAD NEGOCIADORA DE UN GOBIERNO, ES DECIR, LA POTEN~IALIDAD -
ECONÓMICA QUE POSEA UN ESTADO COMO: EMPRESARIO, INDEPENDIENTEMENTE -
DEL PODER QUE DETENTA COMO GOBIERNO, 

LA MENTALIDAD EMPRESARIAL A NIVEL GOBIERNO, EN M~XICO,
HA SIDO BASTANTE POBRE, LAS ACTIVIDADES EN ESTE ÁMBITO SE HAN CONCEli 
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TRADO EN OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
LITERALMENTE QUEBRADAS. No ES DIFfCIL ENCONTF:AR LA JUSTIFICACIÓN ..: 
DE ESTE COMPORTAMIENTO, SE SUBSIDIAN LOS RAMOS EN LOS CUALES EL PRQ 
DUCTO, POR LO GENERAL DE CONSUMO NECESARIO,, LLEGARf A A LA POBLACIÓN 
A UN PRECIO SUMAMENTE ELEVADO. SE ADQUIERE~~ EMPRESAS' EN QUIEBRA.1 -
CON EL OBEJTO DE EVITAR EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓtl IMPRODUCTIVA. 
AMBAS SOLUCIONES TIENEN LA FINALIDAD DE EVITAR EL CAOS SOCIAL Y PR&. 
SERVAR EL ESTADO POLfTICO ACTUAL. 

PESE A LO ANTERIOR,, LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS QUE 
ARROJA LA APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA SON DESALENTADORAS, Es NATU-
RAL, SE INVIERTE CAPITAL BUENO EN EL MAL0.1 EN LUGAR DE APLICARLO A 
INVERSIONES QUE GENEREN UTILIDADES. EN f·i~XIco .. NO HAY UTÚ.:IDADES~ 
POR QUE NO HAY NEGOCIOS DE LOS CUALES OBTENERLAS, ES DECIR, NO HAY 
MENTALIDAD EMPRESARIAL EN LA INVERSIÓN DE CAPITAL, SINO MENTALIDAD 
PATERNALISTA, NOSOTROS NO INVERTIMOS LAS UTILIDADES, SINO QUE GASTA 
MOS LO QUE DEBEMOS, 

.DURANTE MUCHO TIEMPO,,, HEMOS TENIDO LA FALSA CONVIC -
CIÓN DE QUE SE BENEFICIA AL ESTRATO SOCIAL NECESITADO, A TRAV~S DEL 
BIEN O SERVICIO QUE SE PRO~UCE VfA EMPRESA ESTATAL O Vf A SUBSIDIO. 
ESTIRAMOS EL DINERO COMO CHICLE PARA APLI CAR.1 LO POCO QUE llOS QUE -
DA, EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. -
SE RESOLVERfA CON MAYOR EFICIENCIA EL PROBLEMA SI TUVl~RAMOS UTILI
DADES DISPONIBLES PARA AUMENTAR LOS SUELDOS SIN QUE AUMENTARAN PRO
PORCIONALMENTE LOS BIENES O SERVICIOS. PARECIERA SER.1 QUE MUESTRO 
ÓNICO NEGOCIO FUERAN LOS IMPUESTOS, CADA VEZ IWE REQUERIMOS CAPITAL 
HECHAMOS MANO DE ELLOS, CABE PREGUNTARSE,, SI ESTE SlSTEMA NO PUEDE 
DESEMBOCAR EN LO QUE TANTO SE HA QUERIDO EVITAR: EL ROMPIMIENTO DE 
LA PAZ SOCIAL, DEJO AL CRITERIO DE NUESTROS GOBERNAMTES LA RESPUE~ 
TA. 

EN TODO CASO, LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS DEL -
GOBIERNO DEBE SER EMPRESARIAL,, NO PATERNAL, YA QUE DE LOS BUENOS MA 
NEJOS DE LA MISMA DEPENDE EL RENDIMIENTO ... LA EFICACIA Y LA CONSOLI
DACIÓN DEL SISTEMA PREVALECIENTE, 
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CERRAMOS ESTE CAPrTULO CON UNA REFLEXIÓN DEL MAESTRO -~ 

ANDR~S SERRA ROJAS: "LA DEMOCRACIA MODERNA NACE CON UN VICIO DE ORI
GEN AL CONVERTIRSE EN UN SlSTEMA PROTECTOR DE LOS INTERESES,, EGOfS -
MOS Y PASIONES HUMANAS,, PERO LA FUERZA DE LA IDEA DEMOCRÁTICA HA PER 
MITIDO REVISAR CONSTANTEMENTE LOS VICIOS QUE LA ENVUELVEN Y ANTEPO -
NERLOS A LA SITUACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES BÁSICOS, EN EL PASA
DO EL PUEBLO HA APOYADO LAS INSTITUCIONES Y OFRENDADO SU VIDA PARA 
QUE UNA CLASE SOCIAL LO EXPLOTE,, PERO HOY YA SABE COMO PRESERVAR SUS 
LIBERTADES. EL ESTADO DEMOCRÁTICO MODERNO SE APOYA EN LOS PRINCI -
PIOS DEL ESTADO LIBERAL, PERO HOY SE LE SUSTITUYE POR LA DEMOCRACIA 
SOCIAL QUE ES UN CONCEPTO ELEVADO Y NOBLE,, PORQUE ES UN R~GIMEN QUE 
NO EXCLUYE A NADIE,, QUE ENTREGA A UNA SOCIEDAD LA RESPONSABILIDAD DE 
SU PROPIO DESTINO Y SABE RECONOCER LOS VALORES DE LOS DEMÁS GRUPOS -
HUMANOS", (18) 

(18},- SERRA ROJA$ .. A. "CIENCIA PoL~TICAlt PÁG. 63~ ... TOMO IJ,, P6RRUA 
HERMANOS,, M~XIC0.1 1971. 
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CAPITULO IJ[ 

IDEOCOGIA JE:. PODER PG..ITICO E11 IEXICO 

SlllARIO : l.- LA CONSTITUCIÓN DE 1857, 

2.- REVOLUCIÓN Y RECICLAJE DEL PODER 
POLÍTICO, 

3,- DEMOCRACIA DIRIGIDA EN EL SISTEMA 
PRESIDENCIALISTA, 

4,- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA. 



~ RETROCEDER POR El. RECUERDq 
PARA POSEER CON MAS CON -
C I EtlC I A LO QUE COMUNMENTE 

SÓLO USP.MOS ''. 

VI CENT 

1.- LA CONSTinJCiON DE 1857. 

EN T~RMHIOS GENERALES,, PODEMOS AFIRMAR QUE NO REPRE -
SENTA UNA OBRA ORIGINAL DE CONGRESO CONSTITUYENTE,, SINO QUE RECOGE 
EN GRAN PARTE LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCI6N DE le42 Y DEL ACTA 
DE REFORMA DE 1847 CONSAGRANDO EL JUICIO DE AMPAR0.1 A RAfZ DE LO -
CUAL SE PROTEGEN LAS GARANTf AS INDIVIDUALES. 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA AUTORIDAD,, CULPA 
BLE DE UNA VIOLACIÓN A LAS GARANTf As,, NO ERA SUFICIENTE. EL PROPUE~ 
TO DE 1842 NO DABA RESPUESTA PRÁCTICA A LAS DEMANDAS POPULARE$.1 ASf 
LO ENTENDIÓ DON MARIANO OTERO CUANDO REDACTÓ.EL AéTA DE REFORMA DE 
1847,, DANDO LUGAR AL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO Y PARA CUYO 
LOGRO SE BASÓ EN LAS PRÁCTICAS NORTEAMERICANAS,, PERO SIN DUDA.1 RE -
SULTÓ MEJOR Y MAS ADAPTADO A NUESTRO MEDIO. 

Los LEG 1 SLADORES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 57,, -
RESOLVIERON EL PROBLEMA MAS GRAVE DE LA FEDERACIÓN coNiÚ STENTE EN -

LA INVASÚ~N DEL PODER CENTRAL EN LA ESFERA DE éÓMPETENCÚ. DE LOS E§. 
D05,, ADECUANDO EL JUICIO DE AMPARO PARA DIRIM.IR ESE éoÑFLÚTO, SIN 
EMBARGO,, EL ORDEN NORMATIVO FUNDAMENTAL TRAJO CONSIGO CONSECUENC.IAS 

DE NATURALEZA POLÍTICA Y SOCIAL. 

CUANDO UNA SITUACI~N POLITICA NO EST~ DE ACUERDO CON 

LA LEY,,NO ES PERMANENT~.1DEBIDO A QUE LA LEY ES LA QUE CONSERVA LA UNl 
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DAD DE DIRECCIÓN Y MOVIMIENTO A TRAV~S DEL CAMBIO DE HOMBRES, PERO 
TAMPOCO LA LEY ES DURADERA, NI PUEDE SERVIR PARA LA ADAPTACIÓN DE LA 
POLfTICA PRÁCTICA, SI NO ES LA REPRESENTACIÓN DEL ESPfRITU Y DE LAS 
CONDICIONES SOCIALES. 

EL LEGISLADOR HACE UN TRABAJO, MAS QUE DE CREACIÓN, DE 
ADECUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESPfRITU PÚBLICO Y DE LA ~POCA HISTQ 
RICA EN QUE HACE LA LEY, 

LA SITUACIÓN POLfTICA QUE HA VIVIDO LA NACIÓN, DESLIGA
DA POR COMPLETO DE LA LEY, HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO TRANSITORIA, HAS . . . .. . . . -
TA QUE, ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAp, LA LEY SEA UN V~NCULO EN Lg 
GAR DE UN OBSTÁCULO; NORMA DE CONDUCTA PARA EL GOBIERNO Y BASE DE -
LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. Los QUE NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL RE
GIMEN CONSTITUCIONAL POR LOS RESULTADOS QUE ACUSA, MAS NO POR LOS -
PRINCIPIOS QUE SUSTENTA, ELUDEN LA S!TUACI~N SOSTENIENDO QUE LA CON~ 
TITUCIÓN ES MUY ADELANTADA PARA EL PUEBLO AL QUE HA DE REGIR, 

NADA MAS ERRÓNE9, PORQUE LA CONSTITUCIÓN, EN LO QUE Tig 
NE DE IMPRACTICABLE, OBEDECE A ERRORES DE PASADO QUE YA ESTABAN DE -
MOSTRADOS Y DESECHADOS EN 1857; PORQUE SE FUNDÓ EN TEORfAS DEL SIGLO 
XVIIJ, CUANDO LA CONCEPCIÓN POSITIVISTA ERA SEGUIDA POR LA CIENCIA 
EN GENERAL Y LOS GOBIERNOS DEL MUNDO BUSCABAN SU FUNDAMENTO EN LA -
OBSERVACIÓN Y LA EXPERIENCIA. 

Los PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN --
CONSTITUCIONAL VIENEN SIENDO DOS: LA INFALIBILIDAD INCORRUPTIBLE E . . 
INMACULADA DE LA VOLUNTAD DEL PUEBL9, SIEMPRE RECTA Y DIRIGIDA AL -
BIEN POsuco y). LA REPRESENTACIÓN úNtcA, IGUALMENTE INCORRUPTIBLE E . . . .. . . . . ... 
INMACULADA, DE AQUELLA VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

ESTOS DOS PRINCIPIOS TIENEN SIGLO Y MEDIO DE HABER ESTA 
DO EN BOGA, Y MAS DE MEDIA CENTURIA DE DESPRESTIGIO ABSOLUTO, DE AH! 
QUE LA CONSTITUCIÓN QUE SE SOSTIENE EN ELLO$, ES-UN ORDEN NORMATIVO 
LASTIMOSAMENTE ATRASADO , 
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EN LA CONSTITUCIÓN DE 1857, FUERA DE LAS GARANTÍAS INDl 
VIDUALES Y DEL.JUICJO F~DERAL QUE LES DIÓ EFICACIA JUR!DICA6 MUY PO
CO HABRÁ QUE PUEDA ESTIMARSE COMO UN AVANCE, 

JUÁREZ, QUE NO TUVO LÍMITE DE PODER NI FRENO EN SU AUDA 
CIA HERÓICA, OBRÓ SUS MARAVILLAS DE TRIUNFO MEDIANTE EL CONCURSO DE 
LA NACIÓN QUE LO APLAUDIÓ EN VIDA Y MUERTO, ENSALSÓ SU MEMORIA. 

EN GENERAL Df AZ, TOMÓ LA TAREA DE DESENVOLVER LAS FUER
ZAS TODAS DEL PA!S Y PROTEGER SU ACCIÓN PARA CREAR EL TRABAJO OLVIDA 
DO Y LA RIQUEZA DESCONOCIDA) DE ASENTAR LA VIDA DE LA NACIÓN EN LOS 
PRINCIPIOS ECONÓMICOS QUE SUSTENTAN LOS PUEBLOS CIVILIZADOS DE LA -
TIERRA, Tuvo LA COOPERACIÓN DE LA SOCIEDAD, QUE VIÓ DURANTE MUCHOS 
AÑOS SIN RECELOS AQUEL PODER ENORME, 

SER!A DIF!CIL DEFINIR QUE ES LO QUE REALMENTE CONTROLA 
A UNA COMUNIDAD ESTATAL, SI EL CARISMA DE ALGUNOS HOMBRES GENIALES -
CON UN PODER ENORME Y CONCRETO, O LA CONSTITUCIÓN CON UN SISTEMA NOR 
MATIVO ABSTRACTO, GENERAL E IMPERSONAL, 

ALGUNOS LEGISLADORES SE OCUPAN EN LA DIFfCIL EMPRESA DE 
DEPURAR LOS ERRORES DE LA CONSTITUCIÓN, CON EL OBJETO DE HACER POSI
BLE LA INTERVENCIÓN POPULAR EN EL RÉGIMEN DE LA NACIÓN DIRIGEN DIA -
RIAMENTE SUS ESFUERZOS A LA OBTENCIÓN DE UNA VIDA DEMOCRÁTICA. Mu -
CHOS DE ELLOS SABEN QUE LA INTERVENCIÓN REFERIDA ES UTÓPICA Y QUE -
ABOGAR POR ELLA, SIN EL MENOR CONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA POLÍTICA, 
ES ATACAR EL PROBLEMA DE UNA FORMA SIMPLISTA Y QUE LOS RESULTADOS -
QUE ARROJE INVARIABLEMENTE SERÁN INEFICACES, 

Sr LA CONSTITUCIÓN SE MODIFICA, ADAPTÁNDOLAS A LAS NEC~ 
SIDADES REALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LEGAL Y ESTABL~, HA -
BRÁ QUE HACERSE A LA IDEA DE QUE NO LLEGAREMOS A LA DEMOCRACIA DE -
LOS SUEÑOS EN LA QUE EL PUEBLO TODO AUNA SUS ANHELOS Y SU VOLUNTAD -
Y ASPIRACIONES COMUNES DEL BIEN, LA VERDAD O LA JUST.IéIA. NINGÚN --. . .. . . 
PUEBLO DE LA TIERRA HA LOGRADO NI LOGRARÁ NUNCA TAL PERFECCIÓN, POR 
UNA RAZÓN SENCILLA: POR NATURALEZA HUMANA. 
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2.- REVÓLUCiON Y RECICLAJE DEL PODER POLITICO, 

n LOS DISCURSOS RELATADOS POR TUCfDIDES CORRESPONDEN -
EXACTAMENTE A NUESTROS PROBLEMAS INtERNACIONALES, AUNQUE EL MEDIO SQ 
CIOLÓGICO, T~CNICO E INTELECTUAL SEA TAN DISTINTO, No HAY UNA FÓRMU
LA DE COOLABORACIÓN O DE HOSTILIDAD ENTRE ESTADOS~ COALICIONES O ~

ALIANZAS, FEDERACIONES O CONFEDERACIONES, NI TIPOS DE TRATADOS DE -
PAZ, QUE NO SIGAN SIENDO LOS MISMOS DESDE LA ~POCA DE PERICLES. LAS 
GUERRAS VUELVEN A PRODUCIRSE EN TORNO A LAS MISMAS FRONTERAS Y LOS -
IMPERIO~ SE EXTIENDEN, MAS TARDE SE DIVIDEN PARA VOLVER A FUNDIRSE, 
SIGUIENDO EL PROCESO ABURRIDO Y GRANDIOSO DE LA HISTORIA, EN POLfTl 
CA INTERIOR ID~NTICAS SUCESIONES DE PEREZA Y DE SACIEDAD QUE LOS -
DESCRITOS POR PLATÓN HACE VEINTICINCO SIGLOS, PRESIDEN NUESTRAS FLU~ 
TUACIONES CONSTITUCIONALES HACIENDO ALTERNAR LAS DICTADURAS, LAS DE
MOCRACIA$, LAS DEMAGOGIAS Y LOS REINADOSn, (19) 

ESTE RECICLAJE DEL PODER POLrTICO, NO ES UN FENÓMENO DE 
RECIENTE DESCUBRIMIENTO, SINO QUE HISTÓRICAMENTE SE HA MANIFESTADO -
CON ROTUNDA EVIDENCIA, PARECIERA QUERER DEMOSTRARNOS QUE ES UNA LEY 
NATURA~, AUNQUE POR SER UN FENÓMENO CONDICIONADO POR EL HOMBRE, NO -
SE LE PUEDE ATRIBUIR EL CARÁCTER DE INVARIABLE Y FATAL, 

SIN EMBARGO, EN EL ÁMBITO POLfTICO ENCONTRAMOS UN SI NN.Q. 
MERO DE ACONTECIMIENTOS QUE SE PRESENTAN PERIÓDICAMENTE, PERFECCIO -
NANDO EL ENGRANAJE DEL CICLO CORRESPONDIENTE, 

Los DIRIGENTES NUEVO$, JUNIORS o ELECTORES HUMILDE$, E§. 
TÁN POSEfDOS POR LA IDEA DE EVITAR LOS ERRORES PATERNOS, CAMBIAR DE 

(19),- BÓUTHOU~, G. "ANTOLOGfA DE LAS IDEAS POLfTICAS ~',TOMO IL -
PÁG, 14.- ED. RENACIMIENTO., S.A,, M~XIC01 1965. 
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CHAQUETAJ DESHACER LAS ALIANZASJ CAMBIAR DE ESTRATEGIAJ RECONSIDERAR 
LOS PROBLEMASJ REVISAR LAS POSICIONES,,,,, MIL ~XPRESIONES QUE HAN -
TOMADO CARTA DE NATURALIZACIÓN EN EL LENGUAJE POLfTICO ACTUAL, EXPRg 
SAN ESE MISMO DESEO, 

LA OBRA DEL ARTE POLfTICO MAS CALAMITOSA POR SUS CONSE
CUENCIAS HA SIDO MEIN l<AMPF (20), EL CtLEBRE PINTOR DE BROCHA GORDA 
EXPLICA EN ELLA QUE HABfA COMPRENDIDO PERFECTAMENTE LA LECCIÓN Y QUE 
NO VOLVERÍA A REPETIR LOS ERRORES DE SU ILUSTRE PREDECESOR GUILLERMO 
11, ES DECIR LA CONDUCCIÓN DE LA GUERRA EN DOS FRENTES, NI LOS DE NA 
POLEÓN AL PRECIPITARSE SOBRE MoscOJ EN LUGAR DE INVADIR UCRANIA o EL 
MAR NEGRO, LA EXPERIENCIA POLÍTICA ES UNA LINTERNA QUE ILUMINA EL -
CAMINO RECORRIDO, CONOCEMOS EL RESULTADO: ESE CAMINO LLEVABA FATAL
MENTE A STALINGRADO, 

