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INTRODUCCION 

En todo estudio académico es imprescindible utilizar un método de 

i análisis que satisfaga los fines buscados . 

. ! 

El doctor Pablo González Casanova indica que "el planteamiento --

más completo de un modelo de investi·:ración es aq11él que parte de las -

categorías". Estas pueden ser, como en el presente trabajo, analiti--

cas, para hacer posib:e el entendimiento de los problemas tratados por 

cuatro intelectuales mexicanos en sus obras. 

La aplicación de las categorías 11ace posible "el ir y venir de --

loa elementos m6s abstractos a los más concretos y de éstos a aquéllos" 

(1). "A los conceptos más generales, que sirven para dividir, separar, 

clasificar y relacionar los objetos, que por lo coman se presentan en 

pares, se les da el nombre de categorías" (2). 

Por tratarse de cuatro escritores contompor~neos, las categorias 

analíticas ae han aplicado a aquellos fenómenos oocialcs y políticos -

de mayor importancia en nuestra ópoca, procurando que ellas abarcaran 

lo universal, lo latinoamericano y Jn mexi.c<ino. !.i.l t~lecc.ión <le •:!s,1s -

categorías anallticas no es resultado rip unn pre!acc~cia parsonal, si-

(1) Pablo González Casanova. _r,;Js cate9orí.;-1s del desarrollo económico 
v la investiqaci!Jn en ciencias so_s}_!;!les. rnsU tu to de Investiqa--
ciones Sociales, UNAM, M6xico, 19117. pág. lt'>. 

(2) Ibídem. pág, 35. 
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~. no de la tentativa de obtener una respuesta a la pregunta i~pli:i~n Er 

este estudio: ¿C6mo han influido y tratado algunos movimientQs socia-

les y políticos cuatro de los más sobresalientes escritores mexicanos? 

La respuesta está contenida P.n el estudio de las obras de Paz, B~ 

nitez, Fuentes y Flores Olea. 

Las categorías aplicadas en este estudio, son las siguientes: 

a) Revolución Mexicana 

b) Futuro de la Revolución Mexicana 

e) El Socialismo 

d) El Socialismo en Cuba 

e) lun6rica Latina 

f) Imperialismo Yanqui 

g) Fascismo 

h} Movimiento Estudiantil y, como 

i) Apéndice, la opinión que tienen los autores de rHferencia sobre -

los intelectuales. 



CAPITULO I 

Ll\ AC'l'I'!'Uf) PO LIT IC.!\ 

;:_ .. 



Todc.\ vez <rJ.t" FtC rrc-;:-:er:ta ta 1.o~;. 
intelcctu~lea la

0

0Portun1da~
de hablar y no lo hacen, ~n9ro
san las fu~rzns ~u~ ~cliestran 
a los hor;;.bres p,~ra !10:.1 pc.r-;.;~,r i 

iuagi~~r, ni rfi1ti: ~r torra 
moral y poll'.ticameitn adN:t~11-
d,1. cua:ido no 1:tlr.1<.ndan ·:o l l<'-
vant,miento de! !H:c1-C1t<~ ~,uc 

torna absol~~as r i1-:evc6a~1i~n 
las ñe:cisioncs Ji' l.,! (~¡tt:.,- .. 
tarob.i~n el los s.~ ir•c<.·rpo~ .. ,L :i 
l~ c.lrsJ~~raci6;1 p~~51va ~úst1-
nada a mat.ar el lH~~l u:::iz. P'°'h~.1-
co. cuando c<>.l111n, ~~unnt!c- m; 
exigen, cuando no pidnsan, ne 
slentc11 ni proceden c.l!'l\O inte-
lectuales y en consectiuf\f'Í .'.<, 
como hor.lbr"s pllbli.co!'- t.cnl: !én 
elloa fomN1t11n la par:\J.:i;i~ 
moral, la r~~!~~: int~ll~Clu~l 
que ahora 11pr:\':1ion•\ .!I <hrigen-
tcs y di rigül\-!: cr; :,1 r.11r.l'1 
c:r..tf!!O. 



lliTRODUCCION 

·).I Motiv~:del estudio 

Conhi<lero ql1e este t~wn es imporcant~ par;a compr~nd~1 !a prol>le-

míitica soci,1-políti":i y la i11fluenci<1 qut!, en u11 e10L~1>nto dad<) 1 ten¡;~ 

la 11 íntcligt~ncii!
11 t?n Ja ton1a. <lt: <lt.>cisiones 

ternativas 1 as! t".1.)010 en el r..ontínuo ilnStisis crÍticot {:on el fía dt~ -

fortalecer la independencia y al desarrollo del pn[a en todaü lo~ 6rdc-

nea. 1'Por sobre .sus di(ercnciaa pcr~1onalc.s 1 en lo~i intelectuales detle. 

predominar el común denomin/ldor d.., NU nián de servir <11 país; p<>r .sol>rt~ 

su id e o 1 o g í a , 111 e <Ji ne i den ci a Je de fe ne! t! r a l n t:;1 <: í <Íll " • O ) 

Mi interi;.n se r..entro en t<>Ja9 eatns cue~it.iones Yt princlpalmentc1 

en c11ál e¡¡ y zn¡j9 üÚn, cuiíl <lt:bl! ser la iunc:iiin de un intele.:tuill <lll t1n 

pa(s coco el nue1tru. 

Ahora bien, la eocacla bibliograf[a mexicana •obre ~\ rarticular, 

me indujo a intentar un estudio de cnta naturaleza. 

sos art!culou en rcviata9 y pcrí6dicoA y algunos cap[tulos en libras, -

hay peen, muy por: producci&n de unn obra comrlata u é~te renpecco. 

En lo que toc11 a mi ter. is, nl rc·1ís11r el !11dit:<' lH! co::.prohará qui~ 

el estudio se puf:dc dividir en dos: 

del que si cxiatcn numeronns abran. 

po'f' tJftf' r¡lrt"~~, C~ tl:l~CC t.liÓri\''í• 

L11 -:. d .L g i. i n t as e ;1 r r í c ~· t l~ ~ d i1 p ~ n ti ;1 ... 

miento rc$pecto d1> lo 'l'"' es y dt>be s;:r un innd.i!r.tu11l, 

que considero irnpo1·cantes. 

Annli zn 

l'"r otrc> lado, podetnos ver el caso de W~x1cLl, que ~cril 111 parte -

central de 1n.i te si u. 

han demostrado su preocupnci6n cuntinua ~ntu lau cueatlon~a pGbiicdB 
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y a los que considero representativos de la inteligencia mexicana, 

si bien, no sugiero de forma alguna sean los únicos o más reprcsenta-

t i vos. 

Al hablar de intelectual, surge la prcgu.Ha inmcdiat'1: ¿qué 

es un intelectual?. He permitir€ contestar esto a~nn~ando el c1~ítu-

lo, por ahora sólo .1J.;lantnré que estudiaré al int•lectual "humanis-

ta", por considerar que, debido a su formación y al imbito Jencro del 

cual se desenvuelve, participa mis y osci mis al corriente de la pro-

blemática social del paÍ>1 del mundo. 

Otro criterio n seguir seri que los intelactunle• cuya obra ana-

lizaré deber~n tener publicaciones sobro temas de J~ta [ndole; esco 

es, sociales, económicas, pol!ticas. La palabra e~crfta y publicoda 

es ya una forma de adoptar unn podici&n políiica y de asumir una acti-

tud polftica tambi~n. 

Por Último, me interesa nsimisir.o quo sean "relev11nt..is"cn <;l s11n-

tido de tendr cierta influcncin en lrd pGblicofi, si bien sabemos que, 

en Miíxic,1, es solamente un11 minoría la qu<' ltic o c'$tudia sobre lou .te-

mas antes dichos, 

Así puee, 109 inteleccunlos cuya 0brd analiznr~ $on: 

fernanJo Benítcz, Víctor Fl.oras OluJ, (arl.05 !~uentc~ y 0~t~vio Paz. 
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l.. 2 -Definici6n de Conceptos 

El primer concepto que debo definir es, obviamente, el 
·"'"" intelectual. Este término tiene innumerables definiciones, re-

sulta claro que muchas de ellas no interesarán para este estudio, 
pero las daré a conocer para comprender las distintas connotacio-
nes de un mismo término y las contradicciones entre ellas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
de 1884 lo define como: adjetivo perteneciente o relativo al 
entendimiento; espirilual o sin cuerpo; dedicado al estudio y 
medí taci6n. 

El Diccionario de la Real Academia de 1,1 Lengua Española 
de 1925 lo modifica as!: perteneciente o relativo al entendimien-
to; es~iritual o sin c'Uerpo. Dedicado preferentemente al cul-
tivo de las ciencias y letras. 

La edici6n de 1935 del DJctionnaire de l'Academie Fran-
caise indica: "Se dice de lils personas en quienes predomina el 
empleo de la inteligencia y en ese sentido se utilizn a menudo 
por oposici6n a manual~. 

El Pequeño Larouse de 1957 lo define corno: adj. relativo 
al entendiiniento: fen6meno intelectual. Espiritual, Persona que 
se dedica a ocupaciones del esp!ri tu y el Larousse de 1961 c01no: 
persona que se ocupa por gusto o profesi6n de las co!Jas del es-
p~ritu. 

El Congreso de la Central Nacional de Trabajadores Inte-
lectuales, que se realiz6 e11 Par!s en 1952, lo det ine as!: ··un 
trabajador intelectual ea aquel cuya actividild exige un esfuer-
zo de la mente en lo que esto implica en cuanto a iniciativa y-
personal predominio habitualn\(\nlü sobre el esfuerzo f:l'.sico". (2) 
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En la Unión Soviética, el Diccionario Filosófico asienta: 
"Los intelectuales constituyen una capa social intennedii'. c-om-
puesta por los hombres que se entregan al trabajo intelectual; 
esa capa comprende los ingenieros, los técnicos, los abogados, 
los artistas, los docentes, {y) los trabajado~es cient!ficos". 
(3). 

El Diccionario de Soc1olog[a 1 de varios autores bajo la-
direcci6n de Henry Pratt Fain:hi ld define a la "inteli13encia", 
como un "grupo social de una poblaci6n interesado por la cien-
cia, el arte y la vida cultural. A veces se emplea casi en el 
sentido de una casta con algOn matiz peyorativo por su acti-
tud liberal antn los problemas sociales y sus esfuerzos, t1ni-
camentc te6ricoa, por 109rnr 'rn solución ... " 

Karl Mannheim no da una definición propiamente, pero al 
trav6s de la lectura de sus dos obras donde analiz11 a esti\ ca-
pa social, podemos inferir una d~finici6n de intelectual. A re-
serva de explicar, en el capítulo pertinente, el análisis de 
Mannheim. 

Piensa 11 que, de acuerdo a la pos~ci6n social de un in-
dividuo o grupo, varían las orientaciones, valoraciones y con-
tenido de las ideas, incluso lil forma de pl<-.ntear el problema. 
As! pu~s, al analizar los cletenninantes sociales y tambi(5n po-
llticos del conocimiento y reconociendo que ftste tiene un ca-
r1icter partidista, señalil la necesidad ele dar una definición 
más co.-npren!liva de la totalidad aue sea aknn7.abl~ en 1ma ~po
ca determinada, p.:ir<J lograr un.1 s!ntesis dinámic«, que pueda 
ser reformada de tiem;:>o en ticrr.po. Y establece qua los Fül"té.-
dores politices y sociales de esa 9fntesis dobcn ser los inte-
lectuales. 
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"El 'aqul' espacial y el temporal 'ahora' tienen aue ser 
considerados en cada situaci6n, en el sen~ido hist6rico-social, 
a mis de ser conservados siempre en el es?frit~ para determinar, 
caso por caso, lo que atín no es posible. Tal perspectiva expe-
r irnental, incesantemente sensible i.l la naturaleza dinfunica de 
la sociedad y a su totalidad, no e! apta para ser desarrollada 
por una clase que ocupa una posici6n media, sino solarnente por 
un estrato relativamente no clasista que no est6 demasiado fir 
mcrnente situudo en el orden social". (4) Este <;strato, relativa 
mente "desclasado" , es la "intelligentsia" socialmente desli-
gada. 

Esto no quiere decir que los intelectuales formen una ca-
ra social por encima de las clases, ni tampoco que ei;tén mejor 
dotados que otron grupos con la capacidad "para superar sus --
propias vinculaciones de clase". 

Es un conglomerado entr·e,, pE;ro ~ ~ las clases. ttn -
mier:ibro de la intelectuéllidad con frect:encia hace elecciones de 
acuerdo do la clase a la que pertenece. (5). 

De hecho son una ~ identidad s9.ciul pues no forman una 
clase y por el hecho de .ser intelectuales nG forman p¡¡rte de 
ninguna de las clases antag6nicas. 

Nada e&t& mis lejos de eote grupo qua la mentalidad mo-
noliti.ca y la cohesión. A cGo se rcfí.0rc Mannheim al decit· -
"relativamente indepcndienteG"; es deci~ sQ~ no r~accicnan anta 
determinada situación con tanta cohc~;i6n como lo harl'.an, por 

. ejemplo, los empleados y trab,1 j adores. El menos uniforme la 
conducta pol!tica de la intelligcntsia. Los intelectuales no 
son una clase1 forman un <Jrupo heter.oq~rwo debido ,1 que están 
bastante diferenciado&, aunque tienen un lnzo sociológico uni-
ficador: su educaci6n. 
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Así ¡:mes, los intelectuales aparentemente están por cnc'_r.1¡: 
de las clases, pero, de hecho, no lo están. Aunque si deben---
aspirar a guardar una posic16n desde la cual les sea posible una 
perspectiva mayor de lo que sucede en su tiempo, debiendo asimi-
lar todos los intereses ~· puntos ele vista ele la sociedad. 

Por otro lado, el intelectual, por el hecho de estudiar -
la realidad aparece como alejado, pero ese apartamiento de las 
masas es aparente. El político y el gobernante actaan de forma 
parecida. 

"El problema, por lo tanto, no consiste en saber que pro-
fesiones permiten una visi6n completa de L1 re<ilidad, sino en sa-
ber qu6 segmentos de la sociedad son pt~rceptibles desde deter-
minadas posiciones vitales". (6) 

En esto el intelectual tiene"cicrtas ventajas", poraue -
aparte de tener un alc.:ince mayor de vi~ü6n, al mismo tiempo :!U 

alejamiento le ayuda a eludir la& limitaciones q~~ t~rvan Q~ ~! 

las profeuiones v los intereses particulnres. 

