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IN'TRC'DUCC ION 

TESIS CON 
· FALLA DE ORJGEN 

11 SOCI.AL LEGISL.4TIO~ IS NOT MERE'LY TO BE 
DISTINGUISHED FRCM SCCI•LIST LFGISLATION 
:BUT IT ;rs IT~ trnS·T DIRE'CT .OPPORITE· ANTIDOTE 
( B.ALFOUR, 1895) • . - . 

Le. finalidad de este trabajo es entende~ el pro• 

ceso de institucionalización del sector salud dentro del •• 

.contexto de censolÚaciÓn del Fstado mexicano. 

Cuando hablames de institucionalización del sec• 

tor salud nos referimos. a tres niveles• la legalización •• 

Jur!dica del tutelaje del Estado sobre la salud de los me-. 

xicanos, vista como una cues·tión poli tica; la serie de p:ta.Q. 

ticas concretas que el Estada realiza frente a les i;roblemas 

de salud; y por ú~timo, la institucienalizaciÓn del paradigma 

medi?o capitalista, paradigma que es transmisor de la ideolo-. 

gÍa dominante. 

La hipótesis principal& la institucionalización • 

del sector salud firma parte de la censtrucciÓn de la hege

. mon!~ del nuevo Estado. 

Para comprobar dicha hipótesis se. analizaron las .. 

diferentes. formas de legitimación de l!_s Estad_es c~pi~a~?"' 

tas hechas per filesof!a, s~ciolog!~ y derecho burgueses. 

Come parte del marce teórico fueron utilizadas 

las concepciones marxista y gramscian~ del ·Estado. 
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P:n un Regundo capítulo se desarrolli la utili• 

.. zaci~n.de las doctrinas burguesas en la consctlidaciÓn le .. 

. gal del Estado mexicano a través de la constitución de .... . . 

1917, con las especificidades del caeo. Fs aqu{, dentro 

de ~ste marce legal, donde se declara como derecho cons .... 

titucional el derecho a la salud •. 

La ciencia-ideología específica.que se utiliza. 

en las acciones concretas sobre el sector salud es la me

dicina cap_i talis ta. Hemcis hecho una historia de la misma 

y el desarrollo de la aceptación, por parte del Fstado, 

mexicano del paradigma médico positivistao 

La legitimación a través de la salud se dio 

con acciones concretas realizadas por el Estado, y no sÓ• 

lo con las postulaciones constitucionales. En el tercer 

capítulo se da cuenta de estas actividades concretas. 

La utilización de la e iencia m~dica por parte -

del Estade implica dos cuestiones básicamente• la expro ... 

piación del control de la comunidad sobre su proceso sa-.. 

lud .. enfermedad, y la expropiación de la visi&n y· explica• 

ción del mismo. Esto significa que hay una imposici~n •• 
, ::~··· 

~deolJgica', m~stificadora, de la conceptualizacion de las 

raíces del problema de la salud. Se osbciirece la reali •• 

dad social y de exp+otaciÓn que est~ en el fonda del pro• .. 

... 
\;. 

. ~. 
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blema. El abscurecer l.ae raíces de un .preblema social· e& 

una forma de creación. de consenae sobre bases mistificad!. 

ras y, por le tanto, una forma de contrel &ocialo 

Finalmente ae anali.d la relaciln entre el :Est~ 

de y el m•Timient• de les trabajadore&, y, c¡m• laa acci!. 
, 

nea concreta• de aq~el sobre este sector dieron come re• 

sultado la cresciJn de institutos de salud para las dis• 

tinta&·grupos de trabajadores organizados. 

· Creemos que la hipltesi& de partida es claras 

la institucionalizaci'n de la. salud lleTada a cabe por el 

E•tf!.d• mexicano es- par.te de la hegemonía y la creaci&n .... 

del censenao, por su papel de tutor sobre la salud can -

aua acciones concretas en la re&olucián de problemas, t~ 

te en la cre&ciín de. una infraestructura &ani taria que • 

ceaduyuTa al deaarralle económico, come por el hecha de ~ 

dar prestaciane& de salud ante las.reiTidnicacionea de· 

lea traba·jaderea organizado&., .Adtm.s,· ea parte de la fO!, 

macién del cansense·per la ideelagÍa que transmite en la 

práctica m'dica; misma que actifa ciam• un aparato· ideolÍg!. 

ce de Estadeo 

.Jl an~lisia cencute de la traamilii!Ín ideahgi• 

ca a traT~s de· diferentes canales es tan impartan te cerne 

tl control del estado &abre la organización de los traba• 
-

jaderes en nuestro paÍ&o La lucha específica por un cam• 
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bie de a1ciedad &e da ta.mbien a nivel.de c1nsena1. Es en 

la &1ciedad civil dende se da esta lucha y 11 e&i'uerz1 p1r 

. la creaciín de un nueve c1nsens1. E& p•r esto que ea im• 

portante el ani:lish c1ncret1 de lis diferente& mecanhmu 

de reprtducciln del c1na1na1 de la cla&e d1minanteo 

·.·::.:. 

" 
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l. Legi timaciÓn IdeolÓgr°ca del. Estado moderno. 

~l ebjetive de analizar las formas en que las 

·ciencias ~ociales burguesas justifican las contradiccio• 

nef! de la sociedad capitalista, es determinar la manera 

concreta en que la clase en 'el p11der' mediante el :Estado, 

legitima su actuación y dominación.· Las ciencias no son 

neutrales y menos las ciencias burguesas. Mediante éstas 

se da una visión y explicación, parcial y mistificadora 

·de l:•s procesos sociales.· 

Al hacer partir la explicación de las fenomenos 

soci~les de axiomas ideologicos ae oculta que htos se ~. 

deben a las caracter isticas del mode de prtducciÓn capi• . 

·talista. Se distorsiona y oculta: el hecho de que los me·· 

dios de producciÓ~ e~ten en manos de algunos pocos, mien• 

tras el resto, expl.'.opiados de todo medio conservan sola•• 

mente unoa su fuerza de trabajo. Las relaciones de pro-

ducciÍn que nacen de este estado de cosas y de esta dete!'., 

minada. apropiación del excedente, tambien son debidamen• 

te .ecul tadas. 

A los fenome~os sociales se les da una explica-• 

ciÓn especifica que es congruente con la actuación de la 

clase dominante. Si hay antagonismos sociales es culpa 

de los individuos y por lo tant1 habrá que controlarlos y 

reprimirlos. Es a.qU.1 donde justifica su acción de media•• 

dor social, en beneficio del bien colectivo. 

•, 

o 
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La justificación del actuar del Estad• ante la 

aeciedad est: dada en las ciencias s1ciales burguesas 

. que a c1ntinuaciÍn examinarem1so 

Cen lstas, el estad1, n1 s1i..-se jus.tifica, sine 

que se determina c1m1 el necesari1 para 11 funci1n1111Jient1 

nermal de la a1cied·ado. 

Su justificacién y legitimaciJn esta dada tamb!en 

cen su actuar real y ~~~ctic1 pera ¡ste también se basa en . 

"la •til1aefla del estad•"• nacida de sus percepcienes. •cie!l 

tificas" de la realidado 

1.1~ En la sncilllegÍa 01si thista 

La seci1leg!a funcienalista, cem1 ciencia de cla• 

se en e1·p1der, tiene la necesidad de que lis proceses ec1• 

némices, p1lÍtic1s y sociales en el interier de la s1ciedad· 

. capitalista sean interpretades mediante una reci1nalidad y 

.una cehe:rencia falsas; mismas que ecultan las centradiccie• 

nis y preceses s1ciales. 

~l ebjetiTe es impedir a les sujetes, gu1 están 

intentande c1necer una realidad, percibir el car:cter secial 

de las pr ~cticas de 11s indi Tiduoa reduciéndelas a d3termin.i,. 

cienes subjetiTas, asi misme,se trata de iwpedir el ceneci• 

miente del carácter social de las centradicci1nes sociales. 

El mensaje que. la ciencia s11cial funcienalista va a dar es 

e 
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el del individue libre y aut~nomo, la determinación subjeti

va de la existencia del individue y el que el individuo dis• 

·ptne de oportunidades iguales de beneficiarseo El individuo 

tiene, entonces la libre posibilidad de vender su fuerza de 

trabajt, y es el responsabl'e y Único art{fice de su suerte. 

Las diferencias entre ~s~os responden a sus carac

ter:Cstic& s materialeso 

~s!, la explicación científica de la realidad so• 

: cial ~ pol!tica es una e~posición lÓgica de la racionalidad 

y naturalidad de las relaciones sociales capitalistas• El 

hombre libre, par un :;:lado, libre de toda traba económica, j_!! 

r!dica, religiosa, et~., y, por otra, la desigualdad natural 

que existe entre los individuos. 

La·importancia de describir el pensamiento social . . 

· funci1nalista en r elacian c1n la reproducci6n de las rel~ 

. ci1n~s sociales de p~oducci&n radi~a, pues, en demostrar c&

mo la sociolog!a bur¡uesa con su enfoaue·de la sociedad, del 

E~tado y del individuo, se convierte en un disc~rs1 ideolÓ•• 

gfc1 eficaz basado en· la creencia de que la racionalidad y .. 

la: objetividad científica ·de 11s hechas sociales·serán des•· 

critts~ en este discursa. 
·:>_,., .. 

Vam1s a ver c1Ím1 la sociología concibe y c1nceptua• 

liza al individuo, a lo social, y cuál es el papel que da al 



• 

":',J ..... 

Estad• dentr1 de su c1nstrucciÓn de lo social com1 un con-

glemerado de indiTidu1s. 

ll indiTidu1 es Tistoicomo un át1mo singular den-

tre dt la saciedad, se erige en u~a conciencia y una Tolun

tad preductora del hecho socialo ~l.indiTidue es libre, en 

la saciedad capitalista, de escoger y establecer sus cendi

ci1nes y m•d• de existencia social en· función de sus nece

sidades y de sus derechos; los 1bjetiT•s están dadas natura1 

mente, y ne Tan a ser otra cosa que la realizaci&n de las -

cualidades innatas de les indiTidue.s • 

. 11 esquema b~sice del funcienalismo·es el de la-·-. 
e 0 

diferencia natural entrt les indiTidu1s y de la deriTaci6n de 

·estas· desigualdade·s cama· interacción de Teluntades en el con• 

flicte social. Son lis indiTidues, con sus aptitudes y su-· 

valor desigual, los agentes de las accienes. As! las d:Ífe·· 

r·encias sociales entre lis indiTidues resultan de la desi--• 

gualdad natural de sus capacidades. Las capacidades indivi• 

duales van a tener su manifestación en la desigualdad.-;e ap•. 

titudee de les indiTiduos 9 Ahora ¿qu' es le que va a nerrnar 

cengl1merade dt átemes, de indiTidues, para· que se centrolen 
- . ·-

las necesidades y las eri en tac iones individuales ~l ca:r ;n · . .,: 

l 
'.c•.n tradicci Ón? 

Les Talares, la 'racionalidad, las nermas, las leyes 
. ' . 

etc. 1 van a ser le que garantice la infegr~c·i'n del individue 

·. 
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en el sistema, y al mismo tiempo la estabilidad del mism1. 

Para los sociólogos funcionali~tas la aceptaci&n de 11 •• 

anterior es aut:i111ática ya que también está dado naturalmen. 

te. Todas esas normas, leyes, valores y la misma raciona• 

lidad son inherentes a la naturaleza·del individuo. Sin 

embargo, al no ser todos 11s individuos naturalmente igua• 

les, hay que explicar la desigualdad social, que de lugar 

al conflicto social. Esta desigualdad es explicada como • 

simple naturalidad, y se ·Sigue basando en las cualidades • 

naturales de los individuos, que son distintas.y desigua•• 
c. 

les y c1nstituyen la base del reconocimiento social. 

Autores diversos hablarán de diferentes puntos de· . . 

part~da de la desigualdad. Seg~n Pareto, la acción de lis 

individuos está dada .por lu residuos e. instintos; Shnmpeter 

. habla de la desigualdad. en base a las aptitudes; Weber se • 0 

definid por·la or.ientacicfo subj~tiva,_ orientaci&n que con

cibe en t~rminos de racionalidad¡ as! mismo, Parsons habla• . . .. . 

rá de esta orientación subjetiva, pero en relación con les 

valeres (Laurin Frene tte, Ni cole, •. Las teor ias funciorialis• 

tas de ias clases sociales, Siglca XXI, España, 1976, p.5) •. 

. ·- -·-·--·· 
La desigualdad social también va a ser anaiízada 

por la teoría funcionalista mediante.los conceptea de poder 

e 

'• 
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,y,'de status. El componente activo óe la realización indivi• 

~dual va a ser el poder, mientras que el reconocimiento del -

mérito individual por parte de la colectivid&d va a estar 

,representad• ptr el status. 

- ··-., 
La desligualdad haée. que se fermen grupos de indivi 

.. :_' 

· du.es distinguibles por diversas variables. 
·¡· 

Las opciones de clase, de estrato y de grupci uti 

lizada por esta teorfa, se refieren a cenjunt1s de unidades 

_individuales jerarquizados •. ¡,a{, la teor!a furicionalista --

_c_oncibe la estratificación social como un proceso de selec-

·:c_i &n natural. 
-~ 

.. - .. .. " -
Hay otros auto.res, ·como J.ron, que reconocen la 

e . 

!xtstencia de Ciases sociales; sin embargo, las caracterfs-

ticas qu~ J.rtn atribuye a la clase s1cial son las mismas que 

antes se ha-b!an da9o al individuo; "La clase es censiderada 
. .. 

_cemo una individualidad que efrece ademá& la particularidad 
~· ;;_ 

de ser ~olectiva, es decir, de estar cempuesta por una plu• ..., 
· ralidad de: ·sujetos semejantes· a s! misma. l'l· atri'buto e sen .. 

. c.ial de :1a clase, ¿no es acaso la cenciencia que de ella tie• 

µe un sujeto, definiéndose par 1 el ser_ o la v1luntad'? -Las 

Jtras características emanan d' esta _canci-enct·a·~vlrl-untad-.---

v•luntad_ ponciente o conciencia voluntaria que, como hem~s • 

vis~o, centraliza la representación ideológica del individuo 

.. -

o 
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eri toda 10 soc{olog!a funcionalistatl (Laurin Frenette~ Ni-

_____ cole, !.2L cito p. 261;,) La clase se· opone a otras clases 

.de la misma manera que el indi_viduo, presenta todos los ra.§. 

g•s de esta individualidad burguesa, es tambi~n una volun•• 

tad ~olectiva, un medio de· realización de la voluntad de sus 

miembros. Tene:n1s, af'{, que la mis¡na rivalidad natural de 

les individuos es la de la clase, y aqu{ nace la lucha de •• 

clases •. 

Esta~desigualdad individual y de grupo va a dar -~ 

iugar a conflict1s, a una lucha de clases. La vigilancia de 

lis c1nflictos social~s, la mediación en los mismos, es~-

fundÓn del Estado. El Estado ser~ el oue, mediante la.in-

tervenciÍn directa, medie en las contradicciones; será la --

. encarnación de la racionalidad dentro de las relaciones so• 

ciales capitalistas. La desigualdad resulta aqu{ algo natu

ral y c1nsti tuye la fuente de las contradicciones sociales; 

a un tiempo, esta interpretaci&n da.al :Estado. el papel de •• 

aiediad1re. 

!l Estado va a ser aqu[ el representante del acuer• 

do~ de la alianza y del cansenso que dará las candiciones de. 

realiza~iÓn del inter~s individual, garantizando que se resp~ 

ten las reglas de ceoperaciÓn y de acUerdo entre los 1ndivi-

duo s. 

Fl papel del Estado dentro de esta concepción es -

asegurar la cooperación entre los hombres; ~sta se seguirá -

.e 
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garantizando a trav~.s del ejercicio de la autoridad y del po• 

der legítimo que impondrán· la dominación, el orden, las re• 

glas y la violencia. .Además ·r~c·ordemos que segiin los fun• 

cionalistas, l~s normas impue~ta~ por el poder pol!tico son 

la natural expresión de las nepesidades de ios individuos. 

Fe el Estado, también aqu!, 
0

la encarnación de las \•oluntadés 

individuales y de la ley como expresi Ón de un cont'rate social 

impuesto p1r los que astentan el poder, y que, siguiendo la 

·tearizaciÓn funcionalista, sin lns m~s cap~ces y m~s aptos 

naturalmente para detentarlo • 

c. 
Para lfax Weber, autor representativo de la Sociolo• 

g!a burguesa, la acción social es la acci&n individual,;(:° es . 
. .·.e 

el·sujeto y su intención subjetiva lo que produce el hecho•• 

social. El grupo. tambi~n es reducido a tener un significad• 

sol• para aquellos individuos que lo forman. No se puede ha• 

blar de los ·grupos cem1 entidades reales. 

•Para etr:is fines de conocimiente (por ejempb, ju• 

rldicos), • p1r finalidades prácticas, puede ser conveqiente 
. ~ 

Y ha.eta sencillamente inevitables tratar a determinadas 

4' Para Weber la acc iÓn social puede estar_ de terminada pon 
1) de modo racional en finalidbd~ 2) de modo racional en -
valor, 3) de modo afectivo y de 4) modo tradicional. Fstas 
des ultimas son productores de conducta t:talmcnta aut6ma~ 
tica y de reflejo, asi que, ~su analisis-es ·sééuñCfariol..·--
(Weber l.tax, op. cit. To I P4 20)o · · .. · .... 

. ;t 
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formacienes sociales (Estado, cooperativas, compañías an&ni

mas,fundaci~n) come si fu~sen individuosl"" ...?'Para la interpr~ 

~ación comprensiva de la eo~iologfa, esas formaciones no son 

etra cosa que desarrollos .Y ·entrelazamiento de acciones es pe .. 

clficas de persenas individuales, ya que tan s&lo ~stas pue .. 

·~en ser sujetes de una acci&n oriEntada por su sentid•"• 

(Weber, Vax. Economía y Seciedad, F.C.E. 1Uxico, 

1964. T. I. p,¡ 12.) 

Selamente las acciencs racienales sen.significati• 

vas socialmente en cuanto sen las que caracterizan el indi

v.iduo ceme agente social. La racionalidad es vista como la· 

·adecuación de les medios a les fines establecidos o la r.eali

· zaci&n de los valeres. 

Ahora, le que garantiza el actuar racional de los 

· 1ndividuo·s es la existencia de un erden legitimo de ·referen

cia. Mediante esta referencia el individuo actua teniendo 

en cuenta al reste de la sociedad. 

•La actividad, y especialmente la actividad social, 

y más especialmente todavía una relación social, pueden or·ie.n. 

tarse hacia los que participan en ella según la represe.nta ..; 

ciÓn de la existencia de un orden legítimo. Llamaremes valí .. · 

dez del erden en cuestión a la posibilidad de que las c~sas .. 

ocurran realmente así." {Weber, ltax. ap. cit. Tomo I. 'p¡ 25)a 

o 

" 

f; 
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Según Weber es el carac ter racional de la acci&n 

individual lo Que crea la necesidad del orden legitimo que 

va a estar representado por 1~/es, nor~as, costumbres, coa 

venciones, reglas, etco 

Ttdo esto nace de .la necesidad natural de los 

individues que al c1nvivir eri socied.ad y perseguir objeti• 

vis raci1nales necesitan garantizar el buen final de su•• 

meta. 

.Aquí la parte de la naturalidad humana que esta 

determinando la historia es la racionalidad. Vemos qtie co• 
. . e 

me otros autores basa toda la acción de individuos en lo n~ 

tural, y ade~as hace depender el p1der y el 1rden de esta 

misma naturalidad-racionalidad. 

Las diferencias sociales son para Weber producte 

de la distribución desigual del peder. Su nec{Qn de poder 

es& . 1 
•Poder significa toda posibilidad de hacer triun• 

far. la propia voluntad en el seno de una re1aciÓn social, • 

incluso a pesar de las resistencias, sin importar en ~o.e 

reposa aquella posibilidad.• (Weber, Max. op. cit. T. I, p~ 

43). 
El poder es entances una particular acci&n subje~ 

ti va e individual, la de imp1mer a 11s--dema-s-1a--vol:unta-d-indi 

e 

e 
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vidual. !cciÓn 1pe por supuesto depende de la naturalidad 

individual, de sus atributos p~~sonales. 

Vemos como se desvirtua la lucha de clases nacie.!! 

te de las relaciones sociales de producción al referir to• 

de a una instancias la voluntad•individualidad nacida de la 

naturalidad humana. 

El axioma del que parte el autor es totalmente -

ideologico puesto que no existe la. "naturalidad humana• sa• 

lida de la nada. !l. individuo es resultado de su proceso 

de vida.que esta socialmente determinado. Además el poder 

es el resultado de la lucha de clases y no de l¡ voluntad 

individual de naturaleza humana. 
.. 

Para Weber el· conflicto, la competencia, que se 

prodúce entre voluntades-orientadas racienalmente, es la n.§_ 

cesidad de control de las posibilidades de vida y supervi-

vencia. Y este control es el control de las otras volunta• 

des. La competenc~a es un proceso de selección natural. 

I I \ 
•La lucha pacifica llamase •competencia" cuando se 

trata de la. adquisición formalmente pac!rica de un poder de 

disposición propio sobre probabilidades deseadas tambi.én por. 

·otros. Hay competencia regulada en la medida en que estl:-

orientada,· en sus fines y medii:>s, por un--o?'den-·de-terminade.· 

!"la lucha (latente) por la Existenci~.que., sin intencfi:rnes 

o 

·o 
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dirigidas contra otros, tiene.lugar, sin embargo, tanto entre 

individuos como entre tipos de los mismos, por las probabili-

dades existentes de vida y de s~pervivencia 1 la denominaremos 

11selecci6n11 : la cual es 11selecci6n social" cuando se trata· 

de probabilidades de 'fida entre los vivientes¡ o 11selecci6n 

biol6gica" cuando se tr~ta de probabilidades de superviven• 

cia del tipo hereditario. (Weber, Max. op. cit. !. I. P• 31). 

Mediante los conceptos que hemos m_encionado, Weber 

da la explicaci6n del poder 1 de la necesidad de las leyes 1 

las normas. Todo se reduce a la naturalidad y a la voluntad 

racional individual, incluidos el poder sobre loi otros y los 

conflictos. 

Para el autor, el Estado sigue el~mismo papel que 

para otros tuncionalistas. Es el encargado de asegurar la r!. 

gulaci6n pacifica de la competencia y los conflictos entre los 

individuos y agrupaciones. El Estado logra lo anterior media~ ~ 

te la Ley. Hemos visto a grandes rasgos ls concepci6n de Max 

Veber sobre la acci6n individual como productora del hecho a.e, 

oial, sobre el conflicto entre ind!viduos y el ~apel de:J... Est.! 

do. 0 _Queremos pasar a analizar la visi6n de otro autor tan d!, 

terminante e importante dentro de la sociolog!a burguesa como 

Weber, Erlile Durkbeia. 
..... ·- --· -- --------· ··-···- -

Durkheim caracteriza a la sociedad como la uni6n de 

un numero mas o menos considerable de lo que el llama grupos 

sociales secundarios. Estos grupos unidos tendrán algo en C,2 

mdn, astan sometidos a la misma autoridad: el Estado. 
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Lo~ grupos secundarios son& familia, corporaci&n, 

iglesia. distritos territo~iales, grupo profesional, etc; 

y es su existencia lo que· \!r-ea el :Estado. 

El autor especifica que no hay que confundir so• 

ciedad pel!tica, que es el puebll'J en general, con el Estado 

que es la autoridad soberana •. 

· 11 Cuando el Fstado piensa y se decide, no se debe 
, . 

decir que es la sociedad la· que piensa y se decide por el, 

.sino que ~ste piensa y se de.cide por ella. No es ¿ste un • 

simple instrumento de canalizaciones y concentraciones •. Es 

en cierto sentido, el centro organizador de los grupos mis-

moa.'' 

(DUBKfJEm ElULIO, Lecciones de sociologfa. .Ji'{sic~ 
1 

de las constumbres y del derecho, Fd. Shapire, Buenos ~ires, 

1966, P• 51) º 

Para Dur kheim el· individuo es un mi to que hay que .. 

superar, asi como los derechos del individuo no estari dados 

por 'ate, sino que son obra del Estado. El individuo mismo 

es producto del .Estad.o y la actividad del Estado es esencial• 

mente ~a liberaci&n del individuo. 

Fl autor afirma que es el grupo el que toma el l u

. gar del individuo y el Estado, .debe ser visto. en relación a 

~steo 
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"PreciRamente porque el grupo es una fuerza moral 

. _a tal punto superior a la:;de. las partes, el primero tiende 

necesariamente a subBrdin~~se a estas ultimas. Estas no • 

. pueden dejar de caer bajo l~ .dependencia de aqu~l •. Hay a• 

qu{ una ley de mecánica moral, tan ineludible como las leyesJe. 

la· mec~nica física. Todo grupa que dispone, de sus miem• 

~ros poi obligación,· st esfuerza por modelarlos a su imagen, 

_por imponer sus maneras de ~ensar y de obrar, por impedir. 

_las dLsidenciaso Toda sociedad· es despótica,· si nada exte• 

Úor a e"lla contiene su despotismo. No quiero decir, por • 

otra parte que este despot!smo tenga nada de artificial; es 

natural porque es necesario y, ademas en cie.rtas condiciones~ 

.las sociedades no se puedeµ mantener de otra forma ••• Des• 

de el momento en que el .individua ha sido elevado por la c o ... 

. lectividad de esta manera, quiere naturalmente lo que ella 
. . 

,C!u~ere y a,cepta sin pena el estado de sujeciwn al que se 

encuentra reducido"º (Durkheim Emilio, op. cit. p¡ 61). 

Aqui el peligro para el Estado ya no es el indivi• 

due sino el grupo y es el Estado el que se encargar& de me~ 

diar entre los g·rupos. 

Al cambiar su foco de atención del individuo hacia. 

el grupo, .el Estado pasa de ser de mEdi&dür entre indivi-

duos a mediador entre los grupos. Pasa a ser el unico "des• 

pota natural" que se debe permitir en la sociedad para-que • 

esta funcione. 
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~nte los grupos actu~~&, con atribuciones de Esta• 

do Universal ~' como esfera de liberaci~n. 

"• .. ¡:iara conducir haci~ el terreno del desarrollo 

individual no basta, pues, con que una sociedad sea amplia¡ 

es necesario que el individ~o pueda moverse con una cierta 

libertad por una vasta extensi&n¡ es necesario que no sea • 

retenido y acaparado por los grupos secundarios; es necesa• 

.rio que 'stos no puedan convertirse en dueños de sus miem• 

bree y l.os ferme a su gusto. li's necesario pues, que haya 

pol' encima de· todos estos poderes locales, familiares~ en • 
t: 

.~na palabra, secundarios, un poder general que haga la ley 

para todos, que recuerde a cada uno de ellos que es no un to• 
~ 

de ·sino una parte del todo, y que no debe retener para s{ lo 

que, en principio~ perte.nece E1 to~o. El Único medio de pre• 

venir este particularismo colectivo y sus consecuencias para 

el individuo, es que ~n &rgano especial tenga port'unci&n re• 

presentar ante estas colectiTidades particulares a la colee• 

tividad total, sus derechos y sus intereses,. Y estos dere• 

. chos.Y estos intereses se confunden c1n los del indiv;.'.duo • ..... 
He aqul .como la funciJn esencial del Estado es liberar las.• 

personalidades individuales.~ (Durkheim. Emilio, op. cit. P• 

78). 
Ahora que es lo que ·:Según l;)urkh·eiin·_:.es-l:a~;inc-r .. : 

.Pal atribuci&n del Estado oara re~lizar las funciones de·-·~--

~ La conceociÓn del Estado Universal se ve;, en el siguiente 
inciso de la Filosoría hegeliana • 

.. 

·o 

( 
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\ 

garantizador del funcionamiento de la sociedad. 

En primer lugar qµe sus deberes y fines estan deter• 

minada por causas.morales ya que buscan el desarrollo del in• 

dividuo "in genere"• Y en segundo, que Eil Estado es lo ra• .. 

1 cional. :!l pensamiento que nace de la masa esta hecho p11r • 

sentimientos, creencias y aspiraciones, pertenecientes al su~ 

conciente. 
, ' . 

Son espontaneas, automaticas e irreflexibles. Por 

etro lado, las decisiones y pensamientos del Estado toman en 

cuenta el pensar de las masa&, y hacen de la dispercidn, or• 

ganización y centralización• ·El Estado es la réflexión por -

excelencia, aqui todo se 11rganiza para prevenir movimientos· --

· ir~e.flexiyDRo 
·e 

Vemos que esta concepción de la sociedad y el es• 

tado es totalmente encubridora de la realidad. ~qui es cla• 

ro como se describen los fenomenos ocultando su esencia. y se 

·le da 11 Estado sú justificación de dominación. Las atribu• 

ciones que hacen del Estado el imprecindible para el buen •• 

func~onamiento de la sociedad, para el bien ctmún, son .. total~ 
·. 

mente ideelogicas. 

La visión to talmente individualista de la sociedad 

que había.nacido con Roussean tiene en.Dur.khei~tr-&~.....con•• 

cepciones mas ºelaboradas. Ya no va a ser el individuo el •• 

objeto de la sociedad, ni va a ser la socfedad un simple agr~ 

gado de individuos. o 

.. 

e 
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La ielici&n de este individuo con la sociedad se m~ 

difica y sera el fin superior de 
, 

realización de ya no es ta, la 

los fines individuales. 