"LAS EQUIVOCACIONES DE LOS DIRIGENTES LLENAN LOS CEMEN
TERIOS Y ARRUINAN LAS CIUDADES ", (21) 

UN EJEMPLO PATtTICO DEL RECICLAJE POLÍTICO, LO OFRECE -
PRECISAMENTE NUESTRA REVOLUCIÓN, DE LA CUAL HAREMOS UNA PEQUEÑA RE -
MEMBRANZA, 

LA DESIGUALDAD EN EL REPARTO DE LA RIQUEZA, EN LA tPOCA 
PORFIRISTA, ES UN HECHO BIEN CONOCIDO POR·TODOS. EL ESTRATO ECONÓMl 
CAMENTE SUPERIOR MONOPOLIZÓ LOS BENEFICIOS, LA RIQUEZA, LAS MEJORES 
OPORTUNIDADES DE VIDA Y EL PODER POLÍTICO JERARQUIZADO BAJO LA BATU
TA DE PORFIRIO Df AZ. EL SISTEMA SOCIAL SE INTEGRÓ CON UNA MINORf A 
OLIGÁRQUICA A LA QUE PERTENECfAN LOS TERRATENIENTES, CARACTERÍSTICA-. . . 
PROPIA DE LOS FUNCIONARIOS POLfTICOSJ DE LOS MILITARES DE ALTO RAN--
GO, DE LOS INTELECTUALES ACOGIDOS A LA SOMBRA DE LOS PODEROSOSJ DE 
LOS COMERCIANTES Y DE LOS PRELADOS DE LA IGLESIA, ASOCIADA AL MANTE
NIMIENTO DEL RtGIMEN, 

(20),- MI LUCHA.- ADOLFO HITLER. 
(21),- BOUTHOUL, G, OP. CIT. PAG, 13. 
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A ESTA MINORfA, EL CONJUNTO DEL PUEBLO LA LLAMÓ "Los -
CIENTfFICOS", POR MAS QUE MUCHOS INTEGRANTES DE ELLA NO HUBIERAN PER 
TENECIDO AL GRUPO POLfTICO QUE DIÓ ORIGEN A TAL DESIGNACIÓN, EN TO
DO CASO, EL PUEBLO LLAMABA ASÍ A LOS POCOS QUE GOBERNABAN O QUE APRQ 
VECHABAN LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL EJERCICIO DEL PODER, 

CABE PREGUNTARSE, SI DENTRO DEL RECICLAJE DE NUESTRA -
HISTORIA, NO ESTAMOS EN UNA NUEVA tPOCA DE LOS CIENTÍFICOS, AUNQUE -
AHORA BIEN PODRÍAMOS LLAMARLOS "TECNOCRATOIDES", PROPONGO EL TtRMI
NO, 

ESA CLASE PODEROSA Y MINORITARIA FUE UNO DE LOS OBJETI
VOS QUE EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO SE PROPUSO' DESTRUIR Y LO LOGRÓ, 
AUNQUE SÓLO TEMPORALMENTE, HOMBRES IMPORTANTES EN DETERMINADAS REGIQ 
NES, FUERON MUERTOS O DESPLAZADOS A OTROS LUGARES EN DONDE POCO O NA 
DA SIGNIFICABAN, MIENTRAS TANTO, EL ESTRATO ECONÓMICAMENTE INFERIOR 
ASCENDÍA A SITIOS DE MANDO MILITAR O POLfTICO. ENTONCES ADQUIRIMOS 
UN NUEVO Y SERIO PROBLEMA l COMO ACEPTAR A UN GOBIERNO QUE SIN PRE
VIA EXPERIENCIA POLÍTICA ASCIENDE AL PODER SIN PREPARACIÓN NI ES - -
TRUCTURA POLÍTICA DEFINIDA ? , EL ESTANCAMIENTO DE LA DINÁMICA SO -
CIAL Y LA LUCHA POR OBTENER MEJORES CONDICIONES DE VIDA, ES COSA -
BIEN DISTINTA A PONER EL DESTINO DE UN ESTADO EN MANOS DE UN GRUPO -
NO CAPACITADO PARA GOBERNAR. l SE DEBE CONFUNDIR EL CAMBIO DE LOS -
PRINCIPIOS RECTORES DE UN PAfS Y EL REACOMODO SOCIAL, QUE FUERON LOS 
MÓVILES DE LA REVOLUCIÓN, CON LA FASE SIGUIENTE AL TRIUNFO, EN LA -
CUAL, LOS EJECUTORES FÁCTICOS DE ESTOS PRINCIPIOS, DEBEN ESTAR PRE -
VIAMENTE ADIESTRADOS Y CAPACITADOS PARA LOGRAR LA DIFfCIL EMPRESA DE 
LLEVAR AL TERRENO DE LA PRAXIS, LOS PRINCIPIOS Y TEORÍAS AXILÓGICAS 
QUE MOTIVARON EL CAMBIO? ¿ Es LO MISMO EXIGIR MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA ECONÓMICA JURÍDICA, SOCIAL Y POLÍTICA, QUE SABER COMO OTORGAR-
LAS ? ESTA ES UNA DE LAS GRANDES FALSEDADES QUE ENCIERRA EL T~RMINO: 
"DICTADURA DEL PROLETARIADO", ACUÑADA MAS CON OPORTUNISMO QUE CON -
SAPIENCIA POR LAS TEORfAS COMUNISTAS, 

PROVINCIANOS DE LA CLASE MEDIA RURAL O URBANAS SE ELEVA 
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RON DE RANGO. EN LA SOCIEDAD LOCAL O NACIONAL... PARA OCUPAR LOS SI TI OS 
QUE QUEDABAN VACANTES EN LA DESICIÓN, RIQUEZA Y PODERfO, 

EN EL CONTEXTO HISTÓRICO AL QUE NOS HEMOS VENIDO REFI -
REINDO, LOS JÓVENES NO TUVIERON MAS ALTERNATIVA QUE EL SOMETIMIENTO 
A LO IMPERANTE.., ESPECIALMENTE EL ACATAMIENTO A LOS VIEJOS EN EDAD Y 
PREFERENTEMENTE EN IDEAS ... O LA FRUSTACIÓN POLfTICA CON EL CONSECUEN
TE RESENTIMIENTO Y RENCOR, 

LA DEMANDA DE "NO REELECCIÓN".., SE TRADUJO EN LA NECESI
DAD DE CREAR UN MEDIO ELECTORAL ADECUADO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS -
DENTRO DE LO ESTABLECIDO Y DE BRINDAR LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPA -
CIÓN .POLfTICA.., PORQUE A FINAL DE CUENTAS ES PARTE DE LA NATURALEZA -
HUMANA , POR LO TANTO, SE PUEDE DEDUCIR QUE LOS SISTEMAS POLfTICOS -
QUE NO BRINDAN TAL OPORTUNIDAD DE ACCESO AL PODER POLfTICO A SUS CIQ 
DADANos ... ESTÁN FATALMENTE DESTINADOS AL FRACASO, 

0

DE AHf PROVIENE LA 
CONSECUENTE PETICIÓN DE QUE EL VOTO DEMOCRÁTICAMENTE EMITIDO FUERA -
RESPETADO, PARA SER EFECTIVO, LA EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO SE IMPU
SO TAMBl~N COMO DEMANDA,, YA QUE PARECÍA SER EL INSTRUMENTO ADECUADO 
PARA IMPEDIR LA REELECCIÓN INDEFINIDA Y PARA FACILITAR EL ACCESO AL 
PODER DE LA NUEVA GENERACIÓN, ESTAS DEMANDAS, FUERON LOS INTRUMENTOS 
POLfTICOS QUE IDEARON LOS REVOLUCIONARIOS PARA DESTRUIR EL SISTEMA -
POLfTICO QUE HABfA ESTABLECIDO EL PORFIRIATO.., CONSISTENTE EN LA MANl 
PULAC.IÓN PARA TRANSCRIBI~, EN EL RESULTADO DE LAS ELECéIONE$~LA VO -
LUNTAD PERSONAL DEL DICTADOR, 

EL PRINCIPAL ERROR DEL GOBIERNO PORFIRISTA CONSISTIÓ EN 
DETENER EL REACOMODO SOCIAL Y SU DINÁMICA, JAMÁS SE HA PODIDO DETE. -. . . 

NER LA DINÁMICA SOCIAL, PORQUE ESTA, ES UNA ENORME MASA CON UN MOVI
MIENTO DE INERCIA PERMANENTE, 

Los REVOLUCIONARIOS EN LA ETAPA DE su LUCHA c'riúéA ... AL 
DEMANDAR EL SUFRAGIO EFECTIVO Y LA NO REELECCIÓN, ORGANIZARON PARTI
DOS POLfTICOS SOBRE LA MARCHA, QUIZÁS A ESTO SE DEBA QUE EL PUEBLO . . 
VOTARA POR LOS REVOLUCIONARIOS GUERRILLEROS Y NO POR LOS INTELECTUA-
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LES REVOLUCIONARIOS DE LA ~POCA. SE PENSÓ QUE NADIE TENCA MAS DERE
CHO, QUE AQUEL QUE HABf A ARRIESGADO SU VIDA POR LA CAUSA, SIN EMBAR
GO, ESO NO GARANTIZABA SU CAPACIDAD PARA GOBERNAR , CONOCEMOS LOS 
RESULTADOS DE ESE ERROR DE APRECIACIÓN, 

Los PRIMEROS PARTIDOS CUMPLIERON su MISIÓN TRANSITORIA, 
SE DISOLVIERON Y NACIERON OTROS IMPULSADOS POR LAS CIRCUNSTANCIAS -
QUE IBAN MEDIANDO EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO, 

LA TENDENCIA AL MANDO POLfTICO UNIPERSONAL, AUTORITARIO 
Y CENTRALIZADO,ftA PERSISTIDO HASTA NUESTROS DfAS, CUALQUIERA QUE SEA 
LA FORMA O SISTEMA EN BOGA, SE MANIPULAN LAS ELECCIONES Y SE DISFRA
ZA LA VOLUNTAD POPULAR. EN LO PARTICULAR, POR OTRA PARTE, NO CREO -
QUE LA DEMOCRACIA HAYA SIDO LA BANDERA IDEOLÓGICA DE NUESTRA REVOLU
CIÓN, ERA DEMASIADO SOFISTICADA COMO PARA PENSAR EN ELLA, NUESTRA RS. 
VOLUCIÓN TUVO COMO MÓVIL IDEOLÓGICO EL CAMBIO DE ESTRUCTURA EN El PQ 

DER Y El REACOMODO SOCIAL, SIN QUE ESTO QUIERA DECIR QUE SE BUSCARA 
UNO U OTRO SISTEMA, SÓLO SE PERSIGUIÓ EL CAMBIO , EL ONICO QUE LLEVA 
BA EN MENTE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, ERA MADERO QUE ATACÓ El PRQ 
BLEMA POLfTICO FOMENTANDO ACTIVIDADES QUE CONDUJERON A LA ORGANIZA -
CIÓN DE UN R~GIMEN GUBERNATIVO CON LA AMPLITUD DEMOCRÁTICA QUE ÉL -
MISMO HABfA PEDIDO, PERO EL PUEBLO MEXICANO ESTABA MAS URGIDO DE UNA 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA AGRARIO Y OBRERO QUE DE CONTEMPLAR LA FORMACIÓN 
DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO, 

SOMOS UNA NACIÓN QUE SIEMPRE HA VIVIDO A DESTIEMPO, 
BIEN SEA POR ADELANTADO O POR LASTIMOSOS ATRASOS, 

BAJO LA AMPLITUD DEMOCRÁTICA QUE MADERO QUIZO ESTABLE -
CER EN POLfTICA, SE HICIERON PATENTES DIVERSAS TENDENCIAS POR TIEMPO 
ACALLADAS Y SOMETIDAS. UNA EUFORIA DE DISCUSIONES LIBRES SE APODERÓ 
DEL ÁNIMO PAISANO. Los CRITICOS DEL GOBIERNO, LARGAMENTE LIMITADOS -
POR LA CENSURA Y LA PERSECUSIÓN,DIERON RIENDA SUELTA A SUS EXPRESIO
NES, EL RETRASO ECONÓMICO DEL PAf S Y SU ESTRUCTURA POLfTICA TAN PRI
MITIVA SOSTENIDA POR EL PORFIRIATO, NO PERMITIERON EL APROVECHAMIEN-
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TO FECUNDO DE LA LIBERTAD PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DEMOC~A 
. CI A, 

ESE AMBIENTE FACILITÓ EL DESARROLLO DE LA REACCIÓN CON
TRA MADERO Y CONTRA LA REVOLUC 16N MISMA, MUCHOS SECTORES DE LA POBLA 
CIÓN, INCLUYENDO LOS MAS RADICALES, SE MOSTRARON INCONFORMES CON LA 
POLfTICA DE PiADERO, POR SU PARTE, EL GOBIERNO MADERISTA HACf A ESFUER 
ZOS POR AUMENTAR LA VIDA DEMOCRÁTICA,PRillORDIALMENTE EN SUS ASPECTOS 
POL(TICOS, CONFIÓ EN LA LEALTAD DE LOS VECINOS Y EN QUE LAS FUERZAS 
DEL RECICLAJE NO VOLVERfAN A LEVANTARSE, LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
EN PELIGRO POR LA OBRA RENOVADORA, Y MUY PARTICULARMENTE EL DESCON -
TENTO DE LOS INTERESES EXTRANJEROS REPRESENTADOS EN EL EMBAJADOR Wik 
SON,.DIERON AL TR~STE CON LA ETAPA EVOLUTIVA DE LA REVOLUCIÓN, 

CUANDO SE PRODUJO LA MUERTE DE MADERO, SE DESENCADENÓ ~ 

UNA OLA DE ASESINATOS SANGRIENTOS QUEDANDO INMERSOS EN UN MOSAICO H~ 
TEROGtNEO DE IDEOLOGfAS POLfTICAS, 

A MEDIDA QUE LAS ACCIONES REVOLUCIONARIAS FUERON DESA-
RROLLÁNDOSE, LAS PROPOSICIONES DE LOS PRIMEROS TIEMPOS SE FUERON ANl 
QUILANDO, LAS REFORMAS EMPRENDIDAS POR LA REVOLUCIÓN EN SU PRIMERA 
FASE PERDIERON VALIDtZ $0C1AL, UNA TENDENCIA GENERAL A CREAR LA "ES
TABILIDAD" O LAS "INSTITUCIONES" HABRfA DE LLEGAR A SER EL TEMA PRE
DOMINANTE DE NUESTRA POLfTICA, ESE APAGAMIENTO DEL IMPULSO REVOLUCIQ 
NARIO, EXPLICABLE QUIZÁS POR LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS Y 
POR LA FATIGA DE LA POBLACIÓN, ES LA RA!Z QUE SUSTENTA LA SITUACIÓN 
NACIONAL DE TIEMPOS POSTERIORES, LA BASE DE NUESTRO ENGRANAJE CfCLI
CO, 

PUEDE APRECIARSE CLARAMENTE, QUE RESULTA UNA VERDAD -
AFIRMAR QUE DESPUÉS DE 1910, DEL GOBIERNO DE MADERO Y DE LA CONSTITU 
CIÓN DE 1917, EL PAfS HA CAMINADO CfCLICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE 
A SU VIDA POL!TICA, No ES UNA REGRESIÓN A LA ÉPOCA PORF.ISTA~ SINO UNA 
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA QUE APLICÓ~ UNA' SOFISTICACI~N DEL M.ISMO. NADIE 
PODRf A AFIRMAR QUE NOS HALLAMOS EN MEJORES CONDICIONESJ POR LO QUE -
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RESPECTA A LIBERTADES CI UDADANASJ QUE COMO ESTÁBAMOS EN 1910. PERO -
SI PODEMOS ASEGURARJ QUE HEMOS TENIDO UN PROCESO DE SOFISTICAC~ÓN EN 
LO QUE CONCIERNE AL EMPLEO DE LOS INSTRUMENTOS E IDEAS POLfTI CAS, 

POSIBLEMENTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CARECIÓ DE MECANIS
MOS PARA MANTENER SUS OBJETIVOS DENTRO DEL MODERNO DESARROLLO NACIO
NALJ AUNQUE ESTE DESARROLLO HISTÓRICAMENTE HA SIDO EL MISMOJ CON LAS 
MODERNIZACIONES QUE HA REQUERIDO EN EL ESPACIO Y TIEMPO PRECISOS, LA 
REVOLUCIÓN CUMPLIÓ CON SU FUNCIÓN HISTÓRICA Y DE LA CUAL ES RESULTA
DO LA ESTRUCTURA POLfTICAJ ECONÓMICAJ SOCIAL Y CULTURAL QUE AHORA VL 
VIMOS, 'DEBEREMOS SER MAS EMPfRICOS PARA ADECUAR ESE SISTEMA A LAS NÉ_ 
CESIDADES QUE CADA tPOCA NOS EXIJA, SOMOS MEXICANOSJ COMO TALES --
NUESTROS VALORES CULTURALES DE NACIÓN NOS PERMITEN TENER UN CARÁCTER 
PERSONAL Y DISTINTO AL QUE POSEEN OTROS PA[SES, SEAMOS RAZONABLES Y 
NO COMPAREMOS O TRATEMOS DE IGUALAR NUESTRA ESTRUCTURA CON LA DE -
OTROS ESTADOS Y SOCIEDADES,, PORQUE EL NUESTRO TIENE CARACTERES PATO
LÓGICOS DETERMINADOS POR LA HISTORIA IMPOSIBLES DE CAMBIAR DE TAJO,, 
SOPENA DE EXTRAVIAR NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL QUE YA BASTANTE CERCg 
NADA SE ENCUENTRA, Lo IMPERANTE ES ADECUAR EL SISTEMA DE DESARROLLO 
DE MtXICO A LOS VALORES tTICOS E INTELECTUALES DE LOS PAISANOS, EL 
GRADO DE DESARROLLO QUE LOGREMOS, DEPENDE DE ESA ADECUACIÓN Y DE LA 
CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS QUE USEMOS PARA LOGRAR EL PROPÓSITO, 

LA EXTRANJERIZACIÓN DEBE SER VISTA SÓLO COMO UNA POSIBÍ 
LIDAD DE EXTROVERSIÓN Y NO DE INTROVERSIÓN.1 ES DECIRJ LOS VALORES E 
INSTRUMENTOS MEXICANOS DEBEN SER EXPUESTOS EN EL EXTERIOR Y PROCURAR 
NO RE.SENTIR LA INFLUENCIA NACIONAL DE PAfSES EXTRANJEROS. No ES RAZQ 
NABLE INTRODUCIR LOS SISTEMAS POLfTICOS EXTRANJEROS EN EL NUESTRO,, -
TAMPOCOJ LA DEMOCRACIAJ SE PUEDE REPRESENTAR DE LA MISMA MANERA EN -. . 
TODOS LOS PA[SES; SOMOS ESTADOS CON HISTORIA DISTINTA YJ POR LO TAN-. . 
T0.1 A LA DEMOCRACIA.1 CADA PAfS LE IMPRIME SU SELLO Y CARÁCTER MUY --
PARTICULAR, 