Lipset considera intclectunl a todos aq~ollos rue crean, 
distribuyen y aplican la cultura, esto es, el mundo simb6lica 
del hombr"!, incluyendo arte, ciencia ·; reliqi6n. 

Wright Hills, por su parte, dice que el investigador so-
cial -como llilma al intt·ll~cl\rnl '!\:e yo denon1in1l "ht;111ur1ista'1

-

pucde influir y hasta determin,1:: las pol!ticas. "T<1l detenni.-
naci6n requiere que trngan juicios r:xpl!citos '! tomen decisiones 
acerca de teor:ta, m~todos 'i hechos". (7) 

Los intelectuales se ocupan de ideas, de ra~iniscencias 
del pasado, de dcf iniciones del presente y de imágenes de posi-
bles futuros. 
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Entiende por intelectuales, a científicos y artistas, sa-
cerdotes y catedrtlticos; aqu~llos 0ue representan el intelecto 
humano, "aqu!Hlos que forman parte del gran discurso ce la ra-
zón y la indagación, de la sensibilidad e imaginación; son la 
memoria organizada de la humanidad'', Ya sea que escriban, pinten, 
hablen, distribuyan ideas e imtlgenes, su labor es pdblicamcnte 
provechosa. Justifican ideas de autoridad o las critican. (8) 

Por su parte, Gramsci distinsue dos tipos de intelec---
tual: El orgtlnico, que es el que emerge "sobre el terreno a exi-
gencias de una función necesaria en el campo de i;, producción--
ccon6mica" y que toda clase nueva establece consigo y fonna --
a lo largo de su desarrollo progresivo. Y el tipo "tradicional", 
que se da cuando "todo grupo social 'funda:nent;:il', que brota --
como expresi6n de la nueva estructura en desurrollo ha encon-
trado, hasta ahora, las cateqoría:> intelectuulcs preexistentes, 
que más bien se mostraban como representantes de una continui-
dad histórica ininterrumpida hasta para las m5s complicadas y-
radicales transfor.maclones de las forn11s ::;cH.:iulcs y políticas." 
(9) • 

Los grupos soc.íales "fundil.tnentalcs" a los que Gramsci se 
refiere "son los qrupos de la sociedad (clanes) que hist6r1.came!!_ 
te se encuentran en disposición dtJ <Wun1i:c el poder y la direc--
ción de otras clases, como, por cjC"rr·rlo, la burgues!a y el pro-
letariado". 

Pero el punto esencial de Gramsci ln nRtablace el indi--
car: ¿ "Cuáles son los 'máximos' 11mites de la acepci6n del in-
telectual? ¿Puede hallarse un criterio unjnirnc para cardcteri-
zar las diversas y dispares actividades intelectuales distin--
guil!ndolas, al propio tiempo y en eGenc.ia, de las correspondien-
tes a otros grupos sociales? ~e parece que el error de móto--
do más extendido es habar buscado esta eotimaci6n du lo dife-
rencial en lo intrfoscco da la labor intelectuul en lugar de -
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situarla en el conjunto del sistema de relaciones en el oue-
ellos -por consigu:.ente los grupos gue les personifican- vie-
nen a unirse al complejo general de las relnciones sociales". 
(10) 

Por lo tanto, para Gramsci, es la posici6n en el con--
junto del sistema de relaciones en que se encuentran y la --
función que desempeñan, lo verdaderamente importante. 

De ahf tambien las contradicciones en que los diferen-
tes autores y diversas corrientes incurren al intentar defi-
nir al intelectual. 

Para Gi-amsci todos los hombre:; son intelectuales, pero 
no todos desempeñan una función intelectual, as! ostablt~ce un 
nuevo tipo con una finalidad bien especifica: modificai- una-
situaci6n dada. Los intelectuales son los funcionarios <le la 
supraes tructura: ''Son los 'empleado~;' del grupo dominante a 
quienes se les encomienda las tareas subal tcrnus en la hegemo-
n[a social y en el gobie~no políti~a; es decir, en el consen-
so 'espontáneo' otorgado por las grandes masas de la poblaci6n 
a la directriz marcada a la vida social por el grupo básico--
dominante, consenso que surge 'hislori.cilmente' del prestigio 
y -por tanto, de la confianza- originado por el grupo preva--
lente por su posición y su papel en el mundo de la p::(Jducci6n; 
y en el aparato coercitivo estatal, que asegura 'legalmentc•-
una disciplina de los r¡rupos activa o pasivamente en 'desa·--
cuerdo~, ini>titu:l'.do no obst,mte par.:i toda 111 sociedad en pre-
visión de momentoi; de cr!zis de mando y de dir•3cciCin, cuando 
el consenso espont!ineo declina". (lll 

Resulta claro que este planteamiento nos presenta una 
amplit•Jd del concepto ele intelectual, sobre todo con referen-
cia a otras definiciones y estudios. 
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Por otra parte, Gramsci establece, aue l;.i actividad in-
telectual debe diferenciarse en yrados, esto es, aue en escalo-
nes superiores habr~ de colocarse a los creadores en las diver-
sas ciencias, en la filosofía, las artes, etc. y en escalones 
inferiores a los administradores mfts modestos y a los ttdivul-
gadores" de los conocimientos intelectuales existentes. 

Por dltimo, quisiera seHalar lo que Octavio Paz indica 
al referirse a la Inteligencia: 
El sector que ha hecho del pensamiento crítico su actividad--
vital, constituyendo la conciencia critica de su pueblo (12) . 
Asf la misi6n del polf.ti.co es la acción, en tanto cue la mi--
si6n del intelectual ser.l'.a la crftic.1 de la acción. 

Considero estr1 afirmaci6n de Paz, de la mayor exactitud 
e importancia para los objetos de mi estudio, y para compren-
der qué es un intelectual y cuál su función. 

Ahora bien, t•s el momento de> tr:1t<ir ciertos ccnceptos--
que considero importantes para el estudio; no sólo el de ac--
titud, cuya relevancia es obvia on este análisis, sino aluu -
nos otros como proci;•so polfLico conducta pol:íti.c;i, tendcrnci<I. 

Principiaremos por definir y explicar proceso polftico 
y conducta política; sobre todo estn nltima. 

Este tllrmíno se ha venido usando en la ciencia pol!t:i-
ca, desde el punto de vista "behaviorista" , por ello será--
desde este enfoque que lo explicnromos. Por supuesto, con -
objeto de comprender mejor eeto, veremos, como un pnrllnteois, 
algunas consider<Jcioneo de la cor .-i.<·n ti:· bchilv iori~ t.:1. 

En su libro ThC! Political S)'!lte~, public<Jdo por primera 
vez en 1953, David Easton analiz¡¡ una oerie de puntos de vi-
tal importancia pnr:fl la cicn<;ia política modcrn<1, entre 1~11.os 

el de conducta política. 

Explica que los estudiosos de la ciencia sientPn que la 
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investigación de los aspectos pol1ticos difieren de los de-
otro tipo, "lo suficiente como para constituir una empresa-
intelectual aislada". Estos estudiosos discurren sobre la 
premisa de que los f en6menos de la poll'.tica tienden a rela-
cionarse mutuamente, formando un sistema que es parte del-
sistema social total, pero que, para el an~lisis, deben se-
pararse temporalmente. 

Easton aclara que en la vida real no todo está tan-
unido a la vida poll'.tica; algunas actividades est,fo mtis re-
lacionadas que otras. 

"Estos elementos de la actividad política, como son -
las organizaciones gubernamentak:s, los grupos de _presi6n,-
la votación, los partidos y otros elementos sociales rela--
cionados con ello!!, como las clases, las agrupaciones regio-
nales, etc., todos tienen suficiente inter~ccí6n entre ellos 
como para !ler considerados parte del proceso político. Son, 
desde lur~go, par. te de todo el proceso :mci al y, por lo tanto, 
son t;1mbi~n parte de otros sistemas anall'.ticos, .iJer.tt.s del 
pol1ticó. Sin embargo revelan una marcada importancia poll'.t.!_ 
ca ..• •. (13) 

Por lo tanto, la vida política constituye un sí.stema --
determinado y concreto, que forma un aspecto del si:';tcma so-
cial general. Toda la vida social es interdependiente y por 
ello es artificial aislar cualquier grupo de relaciones socia 
les para concederles atcnci6n especial en uno forma separada 
de 1 todo. No obs tantt~ como todo e.s t<S 1 nterr.el;:ic ionudo, cual-
quier estudio desaf iar!a la capacidad de los instrumentos de 
investigación, de que disponen las ciencias, por ello, para 
simplificar los datos y con motivo de an~lisis se puede sepa-
rar lo estudiado. 

La ciencí~ polltica se ve obligada a extraer del sis-
tema social g~ncral algunos olementos; el considerar a l\stos 



- 11 -

como un subsistema que se puede excllllinar temporalmente, se-
parado del sistema social general, es una de las tareas de 
la ciencia pol1tica. "El instrumento analítico o mental pa-
ra este objeto es el sistema teórico {o teoría sistem~tica). 
Consiste, sobre todo, en un conjunto de conceptos q1.1e corres-
ponden a los factores variables de la política que son de --
importancia. En segundo, consi.ste en las declaraciones so-
bre las relaciones que hay entre estos conceptos. La teoría 
sistemática corresponde, en el nivel del pensamiento, al em-
pírico sistem<i pol1tico de la viJa diaria". (14) 

El t6rminu "político" se refiere a una dimensión de la 
actividad humana, que puede separarse con toda claridad. 

Ponterí.ormente, David Easton afirma que es evidente --
que el término conducta poU:ti<':a indici'I t¡U<' el investigador 
desea considerar a los participantes en el sistema politice 
como individuos sujctof! a emocione:;, prl.!juicios y predispo-
siciones de los seras humanos, tal como son en la vída dia-
ria. 

Esto trae a consideraci6n un factor de suma importan-
cia en la ciencia politica contemporánea: au relación con--
tárminos sicológicos. "Todo aquel que ::;e í.nic.ia en la his-
toria de los valores pol:l'.tico:J aprc·nde que cada sisturnn de 
especulac.i.6n polftica, se .1poya en un conjunto t1n.i.co de. i.de-
aG acerca de la na tura le za humana" • (15} 

Así la tarea consistir.'.\ en <let~rminnr la rclac:i.6n de 
sentimientos, actitudes y rnotivacionos del homhre, respecto 
a cada conjunto de circuntitonciaa políticas. Esto es, se 
trata de centrar la atenci6n en el ser humano, para ver la 
influencia que tiene 61 sobre las situaciones y viceversa. 
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El individuo se ha automatizado y los estudios sobre 
las situaciones políticas lo han logrado aan m~s. Es por -
ello que ha surgido una investigaci6n, para averiguar la fo~ 
ma nn que las motivaciones y sentimientos del individuo ac-
tOan y reaccionan en las circunstancias políticas. En la --
ciencia pol!tica, a este tipo de investigación se le llama 
estudio de la conducta política. 

Diferencia entre conducta política l proceso político. 
Se han llegado a considerar dichos t§rminos.incluso -

como sinónimos. Al concepto de conducta polftica se le ha -
dado una gran importuncia E~n ~pocus recientes. Easton con-
sidera que el proceso político "se rcf iere al sistema con--
creto de actividades antrelazadas que dan forma a la pol1ti-
ca pr~ctica autorizada", mientras que la conducta política 
~indica una intenci6n <le estudiar un aspecto particular de-
los datos, el aspecto si.col6gico, para comprender la activi-
dad política. Por lo tanto, los lnvestiqadores usan con --
frecuencia c;l tl'.:rmino conduct.:i riol 1: t lea, pil!' <l 1nó icnr qun -
est~n estudiando el proceso polftico a trav~D de la rclaci6n 
que tienen con 11 los motivos, las personalidades o los sen-
timientos de los participantes, como seres humanos índivi--
duales. El U'!rmino no es usado para significar que esttin -
estudiando alqo diferente al proceso". (16) 

Ahora bien, hay que saber diferenciar los efectos si-
col6gicos ~la situaci6n de~ los efectos sicol6g,icor: ~ 
la situaci6n. Lo primero se refiero a la influencia de per-
sonalidad sobre la actividad pol:rtica¡ mientras que lo se-
gundo se refiere al hecho de qua con mucha frecuencia •aun-
que podamos describir la actitud en te!rminos de los sentimiaD_ 
tos y loe motivos de los individuos, oeto por s1 miRmo no -
es prueba suficiente de que i;stamos trilt;indo cc1n un fnctor -
sicológico y no con un factor situac1onal de la actividad -
polftica" . ( 1 7) 

M;1 pues, para a1i.1 l izar co:nplt:-tw~·:<nte un cwent:o pol.f , 
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tico hay que conceder atenci6n ·1 •il'1hos datos: los si tuacio-
nales y los s.icol6gicos. 

El propio Easton concluye que la ciencia política ha -
tardado mucho en identificar y distinguir estos dos tipos de 
datos, y en concederles el lugar y sentido que les correspon-
den en una investigaci6n. Y aiiade que debido a que los es tu-
diosos del sistema político, han sentido la necesidad de adop-
tar la idea de conducta polftica cor10 descripci6n de sus da-
tos m~s nuevos, han inte~tado 0ncontror la forma de distin-
guir cluramente en:-:re investigación tr;:idicional y la más re-
ciente. Pero debido, precis.:uncY:••. '' cue .;e ha us<1do el t6r-

mino conducta política para referirse: tanto .:il imp,1cto de la 
personalidad sobre la situación, como de ~sta sobre la per-
sonalidad, se ha convertido en un "termino a'llbiguo, y de re-
ferencia general m~s que un término de claro valor analítJ-
co". (18) 

En su libro l!:!JOUema para el ant\lisis PoHtico, E<wton 
explica la problem.'.ltica tle lo que denomina "revolución de -
la teoria política", pl'.cs cxi:1ten nuevos conceptos, cambian 
las perspectivas generales y so presentan cada vez nuevas 
estructuras conceptuales para su invesU.gac:.f.l'.in y estudio. 