11 Estado, es el encargado de la realización del fin 

supremt, del bienestar colectivllo 

El Estado como mediador de la lucha de clases basa 

su justificaci&n y legitimaci&n en todas ias ciencias sociales 

·burguesas. Su "modus operandi" concreto· Re basa en el dere• 

'cho que también lo legitima teoricamente y le da las leyes coa 

cretas de su actuaci,n. 

•, 
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1.2. En el derecho positivista. 

Hemos visto la concepc.i6n fUncion2..lista del indivi

duo, de la relaci6n entre los individuos naturalmente dotá.

dos y las desi€.ualda.des qu~ esto implica; la definición 

de grupo o clase, y el pe.pel y la fUnción del Estado como 

promotor y defensor de la estabilidad social •. 

Ahora bien, la relación entre el individuo y El 

estudo, as! como entre los individuos, se reglamente. a tra

v~s del derecho público y el privado. El derecho burgu~s 

es tambUn un discurso ideológico que reglSlllenta y legal.iza 

las relaciones sociales capitalista!.". 

~ Las· normas jurídicas están determinadas históri-

camente. Esto lo afirman Michael E. Tigar y Madele.ine R, 

Levy, quienes en su investigación histórica del desarrollo 

del derecho, han demostrado cómo desde el periodo ateniense 

las leyes. han sido la cristalización de las relaciones de 

poder dentro de una formación social determinada: 

11 Las leyes expresan mediante palabras, formuladas 

eri. forma de 6rdenes, los derechos y deberes para cuya preser

vación o imposición un determinado grupo empleará el poder 

.. 

.o . 
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que posee, y proporcionan un medio previsible de solución de 

los conflictos que surjan dentro de ese contexto. El dere-

cho os una superestructura edificada sobre las bases de las 

relaciones de poder" (Tigar E., Michael y Levy R., Madelai-

ne, El derecho y el ascenso del capi t!'llismo. Siglo XXI, M~-

xico, 1978, p. 256-). 

La burguesía, desput'3s de la lucha violenta que· la 

l~eva. al poder, se ve en la necesidad de legitimar s11 domina-

· ci!Sn. El poder estatal está respal~ado en Última instancia 

por la violencia, pero para la nueva clase dominante era muy 

. Jara la importancia de su. justificación en. algún sistema de 

autoridad basado en el consenso. El revestir de autoridad · 

sistemas de legitimación para el ejerc.icio de la coerción da 

una estabilidad y un control meyor a los que detentan el po-

der. 

Siguiendo a los autores arriba mencionados, .vemos có-

mo a!s;tan, en su .investigación histórica, un elemen·t;o muy im-

portante dentro de la legitimidad: " •.•• el poder debe ejercer-

se de una manera previsible. Esto se realiza mediante la cous-. 

trticción de una estru~tura de reglas legales y de procedimien-

tos que han de aplicarse antes de que se invoque la violencia 
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(Tigar E., Michael y Levy R., Madelaine, op. cit. p. 258). 

Ahora bien, supuestamente, la construcci6n de la 

.estructura de reglas legaJ.es se basa en una serie de fuentes 

reconocidas como válidas por su antigüedad, su autenticidad 

y sus principios de teoría. social. En realidad la raciona-

lidad y objetividad de las fuentes no es tal, sino que las 

bases serán las que se apeguen a los intereses y aspiracio-

nea de la clase que en ese momento sea dominante. 

Loa sistemas de normas legales, entonces, no son 

solamente la expresicSn jurídic~ dé la violenci¡ ~anizada, 

sino. tambi~n la justificación ideológica, la legitimación 

del ~jercicio del poder de la nueva clase ascendente, la 

burguesía. 

"La pretensión de que la ideología jurídica del .Es-

tado se encuentra· :fuera y por encima de las clases sociales 

que rige, es carácterística de todos los aspirantes exitosos 

· a la. posesicSn del poder estatal en el período que h~1 .. os estu-

diado (él ascenso de la burguesía). La ideología jurídicia. 

asumi6 la forma de sistemas detallados y cada vez mas gene-

: rales y altamente estructurados de derecho po-sHivo, a m·ecü-

da que la burguesía iba ganando en poderío •. Estos sistemas 

·' 

o 
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se contrastaban cor. la '"anarq,u.Ía' del derecho feudal, que 

'era abiertamente hostil el comercio o bien resultaba senci-

llarnente demasiado incomple'tt.· y ca6tico para que pudiera con

fiarse en él con. resultados previsibles" ( Tigar E., Michael 

y Levy R., f1íadelaine, op. cit. p. 260). 

El derecho aparece entonces como un a:r:ma. de justi-

cia en man.os del Estados, que será el mediador en los conflic-

· tos sociales. Esta anna se basa supuestamente en la raciona- e 

lida.d, en el acuerdo o consenso general y, sobre todo, .en la 

igualdad de todos los ciudadanos,· que . tendrán ::que hacer uso del 

/ 
derecho en su actuar social. Los mitos de la. igualdad y l,á 

g ~ 
libertad coadyuvan a la formaci6n de la legi timoci6n y el 

mismo tiempo regulan. la· organizaci6n de la producci6n capita

lista y las relaciones sociales de producci6n que de tSsta se ~ 

.derivan. 

En eÍ siglo XIX la ideolog!a jurídica de la burgue-

e!a triunfante dio un alcance práctic3.lllente ílimi tad;¡ el con

trato -de trabajo y contenía un mi to diferente: la libertad. 

Karl Rénner, en su Libro ~ .. instituciones del derecho priva-

bertad. de los propietarios de los bienes de organizar el sis-

·'O 
. ~~ .. ... 
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tema de producción e intercambio en la sociedad capitalista, 

y la libertad que tienen de emplear el poder. Poder que el 

ser propietarios les conf~ere: el de organizar al resto de 

. los no propietarios de bienes en forma conveniente· a su pro

ducci6n. (Renner Karl, Las instituciones del derecho priva

do. Citado por Tigar ~· Michael y Levy R. Madelaine, .2É• 

ill· p. 279.) . 

Las fonnas jurídicas son, según Reriner, ''· •• la su

perestru.ctu.ra bajo la cual se desarrollan las verdaderas re

laciones de producción capitalista," y que aquellas- fo.rmas se 

utilizan al servicio y para el fomento de esas relaciones" 

(Tigar E., Michael y Levy R., Madelaine, op. cit. p. 280). 

Veamos que la burguesía manipula las normas jurídi

cas y el P.oder pd.blico para mantener ~u poder. La. producción 

económica y reproducci6n de las relaciones sociales requiere 

de la creación y aplicación de forraas legales. Estas, al mis

mo tiempo que funcionan op.erativ8Illente en la reproduc~ión ma
terial, son fUente de legitimación y justificación del poder. 

o 
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l. 3. En la filosofía hegeliana 

Es imp?rte.nte rastrear las fuentes que dan bases 

tecSrica.s a la concepci6n funcionclista del Estado. Los auto-

res mencione.dos son contempor~neos, y como tales. sus concepcio-

nes están hist6ricamente determinadas. Sin embargo, veremos 

c6mo la visi6n determinante de que la sociedad está formada e 

por la unión de una serie de. indivicluos, de átomos, y le. vi-

si6n del Estado como árbitro y· porte~or del biénectar general, 

han sido la fuente te6rica de legitizns.ción del Estado bureu~s 

desde su nacimiento hasta la fecha. 
\ 

Le. burgues~a s6lo puede ver en la sociedad a un con-

junto de individuos atomizados cuya relaci6n es el derecho. 

~sta ideología nace de la historia de su lucha contra le. clase_ 

terrateniente feudal. Su desarrollo va'aparejado al del modo 

de producción capitc:üista y es una arma a su vez co!\~ra el nue

vo enemigo: el proietariado. 

"En su concepci6n de la sociedad, el Siglo de _las Lu-

-- ---- - .. 
ces tomaba como punto de part.\da a los individuos1--partes inte-

_grantes -del todo social; para sus filósofos la sociedad no era 

más·que un amontonamiento o agregado simp~e de individuos que 

.· 
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establecían relaciones recíprocas entre sí. De acuerdo con. el 
·' 

Siglo de las Luces, la sociedad debía concebirse como el rest.ü.-

· tado de un contrato entre los individuos quienes, al concentra~ 

l·o, habían renunciado a su primitiva libertad, ilimitada, en 

aras de la comunidad" (Gabeyet J., Jackes, "Criticas de las 

teorías del Estado ·del Joven·Marx. Esbozo de soluci6n basado 

en el fetichismo de la mercancía". Tesis Lic. Economía, F. E., 

UNAM, M~xico, 1979, p. 167). 

"I;sta concepci6n individualist.a (atomista) de la so-

ciedad no deriva, por tanto, exclusivamente del pensamiento 

metafísico. SUs raíces prcifUndas deben buscarse en la situa

. ci6n econ6mica de la burguesía; en efecto, la imagen que ella 

refleja de la sociedad corresponde a la visi6n del productor 

burgu~s de mercancías. En las condiciones propias de la so-

ciedad burguesa, la producci6n global que satisface las nece-

sida.des materiales de la sociedad es la suma mecánica de la 

pr9ducci6n mercantil de individuos aislados. De la misma ma

nar¡;>. qu.e un burgués firma un contrato con otro burgués para 

la compra o venta de un cargainento de. arroz, así también -de 

acuerdo con el ·pensamiento del Siglo de las Luces- los indi-

viduo s se comprometen mutuamente para fundt:'.r la sociedad o 
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el Estado.'' "Con la doctrina individualista del 'contrato so-

c·ial', el Siglo de las Luces em-prendi& un camino por el aue 

·era imuo'sible llegar a1 descubrim'ionto de las verdaderas le-

lªª de la sociedad, ya que_ éstas no son l:as de la vida del in

dividuo y s6lo pueden ser descubi.ertas a partir de la socie

dad" (Erik Molinar, ~~rialismo histórico¡ fltentes ideol6e;i

~· Ediciones de CUl tura Popular, Mthico, 1971. Citado por 

Gabeyet J., Jackes, op. 'cit•, p. 168). 

Para .Hegel.; el Estci.do es la encarnación de la raz6n 

que tiene la posibilidad de desenajenar y de dar la libertad 

al indiv.iduo a través de su actividad universalista. 

"Es la inmanencia racion:llizadora que trata de la 

idea, encarnada en el Estado, que tr8.llsforma a este Último en 

el motor, que al simple contacto, _hace del hombre, mezquino 

y particularista de la sociedad civil, un ser lleno del pen-

s~iento universal· 'general' del Este.do" { Gabayet J. , Jac-

kes, op. cit., p. 45). 

Para Hegel solG:IUente el Estado es capaz de garantí-

zar el buen desarrollo de la individualidad. El Est'ado es 

el Sujeto al que se subordinan los individuos -la sociedad 

civil-, vistos como el Objeto supeditado cl Sujeto. 

·q- .· 



¡. 

\' 

. .;3¡ ... 

El Estad.o pru~i!ll1o .es para Hegel la encarnación de 

la razón universal. 

El filósofo art:l.cula de una manera coherente la 

conciencia individual como. proceso histórico en cambio perma

nente, dentro de la sociedad. Ve al individuo en lasociedad 

.como ac.tor en busca de satisfacer sus necesidades. La liber.

tad y la conciencia de los.individuo.s de realizar sus· actos 

lleva a que confluyan todos en un proceso sociel cuya dinámi"'.' 

ca se les escapa y los domina. 

El sistema que se fonna con la interdepende.ncia se 

convierte en un sistema de movimientos ciegos que dominan a 

los hombres y que hay que 'controlar. 

"El control cae bajo la competencia del Estado, pe

ro el sistema·mismo, con sus leyes que actúan cieg8lllente, con 

una fuerza elemental, y funcio;iando inexorablemente como las 

leyes del sistema solar, se apodera del hombre y lo domina. 

Al mismo tiempo estas leyes -las de la vida económica «iue. ac

titan independientemente de la conciencia y la voluntad hwn~

nas- provienen de acciones individuales conscientes y no sori 

sino productos de su interacción. La sociedad atomizada 

se presenta, pues, como lo opuesto a s! misma, es decir,- como 

.. 

o 
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. una sociedad socializada en l·a que las voluntades, átomos 

aparentemente independientes, son jugirntes de las fllt?.rzas cie-

gas de la sociedad" (Erik Molinar, Materialismo histcSrico; . . 

fuentes ideol6gicas, Citado por Gabayet J., Jackes, op. cit. 

p. 58). 

Para Hegel es el Estado el que armoni?.a los actos 

-de los individuos para asegurar el curso tranquilo del pro- o 

ceso y sus leyes. El resultado es que vuelve. conscientes 

los actos particulares, los hace universales con el desarro-

llo colectivo. La libertad y la desenajenacicSn individual, 

que es un problema central en la filosofía hegeliana, ·se ad-

quiere solamente al abrigo de y en la aproximacicSn al Estado. 

El universalismo se adquiere al hacer contacto con el Estado 

ya que está afuera, es externo a los intereses particulares. 

Así, siendo externo a los intereses particulare~1, los trans-

forma, los convierte al espíritu colectivo. . .:;i: 
"En este tipo de sociedades (atomizadas), no s6lo 

la economía sino también el conjunto de la vicla de la aocie-. . 

dad se rige por leyes que actlian con una~fuer.zli-el-eme.nt.al. 

Sin embarco, Hegel dio a esta concepi;:ión de la ley histcSrica 

una·base idealista. En el proceso histórico inevitable los ... 
e 

e 
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hombres son los instrumentos ciegos 'de algo superior y 

más vasto, que ellos ignoran y a lo que ellos obedecen in

conscientemente 1 • Este algo .'.superior y más vasto 1 es el . 

espíritu absoluto, es decir, la providencia divina, ·que les 

hace tomar sus fines universales por sus propios fines ••• " 

"De hecho, en las sociedades atomizadas la· inevitabilidad · 

histórica aparece como si realizara los fines de una· poten

c~a objetiva y suprahumana •. Hegel acepta esta apariencia y, 

·naturalmente, la fuerza que traza los fines la saca del mis

mo mundo místico que se ha forjado, De este modo, 'la his

toria trabajada inconsciente, pero necesariamente, en direc

citSn de cierto fin ideal.'" (Erik Molinar, Materialismo 

·histórico; fuentes ideol6gi·cA.s. Citado por Gabayet J., Jackes, 

op. cit., p. 69) 

Finalmente, veamos por qué la concepción hegeliana 

del Esta.do fue tomada por la burguesía ascendente como la 

versión oficial de la· realidad, ya que cuadraba a la perfec

ción cqn la legitimación del Estado burgués: 

"La filosofía hegeliana era la respuesta de la 

búrguesía alemana a la concepción materialista del Siglo de 

las Luces y a las realizaciones democráticas de la Reyoluci6n 
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francesa. Esta, que habí,~ sido preparada ideol6gicamente 

por las doctrinas materialistas, durante el período del te-

. rror jacobino había barrido ·a la propia burguesía ':[ entrega-

do el poder a las masas pequeñoburguesas plebeyas. Temiendo 

a la re.voluci6n, la burguesía alemana -que era ·mucho m:fa dé-

bil que la francesa- busc'l.ba protección en el Estado prusia

no de los terratenientes y 'en l::i. religión. No podía, ni que-

ría, derrocar al absolutismo, '! te.mpoco pretendía obtener 

más que una constituci6n feudal a fin de asegurarse cierta 

influencia. política. La burguesía alemana se resignaba a 

ello tanto más cuanto que~ bajo el efecto de las guerra.s na-

pole6nicas, el Estado prusi'3.no ya. hf\bfo emprendido la !Vía· 

prusiana• .del desarrollo capitalista al proclamar la liber

tad burguesa de propiedad y del individuo, y había tratado de 

abolir, por arriba, las relaciones feudales de propiedad en 

el campo ••.• 11 "Al revestir la idea burguesa de la libertad 

con un ropaje teológico y ponerla al servicio del Estado de 

lo.s junkers prusianos, la filosofía hegelianfl. refleja esta 

si tuaci6n hist6rica. Se comprende, ·pues, por qué el Estado 

de los terratenientes no rechazaba esta :(ilosofía, pese. a su 

carácter de clase, burgués, y c6mo el sistema de Hegel er-a 
:: 

. < 
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:'.ele.vado, incluso, en cierto grado, al rango de filosofía 

oficiai del Estado prusiano'··: En últ~ma instancia, se pue-

de afirmar que el hegelianismo, en cuanto sistema, era la 

filosofía burgues<t contrarrevolucio~aria de la •vía prusia-

na' que, en determinadas condiciones, podía ser aceptada 

incluso por el feudalismo, puesto que sus esfuerzos se enc'a-

~minaban no a la des'j;rucci6n de la· clase feu~al, sino a la 

transformación capitalista de ésta" (Erik Molinar, citado 

~or Gabayet J., Jackes, op.· cit., .P• 83) .D 

• 1 

./ 

·:·-·.-··--:::-:;:-;·_ 

. ..:..._. ·-·· -~ ·~· ~-· ··- -·.··--~. 

' ~' .... 

o 

j· 
1 
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• 

1.4. Crítica de Marx al Estado universal 

.• :;: '.;l 

En sus· obras de juv~~tud Marx se diferencia y apar-

ta· de Hegel rechazando la identific'.-l_ci6n del Estado prusiano 

con el Estado racional ac~bndo, como la encernaci6n de la ra-

z6n universal. Aun cu~ndo participaba del idealismo en sus 

.obras de juventud y pensaba que los postulados universales 

del Estado podían coadyu·var a transformar la sociedad en una 

democracia, le negaba tal cu~lidad al Estado p:gusiano. 

Marx aceptaba en lin principio el modelo de Hege_l so

bre la definici6n del Estad.o como organismo racional Y. actl. vo, 

pero concebía la· realid'ad co~o diferente, contradictoria. 

Esta primera conc'epci6n de Marx lo ll&vaba a esperar del Es-

tado una transformaci6n hacia postulado:s democráticos para 

cambiar la sociedad, liberándola de lob, elementos que motiva-
. ' 

ban la enajenaci6n (GabRyet J., Jackes, oµ. cit., p. 64) 
'.:C 

La contradicci6n evidente para Marx entre el Esta-

do prusiano, re":i.l representante del interés privado,· y su con-

cepción del Estado racional de interés un} vArsal~_:J,o hace re-
o "----·-·-'-.. --------- -. 

visar críticamente la 6oncepci6n hegeliana del Estado._ 
~ • : ···""• - ~ > ~ ·-~· •• , • 

Después de los análisis de Feuirb~ch so~re la orí~ 
··~-;: 
¡. .. 

C· 



tica de la religión y de la. filosofía, Marx se adhie're a la ·- ---· -- ' . -.-.... ,. .. ,,_ ··- ---···~·-···· ·-- " ._- ,_.:;_':;.;_: .... -~.:~ 

definición de que es el hombre el.que crea a Dios. Similar-

·mente, M~rx aplicr,rá est~ cóncepd6n a las cuestiones del Esta

do y de la sociedad civil,· determihanclo que es la so_ciedad 

civil la que crea_ al Estado político y no el. Estado e_l que 

univer'saliza a la sociedad civil. Marx reconoció una deuda en 

Feuerb.ach que consis_tia: -",,.en _haber probado que la .. filoso

: fía no es otra cosa que .la religión fllasmada en pensamientos 

y desarrollada de un modo di.scursi vo" (Rubin ,Isaac. __ 

Ensayo sobre la teoría marxista del valor, Ed. Cuadernos de 

Pasado y Pre~~?:t~ No. 53, llléxico_, 1977, p. 15). 

Feuerbach dem9straba cómo el hombre creaba a la 

Idea como Sujeto y .se sometía a ella; Marx encuentra como seda 

esa relación invertida en la filos2!ía polí~ica dE) ~et;el: 

"; ·- ~-
"Esta.filosofía tiene como piyo~e su dicotomía en-

tre Estado como soc;:iedad éonforme a la razón o esfe!a ver_da-
- --~ -~ 

deramente espiri tua.l~ _ en la que los indivicluos -se guían no 
. . 

por sus apetitos egoístas sino _por su sometimie'nto conscie-n-

:te '.3-. los fine~_ supremos <;lel Esp!_:i tu que· _el sstado encarna, 
:>.:>--- -

y 1 socied_ad ci-vil', es!' era de los intereses ¡;ri vados, o Esta-

do puramente utilitario. Los intereses que ·son incori.ciÚa- ·.::i 



En 

Hegel, pue·s, la vida.éc6.fi6~:Í.'b~ y.·.9S·cd.ii1<(la 'sociedad civil 1 ) 

tiene una re~.liciad in~e';[:~~ti'~;dg~~~~-~~¿'to 'a la del Estado, 
, . ·,:;· .;': ··.'::0,·· 

que es ei · ver~adero su_jet6f:d~i i6~~{ la sociedad civil -la 

vida material- no es sino su. fen6~eno" (Sánchez Vázque~, 

Adolfo, "1farx y su cr~ti9a .de la filosofía política d_e Hegel", 

prólogo de la obra de Caz:los Marx, Crítica de la filosofía 

del Esta.do de Hegel. Grijaibo, México, 1968, p. 6). 

·En esta etapa. de su _análüüs, rJarx rüguo viene.o a la 

SQ(;ieda.d. corno un ca.os donde no hay armonía. Sin embr;.rgo, .ya· 

entone.es e::.1 claro para él· que_ .no es el Estado la encar-. 

ci~n racional que _procurar(L dicha armonía social. Con~iclera 

que Hegel misr,ificaba, defonu::i.ba la. re~lidad ol:-jetiva al ne-

gar y embellecer la contra~icci6n entre· sociedad civil y Es

tado políti.co presentftn°1ol1:1 como una i.cle1:1tid::id il1woria ent~e 
1 

.los doi::. Para. Ma.rx, Hegel no. veía laR contra.dicciones del. 

objeto (la sociedad civil) y con esta mistific3ci6n encubría 

su relaci6n con su opuesto: el Estado. 

De acuPrdo con rfarx,: s6lo descub:rien.c1o la inut:i-
_-,··-- .>.c.~-~:-_o;;-

li dad ele la apariencia fórmal .¿(e Ú. ab~tré.cción füÚ. Estado .· 

político se puede llegar· a-.el1g~hd;a:l'.' d a.utoconocl.mient6 que 

·-.. ": .. :- . ·' .,.. -. -. ,... .. - - -

o 
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lleve a la supresión de lB. fricción ¡¡ a la libere.ci:ín t-rá.cti

ca del hombre. La rP.cupe:r:-ación de la esencia colectiva es re-

. conocer que el hombre sea al mismo tiemfJo, en su quehacer co

tidiano, un individuo integrado colectivamente; que su traba

.jo y su desarrollo no ?ncuentren !linguna oposición en el de~. 

sarrollo de estas capaciüc;.des con Sl'. colectividad orgánica. 

Si para Marx la participa·ci6n es del conjunto de toda lB. so

ciedad, y la fundamentación de ásta es su actividad creativa 

por excelencia, "el. trabajo"' esto 'irn1~lica ya la disolución 

de la sociedad civil tal como él la había caracterizado, 

como el reino del egoísmo anticolectivo particularist;;. (Ga...; 

bayet J. Jackes, o¡;, cit. R· 132 )• ··~ 

El ·amilisis de Marx sei:i.ala la contradicción que el 

mismo aparato sustenta. Por ejemplo, el que sea un deber la 

participación de cada miembro de la sociedad, se contrapone 

con la afirmación hecha ticir el !Jro_¡.¡io Esta.O.e, acerca (le qtte 

~l representa los asuntos generales; una contradicción en sí 

misma. ·Si la sociedad civil es parte del Estado y ~or·10 tan

to interviene en los asuntos generales del rnismo, la pflrtici

paci6n, para ser real y que se pueda exigir, tiene que ser 

consciente. Il!arx deduce e·sta contradicción, la irrealidad 

__ ., 
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.', .. · . .-·. 

o· ilusi6n ele es.tos asuntosgeri~r~ie~i:'ya que.·si se trata 
~ .!_; .. ' 

·-·--·-·únicamente de un postulad~.:~Ú~ell.unc:Cauna exigencia, demues-

tra a su ·vez que su representación g(•n~ral no es una reali-

dad concreta. La realidad, sin embargo, no es así; en la de-

mocracia moderna el Estado políti~o se opone a la sociedad 

civil y le exige una participación que es capaz de SOJ:..Ortar 

dentro de sus normas. "Así, la partici_paci6n es dócil, pues-

to que los canales a través de _los cur.:.les el Bsts.Llo .1.JOlítico 

su.giere los métodos ~e párticipaci6n son pura fonnalidad" 

(Gabayet J., Jackes, op. cit., p. 134). 

Marx eslabona lR. problem~.tica filosófico-polÍtica 

a una lucha que tratará ·de destruir los intereses que se 

postulan como "universales abstractps"' 8:nteponiendo la de 

una pr:fotica democr·ática real. 

. Hegel logre. una id.entidad de J:os inter·esef; uni ver-

sales a través de la posibilidad de particip_aci6n de cada 

ciudadano en el Estado, cuando el hecho mismo de que sea una 

"posibilidad" refleja simplemente que los asuntos generales 

pertenecen a "otra esfera", que no es. sino todo lo ocntrario 

a la esfe~a de la sociedad civil, iato es el colmo de la 

mistificación; .ya qµe se trata de dos esferas o~uestas. De 
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la conce~ci6n hegeliana del Estauoí Marx critica la identida.d 

que ha construido entre la socie<lad civil y el Estado, y dice 

que es la identidad de dos.ejércitos enemigos, donde todo 

soldado tiene la posibilidad de n'egar a ser, mediante la 

deserci6n, un miembro del ejército enemigo (Gá.bayet J.; J:.ac

kes, op, cit., p. 137 ). 

El Estado, su un:i:versalismo, resuelve las contra

dicciones dentro de su mi smó ca:npo conceptual. . En realidad 

no las resuelve, lo que hace. es velarla.s, y ésta es su 

funci 6n:· asegurar la falta de libertad concreta y la real 

separación que existe entre sociedad civil y Estado ~olíti-· 

co. 

La racionalidad que se atribuye a la sociedad 

civil (que es realidad irracional en realidad) es una apa

riencia donde se quiere ver la lógica transformada en ver-

dad objetiva. 

Al mistificar la oposic16n qtie existe entre socie

dad ci vi1 y Estaclo político se mistifican también las contra

dicciones que existen en el seno de la sociedad civil. 

"Debemos de hacer' notar r:.lgo de _vi tal imforta.ncia. 

No sólo Marx ha ·roto con un esquema, que postulaba hegeliana-

e 
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mente al Estado como encarnaci6n del espíritu general, uni-

versal, sino que a~ora está realizando una crítica a la fi-

losofía del derecho y del :fatadó de Hegel, en la que, iirimero, 

es consciente de que el Estado pru.siano real es monárquico. y 

reaccionario; segundo, que Hegel trató de hacer de este Esta-

do la encarnación libertaria; tercero, no conforme Marx con 

denunciar este malaba.rismo,. no e·stá realizando la crítica S:i 

a_bsolutismo mon~.r(1uico, para· CJ.ue se pase a una. etapa democrá-

tica, y .nada más, sino que su crítica a Hegel encuentra al 

mismo tiempo la supuesta siguiente eta.í:Já 1 la democracia poli-. 

tica" (Gabayet J., Jackes 1 . op. cit., p. 116). 

"·Para Marx el Estado está separado de la sociedad 

·civil, y deviene en un reto' ~ara esta Última, ya que ·SU ma-

· nifestación, su autodeterminación, se traduce en una··manifes-

taci6n 'alienada' que le invita, a travé~ de su realización;· 

a participar por medio de los canales que ella misma contie-

ne" (Gabay~t J., .Jackes, Of·· cit., p. 184) 

Aquí Marx ve todavía a la sociedad civil como un 

agregado de átomos, de individuos, qt1e se manifi.fH;ta como 

tal dentro del Sstado político. · Sólo. negando· su calidad de 
1 . ,- -

sociedad atomizada de propietarios adqulri.rá .su signi:t'icado 

.. 

e 
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gener~l, universal. Esta apreciación de Marx sobre la sacie-

dad aún no se aparta totalme·n·~e del pGnsamiento burgués. 

Aquí lo imporiant.e para H ~s J'.escatar la realidad de la 

at~miMaci6n de la sociedid, el an~icolectivis~o, que es 

la prueba de la separación entre sociedad civil y Estado po-

lítico. 

"En síntesis, Marx no concibe la·s diferencias de la 

sociedad civil como el elemento definitivo en.la explicación 

de la sociedad, sino que las contradicciones q~e concibe 

las entiende como problemas de la autoenajenación, que ha 
.... 

avanzado hasta. las relaciones egoístas-propietarias de la so-

ciedad civil moderna,, y no es capaz de analizar la sociedad 

civil como el centro de relaciones antagónicas de clases so-

ciales y edificar·al Estado como instrumento de· la clase po-

derosa en turno; en lugar de ésta concibe la sociedad civil 

como un sinnúmero de intereses encontrados que se tra.nsfigu~ . y. 

ran en una oposición entre el Estado político y la sociedad 

civil" '(Gabayet J., Jackes, op. cit., p. 165h 

Aún cuando Marx no se ha desprendido.:.:_fo-talmen.te: de----. -

. su idealismo al señalar la verdadera relación en·t;re sociedac1 

:,.. , 
civll y Estado, entre lo económico y lo P.?.}ítico, está dando 
! r. 

un gran paso hacia la concepción del Rsta·d~ como esfera de in-
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tereses de clase. · 

"Hay todavía resonancias idealistas en· su concep-

cidn del Estado verdadero o verdadera democracia, como esfe-

ra de la raz6n y de lo universal. Todo Estado no democráti-

co se le presenta como una defo:nnaci6n de la esencia del Es-

tado racional en el q~e han de fundirse lo particular y lo 

universal. Pero este Estad-o no es para él todavía el re·sul-

tado necesario .del movimient.o histórico social, pues aún no. 

ha descubierto el papel de la lucha.de clases ni la misión 

histórico-universal del proletariado, que ha de conducir a 

través de la destrucción d·el Estado de clases burguesas, a 

la negación del Estado mismo" (Sánchez Vázquez, Adolfo, .. E.E·· 

ill·' p. 8) •. 