- 32 -



3:- LA DEMÓCRÁCiA DIRiGIDA EN El SISTEMA 
PRESIDENCIALISTA 

EN PRINCIPI01 DESCARTEMOS LA DEMOCRACIA DIRECTA QUE RE
QUIERE EN LA PRAXIS POL(TICA1 UNIDADES PEQUERAS COMO LA CIUDAD-ESTA
DO Y CANTONES PARA LO CUAL NO HAY LUGAR EN LAS SOCIEDADES MODERNAS, 

A PARTIR DE LO ANTERIOR1 LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA HA -
EVOLUCIONADO SU PLATAFORMA IDEOLÓGICA SOLUCIONANDO EL PROBLEMA PRÁC
TICO .DE LA COMPLEJIDAD DEL FENÓMENO SOCIAL, los DELEGADOS DEL PUE-
BLOJ ACTÚAN A NOMBRE DE ESTE EN LA MISIÓN DE VIGILAR Y CONTROLAR AL 
GOBIERNO DANDO POR RESULTADO LA RELACIÓN POLfTICA CONSTITUCIONAL EN
TRE PUEBLO Y GOBIERN01 EL VÍNCULO RESULTA SER UN CUERPO COLEGIADO -
CON FACULTADES ESPEC(FICAS DETERMINADAS EN EL ORDENAMIENTO FUNDAMEN
TAL, 

EL M~RITO DE LA REPRESENTACIÓN1 ESTRIBA EN QUE DA HOMO
GENEIDAD AL PUEBLOJ YA QUE ESTE1 INDENTIFICA EN EL DELEGADO UNA UNI
DAD DISTRITAL PRIMER01 Y POSTERIORMENTE1 UNA NACIONAL CUANDO SE REÚ
NEN CORPORATIVAMENTE LOS DELEGADOS, 

EN MATERIA TEÓRICA SE PRESENTA EL PROBLEMA DE LA RESPOtl 
SABILIDAD QUE TIENE UN DELEGADO, SE DICE QUE ES RESPONSABLE ANTE SU 
CONCIENCIA Y SU NACIÓN, EN REALIDAD LA PROBLEM~TICA ES UN TANTO ARTl 
FICIAL1 PORQUE EL MISMO INDIVIDUO PERO BAJO LA INVESTIDURA DE CANDI-. . . 
DATOJ ES RESPONSABLE ANTE EL PARTIDO QUE LO SELECCIONA Y1 A LA VEZ1 
ANTE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE SUS INTERESES EN -
CONTRAPOSICIÓN A LOS PE LOS GRUPOS DE PRESl~N1 O A LOS QUE SE HAYAN 
CREADO EN EL PROCESO DE INCRUSTACIÓN AL GOBIERNO, 

" EN T~RMINOS GENERALES LA DEMOCRACIA ES UNA FORMA DE -
GOBIERN01 NO DE BSTAD01 EN LA QUE EL PUEBLO ES EL OR(GEN1 EL SOST~N 
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Y LA JUSTIFICACIÓN DEL PODER PÚBLICO, LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN . . . 
LAS FUNCIONES CONSTITUYE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS., QUE POR --
OTRA PARTE.1 SE ESTABLECEN PARA BENEFICIO DEL PROPIO PUEBLO", (22) 

EL ~XITO DE LA DEMOCRACIA ESTRIBA EN QUE CADA CIUDADANO 
SE SIENTE RESPONSABLE DE SU VOTO Y SU PARTICULAR ELECCIÓN, SABEMOS -
BIEN QUE ESTO ES SÓLO UNA UTOPfA., NI EXISTE RESPONSABILIDAD EN EL -
USO DEL VOTO NI TAMPOCO ELECCIÓN.1 PORQUE A TRAV~S DEL MANEJO DE LOS 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN NOS ENTREGAN TODO EN PAQUETE.1 ES DE -
CIR.1 CONDICIONAN Y MUEVEN AL VOTANTE SIN QUE ESTE SE PERCATE. MANE -
JAN SUBLIMI NALMENTE LA IDEA DE QUE "LA DEMOCRAC 1 A ES UNA IDEA POTEN
TE, Lo E.S ASf PORQUE RESPETA EL DESEO NATURAL EN CADA HOMBRE DE PAR
TICl PAR EN SU PROPIO GOBIERNO, Es PODEROSA PORQUE ESTÁ FUNDADA EN 
LA CREENCIA DE QUE TODO HOMBRE ESTÁ CAPACITADO PARA APRENDER EL ARTE 
DE AUTOGOBERNARSE, Y ES BIEN SABIDO POR TODO EL MUNDO QUE LA F~ EN 
ESTA CAPACIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A ESTE DESEO CONMUEV.EN LAS ASPIRA 
CIONES MAS HONDAS Y PENETRANTES DEL HOMBRE" (23 ). 

SIN EMBARG0.1 NO PODEMOS PERDER DE VISTA QUE.1 EN LA DEMQ 
CRACIA.1 TODOS OPINAN PERO SÓLO UNO DECIDE. HE AQUf LA POLfTICA PRÁ~ 
TICA Y CONTUNDENTE., EL MAZO QUE GOLPEA FEROZMENTE LOS PRINCIPIOS ÉTl 
COS Y AXIOLÓGICOS DE LA TEORÍA DEMOCRÁTICA, 

DE ACUERDO CON LA CONCEPCIÓN MODERNA.1 "LA DEMOCRACIA ES . . . . . 
HOY.1 UNA FILOSOFÍA.1 UN MODO DE VIVIR.1 UNA RELIGIÓN Y CASI ACCESORIA-
MENTE UNA FORMA DE GOB 1 ERN0"(24). COMPARTO., EN TODAS Y CADA UNA DE 
SUS PARTES.1 EL PENSAMIENTO DEL MAESTRO GEORGE BURDEAU, 

(22).- SERRA ROJAS~ A. "CI~NCIA POLÍTICA"., TOMO II. .PÁG. 63~ .. PORRÚA 
HNOS,- MÉXICO., 1971. . ·. . 

(23).- D.IVER~OS AUTORES. ~'LA FUERZA DE LA IDEA DEMOCR~TICA".PÁG.~~ 
UTHIA.1 1964. 

(24~.- BURDEAIJ.1 G. "LA DEMOCRACIA. ENSAYO SINT~TICO", P,S.G, l~ .. En. -
ARI EL. 
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TENEMOS OTRO PROBLEMA: ¿ COMO SON ELEGIDOS LOS GOBER -
NANTES?. DESCARTES,, RESUMIENDO LAS IDEAS DEL ANTIGUO RtGIMEN.1 CONTÉ~ 
TA: LLEGAN AL GOBIERNO ~'QUI ENES ESTÁN AVOCADOS.1 POR SU NACIMIENTO O 
POR SU FORTUNA,, A LA CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS P0BLICOS", (25). SUB-. ~ . . 

RRAYEMOS QUE AQUf "FORTUNA~ NO SIGNIFICA RIQUEZA,, NI BUENA SUERTE.1 -
SINO EL FAVOR DEL SOBERAN0.1 QUE ELEVA O REBAJA AL CIUDADANO. 

' ' 

TRAS LA REVOLUCIÓN,, LAS DEMOCRACIAS SITUAN LA LEGITIMl 
DAO DEL PODER EN LA ELECCIÓN, PERO LA ELEGIBILIDAD NO SUPONE NINGUNA 
CALIFICACIÓN T~CNICA.1 CIENTÍFICA o PROFESIONAL PREVIA; ESTO SERÍA -
ATENTAR A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL PUEBLO SOBERANO, EN LAS DEMO -
CRACIAS ANTIGUAS,, LA ELECCI.6N ESTABA LIMITADA PERO SIEMPRE POR PRIVl 
LEGIO DE NACIMIENTO,, NO DE CAPACITACIÓN. 

YA HEMOS APRECIAD0.1 COMO ALGO EXTRAORDINARIO,, QUE LA -
MAS C~LEBRE DE LAS DEMOCRACIAS ANTIGUAS.1 ATENAS.1 MODERABA LAS ELEC -
CIONES MEDIANTE EL USO DE LA SUERTE, DE ESTA FORMA SE ESCOGfA ENTRE 
LOS ELEGIDOS LA MAYORfA DE LOS ALTOS MAGISTRADOS DE LA CIUDAD, LA -
COOPTACIÓN,, FINALMEfffE.1 PARECE SER EL PROCEDIMIENTO FAVORITO DE LAS 
ASAMBLEAS,, QUE SE ATRIBUYEN EL PAPEL DE GUARDIANES DE UNA DETERMINA
DA DOCTRINA O TRADICIÓN, 

MACE ALGON TIEMPO,, LAS I NSTI TUC IONES FUNDAMENTALES SO
BRE LAS QUE DESCANSABA LA ESTABILIDAD EUP.OPEA.1 ERAN: EL VATICAN0.1 LA 
CÁMARA DE LOS LORES,, LA ACADEMIA FRANCESA Y EL ALTO ESTADO MAYOR ALf. 

' . 

MÁN. SI UNA ERA HEREDITARIA,, LAS OTRAS TRES SE RECLUTABAN POR COOP-
TACIÓN, Hoy PODRÍAMOS AÑADIR A ESOS GRANDES ORGANISMOS CONSERVADOREs .. 
LOS "COMITES CENTRALES" DE LOS PODEROSOS PARTIDOS POLfTICOS Y DE LAS 
ORGANIZACIONES PROFESIONALES, 

(25) ,- DESCARTES.1 ''.IJISCOURS DE LA METHODE",, SEGUNDA PARTE. 
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EN ESTE SENTIDO, EN MtXICO, NO SE PRESENTAN GRANDES DI
FERENCIAS SALVO LAS TERMINOLÓGICAS, SE DIRIGE LA DEMOCRAC!A HACIA -
EL OBJETIVO SEÑALADO CON ANTELACI9N A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS IDQ 

NEOS COMO SON: EL PARTIDO lNSTITUCIONA~, EL PROCESO ELECTORAL, EL -
CONDICIONAMIENTO DEL ELECTORADO, EL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL, CUYOS PRINCIPIOS SON HARTO 
DIFERENTES A LOS DE LA POLfTICA INTERNA DE MÉXICO, 

EN EL GOBIERNO DE CORTE DEMOCRÁTICO, LA OPlNIÓN PÚBLICA 
JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL, PUESTO QUE CONFORMA LA PLATAFORMA SOBRE 
LA CUAL SE PUEDE EDIFICAR LA ESTRUCTURA POLfTICA1 POR EJEMPLO EN MÉ
XlCO, EL GOBIERNO .ES DE··: CORTE DEMOCRÁTICO-PRESIDENCIALISTA, EL 
PRESIDENTE ESTÁ FACULTADO PARA NOMBRAR A SUS SECRETARIOS DE ESTADO Y 
JEFES DE DEPARTAMENTO, EN SU CALIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO, EL PR~ 
SIDENTE DE LA REPÚBLICA, ES EL RESPONSABLE ANTE LA CONSTITUCIÓN A LA 
CUAL JURA GUARDAR Y HACER CUMPLIR;POLÍTICAMENTE, RESPONDE ANTE EL -
ELECTORADO. Los AMPLIOS PODERES QUE POSEE EL PRESIDENTE DE MÉXICO, 
PONEN EN RIESGO LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, PORQUE LA MUERTE DE UN -
PRESIDENTE EN FUNCIONES SEGURAMENTE OCASIONARÍA SERIOS TRASTORNOS EN 
EL STATUS POLfTICO DEL PAfS, "CUANTO MAS ABSOLUTO ES UN JEFE, MAYOR 
FASC 1 NAC l ÓN EJERCE SU PERSONAL! DAD Y POR LO TANTO SU MUERTE PUEDE -
PROVOCAR UN CAMBIO COMPLETO DE POlÍTICA Y ESTRUCTURA" (26). 

SERf A PRUDENTE REFLEXlONAR EN LO QUE EXPLICA EL MAESTRO 
GASTÓN BOUTHOUL, CUANDO SOSTIENE QUE ,"EL CÉSARO-PAPISM01 ES UN ESTA 
DO DE HECHO SANCIONADO POR LA GRACIA, EL MONARCA ABSOLUTO ES LA --

. . . . 
FIEL IMAGEN DEL SACERDOTE, PERO SOBRE TODO EL CURA NÉMI, QUIEN CONSl 
GUE MATARLO PUEDE OCUPAR SU LUGAR CON TODA LEGITIMIDAD, DEL MISMO MQ. 
no.; EN POLÍTICA~ SE SUCEDE A QUIEN DESTRONA. LA CAÍDA DE UNO EXIGE -
LA ELEVACIÓN DE OTRO, PREFERENTEMENTE ARTÍFICE DE LA CAfDA, Es EN VA 

(26).- BOUTHOUI,..~ G. Qp, CIT •. PAG •. 
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NO TRATAR DE DESIMULARL01 EL HOMICIO INDIVIDUAL O COLECTIVO SUBRRA-
YAR LOS GRANDES MOMENTOS> YA QUE NO LAS GRANDES OBRASJ DEL ARTE PoL¡ 
TICO ", (27) 

EN FINJ LA ORGAN!zAcióN POLfnco-ADMINISTRATIVA DE M~xi 
C01 ENCAJA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA TEORÍA FEDERAL DEL ESTADO 
Y DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIAJ EN EL LIBRE JUEGO DE LOS PARTl 
DOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES, 

EN M~XICO> ACOSTUMBRAMOS COMPARAR LAS IDEAS Y MODELOS -
JURÍDICOS CON LA REALIDAD PRÁCTICA> PERO CON UNA ACTITUTD IRÓNICA Y 
AMARGA, ESTO ES DEBIDO A .QUE EXISTE UNA CIERTA "PREFRUSTAcióN JURf 

. . •' -
DICA" (28) LO CUAL NOS IMPIDE ANALIZARNOS COMO SERES PoUncos y EXA 
MINAR EL COMPORTAMIENTO DEL DERECHO POBLICO Y DE LOS MODELOS T~CNJ;:
COS DE NUESTRO PAf S, 

Los IDEÓLOGOS E INVESTIGADORES DE LAS PEQUEÑAS NACIONES> 
TIENEN DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

l. - DENUNCIAR QUE LAS GRANDES POTENCIAS LOS DOMINAN Y 
EXPLOTAN~ Y; 

11.- DESCUBRIR YAUMENTAR LAS:FUERZAS NACIONALES1 ADE -
MÁS DE ANALIZAR LOS OBSTÁCULOS QUE SE LES PRESEN -
TAN Y LA FORMA DE VENCERLOS, EN M~XICO SE DA MAS 
ESTE ÜLTIM01 TODA VEZ QUE POSEE IMPLfCITO EL ESP[-. . 
RITU PARA LA LUCHA POR EL PODER, 

(27),- BOUTHOUL1 G. Qp, CIT. PÁG. 13. 
(28).- GONZÁLEZ CASANOVA> P. "LA DEMOCRACIA EN M~XICO :'> PÁG, .8.u 

ERA, M~XIC01 D.F. 
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EX! STEN ÓRGANOS f NTI MAMENTE RELAC 1 ONADOS CON LA DEMOCRA 
CIA, COMO LAS CÁMARAS, ESTAS INSTITUCIONES MERECEN UNA SERIA Y DET~ 
NIDA RECONSIDERACIÓN, NO DE TIPO EXISTENCIAL, SINO DE FORMA: EL PO
DER LEGISLATIVO, EN CUANTO A LA CÁMARA DE SENADORES, CONTIENE SÓLO -
ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DEL PARTIDO EN EL PODER. 

POR SU PARTE, LA CÁMARA DE DIPUTADOS NO PRESENTA FUERTE 
OPOSICIÓN, AUNQUE SIEMPRE ES MAS EVIDENTE EN ESTA QUE EN LA DE SENA
DORES, 

CABE HACERSE LA PREGUNTA: ¿ Que GRADO DE EFECTIVIDAD -
TIENEN LAS CÁMARAS¿ POR UN LADO, TENEMOS QUE EL CÁNON DOCTRINARIO -
SOSHENE QUE SON LOS LEGfTIMOS REPRESENTANTES DEL PUEBLQ, .YA QUE ES
TE LOS HA HONRADO CON SU VOTO NO SÓLO ELECTORAL1 SINO TAMBI~N DE CON. 
FIANZA. 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA CONSISTE EN QUE, UNA VEZ SEN• 
TADOS EN EL CONGRESO, SE LIMITAN A LEVANTAR LA MANO Y A ELABORAR AL
GUNOS DISCURSOS DE MEDIANA CALIDAD, SIN OLVIDAR LAS AGRESIONES ENTRE 
DISIDENTES Y LAS DISCUCIONES PERSONALES, 

EN LO TOCANTE A LA T~CNICA JUR!DICA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LEYES, PONEMOS EN DUDA QUE UN 10% DE LOS INTEGRANTES LA POSEA, Pi;_ 
RO CONSINTIENDO QUE AS( FUERA lQUE HACE EL OTRO 90% RESTANTE?. 

LAS CÁMARAS NO SON 9RGANOS LEGISLATIVOS, S~NO .INSTRUME.!i 
TOS A TRAV~S DE LOS CUALES SE DIRIGE Y MANIPULA LA DEMOCRACIA. EL -
PUEBLO ELÚ;E A SUS REPRESENTANTES, ESTOS SE SOMETEM AL PODER DEL PRg_ 
SIDEl'ffl:; LUEGO PU~S, EL .PUEBLO SE SOMETE AL CRITERIO Y POÚTICA PRE
SIDENCIAL. ¿ CUÁL DEMOCRACIA?, 

HAY MUCHAS COSAS, CONCEPTOS E IDEAS1 QUE PUEDEN TACHAR
SE DE SENDOS ATENTADOS CONTRA LA PRESERVACIÓN DEL G~NERO HUMANO EN -
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LA OBRA DE ADOLFO HITLE~, PERO EL ANALISIS CIENTfFICO DEBE SER UNl~
VERSAL Y ABIERTO, POR ESA RAZÓN, ME PERMITIR~ TRANSCRIB~R UNA PARTE 
DE SU OBRA QUE TIENE RELACIÓN CON EL ASUNTO QUE AHORA NOS OCUPA Y 
QUE HA LLAMADO MI ATENCIÓN PROFUNDAMENTE: 

" Lo QUE ME PREOCUPÓ EN LA CUESTIÓN DEL PARLAMENTO FUE 
LA NOTORIA FALTA DE UN ELEMENTO RESPONSABLE. POR FUNESTAS QUE PUDIE~ 
RAN SER LAS CONSECUENCIAS DE UNA LEY SANCIONADA POR EL PARLAMENTO, -
NADIE LLEVA LA RESPONSABILIDAD, NI A NADIE ES POSIBLE EXIGIRLE CUEN-. . . 
TAS. ¿ 0 ES QUE PUEDE LLAMARSE ASUMIR RESPONSABILIDADES AL HECHO DE 
QUE DESPU~S DE UN FIASCO SIN PRECEDENTES, DIMITA EL GOBIERNO CULPA-
BLE O CAMBIE LA COALICIÓN EXISTENTE o, POR OLTIMQ,· SE DISUELVA EL -
PARLAMENTO? ¿ PUEDE ACASO HACERSE RESPONSABLE A UNA VAC.I LANTE MAYO
R! A ? ¿ No ES CIERTO QUE LA IDEA DE RESPONSABILIDAD PRESUPONE LA DE 
PERSONALIDAD?, 

(u¿ PUEDE PRÁCTICAMENTE HACERSE RESPONSABLE AL DI RIGENTE . . .. 
DE UN GOBIERNO POR HECHOS CUYA GESTI~N Y EJECUC_I6N OBEDECE_ EXCLUSIVA 
MENTE A LA VOLUNTAD Y AL ARBITRIO DE UNA PLURALIDAD DE INDIVIDUOS?. 