Todo c:ito bajo un "!l.ismo intelectual" que ha s.::icudi-
do a todas lus ciencias sociales \' r1l qufJ donomin6 "enfoqtle 
conductalista", (behavioral apprcmch}. La nueva tcor:!:a "e$ 
en gran parte hija de estv cataclismo", y su nacimiento pro-
mete da . .r un nuevo rumbo e inspi.raci6n al rn('\todo cond11ctrilir;-
ta. "Siendo producto de aste movimiento y entando vincula-
da a dl, la teorfa política de orientación crnp!rica ea deno-
mina a menudo teor.ta conducta1 ista". (19) 

f:aston señ11l<1 tambi~n que el ml\!todo d í.s Unt:i.vo de in-
vcstigaci6n en estn teorta es -precisanwntü la conducta poll'.."-
tica. 
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"La conducta pol:!:tica representa a la ve:i:, unü tcndenci.a 
intelectual y un 11ovi.miento acud€mico concreto. Como corriente 
intelectual se la puede detcct~ir en muchos e~tudíosos de lu po-
lítica, al 111enos en cierto qrudo, como mo•1imit.rnto, su.5 adeptos 
y par ti dar ios incondic.ionale8 !,;on inllchos menm;M. ( 20) 

Debido a que el enfoque es nuevo y sus limites están mal 
definidos, es difícil saber qui~ncs son los "verdade~os" con-
ductalistas, y existe, además, un desncuerdo sobre aquello que 
se debe acentuar en una investig~ci6n behaviorista, u~•~ es, 
sobre su naturaleza corno empresa íntelectu;;i.l. 

Mucho& de los problemü:l de esto mirg.;n de· fo naturaleza 
del compromiso que se exige a un conducl.i:;ta, pues éstt! no --
está in1posibilitado, por el solo hecho de se.rlo, df:: contJ nuar 
investigando en invest.i.gaciont;:i tradic:i.onHlcs, si lo cont.>id<~

ra necesario; como ocurre en el eatudio do la9 relaciones en• 
tre institucione~. El m6todo bchavior.iata o conductaliBta, 
demostró poseer su mayor fuerza en i.nvt!!ltig11cione:J relativas 
a ind.ividuos o a un tipo de conduct.<1 colectiv<1, cQ¡r.O ln vüta-

ción. 

Obviamente, es más fácil deacribir 111 conducta po:l!t.i.cn 
con referencia a su contenido intelectual., qui~ C()n referencia 
a sus miernbr.os. 

David !:aston se prequ11t.1 aci!rc;:i de la fr.c.'clc- Je :;;upcsi· 

e.iones i' objetivos "que son las piedras fundarnentalP.s del --
movimiento y se responde diciendo qua n pesar de no existir 
una 1lnica caracter.ización qu(; rcsul ta s11t:i::ifactoria para to-
dos, si exi5te una lista preciso y oxhaustiv~. 

Son ocho puntos que s.int:ctiz¡¡ !lorat:io Labar;tida de la 

siguiente forma: 
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"l. Se desc'.lbrir!an las regular.Ldades o uniformidades de 
la conducta polftica para expresarlas en ~cneraliza
ciones o teor!as con valor explicatori~. y predictivo 
de los a con tecim1entos. (Regular id11dcs) • 

"2 Esas generalizaciones o teorfas deberfan ser verifi-
cables en principio por referencia a la experiencia 
política. (Verificac16n). 

"3 Se dispondr!a de m~todos y técnicas para capt;:ir e in-
terpretar los datos de la realidad por medio de la ob-
servaci6n y el análisis de la conducta. (T~cnicas). 

'4 Los fen6menos polfticoe se sujatarlan a medidas y cua~ 

tificaciones en cuanto fuera posible. (Cu;mtif,i.caci6n), 
"5 Se har!a una clara separaci6n entre la evaluación éti-

ca y la explicac.i6n empf.I: ic<t, ya que ambas implican 
diferentes clases de proposiciones, aun cunndo los es-
tudiantes de L1 conducta polftica pcxlr1an considerar-
la separada o en ccmbinaci.6n siempre y cuando no las 
confundieran entre sf. 1 

(valores) 
"6 La teor1a y la in·1estigoc.l6n pol!t.ic,1 se unir!un en 

en prop6u i to d0 generar un ;;,wrpo orcknado <le cono-
cimientos científicos, Lil investigaci6n sin una teo-
ría podrfo resultax trivi<1l y 111 túot"fo sin apoyo en 
loa datos es vacua, 
(Sistematización) 

"7 El conocimiento político provee las h<\Sos de lor. es~ 
fuerzos que se. llevan a C.:lbo par,1 rcsolv;;r probl•mai:; 
urgcnles de la sociedad. (Ciencia pura) 

"8 Deben reconocersa las interrelaciones que oxiaten en-
tre todas las ciencias, principalmente las sociales 
y la ciencia política, a fin de integrarla en el con-
junto y aprovechar, para fi'<W propios fines, lo~ avan-
ceL~ en el conociwiento cient!f ico". 
(Integraci6nl, (21) 
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Esta lista, manifiesta Easton, incluye ¡irobablt:n:ente las 
tesis principales del credo conductalista o behaviori!ta y es 
representativa de las mayores divergencias que existen entre 
los modos de investigación conductalistas y los tradicionales, 

Volviendo nl concepto de conducta polftica, Easton acla-
ra que la "inclusi6n del estudio de la vida politica como par-
te de lao ciencias de la conducta sugiere igualmente aue, cres-
cindiendo por el momento de la naturulez,1 de la transfonnaci6n 
producida, de he implicur a 190 mtis que la simple i.rnpor t11c i6n --
del método cientl'.fico a la ciencia politica. Por esta razón, 
no entenderemos todas las connoL1·~·i.::mes del término "conducta 
polftica", a menos que lo consideremos como parte de la evalua-
ción de las disciplinas sociales en su conjunto". (22) 

"El aspecto con<luctal!stu del nUf!V<) mnv.~miento, signifi-
ca algo mds que un m6todo; refleja el comienzo de una bdsque-
da tc6r ica de un id;ides est<lble~ para compr.i:-nder lil conducta 
humana (!n sus asrx,ctoi; polfticos". (23) 

Para fi.nali:~clr con este par(:ntesis, l¡Uicro citar nueva-
mente a Horacio Labastida, quien dice que esta con:.i.cnte bus-
caba i.ntroducir, por los arios e incuenta, ol modelo de inves-
tigación natur.:il en 1<1 cie.nci.:i poU:tica. 

Pero el "bchaviorismo resultó en un cmpir iSI'K' pur.i ntu 
que expuls6 del juicio pol!tico la considcraci6n axiol6gica 
i' la confrontaci6n del sjstümil con los i<le<Ües de justicia, 
fclictdad, bien o verdad; de mo<lo que il nutiJ.c,-: el :;ulci:J -
se redujera la ciencia polf t1ca a una mera dcscripci6n del 
comportaroientr'> soci<ü <1nte cierto tipo de problemas". (24) 

Poro en 1969, Enston indica que se regresará al jui-
cio de valor y denomina, 11 e~~te nuevo movimiento, "postbe-
haviorisrno" manifestando que, en la ciencia pol!tica, la sus-
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tancia debe preceder a la técnica y que, si fuera necesario sa-
crificar alguna, mlis vr!ldr.fa que la .investigaci6n fuera signi-
ficativa a riesgo de sacrificar una "sofisticada" t6cnica, 

Resulta claro rpie este par~ntesis fu6 m5s grande de lo es-
perado y que su estudio, quizá, sea más extenso que el de acti-
tud po11tica, siendo 1,ste el concnpto central en mi tl)S:i.s. Pero 
ere! necesario ~11alizar, ~ (;r0n<l0s rasgos al n~enos, el behavio-
risno como un marco d0 refcrenciJ para poder comprender y situar 
la ~~t.1 nolfl:ica; 1:1ientras qui.' er. la actitud política, el -
marco de referencia es la ciencia pol1tica misma y no considero 
necesar i.o n1ayor e~-:p1 ic:ac lÓn que l;~ del propio t6rrninc y sus im-

plicaciones iru~cdiataB. 

ACTITUD: 
Primeramente quiero se~alar la acepción corriente, la que 

indica que so refier0 a un comporl~rni0nto, o una manifestación 
exterior de un nentimiento. Incluoo, a veces ne le do un ma-
tiz peyor<itivo, como conduct<l ch~ ~ünulaci6n. 

!'1 cnt:rur al terreno de lo no.l.1'.tico, descuhro de nuevo, 
como con la conducta pol.l'.tica, su c~strechn relación con lo si-
col'.6gico. 

Pat«• un sico-;<ocíe'ilo"c.', todo compo.i:tarn.i.ento,. y<1 s'°'ª una 
con..:lucta (con.port<im.í.anto ilCtivo), va una opinión (comport.:un.if~n

to verbal), es una reopuaetu a una ~ituac~6~. 
r.<1 ,;ict-.i tud Nl la var :í.:;ble ~ntcrrnnd.i.u c¡uo p.:.rm.ile oxpli-

cnr el paso e.le la ~.iituaci6n al comport.:.m.iünto. Pero no es -
ccmportamiento, ni factor de 1.,1 9.Í.tl1<,ci6n, (~!·: ur.0 fl'.'2'p1u::i~i6r. 

para actuar de cierta forma y no de otra. 
"Al ser variable intermedia, l~ actltu~ us, pues, varia-

ble hipotética (25) No se la puede aprehender en su conjunto 
como a los comportamlantos o a los elementos de una situación, 
m•s bien se analiza en tdrminos de probabilidad; "Bij la pro-
babilidad de la aparición do un comportamiento dado en un tipo 
determinado de situac:i.6n, as! f<ntendid.1, la noci6n de actitud 
contiene una i.tl"1a de orden. Permite dis t r.ibui r la •1ran var ie-
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dad de los comportamientos; toda actitud aparece come un ~rin
cipio de organización, o más a11n, como una sl'.ntes.is particular 
en relación con un objeto o con una situaci6n dados" (26). 

Como disposi.c i6n dinámica, (se ha formado en un momento 
determinado y puede ser modificada desplt6s), sin embargo, es 
una disposici6n relativamente persistente que, "extrae cierta -
estabilidad de su coherencia". 

Para una primera definición, hay que tomar en cuenta los 
elementos antes explicado¡¡, asf Jean Meynaud y Alain Lancelot -
indican: "La actitud es una disposición, es un pri.ncipio de or-
ganizaci.6n de los comportamientos en relaci6n ;;on t.r. cbj2cu o 
una situación, y se forma y modifica en el tiempo". (27). 

G.W. Allport, un estudioso de la actitud, la define como 
una "diepoaici6n mental y nerviosa organizada por la experien-
cia, que ejerce una influencia directriz o dinfunica ~obre las 
reacciones del individuo en cuanto a todos los abjccos y todas 
las situaciones relacionadas cun alla". (28) Esto es, una --
reacci6n organizada frente a un objeto o una situ~ci6n dados. 

Una vez definida as1 la actitud, es posible 1ist!nsuir-
la de la conducta pol!ti.ca y d&l proceso polítJ.co; como tam-
bién de las tcndcncins. 

En :m estudio de las tcnd1:mcias, Maurice Pra,dinP.s 1 ex-
cluye de la no<:i6n de tendencia, lo 4u1.: el llama "tendcnci;1 
a" realizar, que identifica con impulso ospontáne.o, con in-
clinación y rc\:.iene sólo lo auc dcncmirta "tendenci.a hacia" 
el objeto, "impulso necesariamente altruista del sujeto ha-
cia un objeto exterior. Como disvosici6n a actuar, la acti-
tud es U\ mti.s ce.rea de L:i inclinaci6n que de la 'tc::ndeni::ia -
hacia', pero si; distin9\le de ella ::or su objeto, su organi-
zac16n y su dinamismo". (29) 

Maynuud y Umcclo t hacen la s iqti icnte e las i.f :i cación: 
Clas ifi.caci6n de las act.i tudt:!s: 
1) SegOn su oriqen: 

a) Jndividual9,s: Que pueden por otro lado ser comunes 
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varios individuos. 
bl Colectivas: Las actitudes de un grupo en tanto tul. 

Segt1n su objeto 
a) Jl.ctitudes Físicas: Relativ<is 11 elomentos no humanos 
(ej. el clima) 
b) hctitudes sociales: RelHtivas a situJciones o proble-

mas sociales o culturules. 

No excluyentes, debido <i que no todas las nctitudos so-
iales son colectivas y viceversa. 

Segün su caracteristicas: 
a) La Direcci6n: Se puede estar "por" o "contra" del orden 

establecido, la igualdad política. etc. 
"en cierta forma es el si no algebraico de 
la actitud" 

b) Lll Intensidad: m:í~• o menos favor..:ible 
más o meno'; ho!> t.i 1 

Estas son las rná;i importantes, per:o pueden ~;i1n¡ir otras 
;orno: 

e) La Cohcr0nc1a: Qua no uxistan direcciones contradicto-
rLu:;. 

d) El relieve: Importancia ~e la actitud an el campo psi-
col6gico del individuo o del grupo. 

Con lo anal.t7.ado hasta l1hora, es pon.ible definirlas ~c.;,

;:ituden pol1ticils_como "actitudes sociales form,;dan en rela-
~i6n con situaciones polfticaa, las que a su voz constituyen 
~ituacionos sociales consideríldas con una pcrspoctiva de po-
~er, es decir, de gobierno o de oupcrvivencl~ ílP la socte--
Jad". (30) 

Bnticndo por si.tuaci6n polHicn <tl conjunto di.' expel·icn-
cias particulares vividas por el individll() on lo poU'.tico. 
i::lnro es t.á que este aspecto do 1.:i realidad 110 puede ni. d~bc 
:scp<1rarse del conjunto de la situacJ6n a l..:i que e.l individuo 
'est:'i confrontado, esto es, zocidl-;;s, cc:on6mica!l, culturales, 
·etc. 
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La premisa trascendental de cualquier ~ien· 
cia de la cultura no es el hecho de ~~~ no· 
sotros conceda1'.!0S valor a una 'cultura' de-
terminada o ¡¡ la cultura en genen\l, sino 
la circunst;:mcia ¡\e eme nofwt.1:cs sexn··)~; i:t'-
res civilizados, dotados con la capacidad 
y la voluntad de tomilr una actitud conscien 
te frente al mundo y conferirle un sentido"'." 
Cu alw.1 ü"r a oue >:Jea di.cho sentido, in fluir.li 
para que en el curso de nuestra vida nos -
basemos en 61 para juzgar determinados fe-
n6menos de la convivencia humana y a tomar 
una actitud significativa lponitiva o ne-
gativa). Cualquiera qu~ n0a el cont0nldo-
de esta actitud, los citaou;; fen6inenos po-
seen para nosotros un siqnifi.cado cultural, 
y 6stc constituye la ünica base de fiU inte-
rés cientH i<:o. 