Pero sigamos viendo qué otros ·elementos va incorpo-

rando Marx a su concepción del Estado conforme va avanzando 

en su análisis. No querernos hacer aquí un detallado relato 

de. c6mo se fue dando en Marx la ~oncepción acabada y madura 

del Estado; lo importante para nosotros es seña],ar cómo. va rom-

piendo con la visión idealista hegeliana del Es L1:1llo !'ara. de-

mostrar finalmente que dicha visión es una legitimación de 

la clase burguesa, una mistificación que encubre la verdade-
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ra naturaleza de dominaci6n del Estado. 

Para Marx el Estad·o está fw:idam1mtado en la propie-

dad privada; ésta es su significaci6n esencial. 

"El Estado seguirá siendo el régimen estatal de la 

propiedad privada, o como dice el propio Marx: 'La constitu-

ci6n política en su más al ta expresi6n es, pues, la consti tu~ 

·Ci6n de la propiedad J:lrivada'" (Sánchez Vázquez, Adolfo, 

o_p. cit., p. 9. 

Marx atribuye a la propiedad privada .el ser la ba-

se de la abstracci6n mistificada y aparentemente del Estado 

pol:I'. tic o. 
. . 

¿En qué momento cambia la concepci6n marxista del 
. 

Estado?, ¿en qué se convierte la visi6n atomizada de la so-. 

ciedad?; ¿c6mo se .resuelve la contradicci6n sociedad civil 

-Estado político? 

En el momento en que la escisi6n de la so~tedad en 

dos deja de aparecer como el problema, cuando deja de susten-

tar la ~posici6n entre sociedad civil y Estado político •. En 

el momento en que iliarx destruye los iU :t:i.JllQª-1:~.!!Jl<LÍi.Ol:l :_\!:~Ja fl-

.losofía burguesa y se aden~ra en el 'análisis de las contradic-

ciones de las relaciones sociales de producci6n como fuente 

o 
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de las características del Estado, cuya separaci6n de la so-

ciedad civil, es ficticia. Iilarx llega a esto mediante el 
. . ~:: 

análisis socio-hist6rico y de .la. economía política. Rompe 

totalmente con la'visi6n.atomizada de la sociedad y con la opos,i 

ci6n de ésva al universaiismo del Estado. Pero ya aquí es cla-

ro que la apariencia universal no se destruye a través de ac-

tos de autoconciencia, sino a través de la inelQdiole necesi-

dad de destrucci6n del aparato político de la burguesía. 

Marx demuestra escrupulosamente cómo la universali-
. . ~ 

'zaci6n no es ni más ni menos que uno de los principales ins-

trumentos de mediatizaci6n de ·la burgu.esía, y que la ~egalidad 

burgÍlesa es violéncia latente. 

"·Ni la 'ley ni la consti tuci6n son 1 expresiones 1 rea-

les· de una· conciencia esclava, sino ágiles instrumentos del· 

.dominio concreto de una clase que mistifica y legitima su exis-. 

tencia a través de una legalidad que expresa s~ dominio en 

la producción, y desde allí, por su articulaci6n feti~hizada, 

vela las relaciones que requieren.de la ley de la constitu~ 

ci6n con un manejo necesario que perp.P.t1íR- su dominaci.6n de 
.o -------

clase sobre el conjunto de .la sociedad" (Gabayet J., .Jackes,. 

op., cit., p. 195). 
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En la concepción madura de Marx sobre· el Estado·, te-

nemos que éste es un organismo de la clase en el poder 9ue sir-
.. 

ve para producir y reproducir· ~as relaciones sociales de pro-

ducción. Dentro de la lucha de clases, el proletariado, como 

clase, es el elemento din~mico que·lucha contrá la expresión 

del dominio de la clase btiriuesa, contra la legalidad y el fun-

cionamiento del aparato que debe destruir: El Estado burgués. 

Marx en la cuestión Judta · describe el desarrollo de 

la separaci6n entre sociedad civil y socied~d política con el ~ 

nacimiento del capitalismo. Las corporaciones feudales eran 

organismos de los que los individuqs eran depen~i~ntes en to-

dos los ambi tos de su existencia. Esta organización corpo.ra

tiv~ tormaban parte del Estado. Con la propiedad privada se 

.rompen estos nexos abrié~dose la propiedad feudal y política. 

Los hombres son de~de·este momento libres. 

"La vieja sociedad civil tenía directamente un ca-

rae ter político 1 es decir, los elementos· de ia vida civil 

como por ejemplo la posesión, o la familia, o ei tipo y el 

modo de trabajo, se habían elevado al plano de elementos de 

la vida estatal, bajo la forma de la propiedad terri'forial, 

el estamento o la corporación 11 • (Marx, Car.los. "La cuestió.n 

judía''• La Sag~ada Familia y otros escritos. Editorial-

'Grijalbo, México, 1958, P• 37:. 

·.e 
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.. ,J 

Los hombres libres se constituyen en ·clases socia-

les que ser6n las que luchen por el poder del Estado. Su 

-·· clase que llega al poder tien"t~: •. .f:on esto la posibilidad de 

presentar a los dem6s su inte;~s como el inter&s de todtis. 

"Precisamente porque los·individuos ~610 buscan su 
... 

interfis particular, que para ~llos no coincide con su inte-

rfis comun y porque l~ general es siempre la forma'ilusoria 

de la comunidad, se hace valer esto ante su representación 

como algo_ 'ajenor a ellos e 'independiente' de ellos, como 

un.inter6s 'general~ a su vez.especial y peculiar, o ellos 

mismos tiensn necesariamente qu~ enfrentarse en:esta escisi6n, 

como en la democracia. Por otra parte, la lucha pr6ctica _de 

est~s· intereses particulares· que constante~.ente y de un modo real 

·se en'frentan a los inter.eses comunes o qtte ilusoriamente se creen 

tales, imponen como algo necesario la interposici6n práctica 

y el rcfrnnamiento por el interfis 'general' ilusorio bajo la 

f.orma del Estado".· (Marx 1 Carlos, Engel·s, Feder:i.co. La 

ideología alemana, Edici6n Revolucionaria, La Habana, 1966, 

........ 
1-farx y Engels relacionaban el sistema econcrmico 

con el sistema icleol6gico dominant_e: 

"Las ideas de la clase dominante -·escribía11 Narx 

·.y Engels- son las ideas domini"intes e.11 cáaa..:é¡j"ó-c~f:__~~~~li~h~

·en otro~ tfirminos, la ~lnse que ejerc~ el poder material 

dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder 
: .·.1:: 

~·· 

; 

(>_ ¡ 
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e.spiritual dominante. La -clas·e que tiene a su disposición 

los medios para la producción material dispone con ello, 

al mismo tiempo,· de los medios. para la producción espiri-. . 
tual, lo que hace. que se le ·sometan, al propio tiempo, por 

té~mino medio, las ideas de quienes carecen de los medios 

necesarios para producir espiritualmente. Las ideas domi-

nantes no son otra cosa que la expresión ideal de las rela-

ciones materiales dominantes concebidas como ideas¡ por 

tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase 

la. clase dominante son ta·mbién las que confier.en el papel 
,; 

dominante a sus ideas. Los ·indivi~uos que forman la clase 

dominante_ tienen también, entre otras cosas, la concienci~ 

de ello y piensan a tono con ello¡ por eso, en cuanto do-

minan como clase y en cu.anta determinan todo el ámbito 

de una época histó"rica 1 se comprende de suyo que lo ·hag_an 

en toda su extensión y, por tanto, entre otr~s cosas, tam- · 

bién como pensador~s, como productores de ideas, que regu

ien la producción' y distribución de las ideas _de su tiempo¡ 

y que sus ideas sean, por ello mi~no, las ideas domiR~ntes 

de la época". (Marx, Carlos, Engels, Federico. op. cit. 

p. 48). 

El Estado capitalista tiene una ___ áµ,tpTIQtnÍ_<l. l~elativa 

en relación a la base económi~a. Re~liza una serie de ac-

ciones que estan directamente relacionadas con la produc-

o 
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ci6n de bienes y con la rP.producción de la fuerza de traba-

jo. Pero tambi~n realiza acciones inmanentes pero no redu-

cibles a la situación de ex.tracci6n de plusvalía imperante ... 
en el ~apitalismo; El Estado toma bajo su ~esponsabilidad la 

gesti6n de una parte del valor de trabajo. Esta parte es la 

de la reproducción de la fuerza de trabajo mas alll del sa-

lario directo q~e cubre apenas el valor diario de la fuerza 

y que es pagado por el capitalista. 

La gestión estatal.sobre la reproducción de la fuer-

za-de trabajo se .hace cargo de una parte del valor de la mis-

ma •. Esta parte es la que los capitalistas no dan como remune-

ración directa. 

El Estado debido a su ingerencia en la reproducción 

del capital actua sobre la ley del valor. 

"El aparato de Esta,do adquiere en ese proceso la 

funci6n contradictoria de favorecer la ¿entralización .monopo-

lista de plusvalía con miras.a la conservación del proceso de 

acumulación, o por lo menos no estorbar es·ta centralización, 

debiendo sin embargo preservar el equilibrio de la reprqduc-. 

· ción precisamente roto por esa primera operación, y esto por 

medio de intervenciones directas o indirectas en el proceso ·· 

de circulación y de explotaci6n. La intervención del Estado 

se vuelve así un factor de penetración en la ley del valor"• 

(Hirsch, Joachim. "Elementos para una teoría materialista 

·. 
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del Estado", en El estado contemporáneo y el marxismo. 

Mimeógrafo, Facultad de Economía, Departamento de Difusión, 

U.N.A.M. P• 83). 

'El Estado garantiza la infraestructura de la repro

ducción del capitalismo, pero· garantiza también la reproduc

ción social. 

Engels en 'Su famosa cnrta a ·Bloch apuntaba: 

"Seg6n la concepción materialistn de la historia, 

el factor que en última instancia determina la historia es la 

producción y la reproducción de la vida real. Ni :Marx ni yo 

hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa 

diciendo que el factor económico es el único determinante, con

vertirá ~quella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. 

La situación económica es la base, pero los diversos factores 

de la superestructura que sobre ella se levanta -las formas 

políticas de la lucha de clases y sus resultados, las Consti.-

tuciones que, después ele ganada una.batalla, redacta la cla-

se triunfante, etc., las formas jurídicas·, e incluso los re-

flejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los 

participantes, las teo~ías políticas, jurídicas, .. filosóficas, 

las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de ·éstas hasta 

convertirlas en tm sistema de dogmas ejercen también Stl in

fluencia sobre el curso de las luchas históricas y d~ter

minnn, predomim:mtementc en muchos casos, su forma. Es un 
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juego mutuo (Wechselwirkung) de acciones y reacciones· entre 

todos estos factores 1 . en el que 1 a través de la mcchedum-

bre infinita de casualidades (es decir, de cosas y acaeci~ 

mientos cuyn trabazón interna es tan remota o tan difícil 

de p,robar, que podemos considerarla como inexistente 1 no 

hacer caso de ella), acaba siempre imponilndose como nece

sidad el movimiento ·económico. De otro modo; aplicar la 

teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que 

resolver una simple ecuación.de primer grado". (Narx, Carlos, 

Engels, Federico. Obras Escogidas, Ed. Progreso, Noscu, 1966, 

T. II,. P• 1192). 

La intervenqión del Estado en el desarrollo del 

capital esta intimamente ligado a su intervención en la es-

.tructura ideológica relacionándose ambos mutuamente. 

"El cambi<> de funciones del Estado burgués, el ere-

cimiento y la diferenciación de las actividades del Estado . 

deben ser co~prendidos como unn formación propia del sistema 

capitalis~a, en la cual la contradicción" entre so~ialización 

creciente de las fu~rzas productivas y apropiación privada 

puede p~ovisionalmente moverse. El análisis de'las funciones 

del Est.ado debe ppr esa razón ser conducido a partir del 

análisis de categorías del proceso capitalista de reproduc-

ción y de sus ~ontradicciones, en oca~ión de lo cual se debe 

advertir el hecho de que no pueda tratarse en ese sentido de 

" 
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l~ deducci6n 1Ógic9.' de leyes al:¡stractas, sino del inventario, 

determinado por categorías, de un proceso hist6rico por el cual 

las tendencias objetivas definidas por ia ley.del valor y por las 

relaciones cnpital,i.stas se abren. paso, tanto al nivel nacio-

nal como al nivel internacional, y"por el aspecto de movimien

tos y procesos políticos concretos, de luchas de clases y de 

conflictos entre los capitales inclividualeºs y entre los grupos 

de capitales. El análisis te6rico del Estado no debe limitarse 

al despliegue de categorías de la ley del valor y de la re-

producci6n del capital en general, sino debe comprender el 

conjunto de las condiciones ~ocÍales, políticas°'-y naturales 

existentes entonces, que determinen la reproducci6n de la ~or-

niación social en su conjunto". (Hirsch, J6achim. op. cit, P• 

105). 

Es ~mportante caracterizar al Estado no sola-

mente en su ingerencia en la reproducción económica y a su 

función de represión, el Estado garantiza la org1:1nizaci6n y 

funciouamiento de la sociedad en todos sus ambitos. No hay 

que olvidar que n pesar de sus funciones de organizad~.r y me-

diador en la lucha de clases el Esiado capitalista impone los int~ 

reses d~ la clase dominante. 

11 El Estado es concebido como organismo propio 

para la máxima expansión del mismo grupo¡ pero este desarro-

e ~. ' ..... 
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llo y esta expansión son concel;>idos y presentado como la 

fuerza motriz de una-expansi6n universal, de un desarrollo 

de todas las energías 'nacion~les•. El grupo dominante 

es coordinado concFetamente con ios intereses generales de 

los· grupos subordinados y la vida ~statal es concebida como 

una formaci6n y una super~ción continua de equilibrios ines-

tables (en el 6mbito de la ley) entre los intereses del 

grt1po funclé:1mental y los de los grupos subordinados, equili-

brios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen 

pe~o hasta cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan 

con el mezquino interés econ6mi~o-corporativo 11 • ' (Gramsci, 

Antonio. Notas sobre maguiavelo, sobre política y sobre 

el Esiado moderno. Juan Pablos Editor, M¡xico, 1975 1 P• 72). 

Gramsci concibe. al Estado como hegemónico y coer-

citivo. El Estado-heiemónico-coercitivo esta formado por 

la articulación entre sociedad política y en sociedad- civil~ 

La sociedad ~olítica es lo que se conoce como apa

rato de estado, como estructura de gobier~o. La sociedad 

política es el aparato de coerción jurídico, policíaco, mi-

litar; el do~inio directo de la estructura de gobierno. 

La sociedad civil esta fo.rmada por una serie de 

instituciones que tienen la función de legitimizado~as; di. 

begemonizante s y que él llam6 · "privadas·,¡. Estas insti tucio

nes de la sociedad civil son los partidos políticos, la re-

. 
·¡ 

e 
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ligión, la familia, medios masivos de comunicación, etc, Es 

en las insti tucio11es de la soc.iedad civi·l donde se crea el 

consenso 1 la legi'timación y se :;logra la~ begemoni zación por 
... ·· 

parte del estado, 

A las instituciones de la sociedad civil las liamó 

Grausei las trincheras dei ~stado 1 las trincheras que lo 

protegen con esta función de hege~~nía de la expl6sión de 

las c·ontracciones de clase y coadyuvan por· lo tanto a la 

reproducción del sistema. (Gramsci, Antonio. Quaderni del 

Carcere 1 .Torino, 1975· T.II) •. 

Ahora 1 estas trincperás donde se crea cla hegemo-

nía no son ámbito exclusivo del estado, Son también la po~. 

sib:i,l:Í.dad de la lucha política para un cantbi.o social 1 polí- · 

tico y económico e·n Última instancia. Es donde se expresa 

el conflicto social y·es precisamente porque ahí se expresa 

el conflicto social, que el control de la hegemonización es 

vital para la ~lase en el poder y la que trata de tomarlo. 

Creemos.que es de suma importancia el análisis de 

la configuraciéin y actuación del poder polí tico-·ya que es-
.•.. 

te es el centro de la lucha de clases 1 el centro" de l'ñs 

contradicciones del sistema. La ideología dominante se 

impone por innumerables mecanismos y muchos ele ellos tie11en 
~- R~ ·-O ·~- -··~ -·- -

' relaci.611 con la esfera pol:lt:i,Ga. La domi"lTErc"i-iSrr~i;mra--s·~-~--· ·: 

:.·,. 

~estruid~ debe ele conocerse en todos sus proce~os de imposición~ 

regUl~ción y preservación d~l capitalismo • 
• 11. 
...... ::· o 

.,···· 
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2. UBICACIOJ:~ DBL TUTSLAJE DEL SECTOR SALUD DENTRO DEL PTIO-

CESO DE CONSTITUCI01'J DEL ESTADO MEXICANO NACIDO DE UNA 

LUClli\·DE CLASES • 

. 2.1 Postulación del E'stado Ne:dcano como árbitro ele la lu-

cha de clases, Co~stituci6ri de 1917~ 

Veremos en este apa'rtado cu~l es el desarrollo de 

la .·~eg:Í.~laci611 que ~el.opta el Estado naciente desplt6s de la 

Re~oiución mexicana. 

Es muy importante ver en concreto las especifici-
~;) 

dades que adqLtiere esta legislc\'ci6n, ya que se va a .apartar 

de.las legisluciones.clc otros países capitalistas. Ahora 

·bien, es·te apartarse, estas especificidades mexicnnas nacen y es• 

t6n determinadas histór~camente por la situa~i6n social y 

política que imperaba en e.l país durante y despu6s de la ne 

volución~ Son 1 por lo tant~, especificidades de orden polí-

tico que reflejan la situación de la lucha de clases en un 

- motnento histórico dado. Estns están insertas1 no obstante., 

.. eli. la legislación o legitimación jurídica del Estt\da bur--

gu6s, . Legislación que tiene cotno principal obj.etiYo el res 

lleto a· la propiedad privada y a la forma de protlncci6n del. 

sis tema cl,e producción capitalista imperante. Es cl~l.tro de 

este marco jur'id.ico-polltico 1 instrumento del nuevo Estado 1 

.donde ubicaremos el tuteclflje cic1 Estado mexicano sobre el -
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sectoi~· sa1U.·~~'"'<'>- .· __ ,_::::,:; 
... ,.- ~. ~ ,~:,~:·.::>,-. ·- -- .,..-.. -... .,_.: J?.:~ 

... ·. , LaÍ( e.Spccificidados básicas a que nos referimos 

son el j~~~~~~::_¿~~~l Estado;:: c;:'~mo ge'stor de los bienes de 

la~ n~~iti11; ~i'eri~1~ esto. una. variaci611 de la propiedad pr_i 
· ........... ~·-, ····~-·r~;~"'."'·'~:~'.:'''.- ··-··r ... _ _._ .. ·--··•· 

vada. individual ~/ lá inc1Ltsi6n ·en la'· consti tuci6n de las 

. refor~éJS s ocialés •. Existen· otras como la creaci6n .del. 

blaremo.s. 

sistema del pnfs 1 se ha c'aracf~t·izado l:ilisicamente por 

su li~~ con la política de ~a•as 1 ior las coalicione~· 

de masus y por las alianzas 1 que .se han hecho y deshe-

cho entre los representantes.de las clases. dominantes. 

E~ Estado mexicano pas6' a travls do su historia por un 
f; 

gobierno que. 9mpezaba a tener un poder hcgem6nic.o 1 el de 

~orfirio Dí~z, en el cual se inici6 e increment6 e~ <lesa 

rrollo clependioute y ~e 1iev6 a cabo la integracibn oco

n6mica bajo_ la alianza. de ~err~t~niente y caudill~s li-

b_er~les. · En sis te gobi::rno 1 la relaci6n coerci6n,...consenso · 

está. ceirgada hacia la primei·a. AqttÍ. todav1a el desarrollo 

econ6mico se da b&sicamonte junto con la represi6n y la -

utilizaci6n de la coerci6n. Y ª'~º' aunado a una ideolo-

gia del poder que avalaba la institucionalización.del Es

tado· <in base al presid~enciali'smo; al refuer·zo del cac.iqui~ · 

= 

-- -. - .... ·-. · ... -- .-• 
'· - . :"". .- .~ - .. 

o 
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mo, a la prOfesi~i1ali!z.a~:ió1~·d~l ejército y al cont'rol me-
.' <":,\;; . . 

<liante un i¡is-tenm U~ jeies' P?l~ticos. Con el tiempo esta 

situaci6n va ~ev6i~gf~~~flhacia una relaci6n en que el -

consenso ir~ gani:á1dó terreno a la coerci6n. El tránsito 

es largo y complejo. Avanzando en el mismo pasamos a ver 

á la revoluci6n como ruptura.. · (González Cas'anova, Pablo. 

"El Par ·do del Estado"~ ·1. Antecedentes y Umbral 1 Nexos, 

Año II 1 abril 1979 1 Ni'J.m. 16, México, P• li)~ 

El tipo de desar~ollo dependiente del capitalismo 

en el.país traía aparejadas aerias ~ontradicciones socia

·l(ls que se recrudecieron constantemente hasta el estallido 

de la revoluci6n. La situación de las clases trabajadoras 

en este momento hist6ri~o estaba caracterizada po·r una ·lu

cha por la más si~ple sobr0vivencia: Sus necesidade~ ~ocia 

les no estaban expresadas sistemática· y orgúnicamente. La 

rebeli61i se fué extendiendo conforme se acercaba el fin del 

porfirismo y paralelamente fué nacien'clo•la conciencia cole.!:,· 

tiva ele la revolución como necesidad social a nivel nacio--

nal. 

Durante los treinta y un años .de gobierno de Pór~ 

fi.rio Díaz se experimenta.ron las priniera~etapas dei creci- · 

miento económico· moderno. D<;is1)ués de ~cincuenta rd1os de ~-· · 
·~ ,.-- -

in0 s"i;<;lbilitl<:\d pol1tic<Le'i regimen ció D1az con .;;u cnlma po-
• ' • .;., + •• • -~.; ' ~·· .-:<:· . (~~:~¡- .... 

líticn .o al mciios con .. el con.trol de las con:tro~iÍ~cioiics P'"' 

,, .. 
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1piti6 

y 

.cl.·eciente 

rurales no tenían· venta 

·.y 

1 
No existía en ~Lpaíscohesión social y la frag-

mentación política y cul.tu;ral era grande. No oxis-tí.an --

tampoco. instituciones legit.imizadas de poder.· (Hab::1en D. 

·Ro~er 1 La política del desa~·ro.l.lo·mexicano, s~lo ::;xr, -

MAxico 1 1975, P• 193). 

· La revolución fue un movimiento B.e masas autio-

lignrquico contra un enemigo común: Díaz, y la f'racci6n 

. . .. 
científica de la ·burgucsia J:.Iexicana 

Coú. la insurrecci6n pop1tlar se originó un vacío 

~olltico 1 ~a ~ue el bloque do potler anierior fuA destruí-

do y los grupos en pugna mostraron su incapacid<·\Cl para la 

tomq del poder del Estado. Los sectores radicales. sl~ la 
... '.lw:. 

burgues.S.a urbana y rural imprimieron su 01~ientación y se 

transformaron en una burocracia nrili tar )' política que -:-

* Los cientÍ:t"icos ernn indus·.tr·iales 1 .:·at;ogados-y' banqueros 
muy ricos que qu¡,1·ínn tene:B ·el c<>ntrc.ilecoú6iílico-y-polf 
·tico snb~e NAxico. La influencia que ejercían -
sobre· Díaz era gi~nncle sobre todo tlospuós clc,,1900. Ocu
paban en 1910: tres secretnrins, ocho subsocrcturias, -

·doce gobornaturas 1 veinticinco asientos en el senado y 
ele la Ccuilnra 1 la· 111i tnd de lns curut,os •. : :i¡; 
(Hnusen IJ, Hogor 1 op.cit.p. cit.p. 202):,;;': 

/ 
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·de.estructurar un·nuevo Estado, 

·in cambio> co1~siste en.10. con:stiti:ici6n de una nueva forma de 

Es·tado capitalista, en la r.eorganizaci6n del bloque en el -

poder bajo la· hegemonía ele. ·la burocracia y en la redifini-

ci6n de las relaciones existentes. entre el· bloque de poder 

y el conjunto de las clases dominadas. La burguesía no pieE_ 

de la facultad de dirigir la naci6n. La bt1rocracia que sur-

ge es la fuerza social capaz de situarse por encima de las 

clases y sus conflictos, para cumplir con.las funciones de· 

conciliaci6n y arbitraje, guardando su autonomía frente a 

cada clase. '1 constituirse el Estado surgen una serie de 

·instituciones con funciones· específicas y dejan de ser las 

fuer.zas armadas la piedra angular del poder político, con 

lo que· el predominio de la <lominaci6n tiende a desplazarse 

de la rama militar h¡¡cia la rama civil del aparato estatal. 

(Leal 9 J, Felipe, 11 El Estado patr6n y la burocracia políti

ca en N6xico 1 191.5-1975 11
1 CELA, UNAH 1 $erie· Avances ele Inves 

tigaci6n 1 N~m. 8 1 s. f, p. 24). 

Despulis de la toma del poder 1 el ejercito re\'Olu-

cionario so vi6 fracc:lonado en grupos fieles ·a· div'eZ..:¡os --. 

general'es. Los generales se convirtieron en caudillos re--

gional~s con poderes locales que serían d~ficiles de ~e~-

truir para el poder central. A partix_ ele la tu1ut:Cülll- pi;itl_Eol' 

y 'la tlestrucci6n de DÍoz el mantenimiento del aparato se --

basar5. en las fuerzas armadas. La necesi'clad do consolidar 

! : 
1 
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al Estado ea eminente. ' D!az hab!a gobernado totalmente en 

base a su persona 1 no hay en este momento instituciones que 

avalen y sostengan al gobierno. Se empieza a caminar por 

este sendero con las leyes de 1915 y posteriormente con la 

oonstituoi6n. 

Mo queremos decir que por haber estipulado leyes 

el Estado se consolida. Las pugnas por el poder no van a 

ser controladas tan fácilmente. Pero si que la estipula-

. oi6n de leyes, que llevaban -sino totalmente si parcialmente

retormas sociales a la práctica, le creará al Estado una 

'base social ante la cual se legitima como el benefactor .1 

el mediador de los conflictoso Como ol protagonista del de

sarrollo econ6mioo 1 social. 

La pugna por el poder entre todos los caudillos no 

eerá controlada sino hasta 1929 con Calles y el Partido Na

cional. ReTolucionario que centralizar~ a los partidos loca

les.· 

Ea a las reformas sociales estipuladas en la legis

· laoi6n que nos queremos referir. 

Eiitas al igual que la reforma agraria dan una basa 

de sU:stentaci6n popular al nuevo Estado. Estamos en el na• · · 

cimiento de su legitimaoi6n, de la creaci6n de su hegemonía 

como Estado. 

Las pugnas por el poder seguirán,pero ya hay aq~i 

el nacimiento de un proyecto pol1tico del cual el Estado es el 

portador, un plan de como mediar la lucha de clases para 
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log1·a:r: la principal. nieta: el .desiirrollo capitalista ·del 

país. 

Con !·ladero e·1 liberalismo acab6 por desentende!_ 

se de lo'.s problemas inmediatos de las masas¡ error que no 

vo~veria ~ cometer los inteiectuales de la clase media, 

ya que de ahí en adelante seria. b5sico el tomar la.s exige!: 

cias populares coméi consigna.s para asegurar·se el apoyo po-

pular y controlarlo quit6udoles la dirección a los obreros 

. y campesinos. 

Estos ~ltimos,· por su parte, no lograron, al 

enarbolar sus demandas, ir m~s allá de las reivindicaciones 

m~s. pr6ximas 1 de sus necesidades ml'ls urgentes. No sttrgi6 

. de. aquf un proyecto m~s global de desarrollo del pals en -

torno al cual pudiersen. conservur el poder del Estado y 

ejercerlo e1i base a su fuerzu milital". El 11 Pr.or,rama de 

Reformas Políticas y Sociales de la Revoluci6n Aprobado 

por .la Soberana Convención Revolneionaria 11
1 es la expresión 

·mfls genuina de las aspiraciones del pueblo que luchaba con

tra el poder político. Regleja los puntos de
1

unión entre -

villista's y zapatist'as. El programa surgió cuanclo los mo-

vimientos ya no fueron capaces de sostenerlo con las arma$, 

y nunca fue aplicado. La principal reivindicación en este 

programa era la tierra, la destrucción del latifun¿Ísmo 1 l• 

creación· de ln pequeña propiedad y la clotaci611 de tieri·a al 

·campesino que lo solicit:\sc. 
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En la 1.1Cuesti6n Ob1•·:·r~1I<¡·~ "h'~iun{~nfo::'.P~~oponí.a las 
-·.e:'.'-: ·.::·:~/,.,:;.,¡_ ·>:_.: ., ':;:.~ ./.~'-¡:{;:_;'(~<::.~'-·: .·, •",. ~--·"::~L;._.- -

~~ ~or_111as defensoras ... de.}:~~.~·~.t~.~~,~:~tzR~~~~~Í'c;~¡~!~h~-;_ras··. e óndi-

c iones laborales que hicieseny~e~ós'\:cruel lri explotaci6n -

:::r:::~·::r~::::r::: ::~~?l«i~}~~0!:!.~::lg:~ot::,::n -• 
fos hijos naturales' a•.la~t}1íi~¡jci.J:.'és'•vfoÜmas ele la secluc-

ci6n, y se reconocla. elWM~~~~~;f;~; ( C6rdova 1 Arnaldo 1 La -

Ideología de la Rov6l.üil~i~:m~~i~~~a. Ed.· Era, N~xico, 1977 1 
-",.:-'),~<;~ ;·.::: ~::/;'.~~-

P1. 170). 