11 ¿ 0 ES QUE LA MISIÓN DEL GOBERNANTE - EN LUGAR DE RA-. . .. 
DICAR EN LA CONCEPCIÓN DE IDEAS CONSTRUCTIVAS Y PLANES - CONSISTE 
MAS BIEN EN LA HABILIDAD CON QUE ESTE SE EMPEÑE EN HACER COMPRENSI-
BLE A UN HATO DE BORREGOS LO GENIAL DE SUS PROYECTO$, PARA DESP0ES 
TENER QUE MENDIGAR DE ELLOS UNA BONDADOSA APROBACIÓN ?. 

11l CABE EN EL CRITERIO DEL HOMBRE DE ESTADO POSEER EN -. . .... 
EL MISMO GRADO EL ARTE DE LA PERSUACIÓN, POR UN LAD01 Y POR OTRO LA . . . 

PERSPICACIA NECESARIA PARA ADOPTAR DIRECTIVAS O TOMAR GRANDES DECI -
SIONES ?. 

11 ¿ PRUEBA ACASO LA INCAPACIDAD DE UN LfDER EL SÓLO HE
CHO DE NO HABER PODIDO GANAR EN FAVOR DE UNA DETERMINADA IDEA EL VO-
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TO DE MAYOR(A DE UN CONGLOMERADO RESULTANTE DE MANEJOS MAS O MENOS -
HONESTOS ?, 

11l FUE ACASO ALGUNA VEZ CAPÁZ ESE CONGLOMERADO DE COM -
PRENDER UNA IDEA.1 ANTES DE QUE EL ~XITO OBTENIDO POR LA MISMA.1 REVE
LARA LA GRANDIOSIDAD QUE ELLA ENCARNABA?. 

11¿ No ES EN ESTE MUNDO TODA ACCIÓN GENIAL UNA PALPABLE 
PROTESTA DEL GENIO CONTRA LA INDOLENCIA DE LA MASA ?. 

11 ¿ QUE DEBE HACER EL GOBERNANTE QUE NO LOGRA GRANJEAR
SE LA GRACIA DE AQUEL CONGLOMERADO,, PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS PLA -
NES ?. 

~'l DEBERÁ SOBORNAR? ¿ 0 BIEN.1 TOMANDO EN CUENTA LA ES -
TULTICIA DE SUS CIUDADANOS,, TENDRÁ QUE RENUNCIAR A LA CONSECUCIÓN DE 
PROPÓSITOS RECONOCIDOS COMO VITALES,, DIMITIR EL GOBIERNO O QUEDARSE 
EN ~L.1 A PESAR DE TODO?, 

11l No ES CIERTO G.UE EN UN CASO TAL,, EL HOMBRE DE VERDA
DERO CARÁCTER SE COLOCA FRENTE A UN CONFLICTO INSOLUBLE ENTRE SU PEB 
SUACIÓN DE LA NECESIDAD Y SU RECTITUD DE CRITERI0.1 O MEJOR DICHO SU 
HONRADEZ?, 

11l DONDE ACABA AQUf EL L!MITE ENTRE LA NOCIÓN DEL DEBER 
PARA LA COLECTIVIDAD Y LA NOCIÓN DEL DEBER PARA CON LA PROPIA DIGNI
DAD PERSONAL?, 

11l No DEBE TODO LfDER DE VERDAI).1 REHUSAR.A QUE DE ESE -
MODO SE LE DEGRADE A LA CATEGORÍA DE TRAFICANTE POLÍTICO?, 

"l 0 ES QUE INVERSAMENTE,, TODO TRAFICANTE DEBERÁ SEN -
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TIRSE PREDESTINADO A "ESPECULAR" EN POLITICA1 PUESTO QUE LA SUPREMA
RESPONSABILI:OAD JAMÁS PESARÁ SOBRE i:L, SINO SOBRE UN ANÓNIMO E INA ·
PRENSIBLE CONGLOMERADO DE GENTES??, 

DESPUÉS DE HACERSE ESTA SERIE DE PREGUNTA$, ·~ITLER CON
TINOA su EXPOSICIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "Asr COMO UN LfDER DE .:
VERDAD RENUNCIARÁ A UNA ACTIVIDAD POLfTICA, QUE EN GRAN PARTE NO COli 
SISTE EN OBRA CONSTRUCTIVA~ SINO MAS BIEN EN EL REGATEO POR LA MER-
CED DE UNA MAYORfA PARLAMENTARIA, EL POLfTICO DE ESPÍTITU PEQUEÑO, 
SE SENTIRÁ ATRAÍDO PRECISAMENTE POR ESA ACTIVIDAD, 11 

" PERO PRONTO SE DEJARÁN SENTIR LAS CONSECUENCIAS SI TA 
LES MEDIOCRES COMPONEN EL GOBIERNO DE UNA NACIÓN, FALTARÁ ENTEREZA 
PARA OBRAR Y SE PREFERIRÁ ACEPTAR LA MAS VERGONZOSA DE LAS HUMILLA -
CIONES ANTES QUE ERGUIRSE PARA ADOPTAR UNA ACTITUD RESUELTA, PUES, 
NADIE HABRÁ ALLf QUE POR Sf SÓLO ESTi: PERSONALMENTE DISPUESTO A --
ARRIESGARLO TODO EN PRO DE LA EJECUCIÓN DE UNA MEDIDA RADICAL, EXIS
TE UNA VERDAD QUE NO PUEDE NI DEBE OLVIDARSE: ES LA DE QUE TAMPOCO 
EN ESTE CASO LA MAYORf A ESTARÁ CAPACITADA PARA SUBSISTIR A LA PERSO
NALIDAD EN EL GOBIERNO, LA MAYORÍA NO SÓLO REPRESENTA SIEMPRE LA Iª 
NORANCIA, SINO JAMBii:N LA 'OBARDÍA, Y DEL MISMO MODO QUE DE CIEN CA
BEZAS HUECAS NO SE HACE UN SABIO, DE CIEN COBARDES NO SURGE NUNCA -
UNA HERÓICA DECISIÓN," 

"CUANTO MENOS GRAVE SEA LA RESPONSABILIDAD QUE PESE SO
BRE EL LfDER, MAYOR SERÁ EL NOMERO DE AQUELLOS QUE, DOTADOS DE fNFI-. . 

MA CAPACIDAD, SE CREEN IGUALMENTE LLAMADOS A PONER AL SERVICIO DE LA 
NACIÓN SUS IMPONDERABLES FUERZAS, DE AHf QUE SEA PARA ELLOS MOTIVO 
DE REGOCIJO EL CAMBIO FRECUENTE DE FUNCIONARIOS EN LOS CARGOS QUE -
ELLOS APETECEN Y QUE CELEBREN TODO ESCÁNDALO QUE REDUZCA LA HILERA -
DE LOS QUE POR DELANTE ESPERAN,,, LA CONSECUENCIA DE TODO ESTO ES LA 
ESPELOZNANTE RAPIDÉZ CON QUE SE PRODUCEN MODIFICACIONES EN LAS MAS -
IMPORTANTES JEFATURAS Y REPARTOS P0BLICOS DE UN ORGANISMO ESTATAL sg 
MEJANTE, CON UN RESULTADO QUE SIEMPRE TIENE INFLUENCIA NEGATIVA Y -

- 41 -



QUE MUCHAS VECES LLEGA A SER HASTA CATASTRÓFICA /1 (29), 

No HAR~ COMENTARIOS EN RELACIÓN A LO QUE HE TRANSCRITO,, 
QUE CADA LECTOR SAQUE SUS PROPIAS CONCLUCIONES, 

(29).- HITLER~ A. "MI LUCHA:',, PÁGS, 37,, 38 Y 39, Eo, EPOCA,, M~XICO,, 
1979. 
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4.- EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMOCRACIA. 

HISTÓRICAMENTE, LA DEMOCRACIA HA PASADO POR DIVERSAS -
FACETAS CONSERVANDO SIEMPRE SU CARÁCTER DE BANDERA POLÍTICA E IDEAL 
DE LOS HOMBRES, 

PARA COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DEMOCRÁTI
CO, ES NECESARIO ENTENDER A LA SOC l EDAD Y SUS NECESIDADES; LA DI ME N
S IÓN DE SU COHECIÓN Y SUS INTERESES, ORIGINARIOS O CREADOS, 

"Nos REPRESENTAMOS PUÉS, LOS OR(GENES COMO ALGO MOVlBLE 
Y PROGRESIVO EN lOS QUE EL lNDIVlDUO Y LA SOCIEDAD SE CREAN EL UNO -
AL OTRO, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA SOCIEDAD QUE SE ORGANIZA Y EL Ili 
DIVIDUO ,QUE SE DESARROLLA, ENTRAN EN CONFLICTO, REAL O VIRTUAL, EN
TONCES., EL SER SOC lAL, PARA REALIZAR PLENAMENTE SU NATURALEZA, EJER
CE EL MÁXIMO DE COERCIÓN, ENTONCES, TAMBIÉN, EL CRECIMIENTO DE LAS 
SOCIEDADES SE EFECTÚA POR LA VIOLENCIA, LA AYUDA MUTUA DEBf A SER, 
AL PRlNCIPIO, LA TENDENCIA-DOMINANTE ENTRE SEMEJANTESJ LA MISMA ---
ATRACCIÓN QUE HACÍA ACERCARSE A LOS INDIVIDUOS, DEBfA APROXIMARSE A 
LOS PEQUEÑOS GRUPOS EN LOS CONJUNTOS HOMOGÉNEOS, ESTABLECER ENTRE -
ELLOS RELACIONES DIVERSAS Y UNIONES NUEVAS, CREEMOS, DESDE LUEGO, -
QUE LA GUERRA Y SU5 CRUELDADES, EL CANIVALISMO Y LA ESCLAVXTUD, SON 
FENÓMENOS RELATIVAMENTE TARD(OS DE LA EVOLUCIÓN, PARA CONSTITIJIRSE, 
F.l. GRUPO, A LA VEZ QUE SE IMPONE HACIA DENTRO, SE OPONE HACIA FUERA. 
LA CLARIDAD CON LA CUAL SE CONSTITUYE UNA CONCIENCIA SOCIAL, UN YO 
COLECTIVO, ESTÁ EN PROPORCIÓN DIRECTA CON SUS ODIOS AL EXTRANJERO, Y 
LA GUERRA, QUE EXIGE UNA FUERTE ARMAZÓN SOCIAL, ESTRECHA MAS LA UNI
DAD QUE LA HA HECHO POSIBLE", (30), 

(30),- MORET, A. Y DAVY, G, "DE LOS CLANES A LOS IMPERIOS" P. XVII, 
PREFACIO,- ED, CERVANTES, BARCELONA, 1925. 
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EL HOMBRE APARECE COMO UNA COSA, MANEABLE Y MANEJABLE, 
DISPUESTA A ESTAR SOMETIDA EN TODAS SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PRIMl 
TIVA, SU VOZ ES MUY D~BIL COMO PARA LLEGAR A LOS PALACIOS Y ESCON-
DER SU DEGRADACIÓN EN El TEMOR Y LA OBSCURIDAD. u EL HOMBRE NO NACIÓ 
ESCLAVO Y SIN EMBARGO, CUANDO PENSÓ ENCONTRAR EN LA SOCIEDAD SU MAS 
EFICÁZ MEDIO DE DEFENSA, LA MISMA SOCIEDAD LOS ESCLAVIZÓ /1 (31). 

Los GRIEGOS CONCIBEN A LA DEMOCRACIA. EN sus ORÍGENES, 
NO ES LA IDEA DEMOCRÁTICA LA QUE ALIENTA LOS INTENTOS DE LOS IDEÓLO
GOS HELENOS, SINO UNA PROYECCIÓN ARISTOCRÁTICA GF.NERADA POR LOS ME
NOS, 

LA DEMOCRACIA GRIEGA DEBE VERSE CON LAS RESERVAS DEL C8. 
SO, PORQUE FUE UNA DEMOCRACIA SÓLO PARA HOMBRES LIBRES. 

ROMA ADQUIERE UN DESARROLLO SEMEJANTE AL GRIEGO, PERO -
SU RtGIMEN POLfTICO OBEDECE A NUEVAS Y DIVERSAS SITUACIONES. APARE
CE COMO UN RtGIMEN SOCIAL CON PREDOMINIO DE LA CLASE QUIRITARIA Y EL 
SEPARATISMO HACIA LOS ESCLAVOS O EXTRANJEROS, SE TRATA DE UNA DEMO-
CRACIA LIMITATIVA Y ARISTOCRÁTICA QUE SE REDUCE A LAS ASAMBLEAS Y CQ 

MITIVAS, FUERA DE LA ÉTAPA DE OPRESIÓN CESARISTA. 

EL CLIMA POLfTICO Y SOCIAL DE LA EDAD MEDIA, NO FAVORE
CIÓ El DESARROLLO DE LAS IDEAS DEMOCRÁTICAS, EL TOMISMO SEÑALA LA -·
PARTICl PACIÓN DEL PUEBLO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL GOBIEB. 
NO, MIENTRAS TANTO, l..OS INTELECTUALES INDEPENDIENTES, ESPECULABAN -
CON LA IDEA DE SOBERANfA POPULAR Y DE LA TESIS DEL CONTRATO SOCIAL. 

LA REFORMA PROTESTANTE, ES DECISIVA EN EL ADVENIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.-.MODERNO ..• -

(31).- SERRA ROJAS, A. ~'CIENCIA POLÍTICA" P. 635, TOMO II, En. PORRÚA 
HNOS,, M~XICO, 1971. 

- 44 -



JHONN LOCHE Y JUAN JACOBO ROUSSEAV, GENERAN LAS PRINC~

PALES IDEAS DEL ESTADO MODERNO DEMOCRÁTICO, LOCKE, SE FUNDAMENTA EN 
LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LA DIVISIÓN DE PODERES, EL PODER DE LA CON~ 
TITUCIÓN Y EL PRINCIPIO DE LAS MAYORfAS; EN TANTO QUE ROUSSEAU, EXAh 
TA LA VOLUNTAD GENERAL Y LA SOBERANf A POPULAR ABSOLUTA. 

LOCKE MANIFIESTA UNA CLARA IDEA DE LA DEMOCRACIA CUANDO 
SOSTIENE: "ELtVESE A LOS REYES TANTO COMO SE QUIERA; D~NSELE TODOS -
LOS TfTULOS MAGNfFICOS Y POMPOSOS QUE SE TIENE COSTUMBRE DE DARLES; 
Df GASE MfL BELLAS COSAS DE SUS PERSONAS SAGRADAS; HÁBLESE DE ELLOS CQ 

MO DE HOMBRES DIVINOS, BAJADOS DEL CIELO Y DEPENDIENTES SÓLO DE DIOS; 
UN PUEBLO GENERALMENTE MALTRATADO CONTRA TODO DERECHO, SE CUIDARÁ DE 
NO DEJAR PASAR UNA OCASIÓN EN LA QUE PUEDA LIBRARSE DE SUS MISERIAS
y SACUDIR EL PESADO YUGO QUE SE LE HA IMPUESTO CON TANTA INJUSTICIA" 
( 32). 

EN CAMBIO ROUSSEAU, MANEJA SU PENSAMIENTO DE LA SIGUIEli 
TE FORMA: 11 EL HOMBRE HA NACIDO LIBRE Y POR TODAS PARTES SE ENCUEN
TRA ENCADENADO ••. ,, ¿COMO SE HA PRODUCIDO ESTE CAMBIO? LO IGNORO. 
¿ QUE PUEDE LEGITIMARLO? CREO PODER RESPONDER A ESA CUESTIÓN. 

"EL SOBERANO PUEDE DECIR: QUIERO ACTUALMENTE LO QUE 
QUIERE EL HOMBRE O, AL MENOS, LO QUE DICE QUERER; PERO NO PUEDE DE -
CIR: LO QUE ESTE HOMBRE QUIERA MAÑANA, LO QUERR~ YO MISMO,,,,LA VD -
LUNTAD NO SE REPRESENTA: O ES ELLA MISMA O ES OTRA; NO HAY TtRMINO -
MEDIO. Los DIPUTADOS DEL PUEBLO NO SON, NI PUEDEN SER sus REPRESEN
TANTES; NO SON MAS QUE SUS COMISARIOS; NO PUEDEN CONCLUIR NADA DEFI
NITIVAMENTE, TODA LEY QUE EL PUEBLO EN PERSONA NO HA RATIFICADO ES 
NULA; NO ES UNA LEY." (33) 

(32).- LOCKE, J, "ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO",. 
(33).- CITADO POR SERRA ROJAS, Qp, CIT. P. 637, TOMO II, 
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LAS DEMOCRACIAS REPRESENTATIVAS, SON PRODUCTO DE LA EX
PLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS PAf SES, YA QUE ESTE FACTOR IMPIDE ºEL DESA 
RROLLO DE OTRO SISTEMA MAS EFICÁZ, 

LA DEMOCRACIA MODERNA, APARECE COMO UNA CONSECUENCIA DE 
LAS REVOL.UC IONES INGLESA, 1688,, AMERICANA, 1766 Y FRANCESA, 1789, 
LAS TRES SIRVIERON DE PLATAFORMA PARA LA CON SOL! DAC IÓN DE LA !DEOLO
G f A DEMOCRÁTICA, 

EL MUNDO MODERNO HA TRASGIVERSADO EL SENTIDO DE LA DEMQ. 
CRACIA, .DE TAL FORMA QUE ACTUALMENTE, LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS, -
SON MAS BIEN, AUTOCRÁTICOS, OUGÁRCIUICOg,, O SIMPLEMENTE DEMOCRACIAS:'.::-; 
FINGIDAS Y APARENTES, 

CERRAMOS LAS ANOTACIONES HECHAS, ACERCA DE LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIAJ CON LAS PALABRAS DE ALEXIS DE TOQUEVILLE: 
, , , ttSI OS PARECE ÜTIL DESVIAR LA ACTIVIDAD INTELECTUAL Y MORAL DEL 
HOMBRE HACIA LAS NECESIDADES DE LA VIDA MATERIAL Y EMPLEARLA EN PRO
DUCIR BIENESTAR. SI LA RAZÓN OS PARECE MAS PROVECHOSA PARA LOS HOM
BRES QUE EL GENIO, S l VUESTRA FINAL !DAD NO CONSISTE EN CREAR V 1 RTU -
DES HERÓICAS,, SINO COSTUMBRES PACfFICAS, SI OS AGRADA MAS VER VI -
CIOS QUE CRÍMENES Y PREFERf S HALLAR MENOS GRANDES ACCIONES A CONDI -
CIONES DE TROPEZAR CON MENOS DELITOS, SIJ EN VEZ DE ACTUAR EN EL S~ 

NO DE UNA SOCIEDADJ OS CONTENTÁIS CON VIVIR DENTRO DE UNA SOCIEDAD -
PRÓSPERA, SI, EN RESUMIDAS CUENTAS, EL OBJETO PRINCIPAL DE UN GO -
BIERNO NO CONSISTE SEGON VOSOTROS EN DAR AL CUERPO ENTERO DE LA NA -
CIÓN LA MAYOR FORTALEZA O LA MAYOR GLORIA POSIBLE, SINO EN PROCURAR 
A CADA UNO DE LOS I NDIVIDLIOS QUE LA COMPONEN EL MÁXIMO BIENESTAR Y ·· 
LIBRARLE HASTA DOl\IDE ES POSIBLE DE LA MISERIA. ENTONCES IGUALAD LAS 
CONDICIONES Y CREAD EL GOBIERNO !JE LA DEMOCRACIA "(34), 

(34).- DE TOQUEVILLE, A. "LA DEMOCRACIA EN AM~RICA ,", 
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.IEll.EfUIOS PREJIOlmERMTES Dll POOER EN IEXICO 

SllRARIO: l.- SUFRAGIO Y SUSTITUCIONES EN EL PODER, 

2.- FACTORES REALES DEL PODER. 