Max Weber 

La misión de~ politice es la acción, en -
tanto que la misi6n del intelectual es la 
cr1ticu de la acci6n 

Octavio Paz 
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En este capitulo analizar6 la opinión de algunos teóricos 

iobre el intelectual, su funci6~ y el ropel a dcsempefiar por este 

'.rupo social. El objetivo de este capítulo se explica por si mis 

;o; no obstante, quiero aclararlo en mayor medida: 

Considero de vital importancia analizar la posición de -

liferentes autores, de distintas corrientes sobre la importancia 

!el intelectual. Para analizarlo se debe partir de definicionc~, 

mllisis y conceptos. Por ello he opt.:ido por escoger a algunos-

le los mis notables intelectuales que han estudiado al intelec--

:ual. No son muchos los estudiosos de este grupo social. He --

.~legido a los que me parecen m~s importantes por la agudeza de -

;us juicio~;. Esto no indic<1, en man0n1 .'1lr¡un-1 1 el desconocimien-

t:o de otror, tr.1bajos sobre el tt'!m.-1, LGs '.:c6r i co;; que he esco9 i-

jo satisfacen lus necc9idadee de este cDtudio. Por otro lado, -

el análisis cuidudoiso de in1 obra nos indic1lrá .las po;;iblcs ilcti-

:tudes y dcb•;refJ del intclcct11al en la sociod.:id. V0rcmos, tambi6n, 

.las contradicciones y los distintos puntea <le vista sobre al pro-

blema. 

Por Oltino, es indispensable advertir que, de cada te6ri-

!co he tratado de ·hacer un e:x.'\rncn Je i.lUG ideas, por lo que habr!a 

'sido redundante entrecomillar lo~. pti.:rdíos de cada. autor. 

¡,1 final de di.cho capitulo se citan las obr,1:1 de c¡1m pro-

¡ cede lo s!ntesis de lao obras da: 
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'.ght ~lills 

·.onio Gramsci 

,ert K. Herton 

m Paul Sartre 

~re Gorz 

¡ Weber. 
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Piensa Mannheim que de acuerdo a la posic16n social de un -

!ividuo o grupo, varían las orientaciones, valoraciones y conteni.do 

las ideas; la forma de plantear el problema, el estilo de aproxi-

d6n intelectual, e incluso, las categor!as do estudio. 

Establece que hoy en dí a nc1 s6lo se reconoce 0 l c¡:r~cter p.ir-

lista del pensamiento poUtico, sino del conocimiento en s!.; pero 

o a su vez implica la posibilidad de que muchos puntos de vista -

integren en una totalidad complementaria. 

Mart!nez Carbal~ en su ensayo "F;l intelectual en los países 

:aesartollo", aparecido en Planificaci6n No. 7 !.ncl.ica (;\!e !-1.:innheir.\ 

estudiar "los determinantes ¡:;ol!ticos y sociales del conoci,rniento 

:ala la necesidad de proporcionar ln definición mfts comprensiva de 

-totalidad que sea alcanzable en una l!poca determinada, en un in-

, to de lograr una sl'.ntesis dinámica sus,:cptible de reformarse de -

:mpo en tiempo". 
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Los portadores pol!ticos y soci<1les de tal s!n.tesis deben 

los intelectuales. 

Si se concede que el penscmicnto político estti siempre li-

o a una posición en el orden sociul, es obligado suponer que la 

dencia hacia una síntesis total, tiene que estar arraigada en-

voluntad de cualquier grupo social. 

Esta síntesis real tiene que basarse en una posici6n poli-

:a, que constituir<í un desarrollo proqr<'~dvo, en el sentido de 

l conservará y utilizar~ muchas de las adquisiciones culturales 

Jmuladas y c1e las energías sociales <fo la /Spoca anterior. 

"El 'aqu! 1 espacial 'I el témpora l. 'ahora' tienen que ser -

nsiderados en cada situación, en el sentido histórico-social, -

.·que stJr conservados siemp·r:e en el esp1'.ritu para determinar, ca-

~ por caso, lo que aan no es posible. 

"Tal rerspectiva experimental, incesantemente sensible a -

1 naturaleza din:funica de la sociedad 'l a su tot.al.idad, no es apta 

lira ser desarrollada por una cL:1se que ocup<i una posición media, 

ino solamente por un estrato rel<1tivamente no cl.as1.sta que no es-

6 demasiado firme.mente situa<lo en el orden Hocial". 

Este estrato relativamente "desclu.sndo" es la ''intelli--

,entsiél socialmcnLe desligada". 

Esto no quiere decir qu~ los intelectuales forman una capa 
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'acial por encima de las clases, ni tampoco que est~n mejor dota-

que otros grupos con la capacidad "para superar sus ¡n::>;Ji.1s \'in 

~cienes de clase". 

Es un conglomerado entre, pero no sobre las clases. Un miem-

. de la intelectualidad con frecuencia hace elecciones de acuerdo 

a posici6n de la clase a la que pertenece. 

De h<:cho son una ~identidad social,pues no forman una cla-

y por el hecho de ser intelectuales no forman pnrte de ninguna de 

; clases anta90nicas. 

Nada está más lejos de este grupo que la mentalidad monoli-

:a y la coheoi6n. l\ eso se refiere Mannheim al dec1.r "relativa-

.ite independiente", a que no reaccionan ilnte deteI111inada situa--

Sn con tanta cohesi6n como lo harían, por ejemplo, los empleados 

:rabajaclores. 

Al mismo tiempo no son una clase y fornan un grupo hctero-

ieo, debido a que están bastante diferenciados, aunque tienen.-

lazo sociol6gico unificador: su eaucaci6n, su herencia formati-

coman. 

As! pues, los intelectuales aparentemente cst!\n por encí-

de las clases, pero no lo están de hecho, por ninguna forma.-

nque s! deben aspirar a guardar una posici6n de.sde la cual les 

,a posible una perspectiva inayo1· y as iinismo deben absorber todos 

s intereses y puntos de vista de la sociedad. 
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Por otr~ lado, en tanto la posición que guardan en la so-

\edad, es ob•rio que es una posición objetiva dentro de la estruc-

ra de clases, pero, debe quedc1c c~.<:l o, que no forman una clase, 

estln por encima de ellas. 

Ahora bien, los intelectuales "desclasados" tienen dos me-

, de acción para salir de esa posición intermedia, ya que están 

tuados entre clases: 

Es la primera, la que lleva a una afi.liaci6n umpliamente -

luntar1a a una u otra de las clases antagónicas. Es la segunda 

del exámen de sus propios enlaces sociales y "a la bt1squeda del 

nplim1ento de su misión como el abogado predestinado de los in-

reses intelectuales del todo". 

specto a la Primera Ruta 

Los repetidos intentos por identificarse a s! mismo con -

9 otras clases, t:ien~n que conducir ;1 ~rna concapci6r. mtla clara, 

r parte da los intelectuales da la significación y valor de su 

::ipia posición en el orden social. 

Así pues la adhesión directa a una de las clases, muestra 

:i tendencia, aunque inconsci~nte hacia la stntesis dinámica. 

La funci6n es penetrar en las filas de los partidos en -

nflicto para obligarles a nceptar sus demandas. Considerada -

st6ricamente esta actividad ha mo~'tn1do ampliamente dónde se -
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uentra la peculiaridad y la misi6n ~ociológicas de este estrnto 
.'i 
ial desligado de las clases". 

Al pertenecer a una de las clases antag6nic.:is, tCl1la p<irtido. 

;egunda Ruta de Acci6n consiste en hacerse conscientes :_!e su pro-

J_JOsici6n social y de la misi6n ilnplfcita ün elli1, Si estt~· ei; 

cado, la adhesi6n o la oposición pol fticus serán <fociclidé!tJ sobre 

)ase de una oricntac !bn. consciente en 1<1 scic:icdml y de 11:~\lc.nk; 

.las exigencias de la vida ictelectual". 

Aquf se "desclasan•, aquf es donde pretenden llegar a una 

lci6n donde tengan un¡¡ perspectiva mayor, pero n6lo l.ti 109r.'1::f1n 

la medida en que sean conscientetl de su propia pe>:Jici6n socf,ll, 

~ intelectuales y de su misión como taleE. 

perceptibles desde es~ posición, 

Respecto a las exigencias de 11~ vida int<-lectualt yo po.-

a decir que es la ri9urosidad cient!f.ica, la c.wacid;ir! de te-

una visí6n objetiva, totalizante de la sociedad. 

Ahora bien, por otro 13do hay cueotiones de Vital ~nport~n-

Para que cicis ta una s!ntesi::; "1.ncesantementc f1:esca y abar-

:,ora", solamente se puede dar con ciertas condiciones. y t:w pre~ 
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cisamente con la presencia de ese estrato relativamente desligado, 

abierto a la influencia de individuos de diferentes clases y grupos 

sociales y diversos puntos de vista, ya que los intelectuales pro-

ceden de una esfera ca<la vez m~s amplia de la vida social, no de -

un grupo o clase específica. 

La clave de la nueva época del saber estriba, precºisamente, 

en el hecho de que el hombre culto ya no constituye una casta o -

un rango compacto, sino una capa social abierta, a la que todo -

tipo de personas puede llegar. 

As! la concepción cerrada del sistema escolástico da paso a 

lo que Mannheim ll~~a proceso intelectual. Esta corriente funda-

mentalmente es la polarizaci6n de varias concepciones del mundo -

coexistentes, que reflejan las tensiones sociales de una c1vili-

zaci6n compleja. 

Las ventajas del mundo cultural soti claras, consieten en la 

expansión y/o en una cultura multipolar (Un individuQ puede vivir 

más que su propia vida y pensar más qua sus propior; pens.'tmientosl. 

Otro punto .í.mportant!simo cm la teoría ele Mannheim son los 

conceptos do clase, posici6n de clase y conciencia de el.ase. 

>.Posición de clase, desl.•;na la loculi7.aci6n de los individuos o -

grupos en el orden social. Por otro l,1do indica tina cierta af.i--
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nidad de intP.reses dentro de una sociedad diversificada que asig-

na al poder selectivamente y distribuye pn..;rroqativas y oportuni-

dades econ6micas de un modo desigual .. 

Lo mismo es localizaci6n social, a la cual define como: -

un término general que se refiere a la exposic16n continuada de -

algunos individuos a influencias an<!logas o a igualos oportuni--

dadcs, alicientes y restricciones. Un 11J1lbiente social comt1n obv.i~ 

mente no crea intereses análogos. 

Al hombre se le conoce por su conducta i' sus motivaciones I 

y éstas dependen de la orientación del hombre en una situación -

dada. Así pues conducta de p?sic16n es cuando el.proceder de una 

persona pone de manifiesto su reacc16n ante su localizaci6n so--

cial. 

La localizaci6n tiene car:1cter objetivo (sin tener en cuen-

ta el carácter de los que la ocupan, pues existen independiente-. 

mente de cómo y si se responde a ell(l) y cai-i1cter subjetivo. 

La forma más importante d.:! conducta dt~ posición es aquella 

que está exclusiva.menta guiada por loo intereses ccon6rnicos da -

un individuo, cuando dichos intereses se han hecho reales, previa-

mente,• en el mercado. l\s1., Mannhe1m indica que ya se puede ha-

blar de una clase, si los indi.viduos actaan uniformélnante y de -

acuerdo a sus intereses anlílogos, en una posici6n anl'lloc1a, en el 

proceso de la producci6n. l,a conciencia de clase, por otro .la-

do, está constitu!da por la tendencia de los mie.rnbros de. esa -~ 
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clase a actuar colectivamente.de acuerdo con uria valorización cons-

ciente de su posición de clase, en relaci6n con todas las otras ca-

pas de la sociedad. 

Posici6n de clase, clase y conciencia de clase son tres ni-

veles de diferenciaci6n y no necesitan y generalmente no coinci--

den. 

Partidos de clase, uni6n y grupos de presión son con frecuen-

cia manifestaciones de la conciencia de clase. 

Ahora bien, no mantiene que la conducta humana está axclu--

sivamente guiada por intereses econ6n.icos, pero cree que la estruc-

tura de acci6n que es motivada por esos intereses es de utilidad pa-

ra el análisis sociológico. 

"La posición de clase, por lo tanto, es una de las varias lo-

calizaciones y uno de los diversos motivos p<1ru actuar, Esto pue-

de aplicarse de manera especial al intelcctua.l, pr.incipalmente, por 

su mayor nclmcro de implicaciones en la comunicaci6n entre las cla-

ses. Sus elecciones pol1'.ticas dependen no s6lo de su posición de -

clase, sino ta.rnbi!!n del entendimiento con otros, extraños a su cla-

Pero fund11montalmente el conceipto de cla¡¡e debemos fundlll'l1c:n-

tarla sobre las acciones y preferéncias del individuo p<ira ser C<.\-

paces de apreciar las situaciones alternativas y para tener con--

ciencü1 del hecho de que uno1 clilse no absorbe por completo ni ex-

plica todas las acciones de las personas concretas. Si no adopta 
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la posici6n de exclusiva importancia al individuo se debe a que 

también se deben considerar las situaciones colectivas en las que 

los individuos viven y actdan y la dinámica de las estructuras de 

grupo. 

Las condiciones canalizan y motivan consciente o inconscien-

teniente la conducta del individuo. 