La .importancia de· este' programa redica en que re

flejaba. las necesicj.~des y i~eivindiÚ\ciones más inmediatas 

nacidas del movimiento revolucionario, y aunque no preveía 

un plan·. m.!ls genernl sí. perini te ver cuáles eran dichas rei-

vindicaciones. 

En realidad las reformas sociales no implicaban -

peligro alguno pnra la estructúra de clases existente en 

ese momento. Es por ello que la r.cvoluci6n se podría dar 

el lujo de ser radical en este aspecto.' 

Bsto resultaba claro .para el nuevo Estado. Carran

za 1 sin embargo·' pre.feria irse. con \ll1. poco de calma 1 ya que 

su. concepciÓll. de 1(1 relación entre individuos y· Estado era· 

muy apegada a la visi.ón de l~~: Estados burgueses tradicio
·,:-.-'~-

nales. 

Veía a las r~Í'~l:'iii~~~~o2io.1es .,.c:omo asunto exclusivo 
1$. e;}·:·~).• ~ :e;: ';~;" 

del Estado y no ·c1e las •ni'us'áf;~ :Las reformas sociales e1·nn, . ' ~ ' ·--~- ' . _- '. ~--' '." 

o debían ser resuitado ¿~ la ~o;na .del poder, y habfon de 
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administra1·se de~de ,é\1J.1'. .. P¡;i·rn Carranza esto siempre estu

vo claro frent~ ~ to~ .1.Ü()~:i~'ioni;os pópulare::i su visi6n de -

la relaci6n indiv:i.dl.lo ~EstiúÍo i·esportdia a las concepciones 
; _. ··:·-- -·- . ·-·· . 

que hemos mencionado en el 1~i~'iíner capitulo, . La relaci6n en 
. . • -, . ",' _.,._ •. - '> .. -

tre el individuo y~,i.~stado es '.di~ect~ y el Estado es el 
_;.:: 

encargado do proporcicifiar e,l bienestar colectivo. 
·-·-.'.~.:~_/::·'- :--:.;.·· ';:_·>:. 

'o··),:<·~·.~--··: .. ';'·•' ·.- .·.1¡ ;·~·,_'..': • : ";>::: 

A pe?~8 .. ,f~i~Ji~~~.~~ .. ~'~n~~:~;.~e.pe.nsa; 1 Carranza se di6· 

pel"fecta cuenta dQ'2;~ite}~~J~?a/~~.Úf '·victori~so de la lucha - e 

que continuaba confi:~ '1h~;·~~cjas clases dominantes tenía 

que hacer uso de nU:evos'mlitoclos .. Ante esto, y
0 

coi1 el fin 

·de revestir de. legalidad· las expropiaciones de tierra 1 pro-

. mulga la· Ley del 6 ele enero de i915. En _esta ley se logra- · 

ba reducir en gran medida el poder de. los torra tenie11tes. 

P~steriormente 1 ~11 1917, pasar& a ser parte de la constitu

ci6n poli tic a .de nuestro país. Veremos mas adelante como. 

la ·1egislaci6n qu,e se hace sobre el control' del Estado ele 

la propiedad privaela es una carncteristicn específica ele 

la Constituci6n del 1~17. 

La ley del 6 de enero ele' 1915 además de'quÍ:tarle 

}Joder a los terratenientes conpro.metía al, Estado naciente · 

con sus bases populares~ 
.. . . 

···- ·------- -----------
"Ln Ley del 6 de eni;,ro de :1~f15 no hizo litas ,que·- --- . " 

inaugurar un nuevo estilo .en .la, poÜt~C:a-, ·~-i .. estilo-popt{Üs-· 

tn ·que se comp1·0111etfo .en Ú. Ó1~'~aI1iitihió11;d.e un i·égimen so-
-·~;·· .. ' - . ·:.' 
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cial, económico y político también populista. En adelante las masas 

campesinas y obreras no sólo sería tomadas en cuenta para ser utili-

zadas como carne de cañón en la·lncha por transformar a la sociedad,· 

sino que en ellas, ·de modo esencidl 1 se apoyaría todo intento de re-

novación social" (Córdova,. Arnaldo, .op. cito , p/ 205)0 

Carranza seguía peusando que era mejor manejar las reformas 

sociales desde el poder; sin embargo, para el resto de los integran-

·.tes del Estado, incluidos los mili tares, era sumamente clara la irn-

portancia de la r.:alizi;ción·rte las reformas sociales. El propósito 

de' Carranza era constituir •.m régimen presidencial lo suíicientemen-

~e fuerte y con capacidad de movilizar a la nación hacia la moder-

nización. 

El poder en México desde 1910 estaba diluido entre varios -

gruposo Despu&s de la toma de poder habia que actuar en condiciones 

de lucha armada y hacer toda una labor de construcción del Estado --

nuevo. El proceso d~.consolidación se llevaría muchos años y muchos 

de los grupos revolucionarios quedar!an fuera del juego. No es sino 

hasta 1929 1 que se habla de un Estado constituido. 

Sin embargo, en el momento histórico en que nos encontramos 

el Estado naciente era sumamente débil' y sin ia~tituciones.Las pugnas 

sociales y los intereses personales determinaban les vaivcncc del==~ 

'. podero 

Y~ en 19151 se sentia fuertemente la ~ecesidad de instituci~

nalizar al pais. Se gesta: aqui el nacimiento d~ J,a constitución pó--
·. 

lítica que verá la luz en 19170 



• 
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En 1915 se empez6 a lleva.r a Cabo el despre.stigio de la 

constitución del 57 por Palavicini y a preconizar la nueva const! 

tución: 

' 
. "El conocirµiento de la r'ealidad y las concepciones positiY.i.!!,. 

ta,il -afirma este nuevo realismo polÜico- son la base de toda • 

las ciencias contemporáneas. Las leyes deben inspirarse en rea-

lidades p~blicas 1 debe.n estar vinculadas con la sociedad a la que 

rigen y gobiernan. En los países civilizados, la organizaci6n --

administrativa y la vida naqional, se basan en principios econ6mi• 

coa. Crear gobiernos con teorías, hacer legislación con sueños, ya 

no entra en el programa de ningún pueblo, por atrasado que sea. 

l.La Constitución de 57 fue realmente un gran paso progresivo en to

das_ y: cada una de sus partes? Nosotros decimos que no, ya que a -

excepción de las garantías·individuales y del juicio federal, la 

de 57 f'ue una Consti-tución moderada. El adelanto efectivo, el pro-

greso real y evidente fue la Reforma. Esta s1 atacó uno de los gra~. 

des estorbos del progreso nacional; desde el punto de vista ideoló

gico, libertó a la conciencia y apoyó la libe~tad de pensamiento; 

desde el punto de vista económico, levantó al país la pesada carga 

de las ¡:;abelas religiosas" (Palavicini F., F., Un nuevo Congreso 

Constituyente. Imprenta de la Secretaría de I.Pó y B.A., Veracruz 1 

1915. Citado por CÓrdoba 1 Arnaldo 1 opo cit., p/ .216). 

Carranza temía que las reformas se le escaparan de las ma-

nos del Estado y se conviertiera en formas de presión para &l mismo; ... 
sin embargo, la fuerza de la presión popular y do los constitucio-

nalistás era muy grandeo Creí~ que no entrando las reformas en la -

•) 
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constitución se evitaría que el Estado se maniatara, pero estaba 

equivocado. 

Obregón. y MCijica .junto ·con los elementos mas liberales lo• 

graron sobrepasar el conservadurismó de carranza y redactaron una ... 

cona ti tución polÍtica·. de las ·.ma.s avanzadas del mundo. La (mica que 

incluia, en ese tiempo, una reforma agraria, reformas s~ciales; así 

como, los derechos de los obreroso 

Fue precisamente esta liberalidad de loa constituyentes, 

el .incluir tan avanzadas reformas, lo que le aseguró al gobierno, 

seguir por la vía de su edificación. La presión popular, espejo del , 
·-.._) 

descontento ante la situación social, fué controlada por el Estado. 

Haciendo suyas las demandas, se convertía en un poder basado en su ':"' 

·alianza con las masas y por".lo tanto mucho mas fuerteo A partir de 

este momento empieza·a mediar en la lucha de clases dándoles a todas 

garantias de su desarrollo y/o sobrevivenciao. 

Adem!a, con la cónsti tución de 1917, ·e1 Estado, aparte de 

erigirse como reformador social se convierte tambi~n en el verdatle-

ro dispensador del derecho.a la propiedád privada. ~ato le daba el 

derecho de imponer a la propiedad privada la tun.ción y el camino que 

debe seguir de acuerdo al inter~s público. 

"Los tiempos cl5.sicos del laissez faire habían pasado defi

nitivamente a la historia. El Estado, en adelante,. vendía a ser el 
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verdadero motor del desarrollo social y a él debían someterse, de 

grado o por fuerza, todos los elementos de la sociedad. En el Bs-

tado volvería a encarnarse la nación, sin distinciones de clase y 

sin que se la redujera a las élites privilegiadas, como había su-

cedido con el porfirismo; el pueblo, los desheredados, las clases 

bajas, la antigua mas11. de los •inconscientes,• volvían a integrarse 

en un organismo que reconocía a todos los grupos sociales por igual¡ 

las clases propietarias no desaparecían como tales, simplemente.se 

les limitaba en su poder o se les reducía a la impotencia, para e-

vitar que en el futuro volvieran a conv~rtirse en fuente de desequi 

librios sociales o en obst&culos para que el Estado desarrollara sus 

'funciones" (C6rdova, Arnaldo 1 op. cit., P• 230). 

El articulo de la Constitución Poli tica mexicana dice: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

del territorio nacioµal 1 corresponde originalmente a la Nación9 l~. 

c·ual, .ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 

a los particulares, constituyendo la propiedad privada ••• 

La Naci6n tendr! en todo tiempo el derecho de impoper a la 

propiedad· privada las modalidades que dicte el inter~s público así 

como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales .-... 

. susceptibles de apropiación• para hacer una d;istr.ibuci6n .equitativa 

·de la riqueza priblica para cuida~ su con~ervaciónJ' (Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917 1 .Art. 27. Edición -

mimeográfica, Mhico, 1979.) Son igualmente pro;pi~-dad de la nación 

todas las riquezas del subsuelo, las fuentes, ríos, lagos y aguas 

'· 
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territoriales. La cesión de propiedad que híi'ce ;~j_' Estado, solo plie-

de recaer en ciudadanos mexicanosº 

Se fija en este mismo artículo la política agraria pasando 

la ley del 6 de enero de 1915 a·rango de constitucionalidado 

Aqu! el individuo, a trav~s del ·Estado, va a ser propietario. 

El Estado es el que salvaguarda.todos los bienes de la ~ación y los 

admin.istra para asegurar el desarrollo de.l capitalismo en M&xico, 

·Esta posibilidad del Estado, de hacer uso de los· bienes de la nación 

y darlos a los individuos en propiedad privada y la inclusión de las 

reformas.sociales en la constitución1 son dos características de la·

Carta Magna del 1917 que no estaban presentes en otras constituciones 

polit~cas burguesas, adem!s se postula la libertad del Municipio y se 

constitucionaliza la no reeleccióno 

Fu& precisamente en la cons.ti tución de 1917, en la que Ca-

rranza temia demasiada tolerancia para con las reformas sociales, ·en 

donde se plasm6·la conciliación de clases, tan necesaria en un momen

to de conflicto,. Se logró enarbolando las demandas populares, me-

_diando la entrada de las masa a la politica. 
,\..-

Se conforma así el Estado mexicano en una sociedad .clasis.ta 

con una constituci6n donde se institucionaliza la desigualdado _La ca

racteristica esencial del poder .d~l Estado· mex-i-eilno-~e;;;.p:;i.~~aer- htas 

.d~sde la.constitución de 1917 1 su fuerza, su legitimación, su cohesión, 

su d.esarrollo y su estabilidad se empieza a fundar en el control sobre 

·····~ 
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lós grupos organizados mediante su inserción en la p~lítica, en su 

relación con los grupos y el control hegemónico directo del Estado 

sobre &stos. 

Despu6s dei 1917 el Estado mexicano se postula, con la -· 

constitución, como un Estado. indepéndient~ 1 por encima de la lucha 

de clases. Se postula como el encargado de mediar en el conflicto 

de clases que en el 17 era muy evidente cpn la lucha armada. Se 

pone como el mediador en el proceso. Se abstrae· de ~l. Y digo se 

postula porque en realidad nunca ha estado fuera de la lucha de 

cláses. ·El mexicano, como cualquie_r Estado capitalista, en Última 

instancia tiene como función l~ reproducción del capitalismo y por 

lo tanto el beneficio de la clase capitalista. 

Su función "se.rá de.sde este moment"o, pacificar al país, man• 

tenerlo estable; preservar el orden y la paz política de la sociedad 

en su conjunto mediante la conciliación de las clases sociales anta-· 

génicas. 

. ' 
Ya aquí el dominio de clase, que es el de la clase capita-

·lista~ se va a empezar a mediar por el con~eso. El Estado ya no va a 

aparecer como el representante de la clase dominante, sino como algo 

que está por encima de la lucha de clases, ben~ficiando a. todos ~-pro-

. tegiendo a los d~biles. 

Será entonces el Estado el que controi~ 1 ·desde su punto de -.. 
vista de mediador, la lucha de clases. 
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Con esto no se quiere decir que el Estado este realmente 

fuera de la lucha de clases. La acci6n del Estado como mediador 

era imprescindible para lle•ar a cabo el proyecto de desarrollo 

eoon6mico del pala del cual el Estado es el rector. 

Lo que se constituye aqu! no es la consolidaci6n del poder 

sino el programa pol!tico que estará en la base del deaarrollo del 

pa!s a pesar de las pugnas pol!ticas. Este desarrollo esta inspi• 

rado en el programa pol!tico que es la constituci6n de 1917. Pero 

sobre.todo es esta constitucionalidad lo que le da la justificaci6n 

necesaria, para ser el promotor 1 rector, sin impedimento alguno del 

desarrollo capitalista en M'xico.· 

La creaci6n de la hegemon!a es el hacer, de la ideolog!a del 

Estado, un.a ideologia 1 una justiricaci6n valida para las clases so• 

ciales antág6nicas. La ideolog!a del desarrollo capitalista.como 

salvaci6n del pata en beneficio de todos y la justif'icaci6n que es 

en aras de este fin que actua el Estado, como el ~nico que pue'de 1ser 

el mediador en la lucha, de clases; es la ideologia que va a empezar 

a consolidarse con el programa pol!tico que-incluye las reformas so• 

ciales de las clases subalternas. 



-72-
• 

2.2. El F.stado mexicano corno· tutor del derecho universal a 

la salud de los ciudada~os 

Nuestra constituci6n política de. 1917 reconoce el 

derecho a la salud como derecho de todos los ej. udadanos mexi-

canos. La demanda de salud era una demanda proveniente de 

las masas trabajadoras. Las reivindicaciones ~ue concretamen-

te se postularon en el 11 Program9. de Reformas Políticas y So-

ciales de la Revoluci6n Aprobado por la Sobera~a Convenci6n 

Revolucionaria", expresaban auMntic:.i.mente las aspiraciones 

populares. En la cuestión social se habla de la sa- . 

lud y se propone, como habíamos visto, " ••• precaver de la mi-

seria y del futuro agotamiento a los trabajadores por medio 

de oportunas refo:rmas sociales y económicas; como son una edu-

caci6n moralizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y 

pensiones de retiro, reglamentación de las horas de ¡abor, -- . 
disposiciones que garanticen la higiene y seguridad en los 

talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una le-

gislación que h•1ga uienos Cl'ile_l la ex1,l~_taci.~-~·-~~}. · prol~t.a~ia

' 
do"' ("Programa de Reformas Políticas y SocLües de la Revolu-

ci6n Aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria 11 • 

·-· 

c. 
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. . 
Oi tado ... fl.Qr. __ Q_6rc_l()p.~~--~rnaJ:!º'~-·6 p •. cit.·, . p. 170). 

lud y se· encarga de la misma, de igual modo que se encar-

ga de la mediaci6n·. en la lucha· de clases: Se estipula en 

ia consti tuci6n de 1917, declarando derecho de todos los ciu-

dadanos mexicanos el derecho a la salud. 

En la constituci6n de 1917 se proclama el derecho 

· universal a la salud, pero se legisla de una manera mas con-

creta la relaci6n entre el p·roceso salud-enfermedad y el pro
·.:; 

ces.o de trabajo. Es~o obedece a las presiones directas de 

los ·obreros. Por otro lado, al convertir el derecho. a 

la salud en garantía jurídica, al plasmarlo en el texto cons-

ti tucional, al igual que otras reformas sociales se crea-

ban:nuevas medidas de control social. Veamos porque 

.:._•r ·. •: . El artículo 123 es el que di6 ·los element:is al es-

~ado mediante la legislaci6n de fundar y consolidar, un pro

yecto Íntercla~ista de conciliaci6n entre las ciases antag6ni-

cas: patrones y proletarios. Ponía a cada uno en su lugar 

y les periµi tía su actividad, li:ni tánd,olas para que .-~nos no afee-

tarán a otros. 
·-··--· .,.,.,,.. ,·. ·:·;:- ">0-·•;; 

"Es verda,d que el artículo 123, al igual que el 27, 
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tiene en su origen una larga historia de lucha de los proleta- e 

ríos mexicanos por remediar ·s•.i condic).6n de explotados y que, 

en esencia, es el resultado.de la presi6n que ejercían los 

obreros en un país todavía no pacificado por completo; sin 

embargo, las luchas y las presiones· de los trabajadores no 

s6lo no desvirtuaron el sentido y el alcance del 123, sino 

.que lo legitimaron como la manifestaci6n más alta de la jus-

ticia social; en efecto, sobre la ret6rica moralista de mu-

·e 

chas de los constituyentes, que pugnaron porque las demandas 

obreras se incluyeran en la Constituci6n, cómo una 'obra piado

sa!, qued6 firm~ la impresi6n de que los obreros no habían hecho 

otra cosa que ga~arse lÓ que buemunente les correspondía y que 

si no se les daba seguí.rían siendo o llegarían a ser un factor 

explosivo en las ~ntrañas de la sociedad que se estaba reorga-

nizando. A los constituyentes de Querétaro cupo el mérito de 

haberlo entendido y de haberlo sabido im~oner; con ~llo, die

ron nuevos medios de control social al Estado, mucho mejores y 

más efectivos que los puestos en juego en.Cananea, Río Blanco 

o durante la huelga gerrnral de jul.i.o _y __ ª=-gQ.§to ·de --1216-fil'_l'_!Jar

t·e de los gobernantes mexicanos" (C6rdova, Arnaldo, op~ cit., 

p. 231). 
. .. 
•'•' 
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Dentro del artículo 123 se consignaba la jornada ma-
•,, 

xima de trabajo diurno, nocturno y de las mujeres y los meno-

res, el descanso.seman~l; el salario mini~o, la participación 

de utilidades; el pa trimon~o familiar; condiciones indispensa-

bles que garantizaran la salud de los trabajador~s; la respon-

sabilidad de los empresarios por accidentes de trabajo o enfer-
. . 

medades profesionales; la protecci6n a las trabajadoras partu- G 

rientas, etcétera. 

El.hecho de legislar lo· anterior no fue una cues-

ti6n jurídica exclusivamente. Fue un hecho político. Ahora 

bie~, la salud del trabajador se inserta dentro de este arti-

culo que se refiere a la cuestión obrera. En él la cues-

ti6n obrera dejaba de ser un problema privado y pasaba a ser 

·de interés público. 

Como cuestión de interés público se consignaba la 

protección a los trabajadores, pero al mismo tiempo la rela-

cicSn entre el capital y el "rabajo. Tanto una como la otra 

quedaron desde entonces encuadradas en un,. sistema_ ins.:ti~ucio-

nal de coexistencia social. 

Se daba por un lado la protección al trabajador, re-

conoci~ndole su debilidad, reconociendo la desigualdad entre 
'-• ... 
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patrones y tr?.;baj'ad_or.e~~~, La d,esigualdad. no se cuestionaba,· 

_simplemente se recono_cía y se :irlsti tucionn.lizaba. 

"• •• es incu_estionable el derecho del Esta.do a inter-

venir como fuerza regulado:ra en _el funcionamiento del traba-

jo del hombre, cufl!1do es objeto de contrato, ora f'ijando la 
. - . 
dur-aci6n máxima que debe tener como límite, ora señalando la 

retribuci6n máxima que ha de corresl:)onderle, ya sE'.a por uni

dad de tiempo o en propo.rci6n de la cantidad o calidad de la 

obra realiz?lda, tant::> para que el ejercicio. del. derecho de 

libert8d de contratar no se exceda con perjuicio de su salud 

y_ agotamiento de sus energías, esti.tiularnlo una jornada supe-

rio_r a la de.bi:l.a, como tiara que tampoco se vea obligado por 

la miseria a aceptar un jornal exiguo que no sea bastante a 

satisfacer sus necesidades nonnale.s y l'as de su familia, sin 

parar mientes en que los beneficios de 19. producci6n realiza-

da. con su esfuerzo material, per;niten en la generalida,d de 
. . 

los negocios hacer una remuneración liberal y j~sta a los tra-

bajadores" (Houaix, P., Génesis ele los artículos 27 y 123 

de la Constitución Política de 1917. 
·-...; .. 

Citado por Arhaldo Cór-

do va, _o.._p ......... c_i_-t., p. ~34 l, 

Vemos c6mo el derecho a la salud de los trabajado-



res está inserto en Ta t~~g&~a:di6d;e ~~~titué:Í.On~lización de 
,.,.,·,:; .. -. _.~ '. ,. . -~·.·<;-' 

una relación más va~t8., > l~_c·'.J.h'e:¿Í~rf;:Ji~íj'qf~f.;;ehti.~ p;i t~ones y 

obreros. Relacíón que s:· ¡~:t~~.~~:i.~~¿~i'r~~!;}&f¡ii6a y íJOliti-

camente en la constitución: de 191{ '<~;.·;; ,;!~{; · · •. 
···.,, 

El tutelaje de la salud está l~gislado no sólo pa-

ra la relación· labora;t. obreros-patrones, sino también. para el 

resto de la población, como derecho universal; será el Estado 

quien tendrá la obligación Y. el deber de velar por la salud. 

La legislación del secto~ salud no es un acto 

puramente demagógico, como no lo es la constitución. Tienen 

una función muy concreta en el J:lroceso de legi tima.ción del 

nuevo Estado mexic~no (Véase el anexo 1). ., 
La .Cart·'.3. Magna de 1917 en e:). asíJP-Cto concreto de 

medicina preventiva y asi?tenciai presenta tres característi

cas. El Consejo Su.tJerior de Salubridad~ pasa a ser un or-

ganismo nacional con carácter jurídico para dictar disposi-

~ic:_n~s _Y _n~r~a_:; .~e:;e::•1}_.;1~ l ~bligatorias ·en todo el país. 

i-El Consejo Sui:ieri.or de Salubri,lad se formó en 1872 y ~st1;.
ba. ·form'3do t-or 5 inicmt:r·os, ñfl~·endia· dr:: la Secrek.ría·cle 
Gobernación, y era. ele caré~cter consultivo y nunca tuvo 
atl toritb.d en todo el .fJ8.Ís •. (:Ví,faieo fJ. t.r.'1.V•~::< ci.a los in-

· formes prei=i. clenciales. . Tomo .1:;1
, .La Saluorid:::.11. r;eneral. 

¡,;{,:üco. ;:;, S.A. S1rnretaría de la presiU,encia, 1976, p .• 
XVIII). . 

- --·~.--- .-.-.-. 

e 
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La creaci6n del Departamento de. s~lu_bÚdad Pública, o~ga-
., .... ~~ - c.:. '··' 

· >-.::-: ... "(;:: .-L~/:.~~·:z·};.' 

· -----nismo aut6nomo y ejecutivo· .. cig_~~~~:i~~JG~B~§r.;dinar a su auto

ridad, en asuntos de higi~~effi4~A;~()~\) Se establece como prin

cipio consti.tucional eU~~-~k~~;·~~~;·ia ·~alubrida.d y la asisten-
::·:\::>':,:>: 

Otro aspecto sumam·ente importante es el hecho que 

el artículo 123 con las leyes del trabajo, las leyes.agruri<is 

y las de seguridad social son instrwnentos coadyuv;;.nte::; ¡,;;:,ro. 

la 'promoci6n de la S[3.lud, Dentro de las treinta y una frac-
• 

ciones del ar·tículo 1:23 tenemos que las siguientes se. relacio-

nan con·1a promoci6n de salud. 

Protecci6n lee;al al ·trabajador, desde la protecci6n 

del trabajo hasta la huelga.· Se reconoce que el trabajador 

es susce1;tible de incurrir en algun l_'iesgo ¡,rofesiona.l debi-

do al trci.bi;,jo qun ejecuta. 

Derecho a la atenci6n medica por enfermedad, acciden-

te- o enfermedad profesional. Además, régimen de ~:egur·idad 

social: abono a.e salarios· ha;,:ti;. la recu1:eracióri cJ.el trabaja.-

dor o la indemnizaci6n. .,:, .... 

·Especial p:r.ote.cc~6n a la mujer y el niño. (Cons-

ti tuci6n Política d.e los Estados Unidos i\:e:xic8no~;, o¡¡. c:i·i;,, 

Artículo 123) ~ 
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··-. · .... , 

Las fun'ci:one s ·;,;:díriirli stra ti va.s r'l el· De part~4men to 
- '~·"".'.-·, .. 

. '• 

de Salubridad serán e .. l:"arÜr de eete momento: Legislaéi6n 
. .:::- ... ' •'-• ,' . . : 

sanitaria ele la .Refi.Ública, ·Policía sani tarfá. en pu~rtos, cos-

tas y fronteras, medidas contra. el alcohoÍismo, medidas con-

tra. enfermedades epidémicas y para evitar ep.fermedarles con,_-

tagiosas, preparaci6n.y ap~icaci6n de va.cunF.1.s y sueros pre-

ventfvos y cur'.'!.tivos, vigilancia,. sobre venta. ·Y UfJO de $UL·S-

tr •. ncias venenosas, y· finalmente .inspecci6n sobr.e substancias 
. . . . 

alimenticias, drof:as y demás m~rcancías. 

Esto quedo estipulado en la Ley de Organizaci6n 

Política del Distrito Federal.Y de los territorios. Secre-· 

taría de Gobernaci6n. 

Asi· mismo se esti1mlaba que ·los lugarer-o üe bene-

ficencia públic!'t que habían _¡;ertenecido a ·Gobernación, depen-

dúm del g~1l1ierno del Distrito Federal. ' (Alvarez A:nézqui ta, 

José, et al.· Historia'de· l~.SRlubridRd y Asistencia en 

México. S.S.A., Mihico; 1960; p. ??.); 

Es a través de las leyes, además de su act1vidRd 

concreta que el.Estado ·aparece y debe aparecer ante lama-

yoría de la población coni9.neu·~ra;i, ~:Lrvie~do, a los intc:re-
···::; .. . :,>.\' .. -- .-. ;·;:...''- - - ____ , ______ ··-:,; ---- -- -·- ~,-~:.~::' ~~·~:":·'.-'. 

ses comunes, ";utelando la s'.a{~l~ dé: iioao~ los lll~~icano~ y, con 
. ~ : _·. ·-::.: ' . ; . 

:·. 

. " 
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esto, legitim6ndose como Jo esenriial p~r~ ga~antizar el be-

neficio de toda colectivi~ld. 

La primera contradirici6n que salta a la vista ~s 

la postulaci6n del Estado m~xicano como representante de los 

asuntos generales, su universalismo, y, por otro lado, c6mo 

resuelve en esta esfera del campo jurídico las. contradiccio-

. nes real~s. Este actuar jurídico y político le da una f~er~a¡ 

una validez y una legiiimrici6n que hace que resulte ser el 

imprescindible para que las ~osas funcionen y,· al mismo tiempo, 

e~ Gnico con la ~apacidad de tener un poder polít~co. Es a un 

·tiempo la expropiaci6n del poder pol~tico de los ciudadanos. 

Va a ser entonces, desde este momento, el encargado d~ satis-

facer con actividades concretas los problemas de salud de los 

trabajadores y de todo el país. 

Antes de pasar a l.as medidas concretas del Estado 

en su proceso de legitimaci6n veremos brevemente los instru-

mentos de conocimiento que van a ir de acuerdo al desarrollo 

del país en ~l sector salud: la medicina ~apitalista. 
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~q_- mexicano y el ,?!:'.r'!_:iir,ma mé_<!i?~ aceptado of~:: 

~ 

Al insti tucionaliza.r la salud, el Estado mexic_a110 
,.-.: ,. 

no se hace cargo de inmediato de: tOdo's:los problP.mas. Esta-

mos todavía en el primer pa:so, it~e.~§,:F]_~_\nte¡:ici6n expre"sada 

y- legalizada jurídi ".\amente. ··. 
., - -~- - ,- - ·-

nentro del desarrollo del.ca~italismo, es objeti-

vo. final de 1~'3. clase en el poder tanto la prot'lucci6n como la· 

reproducción ideolóiüca del consenso; .la it'leologÍ"' del nuev.o 

Es'j;ado va a utilizar toO:os los métodos posibles ¡.ara l~giti·

marse y hacer. su _poder más estable y i'uerte, Uno de· éstos 

es la adopci6n oficial de lL'1. f'L'í.radigma científico médico. 