3.- PODER Y FACTOR DE DOMINIO. 



"SI QUIERES HABLAR CONMI
GO, DEFINE TUS TtRMINOS". 

VOLTAIRE. 

1.- SÚFRAGiO Y SUSTITUCIONES EN EL PÓDER. 

DESDE EL NACIMIENTO DEL PARTIDO DEL GOBIERMOJ EN 1929J
tSTE CASI NUNCA HA PERDIDO UNA ELECCIÓN, DE ESTA MANERA EL PARTIDO 
HA LLEVADO AL PODER A VARIOS PRESIDENTESJ GOBERNADORESJ SENADORES Y 
DIPUTADOS, 

Los PARTIDOS DE OPOSICIÓN POR su PARTEJ PARTICIPAN y -
LLEVAN A CABO EL "JUEGO POLfTICO DEL CEREMONIAL ELECTORAL" (35L YA 
QUE EN MUCHOS CASOSJ ESTOS GRUPOS EXISTEN CONSOLIDADOS POR EL PROPIO 
GOBIERNO A CAMBIO DE CONCESIONES. ESTO SE DEBE, FUNDAMENTALMENTEJ A 
QUE CARECEN DE LA FUERZA NECESARIA PARA OBLIGAR INSTITUCIONALMENTE1 
AL GOBIERN01 PARA QUE LOS RECONOZCAJ ES DECIRJ SON RECONOCIDOS POR -
DERECHO, SIN EMBARGO EN LA REALIDAD POLfTICA NO POSEEN CAPACIDAD DE 
OPOSICIÓN, 

LA FALTA DE UN VERDADERO SISTEMA DE PARTIDOS POLfTICOS 
EN MtXICOJ SE PONE: DE MANIFIESTO AL OBSERVAR LA PROPORCIÓN DE VOTOS 
TAN DESIGUAL QUE REGISTRAN LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA RE
P0BLICA. 

(35).- GoNZÁLEZ CASANOVA PABLO. "LA DEMOCRACIA EN MtXICO". P. IJ En. 
ERA1 S.A1 MtXICO. 
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n DESDE LA ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ANTERIORES 
A LA REVOLUCIÓN - LAS DE 1910 - ... HASTA LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PRESI
DENCIALES DEL PERf ODO REVOLUCIONARIO ... - LAS DE 1958 - LA OPOSICIÓN -
NO ALCANZA A REGISTRAR MAS DEL 25% DE LOS VOTOS.1 Y ESTO UNA SOLA VEZ 
EN 1952. NORMALMENTE EL CANDIDATO OFICIAL A LA PRESIDENCIA TIENE MAS 
DEL 90% DEL REGISTRO: 90% EN 1910 ... CON PORFIRIO DfAZ; 99% EN 1911 -
CON MADERO ( AUNQUE EN 1910 Y 1911 LAS ELECCIONES FUERON INDIRECTAS) 
98% EN 1917 CON CARRANZA; 96% CON OBREGÓN ... 84% EN 1924 CON CALLES ... --
100% EN 1928 EN QUE SE REELIGE OBREGÓN ... ASESiNADO POCO DESPU~S; 94% 
EN 1929 CON ÜRTfZ RUBIO; 98% EN 1934 CON LÁZARO CÁRDENAS; 94% EN ---
1940 CON AVILA CAMACHO; 78% EN 1946 CON ALEMÁN; 74% EN 1952 CON --
Rufz CORTINES; 90% EN 1958 CON LA ELECCIÓN DE LóPEZ MATEOS; 88% EN 
1964 CON DfAZ 0RDÁZ Y; 95% EN 1970 CON ECHEVERRfA ",(36) 

EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES ALGUNOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN ... . . ~ 

COMO EL ACCIÓN NACIONAL ... TIENEN UN REGISTRO MAYOR QUE EN LOS ANTERIQ. 
RES.1 ESTO SIGNIFICA UN CRECIMIENTO RELATIVO DEL PARTIDO Y DE SU FUER 
ZA.1 PERO NO REPRESENTA UN CAMBIO SUSTANCIAL •. 

EL CALENDARIO POLfTICO DE LA SUCESIÓN DE PODERES EN LOS 
ESTADOS ... HACE QUE LA FUERZA DEL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA AUMENTE -
EN LA MEDIDA EN QUE SE VA APROXIMANDO LA FECHA DEL CAMBIO PRESIDEN -
CIAL Y QUE ADEMÁS.1 INFLUYA EN LA POLÍTICA DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL -
GOBIERNO QUE LE SUCEDE. ESTA INFLUENCIA VA DECRECIENDO POCO A POCO, 

Nos ENCONTRAMOS TAMBI~N... . CON UN FENÓMENO IMPORTANTE 
EN ESTA · ~POCA POLfTICA DE LOS ESTADOS ... /1 SI LOS GOBERNANTES SON -
PROMOTORES ... CREADORES Y ORGULLOSOSJ ÁVIDOS POR DEJAR UNA AMPLIA HUE
LLA DE SU PASO POR LA HISTORIA ... SE ENFRENTAN A LA INERCIA Y A LA HO~ 
TILIDAD DE LAS MASAS QUE PRETENDEN REMOVER, TEMEN QUE SUS SUCESORES 

(36).- OP. CIT. PÁG, 20. 
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TRAICIONEN SUS INTENCIONES Y DESTRUYAN LO QUE ELLOS EDIFICARON TAN 
PENOSAMENTE. ESTA ANSIEDAD LLEGA HASTA LA FEROCIDAD HACIA EL SUCESOR, 
QUE SE SOSPECHA INFIEL ANTES DE TIEMPO, CONSTANTINO, !VAN EL TERRI
BLE, EL REY SARGENTO Y TANTOS OTROS HAN LLEGADO A MATAR O LO HAN IN
TENTADO, A SU HIJO O A SU HEREDERO, POR SER HOSTIL A SU OBRAn(37), 

EL SUFRAGIO, POR SU PARTE, HACE SU MAYOR ESFUERZO PARA 
SER EFICÁZ, LA NATURALEZA DEL SISTEMA POlÍTICO DE M~XICO, HA PERMI
DO EL DESARROLLO CONSIDERABLEMENTE RÁPIDO DEL SUF.RAGIO, HASTA LLEGAR 
A ADQUIRIR EL CARÁCTER DE UNIVERSAL INCLUSIVE. EL PROBLEMA DEL PAfS 
NO ES EL SUFRAGIO, SINO LAS ALTERNATIVAS, 

DOCTRINALMENTE, PODEMOS SEGUIR EL PENSAMIENTO DEL MAES
TRO RAFAEL BIELSA AL DISTINGUIR EL SUFRAGIO, DEL VOTO, 

#DESDE LA REMOTA ANTIGUEDAD ROMANA, EL SUFRAGIO ES EL -
DERECHO DEL CIUDADANO DE EXPRESAR, P0BLICA O SECRETAMENTE SU VOLUN -
TAD EN UN ASUNTO O NEGOCIO POBLICO, PARA DECIDIR EN UNA ELECCIÓN O -
EN UNA RESOLUCIÓN DE INTER~S GENERAL, ESTO MISMO DENOTA QUE EL SU -
FRAGIO NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL VOTO, QUE ES LA FORMA PRÁCTICA DE 
SUFRAGAR", (38) 

EL VOTO ES LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL CIUDADANO -
QUE PARTICIPA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS DE ELECCIÓN 
POPULAR O EN UNA DETERMINACIÓN BÁSICA DEL ESTADO. 

(37),- BoUTHOUL, G. OP. CIT. PAG. 13. 
(38),- BIELSA, R. "DERECHO CONSTITUCIONAL~', PAG. 213, 3A.EDICIÓN, -

1959. 
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EL SUFRAGIO ES UN ACTO POLfTICO COMPLEJO PORQUE ES AL.
MISMO TIEMPO UN DEBERJ UN DERECHO Y UNA FUNCIÓN PÚBLICA. CONSTITUYE 
UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA DEMOCRACIAJ POROUE PERMITE AL PUEBLO -
ELEGIR EL GOBIERNO QUE EST~ MAS DE ACUERDO CON SUS INTERESES. 

LA CRISIS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO HA VENIDO AFECTANDO -
SERIAMENTE LA EXPRESIÓN DEL SUFRAGIO. 
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2.- FACTORES REALES DE PODER. 

EL ANALISIS DEL PODER Y DEL GOBIERNO EN M~XICO, REVELA 
QUE EXISTE UN PARTIDO PREPONDERANTE, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO MISMO; 
QUE EL MOVIMIENTO OBRERO TAMBl~N DEPENDE DE ~STE y, QUE EN GENERAL, 
NO SE DA EL MODELO DE LOS TRES PODERES, SINO QUE EXISTE UNA CONCEN-
TRACIÓN DE PODER CENTRALIZADO EN EL GOBIERNO, MANIFESTADO A TRAV~S -
DEL EJECUTIVO FEDERAL Y MAS D~BlLMENTE EN EL ESTATAL, SIN EMBARGO, -
CABE SEÑALAR UNA CIERTA LIMITACIÓN AL MISMO EN LO QUE SE REFIERE A -
LA SUPREMA CORTE, ES DECIR, AL PODER JUDICIAL. 

Et HECHO DE COMPARAR EL MODELO IDEAL CON LA REALIDAO, -
DEJA ENTREVER LA IMAGEN DE UN R~GIMEN PRESIDENCIALISTA Y AFIRMA QUE 
EL PODER PRESIDENCIAL NO TIENE L(MITES, ESTO NOS LLEVA A PENSAR EN 
LA DIF(CIL DELIMITACIÓN DEL PODER PRESIDENCIAL, SIN EMBARGO, LAS LI
MITACIONES A ESE PODER APARENTEMENTE ABSOLUTO, SEP.ttlEN DE MANIFIESTO 
CUANDO HABLAMOS DE GRUPOS DE PRESIÓN Y GRUPOS DE INTER~S. 

los FACTORES REALES DEL PODER EN MÉXICO, SE CRISTALIZAN 
EN LOS GRUPOS DE PRESIÓN O EN LOS GRUPOS DE INTER~S EN SU CONSTANTE
RELACIÓN CON El GOBIERNO, 

CONCEPTUALMENTE ES POSIBLE DIFERENCIAR A UN GRUPO DE 1a 
TER~S DE UN GRUPO DE PRESIÓN. "Los GRUPOS DE INTER~s. SON AGRUPACIO
NES, INDIVIDUO$, FORMADAS EN TORNO A INTERESES PARTICULARES COMUNES 
CUYA DEFENSA CONSTITUYE LA FINALIDAD SUSTANCIAL DE LA ASOCIACIÓN; -
CUANDO DICHOS GRUPOS PRESIONAN, EN DEFENSA DE SUS INTERESES PARTICU• 
LARES COMUNE~; SOBRE EL ESTADO, LOS PARTIDOS, LA OPINIÓN PÓBLICA O -
SUS PROPIOS INTEGRANTES, SE CONVIERTEN EN GRUPOS DE PRESIÓN, DE DOli 
DE TODOS LOS GRUPOS DE PRESIÓN SON GRUPOS DE INTER~s, PERO NO TODOS-
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LOS GRUPOS DE PRESIÓN SON GRUPOS DE INTER~S, PERO NO TODOS LOS GRU~OS 
DE INTER~S SON DE PRESIÓN ", (39) 

LA DIFERENCIA ESENCIALJ CONSISTE EN QUE LOS GRUPOS DE -
PRESIÓN PERSIGUEN SIEMPRE EL PODER POLfTICQ, MIENTRAS QUE LOS GRUPOS 
DE INTER~S, EN SENTIDO ESTRICTO, PROCURAN EL LOGRO DE FINES QUE NO 
SON DE CARÁCTER POLfTICO, 

EN M~XICO, SE PUEDEN DETERMINAR CUATRO GRUPOS DE PRE -
SI ÓN PREPONDERANTES: 

1.- Los LfDERES CACIQUES REGIONALES y LOCALES. 

2,- EL EJ~RCITO , 

3.- EL CLERO, QUE AUNQUE NO PERSIGUE EL PODER POLfTICO 
DIRECTAMENTE> SI LO BUSCA A TRAV~S DE CANALES INDI
RECTOS Y ; 

4.- Los EMPRESARIOS NACIONALES y EXTRANJEROS. 

HISTÓRICAMENT~J ESTAS INSTITUCIONES HAN INFLUIDO Y CON
TINÚAN HACI~NDOLO EN LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES, UNAS DE MANERA 
DIRECT.A Y OTRAS EN FORMA INDIRECTA, SU RADIO DE ACCIÓN POLfTICA NO 
SE DELIMITA REALMENTE PERO FORMA EL CENTRO DE LA IDEOLOGf A LIBERAL, 

SE PUEDEN DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL COM 
PORTAMIENTO DE ESTOS GRUPOS, 

(39),- LINARES QUINTAN~, ''TRATADO~ TOMO VIJ, PÁG, 695. 
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1.- Los LfDERES y CACIQUES REGIONALES y LOCALES. 

SUBSISTE LA INFLUENCIA DEL CACIQUE EN LOS GOBIERNOS LO
CALES Y LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES DE LAS ZONAS ATRASADAS DEL PAfS, 

EL CONTROL DEL CAUDILLISMO Y DE LOS CACIQUES REGIONALES 
SE INICIA EN LA PRESIDENCIA DE OBREGÓN Y SE ACENTOA EN LA DE CALLES, 
CUANDO SE PROFESIONALIZA EL EJ~RCITO QUE IMPLANTA NORMAS NACIONALES 
DE OBEDIENCIA FUNDADAS EN LA ENERGfA Y LA VIOLENCIA, LO CUAL ORIGI-
NÓ LA EJECUCIÓN DE HECHOS SANGRIENTOS, 

EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO, CUMPLE UNA FUNCIÓN 
SEMEJANTE. INTEGRA Y CONTROLA A LOS PARTIDOS REGIONALES Y PERSONA-
LES DE LOS CAUDILLOS DE LA REVOLUCIÓN, ES DECIR, EL CAUDILLO QUE DE
SEARA UNA POSICIÓN POLfTICA ELECTORAL, HABRf A DE CUMPLIR CON EL DER~ 
CHO Y FUNDAR SU PARTIDO CONFORME A LEY, " EN 1929 SE REG 1 STRARON 51 
PARTIDOS POLfncos AL LLEGAR LAS ELECCIONES DEL "29" I PERO TOMARON--. . . ; 

PARTE 61 PARTIDOSJ PARA:l93~, SE REGISTRARON CUATRO PARTIDOS ESTANDO 
EN TRAMITE 49 SOLICITUDES" (40), 

ESTO NOS DA UNA IDEA DE LOS PROBLEMAS QUE ACARREA UNA -
EXCESIVA APERTURA DEMOCRÁTICA, ES DECI~, LA HETEROGENEIDAD DEL MARCO 
POLfTICO-IDEOLÓGICO. 

LA HISTORIA DEL PARTIDO EN EL GOBIERNO Y LA DEL CONTROL 
DE LOS CAUDILLOS Y CACIQUE$, EN GENERAL, TIENEN SU ORfGEN EN LA CON
CENTRACIÓN DEL PODER PRESIDENCIAL, ADEMAS, IMPLICA INDIRECTAMENTE LA 

(40) ,- MEMORIAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN". (1928-1929) ( 1929-
1933) (1933 ) • 
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DESAPARICIÓN DE LOS CACIQUESJ AUNQUE NO TOTALMENTEJ YA QUE SE ESTA
BLECIÓ UN PACTO POLfTICO POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINÓJ QUE SI 
BIEN EL GOBIERNO QUITABA A LOS CAUDILLOS EL MANDO DE LAS FUERZASJ EN 
CAMBIO OTORGARfA OTROS PODERESJ HONORES Y PRESTACIONES. 

DE AH( SURGEN POL(TICOS Y EMPRESARIOS "REVOLUCIONARIOS"J 
QUE SOSTIENEN CON EL GOBIERNOJ RELACIONES PERSONALES Y CONTROLES PA
RECIDOS A LOS QUE APLICABA PORFIRIO Df AZ CON SUS CACIQUES, 

SABEMOS QUE EL PODER Y SUS MANIFESTACIONES SON PIRAMIDA 
LESJ LOS CAUDILLOS Y CACIQUES CONTROLOBAN SECTORES IMPORTANTES DE LA 
POBLACIÓN, HABfA QUE INCRUSTARLOS EN EL SISTEMA Y SE LOGRÓ, DE ESTA 
MANERA ELLOS ERAN CONTROLADOSJ A SU VEZ, POR UN PODER JERÁRQUICAMEN
TE MAYOR, 

POR SU PARTE1 LOS REVOLUCIONARIOS ANTICLERICALES O AGRA 
RISTAS CONTINUABAN COMO SUS PREDECESORES, PERO AL EFECTUAR LA REFOR
MA AGRARIA SE TRANSFORMAN HASTA LLEGAR A SER DUEÑOS DE RANCHOS Y PRQ 
PIEDADES DE EXTENSIÓN CONSIDERABLE, FORMANDO LA ALTA BURGUESfA RU -
RAL. 

Los CACIQUES y JEFES POLfTICOS1 HOY SE LIMITAN A LAS CD . . -
RRIENTES POLÍTICAS NACIONALES VINCULADOS CON LAS FINANZA$1 EL COMER-
CIO, LA BANCA O LA INDUSTRIA. PERO ESTO NO QUIERE DECIR.QUE SU ACTl 
VIDAD POLÍTICA EST~ CONGELADA1 PARA DESCUBBIR.LA FILIACIÓN POLfTICA
DE UN INDIVIDUO, SE BUSCA EL PARTIDO AL QUE PERTENECE O LA IDEOLOGfA . . 

QUE SUSTENTA Y ADEMÁS SU PARENTESCO, LUGAR DE ORf GEN O CERCANf A CON 
UN JEFE, AS( SE HABLA DE CARDENISTA$1 ALEMANISTA$1 Rufz CORTINISTAS, 
Ere. 

EL CACIQUISMO DESAPARECIDO COMO SISTEMA NACIONAL DE GO
BIERNO, ES EL PRECEDENTE DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO Y COMPRA -
DAZGO QUE SOBREVIVE1 EN UNA ESTRUCTURA DISTINTA, EN LAS NUEVAS COS -
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TUMBRES Y AGRUPACIONES DEL M~XICO MODERNO. 

2.- EL EJÉRCITO, 

ÜTRO FACTOR TRADICIONAL DE PODER LO CONSTITUYE EL EJÉR-. . . 
CITO, DE LOS 137 AÑOS QUE ABARCA NUESTRA EXISTENCIA COMO NACIÓN IN-
DEPENDIENTE, ESCRIBfA JOSÉ E. ITURRIAGA EN 1958, 93 AÑOS EN CONJUNTO 
EJERCIERON EL PODER LOS MILITARES; EN TANTO QUE LOS CIVILES SOLAMEN
TE LO EJERCIERON 44, ES DECIR, EL 70% FRENTE AL 30%. 