1) Tipos de "intelligentsia en ascenso" 

Divide a los que ascienden dentro de un grupo abierto y los --

que ascienden en unn capa social compacta. 

a) Los que se elevan solos y hasta una capa social abierta, 

tienden a desarrollar una filosof 11\ individualista y de 

~xito. Su ascensión constituye el ejemplo mtls espectacu-

lar de la movilidad ascendente a escala de masas. Este 

individuo generaliza por el hecho de haber encontrado en 

Gl, favorables circunstaricias. Mantiene su posici6n ca-

ritativa hacia la clase de la cual se elevó y "mantiene 

una filosof1a do ayddate - a - t! - mismo en relación 

con la sociedad en general". 

b) Los movimientos dentro de un rango compacto y mololiti-

co, producen una actitud distinta. Los que ascienden 

r~pidarnente aquf, se inclinan a aceptar su nueva identi-

ficación, convenciones y jerarquía social, del grupo -

al cual han ll~gado. El ascenso de los univeroitarios 
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en el estado burocr~tfco, ocasionado por la necesidad cre-

ciente de funcionarios de gobierno, en especial de juristas 

es un ejemplo de ello. 

Esto logra dos cuestiones: de un lado, que asciende a posi-

ciones de privilegio y del otro, es la disociación radical -

con respecto a 1« capa social de los padres. 

2) Tipos de "intelligentsia" formado por personas desplazadas y 

detenidas. 

a) Una capa social que es derrn.mbada bruscamente de su posi-

ción original, no imita a las el.ases supiariores, sino que 

la dcsaf1a y desarrolla modelos opuestos de pensamiento y 

de conducta. 

Ahora bien, donde no hay condiciones para una oposici6n -

articulada, ésta se da en secreto a nivel de resentimien-

to, en un individuo o grupo primario. Pero donde las --

c.i.rcunatancias lo permiten, el .resentimiento se convierte 

on un est!111ulo construct;i.vo y crea un clima de cr!tica so-

cial que es necesario siempre, a la larga en una sociedad 

dinfunica. Esta es la situación que anticipa la concien--

cia social de s! mismo y favorece la aparici6n de una ".in-

telligontsia". 
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· b) Ahora, tambi~n puede dicha capa social surgir de un es-

tado de saciedad, sin embargo, por lo general, no es -

la riqueza heredada el origen ue las inquietudes cultu-

rales, sino motivada por la clase d~inante para un --

ascenso personal. 

Una situación t1pica es la de las capas marginales de -

clases superiores que se ~~nvierten en cr!ticos organiza-

dos de su sociedad. 

Las clases inferiores discrepantes gra~itan en la misma 

dirección. 

Es la articulaci6n del descontento y 1os símbolos de --

oposición deliberados de estos intelectuales lo que crin-

taliza el conscnsus y la acci6n de las masas. Los que -

originan una conciencia de cLrnc ranunente pertenecen a 

la clase cuya conciencia despietan. Es esta participa-

ción delegada en L:t situación de clases la que da al in-

telectual una segunda ra1'.z en la sociedad. 

e) Los miembros despose1dos de una clase superior represen-

tan un di.sti.nto tipo de desarrollo. Son, en su mayoría -

desplazados por los de abajo. 
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Esquema típic·J de desarrollo de este tipo de "intelligentsia" 

la. Fase 

La incapacidad pecuniar.ia para el nivel de vida acostumbra-

do es un s!ntoma de frustraci6n. Se puede adaptar o no a -

la nueva situación. El resultado dependerá de si el proce-

so tiene lugar en personas desarraigadas, o en au(';llas cuya 

ascensión fue detenida a m~dio camino. 

La reflexividad de los individuos que llegan a intelectua--

lizarse en el proceso de dcsarr11igo, constituye la segur1da 

fase. 

2a. Fase 

Las formas conceptuales var1an de un caso a otro, pero siem-

pre que fue formada por individuos desarraigados, es una in-

terpretación tradicional basada en el tiempo p11sado. 

3a. Fase 

Aqu! la actitud tradicional llega a rier colecti.va y de reac-

ciCin contra el orden social modif icildo o s\ls defensores. 

Es lo qué podr!a yo 1 lamar la rcacc i6n, ya que ClS la 1.ncap<:-

cí.dad para aceptar hechos nuevos, lo que los llev<1 a crear. su 
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propia ideolog!a. 

4a. Fase 

La alcanzan personas de trasfondo silllilar, pero de una gene-

raci6n posterior y son capaces de reconciliarse con el nue-

vo estado de cosas. Atruviesan dos etapas: Primero, des--

conf1a de los revolucionarios y después tambi6n de sus pro-

pias concepciones. Este es el estado escéptico de una ideo-

log1a reaccionaria y señala la g~nesis social del escepti--

cismo, 

Escepticismo: 

cualquiera que aea su origen, el escepticismo se convierte -

en una respuesta genuina y coherente cuando es mantenida por cons-

telaciones sociales t1picas. 

Hablando en general, el escepticismo aparece cuando se eclip-

sa una.concepci6n del mundo centrada en un grupo. El nivel de pen-

samiento en que la duda se experimenta y el objeto concreto de esa 

duda, dependen del edificio conceptual ~~Je una sociedad construya 

alrededor de sus costumbres. El escepticismo no puede adoptar la 

forma de una crl'.tica socioll:X1ica en una cultura que no es social-

mente reflexiva. Escepticismo doble: cuando una persona se tr.o-
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pieza con dos credos opuestos. Descubre que las mismas cosas tie-

nen apariencia diferente. Esto produce una epistemolog!a genuina, 

que es mis que la elaboraci6n y justificación de una visi6n pre--

concebida. Pues la epistemolog1a es la expresión de una fe vaci-

lante no s6lo en una verdad en particul.:ir, sino en la verdad en -

s! y en la capacidad humana para conocerla. 

El escepticismo entra as! en su Sa. fase cuando sobrepasa 

el estado de desorientación y llega a la "segunda fe". Obviamen-

te no todos los individuos reaccionarios llegan a este punto. --

S6lo unos pocos adoptan el escepticismo como estilo permanente de 

vida. 

Pero tar·de o temprano la mayort-1 de los intelectuales des-

plazados buscan un camino para r,,11.ir de la incertidumbre y se afir-

man a algo. Pero un credo conscgu.ido as!, carece de la sencillez 

de las creencias con las que lus clases on ascem;o se afirman a s:í 

mismas. La segunda fe ae~al~ la consagración de los individuos -

desarraigados que no pueden soportar el aislamiento y por lo tanto 

ae ven forzados a encontrar. una nueva afiliación en una capa so-

cial inconmovible .. 

Podemos distinguir tros tipos de historia vital. 

1. "Intelll~nf;sia" ~ciona.!_: 

r,as personas perten.~cen a ewta C.i\pa, (m virtud de una dedi-

caci6n da toda la vida. 
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2. El intelectual en su tiempo libre: 

Su principal ocupaci6n para poder vivir no tiene nada que ver 

con sus preocupaciones ociosas, aunque 6stas pueden tener ca-

rácter de compensación. Este tipo adquiere importancia con -

la decadencia de las clases independientes y ociosas, entre 

las que los hombres de letras del primer tipo solfan reclu-

tarse. 

3. El tercer tipc' de preocupaci6n intelectual es incidental en-

una fase transitoria de la vida. 

Los adolecentes o los adultos rcciente·s, sobl'.'c todo si son es-

tudiantes, ü menudo experimentan una preocupación muy distan-

te de la de sus carreras, pero pierden esa inquietud cuando 

pasa el período ele agit<1ci6n y l;ensi6n juvenil y se fijan en 

una vocaci6n. 

Ahora bien, cuando la "intell1gontsia" toma posesión de su -

puesto, establece la minoría dominante y al trav~s de ella para la 

sociedad en general. 

Para Mannheim (!l trasfondo social del indiv.tduo es importante 

en cuanto que ilyuda a aclarar los ünpul sos de gr.tipo de los intelec-

tuales. Esto no es suficiente por s! solo, pero ayuda a comprender 

determinadas reacciones ante determinad.:is circunstanciirn. 
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Por lo tanto, no se puede en.tender adecuadamente ~ conducta 

de esta capa social teniendo s6lo en cuenta su situaci6n social, -

sus intereses de clase o ámbito social. No basta tomar en cor:side-

raci6n los movimientos sociales o las corrientes intelectuales en 

las que participan como .individuos. Ni siquiera las formulaciones 

profesionales de estas personas a~udan materialmente a predecir sus 

respuestas sociales. El hecho de que se encuentran continuamente 

con alternativas abiertas a su decisi6n, de que estén siempre en -

condiciones de ortentar su esp1ritu por diversas vías, es por s! 

solo suficiente para quitar todo su valor a cualquier intento de -

anti.lisis simplista de la funci6n que desempeña esta capa social. 

Una comprensi6n de esta capa social, que ha de ser diferente 

del an1Uis1s que bastar!a para una c:.:use claramente perfilada, exi.-

girtl que conslderemof.l la extensa complejídad de factores que in-

fluyen sobre la situación de los intelectunlc&. Entre ellos, los 

mis importantes son: el trasfondo social del individuo; la fase 

particular que atraviesa la curva de S!J c;nr rera: 5 i estti en su má-

ximo, a un nivel determinado o en su mínimo; si su ascenso es in-

dividual o como miembro de un r;r.upo ui se ve. üntorpecido en su --

ascenso o desplazado de su situación inicial, la fase del inovimien,-

to social en que participa: iníc ial, r;1cdí.;i o final; la pos.i ci6n de 

su generación con respecto .:i otr1rn generaciones, su ámbito fiocial: 

y, finalmente, el tipo clr~ agr.upaci.6n en la que descmpefia su came-

tido. 

Por otro lado, indica que por el hecho de estar encerrados en 
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el estudio de la realidad la compleja divisi6n del trabajo crea un 

estado general del alejamiento del que dif!cilmente nadie puede es-

capar. Incluso el pol!tico y el •Jobernante pierden contacto con -

las masas. 

"El problema por lo tanto no consiste en saber que profesio-

nes permiten una visi6n completa de la realidad, sino en saber que 

segmentos de la sociedad son perceptibles desde determinadas posi-

ciones vitales". 

En esto el intelectual tiene ciertas ventajas, porque aparte 

de tener un alcance mayor de visión, al mismo tiempo su alejamiento 

le ayuda a eludir las liinitacioncs 6pticas que llevan en sí las pro-

fesiones y los intereses particulares, 

Citando a Weber, indica que dondequiera que aparece una capa 

de intelectuales, muestran una incl inac i6n har.ía el éxtas1.s intelec-

tual !ntimo. lügunos se mantienen en el alejamiento, otros s"brepa-

san est.a etapa, pero existen algunos que no superan el tirón hacia 

ol aislamiento y sin ~nbargo no pueden resiattr ~ste. 

"Estos son los quo se sumergen en las actividades políticas -

con una solicitud que s6lo puede ser entendida a la luz do esa ten• 

si6n que no han podido resolver". 

Por liltimo, esclarece el papel del intelectual, diciendo que: 
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El determinista extremado que interpreta el punto de vista so-

c.ial como un inter~s sistemático de la conducta de las masas, pasa -

por alto el hecho de que toda etapa principal del cmTlbio social con-

siste en un.:i clecoi6n entre varias alternativas, La sociedad deter-

mina las alternativas, pero las rninor:l'.as pueden desempeñar su funci6n, 

eligiendo alguna de ellas. Que los intelectuales sean una de esas -

minorías depende ·rrincipalmentfu de ellos, 

Es cierto, que como grupo, no dominan el poder ni los recursos. 

Ni siquiera están orgunizados en el mismo partido, y los encontramos 

en grupos de presión contrarios y en los dos bandos de las sociedades 

en confilcto, pero su sello está impreso en sus interpretaciones pG·· 

blicas, y &u f:unci6n, a veces, la han deseinpeñado en la elección de 

alternativas, cuando Astas existen. 

¿Qu('! puede hacer el intclEictual entonces? 

Ante todo, que haga balance ele sus limitaciones y posib.ilida~ 

des. Su capa 5oci<:1l no est6 encima de pnrt:idos poll'.ticos, ni tampo-

co de intereses par ti cu lares. 

El tlnico intci·l?s comtln de esta capa social es el del proceso 

intelectual: el esfue.rzo continuo para inventariar, para di.':1gnosti--

car y pronosticar y para descubrir lns pos.l.bili.<fodes de .o•leryir cuando 

~stas aparezcan, y para comprender y anal.izar les díversos puntt1s de 

vista, en lugar dll asimilarlos o rcchilz11rlos. 
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Indica que el aparente defecto de falta de identidad soci.al es 

uan oportunidad Onica para el .intelectual. "Al:í.stese a los partidos, 

pero con el punto de vista que le es peculiar, y sin renunciar a la 

movilidad e independencia que constituyen su patri'monio. Sus afilia-

ciones no deben convertirse en oportunidades de autorenunciaci6n, si-

no en ocasiones que contribuyan al análisis crítico, Mannheim indi-

ca que un grupo como la '' intell .igentsia" abdica sólo cuando renuncia 

a la conciencia de sí mismo y a su capacidad para llevar a cabo su -

cometido en su propio estilo peculiar, No puede construirse una ideo-

logía propia de grupo. Debe seguir siendo el critico de sí mismo y 

de todos los otros grupos. Despdes de todo, aunque el proceso inte-

lectual es, en todas sus fases, el producto de situaciones concretas, 

recordemos tambH\n que ese producto es m:l.s qu.c la situaci6n, 

(Ideoloqfa z Utop1a Introducción a la socioloc;!a U.el conocimiento, 

(Colecci6n Literaria) Madrid, Ed. Aguilar, 1966) 

(Ensayos de Socioloq!a de la Cultura. Madrid, Ed. Aguilar, 1957) 

WRIGHT MILLS 

Wright Mills define, tambitín a los intolectualos: "Se ocupan 

de ideas, de reminiscencias del pasado, de definiciones del presen-

to y de imC'.lgcnes de posibles futuros", entiende Mills por: intelec-

tuales a los científicos y artistas, sacerdotes y catedráticos: --

aquellos que representan el intelecto humano, ,1quell.os que forman ~ 
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parte del discurso de la raz6n de la indagaci6n, de la sensibilidad 

e irnaginaci6n. Ya sea que escriban, pinten, hablen, distribuyan --

ideas e imágenes y su labor es pdblicamente provechosa. Justifican 

ideas de autoridad o las critican. 

Como intelectuales deben razonar e investigar, y con su pasi6n 

por saber, deben encarar las situaciones de los hombres de todas par-

tes. "Esperar esto de s! mismo es rasgo distintivo del intelectual 

prototipo de criatura social y moral". Su misión política e inte-

lectual, es decir un NO, cuando se quiera cruzar la linea de ese -

raciocinio e 1nvestigaci6n. 