Veamos cuál es el paradigma y su.histori·a, y posteriormente 

hablaremos de c6mo se institucionaliza en nuestro raís. 

Para loe;rar institucionalizar el sector salud 

además ·de .fJOstularlo, h!'i.y que hacerlo . .l:'r:foticamente adqptanc;to 

un paradigma rnédi_co ci<intífico y dando una serie,. tle 1·e¡:¡¡,iues-
. -- - . 

tas concrr;itas ul 1"rahlemá de la· _¡:¡alµ.d, _mismas. que tambien re-
----· . 

. percutir4n en el funciÓ~a~{<>rii;? y d~~ar1·bllo clel sistema ca-

·. 
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:P.it.,a 11:~-~~: __ ·---··
. :r,a práctica. !OÚ:i.na C?.ó;no tai_c_yasea pruventiva o 

···--;--·--'' .. -,..· •. "'- ••<r-~,,,.._, .. .,.. ... · .,. 

curativa tiené s'u stisténtrt6i6ñ cÍ.entífico-ideol6gica en la 
--~-~--- • • : _,. .... ,·,·-:._:·.,~·<·:~· .,-...• ·--- -

me·dicinA.. Esta sustentad~.6n ti <iné un desarrollo his·h6rico 

q11e va ap"';r:ejado al _ca_pitaJ:ismo~ Nos refer·imos a este pro-

c0so YA. que la cienci?- ideológica médir.a que se desarrolló 

·con el ca¡.Ji talismo e.s lA. quA adoptará nuestro país. 

Tia llamA.mos ciimci."' ideolócrina pues la ciencia 

burgupsa es también una manera· de.legitimA.ci6nc 

Con el rápirlo desarrollo de las fuerzas 11roducti-

~vae en el cap_italism.o se da el avance Mcilico y metódico de co-

nocimientn sobre jJrones.os b_iológicos, fisiol65icos, q11ímicos, 

etcétera. tas llA.madas ciencias natu-rales se h<1.n desarro-

.llado constantemente a lo largo del avance del capitalismo 

Es por es·t;o que las ciencias naturales son, para 

la bu-rguesía, la i,ancarta de la verdad y la ex.t:lice.ci6n de 
. ..,._ 

. . .;.-.~:· 

los fenpmeno_s. La mAdici.nA., al dar una ex_¡.ilicaci6n técnica_ 
., . 

,de .. la enfermedad, e::\tá velc;.nc1o, mistificaildo tirocesos reales 

+El proceso salud-enfe1·metlad en oada égoca -es--resul ta.do de 
la formA. concreta de iJl'OdUCCi6n, de \a,§-~relac-fone~s:"-socia

. les d.e producción y de la a~ro]Ji>i.ción del excedente. Pe
ro ·también el conocimiento del proceso:<¡ las medidas que 
se toman en torno a el son resuüacio del modo de vroducción. 
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del' fen6meno. No· s6lo los óm.il~a\ sinó: que los niega~ Y en..:. 

cima de esta p.egaci6n y"--oc'U1táci6n, :la ciencia es uri· imtiortan;.. 

te pilar· de legittmaci6n de la clase en: e~ poder: 

"••.las ineas ju:~ídicas y políticas representan un 

problema ¡are. la burguesía. A diferencia de la religi6n, es

tas ideologías no fUeden encontrar una base de Validaci6n por 

sí mismas y se ruillan amen::i.za.das perma.nentemen+.e flOY' la ag..1-

. dizaci6n constante de la·s contradicciones de la sociedad ca-

pi talista. Ello obliaa a la burguesí:::i., afirmada en el desa-

rro1lo'de las ciencii:\s naturales, a .i:'rnsentar estas ideas co-

mo cient.íficas acudiendo a la ciencia y a su autoridad como 

fuente de validaci6n para su ideología ••• Al. presentarse 

explíc:! tamente como ci encfa,. la ideol o.da burguesa puede pro-

clamar el fin de la ideolo.da". ( Ech<>verría R~, Castillo l!'., 

·"Elementos para una teoría de l~ Ideología", Cuad~~~~~ 

la Reali~~ª Naciona~. Marzo 1971, Santiago de Chile, p. 36). 

Veamos él desarrollo hist6rico el concepto del pro-

ceso salud-enfer:nedad obedece ál grado él.e desr~rrollo ele las 

fuerzas pl'oductivas, y a· las contrad:j.cciones de cleses his-

t6ricamerit.e determinadas. Son, así, diversas las necesida-

des de salurl.,. los ya.lores, loi:; conce¡Jtos :111e en torno al ~ro-

" 

j 

. ¡ 



.. 

ceso salud-enfermP.dad dará la cie.nci.a m~dina~ Los conceptos o i:.. 

premisas más generales media:n·:ié Ú>s. ci.:ale8 la medicina pre-
. . 

tende conocer todo el proneso~. son causalidad (relación cau-. . . . 

sa·-efecto)' d'estacándose 'aquí el cie .unicausal idad; el fenóme

no de la enfermedad como fe~6meno individual, y concretamen-

te como responsabilidad individual del sujeto; la salud co-

·mo eq1üli brio y fen-Smeno dentro de la norma. La mAdicinl'l. 

ve a su objeto de estudio co~o modelo abstracto, se ve a sí 

misma como una ciencia neutraL o 

La ciencia m~dica ha sufrido cambios en su desarro-

llo histórico. 

Michel Foucault sost:i.ene que con el cap i ta1ismo se 

pasa de una medicina privada a una medicina colectiva. Se. 

desenvuelve a finales del si~lo XVII y comienzos del XIX la 

socialización de un primer objeto, que es el cuerpo en fun-

ción de la fuerza productiva: "El control de la soc~edad so-.... 
bre loA .individuos no se o tiwra simi.ilemente ¡;or la conciencia 

o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, con el 

cuerpo. Para la sociedad capi talista .. lcCiJiip.hr.t'3.n:tJL.<>&.::J.:o .. : 

.biológico, lo somático, lo .COt'tJOrt , antes que nada~ ·El ·cuer-
. , - -

po es una ·raaiiClad biopolítica, ll'l. medicina es una estrategia 
o e 

O. 



., 
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biopolíticaii\(F~·U:qauit~ .M:i.c!1el;'. ."Hisfb~ia de· la 'Meélicaliza~ 
.,., ·:· ~: ~:--:-::::.¿ é .• ~, -.·',·' ;'' ·~~<f:~> :¡;:_,..-< . ... -~.--~::..'.:¡'.; ~-~>~',;~·~- ·.' :.,:;,·,~::· __ ' ...... · . 

. ·--···c·~.·on¡.--~-·-_~2fl;~·c~~tef·~~~,~~{~;~0~:it~{-AE~t-i~-~;m2:~~~-}ii~~"~1~~rEº.ri~1·,~· 
Río rle J<'ii~eiro; '19'.fh{' p; é?)'.' .. ; : : ;_· ;-.;;·:·· :/·:-~<·Y•·''· 

•''.'.:_.:.,·· - ; ' 

·:~l ·J·,,..oce'~o' •1'• ''.;·~o·,1-·;c·-a···~ ·a"n·.,.:c· ;,,·1<• ... 1·1· ·s·-t··· e"' t••.'.J··"cn. 
J.I •• - .~ •:'! . t.., . .i: - ,: ~· . .... ·.- '~· 1·" 'Li:~;• . ~.t - -.. - .... l• 

como necesidad la racionalizaci6n_ de la explotaci6n de los me

dios de producci6n, y particularmente del hombre. El uso in-

.disc·riminado de los recursos humanos ·que caracterizaban a la 

'.econom:l'.a feudal, es sustituida .por la utilizaci6n detallada 

del cuerpo humano. gontemporáneamente con la sociedad bur-

guesa, surge la exige~cia de formas de consenso nuevas, de 

justificar la injusticia social y el sufrimiento mediante una 

visi6n enteramente humana y ya no religiosa; parece ser que 

la medicina, en ese momento hist6rico, responde a esta doble 

función. Por primera vez se ocupa del trabajador manual, con 

la intenc16n de promover un uso del cuerpo que sea adecuado 

al nuevo modo de producci6p y. que eflté inscrito en un sistema 

de representaciones ideológicas coh'-'!rentes con el mismo. De 

esta nueva posici6n de la medicina der~van una serie de trans

formaciones radicales en ·s11 ámbito, y de ser solam~te prácti-

ca terapéutica pasa a la formulación de proposiciones cientí-

ficas. · 
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. . . 
El punto· nodal':·~el, pensamiento m~dico en este pe

r:l'.odo del .nacimiento del capitalismo se pued,e. ver en cuatro 
:-;.~· ... 

aspectos: 

'a) su nueva base ·metodol6gica., 

b) la consti tuci6n. de un nuevo obje'to de refle-

xi6n, 

c) la ampliaci6n .del campo de los fenómenos qúe se 

p~ópone estudiar, y 

· d) la elaboraci6n de un s.istema de valores. 

a} Su base metodol6~ica. Desde los últimos años del siglo 

XVIII se reconoce a la.enfermedad un valor ontol6gico, 

se le interpreta como un estado en sí mismo, como una 

fuerza que combate sobre el terrenp desierto del organiz-

mo su lucha secular contra la salud, Tomada de esta ma-

nera, no se puede dar a la enfermedad más que una descrip-

ci6n cualitativa, y se le combate como un tercero,. al l.ado 

de la salud. Al inicio del siglo XIX se da la revisión y 

la interpretación del estado de enfermedad, y de.sde.este 

momento será vista como una varü1.cl6n cuantHativa, como 

algo que se sale diferencialmente en relaci6n a la nonna, 
. 

La medicina pasa así de la descripci6n cualitativa al 

·. 
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análisis cuan ti ta ti vo, se>coricreta ~{'.~edeclor del estUdi o 

: de constantes fisiol6gicas-·y~ eh1.borac.:ctin nuevo ·concepto de 

'norma fundada estadísticamente. Salud y enfermedad, fisio-

16gico y patol6gico, se 'disponen' e11 esta base sobre una lí-

nea continua en la cual es 'posible registrar s6lo lo que 

se sale de la nor:na, lo que se diferencia de lo normal. 

(Cauguilhei.rn, Georges, Lo normal y lo oatol6,'1'ico. Siglo 

XXI, México, 1971, p. 155). 

· b) Construcción del objeto. En el período del s:i:glo' IV an-

te~ ~e Cr~sto al siglo XVIII, la medicina es confinada 

· a1.campo práctico-técnico, en el cual se niega cualQuier va

lor epistemol6gi.co; se. puede, por lo tanto, hablar de un 

obj·~to de inte'rvenci6n, que es el cuerpo del ciudadano~ 

Pero éste no emei:ge desde Hip6crates como U:n obje'to de 

reflexión• En los inicios del siglo XI'X la burguesía ad-

vierte la necesidad de utilizar la técnica para el hom
·•~ 

bre y sobre el hombre, con fines ~roduc~ivos y le sefta-

la _a ésta un valor congnosci ti vo ·que antes se le había ne-

¡t Desde que surge la medicina; como técni.ca-_ _igñQ.rLt.o.:t:almen
te al trabaja:lor manual. ·Será ha'sta fines del Siglo XVIII· 

·que e.ste vacio se hara evidente. 
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gado. En este conte::x;'t? la medicina puede saltar los li-

mites de la receta práctica y asumir una base te6rica • 
. ~ . . 

Desde este momento está.en grado de construir su propio 

objeto.específico, que sea el uso capit~lista del cuerpo; 

aunque nunca logrará explicarlo como tal. Reconocerá a.1 

cuerpo pero jamás F!U uso históricamente determinado, ni 

·se reconocerá lo arbitrario de esta opera<?i6n "cien tí-

fica". 

e) Ampliación del c.<>:npo de análisis. Si la medicina por mu-

chos años había sido práctica terapéutica y se había ocu"-

pado sólo de la enfermedad, desde el siglo XIX en adela~-

te se mete a definir.la salud. La metodología es cohe-· 

rente con .este nuevo campo de anál;i.si~ y hace posible el 

análisis cuantitativo, .no sólo. de lo patológico, sino 

también de lo fisiológico. Todo el campo de la.natura-

lidad hUllana que en este punto está sumergida en la O·po

sici6n diferencial· contra la socialidad de los ritmos de 

producci6n, llama la atención de 1.a medicina. Esta la 

analiza en el detalle, se le individualizan las cons·tan-

tes, las leyes de desarrolló, se le busca hasta el lími

te, el ritmo, y se le .dota de tem}loralidad (Foucault, 
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•·. 
Michel, Vigilar y cas}i.i;ar• Siglo XXI, México, 1976). 

Todo esto refleja bien a .la nueva medicina no s6lo como 
1;!'" ...... , •• 

reparadora, sino con prÓposiciones de 'ciencia. 

d) Elaboraci6n de un sistema de valores. La medicina en-· 

tra .ªser parte de la organizaci6n del consenso soci¡¡l, 

¿En qué cosas se manifiesta esta vocaci6n ideol6gi~a de 

·1a medicina? Los elementos ~on múltiples;. en primer.'lu-

gar, en la elaboraci6n de. una norma estadist.ica que ex-.· 

presa un juicio de la realidad t.raducido en un juicio de 

valor y que se expresa en el sehalamiento de valores po-

sitivos y negativos. Todo esto es en el marco central 

. de la curva de .Gauss y su atribu~i6n positivista •. ';l'odo · 

lo que se ·distribuye a los márgenes está devaluado, se 

rechaza; la norma estad.ística acaba así por prescribir 

una normalidad in!'lexi ble (CauguÜhéim, Georges, 2.2.• 

ill· ). La segunda operaci6n cons.iste en hacer coinci-. 

dir la normali~ad y la salud, en inscribir a esta Úl

t:lma· únicamente en el universo médico-biol6gico. La ela:-

boraci6n de la norma médica camo fruto de la medida im-

plica la expulsidn de la subjet~~idad.del estado de sa-... :.,, ... 
lud; expulsi6n que, viéndol.o bien, carga tras de sí, co-

e 

'·· 
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mo ·consecuencia necesafi~~:i~;d~~ti:raéi6n de cualquier 
' •·' -- --·····-··-- •.. -.·•N-.~ .. -'7~:~_";, '···· ,::,.~::::.:,.- ._, • - • 

forma. de socialifad. .,::\t;··";:.,~;";'.·I·:c[g:- ·· 
·:·~<~.:~~:·::.'. 1••;··." ,,.,~~:,~ :\' 

Finalme_nte, l~ me:ªioi_b.~';::seú:l~~e preocupar por dar 
,-_.< "' ··.";. -~·;.::.•::~~ó.c0.':\-·_:';,~-' 

una __ ~-~~~-~imac~~r.! }aica de1 .s.uf':Hfi{~*i;6 i. de la injusticia 
'; ', . ." -.•·-: ~-~."'.:"p ~-• . . ·. 

social.. ::. 

'La medicina, pues; se en9uentra en el terreno y el 

·proyecto de transformación .de la burguesía·, con el valor que 

se le.confiere a la técnica, .no solo en la producci6n econó-

mica. sino .. en. la producci6~ .del· consenso y de la: mistifica-

ci6n de· la realidad del proceso salud-enfer:nedad como un pro-

ceso social e históricamente deter.'!linado y lig1,;i.do a la explo-

tación". dentro del capitál i smo. 

En el momento en: que la burgüesía se atribuye 

~xplícitamente la:respons~bilidad y la pateinidad del nuevo 

orden médico, implícitamente se hace cargo de la formación 
1 

de l_~s. sujetos que funcionan dentro de ésta y, ·en última ins-
. . .:; 

tancia,.de la correspondencia entre individuo y sociedad~ 

· · ·El análisis y c9n9cimierito minucioso del cuerpo 

con la medicina 11.eva taml;liéfb a un controi:.:s:o.br.13..:.:..é.:;;:::t~..:.=.:Eu-

.; el ,Pr<;>ceso. de ~rªb13.jo es m~K. claro donde este_ -;~~nocimiento 

coadyuva a la formaci 6n de la disciplina en la producción • 
._, .. 

" 
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_ ::.!'El, cuer.tJO. htt.!Jlario ,entra en un me-· 

----·-canismo de poder qué lo explora lo desarticula y lo reCOffi_fJO-

ne. Una ·•anatomía . .tiolítica', que es igualmente una 1mecanica 

del poder•·eatá n~ciendo; -~efine com~ se fUede hacer presa 

en el c_uer¡,JO de los demás, no siin!J_le:nente para que ·ellos 

hagan lo que se desea, sino-,para o..ue operen como se quiere, 

con las técnicas, según ia r.~pidez y la eficacia que se deter-

·mina. La disciplina fabrica. así CL\erpos .sorne.tidos y ejercita-

dos, cuerpos dóciles...... La disciplina aumE:nta. las fuerzas 
- . . ..,.· 

del ~uerpo (en tér:nino:s ec1rn6micos de utilidad), y disminuye 

esas mismas fu~r_zas. (en términos polí.ticos de~ obedi8ncia). En 

·una :fi8.1Abrr:. disocia el po;l•~r del cuerpo l de .Un8. _t;a.rte hace 

de este _¡,;oder una 'aptitud' una.'cavs.cidacl' q_ue tra·~a de awnen, 

tar y· cambia por_ otra parte.la ener~fa, la potencia que de 

ello poilría rcn:ml tar y -la convierte· en·. uria. r·el1i.ci6n de su~ 
1. 

jeción eEtri_cta 11 (Foucault, Michel .• ·op. cit., p. JJ0-142). 

El parri.digma méd~co cuyo desarrollo va aparejado al 

·_. '---~º·-'~--· '.:],. · __ ,, 

reporte .:nexner el. qite d13~1cr·ibe eL nu.~:ll·;·k .. ~adi~~a méciico. 

-_ --.'.·=e_ '~>~~j~~~~- .. -:-:1-..;·-."_~~-;C~;·;,~ ~oi·-'·- --, -- - --;;'-,2:.:.-:_. 

Vearno.s' c~~o; en·.~Estaclos Unidos e~; el 
:~.~ «.'.·:;'_·-~ ~~· ··. ·.·«,:,, :,:-·~.'t.·:, ., ;~:. 

. ., . 
mente desdé el norte. 
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----- --- --como·· c 

ca sobre 

tiS~po, mismo au-

tor que 

afoyar el 

a.lianza. entre· este~tlecer el 
. . 

dominio-de los que. investigación sobre los 

que practicaban la medicit:ia (Berliner, "A larger pers¡;.ective 

on the Pl e:mer Report", In'G1n'nation:i.l Journul of EePl th Ser-

~' V. 51 No. 4, 1975·, p. 588). Esto llevó a varios cam-

_bias en :)..o c1ue se refiere· a las encuela;. de rr.edioina, pero 

sobre touo trit.L'lf6.la instituciona.liit.ación cle 'un varr•.clié·;rua 

de la liledicÚ1a. que i~~fúye ia concepción del cuerpo humano 

cómo un pegote de partes qne se suman y. forman °el cu.;ri·'º'· ·_ · 
. . . - . . . . 

sin relación entre.sh:y·con·.es)o, el_desaáoll_o ~~nfa;;:i.:0: .- - '' ' -: ·. ··_,.,. -.- . ·' . -~ .. -,,,~- -
-~ - -

,' •.. • ••.. ::-_;_.·:,-,-,'·.:, ·;·._ :-··_--,-,. ___ -.'·_. ,·_--_--.-;-,- .. , --~--.--:---·:-:"'~--;~· .. j;-'···.,-!__:~-:-c-:·-·.-_-:c..--.---' · .. -

él.e la terapia· ele reparac1on··de )o cle~\COIU];:uesto• ','·~r.;tw concep-

c¡"~~ d.el · cue rp_o ~e de;~,¡~¡ d~ {~-~'hi~st;ri~~áe ·1a ~~~:¡~foa c~;;n¡;- --~,,, ' 
e• j 

.. 
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ciencia. a la que hemos a:ludido antério.r¡nénte, ~r que está 

:::~·~:::::::::o~~!!f tlJi~~íÍ~~~~~:::::b:::::· 
--_,': :':"!• -~ ~\·:.;:;' 

a la producci'6n c~1,:i.ta1i'~·t~ 

· Son iml:lo~t~rit~·~}lOr:;:'csm: .. ·.·.•·.i ... :o ..•. '. .. '.·.·s.:.•.·· .• (~U:e se dan con el Repor-
~~\-_:. /,'\~; . 

te. Flexner en Esfad.os'úri{4~_6LlYi3-;?'.~&!r~ir~insti tucioriaÚzaci6n 
-~ ~:'~-¡~g_~~-;j,;~:-~~ !.:'.~~ -:--,...~t~~ - : -_,._. 

de la medicina en México ~u:io 'Y..Fii.en~, siempre, en la .!Jráctica 
.·.¡·. 

de la medicina preven ti va·· y curá.tiv~, .·· 1ós modelos del menciona-

. do ~aradigma. Así como la idnologís. que lo :iur,tenta· efJ la .vi-

·si6ri de la enfermedad como algo que afecta al individuo y en-

·fa tiza la respuesta terapéutica indi viuual, absuelve de to\].a 

responsabilidgd sobre las enfermedades a los f<:.c".;or-es econ6-. . 
.·micos y polític.os.. (tiavarro, Vicente. "Social cla'ss, poli-

ti cal power and the sta te, and theil' .irn,¡.ilica tion.s in· hnn.l th. 

and medicine, John Hopkin'.3 University, Bal ti!r1ore~ 1976, 

p. 40). 
. . 

. fa. historia oficial de la salubridacl del país ha-

bla del estado de los reglamentos en. cues.tión d_e higiene ¡.¡ú-

· blica, los curüeEJ pertenecían a convencioneH sH.ni tarie.:; nor-
!~-'-i··~ 

"·e~m0 r·J· e· .. ti::i s y europeas cnm.v" un. R •. ·1· ·'·',·n·~· r;_',e-·e·1· 0 •• vr..ttlo· "'.v~.nce téc-1 .. c;. - • ''·.... . , _ . ~ _ _ • "' , 

·. 
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nido a principios ·de siglo~ · 

_________ -----·----·:.";\d6.!ll~s~_cle}_.Q_~9.-_~,g_o. están: vigentes el Regla.11ento de 

.sa.ni d2.d '.;ie.rítima c en sús '~~1i.di on~s' 1o8 r·~¡:,;las e dc::bl eci'ds.s 

Por la Convenci6n Sanl.taria.de Washington de octubre de 1905 

{a la que se adhiri6 el gobierno de la ReiiÚblica) ••• Méxic·o 

adherido a la ConvMción Sa.n~ tarie. ele \'iashington el.e 1905, i'ue-

de ofrecer al mundo .civilizado un conjunto de leyes y disposi-

cione·s sobre Higiene Pública y person;3.J:, que en na.da desmere-

ce de le.s me.jgres ••• 0 

_.-._· '.::.. 

"Il7.éxico, adherido a la. Cori.venci6n fü1.r,.l. te.ria. de Dres-

t1-::, acef1t6 le.s reeln.n v.'1t·:-.~l11s .en el Coúgreso de Roma, de 1907, 

en .cuya virtud nuestro pais se comprometía a.ayudará la 

1 Oficina Internacional d.e Higiene PúbÜca 1 , con sede en P1~.r~ s, 

y como, por~o·í.ra fiar·te, hflbÍa suscrito los acu&r·dos inicüi.les 

Panameiic~nos en 1910, no sólo tenía sus progrnmas propios, 

federales o. estatales, sino que, además, ya ma.ntenia s6litbs 

relaciones cieri.tific.<;.s con los clemás .f:JaÍses int'ereb:::.do,." 

(.UvF>rez Awé'6quita, José, et al., Historia de la salubrirl··1d 

y asistencia. en México. ·s. S~A., México, 1960, Toma.:,._II, 

p. 15). 

Veremos en el sigúiente caJ!ítUlo. c6rno. es.i.)eCÍfica-
- . - 1 

. "''":>·~''.":. 
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... 

mente en las accior..<::s conc:i:·e·fos';.:'l.el .~b·Bi'i.a'.o e~.n:r:.te!-ia. de 
·.V<~, > ·: .. :~: . ··~ 

-----salud se van utiliznnclo~los rno'deloi j.H,J:iú.estCJS. por .los Esta-

d.os Unid.os, y que son básicninen-te los de la medicina ca¡Ji-

ta.lista. 

--·¡.:..~, 
,-:. 
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3. ACCIONES DEL EST.Jl¿)..Q.UIEXICANO P,'..RA LOGRAR SU I131U'.l'Ir1TA--·------- ... -------;"'-·-·-

J.l. Forrn;.ción de la ~,::trtictLu·~ sa.'1i t-iri::i. 1ue ol de sarro-

llo del capitalismo necesita para su crecimiento. 

Sanitarismo 

El nuevo Estado mexicano es un Estado capitalis-

ta, su misi6n hist6rica h:a sido la de reproducir las re-

laciones socieJ.es de producción. Ahora bien, dentro de esa 

repr?ducción de las re.laciones sociales se pueden apreciar 

dos grandes campos en los que actúa el Estado en materia 

de salud. Esta divisi6n no es mecánica, la hacemos para 

~ines de investigación de fenómenos complejos como son los 

socieJ.es. En ningún momento se trata de hacer estático el 

problema,.ni de negar las relaciones que·existen entre es-

tas dos divisiones que a continuación mencionaremos. 

La primera sería la serie de actividades encamin_§!. 

das hacia la formación de una infraestructura sanitaria y 

hacia la. reproducción directa de la mEjllo de obra; la:-<segun-

da ser!a el tútelaje político y práctico del sector salud 

·. 



.¡ 
¡ 

-97:.. 

prácticado por el Estado~;;,. 
,,; . 

. La primera está más relacionada con la reproduc-

. cicSn .econ6mica, pero no deja. de ser también fuente de le

gitimaÚ6n.·. La segunda se refiere más estrechamente a la 

creaci6n de consenso, a la reproducci6n icleol6gica. 

No se niega.p. en absoluto la.s relaciones entre am

bas, ni se hace una comparaci6n· en cuanto a su importan.cía. 

· Sin la primera, sin la creaci6n de una· infraestructura sa_ 

nitaria mínima -como sucede con la .creaci6n de la infraes-

·. tructura econ6mica por parte del Estado- y sin la reproduc-

· cicSn de la fuerza de trabajo no seria posible reproducir el 

· si.stema de producc.i6n y· de apropiaci6n del excedente, 9omo · 

:'tampoco seria posible mantener un grado de paz política y 

: control social sin la hegemonizacicSn que ha creado el Es-

· tado· mexicano. 

¿Cuál era la situaci6n concreta ante la. cual ha-

b!a que actuar en materia de salud a principios de siglo, 

en qué ámbitos específicos se empiezan a resolver dichos 

problemas y con qué objetivos? 

La situacicSn de salud en general era reflejo -r 
consecuencia del desarrollo incipiente de nuestro capi-
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talismo dependiente. M~xico era básicamente un lugar ideal 

pa.ra la inversión extranjera, así como un exportado~ de ma-

. terias primas y alimentos, y además, un mercado para los 

productos manufacturados. Todo esto en relación con los 

pa.i.see industriales más desarrollados, especialmente con Es-

tados Unidos. 

Casi todo el esfuerzo de producción iba en este 

. sentido y la ganancia máxima era el objetivo clave. El gra

do de explotación de la mano de obra y la ausencia de las 

mínimas garantías de subsiste.ncia traían apare jada una de-
. . 

plorable situación de salud de la poblaci6n. El estado de 

la higiene p~blica a principios de siglo también era muy de-

primente, aunque habían existido organismos del Estado en-

cargados de tales menesteres. 

Para tener una idea acerca de la higiene pública 

que privaba basta enumerar la colección de epidemias que se 

suscitaron durante esos años: cólera, fiebre amarilla, tifo, 

paludismo y' viruela (Alvarez Amhquita, José, et al., .21!.· . 

Cit, Tomo II, p. 45-145) 
':>· 

En_1e96 la tasa de natalidad era de 31.7 y la de 

mortalidad era de 31. 6. Para 1902 la tasa de natalidad in-
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cremento a 33. 7 --y. la de: :mortalidad también a 34. 4. En 
~ ~. . 

... • '· - ' . . 1 ~-

' 1910 .. sufre una baja. quedando la natalidad en 32 y la mor-

'talidad en 32. 3. En todo este período la tasa de morta-

'lidad es mayor que la de la natalidad. 

Al tomar las riendas del sector salud, el nuevo 

'Estado ·va a dar prioridad al sanitarismo, relegando la 

atenci6n m~dica a segundo término. El Estado se percata-

'ba de que la mala salud y la pésima higiene publica inci-

'dían negativamente eli el desarrollo econ6mico del país. 

:Este peligro era percibido también por Estados Unidos, 

.país sumamente interesado en el futuro de la higiene pú-

-blica, pero específicamente en los lugares de producci6n, 

'·en los puertos y Tas fronteras. El interés, evidentemente, 

'era en fUilci6n de evitar cada vez más l_a repercusi6n del 

_factor salud en la merma de sus ganancias. 
".. \ . . . ,_. . . 
- · - - ' Dentro de ·estos intereses se realizaron una se-

'rie-de·-~c~iones_C'oncretás para mejorar la situaci6n mencio-

·nada, 

Así como el desarrollo de la infraestr1~ot1.¡ra eco-

· n6mica estaba dirigida por los países mas desarrollados y 

··se realizaba bafo sus directrices, la resoluci6n de los pro-
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.blemas de sanidad en el país estaráD. guiado.s por la misma 

estrella, siguiendo siempre los objetivos antes señale.dos. 