•MAS POR LO QUE SE REFIERE AL PORCENTAJE QUE REPRESEN~
TAN LOS MILITARES Y CIVILES DENTRO DEL TOTAL DE LOS 55 GOBERNANTES -
INDIVIDUALES QUE HEMOS TENIDO, LOS 36 QUE VISTIERON UNIFORME MILITAR 
SIGNIFICA EL 61%, MIENTRAS QUE EL 33% RESTANTE LO CUBREN NUESTROS 19 
GOBERNANTES CIVILES# (41), 

MUCHOS SECTORES DEL PAf S SE INCLINAN A PENSAR, QUE EN LA 
ETAPA POST-REVOLUCIONARIA DE MÉXICO, EL EJ~RCITO YA NO HA JUGADO UN 
PAPEL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE LA POLfTICA, No COINCIDO CON EL 
PUNTO DE VISTA, SIENDO EL ÓNICO ORGANISMO CON PODER BASTANTE rARA -
APLICAR LA FUERZ~, TANTO EN SENTIDO EXTERNO COMO INTERNO, RESULTA -
SER LA BASE DE APOYO DEL PODER PRESIDENCIAL Y POR LO TANTO, NADIE -
PUEDE MENOSPRECIAR EL ENORME PODER QUE OSTENTAN, NI EL PROPIO PRESI
DENTE INCLUSIVE, 

POR OTRA PARTE, LAS FUERZAS QUE PONE EN MOVIMIENTO SON 
CAPACES DE ROMPER FÁCILMENTE EL SISTEMA ESTABLECIDO. Es POCO PRO-
BABLE QUE UN CAMBIO RADICAL DEL SISTEMA PREVALECIENTE, TAN DEPURADO-

(41).- ITURRIAG~, JOSÉ E.- '.'Los PRESIDENTES y LAS ELECCIONES EN MÉXl 
co" PÁGS. 1 v 36.- 1958. 
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Y FUERTE, FUERA PROVOCADO POR OTRA REVOLUCI~N, NO AQUf EN M~XICO, -~ 

DONDE AÚN NO CICATRIZAN POR COMPLETO LAS HERIDAS CAUSADAS POR LA RE
VOLUCIÓN DE 1910; DONDE LAS INSTITUCIONES SON EL EJE MEDULAR DE LA -
PAZ SOCIAL; DONDE NO HEMOS ENCONTRADO UNA MEJOR ALTERNATIVA QUE SUS
TITUYA LA QUE VIVIMOS ACTUALMENTE Y DONDE, FINALMENTE, EL PUEBLO ES
TÁ MAS OCUPADO EN EL FUTBOL QUE EN DERRAMAR SANGRE POR UN IDEAL POLl 
TICO, 

EL SECTOR SOCIALISTA EL PAfs, TIENE ESPERANZAS EN Lo.-
GRAR EL CAMBIO RADICAL DE srsTEMA POLfTICO y ECONÓMICO. VEMOS MUY L~ 
JANA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ESPERANZAS. tlo CREEMOS QUE POSEAN UNA -
PLATAFORMA DEFINIDA, MUCHO MENOS CONSOLIDADA, 

Sr HA DE ROMPERSE EL SISTEMA ESTABLECIDO, SERÁ POR EL -
GRUPO MAS FUERTE Y ~STE ES EL EJ~RCITO, NO EL SOCIALISTA, VISLUMBRA
MOS MAS CERCA UN GOLPE DE ESTADO QUE UNA REVOLUCIÓN y, AUNQUE NO CON 
BUENOS OJOS, VEMOS EL PROCESO DE CAPACITACIÓN ACAD~MICA E INTELEC -
TUAL QUE ÚLTIMAMENTE EL EJ~RCITO SE HA VENIDO PROCUPANDO EN DAR A -
SUS MILITARES, ENTONCES, SE PODRfA ALEGAR DESPOTISMO O PRIVACIÓN DE 
LIBERTADES, PERO NO INCOMPETENCIA, SE ESTÁN PREPARANDO, AUNQUE PENSA 
MOS QUE NO A CORTO PLAZO, SI BIEN ES CIERTO QUE SE PUEDE EVITAR CON 
EL SANEAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL. EN PART~, -
PUEDE AFIRMARSE, QUE ESTE SUCESO DEPENDERÁ DE LOS FUTUROS POLfTICOS 
CIVILES QUE DETENTAN EL PODER, 

EN LA ACTUALIDAD, EL EJ~RCITO MEXICANO HA TENIDO COMPA
RATIVAMENTE, UNA ACTIVIDAD MENOR AL DE OTROS PAf SES LATINOAMERICA -
NOS, PERO ESTO SE DEBE A QUE LA ETAPA HISTÓRICA QUE VIVEN ESTOS, M~

XICO LA HA ARCHIVADO EN LOS ANALES DE SU HISTORIA, ES DECIR, LO QUE 
ELLOS PASAN AHORA, NOSOTROS YA LO HEMOS VIVIDO, TENDRfA QUE SER UNA 
NUEVA ETAPA MILITARISTA, CON CARACTERfSTICAS DISTINTAS A LAS DE ----
1910; UN NEO-MILITARISMO. 
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LA PROBLEMÁTICA NO CONTEMPLA NUESTRO CRITERIO PERSONALJ 
ES DECIRJ NO SE TRATA DE QUERER O NO QUERER QUE SUCEDA. SE TRATA DE 
QUE CUALQUIER SISTEMA QUE NO SOPORTA SUS PROBLEMAS Y NO SANEA CONS-
TANTEMENTE SU OPERATIVIDADJ ESTÁ FATALMENTE DESTINADO A DESAPARECER. 
SUPUESTO EL PRINCIPIO DE LA NO EXISTENCIA DEL VACfO DE PODERJ ES NA
TURAL QUE LA CAfDA DE UNOS EXl .. IA EL ERGUIMIENTO DE OTROSJ ESTOS --
OTROS SERÁN SIEMPRE LOS MAS FUERTES, 

No ESTAMOS EN POSICIÓN DE DESCARTAR LAS POSIBILIDADE$J 
SINO DE ANALIZARLAS. SI CREEMOS EN EL RECICLAJE POLfTICOJ ENTONCES 
YA NO ES UNA POSIBILIDADJ SINO UN HECHOJ AUNQUE NUNCA PODREMOS DETEft 
MINAR CON EXACTITUD A QUE PLAZO SE VOLVERÁ A MANIFESTAR EL FENÓMENO
POLfTICO, POR SUPUESTQJ EL DESARROLLO HISTÓRICO NO PERMITE QUE EL -
ACONTECIMIENTO SE REPITAJ SINO QUE SE VUELVA A MANIFESTAR EN FORMA -
EVOLUCIONADA Y ADECUADA A LA ~POCA DE QUE SE TRATE. 

3.- EL CLERO, 

DURANTE LOS GOBIERNOS DE PORTES GIL Y LÁZARO CÁRDENASJ
SE LLEGÓ A UN ACUERDO ENTRE EL ESTADO Y EL CLEROJ INCLUSO EN ALGUNOS 
MOMENTOS SE ALIARONJ COMO CUANDO EL ARZOBISPO DE M~XICO EXHORTÓ AL -
PUEBLO ~ARA QUE UNIERA SUS FUERZAS CON EL GOBIERNO, 

EN 1951 SE INICIA UNA CAMPAÑA MORALIZADORA ENCABEZADA -
POR EL ARZOBISPO DE M~XICOJ POR UN SACERDOTE JESUITA Y POR LOS DIRI
GENTES DE ACCIÓN CATÓLICA; CONGREGACIONES MARIANAS; LA LEGIÓN DE LA 
DECENCIA Y LOS CABALLEROS DE COLÓNJ Y QUE CULMINA EN 1953 CON UNA -
GRAN ASAMBLEA "EN ELLA SE HALLABAN REPRESENTADOS 44 ORGANISMOS CATÓ_ . ' . 
LICOS CON UN TOTAL DE 4'530J743 MIEMBROS. DE ESTOS GRUPOS 24 SE CLA 
SIFICABAN COMO ÓRDENES SECULARES y 20 COMO ÓRDENES P[AS • Los GRU-
POS SECULARES MAS FUERTES SON SEIS: 
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1.- ACCIÓN CATÓLICA MEXICANA. 

2.- UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA, 

3.- CABALLEROS DE COLÓN. 

4,- FEDERACIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES, 

5.- LEGIÓN MEXICANA DE LA DECENCIA Y; 

6.- ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA BUENA PRENSA, (42 ) 

ESTO NOS REVELA PAT~TICAMENTEJ EL PORQUE LA CONSTITU -
CIÓN DE 1854 CUYOS PRINCIPIOS EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA PASARON A 
LA DE 1917J REPORTA VIOLACIONES CONSTANTEMENTE, EXISTE UNA INTENSA 
ACTIVIDAD RELIGIOSA EN M~XICO, LA EDUCACIÓN RELIGIOSA; LAS MANIFESTA 
CIONES PÚBLICAS; EL APOYO DEL CLERO A LOS GRUPOS CONFESIONALES; LA 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS POLfTICO-RELIGIOSDS Y OTROS ACONTECIMIENTOS -
MASJ PRUEBAN COMO EN LA REALIDAD DE LA VIDA POL[TICA MEXICANAJ EXIS
TE INFLUENCIA CLERICAL, 

LA IGLESIAJ CONSTITUYE UN GRUPO DE PRESIÓN MUY PODEROSO 
AL CUAL LOS GOBERNANTES D~BEN TOMAR MUY EN CUENTAJ SOPENA DE PONER -
EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL PAfs. 

HASTA EL MOMENTOJ EL SISTEMA POLCTICO POST-REVOLUCIONA
RIO DE M~XICOJ HA SABIDO CONTROLAR LAS FUERZAS QUE PONE EN MOVIMIEN
TO EL CLEROJ GRACIAS AL BUEN HÁBITO DE EVITAR DIFERENCIAS PROFUNDAS. 
AUNQUE NO DEJA DE SER PREOCUPANTE LA INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA EN 
LA EDUCACIÓNJ NO PARECE HABER ALTERNATIVA POR EL MOMENTO. HABRÁ -
QUE ESPERAR EL MOMENTO OPORTUN9J PEROJ SOBRE TODOJ LA MADUREZ DE LA 
IDEOSINCRACIA MEXICANA EN LO QUE CONCIERNE A ESTE PUNTO, 

(42),- GONZÁLEZ CASONOVAJ PABLO,- Qp, CIT. PÁG. 38, 
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4.- Los EMPRESARIOS NACIONALES y EXTRANJEROS. 

"ANALIZANDO LAS EMPRESAS EN Mi;xICO SE OBSERVA QUE LAS -
EMPRESAS PRIVADAS NACIONALESJ LAS EXTRANJERAS Y LA EMPRESA ESTATAL 
TIENEN CIERTA FUERZA PARA DETERMINAR LAS DECISIONES ECONÓM1 CAS DEL -
PAÍS YJ ORGANIZADAS EN SOCIEDADESJ CLUBESJ ASOCIACIONESJ ETC.,, CON~ 

TITUYE UN FUERTE GRUPO DE PRESIÓN QUE EL GOBIERNO DEBE TOMAR EN CUEN 
TA PARA su DECISIONES ECONÓMICAS y POLfTICAS~ (43). Tonos LOS ORGA -
NISMOS EMPRESARIALES DE Mi;XICOJ CON CARÁCTER OFICIAL, DESIGNAN A sus 
REPRESENTANTES EN UN JUEGO ECONÓMICO-POLfTICO, EN EL ~UE EL ESTADO, 
PARA SATtSFACER LAS NECESIDADES DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA NACIONA
LES, DEBE HACER PARTfCIPE A ESTOS SECTORES DE LAS DECISIONES QUE SE 
TOMEN, EN REALIDAD, ESTOS GRUPOS INFLUYEN DE MANERA DECISIVA EN EL 
ÁMBITO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PA(S, 

SE HA INSTITUIDO EN M~XICO, UN SISTEMA DE CÁMARA INDUS
TRIAL O DE COMERCIO, QUE PERMITE AL GOBIERNO CONOCER UN DETERMINADO 
NEGOCIO ANTES DE PROPONER AL CONGRESO UNA LEY PERJUDICIAL, 

POR SU PARTE, CADA CÁMARA DECIDIRÁ QUE POSICIÓN LE CON
VIENE TOMAR FRENTE A UN PROYECTO DE LEY, EN LA MAYORfA DE LOS CASOS, 
ESTOS ÓRGANOS CUENTAN CON ASESORf A JURfDICA ESPECIALIZADA QUE PROPO
NE MODIFICACIONES DE LEYES O POSTURAS QUE CREEN CONVENIENTES AL GO -
BIERNO, 

DE ESTA FORMA PARTICIPAN EN LA POLfTICA MEXICANA, AUN -
QUE FORMALMENTE NO REPRESENTAN INTERESES DEL PARTIDO O DEL GOBIERNO, 

(43).- CUflA (,j, Jos~ LUIS.- "EL CAPITAL MONOPOLISTA", CUADERNOS AMERL 
CANOS, - M~XICO, 
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LA SECRETARÍA DE flACIENDA Y CRtD!TO PúBLICQ, LES FACILl 
TA INFORMES ANUALES CON EL OBJETO DE QUE EN SUS CONVENCIONES SEAN -
CRITICADOS, Así PUÉS, EN MÉXICO EXISTE UN SECTOR BIEN ORGANIZADO -
CON CAPITAL PROPIO Y REPRESENTANTES ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE; CON 
TÉCNICOS EXPERTOS Y ASESORES EN MATERIA POLÍTICA, ECONÓMICA Y JURfDl 
CA. ESTAS ORGANIZACIONES, QUE REPRESENTAN EL 5% DE LA POBLACIÓN, SE 
COORDINAN ESTRECHAMENTE ENTRE sf OSTENTANDO UNA ESTRATEGIA COMÚN PA
RA INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN NACIONAL LOGRAND01 -
MUCHAS VECES, MODIFICAR EL CRITERIO DEL EJECUTIVO. DESPLAZAN FUERZA 
A TRAVÉS DE LA OPINIÓN PÚBLICA UTILIZANDO COMO CONDUCTO LOS MEDIOS -
MASIVOS DE COMUNICACIÓN, PROPONIENDO MODIFICACIONES A LA POLÍTICA -
ECONÓMICA Y SANCIONANDO VIOLENTAMENTE LA ECONOMf A NACIONAL. 

DEL OTRO LADO TENEMOS AL GOBIERNO, CUYO RÉGIMEN PRESI -
DENCIALISTA HA CENTRALIZADO EL PODER EN EL EJECUTIVO FEDERAL. LA 
INSTAURACIÓN DE ESTE RÉGIMEN HA SERVIDO PARA TERMINAR CON LAS "CONS
PIRACIONES DEL LEGISLATIVO, DEL EJÉRCITO Y DEL CLERO; EL PARTIDO --
PREDOMINANTE SIRVIÓ PARA ACABAR CON LOS CAUDILOS; EL RÉGIMEN CENTRA
LISTA DE HECHO SIRVIÓ PARA ACABAR CON LOS FEUDOS NACIONALES; LA IN
TERVENCIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL ELIMINANDO LOS MUNICIPIOS, SIRVIÓ -
PARA CONTROLAR A LOS CAC 1 QOES LOCALES " ( 44 ). 

(44),- GONZALEZ CASANOVA, P.- Qp, CIT. PÁG, 60. 
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3.~ PODER Y f8CTOR DE DOMINIO. 

LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE ESTADOSJ GENE-
RALMENTE1 TIENEN REPERCUSIONES A TODO NIVEL, ORIGINALMENTE SE ESTR~ 
CHAN VÍNCULOS DE NATURALEZA COMERCIAL1 ESTA ES LA FORMA MAS COMÚN DE 
RELACIÓN ENTRE ESTADOS. SIN EMBARD01 EN OCASIONES TRASCIENDEN EL ÁM
BITO MERAMENTE COMERCIAL Y SE TRANSFORMAN EN ALIANZAS POLfTICAS O Ml 
LITARES. EN EL MEJOR DE LOS CASOS SE CONCRETAN A LA TRANSACIÓN DE MA 
TERIAS PRIMAS1 INDUSTRIA, INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGfA Y CULTURA. 

M~XICO NO CUENTA CON UN MERCADO MUY AMPLIO EN EL COMER
CIO INTERNACIONAL, SUS RELACIONES SON ESTRECHAS Y CASI SE LIMITAN AL 
MERCADO NORTEAMERICANO, PERO INDEPENDIENTEMENTE DE ESTE FACTOR QUE 
SIN DUDA ES IMPORTANTE, LA VECINDAD CON EL ESTADO MAS PODEROSO DEL -
MUNDO HA MARCADO LA PAUTA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE NUESTRA ECONQ 
MÍA, 

EL ÁMBITO CULTURAL NO ES LA EXCEPCIÓN, CADA VEZ RESENTl 
MOS MAS LA INFLUENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN NUESTROS PARÁMETROS -
DE CONDUCTA Y FORMA DE VIDA; EL "AMERICAN WAY ", . . 

1 NDUDABLEMENTE QUE LOS ESTADO UNIDOS CONSTITUYEN UN FA~ 
TOR DE PODER Y DOMINIO EN LA POLfTICAJ ECONOMÍA Y CULTURA MEXICANA, 
No ES PRECISAMENTE UNA MÁXIMA O UN REQUISITO SINE QUA NON EXISTE EL 
ESTADO MEXICANOJ MAS DE UNA VEZ SE HA INTENTADO ROMPER LA CADENA QUE 
SUJETA Y DEFINE LOS CRITERIOS A SEGUIR, PERO ES UN HECHO CONTUNDENTE 
Y SERÍA ABSURDO PRETENDER NEGARLO, 

A PESAR DE TODO, 'M~XICO ES UNO DE LOS PAf SES DE MAYOR 
ESTABILIDAD EN AM~RICA LATINA Y QUIZÁ El ÚNICO DONDE LA ESTRATEGIA -
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DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y EL DESARROLLO ... EXISTEN DESPUtS DEL -
ANTI-AMER!CANISMO". (45) 

Es COMÚN ESCUCHAR EL SENTIR NACIONAL EN EL SENTIDO DE-
QUE DEBERfAMOS SER MAS CELOSOS DE NUESTRA CULTURA Y VALORES PROPIOS, 
PERO TAMBitN ES COMÚN TOMARSE UNA COCA-COLA; DESAYUNAR KORN fLAKES O 
UN VASO DE Qu1cK ACOMPAÑADO DE UNOS HUEVOS COCINADOS EN UNA ESTUFA -
GENERAL ELECTRIC; DIRIGIRNOS AL TRABAJO EN UN AUTOMÓVIL FORD; FUMAR 
CIGARROS MARLBORO Y DORMIR EN UN COLCHÓN SELTHER.TRISTEMENTE NO PAR[ 
CE HABER MUCHAS ALTERNATlVAS, 

LA UNIÓN AMERICANA SEGUIRÁ SIENDO UN FACTOR DE PODER Y 
DOMINIO MIENTRAS MtXICO NO LOGRE DESARROLLAR SU ECONOMfA, Es UNA SA
NA INTENCIÓN LA DE PROCURAR CONSERVAR NUESTROS VALORES CULTURALES DE 
NACIÓN, PERO MIENTRAS NO HAYA CAPITAL PARA PAGAR LA PROMOCIÓN DE -
LOS MISMOS_. EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN ... NO DEJARÁ DE SER 
UNA BUENA INTENCIÓN, ¿ ACASO NO ES LO MISMO COMPRAR UN PANTALÓN DE 
MEZCLILLA QUE COMPRAR UN BLUE JEANS? SIN EMBARGO .. LOS BLUE JEANS 
TIENEN MUCHO MAYOR DEMANDA , ¿ ílO ES ESTE UN CASO PATtTICO DE LA 
FRANCA DECADENCIA EN QUE SE ENCUENTRA NUESTRA CULTURA NACIONAL?, 

NUESTROS JÓVENES NIÑOS SE ENAJENAN CON LA TELEVISIÓN; -
CANTAN LOS COMERCIALES; QUIEREN SER GUERITOS ... COMO LOS MODELOS QUE -
APARECEN CADA 5 MINUTOS, SE VE D!FfCIL LA SUPERVIVENCIA DE NUESTRA 
CULTURA, 

ESTE FENÓMENO ES IMPOSIBLE DE DETENER A TRAVtS DE LA -
INSTRUMENTACIÓN DE UNA "CAMPAÑA INTENSIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE -
LOS VALORES EN ~i~X!CO" ... O POR LA CONSTITUCIÓN DE UNA "COMISIÓN PERM8. 
NENTE PARA SALVAGUARDAR LOS VALORES NACIONALES". EXIGE SOLUCIONES M~ 

{45).- GONZÁLEZ CASANOVA ... P. OP, CIT. PÁG. 55. 
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CHO MAS PROFUNDAS QUE ESOJ TALVEZ~ LA EDUCACIÓN ESCOLAR PUDIERA ALI
VIAR EN CIERTA MEDIDA EL PROBLEMA • lo CIERTO ES QUEJ CUALQUIERA QUE 
SEA LA ALTERNATIVAJ DEBERÁ TOMARSE CON CARÁCTER DE PRIORITARIA Y UR
GENTE, 
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C A P I T liJ L O IV 

SOCIEDAD Y POl...ITICA Ell rEXIOO 

SUMRIO: 1.- PLURALISMO MANIPULADO. 