Los investig.tdores sociales, no dcbCln pennitir que el sentido 

político de su trabajo lo modelen el ambiente u otros hombres, !Gl -

puede influir y hasta determinar esas polfticas. Tal determinación 

requiere que se hagan juicios explícitos y s~ tomen decisiones acer-

ca de teoría, de mlitodos y de hechos. 

La 1nvestigaci6n y los investigadores sociales son usados cada 

día más para f .ínes burocráticos e ideológicos. As! puer., tanto como 

individuos o como profesionales, tienen que responder con una acti-

tud, si en su trabajo como investigadores sociales son: 

a) rnoralrnente autónomos 

:i) si est~n som(?ti.dos a la moral de otr.m; hombres, o si bien, 

'n en el terreno moral, se dejan ir a la deriva. 
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Tres ideales políticos, son necesarios a la ciencia social. 

l. El valor de la verdad, del hecho. 

La empresa de la ciencia social, en cuanta determina el he-

cho, toma un sentido poU:tico. En un mundo de insensatez am-

pliamente comunicada, toda af irmaci6n tiene sentido politice 

y moral. Practicar la ciencia social es practicar la pol1-

tica de la verdad. 

2, La verdad de los hallazgos, la exactitud de las investigacio-

nes, pueden ser importantes para los asuntos humanos. Si lo 

son y c6mo lo son, es en si mismo el segundo valor, qivt es, -

el valor del papel de la razón_ en los asuntos humanos. 

3. La libertad hlllnana. 

Una de las tareas del investigador social es aclarar el ideal 

de la libertad y el ideal de la razón. 

Estas catcgorfos o ideales son de vital importancia par<i Mills, 

como lo veremos en toda su obra. 

Mills establece los papeles del intelectual en su obr.o. r.a Ima-

ginación Sociol6gica y laa funciones del ~i~mo en Las Causas de la 

Tercera GlJer ra M\md ial. 
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Papeles del intelectual 

1. "Rey-filósofo". - Desde Comte hasta Mannheim, se pide más po--

der para el hombre sabio, y se intenta justificarlo. 

Va contra la democracia, esta idea, porque es una aristocra-

cia del talento, la calidad de la idea pol!tica depende en 

gran medida de las cuali.datles intelectuales de quienes la --

practican. 

2. "Conseiero del rey" 

"El investigador social individual tiende a perder su autono-

mta moral y su racionalidad independiente, y el papel de la 

r:-az6n en los asuntos humanos tiende .a convertirse en \In mero 

refinamiento de tl!cnicau para usos adm.inistr<ttivcrn y manipu-

lados". Pero ese en el papel de consejei:-o en una de sus peo-

res formas, ·~u un papel difícl.1 de dcsempt~ñar en forma tal -

que conserva su integridad moi:-al o intelectual, y por lo tan-

to, su libertad pnra trabajar en las tareas de la ciencia so-

cial, 

Pero no necesita tomar la form<1 y el signif'. icado
0 

del estilo 

burocrático. Si hubiera m~s de estos hombres que clese1~pei'ía

ran esta labor con esa forma no burocrlí.tica, las tareas po-

11ticas e intelectuales de los investigadores sociales que -

eligen el torcei:- papel, seria menos dificil, pues este papel 

se sobrepone al otro. 



3. El papel "independiente" 

En el que uno elige sus propios problemas, hace su propio tra-

bajo y dedica a ese trabajo tanto a los "reyes" como n los -

"pdblicos". 

Esta conccpci6n nos mueve a Dnaginar la ciencia social corno -

una esp!~Cie de aparato de inteli.gencia pl1blica, interesado -

en los problemas p!lblicos y en las inquietudes privadas ns.1'. -

corno en las tendencias estructurales de nuestro tiempo subya-

centes en unos y otros. 

Los hombres son libres y con sus esfuerzos racionales pueden 

influir en el curso de la histori<l. Pero unos hombres son m.:'is libres 

que otros. •ral libertad requiere el acceso a los medios donde se to-

man decisiones y se ejerce el poder por el cual la historia puede -

hacerse ahora. Si bien, no siempre se hace asL Hoy en d;(a, los 

medios del poder están muy centralizados. As!, en esta época si --

los hombres no hacen historia, tien<len cada vez más a ser los uten-

silios de quienes la hac1m, amén de ser objetos de la realiiación 

de la historia. 

El problema es la centralizacf6n de todos los medios de poder 

y decisi6n, es decir, de todos los medios de hacer historia. ¿No 

, es evidente que el ámbito y la oportunidad p.:ira la acción humana -

consciente en la realización de la historia son los ünicos precisa-

mente ahora? 
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Hay minorías de poder que están haciendo la historia, porque-

tienen esos medios. Seguramente es ~sta la paradoja de nuestra situa-

ci6n: "Los hechos acerca de los medios más recientes de hncer histo-

ria son una prueba de que los howhres no están inevitablmente en las 

garras del destino, de que ahora pueden hacer historia. Per<.· este he-

cho se convierte en ironía, ante el otro hecho de que precisamente -

ahora esas ideologías que ofrecen a los hombres la esperanza de hacer 

historia han declinado y están en colapso en las sociedades o~cidenta

les. Ese colapso es tambi~n el colapso de las expectativas do la 

Ilustración seg6n las cuales la razón y la libertad prevalecer!an co-

mo fuerzas supre.n¡¡;¡::; (!n la historia htll11ana. Y detrás de él esUi la in-

solvencia intelectual y pol!tica de la comunidad intelectual". 

Habiendo aceptado los valores de la razón y de la libertad, la 

tarea primordial del i.nvest.i.gador social es determinar los limites -

de la libertad y los del pupol de la raz6n en la historia. 

Al asumir el tercer papel, el investigador social no so ve -

a sí mismo como una persona autónoma s.itullda fuer¡¡ de la socied11d,-

siente que está fuera de las grandes decisiones que hacen la historia 

en esta ~poca; asim.i.smo, sabe que ost~ entre los que sufren muclrns 

do las consecuencias de es.:ts decisio1.es. Esta es una razón importan-

te de por qui!, se convierte~ en un hombre P-xpl:l'.citamonte pol!tico, en 

la medida en que sabe lo que hace. Nadie est:t fuera de la sociedad. 

~a cuesti6n es saber d(mde está cada uno dentro de ella. 
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En esto encontramos claramente que coincide con Gramsci en quP. 

lo importante es el lugar que ocupa el intelectual en la sociedad,-

º en palabras del propio Gramsci: "La posici6n en el conjunto del -

sistema de relaciones en que se encuentran". 

A la vez, contrariamente a Mannheün, Mills, indica que "nadie 

está fuera de la socieddd". Me refiero al lugar desde el cual sea 

posible una perspectiva total de la sociedad; problema que el pro-

pio Mannheim aclara en otro de sus libros, corno ya lo vimos. 

"El investigador social suele vivir en circunstancias de posi-

ción y poder de clase media". Por su5 actividades dentro de tales 

medios, con frecuencia, no est<l en mejor posición que el individuo 

corriente para resolver problemas estructurales, debido a que su --

solucHln no puede :ier ni. mcnunente intelectual ni meramente privnda, 

Pero es más que el "hombr.:e corriente", !lll tarea trasciende intelec-

tualmente en ambiente en que vive. En lo cprn toca a los valores de 

la libertad y de ln raz6n, uno de sus tmniw de cstud io se relaciona 

con lu!l oportunidades objetivas de que dü;poncn tipou dados de horn 

brcs dentro de tipos dados de estructura soci.al para llegar a ser 

libree y racionales en cuanto individuos. 

Funciones del intclectu~l.:_ 

RefiriGndose a la paz, indica que tropezamos con al hecho de 

qu(~ la lucha por conseguirla es también una lucha :í.deol6gica sobre 
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su significado y una lucha política por los medios pol!ticos de la 

misma. 

Y as!, refirH\ndose al problema del poder indica las funciones 

que el intelectual debe hacer "inmediatamente". En todo esto tiene 

siempre en mente el peligro de la •rercera Guerra Mundial: 

l, "La pasión por definir la renlidad de la condici6n humana de 

manera adecuada y por d<tr ¡¡ publicidad nuestras definiciones, 

tiene que ser la gufa de nuestra labor conjunta. Nuestra -

primera misión como comunidad intelectual consiste <m e11fren-

tar pllblicamente las nuevas real.idüdes del desarrollo de la 

hiutori.a y, por end<!, tle la responsabilidad e irrc,spons;ibili-

dad pol!tica". 

2. "Debotnos Liberar la ímagtnilci6n humana para emprender una nue-

va exploraci6n de l.Js alternativas posibles en estos momentos 

para la comunidad de hor\brcs; d<'ln:~mos enu~. cinr planes, ideas y 

visiones 9errnrah~s y detalladas; L~n suma, programadas. 

Hacen falta visiones alevaJas del futuro que el intelectual 

debe proveer. "Debemos desarrollar y discutir entre no!:lotros 

-y despu(!,s entre pliblicos m,j'.s numerosos- prc.,9ramas genuinos". 

No es el intelectual simple puntal d<l normat., sino crl;'adoras 

de ellas. Debe comprender "c¡ue la Ci.1p'1cid,'\d para formular -

puntos de vist.1 x·adicales y normas más ele•1adas es una ventn-
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ja que la alienaci6n que gozan y sufren los intelectuales 

les pone a su disposici6n. El ejercicio de esa libertad se 

beneficia considerablemente por tal 'alien~ci6n' y por su 

aprovechami.ento inmediato y feliz". 

"Cuando clamamos, como debe ser, la decadencia de la!> normas 

y el deterioro de las aspiraciones, tambi6n deberíamos esta-

blecer nuevas normas, puesto que de lo contrario no realiza-

mos la labor que nos corresponde. Sin nociones elevadas del 

futuro carecerno:.: de .:ritcrior; adecuados para juzgar los acon-

tecimientos y decisi.one!; y la principal corriente producida 

por la 1ntcrre.laci6n de ambos". El i.ntelectual necesi.ta pro-

gramas audaces, insistentes deliberaciones, para orientar· a los 

ptlbl:lcos. 

J. "Debemon tomar la democracia seria y literalmente" 

4. El intelectual debtJ c'!!nple¡¡r los m•1dios formales de comunic¡ic.i.6n 

como cree que se deben emplear o de! lo contr.:1rio no emplearlos. 

Debe reclamar esos medios como partes importantes para su de--

se.rr~peño cul turul. Debemos hablar y eser ibir para los medios -

en masa en nuestras propias pa 1 ¿1br ilf.ó, o ab¡¡ tenernos (!e el lo. -

Hay que convertir los medios en masa ~n medios de educaci6n li-

beral. esto es, libernr la oducuci6n. 

S. Hay que determinar la psicologfa del desccupado y sus posibles 

direcciones y tratar de informar y orientar sus rumbos. Debe-
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mos afrontar el capitalismo como u tipo tle econom!a política 

y -en vista del mecanismo econ6mic de la depresi6n y la gue-

rra- discutir sus alternativas. 

6. Se objeta al papel del intelectual ,~uc Mills propone que los -

intelectuales no pueden c;on~icguir l. información necesaria pa-

ra opinar con conocimiento d<:! caus 1 y.:i qu.z, cns i toda informa-

ci6n es secreta.- E;.;to es inds excu1rn que realidad, adem:ls, si 

quienes ocupan el poder se rc·se.rvan información importante pa-

ra los probl~nas pol!ticos Hon precisamente los intelectuales 

los cnénrgado3 de exigir su divul<Jaci6n. Deb", el intelectual, 

exigir amplia informa e i6n irnbre los <i:iun tos de tr dScendencia 

para el destino humano. 

7, Lo que se requiere do los intelectuales, es que dejen de librar 

una guerra fr!a de tlknicaii autocoor.linmlas y publicistas de 

sueldos, de vocero¡; quo no hiln sido ·1ombr.1dos, de pomposos cién-

tificos que abandonEJn li.tH norman dentfficas por las nt1nnas - -

de la tecnolog!a cient!fica. Deben 1!ejar de sor incautos inte-

lectuales ~e patrioteros pol!ticos. E~ta guarra frfa es una 

guerra en que los .intelectuales debi.1•ran convertirse inmediata-

mente en disidentes conscientes. 'I'om1r esta decisión ni siquü~

ra cuesta grandes riesgos nt sacr i.fi.d.os personales. S6lo re-

quiére cordura y realiz.o:ir la labor qt.e: les corrospnnde. 
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8. Habla del intelectual a nivel internacional, indicando que re-

presentan valores intelectuales y culturales, que no reconocen 

barreras nacionalistas. " Como intelectuales del mundo debe-

mos despertar y unir a todos los intelectuales del orbe". 

(Creo que esto es utópico, ad~n~s de que las diversas clases 

de intelectuales, sus diferentes ideologfas, etc. los hace -

distintos y si la sola izquierda es tan difrcil de unir den-

tro de un solo pals, pensarnos tan sólo en todos los intelectua-

les y de todo el mundo para comprender lo utópico ·de esta posi-

ción) 

9. El intelectual debe dedicar sus hJbilidades de análisis de los 

asuntos humanos y al desarrollo ~· expresi6n de ideas sobre los 

mismos. 

Mills resume la labor de lo~; ir:tclectunlt:!G y tarol.ll.6n, en forma 

más general al pdblico, en una sola frase: "Abandonen la rot6rica 

liberal y el renu.ncia.rni.c•nto conservador que ahora fonnan parte de la 

llnica y la misma lfnea oficial¡ traspongan esa 1:1nea". 

Al f1ablar del conserva<?~ i' d"l radL:al .indica, respecto al -

primero, quo C1)mO t.i¡:>O poHtico, el conserva-<for como el :indiferente 

se conforman con el st<1tu quo, purdyo que 6ste se ha formado lenta-

nente y por lo tanto se puedct1 esperar benr:ficios grandes. 

El radical es el hombre que no renuncia. Comprende que. los --
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acontecimientos de nuestra lpoca, no son debido al destino, sino 

a las decisiones de personas que tienen acceso a los nuevos me--

dios de decisión y poder y que por lo tanto hacen o dejan de ha-

cer. 