· Los organismos del Estado anteriores a la consti tuci6n de 

1917 habían tenido una práctica consultiva exclusivamente. 

El Consejo Superior de Salubridad formado por un 

cuerpo colegiado con carácter exclusivemente normativo y 

consul·tivo dependiente del Ministerio de Gobernaci6n, ac:.. 

· tuaba sobre todo basándose en las :i:ecomendaciones de los 

distintos organismos internacionales (Bustamante, Miguel 

E. , . "Salud pública y .seguridad social.", :Memoria. del II Con

greso de la Academia Nacion2l de Medicina, 1969, Vol. 1, 

p. 1). 

Las atribuciones del Departamento de Salubridad, 

. a partir de la Ley de Organizaci6n Política. del 14 de abril 

de 1917,. entre otras, el adoptar medidas· contra el alcoho

lismo; es·tablecer policía sanitaria en los puertos, costas 

y .fronteras; tomar medidas contra enfermedades epidémicas y 

para evitar la propagaci6n de enfermedades contagiosas si

guiendo la legislaci6n se dan los primeros pasos. 'El Esta

do en México asume, central.iza y controla bajo su manto el 

problema nacional ele la sal.ua._, partiendo de los intereses 
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mencionH.dos y trabajando ".~{1 los lugares de más importancia 

p_ara dichos intereses: pu~rtos, fronteras y zonas de pro

ducci6n. Esto se llevaba ·a e.abo _principalmente por medio 

de canpañas contra enfermedades transmisibles. 

Las. acciones q_ue el Estado llevará a cabo en la 

· p~áctica -básicamente programas sanitarios- están influi-

d~s _directamente por organismos internacionales. 

En México, será la Fundación Rockefeller la que 

-más incida en las determin~ciones en relación al problema de 

sanidad. Dichas determinaciones, como hemos visto, se carac-

terizar6.n por: a) estar dirigidas. hacia la protecci6n del 

comercio exterior y b) salvaguardar los intereses de la in-. 

versión extranjera. 

Para esta organización era claro que las estrate-

· g~~ª~- de sa;lud _servirían para aumentar la ,productividad y re-.· 

ducir la autonomía cul turru de la fuerza de tre.bajo, adaptán-

dola al nuevo orden de- cosas, y también para reducir la hoa-

tilidad hacia Estados Unidos. 

En un estudio reciente se ve cómo los programas de 

la ·fundaci6n Rockefeller en los países extranjeros fueron 

hechos pEira ayudar a Estados Unidos a desarrollar y controlar 

- e __ 



·-102- .. 

ios.mercados y recursos de esas naciones. Los principales 

-. - ·-·- ·propcSsitos de los programas, segdn el estudio de E. Richard 

· Brown, eran: 

l) Control de los ·recursos y mercados, sobre todo 

de los países exportadores de materias primas. 

También era ireportante mantener el control po

lítico, con objeto de conservar abiertas las 

puertas a las ganancias del capitru. extrenje

ro invertido. 

2) El desarrollo de los países atrasados era vis

to como importante para la mejor explotaci6n de 

sus recursos, mercados y posibilidades de inve! 

si6n. 

3) Las enfermedades tropicales eran vistas como ob~ 

t!culos para que la gente de loe pP-Ísee no in

dustrializados recibiera los beneficios de la 

c1vilizaci6n y contribuyera al des.arrollo del 

país. 

4) Los estrategas de la fUndaci6n· pensaba.;¡. qu•3 las 

·ciencias biomédicas, aplicadas a través de los 
-· º" 

progT<'?las de salud pública, inc~ementarían los 
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índices.de salud y la capacidad de trabajo, y 

·· - - ··servirían en la indicación de adaptación de la 

· . .: .. cultura occidental y de la dominación política 

-:_·y económica de Estados Unidos (Brown, Richard, 

"Public He al th in Imperialism early Rockefeller 

programa at home and abroad". School of Public 

Health, Univers;i.ty of Berkeley, U.S.A. p. 899-901). 

Es decir, los programas servirán para aumentar la 

productividad, para reducir la autonomía cultural 

y adaptar a la nueva fuerza de trabajo, y· tambi~n 

para reducir la hostilidad hacia. Estados Unidos 

y minar las tierras de una independencia políti-

ci:i- y económica de los país~ s no industrializados. 

~9,B beneficiados, por supuesto, eran los a.Utócto-

nos, que ahora se.r_í_an ·"·.,más felices, más sanos, más traba-·· 

jadores permanente.s, y produciendo más pHra ellos y para su 

patrón••. (Brown .Richard, op. cit. , p. 901) 

Pero no sólo la productividad importaba¡ en el es-

tudio citado se afirn1a que tambi~n era importa..'lte reducir la 

resistencia caltural de los "incivilizac1os" y. "atrasados". 

Todo esto con la finalidad dltima de controlar las economías 
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y las instituciones de 
0

los países. En Am~rica Latina se 

-
crearon organizaciones y ministerios del gobierno que les 

asegurara que "···.el control total del dinero estaría en 

manos de nuestra gente y rio de los nativos". (J. H. White 

to w. Rose, August 14, 1915. Correspondencia. Interna-

tionaJ. He al th Comission Files~ Rockefeller Foimdations 

Archieves. Citado por Bro\vn, Richard, op. cit.). 

Este control directo era desead.o por ia fundación 

por dos razones: que los nativos no les echaran a perder 

los planes de incremento de la productividad, y que se lo-

gra.ra. una actitud m~s favorable hacia la domins.ción econó-

mica y política. ejercida por Estados Unidos. 

Aparte de. la participación directa en campañas, 

la influencia. de Estados Unidos es fundamental en la expor-

tación de conocimientos técnicos de san~dad y salubridad, 

as! como en las concepcionos de salud y la formación de 

m&dicos, 

Los resultados positivos de las campañas sanita .. 

rias en las zonas de proCl.ucción facilitaron la incorpora-

· cicSn de la ciencia m«Sdica al proceso productivo y el desa-

rrollo de la. misma (Castillo Salgado, Carlos, "El su.rgi-
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miento de la seguridad social en Latinoamérica". Edici6n 

mimeográfica, Mthico, 1978,-p~ 28). 
. ·.~ ~ 

· Ya aqu.í" se enlaza cl'.:1.ramente el paradigma m~dico 

que importamos, a través del mencionado reporte Flexner, con 

la práctica concreta en programas de. salud. 

El Departamento de Salubridad empez6 por responder 

a:las urgen·tes necesidades. En 1920 ·tuvimos brotes epidémi-

cós de peste bub6nica y fiebre amarilla en Veracruz, además 

de viruela, 
e 

Ta a mediados de los años veinte Salubridad se ha-

ce ~argo de algunos problemas sanitarios, ~alea como la sí

filis·, la tubercu1·osis, higiene infantil, etcétera (Alvarez 

A.rnhquita., op. cit: ~ p. 207•267). 

-· Con su funci6n de efectuar acciones sanitarias so-

bre todo -en puertos y fronteras, este departamento forzosa-

mente tenía que estar centralizado, 
·.C· 

... Se excluía expresamente a los estados de las prin.;. 

cipales facultades de soberanía én materia de salubridad, 

const.i tuyéndose por la Carta Política de 1917_la Dic.tadura. 

Federal sanitaria · 

- "El Dr. José Maríri RodrÍ¿uez, id.eali.3ta en políti
ca y en su profer.i6n, en una de li~s discusiones ha 
bidas en el Conr.:reso ConstitÜyente.:·de Queréta.r·J,: 
'en el que figuró como diputado por Coahuila, defen 
dio. el. punto que se refería a la salubridad gene= 
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·. 
ral, diciendo éiue 'la dictadura sanitaria es 
la rtnica que t~ieran los pueblos civilizad.os'. 
El Dr. José Maria Rodríguez era un entusiasta 
defens.or ·ae los derechos humanos y de la demo
cracia como formá ·superior de la vida organi-
zada en régimen de sociedad. De ahí que la -
expresi6n, superficialmente vista, nos parezca 
contraria al pensamiento moral y político de -
su autor; pero no, .al profundizar en· la frase, 
~sta pierde,· en primer lugar, cualquier carác-
ter de imagen que pudiese tener, pa.ra conver-:: 
tirse en una aseveraci6n rotunda y categ6rica:. 
los pueblos civilizados, en nombre de la salud 
colectiva, y aun de la integridad física e in
telectu::-..1 o de la vida, aceptan norme.s sanita
rias por coactiv~s que éstas sean. Por tanto, 
l.e. legislación sani turia debe de poseer la mi~ 
ma fuerza impositiva que las ordenanzas milit.§. 
'.!:.~l:!.L.llU:es __ gº __ !!l__?!!.e!.Ei mila~:r_Q_~ por su b!U-S.9.~c'!:_¡;.d, 
~() __ ~s. __ posible _g.~~--~ T.lUeblo adquiera. esa cul t~ 
ra gue ho~ nos permite ac~~~ volu~~arirunente 
tales normas, mas aún si durante a.fíos y mas -
años nada se hizo por educar debidamente a-.
él". (Alvarez Amézquita, º.E· cit. p. 105, T. -
II)· 

Como se puede ob;:iervar, la nueva insti tuci6n esta-

ba bajo el rígido control del Estado, y'en adelante será 

utilizada y manejada de acuerdo a las necesidades de sa-

lud, socitü.es y políticas que el gobierno juzgue primordia-

les. 

La atención m&dica estatal, hasta este momento, 

había quedado en segundo lugar. Había sido parte de la. Be-

neficencia Públic::;. que naciera en 1861. Ahí se atendÍlm, 

* El subrayado es mio. 
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despu~s de haber desaparecido· las corporaciones religiosas, 

los cnsos que requerían de ~tenci6n médica, en hospitales, 

manicomios, cárc~les y asilos (Alve.rez Am~zquita, op. cit. 

p •. 240). 

Oreemos que las razones de que hasta momento no 

se ,haya privilegiado más la atenci6n médica son ias sigu:l.en-

tes: El movimiento popular lo incluía en .sus reivindicacio

nes, pero junto a la. l~~ por la tierra p.era.ía importancia. 

Sin embargo, hay que subrayar a.ue la lucha por .. la. seguridad .. 
en el trabajo y por la. salud fue una reivindicaci<Sn siemp.re 

pr:sente dentro del movimiento de los trabajadores or~aniza-

dos. 

• 1 

.. ~?-•• 
~ ·.•' 

:: 

r. 
~·. -.. 
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3.2. La demanda de ~alud dentro del contexto del movimionto 

de los trabajadores organizado por el Estado 

Deapu&a de la conatituci6n de 1917 que promulgaba 

al Estado como mediador de la lucha de clase•• el movimiento 

de loa trabajadores entra en la etapa de inatitucionaliza-

ci6n. Bl movimiento obrero ae oficializa con la creaci6n do 

la CROM en 1918. Se inauguran con esto el autoritarismo. la 

jerarquizaci6n. el paternialismo y la manipulaci6n de las º!. 

· SaJ:lizacione• obreras• que caracterizar&n de ahora en adelan

te a.1 corporativismo en el pals (Gonz&lez Casanova, Pablo, • 

.21?.• . .2!• P. 12) La• demandas do loa trabajadores organiza--. . . 

do•• desde este periodo hiat6rico, deben ser vistas dentro • 

del contexto tanto de la• demandas en si. como de la organi~ 

za.c.~6~ oficial q:-ae el Es_tado empieza a crear. 

Los grupos independientes que se hablan opuesta al 
-. . . 

nuevo poder del .Bstado fueron destruidos con el gobierno de 

Calle•1 ••rAn duramente reprimido• desde el clero basta los 

anarquistas. 

"Con la ••tructuraci6n del poder• disperso en loa 

¡rupo• t y jerarquizado y Qoncentrado entra lo• caudillos go'• 

bernaates y el Presidente, floreció una polltica de arbitra• 

je. conciliación y sanción legal e ilegal¡ una polltica de P.!?, 

der que usa las leyes como poder y las viola como poder, de.2, 
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tro de la l6gica de lealtadee y deslealtades, y responaabil! 

dades en la decisi6n f'inal que quedan a cargo de loa jetes, , ..... :.: ., 

conocedores y titulares del gobierno nacional, social" (Gol!, 

z¡lez Casanova, Pablo, 21?.• ~· P. 9). 
::': 

.... 

E~ control polltico-militar era lllUY complejo, y 

adem'a del ej&rcito se sinti6 la necesidad de un partido po• 

lltico institucion~l que apoyase al presidente. Ser& el pa.t, 

tido del.Estado uno de los aparatos idaol6gicos de mayor im
-¡ f. 

portancia; partido polltico que aparentemente proviene de la 
...... 
. sociedad civil, con un lenguaje democr&tico, ·.,eero al servi- . 

cio exclusivo del po~er del Estado. 

En 1929 se habla formado el Partido Nacional Revo

_ lucionario (PNR) que ser& m!s tarde el Partido de la Revolu

cion Hex:i.cana (PRM) y por último el PRI. Este partido dará 

tuerza y ~\l~.tento al poder del Estado desde este momento en 

la lucha por la begemonizaci6n, aunque suf'ra transf'ormacio~

.nes en su interior, con el acomodo de las f'uerzas dentro del 

miaao Estado. Plutarco lliaa Calles es el responsable de la 

cre'aoi6n del Partido Nacional Revolucionario. 

La obra de Plutarco Elias Callea f'u6 la de consol.!, 

dar el gobierno y controlar loa conflictos f las leyes e in.!, 

titucionea del Estado mexicano. El primer paso tue la de 

institucionalizar el poder pol!tico •. 

El pala· sal1a en ese momento del conf'licto religioso, que 
..... !"""'" (".~t.~ . ,. :_ -:>-~--

f'ue el mas grave pa~a el Estado revo:tuci.onario 1 Y. ante la em 
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bestida y las aun proliferantes grupos de poder sinti6 la i!!!, 

periosa necesidad de organizar ,Y. crear las instituciones que 

le permitieran seguir con la polltica de desarrollo. Esta -

se vela minada por. los conflictoa. 

Calles aniquilar& al grupo polltico mas f'uerte del 

palss los obregonistas. A la muerte de su lider que era el 

sucesor proximo de Calles. Aprovecho la rebeli6n'escobaris

ta para deshacerse de algunos generaies dudosos; quedando as! 

abierto el camino para la creaci6n de el que seria el instru 
. -

mento para que el pals pasara a ser una naci6n de institucio• 

nes y leyes: la creaci6n del Partido Nacional Revolucionario. 

Despu6s de esto, las luchas pol!ticas se solucion!. 

rian en el seno del PNR1 que estuvo f'ormado =·por todas las 

·agrupaciones y partidos ·locales del pa!s. Se caracterizó b,! 

sicamente por su "centralismo democr&tico" (Meyer Lcrenzo, 

et. al. Historia de la revoluci6n mexicana. Periodo 1928-

12.li• Colegio. de Mbico, 1978. P. 871. 

Desde 1929 hasta 19)) se privilegia la politica de 

clase• aobre la de las alianzas y se intenaif'ica la r.epresión 

de las clases trabajadoras, que ya estaban muy af'ectadas en 

sus ingresos reales debido a la criaia econ6mica. (González 

Cuanova .21?.• .2!1• P. 13 ). 

El maximato tendrá· como caracterlstica-Uil°'poder uni 

'personal que usarla cualquier tipo de medio para la éonsolid!, 

ción del poder del .Jefe m&ximo, y cuyo tin era la f'ormación 

de un poder de Estaw perfectamente est~uctv~do al mando del 
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p~eaidente. Para lograr esto hnbia tenido que pnaar por ene.!, 

ma de las clase• trabajadoras y privilegiar al capital. 

La constituci6n de 1917 tenia algunas desventajas -

para loa proyectos de Calles. Pa•o sobre ella todas las ve-

ces que fueran necesarias para llegar a ser finalmente "el j.! 

fe m&ximo 11 • 

Calles mantuvo el poder mediante el control del PNR, 

aún aobre los presidentea tanto Portes Gil como Ort1z Rubio qu•· 

estuvieron supeditados y dependientes del poder de Callea. 

Durante este periodo la acci6n administrativa :fuá 

desastrosa, ninguna obra de gobierno tJe llev6 ac cabo. (Meyer, 

Lorenzo, op. cit. P. 107). 

Las pol1ticas del Estado astan dadas en la plata:fo!, 

·ma polltica del PNR. En 1929 loa propósitos dentro del PNR 

con e•tos. 

1) fusionar a nivel nacional los elementos revoluciona--

rioa. Dar coherencia a loa diversos grupos de la burocracia 

polltica y :fortalecer el centro integrador y al preaidente, -

en detrimento del regionalismo y del localismo. 
o 

2) _Garantizar a loa militare• sus poaicionea dentro de -

la buro_cracia politica. Se establece asi . .llD marco inatituci.2, 

nal -un terreno de compromiso- para la trana~erencia pacifica 

del poder en cada snceai6n pr~aidenciai .----··------- · 

J) Se desea crear una base social de apoyo para la bux·o

craéia pol!tica. 
e 

: .. .... ·· 
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En el terreno de la salud Calles babia expedido un 

c6digo sanitario que implicaba la acci6n del Estado en capi-

. tales de estado y ciudades importantes. Ya no se trabajarla 

exclusivamente en puertos y fronteras. 

&D los estados se establecieron dispensarios para -

~a atenci6n de enfermedades de la localidad y de carácter V.!, 

nereo en cinco lugares hasta 1926~ 

Se refiere Calles en su informe de 1925 a la conti

nua inspecci6n por el servicio de higiene veterinaria en los 

mercados de carne. 

(M&xico a través de los informes presidenciales, op. 

cit. p. XXXIV). Durante este periodo además de la acci6n so

bre epidemias se realizaron otras actividades. Con Portes Gil 

. se celebr6 un convenio con el Puerto de Veracruz que inaugur.2. 

rl la experiencia de cooperaci6n de la federaci6n con los mun.!, 

cipios. Se establecieron dispensarios,antituberculosos en 1929 

a ra!z del programa nacional contra la tuberculosis. 

Continuaron trabajando en las .enfermedades transmis.!, 

bl••· 

La organización del poder polltico que se empieza a 

caracterizar en M&xico despu&s del maximato se configura Y. • 

consolida a partir de la institucionalizaci6n de la lucha de 

clases y de la creaci6n del Bstado como árbitro de ía misma •. 

La pol!tica de ºmasas y las alianzas de clase serán la base de. 
··O--

sustentaci6n del poder del Estado como conciliador situado por 

·, 
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encima de todas las pugn3s sociales y erigido como gula abso

luto. del pa!s en su desarrollo econ6mico, polS.tico y social -

:(Gonz&lez Casanova, Pablof .2.E• ill• P. 14 ). 

r .. ' : · ·'· ·· La candidatura de Cárdenas surgi6 en el mismo seno 

del partido creado por Calles 1 y a pesar de su oposici't1n, al 

mismo tiempo que se dio a conocer el primer plan sexenal del 

PNR. Bi sucesor en.la·presidencia 1 Cárdenas. llevará a eiei 

to una poU.tica y wta. forma de consolidaci6n del Estado dife 
. . -

rente, donde las masas ser&n un punto focal i'mportante y 

rlegarán a ser el sost&n más efectivo del Estado; ya no será 

el podar de un individuo. sino el de las instituciones. 

Los calÍlbios que se gestaron dentro del mismo part! 

do y que lo trans~ormarán a la liu-go do los años 1932•19)6 

en el PRM, son re~lejo de una movilizaci6n necesaria de las 

estructuras pol!ticas para .adecuara~ a la situación social 

del pa!s ante· la movilizaci6n de las clases trabajadoras. S.!, 

rán. loa lideres j6venes quienes luchen por los cambios en el 

partido• cambios que darán lugar a la transtormaci6n del PNR 

en PRK (González Casanova,. Pablo, op. cit. P. 18). 
, . .. _. , .. El r6gimon dol Gral. L'zaro c&rdenas se caracterizó 

socialmente por el gran control polltico que ejerci& el Esta

do .sobre la clase trabajadora con su politica de masas. Se • 

ponen en jaque todas las formas precedentes de organizaci6n -

social ~ sistemas de producci&n. Para sustentar y desai:rollar 

el capitaliamo, además de la organización social y de los gr~ 

t: 
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p,oa de presión~ el Estado pone a funcionar todo un sistema de 

ideales nacionalistas que van a tener efectos eficaces en las 

masas trabajadoras. El Estado cobra tuerza con la instituci.2. 

nalización de una serie de agrupaciones que encuadran a loa • 

empleados p&blicos y confederados en organismos a nivel regi,2_ 

nal, local y nacional. Todos los grupos de presión son orga• 

nizados en •ectoresi obrero, campesino y popular. Predomina 

la rama civil da la burocracia pol1tica mediante la ejecuci6n 

de reformas estructurales, movilizaci6n y encuadramiento pol,! 

.tico de los trabjadores del campo y de la ciudad, y la milit.!!, 

rización de estas tuerzas sociales como única garant1a posi-

ble para la realización y el mantenimiento de las propias r!, 

formas .(Córdova, Arnaldo9 La pol!tica de masas del cardenis

!!2• Era, H6xico, 197~, P• 11-37). 

Con C&rdenas se conaolida el Estado mexicano, y con 

6ste, las condicione• para el desarrollo capitalista del pa!s. 

Lo que hace posible el control de la lucha de cla•• 

••• por parte del Bstado es la pol1tica-de masas que organiza 

C&rdenas. Esta po11tica significaba para el Estado "·•••te~ 

d•r a la organizaci6n agraria, cooperativa y sindical del tr.! 

bajador, protegi6ndolo decididamente en sus intereses y ne~e

sidadea¡ para que el deaenv·olvimiento de la econ6m1a nacional 

•• efect&e bajo la dirección del Estado y bajo este~control. se 

encauce el jego de todas las fuerzas económicas para conseguir 

orientarlas hacia la más completa solución de las nocesidades 



-11.4-

nacionales" (P.N.R. Cat'denas, Lazaro. Momoria de la Segun

da Convenci6n Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolu

cionario, México, 1934, p~ 190. Citado por Cordova Arnaldo 1 

op. cit. p. 52.). 

·El movimiento de los trabajadores nunca dej& de ena::, 

bolar aus demandas, aunque ~stas fueran retomadas y adminis-

·tradas por ol Eotado •. La org~izaci6n obrera fue reprimida·• 

durante •l gobierno de Calles procisamente por eso, por sus in 
.. -

tentos de independencia, y'para .frenar la fuerz3 que pod!a t~ 

mar como movimiento. 

La demanda de salud estuvo siempre.presente dentro 

del movimiento obrero, sobre todo en relaci6n con la•.condi-

ciones de salud en el trabajo y la higiene en goneral, debido 

a que las condiciones de vida d:Lstaban mucho de sor satisf'ac-

torias. 

Las· condiciones de higiene en las zonas .de produc-

ci6n aon claramente un problema del Estado. Y asi lo postul!, 

bana 

"Desde el punto de viata econ&mico •e conaidera ac-

tualmente al hombre como un valor social; por tanto, debe CO.!!, 

•iderarae a la vida humana como un capitQl. 

"La riqueza de nuestro pala, la riqueza de nuestros 

Estados, su progreso, imposibla sin ella, est&n, forzosaman•• 

te, •n relación directa con Ql númaro y c~lidad de sus fuen--

ten productivas. Ahora bien, llinguna existe qua produzc~ tn~ 
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to como el hombre. Si ea.una obligaci6n de los gobiernos tr.e. 

bajar intensamente por el progreso de su pala, aumentar y me• 

jorar la calidad de sus t'uentes de producci&n, deber& sor, por 

tanto, su obligaci6n m&xima,· cuidar de loa individuos•"• •• "El 

cuidado de loa individuos es, pues, un aaunto de econom!a ~a-

cional, y 1 por lo mismo, un asunto de obligacibn gubernamental. 

·El dinero gastado en &~, no es, como hasta hace poco ae ha pe~ 

aado 1 7 como todav1a,·por desgracia, muchos piensan, un dospi! 

farro1 sino todo lo contrario, un negocio1 el mejor negocio que 

puede hacer un pala, un Estado. Es una colocación de Ctq)ital 

que producir& un rendimiento mayor que el emploado en cualqui,! 

ra otro. Es el 6nico medio de que nuestro pata y nuestors Es

tados consigan el capital más precioao, el que noa permitirá • 

mañana conquistar el éxito y la victoria" (Bolet!n del Dcpart.! 

•en.to de Salubridad Pública No. 1 1 Vo16men 1 1 México, D.F. P• 

5•9 1 1930 1 citado por Alvarez Am6zquita, op. cit., P• 330, T. 

ll). 

Bs entonces por las do• v!as que hemos manejado que 

se configurarúa los nacientes institutos de salud& como legi• 

timaci6n por parte del Bstado 1 que ea ya el tutor de la salud, 

y ante la necesidad del desarrollo de la sanidad, y poster.:l,or• 

mente de la atenci6n m6dica, para el progreso econ&•ico. 
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Organización del Estado de los diferentes sectores, y 

c6mo a cada sector se le crea una instituci6n de salud • 

Atenci6n m&dica. . .> 

.-La burocracia polltica se connolida en el poder con 

c&rdenas. La polltica de masas en este periodo da al Estado 
r· .. 

~a ~uerza y una capacidad de control m&ximas. Las activida

des concretas por parte del mismo en el ca111po de la salud se 

·:ººJJ:f:Lguran en tal momento por esta pol!.tica de masas y, adem&s, 

por 1as necesidades econ6micas· que va a plantear el desarrollo 
'·· . 

~fon6mico del pala. 