2.- PASIVIDAD FRENTE A DINÁMICA, 



1.- PLURALISMO MANIPULADO. 

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE CONTEMPLA LA D& 
MOCRACIA EN M~XICO ES EL PLURALISMO MANIPULADO, EN ESTE R~GIMEN -
HAY UNA COMPETENCIA POL(TICA POR EL ACCESO AL PODER, EN LA CUAL Dl 
CHO ACCESO ESTÁ DE ALGUNA MANERA RESTRINGIDO. SIN DUDA ALGUNA, -
CONSTITUYE UN VALOR ENTENDIDO DENTRO DE LA CONTIENDA POL!TICA. 

DESDE LA ETAPA POST-REVOLUCIONARIA, LAS CANDIDATURAS 
DEL GOBIERNO HAN DOMINADO PLENAMENTE LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES,
TENIENDO EL 70% DE LOS COMICIOS~ COMO PUDO OBSERVARSE EN LA ELEC -
CIÓN DE MIGUEL ALEMÁN, ADOLFO Rufz CORTfNEZ, ADOLFO L6PEZ HATEOS.1 
GUSTAVO Df AZ ORDÁZ, LUIS EcHEVERRf A ALVARE~, Jos~ LóPE PORTILLO y 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 

POR LO QUE RESPECTA A LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN, SÓ
LO REPRESENTAN EN CAMPAÑAS UNA OPCIÓN SIMBÓLICA, LLEGANDO EN VARIAS 
OCASIONES A APOYAR AL CANDIDATO PRifSTA COMO HA SUCEDIDO ÚLTIMA -
MENTE. 

LA COMPETENCIA POR EL PODER NO SE CIRCUNSCRIBE A LOS 
PARTIDOS EN sr, SINO A LOS PARTIDOS QUE SE FORMAN DENTRO DEL MISMO 
R~GIMEN, ES DECIR, A LA FAMILIA REVOLUCIONARIA. AQUÍ ES DONDE SE 
TRABA UNA VERDADERA COMPETENCIA. ESTA LUCHA SE CREA ENTRE LAS CA
MARILLAS O FACCIONES DE AQUELLOS GRUPOS QUE SE FORMAN A LA LUZ DE 
LA LEALTAD A UN LÍDER, QUIEN A SU VEZ PAGA EL APOYO CON SU PATROCl 
NIO, COMPARTIENDO UNA SERIE DE PREFERENCIAS EN CUANTO A OPCIONES -
POLÍTICAS, SITUÁNDOSE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA DEL CONTEXTO -
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POLfT!CO DEL MOMENTO Y EXPRESANDO SU APEGO A LOS PRECEPTOS ACUÑA--. 
DOS POR LA REVOLUCIÓN, DE HECHO, EL MÓVIL QUE LOS UNE ES DE CA -
RÁCTER PERSONAL MAS QUE IDEOLÓGICO, 

DE AHÍ ES QUE LOS POLfTICOS ADQUIERAN UNA CLASIFICA
CIÓN DE ACUERDO AL LÍDER QUE LOS SOSTIENE., AS! TENEMOS 11 ALEMANCIª
TAS 11

_, # ECHEVERRISTAS"., 11 PORTILL!STAS".1 ETC. 

A PARTIR DE LOS AÑOS CUARENTA$, EL PROBLEMA SE HA R~ 
SUELTO POR LA VfA DE LAS NEGOCIACIONES Y EL EQUILIBRIO, DE ESTA 
MANERA SE HA EVITADO UNA LUCHA FRONTAL ENTRE LAS FACCIONES CONTUN
DENTES QUE DESINTEGRARf AN EL CONSOLIDADO SISTEMA. 

SE PUEDE OBSERVAR CLARAMENTE., QUE ESTAS NEGOCIACIONES 
SE REALIZAN DE UNA MANERA TÁCITA Y DE ACUERDO AL PODER QUE OSTENTE 
CADA FACCIÓN. LA CAPACIDAD NEGOCIADORA LA GENERA LA FUERZA DEL -
GRUPO AL QUE PERTENECE y_, EN UN MOMENTO DADO, ES UN VERÁZ INDICA -
DOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS PREVALECIENTES , 
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2.- PASIVIDAD FRENTE A DINAr1ICA. 

COMO EXPLI C/\ lI f¡z .J LAS FASES MAS 1 MPORTANTES DE -
LA MOVILIZACIÓN POLfTICAJ SE PRODUCE DURANTE LAS ETAPAS FORMATIVAS 
DEL RÉGIMEN MEXICANO, EL SISTEMA POLfT!CO MEXICANOJ SE HA CONSOLl 
DADO MAS POR LA ACEPTACIÓN PASIVA QUE ENTUSIASTA DEL PUEBLO A PAR
TIR DE LOS AÑOS CUARENTA. 

Lo ANTERIOR SE EXPLICAJ AL DECIR DE GONZÁLEZ CASANO
VAJ POR LA POBLACIÓN LLAMADA /1 MARGINAL" REPRESENTADA POR UN CIN -
CUENTA O SESENTA POR CIENTO DE LA POBLACIÓN Y QUE INCLUYE A MUCHOS 
lNDfGENASJ SIENDO CASI NULA LA ACTIVIDAD POLfTICA DE ELLOSJ YA QUE 
SOCIAL Y ECONOMJCAMENTE REPRESENTAN AL SECTOR MAS DESPOSEfDO, POR 
UN LADO NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA ARTICULAR SUS INQUIETUDES POLl 
TICAS AL SISTEMA EN FORMA EFECTIVAJ POR EL OTRO LADOJ EL SISTEMA -
MI SMOJ NO TI ENE QUE HACER FRENTE AL DESAFfo QUE REPRESENTARf A PRE
Cl SAMENTE AQUEL SECTOR AL QUE MAS BENEFICIO REPORTARÍA UN CAMBIO -
ESTRUCTURAL, 

Los DATOS SOBRE ALFABETISMOJ ESCOLARIDAD y DISTRIBU
CIÓN DEL INGRESQJ APOYAN LA HIPÓTESIS DE LA PRIVACIÓN POLÍTICA EN 
MÉXICO, 

TENEMOS TAMBIÉN AL SECTOR CAMPESINO Y AL DE LOS TRA
BAJADORES DE MÉXICOJ LOS PRIMEROS SON AGRUPADOS POR LA CONFEDERA -
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CIÓN NACIONAL CAMPESINA ( C,N,C,) y, EL SEGUNDO AGRUPADO POR LA 
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE íl~X!CO ( C.f.M.), AMBOS ÓRGA -
NOS CONSTITUYEN EL EJE MEDULAR DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTl 
TUCIONAL. PARECIERA SER QUE DE ALGUNA MANERA, FORZOSAMENTE TU
VIÉRAMOS QUE PERTENECER AL P.R.!. 

ESTO NOS PERMITE DEDUCIR QUE LA CAPA SOCIAL MAS -
IMPORTANTE, NO CUENTA CON MEDIOS ORGANIZADOS PARA LA PROMOCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE SUS INTERESES FRENTE AL GOBIERNO. 

ABORDANDO ESTE TEMA SE HACE NECESARIO RECORDAR -
TAMbI ÉN A LOS SINDICATOS Y SU PROCESO DE INCORPORACIÓN O DISI -
DENCIA AL SISTEMA, EN 1940 TAN SÓLO EL 9.2% DE LA CLASE TRABAJA 
DORA DEL PAÍS PERTENECÍAN A SINDICATOS, Y PARA EL AÑO DE 1960 -
LA CIFRA APENAS SE HABfA ELEVADO AL 11.8 % ( 56 ), 

SIN EMBARGO, EN GENERAL PODEMOS AFIRMAR, QUE LA -
ACTIVIDAD SINDICALISTA EN t1ÉXICO ES SUMAMENTE POBRE POR VARIAS 
RAZONES: EN PRIMER TÉRMINO, LA PLATAFORMA IDEOLÓGICA DEL SINDI
CALISMO HA SIDO MANEJADA DE ACUERDO A LOS PATRONES SOCIALES QUE 
CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES DE OTROS PAÍSES, DE TAL FORMA -
QUE HEMOS IMPORTADO LOS PRECEPTOS QUE SOSTIENEN AL SrtJDICATO,DE 
UNA MANERA INADECUADA A NUESTRAS NECESIDAD ES SOCIALES, EN SEGUN. 
DO LUGAR, LOS SINDICATOS NO HAN EJERCIDO UNA FUERZA REAL DE PR[ 
SIÓN SOBRE EL GOBIERNO, YA QUE ADOLECEN DE LA MISMA CORRUPCIÓN 
Y DEFICIENCIA QUE TIENEN LAS INSTITUCIONES DEL MISMO, O MAS BIEN, 
QUE POSEEN LOS HOMBRES EN f1ÉXI CO. LAS VECES QUE HAN TRATADO DE 

(56),- GoNZÁLEZ CASANOVA PABLO.-"LA DEMOCRACIA EN MÉXICO".-EDI
TORIAL ERA.- PÁG. 282.- TERCERA EDICIÓN. MÉXIC0,1967. 
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EJERCER TAL PRESIÓN,SE HAN VISTO SERIAMENTE REPRIMIDOS Y FINAL -
MENTE SOJUZGADOS, TIENEN UNA ACTIVIDAD POLfTICA COMO PARTE H!TE
GRAL DEL R~GIMEN Y CUANDO LAS BASES REBASAN LA LfNEA OFICIAL Y -
LOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DEL GOBIERNO, COMO SUCEDIÓ DURANTE LAS 
HUELGAS DE 1958, LA REACCIÓN DEL GOBIERNO SUELE SER RAUDA Y BRU -
TAL ( 57 ) , 

ESTA PUEDE SER UNA EXPLICACIÓN DEL PORQU~, EL MEXI
CANO UMlTA SU PARTICIPACIÓN POLfTICA AL EJERCICIO DE SUFRAGIO, -
DE OTRA SUERTE PODRfA NO RESULTAR MUY CONVENIENTE O TENTADOR. UN 
LARGO PROCESO DE APRENDIZAJE REFORZADO POR LA NATURALEZA ELITISTA 
Y BUROCRÁTICA DE LA VIDA POLfTICA HA LLEGADO A CREAR UN PÜBLICO -
QUE TIENE POR UN LADO ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA POLfTICA, Y -
QUE POR OTRO, NO SE INVOLUCRA EN ELLA, ( 58 ) 

SI HABLAMOS DE POLfTICA EN GENERAL, A PESAR DE QUE 
LO QUE DIGAN EN SU INGENUIDAD LOS ANARQUISTAS ES PRECISO RECONO -
CERQUE: u EL HOMBRE ES EL dNICO ANIMAL QUE NO PUEDE VIVIR SIN 
UNA TUTELAn, TAL COMO LO EXPLICABA BEN JALDON, EL PRECURSOR TUNf 
CINO DE MAQUIAVELLO, TUTELA EN EL INTERIOR DEL GRUPO, MEJOR O 
PEOR ORGANIZADO, Y TUTELA EN SUS RELACIONES CON LOS GRUPOS VECI-
NOS, HEMOS VISTO LOS PRODIGIOS DE DIPLOMACIA CONSUMADOS EN LAS -
CONFERENCIAS ENTRE LAS TRIBUS CONGOLEÑAS, EN TODAS PARTES, QUI~RA 

SE O NO, LA ACTIVIDAD POL(TICA ES INCESANTE, INCLUSO CUANDO SE -

(57),- KAUFMAN PURCELL SUSAN.- THE MEXICAN PRO,- SHARING DECISIÓN: 
PoLfTICS IN AN AUTHORITIAN REGIME, ÓERKLEY Y LOS ANGELES, 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, PRESS, 1975.- PÁGS, 18 - 26. 

(58),- R. FAGEN RICHAR Y S, TUOHY l:ILLIAMS, POLITICS EN A MEXI -
CAN CITY.- STANDFORD, UNIVERSITY, PRESS,- 1970.- PÁGS, 12~ 
130. 
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AFIRMA QUE NO SE QUIERE HACER POLÍTICAJ YA SE ESTÁ HACIENDO. 

ESTO NO IMPIDE QUE CONSTATEMOS LA IRRITACIÓN QUE -
CAUSA EN NUESTROS DÍAS ESTA INEVITABLE E INDISPENSABLE PoLrTICAJ 
IMPOTENTE PARA SALIR DE LOS VIEJOS CARRILESJ Y LA MEDIOCRIDAD DE 
SUS RESULTADOSJ CUANDO SE COMPARA CON LOS DE OTRAS ACTIVIDADES -
HUMANAS. APARECE COMO UN ATERRADOR DESGASTE DE INTELIGENCIA Y 
ENERGÍAS, TANTOS HOMBRESJ TAN LLENOS DE BUENA VOLUNTADJ CONSUMl 
DOS EN VANO. EN LA ACTUALIDAD ASISTIMOS A CIERTO CANSANCIO POL1 
TI CO EN OCCIDENTE, BAJO LOS EFECTOS DEL BIENESTAR Y DE LAS DE -
CEPCIONES REPETIDASJ LA APOLITAZACIÓN GANA A LAS MASA$J QUE SE 
HAN VUELTO INDIFERENTES Y OBEDIENTES. CUANDO UN PUEBLO SE DA 
CUENTA DE QUE YA NO PARTICIPA EN LA HISTORIAJ SE ENFADA Y SE DE -
SINTERESA POR ELLA, DEL MISMO MODO QUE LA GENTE SE DESAPASIONA -
POR LA POLÍTICA INTERNACIONAL CUANDO ESTA NO LE PROPORCIONA NIN-
GÚN MOTIVO DE ORGULLO, SON MUCHOS LOS QUE SE DESINTERESAN POR LA 
POLfTICAJ PERO CON MALA CONCIENCIA Y LLEVANDO EN EL FONDO DE SUS 
CORAZONES LAS TREMENDAS PALABRAS DE PLATÓN: " EL CASTIGO DE QUI E
NES SE NIEGAN A OCUPARSE DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS ESTÁ EN QUE ESOS 
ASUNTOS CAEN EN MANOS DE QUIENES SON MENOS VIRTUOSOS QUE ELLOS", 
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PRH1ERA.- LA EVOLUCIÓN SOCIAL, DEPENDE FATALMENTE DE 
LA MOVILIDAD IDEOLÓGICA Y VA EN RELACIÓN A SU CALIDAD Y NIVEL, YA
QUE LA IDEOLOGÍA PREPONDERANTE DE UNA SOCIEDAD EN UNA ~POCA HISTÓ
RICA DETERMINADA, VIERTE SU CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS EN LAS DIVER -
SAS ACTIVIDADES DEL HOMBRE, DE TAL FORMA QUE SE CONVIERTE EN UN -
FACTOR DETERMINANTE DEL ORDEN SOCIAL, CULTURAL,POLÍTICO Y ECONÓMI
CO, TODA VEZ QUE VA A DEFINIR EL CARÁCTER DE LOS MISMOS Y SU NATU
RALEZA. 

EN LA ESCENA POLfTICA, ES NECESARIO EMPUJAR AL ACTOR 
A USAR IDEOLOGÍAS PARA OBTENER EL CONCENSO GENERAL Y DISFRAZAR EL 
FIN INMEDIATO DE SU ACCIÓN, QUE VIENE SIENDO LA OBTENCIÓN DEL Po -
DER. 

SEGUNDA.- LA. ACCIÓN POLÍTICA NO DEBE SER ElffOCADA A 
UN SÓLO SECTOR O CLASE SOCIAL, SINO QUE DEBE SER DIRIGIDA A LAS MA 
SAS, LA TEORÍA MARXISTA SIENTA LAS BASES DE SU ACCIÓN POLÍTCA EN 
LA LUCHA DE CLASES, LA CONCLUSIÓN A LA QUE LLEGAMOS ES CONTRARIA. 
LA POLfTICA Y SU ACCIÓN DEBEN SER CANALIZADAS A LA OBTENCIÓN DE LA 
ESTABILIDAD, POR LO QUE DEBE FUNCIONAR COMO MEDIADOR DE LOS DIVER
SOS INTERESES Y Ef-lCAMI NAR LOS ESFUERZOS PARA SATISFACER LOS MISMOS, 
DE ESTA FORMA SE LOGRA UN CRITERIO MAS O MENOS UNIFICADOR Y UN CON 

l;tENSO GENERAL, O CUANDO MENOS, MAYORITARIO, DE LO CONTRARIO SE Dl 
~IDE EL CUERPO SOCIAL PROVOCANDO UN CHOQUE DE CLASES, ENTONCES, 
NO PODAA HABER CONr~NSO GENERAL O MAYORITARIO, SINO DESINTEGRACIÓN -
SOCIAL. ~ 

I 
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TERCERA.- DECIMOS QUE LA UBICACIÓN EXACTA DEL PODERJ 
ES LA SIGUIENTE: EL PODER PERTENECE AL ESTADOJ RADICA EN EL PUE-
BLO Y ES EJERCIDO POR EL GOBIERNO. 

CONSECUENTEMENTEJ EL GOBIERNO ES UN INSTRUMENTO ME-
DIANTE EL CUAL, SE CANALIZA EL PODER CON EL OBJETO DE ALCANZAR LOS 
FINES DEL ESTADO Y SATISFACER LOS INTERESES DEL PUEBLO. 