Ya no hace falta aceptar el destino histórico, pues el des-

tino es caracterlstico de tipos especiales de estructura social, 

sistemas de poder irresponsables; cstos sistemas pueden modificar-

se. Es posible superar el destino. Los intel1.!ctuales debt:n lle-

gar a "comprender que mi.entras los dominios del dcsti.no disminu-

yen el ejercici<l de la rE~f;ponsahilidad también disminuye y en --

realidad ee organiza como irresponsabilidad". Se debe lel inte-

lectual { responsabilizar, en diversas medid.:is, a los ho!l'bre~> de 

poder por los "a con tecim ientos tr asccndentalcs" y desoiunascarar -

sus prop6si tos, as:!. corno a menudo, !JU:> en'!'mc<1s convicciones de -

que no son responsables. Su polftica <lebe eer la política de ln 

responsabilidad. 

Vemos, en esto, la coincidenci.a con Mm< Wnber, rc:;pecto a 

s¡¡~r responsables consecuentt•s con nnent:ros propios actos. Al -

llegar al antilüiis de Weber se comprendertl. la conexión, 

"Hay que responsabilizar a ouicneii decí.den por los hombres 

y mujeres del mundo que son afectados adversaJnente por sus dcci-

s iones y omisiones .Pero qui<'ines se encargarán de responsahi.li-

zarlos? Este es el problema inmediato del poder poHti.co. Hoy 

en Oriente y Occidente la re~pucsta inmediata es: la co.munidad -
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intelectual. ¿Quilnes, aparte de los intelectuales, son capaces de 

discernir el papel histórico de decisiones explícitamente for.nado-

ras de historia? (.Quién m.'.is estti en condiciones de comprender que 

ahora el destino mismo debe ser colocado sobre el tapete político?". 

Debemos comprender, que t:l hombre, nosotros, haceinos nuestro 

propio camino, as f., e 1 intelectual dche ser consciente de esto pa-

ra las decisiones que ruede tor:1<.u: o proponer. 

Dice Mills, que los principales clrculos intelectuales no han 

proporcionado las imágenes verdaderas de la alite como personas en 

irresponsable comando de los medios del poder s.in precedentes. En 

cambio, ran inventado ir.i.:'iqcnc:; de un conglomerado de hombres razo-

nables, abrur1ados por los 11con tecirnit:>n tos, eme h;;icen todo lo qun -

pueden en una :.:itc:uci6n diffcil. 

r..:i ind.í.ferencí,l pUblica y •}l :n:ll{)star privado, hablando .1.ntr~

lcctualmentc, estriba en la falta de noción de los valores que peli-

gran y de l.:rn CilUSélS que los hacen pt!Ugrar. La promcf;a incumpllda 

~el pPncaroiento polftico que e5 tnmbi~n culturalmente sensato, pro-

7iene de no haber afirmado los v.llor'!!'l n1. los peligro!! ni la rela--

:i6n entre ambos. 

Otro de sus temas, son las posib::: lidacles, ~ i es oue ex.i.s te al-

una, que tienen horr.brcs de diferentes posiciones en d.(ft'rcn,tes ti-

:is de sociedad. 

para tr1rnccnd.;;r, por su razón y su c.xreriencia, s>J ambientEt 
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cotidiano, y 

2. para obrar, por virtud de su poder, con consecuencias para la 

estructura de su sociedad y de su época. Estos son los proble-

mas del papel de la razón en la historia. 

Al estudiarlos, se advierte facilmente, que en las sociedades 

modernas unos individuos tienen el poder de actuar con muchas conse-

cuencias estructurales y conocen lds consecuencias de sus <ice iones, 

otros tienen el mismo poder, pero no conocen su alcance efectivo;y 

hay quienes no pueden trascender sus .:unbicntes cotidianos mediante 

su conocí.m ten to de la es tr:uctura ni •! f ce Loar camb íos es t.ructur;; les 

por ninguno de los medios de acci6n de que disponen, 

Los intelectuales se oitdan como invcntigadorcs sociales. -

Por la naturaleza de su trabajo, conocen lu e5tructura social y -

saben algo <le la mec~nica histórica de su movimiento. Pero cviden-

t emente no tif!ncn acceso a los pri.ndpales medio;, <le ¡,od0r que ah.o-

ra ex is ten y con 10s Cllil 10:; puede :;er inf 1 u:tda ;1!1<ira esa mectmica. 

Pero tienen un medio de poder qua con frecuencia es fiS0il, y as -

todr) le> que les proporciona una pí.stil p<ira su pi!p('l político y p<:-

ra nl sentido polftico de 9U trabajo. 

La tarea política del investigador oocial nuc acepta los idea-

les de la libertad y <le ln razón es ded Lcdr su trab<1 jo il c11cla uno 

le los otros tres tipos de hombr~s que ha distinguido en r.el~ci6n

;on el poder y la sabidur1<1. 
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JI.. los que tienen poder y lo saben les imputa grados variables -

de responsabilidad por las consecuencias estructurales aue descubre 

por su trabajo y que están decisivamente inf luídas por sus decisio-

nes o por sus omisiones. 

~ aquellos cuyas acciones tienen estas consecuencias, pero que 

parecen no saberlo, les a~ribuyc lo que ha descubierto acerca de --

aquellas consecuencias. Intenta educar y después imputa una respon-

sabilidad. 

;, los que regularmente carecen de e';e poder y cuyo conocimien-

to se limita a su a1nbiente cotidiano, les revela con su trabajo el 

sentido de la9 tcndencjas y de las decisiones estructurales en rcla-

ciOn con dicho ambiente y los modo5 así como las inquietudes pei·sona-

les se encuent.ran conectadas con lo~; problemas pdblicos; en el curso 

de esos esfuerzos, dice lo que ha descubierto concerniente a las 

acciones de los mas poderosos. Estas son sus principales tareas 

educativas y t1.llllbién sus principales tareas p1lblicus cuando habla -

a grandes auditorios. 

•· La tarea del investigador social-corno de todo educador libe-

ral- con3iste en traducir constant~mente l~s inquü'ltudes personales 

en problemas públicos, y los problemas p\1blicos en los t~rminos de 

su signif1caci6n humana para diversidad de individuos. su tarea con-

siste en desplegar en su trabajo -y, como (!ducador, tambi~n <W au vida-

, este tipo de imaginación 1>0cio16g1ca. \' su fi:rnltdad es cultivar 
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esos hábitos mentales entre los hombres y las ntujeres que están pdbli-

carnente expuestos a ellos. Asegurar esos fines es asegurar la raz6n 

y la individualidad y convertir estas cosas en los valores predominan-

tes de una sociedad democrltica". 

Independientemente del alcance de su saber, el investigador so-

cial es por lo coman un profesor y esto determina en gran medida lo gue 

es capaz de hacer. Ya que habla a estudiantes, y ocacionalmente, por 

discursos y escrito¡;, a ptlblicos mds extensos y en posic16n mtis estra-

tégica. 

En cuanto interesado en la educac :t.6n liberal, e u to i;,s, liberado-

·. ra, su papel pOblico tiene dos fines: lo que debe hacer para el i.ndi-

. viduo es ayudrrrl~ a convertir l.i-13 inquiütUdt..•:-.> t! i.ntt~resea personales 

.<m cuestiones y problemas sociales, abiortos a la razón: su finali--

dad es ayudar al individuo a convertirse en un hombre que se educa a 

'sl'. mismo, pues sólo as! llera raz6nablc y libre. 

Le> que debe hacer por. i,~ soc ic<lad es combatir. todas las fuerzas 

rue están deatruyendo los verdaderos públicos y creando una sociedad 

~masas: o, "dicho en t6rmi1Ws positivos, nu finalidad es ayudar a 

ormar y fortalecer públicos que se cultiven .:t 5:1'. mismos. Sólo en--

onces puede ser la socied.:id razonabl<; y libre". 

Los hombres de masas non presas de inquietudes per.so¡rnles que no 

ueden convertir en problemas sociales. 
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No comprenden la acci6n rec!proca entre estas inquietudes per-

sonales de sus ambientes y ::.os problemas de estructura social. El 

hombre reconocible en un verdadero pdbl.ico, es, por otra p'.1rte, ca-

pSz de hacer eso precisamente. Comprende c1ue lo que l'.11 siente y pien-

sa como inquietudes personales tarnbi6n son, la mayorl'.a de las ve -

ces problemas compartidos por otros, y, que no pueden ser resueltos 

por un individuo, !;ino ror modificaciones de la estructura de los -

grupos en que 61 vive, y algunas veces de la estructura de la socie-

dad toda. Los hombres de masas tienen inquietudes, pero no suelen -

saber su verdadero sign.ificado ni su fuente; los hombres püblicos a-

frontan problemas y por lo general lleg,1 a conocer su carácter pt!--

blico. 

Esta distinci6n entre públicos y masas es vital para Mills, -

como lo demuestra este dltimo paz.rafa. 

"En esencia, la democracia implica que los individuos vital-

mente afectados por una decisi6n tanada por hombres tienen voz efec-

tiva <m dicha dccisi6n". Esto 5ign.lfica que~ todo poder de tomar de-

cisiones t;Jles, "sea pdblicarnente legitimado y que quienes las adop-

ten respondan pablicamcnto de ellas". Esto sólo puede sucec.hir si en 

la sociedad existen los tipos de individuos y los tipos de pt1blicos 

que 61 describe. 

La vida social descansa sobre mi.tos, embustes. Cuando existen 

>ol!ticas erróneas o mal discutidas o no discuticl.as 1 quienes inten-
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tan hacerlo mejor, tienen que "derribar influencias". Por eso los 

pdblicos, como los descritos anteriormente, así como los hombres con 

individualidad, son, por su existencia en tal sociedad, radicales. -

"Pero ése es el papel de la inteligencia, del estudio, del intelec-

to, de la razón, de las ideas: definir. la real id ad adecuadamente-

y de manera pdblican1ente import.:.inte. El papel ed~cativo y pol:!'.tico 

de la ciencia social en una democracia es contribuir a cultivar y -

sostener pdbl i.cos e indi vi.duos capaces de formular definiciones ade-

cuadas do las realidades personales y socialc~s y de vivir y actuar -

de acuerdo con ellas". 

Una de las tareas de los investigador.es sociales consiste en -

determinar stis opiniones sobre la n.'lturaleza del cambio histórico y 

del l ug<:r, si lo iwy, de los hombre;; 1 ibres y razonables dentro de 

las oociedatles. Sólo puede, entoncen, llegar a conocer su propio -

papel intelectual y polf tico dentro de las sociedades que dl estu-

dia, y al hacerlo, descubrir precisamente lo que 61 pJ ensa acerca 

de los valores de la libertad y la raz6n. 

Las relaciones del i.ntelcctua.l con los pcdero:1m1 serán s6.lo -

las que a ellos les parezcan dtilea, 10 cual quiere decir que se con-

vierten en t~cnicos que admiten sus probl<.!mas 'i designioB, o en ~ 

logus que promueven su ¡-1rest1gio y su autoridad. !'ara ser algo m<\s que 

eso, por lo que ret1pecta a su actitud política deben ante todo some-

ter a rcvisi6n el c1.1rt'kter del esf\1erzo colectivo como :investigador.es 

sociales. 
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.!\hora bien, el problema estriba en la diferencia entre "lo que 

les interesa a los hombres" y su "verdadero interés". 

Si adoptarnos la opini6n democrática de lo que les interesa a 

los hombres es lo que nos incumbe, aceptamos los valores creados por 

interestis creados. Si adoptamos la opinión dogmática de "lo que 

constituye el verdadero intert'!!s de los hombres, interéseles o no de 

hecho, es todo lo que nos concierne mor;,llmente, corrernos el riesgo 

dll violar valores democr<'.iticos. Podemos convertirnos en manipulado 

res o en coaccionadores, o en .:unbas cosas ..• " 

"Lo que yo sugiero (dice Mills) es que, dirig~dndonos a difi-

cultades e inquietudes y formultindolas como problemas de J.a cienci.,1 

social, tenemos la mejor opox·tun.idad, creo que la tln1ca oportunidad 

de hacer a la r·azón democr<'i tic amen t1:; i.mpor tan te para lo~> asuntos -

humanos en una socJedad libre, real fzando as! los vnlores clli~1.icos 

subyacentes en la promeca de nuestros eutudios". 

Mills le!J da importanc.i .. 1 a los programas. Indica que est<ln 

destinados a tomarse en 9eria por cualquiera de los "parti.dor;, gru-

pos o pílblicos existentes que parezcan tener algi.rni:l perspectiva de 

adquirir,poder o de in[luil: directamente en las decisiones do los 

poderosos". Algunos programas son r·ovolucionario.s, no se dirigen 

ni a' los grandes partidos, ni a 'Jrupos menorc~.. TilJTipoco hill' opo-

sici6n constitucional a la estructur·a de pod!.'lr existente. 

As! pues, contanios con un tercer sentido en el cual podt>.mos 
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hablar de programas pol1ticos, donde 6stos no est&n destinados a con-

siderarse ni por partidos constitucionales, ni por grupos revolucio-

narios. Con este tercer tipo, los hombres de mentalidad independien-

te tratan de formular las condiciones y decisiones necesari<1s para 

realizar un juego de valores declarados o evitar un inminente desas· 

tre. 

Todo esto no es utópico de forma alguna, ya que no va dirigidct> 

directamente a quienes ocupan el poder, ni se espera que lo acepten 

inmediatamente. "Para que estos programas rindan algún beneficio 

deben poner iÜ descubierto la estructura de lu política, como t.am--

bí~n hoy de la condici6n hurnann .:orno objeto de voluntad y raz6n hurna-

nos". Van diri9idos a lcJs cfrculos i.ntelec_E~~lcs y a los E_!l.bl~ 

minoritarios, pEiro m:is alerta~~. 

Se olvida cuál es la rneta y cómo ll.C,iCJilr il cll;1 Es parte d<~ lo 

c..¡ue hacen los progr'1!l1as: mantienen vivos los Vülor.cs que nos tenemos 

y nos pcrmitnn emplear e;ms valorrg; un una critica coritin.ua y r;i.n -

compromisos de lr.1 realidad contc.mporfmea. P.ef.irl.~ndose al intelec-

tual, Mills dice: "En nuestra situac16n, el trabajo en tales progra-

mas constitu_!:le el anico camino pari.l mantenr vivos estos \·alorc~s; in-

sistiendo en la llamada 'prilctic1:1lidad' indudablemcnl:ü perderemos -

contacto con ellos y los comprometeremos por aceptc1r el 'mc~nor de -

los males'. 