Es en las plataformas pollticas del partido oficial 

.donde se enarbolan las reformas en el pl~o de la salud. As! 
~- '· . 
~~ hizo Clrdenaa deade an.tea de entrar en la presidencia, co

~o. ~a promesa b&sica del r6gimen, con la mira de lograr el -

~~~yo de las masas en la consolidaci6n del Eatado. 

El plan.aexenal del PNR de 19)1' :f'ue tomado por c&r-
dena• comoc su plan d.e gobierno.1 en .el .documento. están plasma

~N~, las r-4'.formH qu41, se llev_ar.1au a c.ab.o y las declaraciones 

· ~-~ princip.~~s que sustentaban los cambios. En. la declaración 

~e principios del PRM de 1936 se expresan claramante.los c~m-
... 1 t. • 

bioa ea la. seguridad social.que el partido y el Estado pensa-

~~n que babia que realizar. 

Estamos ya en el gobierno no de individuos sino de 

instituciones. Como pnrte do lo centralizaci6n y legitioa--

= 

.. 
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ci&n del Estado y como ag hab!a previato en el plan sexenal -

1934-40 •• estipulan los convenios con los estados que darán 

lugar a los Servicios Coordinados de Salud. Antes se hab!a -

aprovado la Ley de Coordinaci6n y cooperaci&n entre los esta

dos y la f'ederaci6n. Quede abierta, as!, la ingerencia del ~ 

nuevo poder en los estados y s~ centraliza la toma de deci•• 

ia:l.onea en asuntos de salud •. Estos· convenios previamente lclga• 

lizadoa son parte del proceso de legitimaci&n del Estado en • 

su actividad de garantizar la salud, como &rbitro de la lucha 

de clases. Son tambi~n parte de la ideolog!a del Estado que 

•e ha venido creando en torno a loa. conceptos de nacionalia•• 

mo., libertad, ben.ef'icio colectivo, etc&teras Se empe.z6 a pr,!_ 

parar personal para atender !unciones de medicina preventiva 

tanto en transmisibles como en no transmisibles programas de 

:l.ngenieria sanitaria, educaci6n •n ciencias de la salud, ma

terno-inf'antil, higiene industrial y hospitales. Se cre6 el 

Departamento de Asistencia.int'an.til. 

~,' ... ,- :-:. ~ sn 19)6 Cardenas aprueba el proyecto de ley para ~ 

:crear 'la Comisi6n nacional de alimentaci611. Eu 1937 H ere& 

· 'er ·oepartament·o Aut6nomo· de AsisteACia int"a1ttil. Se i1ttens! 

·f'ic6 la campaña antialcobolica. 

Hasta 1929 •• sesuir& enf'atizando especialmente al 

sa1itariamo, privilegiando problemas de salud tales como la.• 

tuberculosis, la sífilis, la higiene infantil, etcétera. En 

192~ se hizo el nuevo Reglamento de Salubridad Pública y on -
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1925 se ere& la Escuela de Salud Pública con el propósito de 

formar en M6xico •anitaristas copiados fielmente do los de E!, 

tados Unidos. El Dr. Gast&lum, encargado del Departamento de 

Salubridad en e•ta 6poca 1 mand6 a los primeros m&dicos •anit,!. 

ri•tae a-e•tudiar a Estados Unidos, siempre para aprender el 

paradigma m&dico del que hemos hablado. 

s&, op. cit. T. II). 

(Alvarez Am62qUlta J.2, 
( 

Por lo que se refiere a la atenci&n a&dica, segula 

siendo sumamente precaria, y el 6nico cambio aqul es la crea

.ci6n de la Loterla Nacional para la Asistencia Pública. 

En este momento hist6rico la• cosas van a cambiar -

tanto por las presiones y reivindicaciones del movimiento or

ganizado. como por la misma·l6gica del sistema capitalista. 

Veamos la primera. Paralelamente a la organización 

del.movimiento obrero se crean en esta 'poca las comisiones -

obreras de seguridad. Se reconoce asl la importancia de la S.,! 

suridad social y en el trabajo. Estas comisiones son parte -

del esfuerzo organizativo que lleva a.cabo el Bstado. Tanto 

las comisiones come. otros caabios que hay en las prestaciones 

están ligadas a la organizaci6n de los distintos grupo•• El 

sector campesino, el popular, el obrero y hasta ·el empresarial 

•• aglutinan bajo la fórmula del Eatado. 

Cada sector tendrá diversas prestaciones de salud,. 

aeg&n su importancia como grupo y dentro de la producción. --

Con osta divioi~n en sectores so garantizaba un control sobre 
·':!>"'·· 
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los mismos y se hacia patente, al darles prestaciones de sa-

lud, la importancia de &stas. 

Para los ferro~~~rileros, que segu!an siendo un gl'!. 

· po .fuerte, se cre6 el Hospital Colonia. 

Otro grupo que empezaba a ser relevante era el de -

los trabajadores de petr6leos, por las vicisitude• de 1a ex-

·propiac.i6n petrolera y. el nuevo esf'uerzo que habla que bacar 

en relaci6n a la producci6n. 
' 

Se crea la CTM en 1936, y conjuntamente ae dan cam-

bio• en la beneficiencia p6blicaJ se crea la Secretar1a de 

Asistencia Pdblica que deberla vela~ por los trabajadores, la• 

mujeres y lo• niños. Ya en este momento el Estado ••nt!a la 

nece•idad de hacer algo ante las presiones del movimiento obr.!, 

ro, y •e empiezan a desarrollar los .proyectos para el establ.!, 

cimiento de la seguridad social, aunque 6sta no ver¡ la luz -

basta 191'1t. 

Por lo que se re~iere al campo en 1936 .ae forma la 

organizaci6n de aervicio• m¡dico-aanitarioa ejidale• colecti

vos para loa ejidatarios, foco de atenci6n para Cardenas con 

la reforma agraria. La organizaci6n campesina promovida por 

el &atado es la Con~ederaci6n Nacional Caapesina tundada ~~ -

1938. Paralelamente a eatas dos ae forma la Escuela M&dica -

Rural. Y en 19%1 para los ejidatarioa la organizaci6n de ••.!: 
vicios mgdico•aanitarios se convierten en Servicios rurales • 

cooperativos. s~ croa tnmbi&n la Dirocci&n dG Higiene P.ural 

e ' 
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perteneciente al Departamento de Salubridad. 

Es importante mencionar asi mismo lo• aumento• de -

presupuesto de la Federaci6n en este rengl6n. De 193~ a 1936 

la beneficiencia p6blica aumenta en un 100~ 1 y la ya para en

ton~e• llamadaAslstencia MAdica, a partir de 1936 a 1938 se -

incrementa hasta en un ~º°" (Jorge Koifman, Rosalinda, !!!!.- · 

titutcionos de sali.id ftn M8xico. Su coordinaci6n. Tesis de -

maestría en Medicina Social, UAM, 1978). 

Vemos que a partir de.esta 6poca ••da el incremen

to en importancia de la atenci6n mAdica dividida ya en aecto-

res organizados por ~l mismo Estado. Eato se da en una coY'l.!l 

tur• d• desarrollo ec~nómico creciente, pero no •6lo por lo -

que significa la atenci6n m&dica como reproductora d• fuerza 

de trabajo, sino tambi&n como parte del paquete de reivindi·

cacion•• "dado" al movimiento obrero. 

Las necesidades reales de salud nunca dejaron de ser 

expresadas por el movimiento obrero, pero con la 16gica de los 

grupo• corporativos encuadra wAs el hacor reformas y desarro-

llar actividades concreta• de salud por parte del Estado, tu-

t~r·de la misma. 

Nos encontramo• ya entonce• con un Estado consoli--

dado que controla la lucha de cla••• y que •e dedica de 11eno 
. ":l-· 

a la nueva induatrializaci6n. La Segunda Guerra :Mundial abre 

la posibilidad de la suatituci&n de importaciones y la craa--
··-!<»--1·~,~ 

ci6n de un mercado interno. Empieza un desarrollo oconówi_co 

t: _, 



-121-

acelerado totalmente apoyado y estumulado por el Estado. 

Bn todo el. mundo capitalista lo más importante en -

este momento es la expansi6n de la producci6n en base al au~

mento de 'la tasa de plusvalta. Es muy significativo c6mo la 

teo~!a m&dica y los servicios de salud van a desarrollarse P.!. 

ra beneficio dol capital. 

El punto 
0

de contacto es la necesidad de brindar pr,2_ 

tecci6n al obrero como productor de la plusval!a. Se desarr,2_ 

.lla la fisiolog!a del trabajo para medir la utilizaci6n de la 

·fuerza de trabajo y los de•gastes energ6ticos, y se inventan 

nuevos m6todos de ra~ionalizaci6n biol6gica. En la agricul-

tur~ se de•arrollan e~tudio• de patolog!a microbiana y paras,! 

taria para asegurar la capacidad productiva en el campo. 

El estudio positiTista del cuerpo humano, de princ,!_ 

pios de siglo, llega a su culmen, y con &sto, el deaarrollo -

de t6cnicas e instrumentos refinados para la curaci6n hospit.!, 

laria y la •uperespecializaci6n. Este modelo de atenci6n m6-

dica es muy caro, pero su t'unci6n ea necesaria, y ae ba•a en 

aubvenciones del E•tado y la empresa privada. 

Is el momento de crecimiento vertiginoso del sector 

terciario. El Estado crea nuevos servicios, qué se caracter,!_ 

sarán por estar planeados con una gran íal ta de cri te1•io de -
.:;;.. . 

aelecci6n de los problemas reales por atender, pero q\e, por·-
' 
otro lado, resultar&n funcionales para el desarrollo del cap,!_ ·'1>-~~·· 

tal, tanto en la creación de la infraestructura ecouümica como 
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·en.la reproducci6n de las relaciones sociales. Los asalaria

'do• aumentan m&s que la producci6n material, est& en su apo•• 

··geo la migraci6n y la expansi6n del terciario. La tasa de 

• 1plusval!a empieza a disminub- en el plan de desarrollo de la 

~oaposici6n org6nica del capital. Aumenta la concurrencia a 

nivel internacional y se acentúa la lucha de clases. Las po• 

'.toncias imperialistas tratan_ de recuperar en el mercado mun-

dial lo que pierden en el interno. Disminuye la acumulaci6n 

de capital y se desata la lucha por el aumento de la tasa de 

:•xplotaci6n. (Mandel Eriiest Late capitalism, New Left Books, 

London, 1975). 

Dentro de esta din&mica, los paises dependientes 

'80D los -_más afectados. 

En e•ta nueva etapa la participaci6n en el manteni• 

miento y reproducci6a del consenso en el sector salud va a •• 

cambiar • 

. ·· El sanitarismo decae ea importancia y•• privilegi!. 

rl la atenci6n m&dica. La atenci6n m6dica se privilegia su • 

necesidad en el 1oantenimiento y reproducci6n de tuerza de tr!. 

ba'jo •• ,. .. 

La atenci6n m6dica,.dentro da la sociedad capitali.!, 

ta 'l'••l desarrollo industrial, tiene var;l.aa funciones. La 

atenci6n médica, basándose en su ciencia, utiliza d; manera .e 

creciente ·1as técnica& curativas y medicamentos como respuea-

tas a la enfermedad. Enfermedad que ha sido por ella doíinida. 

Esto sirvo sobre todo para, d~ntro del avance de la industria, 

o-- .. 
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darle un impuslo creciente a la acumulaci6ncapitalista. La -

t&cnica y los medicamento• sirven para curar, la utilizaci6n 

que de ellos se hace en el decarrollo_de la industria ~bedece 

mas a 6ste que· a· la comprensión del proceso en su totalidad o 

a la busqueda del bienestar social. As!, la investigaci6n se 

desarrolla sobre todo en·los campos de la fisiología, labio

qu!mica, y en las superespecializaciones en general. 

La atenci6n m~dica funciona ;ambi'n en el capitali,! 

mo como reponedora, como recuperadora de las funcione• vita--

le• de la fuerza de trabajo, as! como para definir tiempos, -

capacidades y limites de capacidad de desgaste .de la fuerza -

de trabajo, son el fin de convservar, curar y optimizar sus • 

nivele• de producci6n. 

Pero esto es parte tambi&n de la legitimaci6n, so -

~610 porque se emt& p.oniendo en pr&ctica el "derecho a la sa~ 

lud", mino porque con los.servicios de seguridad social se 

protege, en cierta medida, al salario. 

Est~:porque ia disminu~~6n de1 costo de r~produccil>n 
de iaºtuerza de trabajo para la creaci~n de la plusval!a rel_! 

·tiva·puede darse hasta un cierto punto, lo que Marx'.íi .. 6 el. 

ml11i~o· fisiol6glco. Pero puede darse la disainuci6~ del c~•

to de reproducci6n de la tuerza de trabajo también hasta un -

.m!nimo social, aiendo la luch~ organizada obrer&.mia.factible 

'y·por·l~ tanto más dif'!cil de controlar. (Marx. Carlos, fil 

cnnitnl, Tomo I, Vol. I. p. 279. Siglo XXI, M&xico, 1976). 
,,· .. 
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.. 
En la etapa que mencionamos se estaba dando un gran 

deterioro del poder adquisitivo. Como ejemplo quisi~ramos -

transcribir un fragmento del diocurso que pronunci6 el direc

tor .del IMSS en ·la inaugurac.i6n del Institutos 

."No son pocos los que niegan la posibilidad de esta 
blecor el sistema de la seguridad social en los re": 
glmenes capitalistas; poro lo cierto es que se va -
creando un clima moral favorable a este sistema, -
pues ya se admite su necesidad entre los m~s empeci 
nados circulas conservadores como forma única de de 
tener el avance de las doctrinas extremistas con ho 
cbos y no con est,riles ataques y vana palabrer!a -;: 
de propaganda, y ·en la iglesia católica brillantes 
enciclicas papales la acogen como un movimiento so
cial que se deriva de la asezicia 1nisma del cristia-
nismo.• · · 

In esta etapa de privilegio de la atención m6dica -

son parte d• la legitimaci~n los mismos servicios que prote-

gen al salario y reproducen la fuerza de trabajo, reproduc-

ci6n que es importante no s6lo para el capital sino tambi¡n -

para el trabajador, "1' por lo tanto forman parte de la legiti

maci&n. 
La creaci&n de la Secretar!a de Salubridad y A•istea 

cia, que f'uaionaba al Departamento de Salubridad PÚblica con 

la Secretarla de Asietencia, tuvo lugar el mismo año que el -

IHSS, y est& pensada para el resto de la poblaci6n trabajado• 

ra.• indigente como aimple atenci6n m6dica 1 y no como seguri-

---------------------· 
•Mendieta y Núñez, L., "Introducción de.la Soci~log!a.de la S.2, 
· ¡\lridad Social 11 , Revista de Sociolosia, 1'1éxi·co, UNAM, Vol. • 

XXV, NW!a. ) 1 1963, PP• ff79-8~8. 

" 
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dad •ocial, pero tambi&n como parte de la l~gitimaci6n.del E,!. 

tado. 

Sin embargo, es sobre todo la poblnci&n campe•ina -

productiva la que va a hacer uao de loa •ervicio• de la nueva 

••cretar1a de E•tado, ya que lo• primeros centro• de salud •• 

••tablecon en la• zona• de producci6n agrlcol'a, aunque ha•ta 

·la Cecha no •• han cubierto otras zonaa. 

A trav6s de· los centro• de salud el •anitariamo •• 

va a tran11~ormar tambi6n en consumo individual, aparte au p6r 

dida de importancia en la econom!a general del sector salud. 

La acci6n •anitaria que resta •• seguir' haciendo -

por parte del Estado •n estrecha relaci6n con lo que ·dictan. -

lo• organis•O• internacional•• de· acuerdo con loa intereses de 

S•tados Unidos. Esto• organismos internacionales despu6a van 
a dirigir tambi&n la mayor parte de aua actividad•• y ayuda• 

a la con•trucci6n de hospital••· 

l•ta atenci&n m&dica, individual en su consumo, •• 

· la que se conatituye en hegem&nica y que entra en cri•i• •6lo 

baata que •• da la cri•i• econ&•ica en loa aetentaa y la cri

•i• de legitimaci6n del Estado. 

Aqul ea claro c6ao viejas reivindicacion•• de la• -

el•••• ºtrabajadora• aon tomada• por el Batado • incorporada• 

inatitucionalmente para beneficio del fortalecimi•nto d~l pr~ 

pio Estado y el control d• loa trabajadores. Eatas son laa -

ventajas de se:r· &rbitro conciliador aituado por encima de la 
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sociedada el manipular y adecuar a sus intere•es las reivin

dicaciones de las clases trabajadoras, con el fin 6ltimo de -

controlar la lucha de cla•ea a.favor. del de•arrollo capitali.!, 

ta del pa!s y.a favor de las ~lases dirigentes. 

La hegemonía de la aten~i6n m&dica empieza a desa-

rrollarse por encima del.sanitari••o intim .. ente ligada a lo• 

programas de desarrollo econ6mico, y ea ~or esto.que los ben!. 

!icio• de la ••guridad social llegan principalmente a los gr~ 

·pos con mayor capacidad de negociaci6n o mayor significaci6n 

poU.tica (Castillo s., ·carlo1S, op. cit., P• 39). 

\. 



Expropiaci6n del control de la comunidad sobre el proceso sa

lud•enformedad. Poatulaci6n do la visión del problema, la 

conceptualiz~ci6n y medicalizaci6n del mismo. 

lt.1. La pr&ctica 11~dica instititcionaliznda, parte de la crea

ci6n de hegemonla del Estatto. 

Al postular~e el Estado como mediador en la lucha -

de.clases, de hecho exprop~a la· capacidad real de incidencia 

y participaci6n directa sobre el poder. El poder le pertene

ce exclusivamente, y el movimiento obrero, campesino y popu-

lar, para actuar pol!ticamente tendrln que pasar por.los con• 

ductos establecidos, institucionalizados. 

De igunl manera¡ al postularse el Estado como. el ·t~ 

tor de la salud, expropia el control directo de las or~aniza

cio1aes de los traba,jadores~ Ser¡ el Estado el que dar! o no 

1as soluciones a los problemas y reivindicaciones de aalud -

que los trabajadores planteen. 

La apropiación privada del trabajo social y la org_!. 

nisaci6n capitalista de la producci6n constituyen el primer -

nucleo de toda distorsión de la relaci6n hombre-naturaleza. • 

La ausencia de coatrol sobre la naturaleza y el producto del 

trabajo en el proceso de producci6n capitalista esta acompañ~ 

do por la expropiación d~l control del pacionte y el paciente 

potencial sobre la naturaleza y la definición de la sal':ld' (Na-
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varro, Vicente. op. cit.). 

Cuando hablamo~ de expropiaci6n de los trabajadores 

de la gesti6n de la salud hablamos de todo el proce•o 8alud

enfermedad. No nos referimos a la practica •'dica como acti

vidad curativa y preventiva de la enfermedad •olamente. Si -

la salud no es au•encia de enfermedad, si vemos al proceso •.,! 

·lud•entermedad como una esfera compleja inserta en una total! 

dad econ6mica, hi•t6rica·y •ocial, la expropiaci6n de la que 

hablamo• no •• refiere evidentemente a que ae lea quite una • 

practica m6dica que ten!an antes. 

Se expropia la visi6n del ten6meno como consecuen-

cia de la• relaciones de explotaci6n capitalistas. Se da una 

explicaci6n tecnica y referida al individuo como toda• las 

ciencia• burguesa•. 

Allte ten6menos complejos 61 trabajadcr ha sido alineado 

de sus in•trumentoa de producci6n, est¡ reducido a pura tuerza 

de trabajo. Productor de la riqueza engtneral, el trabajo, -

convertido en medio para crear un equivalente, no le da un C.2, 

nocimiento global de lo social. Su actividad e• pura•ente ab.! 

tracta,indiferente a la forma, DO di9pone de ella porque no le 

pertenece, por la• relaciones social•• que tiene y que •e .le 

contraponen como extrañas. 

La ideología burguesa exalta al individuo poniéndo

lo como dato originario, como presupuesto ahist6rico y natu

ral y en esta perspectiva ae lo pierde la dimensi6n hist6ri--

" 



• -129-

éo-social, su ser reproducido por relaciones fuera de 61 y su 

relaci6n con 61 mismo. A trav&s de la parodia de la indivi•• 

dualidad, se realiza la mistilicaci6n; el consenso de la cla• 

se dominante en la forma m&s peligrosa, porque estl impl!cito 

como el lugar id&neo para el sujeto, como lugar de la liber-· 

tad. &l hecho que desaparézcan como explicaci6n la• relacio• 

nes en la• cuales viven los hombres y aparezcan como cosas, -

el hecho de que el hombre se manifieste como objeto, ea lo --

·que cancela la naturaleza da clase de la realidad, lo que ha• 

ce irreconocible a la mistificación como tal •. En suma, se d.!, 

termina una despolitizaci&ndel hombre y una l'ctura t~cnica 

de la realidad, cada co•a es cognocible y capaz de ser ap.ro-

piada a trav6s de la expansi6n de la t6cni.ca y no a trav6a da 

la ruptura, del salto de calidad, de una mutaci6n de relacio• 

nes. Retiriéndo5e al individuo es como se realiza la despol,! 

tizaci6n del sujeto y ea por esto que es posible dirigirse a 

.Al ••diant• categoria• t6cnicaa o paico16gicas, como por eje.!! 

.plo 1 •l aedio, la culpa, la inseguridad, que lo ponen en una 

condición de dependencia. Se la ••capa, en cuanto trabajador, 

. la relación de •U propio iuter6s de clase, DO posee }ós iDS•• 

trumantoa critico• que le permitan decifrar de manera corree• 

· ta el m•n•aje qua le proTiene las clases dominantes, no es C.!, 

paz de reconocer BU propio coasenao. la miati:f'lc~ct6n~-dd faa! 

meno. Sa produce as! una t'~actura &n •l luibito de la cvncie~ 

cia.de clase. un dest'al1ecimionto a través del cual ao reabso::, 
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ben gran parte de las conquistas que el movimiento de los obr.!. 

roa tiene. 

La co111U11idad que pudiera ser la geatio11adora do la 

salud ae reduce ~ un grupo de ~ndividuos que formulan deman-

dae. Esto aparece p.u-ticularmente inteligible si •• toman en 

conaideraci&n 1011 servicio~, la enseñanza, la asistencia o la 

salubridad. Loa servicios, efectivamente, tienden a compor--

tarae como momento colectivo con el Sindicato o con la• orga-

nizacionea, perc eligen como interlocutor, al individuo, as!·~ 

l~gran ejercitar au propia hegemon!a, orientar la demanda, S,!. 

gdn la 16gica del servicio. As! como es la ••~uela la que e.!. 

tablece loe contenidos y las modalidades de la enseñanza y la 

ed~caci6n, ea la medicina la que impone el conepto de _salud y 

de enfermedad. No se le d&.otra posibilidad al beneficiario 

que la de juzgar la eficencia mayor o menor del servicio, sin 

poder entrar en loa contenidos. Con esto no se quiere decir 

que la batalla por el derecho a servicios o por el t'lulciona-

miento •'• adecuado de la• estructuras sanitaria• no mea una 

lucha juata y neceaaria 1 que nace de urgencia• y d• la• nece-
. ,. . :_. .... . . '. ... . . ... 

aidade• de loa trabajadores. Lo que queremos decir ea que la 

expropiaci6n de la que hablamos ea lo que.hace que no haya·-

·una coaciencia clara en torno al proceso aalud-ontermedad por 

parte de los trabajador••• 

Ae1 la salud se convierte en un problema t'cnico 

que·compete a loa expertos. La medicina ea la que defin0 loa 
• .. . ·.,.: 
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criterios a partir de los cuales se entiende a la enfermedad 

.7 a l.a_ salud. Todo esto .. no es otra cosa que la expresi6n de 

la relaci6n de tuerza que corre entre 111ayor!a y minor!a, pero 

pie~de su connotaci6n d~ arbitrariedad en el momento en el 

.cual. el servicio logra hegemonizar la demanda de todos los be 

neficiarios y se acerca a 61 en cuanto individuo privado. No 

existe una comunicaci6n y un~ reflexi6n colectiva al interior 

de la comunidad sobre·e1·trabajo, sobre las condiciones de i,! 

~e, .. •obre las r.elacione s de producci6n, que evidencie y haga 

.legible la verdadera naturaleza del problema que está en 6lt,! 

aa instancia determinada por el tip~ de relaciones que los 

hombres esta.~lecen entre ellos en la sociedad capitalista. · Ea 
tre el m'dico y el obrero no existe posibilidad de comunicación, 

son l~s suyos dos conocimientos que DO se confrontan. En Vi!:, 

tud de esta expropiaci6n no resulta posible elaborar un con-

cepto diverso de salud que no se organice al interior de los 

~tereses del E~tado, sino. que se organice al rededor d• los 

intereses de las clases trabajadoras • 

. Bn las.soluciones que el Estado da a los problemas 

d• salud ae utiliza la ciencia médica. Ahora bien, al dar -

inatituc.ionalizadamente soluci6n a los problemas de salud,.~

utilizando dicha ciencia m6dica, el Estado da una interpreta

ci6n especifica de los mismos problema•I de su causa y de c6-

mo deben ser abordadoa. 

Es en este momento, en la transruisi6n del cóncepto 



-.132-

oficial del proceso salud-enfermedad, en el que la medicina -

act6a como ideolog!a y no como ciencia. 

Cuando •e da una •olución t6cnica a un problema es

pecifico~ o cuando se plantea una campaña sanitaria, se est& 

reforzando esta ideologla, se está demostrando que es la man_! 

ra correcta do enfrentar el problema y solucionarlo. Cuando 

ao se soluciona se"debe simplemente a una "falla humanan o a 

un problema de burocratismo. La ciencia-ideolog!a no falla, 

la institución no falla; quienes fallan son lo• administrado-

re• o los trabajadores de la salud. 

Si partimo• del hecho que el fenómeno salud-enferm~ 

dad est& históricamente determinado, y que lo mismo vale para 

la forma en que se ubica el problema y el conocimiento del 

mismo, podemos entender que ea lo que expropia el poder en r.!, 

lación al fenómeno y su gestión. 

Ahora bien, ¿a qui6n se transmite la ideologla?,. 

&qu6 ea lo que se transmite, cuál es el mensaje ideológico?, 

'qu¡ ea lo que 6ste esconde? 

Marx aseveraba que la econom1a pol!tica escond1a b!_ 

jo. au explicación de ·ciencia la esencia de loa fenómenos que 

estudiaba. La ciencia m&dica hace lo mismo. 

&l conocimiento que surge del despliegue de la ac--
~ 

tividad cotidiana de los hombres ea Una cierta idea de las c~ 

•as, que no necesariamente coincide con su total comprensión. 

A esta concepci6n, Joiarx l.a llama del "mundo f'enománico 11 , por-
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que.todos los conocimien~os que la integran juzgan la reali-

dad por sus manif'estacions máa inmediatas y aparentes. Las • 

formas f'enom6nicas de la realidad encubren ciortas relaciones 

_que serlan consideradas como. esenciales. 

·El problema de la salud, para la generalidad de los 

trabajadores de nuestro pa!s, es sumamente actual, percibido 

1 vivido en la propia piel. La explicación do esto es una e.!. 

plicación que todos tienen de alguna u otra manera. 

Son precisamente los trabajadores organizados que • 
·-lucbaD por mejorar sus condiciones de vida quienes tienen ac-

ceso a una soluci6n determinada de sus problemas de salud. Y 

es justamente sobre estos grupo• donde la ideolog!a dominante, 

donde la oxplicaci6n cient!fica de las vivencias, e• difundida. 

Ya vimos que se refiere al trabajador como individuo y le da 
. . -

una explicaci6n técnica del problema de salud • 

. As!°~ .la explicaci6n cient!f'ica burguesa acerca de • 

la• p.lsiina. condiciones de salud ·ésconden la esencia del f'en! 

meno como parte,de. la ideolog!a dominante. 
'.' ··:. .. ~ '~ : . . , .~ .": .. 

"El· fetichismo de la vida contemporánea •• produ_ce 

a travh dei ~'Ont;~l e'j'e-'r'cido . sobre" los individuo:. . •ñ toda _la 

gama de sus relaciones sociales, la formaci6n de su carácter 

y la arÜculaci6~ de su ~~ncienci~. · La determinac16:ai." de la·• 

vida.9ocial ha.penetrado ~toda la e~tensión de la existencia• 

humana~ No somos individuos aislados enfrentados a un ~erca-

do autónomo, autorizado. Somos enteramente sores •sociales• 
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luchando contra la masiva integraci&n de las instituciones co~ 

temporáneas. La Eetichizaci6n de nuestra existencia no se 'e,:s 

presa predominantemente a trav&s de las Eluctuaciones indepe~ 

clientes de las mercancías, sino a trav6s del poder enajenado 

ejercido sobre nosotros por el Estado, las corporaciones bur.2, 

crlticas, la tecnolog!a, lo• papeles sociales y las funciones 

auprimidas de nuestro propio carácter. La naturaleza de nue.! 

tra propia mistiEicaci6n social es considerablemente diferen-

te y mucho mis compleja que la descrita por Marx. Nuestra -

conciencia la desgarran contradicciones de casualidad y nec!. 

aidad 1 la integraci6n de masas y aislamiento individual, res

ponsabilidad individual y desamparo social cuya capacidad su

pera la viscosidad d~ la anterior ideologia (Lichtman 1 Richard, 

~La teor!a de la ideolog1a de Marx11
1 Cuadernos Pol!ticos, Nrun. 

10. 1976, M'xico. P. 2if ). 

La ideología oculta, distorsiona la relaci6n de.do

ainaci6n que eat& en la base de las relaciones aociales, pero 

tambi6n ocul.ta y distorsiona la comprensi6n de la sociedad C.2, 

ao totalidad y, por lo tanto, las relacione• entre las partes. 

•Bu el capitalismo se .tiende a que el sujeto sea ao

cializado en un 111undo de ·jerarqu!as y •verdades. de autoridad', 

dentro de un sistema de relaciones estructurado en torno .de -

pautas claras de dominación. Las coaaa son como sGn porque • 