CUARTA.- No COMPART!MOS EL CRITERIO DE ALGUNAS DOC-
TRINAS QUE SOSTIENEN, QUE LA RESTRICCIONES A LA LIBERTAD INDIVI -
DUAL REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, YA QUE SUPUESTA 
LA ARMONfA DEL TODO CON SUS PARTESJ EL BIEN COMÚN EN NINGÚN CASO -
PUEDE SER CONTRARIO AL BIEN DE LA PERSONA.1 PORQUE SU CONTENIDO EN 
ÚLTIMA INSTANCIA, ES EL MISMO BIEN DEL INDIVIDUO, 

QUINTA.- REDUCIMOS EL PROBLEMA DE.LA EcoNOMfA NACIO
NAL, EN LA FALTA DE CAPACIDAD NEGOCIADORA DEL GOBIERNO, ES DECIR1 
LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA QUE POSEA INDEPENDIENTEMENTE DEL PODER 
QUE DETENTA. EN MfXICO, EL GOBIERNO NO PERCIBE UTILIDADES, POR -
QUE NO HAY NEGOCIOS DE LAS CUALES OBTENERLAS, ES DECIR, NO HAY MEH 
TALIDAD EMPRESARIAL EN LA INVERSIÓN DEL CAPITAL, SINO MENTALIDAD -
PATERNALISTA. NOSOTROS NO INVERTIMOS LAS UTILIDADES, SINO QUE GA~ 
TAMOS LO QUE DEBEMOS. 

SEXTA.- CUANDO UNA SITUACIÓN POLfTICA NO ESTÁ ADE -
CUADA A LA LEY, NO ES PERMANENTE, DEBIDO A QUE LA LEY ES LA QUE -
CONSERVA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN A TRAVfS DEL CAMBIO DE HOMBRES. Pf 
RO TAMPOCO LA LEY ES DURADERA.1 NI PUEDE SERVIR PARA LA ADAPTACIÓN 
DE LA POLfTICA PRÁCTICA, SINO ES LA REPRESENTACIÓN DEL ESPfRlTU Y 
DE LAS CONDtcroNES SOCIALES. 
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TERCERA.- DECIMOS QUE LA UBICACIÓN EXACTA DEL PODER, 
ES LA SIGUIENTE: EL PODER PERTENECE AL ESTADO, RADICA EN EL PUE-
BLO Y ES EJERCIDO POR EL GOBIERNO. 

CONSECUEHTEMENTE, EL GOBIERNO ES UN INSTRUMENTO ME-
D!ANTE EL CUAL, SE CANALIZA EL PODER CON EL OBJETO DE ALCANZAR LOS 
FINES DEL ESTADO Y SATISFACER LOS INTERESES DEL PUEBLO, 

CUARTA.- No COMPARTIMOS EL CRITERIO DE ALGUNAS DOC-
TRINAS QUE SOSTIENEN, QUE LA RESTRICCIONES A LA LIBERTAD INDIV! -
DUAL REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, YA QUE SUPUESTA 
LA ARMONfA DEL TODO CON SUS PARTES, EL BIEN COMÚN EN NINGÚN CASO -
PUEDE SER CONTRARIO AL BIEN DE LA PERSONA, PORQUE SU CONTENIDO EN 
0LT!MA INSTANCIA, ES EL MISMO BIEN DEL INDIVIDUO. 

QUINTA.- REDUCIMOS EL PROBLEMA DE.LA ECONOMfA NACIO
NAL, EN LA FALTA DE CAPACIDAD NEGOCIADORA DEL GOBIERNO, ES DECIR, 
LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA QUE POSEA INDEPENDIENTEMENTE DEL PODER 
QUE DETENTA. EN M~XICO, EL GOBIERNO NO PERCIBE UTILIDADES, POR -
QUE NO HAY NEGOCIOS DE LAS CUALES OBTENERLAS, ES DECIR .. NO HAY MEli 
TAL!DAD EMPRESARIAL EN LA INVERSIÓN DEL CAPITAL, SINO MENTALIDAD -
PATERNALISTA. NOSOTROS NO INVERTIMOS LAS UTILIDADES, SINO QUE GA~ 
TAMOS LO QUE DEBEMOS. 

SEXTA.- CUANDO UNA SITUACIÓN POLfTICA NO ESTÁ ADE 
CUADA A LA LEY, NO ES PERMANENTE, DEBIDO A QUE LA LEY ES LA QUE -
CONSERVA LA UNIDAD DE DIRECCIÓN A TRAV~S DEL CAMBIO DE HOMBRES. P~ 
RO TAMPOCO LA LEY ES DURADERA, NI PUEDE SERVIR PARA LA ADAPTACIÓN 
DE LA POLfTICA PRÁCTICA, SINO ES LA REPRESENTACIÓN DEL ESPfRITU Y 
DE LAS CONDICIONES SOCIALES, 
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EL LEGISLADOR Hl\CE UN TRABAJO, t1AS QUE DE CREACIÓN, 
DE ADECUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESPÍRITU PÚBLICO Y DE LA ~POCA 
HISTÓRICA EN QUE HACE LA LEY. 

SEPTIMA.- PENSAMOS QUE ES DIFfCIL DEFINIR, 0.UE ES -
LO QUE CONTROLA POLITICAMENTE A UNA COMUNIDAD ESTATAL; SI EL CAR!~ 
MA DE ALGUNOS HOMBRES GENIALES CON UN PODER ENORME PERSONAL Y CON
CRETO, O LA CONSTITUCIÓN CON UN SISTEMA NORMATIVO GENERAL, ABSTRA~ 

TO E 1 MPERSONAL. 

S 1 LJ.\ CONSTI TUC 1 ÓN SE MOD l F 1 CA, ADAPTÁNDOLA A LAS -
NECESIDADES REALES DE UN GOBIERNO ESTABLE, HABRA QUE HACERSE A LA 
IDEA DE QUE NO LLEGAREMOS A LA DEMOCRACIA DE LOS SUEÑOS, EN LA QUE 
EL PUEBLO TODO AUNA SUS ANHELOS, SU VOLUNTAD Y ASPIRACIONES COMU -
NES DEL BIEN, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. NINGÚN PUEBLO DE LA TIERRA 
HA LOGRADO NI LOGRARÁ TAL PERFECCIÓN, POR UNA RAZÓN SENCILLA: POR 
NATURALEZA HUMANA. 

OCTAVA.- EL RECICLAJE POLfTICO, ES UN FENÓMENO EVI-
DENTE EN EL CUAL ENCONTRAMOS UN SINNÚMERO DE ACONTENCIMIENTOS QUE 
SE PRESENTAN PERIÓDICAMENTe, PERFECCIONANDO EL ENGRANAJE DEL CICLO 
CORRESPONDIENTE. 

NOVENA.- LA REVOLUCIÓN DE 1910 ENCONTRÓ SU NIVEL DE 
INCOMPETENCIA' EN CUANTO ACEPTAMOS UN GOBIERNO QUE SIN PREVIA EXP~ 
RIENCIA POLfTICA NI ESTRUCTURA DEFINIDA , DIRIGIERA LOS DESTINOS 
DE UN PAÍS EN FRANCA CRISIS, 

CONSIDERAMOS QUE ES SUSTANCIALMENTE DISTINTO EL DER~ 
CHO SOCIAL PARA EXIGIR MEJORES CONDICIONES DE VIDA ECONÓMICA, JUR! 
DICA Y POLfTICA, QUE SABER COMO OTORGARLAS. 
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EL PRINCIPAL ERROR DEL GOBIERNO PORFIRISTA, CONSIS -
TIÓ EN DETENER EL REACOMODO SOCIAL Y SU DINÁMICA. JAMÁS SE PODRÁ 
DETENER LA DINÁMICA SOCIAL, PORQUE ESTA, ES UNA ENORME MASA CON UN 
MOVIMIENTO DE INERCIA PERMANENTE. 

No CREEMOS QUE LA DEMOCRACIA HAYA SIDO LA BANDERA --
IDEOLÓGICA DE NUESTRA REVOLUCIÓN, ERA DEMASIADO SOFISTICADA COMO -
PARA PENSAR EN ELLA. NUESTRA REVOLUCIÓN TUVO COMO MÓVIL IDEOLÓGI
CO EL CAMBIO DE ESTRUCTURA EN EL PODER Y EL REACOMODO SOC 1 AL, SIN 
QUE ESTO QUIERA DECIR QUE SE BUSCARA UNO U OTRO SISTEMA. 

DECIMA.- EL ~XITO DE LA DEMOCRACIA ESTRIBA EN QUE C8. 
DA CIUDADANO SE SIENTE RESPONSABLE DE SU VOTO Y SU PARTICULAR ELEk 
CIÓN. PENSAMOS QUE ESTO ES UNA ILUSIÓN ÓPTICA, NI EXISTE RESPONSA 
BILIDAD EN EL USO DEL VOTO NI TAMPOCO ELECCIÓN. Lo PRIMERO SE REFLt 
JA EN UN ELEVADO fNDICE DE ABSTENCIONISMO; LO SEGUflDO EN LA FALTA 
DE MJOR ALTERNATIVA, 

ADEMÁS, NO PODEMOS PERDER DE VISTA QUE EN LA DEMOCRA
CIA TODOS OPINAN, PERO SÓLO UNO DECIDE. HE AQUf LA POLfTICA PRÁCTl 
CA y CONTUNDENTE, EL MAZO QUE GOLPEA FEROZMENTE LOS PRrncr PIOS -
~Treos y AXIOLÓGICOS DE LA TEORf A DEMOCRÁTICA. 

LAS CÁMARAS, MAS QUE ÓRGANOS LEGISLATIVOS, SON 1 NSTR!J. 
MENTOS A TRAV~S DE LOS CUALES SE DIRIGE Y MANIPULA LA DEMOCRACIA. 
EL PUEBLO ELIGE A SUS REPRESENTANTES,ESTOS SE SOMETEN AL PODER DEL -
PRESIDENTEJ LUEGO PUEs, EL PUEBLO SE SOMETE AL CRITERIO Y POLfTICA 
PRESIDENCIAL. ¿ CUÁL DEMOCRACIA ?. 

DECIMA PRI:1ERA.- DISTINGUIMOS ENTRE EL CONCEPTO DE -
SUFRAGIO Y EL DE VOTO. ACEPTAMOS QUE EL SUFRAGIO ES EL DERECHO DE 
UN PUEBLO A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE SUS GOBERNANTES O EN LA -
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TOMA DE ALGUNA DECISIÓN DE INTER~S P0BLICO. EL VOTOJ ENTONCE$J -
APARECE COMO EL MEDIO PARA SUFRAGAR, ES DECIR, COMO UN INSTRUMEN
TO DEL SUFRAGIO, 

DETERMINAMOS QUE EN MÉXICOJ EL PROBLEMA NO ES EL Sl! 
FRAGIOJ YA QUE SE HA DESARROLLADO HASTA LLEGAR A SER UNIVERSAL EN 
UN PERÍODO DE TIEMPO RELATIVAMENTE CORTOJ SINO LA FALTA DE ALTER-
NATIVAS. 

"· DEC 1 MA SEGUNDA , - LLEGAMOS A LA CONCLUS l ÓN DE QUE - -
UNA EXCESIVA APERTURA DEMOCRÁTICAJ TRAE COMO CONSECUENCIA PROBLE -
MAS DE INESTABILIDADJ PORQUE SE PRODUCE UNA HETEROGENEIDAD EN EL -
MARCO POLÍTICO IDEOLÓGICO, 

DECIMA TERCERA.-ENCONTRAMOS QUE EL EJ~RCITO JUEGA UN 
PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PREPONDERANTE; 
QUE ES EL ONICO ORGANISMO CAPAZ DE ROMPER EL ESQUEMA POLÍTICO AC -
TUAL Y QUEJ SI HA DE ROMPERSE EL SISTEMA ESTABLECIDOJ SERÁ POR ME
DIO DEi. UN GRUPO MAS FUERTE Y ESTE ES EL EJ~RCITO. POR LO TANTOJ -
VISLUMBRAMOS MAS CERCA UN GOLPE DE ESTADO QUE UNA REVOLUCIÓN EN M~ 
XICO, 

SUPUESTO EL PRINCIPIO DE LA NO EXISTENCIA DEL VACÍO 
DEL PODERJ ES NATURAL QUE LA CAfDA DE UNOS EXIJA EL ERGUIMIENTO DE 
OTROSJ ESTOS OTROS SERÁN SIEMPRE LOS MAS FUERTES, 

No ESTAMOS EN POSICIÓN DE DESCARTAR LAS POSIBILIDA-
DESJ SINO DE ANALIZARLAS, SI CREEMOS EN EL RECICLAJE POLfTICOJ EN
TONCES YA NO ES UNA POSIBILIDAD, SINO UN HECHO. 

DECIMA CUARTA.- HASTA EL MOMENTOJ EL SISTEMA POLÍTI
CO POST-REVOLUCIONARIO DE M~XICOJ HA SABIDO CONTROLAR LAS FUERZAS 
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QUE PONE EN MOVIMIENTO EL CLERO, GRACIAS AL BUEN HÁBITO DE EVITAR 
DIFERENCIAS PROFUNDAS. AUNQUE NO DEJA DE SER PREOCUPANTE LA INTER 
VENCIÓN DE LA IGLESIA EN LA EDUCACIÓN, NO PARECE HABER ALTERNATIVA. 
HABRÁ QUE ESPERAR EL MOMENTO OPORTUNO, PERO, SOBRE TODO, LA MADU -
R~Z DE LA IDEOCINCRACIA MEXICANA EN LO QUE CONCIERNE A ESTE PUNTO. 

DECIMA QUINTA.- HEMOS DESCUBIERTO QUE HAY ALGO MAS -
COMÚN QUE ESCUCHAR EL SENTIR NACIONAL, EN EL SENTIDO DE QUE DEBE -
RÍAMOS SER MAS CELOSOS DE NUESTRA CULTURA V VALORES PROPIOS, ENCOli 
TRAMOS,, QUE ES MAS COMÚN TOMARSE UNA COCA-COLA; DESAYUNAR KORN-fLA 
KES o UN VASO DE QuICK ACOMPAÑADO DE UNOS HUEVOS COCINADOS EN UNA 
ESTUFA GENERAL DE ELECTRIC; DIRIGIRNOS AL TRABAJO EN UN AUTOMÓVIL
FORD; FUMAR CIGARROS MARLBORO Y DORMIR EN UN COLCHÓN SELTHER. 
TRISTEMENTE NO PARECE VER MUCHAS ALTERNATIVAS. 

DECIMA SEXTA.- LA INSTITUCIÓN DEL SINDICATO HA SIDO 
UTILIZADA COMO UN INSTRUMENTO DE CONTROL POLÍTICO,, QUE DICHO SEA -
DE PASO,, PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA IMPUESTO Y PARA LA CONSOLl 
DACIÓN DE LA ESTABILIDAD SOCIAL,, HA FUNCIONADO EXTRAORDINARIAMENTE 
BIEN. 

DECIMA SEPTIMA.- HEMOS ENCONTRADO,, QUE EL ABSTENCIO
NISMO NO SIEMPRE REPRESENTA UNA OPOSICIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL E~ 
TABLECIDO,, SINO QUE,, EN M~XICO,, REPRESENTA MAS UN ACUERDO TÁCITO -
CON EL MISMO,GENERADO POR LA FALTA DE MEJORES ESPECTATIVAS EN LO -
QUE CONCIERNE AL LIBRE JUEGO DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

DECIMA OCTAVA. - CREEMOS QUE EL GOBIERJ~,DEBE CUIDAR -
SUS INVERS 1 ONES PARA QUE SEAN RED ITU".BLES Y ARROJEN UTI Ll DAD ES, 
ESTA ES LA ÚNICA FORMA DE HACER A Li'J ESTADO RICO Y PODEROSO CON LA 
CONSECUENTE OBLIGACIÓN DE VELAR POR SUS ClUDADANOS, ASf DEBE BRIN
DARLES EL MEDlO DE TRABAJO PARA GARANTlZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS 
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NECESIDADES DE SU FAMILIA, 

UN ESTADO POBRE NO PUEDE BRINDAR NADAJ PORQUE NADA -
TIENE; PARA DAR ES REQUISITO INDISPENSABLE TENER. EL ESTADO QUE -
CUENTA CON RIQUEZA PUEDE REPARTIR ESTA EQUITATIVAMENTE; NO PUEDE 
HABER EQUIDAD SINO HAY QUÉ REPARTIR. 

ESTAMOS URGUIDOS DE HONRADEZ EN LA ADMINISTRACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN, LA CORRUPCIÓN ES UN ELEMENTO CONTRA EL 
CUAL DEBEMOS LUCHAR TODOS LOS CIUDADANOS RESPONSABLES DEL PAfS, -
LA INCOMPETENCIA ES UN CÁNCER QUE SE EXTIRPAR~J EN LA MEDIDA EN -
QUE ACABEMOS CON LA NEGLIGENCIA Y EL PODER DEL ESCRITORIO BUROCRÁ
TICO; LOS FUNCIONARIOS DEBEN SER CAPACITADOS EN EL ARTE DE LA ATEN 
CIÓN A LAS DEMANDAS POPULARES Y.J LOS EMPLEADOS MENORESJ QUE APRO
VECHÁNDOSE DEL MfNIMO PODER QUE SE LES OTORGA DESPÓTICAMENTE DES -
ATIENDEN LOS ASUNTOS QUE UN CIUDADANO CONSULTAJ PONE A SU CONSIDE
RACIÓN O TRÁMITEJ DEBEN SER TAMBI~N DESPÓTICAMENTE SANCIONADOS Y -
SEPARADOS DE SU ENCARGO, ESTA CONSTITUYE UNA NECESIDAD PRIORITA -
RIA Y DE SU SOLUCIÓN DEPENDE LA ESTABILIDAD Y LA CONFIANZA QUE A 
UN PUEBLO LE DEBE DEPOSITAR A SU GOBIERNO. Es CUESTIÓN DE REESTRU~ 
TURAR Y NO DE REFORMAR; DE PRÁXISJ Y NO DE TEORf A LEGISLATIVA. 

DECH1A NOVENA, - EL HOMBRE ACELERA VERTIGINOSAMENTE -
LOS ACONTECIMIENTOS; LA B0SQUEDA DE REGfMENES POLfTICOS MEJORESJ -
NOS HA OCUPADO MUCHO TIEMPO, EM LUGAR DE PROYECTAR A FUTURO PENSAli 
DO EN LOS ESTADOS O EL BLOQUE CAPITALISTA Y SOCIALISTAJ PODRfAMOS 
EMPEZAR A PENSAR EN EL MUNDO CON UN SOLO GOBIERNO Y SIN FRONTERAS, 
CONSIDERAR ESTA ALTERNATIVA NO ES CAER EN EL UTOPISMOJ SINO EN EL 
VANGUARDISMO; SI SE HA LOGRADO A TRAV~S DEL ANÁLISIS CIENTfFICOJ -
CREAR DEL ÁTOMO UNA BOMBA: NO VEO PORQU~ EL ANÁLISIS POLÍTICO SE -
RIOJ NO PUEDA ESTRUCTURAR UNA CONFEDERACIÓN MUNDIAL, 

PRESUMIBLEMENHJ DE TODAS MANERAS LA CONFEDERACIÓN -
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SE CONSTITUIRÁ,, BIEN VOLUNTARIAMENTE,, O BIEN CUANDO QUEDEN CIEN -
HOMDRES HABITANDO LA TIERRA. 
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