as! lo dice (ordena) el padre, el profesor, la autoridad. El 

mundo internalizado está construido en torno de categor!as P!;.l. 

·.· 
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ras, ea decir 9 e• perfectamente tran•parente, dispuesto aeg6n 

limites que lo demarcan, diatingui6ndolo; todo eat& bien cu'~ 

Hay un bien y un mal que se oponen nlti• 

damente.· Hay lo normal y lo patol6gico, que coexisten sin t.2, 

carse formando do• esfera• puras. La culminaci6n del control 

autoritario ae da a trav6s.de un ai•tema internalizado de el.!!, 

•iíicaciones fuertes y d• una estructura de jerarqula• poai-

cionalea claramente definida. "Lo normal se ••tablece como 

prin"cipio de coerci6n en la enseñanza con la instauraci6n de 

una educaci6n estandarizada y el establecimiento de la• eacu!. 

las normales; se ••tablee• en el esf'uerzo por organizar un 

cuerpo medicoy un encuadramiento hospitalario de la naci6n C!, 

pacea de hacer t'uncionar unas normas generala• de salubridad, 

••establece en la regularizaci6n de .los.procedimiento• y de 

loa.productos indu•triales" (FoucQJllt Micha!. Vigilar y cas-

tigar, Siglo XXI, M&xico, 1976, P• 189 ). 

La ciencia m6dica, •n su expl.icaci6n de una condi--

ci6n de "ida concreta de l.011 trabajadores, da los siguiente a 

concepto• y mensaje•& 

La salud •• def'inida como e atado d•l que no ·tiene -

ninguna enfermedad. 

La enf'ermedad •• una alteraci6n de la salud. 

In medicina •• l.lam~ enfermedad a una afecci6n bien 

def'inidatya sea por su cauaa, cuando 6sta ea conocida, o 

bien cuando es desconocida. 
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La enfermedad es diferente del s!~drome, de la afe2, 

ci6n, de la lesi6n, pero todos ellos forman o pueden formar -

parte de la enfermedad. 

La medicina es la que investiga qué significan "sa

lud" y "enfermedad"• El juicio de loa •'dicos es lo que de-

termina aquello que se llama "emfermedad". 

Is .un virtual juicio de valor lo que define el con

cepto de enfermedad; enfermo es un concepto general de no va

lor que comprende todos los valores negativos posibles. Es-

tar enfermo significa ser perjudicial, indese.able o socialme!!, 

te desvalorizado, etc,tera. Inversamente, lo ~ue es deseable 

es la salud, desde el punto de vista fisiol6gico debe ser ev,! 

dente, y este hecho da al concepto de enf~rmedad f!sica un· --

sentido relativamente estable. 

Lo deseado.como valor positivo es la vida, una lar

ca vida, la capacidad de reproducci6n, la capacidad de traba

jo t!sico, la f.ue~za, la resistencia a la fatiga, la ausencia 

de dolor, un estado en el cual se note lo menos posible al 

cuerpo fuera del gozoso sentimiento de existencia. 
!..• 

Bn la anomal!a hay una primac!a de lo negalivoa el 

mal aparta de la vida, mientras el bien •e confunde con el. d! 

naaaismo vital y encuentra su sentido únicamente en una con•--
tante progresiva de bienestar:• 

. gico. sólo es revelado. por laa inf;.·acciones a la no:a.·ma, ya que 

a61.o ho.y ovidoncia concr()ta y cientl:f'ica de la salud por obr~ 

:- ... 
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n 

de la enfermedad~ Se habla de. salud s6lo porque hay enferme-

dad••• 

Ahora bien, este .coÍicepto dél proceso salud-enferm.! 

dad ••.basa en p~emisas ideol6gicas. La m&s importante es que 

la enfermedad es un problema individual. La causa del caer -

tuera de la norma puede ser:social, biol6gica, proveniente del 

medio ambiente (causalidad), pero el que la sufre es un indi

viduo. 

Aqui ae repite una de las premisas postuladas .en la 

ciencia aocial burguesa. Las causas las detecta la ciencia m! 

dica; •l que suf're el problema .como individuo,cve en su male.! 

tar a los culpable• que la ciencia médica le señala. 

Ea por esto que se puede hacer ~ulpable al indivi•• 

duo'como provocador de.su enfermedad porque es sucio o malnu-

trido, o a la desconsiderada naturaleza por hacer iaosqui tos -. 

que transmiten enfermedades. El individuo no se preocupa por 

·•u salud debido a su ignorancia según esta visi6n. 

11 concepto del cuerpo humano como una uni6n de 6r

ganos,. que hemoa descrito anteriormente, y la teorl~ de la.--
.• -· 

causa!idad ofrecen explicaciones cient!t'ica• del f~~6meno aa• 

lud-eat'erruedad y además prescriben el tratamiento •. 

La medicacibn.y el tratamiento tendrán que aer acel? 

tados por el trabajador,· al. lgual que tiene-que- aceptar la e,! 

plicaci6n a su enfermedad. 

e ., 
1. 

.. ·,' ; 

• ¡ 

,· 
. ··~. 

,, ·'' 
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Al expropiar al trabajador la visi6n de su problema, 

el.concepto del proceso y la modicaci6n del mismo, se está' 

ocultando en concreto la realidad social del fen6meno. Se le 

est& ocultando, as! mismo, al reproducir y perpetuar el sist~ 

ma de Yalores, conceptos y tratamientos, la realidad del pro• 

.ceso salud-enfermedad como un problema nacido de una determi

nada sociedad, como producto de ia explotaci6n y la dominaci6n 

de una clase. En este .sentido, la ciencia m&diea y lo que ª"' 

transmite actúan como ideología. 

e 

'· 



-139- .. 

4.2. ·La pr&ctica mgdica como instituci6n "privada" de~tro de 
1 

la íormaci6n do consonso. 

En ••t• 6ltimo apartado retomareaos a nivel te6rico 

el f'uncionamiento del Eatado en el proceso de hegemonizaci6n 

·de correlaci6n de conaenao. El objetivo •• entend•r la m•-
diac16n entre poder pol!tico e i•poaici6n ideol6gica y demo•• 

trar como en •1 caso del •ector •alud •• realiza la hegomoni• 

zaci6n. 

El Estado capitalista es un E•tado hegem6nico ré•u! 

tan.te de laa relaciones de la• clase• sociales •. Ea .la combi• 

naci6n de la coerci6n y el consenso, la.articulaci6n entre•! 

ciedad .civil y sociedad pol!tica. "El ejercicio normal de la 

hegemon!a est6 caracterizado por la combinaci6n de la tuerza 

(coerci6n) y el consenso. Ambos ae equilibran, pero .la ten-

dencia es que la fuerza no supere el consenso, sino que 6sta 

aparezca como basada en el consenso de · 1a mayo1•1a 11 ( Gramsci ~ 

. .Antonio,. Quaderni del Carcere. Einandi, Torino, 197!>, T. I.). 

El aparato hegeaónico en el capitalismo •• ~quel •.!. 

diente el cual la cl'a•• burguesa dirige y domina a la totali• 

dad •octal, airvi6udo•e de la sociedad pol!tica, el aparato • 

de &atado (dominio directo de la fuerza de la coerci6n, a tr.!. 

v&• del gobi•rno, del aparato jur1dico, policiaco y militar.) 

y la• instituciones de la sociedad civil (conjunto de organi~ 

moa vulgarmente 11!1lllado• 11 privadoa 11 ), que funcionan como leg.!, 
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timadore•, como hegemonizantes, sosteniendoloeneata funci6n -

d• hegemonla que la clase dominante ejerce en la sociedad. 

Hay que apuntar taJ11bi&n que ea a travl• de la aoci.!. 

dad civil como se dar& la cróaci6n y organizaci6n de una nue

va heg~mon!a; q~e aqul se realiz~ la lucha por el poder del -

Estado, por la direcci6n, ·por un nuevo sistema hegem6nico, y 

que es en las instituciones civiles dond_e se manifiesta y - ae 

de•pliega la lucha de clases en el capitali•mo, donde la• el!, 

••• subalternas deben desarrollar la estrategia de la guerra 

de posiciones. Aqul se realiza la hegemon1a de la claue do-

minante (Gramsci, Antonio, op. cit.). 

Bl aparato hegem6nico es la baso de la ideologla d,2_ 

min~te; ideologia que se realiza a partir de su legitimación 

y b~gemonización por parte de la sociedad política. 

1:1 concept.o de hegemonla rebasa el campo económico, 

pero tambi6n ea importante •eñalar que no se agota en el ni-

••l de lo J.deolÓgiGo. La ideologia ea parte del sistema heg.!. 

m6nico de la clase dominante. 

11 Estado, con su aparato hegemónico, funciona para 

el control aobre el Biatema •ocial y econ6mico, pero:·tambi6n 

para la reproducción de las relaciones social•• de produc~i6n 

y la produccian económica capitalista •. _La especi~icidad de 

desarrollo conc1·et_o de cada una. 

Tenemos, entonces, que la reproducción de las rela-
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cione• de producci6n en el sistema capitalista en una forma-

ci6n •ocial determinada •e da en el contexto de una lucha de 

claeee determinada. La ideología funciona y opera en la re-

producci6n de la• relaciones de producci6n como in•trumonto -

dé la clase dominant11, como parte del aparato hegem6nico para 

la Ju•tificaci6n y negaci6n de la• contradicciones de clase, 

~ como eoporte de la explotaci6n. La ideolog!a actúa aqu! -

preeentando una relaci6n imi5inaria, dotada de exietencia ma

~erial, que loa individuo• tienen con sus contradicciones re.!. 

i,. de existencia, y de su relaci6n con lae misma•. 

"Esta relaci6n es la que se encuentra en el centro 

de toda repreaentaci6n ideol6gi a•, o 11 ••• ea la naturaleza 

im~ginaria de esta z·elaci6n lo que so&tieíie toda deformaci6n 

imaginaria que ae puede observar" (Althusser, Louie, Ideolo-

11a y aparato• ideol6gicos de Estado, Coait6 de publicaciones 

de alumno• de la Escuela Nacional de Antropologla e Historia. 

Mlxico, 19751.P• 50). 

La ideolog!a tiene el papel de mantener el funcion.!. 

lliento, la coherencia y la reproducci6n del orden d~_cosas Y! 
.~. 

gentes, con el objetivo último de asegurar la extracci6n dé -

pluevalla. La clase que controla.los medio• de producci6n'•.!. 

terialea controla al mi•mo tiempo lo• medios de producci6n 

mental. La ideas dominantes· aon la· expreai6ñ-·ideai-de -las r.!; 

lacionea materiales dominantes aprehGndidaa como ideas.y, por 

·¡ 
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.consiguiente, de.las relaciones que convierten a una clase --

en la clase dominante. 

La ideolog!a e• e'n-.:onces lei vieión de las ideas do-

-•inantes que se presentan a la conciencia de los hombres de -

•las relaciones •ociales de producci6n. Las ideas dominantes 

.•on impU••tas por una déterminada clase nocial para la repro

ducci6n del •istema capitalista• 

• ~ •.. La mistif'icaci6n, la f'alsa conciencia, brota del mi.!. 

·•o proceso de producci6n. La reproducci6n del •i~tema necee.!, 

·-ta que aparte de la coerci6n econ6mica a que. estli sujeto el -

obrero por ser detentor exclusivamente de su tuerza de trabam 

'jo,.' haya un control operativo en ol proceso de trabajo y una 

llistif'icaci6n de la conciencia que asegura la mayor paz posi

ble· para la explotaci6n de la tuerza de trabajo. La mi•tif'i

~aci6n es inherente ·a la producci5n, no es una misma mi•tif'i

~aci6n que act6e a nivel de superestructura exclusivamente; -

.•···:en el proceso .de trabajo, sobre todo, donde se harán todos 

. '1l>'8" esfuerzos, por mls· complicados y •of'isticados que deban -

•er:~ para garantizar la extraccibn de pluuval!a del trabaja·-
. ,-:. ..... 

dor~ ~ '.-'. ,-;·.~ '. ":"-:.·.~ r:,:.· ... -r•.~..,!~.._ •. '·'··(-~\·~:•• . ,;i'f'. 

;,1:... .. ·• La ideologla hegem6nica va a poder legitimar al ·po• 

41er"y a convertirse en consenso mediante diversos·aparatos 

ideol6gico11. · Al thusser los. tef'ine como - ".-;-; ci-6rto n<imero de 

realidad•• que se presentan al ooaervar inmadiato bajo la fo!:, 

ma :de instituciones distintas y ospecializada3n (Aithusser, 
·,' 

;· . 
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Louia, op. cit. p. 27)•: 

El Estado hegea6nico está formado por la articula--

ci6n entre l!lociedad pol!tica y sociedad civil. Ahora bien, -

los paratos ideol6gicoa pertenecen a la sociedad civil, y es 

aqu1: donde lleva a cabo au principal funci6n, que ea la de l.!, 

.1:1. timar, de hegemonizar. 

' - . . Grmaaci dof'inió a los aparatos ideol6gicos como' in.!!. 

tituciones falsamente' pr'ivada~. La.s conceptualizó como las. • 

trincheras que protegen al· Estado con su función de hegemonia 

~· la explosión de las cont~adicciones de clase. 

Las instituciones 11priva~as" que pertenecen a la ª.2. 

ciedad civil y que son donde se crea el consenso son·: reli-

gión, la familia, lo• medios masivos de comunicación, la edu

cación, los partidos pol!ticós, etc6tera. Creemos que ·def'in,! 

.tivamente, como realidad que se presenta bajo la .f'orma· de in.! 

titución distinta y especializada, la práctica m&dica es un -

aparato ideol6gico, una institución falsamente privada pues es 

orea<lora del consenso de la clase dominante y es parte de la 

aociedad civil. 

La pr,ctica m¡dica-independientemente dentro de que 

instituto de salud, hospital, práctica privada, etc,tera,.,ae 

11.eve a cabo- sigue las •ismas premisas ideológicas a la que 

nos hemos referido. Acuta dentro de la sociedad civil como ~ 

instituci6n "privadall. Sin embargo, son oatas instituciones 

"privadaall las que se encargan de la creaci6n del con·aenso. 
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B• por ••to que tanto los organismos e instituciones, en los 

que el lstado tiene ingerencia directa, como en loo que no, ~ 

• actuan como trincheras ideol6gicas 

Si se entiende al Estado s6lo como sociedad pol!ti-

ca, como aparato de Estado! exclusivamente, no se puede entea 

der la legitimaci6n, la cr.eaci6n del consanao sobre el que b.!, 

•a su poder. 

Ea por ello que la expropiaci6n del podar pol!tico, 

aa1·como la institucionalizacibn del aector salud son tranom! 

·. ai6nn.de ideolog!a y control social. 

.. . 
Bn ningun momento·hemos querido decir que esta sea su princ! 

· pal o Wiica f'ormaci6n. 

O· 
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· El Estado mexicano sigue la misma vía de legHima-
.. 

ci6n jurídica que 'otros estados buri:;ueses, defendiendo la 

pr·i"ada y procJ.amándoi:;e mediv.clor de la luche. 

de clases. Sin embargo, tie~e sus es~ecificidades.· Es el 

encargado de determinar la .utilización de la propiedad pri-

. vada, alejándose del ~~~-~a.ir; estipulando en el Artí-

culo 27 de la Constituci6n de 1917 a la naci6n como propie-

tar.ia de tierr'l.e, agqas, territorios y sobresueldo, adjudid!!-

do se el· Estado el derecho de tr2.nsroi tir el dominio de loR n:L: --

mo!'l <'. los pa.r";icull'l.res. · Ademó.s con el hecho que li:i.s demande t' 

del movimient0 de los trabajadores hayan quedado incluidas 

dentro de la Constitución, como hemos visto, que se consign~n 

en el Artículo 123. La Constitución, el Estado~ reconoce a 

a la luche. de clusés, y la· institucionaliw.. A tr<•.vée de eE • 

y ·con su pol:!üca ·de masas, loe:ra organümr y mediar el movi-

miento· de los trP.bHjaúore:s •. 

. El tutelaje-·de:la.·~a1tid .e}:i~:~~úte ··c1e la p:r·•otección 
• ':. ' -,."' :'.'.'_-:~;'~,;;~·:i.:.:~: .:: .>·:¡:_:·~:- - - -

. que ofrece a los traba;iadofes,'-··ajlo\fqua; reconoce como los 
. : ' ... · ·' ·. •_' - ·- .--.--7.: i'.·; --,-'--.;;_,- -- ,._ '"'-·~--- -

- '._·º:>:-,:.,; :.-¿.:,,~~>., ·,.::.,·r;:-,.; ·-
inás débiles, llent.rQ de la C~rifl''ti.fü~c'.{6ii 'de 1917 •. 

--.,_.-;·:-:--, :!··: 
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Su práctica C')n9reta sobre cuestiones de salun es-

tá basnda en Hl. ¡;;araüigm'il .. ll11Úlico Clficiente al ca.1;i talisrno, 

· Este par~digm~ médico es mistificador de la realidad por su 
~ '·. 

conce;.ito riel proceso sa.lu~~~nfermedad y transmite una visión 

ideologizada del conflié.tó sos:ial naciente úe la sociP.dad ca-

pi ta lista, 

Al mismo tiempo, ;¡a ex~ropiaci6n de la visión tlel 
. . 

t-rabajado-r snbr.e el iJroceso ·Salud-enfermedall. (desdo su concep-

to h~sta la solución a los problema$) practicada por el Esta-

do, asegura quP. sea ése el menea.iP. ·ideológic0, y no. otro, el. 

que se transmita. Veamos ·porque. 

A lo largo del· trabajo hemo.s qitericfo demostrar co-

mo el Estado mP.xicano sé J:egi tima, cr~a · consenso, a través del 

sector salud. 

El primer mecanismo del .que hemos hablado es la 

institucionalización del .s.ector salud como una cuestión ju-

rídica y :tiolítica, El segundo son ls:i, SHrie d(: activiil.ades 

concretas que realiza el Estado entorno a los problemas de 

salud, que si bi.en tienen una í\mción económica, también evi~ 

dencfan practice.mente que el Bn.tado si h"ce algo por la sa

lud de los mi:oxicano!'I, ·Es pol' ~sto, fuente de iegi tilnación 'j' 



• 

de creaci6í:i de ·consenso• 
~ : : 

El tércer mecanism.o es la conjunci6n del primero 

con una cuesti6n. ideol6gic~~. Al iristi tucionaJ.izar el. estado 

el· sector salud no insti tncionaliza solo.mente la .í:iráctica 

médica, sino que institucionaliza toda: la visi6n del fenó-

meno salud, enfermedad, Cuando hablamos ·de institucionaliza-

.ci6n no noc; referimos a q•rn el Bstado se haga car·eo de l:;.s 

actividades concretas de. saluil solamente. Esta sería la ac-

ti vi dad concreta solamente, · .Se institucional i~a también la 

conce¡;¡ción del fenómeno y ai hacer esto, se da una transen~-

s~6n ideol6eica. Esto porque el concepto =aceptado re~iere 

al individuo y su cuerpo como objeto y como objP.ti vo. En 

torno a éste gira lr;i. cienci='i médica y la explicación que da 

del· fenómeno es mistifi.cadora. Se di·storstona totalmente 'e1 

. hecho que el fenómeno salud-enfermecad es un ¡iroceso global 

que obedece historica:nente al modo de frcduccicSn, en:este 
·• -

caso, al ca.cii talista. 
:--

'se obscure~en que las causas de la 

enfermedad son sociales y obedecen a las contradicciones del 

sistema y a la lucha de ·clases. Finalmente~.mecl.iHn.te.~la :~ .... 
_c•':..:c 

transmisión ideoló :ica se garh.ntiza ~n.mayor. o :menor.medida 
/': . 

la .tl'.lma de conciencia qtie~-l1-~y qUJ3 "camlz:iaf' i:ich1 fas causas rea
,_-. - :~~ ': ~ 

' -. . . ~· 

.. ~· .... 

.. i . 
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': ·.·.·,·.·.:~.··,',;·.·:· ... '¿, ........ ' .. • .. ·.' .,' . ; ' -. ' :·- ·.~ . ' - -· ' . -
. -:·_:;·.. .!~ :'·:. >- : -

ies de, la enferm'Ad~di qu~ no'soP,!los;mÓSllUÍtos,. ,s.ino el sis-

tema capi ta licita. •E~ta e~·~;i~'vi~s~¿~;'<J~]_•' seo.ter salur1. y por 

lo tanto· de la .lJráctica má~iJ.a. que e.s. aceptada por el Esta.do 

j~~ídica, ~olítica e ideolo~icamente. Es por esto que la 

legitimación del sector salud es parte del proceso de hege-

monizaci6n del Estado m0 xicano. 

La sociedad civil es el m:=i.yor ~oRtén del Estado, 

·y es a través de la creación del consenso en este terreno,. 

con su ingerenci:=i. tan directa sobre. los ap:uatos iileológi-
. ' ~ 

cos~ como el Estado mAxicano logra su legi timaci6n y el con-

trol social mediante el consenso. 

En la sociedad civil es dorirle se da la lucha J:'Or 

el _poder·, donde se ere~ la hegemo11ín.; se comprende o.ue es 

aquí donde en última instancia se tannri;i t~ue crear una nue-

va hegeinoníi:i. que acom.tiatíe ·a· la toma del ·¡ioder completa, ya 

que la toma del poder no es nada ffi'~S la toma del aparato de 

gobierno, sino ·lit creación lle una nueva hegr::r.i.01.:ía. Aquí· es 

donde la im¡iortancia de un proce~o'.pol:!tico y la crnación 

de tma nu'i'va hegemo11f:i: ~~"'~·IJAsi~~: a::~.~~)h persfectiv~. de un cam-
- >,'fo>'~ ,;~·'(-o -- ·: ;.:~~:'·--., 

bio soci~~.:. ·Es ~CÍ*t6•~~Ni~~2,~.;~,~j~~. f;~d,~": la lucha, donde. se va a.~~,,-:,. 
dar la. hegemoriizac'i.61{~" c:ioh:~~ ;s;i. va a c1·ea.r: ..::1 nuevo c0ns<1!'J.S'.;. 

- . ·,. ·,·: .. ,.·-:;_~ 
',-··> .: " 
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__ ._trcw:és rl~. _ _i;odos:_lo~~apara to~ 

·dad civi],. 

·Hay es~P.cificidades 

Estado sobre esta sociedad civi],, oreanizaci6n 

de· 1os movimientos 
0

de trabajadores, los pa.i;Údos políticoR, 

la esci,¡<>111, lo!'! medios m~sivoR de comunicación, la .tiráctica mé-

:dic·a, etcátera. Debido E!- esto, 111 creaci~n de un nuevo cons~n

so no ,puede apartarse de dicha.s especificidades de. control, y 

es directamente contra.éstas que hav que luch11r en el cansen-

so alternativo. 

El combate con~ra el dogmatismo estrecho de· 111 m~-

dicina implica una. nui;va visión y una explicación realmente 

ci<:"ntífica del pro0eso salud-enfermedad. 

Pero este combate tendrá que cip.rse d.entr·o l\el H~·a-· 

rato ideoidgico ins~i~ucionalizado y dentro de
1

los movimien-

tos de trabujaclores organizauos, por las especificidades de 

la luch~ de clases y el control .de ésta por parte del Estad.o 

mAxicano. Con la lucha ideológica y concreta, la l!ráctica . ._..,, .. 

· médi~a deberá i:nclin"t.rse cada vez más a satisfacer necesida.-
.·."·· 

des reales p~stulad~~ ~orlos trabi:i.jadores y·menos A. una 



• .:.1so-

. ... ,··.·.- -

B:firmaci6n de. su 16g.ica in·~ern·a., que "os ;P¡~~~ cfo la 16gica 

del poder. T,a luchci. se debe dar tahl~i~~-~~ él sentido de 
.. -::;· ~','"'~ti>":.::--... 

lograr ~ serv.icio proñuctivo ~y eficai; qu~ a través de la 

satisfacción de ~li necesidad Ele ioP,:re la potencialidad de 

las capacidades, entendidai éstas como.la comprensión del 

problema como social y la particfpac·i6n ct·e1 -trabajador en 

el conocimiento de su salud y su cuer~o, y_en la toma. de de-

cisiones sobre todo aqu~llo que los afecte, 

o .. 

·':-:· '· 

. ·r·. 
~-· 

. :-~~"':.-"---- ·- .. _,.. .. -. 

:: 

"',·--· 



-151-

• 
B I B L I O G R A F I A • 

AGUILAR GARCIA, Leopoldo 1 "La medicina institucional en 
nuestro país 11 • El D1a, México 1965. Testimo
nios y Documentos. 

ALTAN, Carlo Tull!.o. Manu-¿.~!G di antropologin cul turale. 
Bompiani, Molano, 1973. 

ALTHUSSER, Louis. · "Ideología y:aparatos ideolbgicos de 
Estado" Comite ·ele Publicaciones de alumnos. -
ENAH, Tomado de ~a Penseé, No. 10 1 México, 
1975· 

ALVAREZ .M-1EZQUITA, José, et al., Historia de la salubri
dad y Asistencia en México. S.S.A. 1 México, 
1960. 'l'omo II. 

. ~ 

BERLINER:• Hs., "A Larger Perspectivo on Floxner Report" 
International Jo1.1rnal o:f Health Services, Vol. 
5, 1975. 

BOLTANSKI, L. Los usos sociales del cuerpo. Colecci6n 
salud, política y sociedad. Ed:-Peri:férica. 
Argentina. 1975• 

BROWN¡ 

BREILH, 

Richard. "Public health in imperialism, early 
Rocke::feller programa at home and abroad11 • School 
o::f Public Health, úniversity o::f Berkeley, U.S. 
A. 

Jaime. 111.a medicina comunitaria, LUna nueva po 
licia médica?". Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales No. 84 Medicina y Econo-
mia Política. abril-junio 1976. p~gs. 57-81. 

BRUNNER, José Joaquín. 11Do las experiencias de control 
social", Revista Hexicana de Sociolo11;ia, Año 
XL, Vol. XL, Num. l!;xtraordinario, Nexico, 1978. 

~ANGUILHEIM Georges, Lo normal y lo patol6gico. Si·s~o 
XXI, México, 1971• 

CASTILLO SALGADO, Carlos. 11El surgimiento de la seguri
dad social en Latinoamerica 11 • Edición mimio-
grá::fica, México, 1978 • 

. CORDOVA, Arnaldo, La ideología de la nevolüci6ñ"-l1Iexrca.;.- -
na. Era 1 1'll~xico, 1977 • 

.·o . .: 

1 
. ' 



-152-

• 

CORDOVA~ Arnaldo, La política de masas en el cardonismo. 
(Serie Popular) Era, Mlíxico, 1974. 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. -
1917. Edición mimeografica, Mexico 1979. 

CONTI, Laura. "Estructura social y medicina". Medicina 
y Sociedad, Barcelona, ed. Fontanella, pp. 296 
1972. . 

DURKllEIM Emilio. Leccion~s.de Sociologia Física de las 
costumbres y del Derecho. Editorial Sc~apire 
S.R.L. Buenos Aires, 1966. 

ECHEVERRIA, R.; Castillo, F., "Elementos para una teo
ría de la ideolog!a", Cuadernos de la Reali-
dad Nacional, marzo 1971; Santiago de Chile. 

FO~CAULT.1 Michel, Vigilar y castigar. Siglo XXI, Méxi
co, 1976. 

FOUCAULT, Michel. El nacimiento de la clinica. Siglo 
XXI, México. 1977. 

·FOU~AULT, Michel, "Historia de la medicalización, segun 
da conferencia". Educación Médica y Salud, vo 
lumen 11 Núm •. 1 1 1977, Rio de Janeiro, Brasil • 

. GABAYET J., Jackes~ Críticas de las teorías del Estad~ -
del joven ¡:¡m;:x. Esbozo de solucion basado en 
el fetichismo de la mercancia. 'l'esis de Licen 
ciatura en ~conomia, F.E., UNAM, México, 19.7"9. 

GONZALEZ CASANOVA, Pablo. "El Partido del Estado 11 , 1. 
Antecedentes y wnbral, Nexos, Año 11, abril 
1979, NWll. 16, México. -

GRAMSCI, Antonio. Notas sobre Haquiavelo, sobre po1·.:ti
~a y sobre el Estado moderno. Juan Pablos. 
Editor, ~lbxico, 1975. 

GRAMSCI9 Antonio, Quederni del Carcer~. Einaudi Editore, 
Torino, 1975. 

HANSEN D. ROGER La polí.tica dal desarrolfo-iilexfcañ-0:-:-;;-
Siglo XXI, H&xico, 1975. 

. ... .. . 



-154-

. 
M6xico a trav6s de los in¿ormes presidenciales. Tomo 12 
La Salubridad General. :Mexico, S.S.A. Sria. de la Pre

sidencia, 1976. 

Meyer Lorenzo, et. al. Hjstoria de la revolución mexi
cana. Período 1928-193/h Los inicios ele la -
institucionalizacion. La pol:i.tica del mnxima
!2.• El Colegio de Mlíxico, Mbxico. 197t1. · 

NAVARRO, Vicente. "Social class 1 political power, and • 
tbe state: their implications in medicine". Me 
dicine under capitalism. Neale Watson Ac. -
Publ. Inc. 1977, USA. 

NAVARRO, Vicente. "The political and economic origins·
ot the under~developmerit in health in Latin - · 
America". Medicine under capitalisni. Neale -
Watson Ac. Publ. Inc. 1977• USA. 

·PORTANTIER0 1 Juan Carlos, "Los usos de Gramsci". 2-
dernos Pasado y Presente, .M~xico, 1977. 

RUBIN, Isaac Illich. Ensayo sobre la teoría marxista del 
valor. Ediciones Cuadernos Pasado y Presente;
Nlun. 53. Mbico, 1977. 

SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. 
soi'ia política 
de Carlos Marx 
tado de Hegel. 

"Marx y su critica de la filo
de Hegel 11 •1 • P.rólogo de la obra. 
Critica de la filosofía del Es-

Grijalvo, ~ibico, 1968. 

·TIGAR E. Michael y LEVY R., Madelaine 1 El derecho Y el 
ascenso del capitalismo. Siglo XXI, Héxico -
1978. 

VASCO URIBE, Salud medicina y clases sociales. Edit2_ 
rial la Pulga, Colombia, 1975. 

WEBER ~!AX. Econom1a y· Sociedad. F.C.E. M6xico, 196~. 
Tomo II. 

" 



...... 

-'153-

HIRSCH Joachino. 11 Elemeri:,Jos para una teoría materialis
ta del Estado";· en El estado contempor6neo i 
el marxismo. Mimeógrafo, Facultad de Economi.a 
Departamento de Difusibn, UNAM. 

JORGE KOIFMAN 1 Rosalinda 1 Instituciones ele salud en Mé
xico, Su coordinacion. Tesis de maestria en 
Medicina Social, UANX 1 197tio 

LAURIN FRENETTE, Nicole, "Las teorías f'uncionalistas de 
las clases sociales". Siglo XXI, España, 197&. 

·LEAL, Juan Felipe, 1.1El ·Estado patrlin y la burocracia po 
lítica en México, 1915-197J", México, UNAM •. ':° 
CELA. Sacie Avances de Investigación, Núm. 8. 

LICHTMAN 1 Richard, 11La +.eor!a de la ideología de Marx",· 
·Cuadernos Poliiicos, N6m. 10 1 oct-dic. 197& • 

. LOPEZ PI~EIR0 1 J. M. Historia de la Medicina. 

MANDEL, Ernest. Late caoitalism. New Left Books. Lon
don, 1975 

MARX, Carlos. La Cuestión .Jv.dia en "La Sagrada Familia" 
Ed. Grijalbo, Mexico. 1958. Trad. Wenceslao 
Roces. 

MARX, Carlos. Introducción .a la crítica de la economía 
política. 1S57. Coleccibn 70 1 Editorial Gri--
j_al vo. :M6xic o, 1971. · 

MARX, Carlos. El capital. Siglo-XXI,· México, 197&. 

MARX, Carlos¡ y Engels Federico. 
Edición Revolucionaria, 

La· ideologla alemana, 
La Habana, 1966. 

MARX Carlos¡ y Engels Federico. Obras escogidas, 2 to
mos. Editorial Progreso, Moscú, 1971. 

MENDIETA Y NUNEZ L., "Introducción a la sociolog!a de -
la seguridad social". Revista Mexicana de So
ciología, Vol. X.XV, Nítm. J 1 UNAM. ~léxico 
1963. 


	Portada
	Introducción
	1. Legitimación Ideológica del Estado Moderno
	2. Ubicación del Tutelaje del Sector Salud Dentro del Proceso de Constitución del Estado Mexicano Nacido de una Lucha de Clases
	3. Acciones del Estado Mexicano para Lograr su Legitimación y Hegemonización a Través del Sector Salud
	4. Expropiación del Control de la Comunidad sobre el Proceso Salud-Enfermedad. Postulación de la Visión del Problema, la Conceptualización y Medicalización del Mismo
	Conclusiones
	Bibliografía