Ahora bien, 1ne parece importante la respuesta qut1 Mills da a •· 

la pregunta del intelectual: ¿qui; debemos hacer7 y responde: ''ac-
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tuar como intelectuales politicos". P.ara ello debe, el intelectual, 

realizarse como grupo independiente y de oposici6n (Una sola alter-

nativa da Mills, l!sta). Habrfa, dice, aue proceder todos corno for-

mando un partido polftico. 

"Debemos actuar en la prcsunc.i6n de que somos los llamudos a 

plantear problemas, a juzgar hombres y acontecimientos, a formular 

pol!ticas sobre todo las cuestiones pQblicas de importancia. Cada -

uno de nosotros, ·; todos en conjunto, debi.Ciramos sentirnos responsa-

bles de la formulaci6n y planteamiento de proyr~nas, aunque al prin-

cipie s6lo hallen eco en escasos ~illares de lectores". 

La idea polltica es una explicación de la realidad en cuyos -

' tl!rminos son p.lante<l<las y ~jecutadas por las 6li.tes, las decisiones, 

as1 como aceptadils por J as masa:;. y emplead¡·1s en el razonamiento de -

los in tol ectuales. Nnncjadas pot· el in te lectmü, las idcolcg l'.as y 

los proqramas, los argumento,; y crl'.tic,;s p1wden mndifi.car, de manen1 

sustancial, el modelamürnto de nucstr<t 6poca. 

Recordemos que "cuando como i:lt<:le<.:tuales, lrnblamos h.1c ia y -

:entra la ~lite, y cuando hablamou entre nosotros mismos, tam.bi6n -

1ablrunos a los ptíblicos dispuestos ¿¡ esct:clh~rno!; que pueda haber". 

;f el intelectual, coino tal no difunde c.rft:icas y alternativas en 

os !Srganos do opini6n il su alcilnce, te?ldrll poco dexecho a guc'j¿¡rse 

e la decadencia de aut,ntica deliberación y deceso de los pGbl1cos 

ismos. 
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Dado su renunciamiento el intelectual no puede conocer el efec-

to de su obra ptlblica, sobre públicos o élites si no la intL'nta rea-

lizar, 

Suponer el caso que Mills sugiere, es, de acuerdo con Gl, ac--

tuar poi!tica e intelectualmente a la vez. Y esto os lo necesario: 

para ro:npür el monopolio de los actuales poderes se debe romper el 

monopolio de las ideas. S( ni siquiera llega, el intelectual a for-

muL1r idea!i reillment.e indepen<llentes, si no plantea alternativas, que-

da entonces atrapado en la3 dificultades a las que lo arrastró quienes 

ocupan la ~tlspide, y estdn curca del foco de toma de decisiones. 

(l.as Cau:;as de la-·Terccr.:i Gueri:<t Mundial. (Colec~~i6n Documento) 

.Buenos Airea, Merayo Editor, 1969. 

(~~inaci6n Sociológica, M6xko, P. c. E. 1971) 

ANTONIO GPN1SCI 

En la not.1 editorial del libro La F'ormaci6n de los rntelectu,1lr:s 

de Grar.isci se lee que tenf.:i. v;u·ios objetivos, y cm la cGsp.ide de ellos 

>e. ;;ncuentra " el 109rar una trnnsfonnaci6n d•~l hombre! que ha<;a dt3 f!l 

rn verdadero Hombre. Y el lo s6lo stJrll po:;.ible cuando mediante tras ~ 

.as transformaciom~s econ6mici.lS y soc.iales absoluta.'llente neccsarius -

,n el seno de la soc.iedild, dnda uno de sus miembros se haya corw(~rti

·o en un ser- plenam•::mte consci.cnte, cultun:1lrnt:nte formado, que doir.ine, 

:!. no todos, sf los fundanv~ntos 9enerales y esenciales de liw con--

~istaa de la ciencia; es decir, cuando todos los hombr0s sean, en --
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verdad, y no en el sentido exclusivista que la sociedad actual impo-

ne, intelectuales". 

Al inicio de su estudio, Gramsci se pre9unt:a si los i.ntelectua-

les son un grupo social aut6nomo a independiente o si todos los gru-

pos sociales tienen sus propias categorías de intelectuales esrecia-

lizados. 

Admitiendo que el problema es complejo, debido a las diversas 

formas que ha ar;umido el proceso hi.st6r ico real de la formaci6n de 

las distintas categorías intelectuales, distingue dos: 

l. "Todo grupo social que nurqe sobre' la base o!'.'iginal ª'~ una -

función esenciill en el mundo de la producci6n económica, establece -

junto a él, orgánica.mente, uno o más tipos do int0lectuales eme le 

dan homogeneidad no s6lo en I! l. campo económl.co, :lino tarnbitín en el -

social y en el pol1'.t1co". A este tipo de intelectual lo llama el -

intelectual orglnico, qua ee el que emecga a exigencias de una funci6n 

necesaria en el campo de producc.i6n ec:onl'>mica y que toda clase nueva 

establece consigo y forma. a lo larqo de su desarrollo progresivo. 

Obviamlrnt"e su función será la dn dürlc homo9cncidi1d en 10 econ6mico, 

en lo social '.' en lo poHtico a teda clase social c•ue surga. 

2. Se da cu.:rndo "todo grupo socia 1 'fundCIJ!l(70 tal' , oue brota como 

expresión de l.:i r.Ul'Va estructur.:i r~n cesai·rollo ha encontrado, hasta 

·ahora, las cate9or!as intelectuales preexistentes, que ~je bien se -

mostraban corno representantes de una continuidad hist6ric~ ininte--
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nes de las formas sociales y pol!ticas". A este tipo de intelectual 

lo llama "intelectual tradicional". 

Los grupos sociales "fundamentales" a que se rcf iere son los -

grupos de la sociedad (clases) aue se encuentran hist6ricaroen-

te en disposición de asumir el poder y dirección de otras cla-

ses, como, la burguesla y el proletariado. 

La funci6n del intelectual tradicional, que es el representan-

te de la continuidad histórica y de la tradición, es mantener 

el consenso espontáneo evitando el empleo de la coerción. 

Por otro lado son, ob11.iD.11Hrnte 1 los representantes del grupo 

dominante par;i mnntcner el com:;enso. 

Otro de los puntos esenci;:d,¿1; en L1 t.coda de Graronci lo et,ta-

blece al indicar: "Cutil.es son los 'mtix .i.mos' u:rni tr.'s de la ar.:cpci6n 

del intelectual ¿Puede hallarse un criterio un~nimc pora caracteri-

zar las diversas y dispares actividndeG intelectual.es distinc¡uién--

dol.ae, al propio tiempo y en esencia, de las correspondientes a otros 

gr\lpos sociales? Me parece que r:l ei·ro>: de método m.'ls extendido es 

haber buscado esta estimación de lo diferencial en lo intrfnscco de 

la labor intelectual en lugar de situarla en el conjunto del siyte-

. ma de relaciones en el que ellos -por consiguiente los grupos que -

les personifican- vienen a unirse al complejo gcnnral de las ralacio-

ncs sociales". 

Por lo tanto, es 1,1 posici6n en el <:eniunto del sistórna de re~, 
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laciones en que se encuentran, lo importante. La funci6n que ahí 

desempeñan, (de ah! tambi~n las contradicciones en aue los diferen-

tes autores y diversas corrientes caen al intentar definir al inte-

lectual). 

Ahora bien, todos los hombres son intelectuales, pero no to-

dos tienen en la sociedad una funci6n de intelectual. 

•rodos los hombres al margen de su profesi6n y diría yo de su 

ocupaci6n manifiestan alguna actividad intelectual, participando 

de una concepcí6n del mundo, observando una consecuente linea de -

conducta moral y, por consiguiente, contribuyendo a mantenerº"ª 

modificar un concepto universal, a sucitar nuevas ideas. 

Indica Gramsci que el Upo tradicional de intelectual se con-

fiere al literato, al filósofo, al <irtista, pero en la vida moderna 

ªLa educación técnica cstrechillTlente conectada al trabajo industrial, 

alln el m:ls primario y descalificado, debe formar la base del nuevo 

tipo de intelectual". Este nuevo tipo de intelectual debe dejar la 

elocuencia y enlazarse activamente en la vida práctica como organi-

zador, .constructor persuasor constante y, con todo, remont~ndose 

por encima del esph:itu abstracto mutemátíco y de la t!knica -tra-

bajo se llega a la técnica- ciencia y a l<J concepci6r. human:istica-

hist6rica sin la cual se es especialista pero no dirigente (especia-

lista + roHtíco} . 

Este tipo de intelectual es el que est~ ligado orgrtnicamente 
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al desarrollo de la organizaci6n pol!tica de la clase obrera. 

Es un "intelectual dirigente" fornado con el conocimiento de 

los problemas de la pro<lucci6n, de la t6cnica y de la econornL1, pero 

a la vez junto a una visi6n general hist6rico-human!stica de la rea-

lidad a modificar. 

As1 p~es, Gramsci establece un nuevo tipo de intelectual y una 

funci6n bien específica con una finalidad: modificar una situación 

dadt1. 

Una de las c<1ractC!rístic;:aii sobresaliontcs de todo grupo en de-

sarrollo hacia el poder es una luchü por conquistar y astmilar la -

ideología del intelectual tradicional, y esto so produce cuando el 

1 grupo dado, rápida y simultáneJmantc, crea aus propio& intelectuales 

orgánicos. Aclara que es la cs~uela, el instrumento de preparación 

de intelectuales de diversas C•> tegor !as. Hay que advertir i:me la -

formaci6n de los estamentos intelectuales en la realidad concreta -

no se produce en un terreno democrí1tico ahs tracto, sino de acuerdo 

a procesos históricos tradicionales MUY precieos. Se cr¿an por las 

: ;(capas c:rue tradicionalmente "producen" :intelect11alcs y que son los -

:~ismos que habitualmente se especializan en el ahorro o sea, la pe-

·:queña y la media burgues!<1 del campo '! algunos estratos de l.1s Je la 

ciudad. 
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La relaci6n entre los intelectuales y la esfera de la produc-

ci6n no es inmediata, como sucede con los grupos" fundamentales", pe-

ro sl'. es "mediata", y en diferente escala en el conjunto de la supra-

estructura, de la que precisamente los intelectuales son funcionarios. 

Debo acl<:1rar que en otra parte de sus ensayos, Gra.msci recuerda 

la introducci6n de la Crftica de li.l Economía PoUtica, donde se est<1-

blece que los hombres toman conciencia de los conflictos de est.ructu-

ra en el terrcmo de la ideologl'.a. "Estructura y supraestructura for-

man un 'bloque histórico' donde el complejo discorde y contradictorio 

de la supraestructura es el reflejo del conjunto de las relaciones so-

ciales de producción" 

Establece Grunsci, c!os grandes "capas" supraestructur,1les: La -

sociedad civil que abarca al conjunto dt> m·ganismos denaninados "pri-

vado.s" y la sociedad_nol!t~Eª o Estad.o, que correspond1.~ il la funci6n 

"hegem6nica que el grupo dominante ejerce !;obre to<la la ~iociedad y al 

'poder de mando directo' que se manifiei;ta c,n el Estado y en 1:1 qo-

bierno 'jurfdico' • Csti.ls funci.ones son, precisamente, organizati-

va y de conexi6n. I,<i d.í.ctadura es dcrninio, 1:.1 hcg(:mon!a, dirección -

intelectual y moral. 

Grwmci también define lo que considera conw intelectuales: 

"los intelectulÜ(!S son los 1ernplcados' del rjrupo dominante o quienes 

se les encomienda las tareas sub.~lteriH:z en la he.gemonfa eocial y en 

:;:1 gobierno político; es decir, en el consenso 'esront:ir.eo' otorgado 
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por las grandes masas de la poblaci6n a la directriz marcada a la -

vida social por el grupo básico dominante, consenso que surge 'his-

t6ricarnente' del prestigio -y por lo tanto, de la confianza- origina-

do por el grupo preval,=nte por su posici6n y su papel en el mundo de 

la producci6n; y en el aparato coercitivo estatal, que asegura 'legal-

mente' la disciplina de los grupos activa o pusivamente en 'desacuer-

do', institu!do no obstunte para toda la sociedad en previsión de mo-

mentos di:; crisis de mando y de di.recci6n, cuando el consenso espontií-

neo declina". 

Este plan tcumiento del problema pre sen ta una qran amplitud del 

concepto de intelectual, pero s6lo asf se puede llegar a una concrc-

si6n aproximada de la realidad, 

Es v1~rd ad que l,; labor organí z<l ti va de Ja hr.9emonla social y del 

dominio ei;t¡¡tal dan lugar ,) c.:iorta di vi si.6n del trabajo, y, por lo tun-

to, a toda una 9raduuci6n de· c;1lifi.caciones, rk alguna d(~ cuyas mati-

zaciones ~st6n ausentes las atribucionca or~anizativas y directivas, 

ya que en el aparato d~ dir0cci6n social y estatal hay toda una serie 

de empleos de caractcr man1rnl y espccii:d . .i.iaclo, de sistemas y no de con-

ceptos, de subalterno, no de jefe o funcionario. 

La activ idod intelectua 1 <kbe d if erenciarsc en grados / tambi<:\n 

desde el punto de vista intrfnaocc, ya que tal graduaci6n, en momentos 

decisivos, presenta una verdadera diferencia cualitativa on al, A les 

;is calones super !ores habr~n de llevnr se a los crc<1dores (ln 1 as di.versas 
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ciencias, en la filosof:í.a y las artes, etc. y a los inferiores, a -

los más modestos administradores y a los divulgadores de la ri9ueza 

intelectual ya existente, acumulada. 

As:í. hemos visto que la funci6n del intelecttwl moderno es la 

de organizar y dirigir. Ahora b.icn, respecto al partido político, -

hay que hacer dos consideraciones: 

l. Para algunos grupos sociale3, el partido polftico no es más -

que el modo pcc11l.iar de crear sus propias cateqorfas de intelec-

tuales org~nicos, y así se forman en el campo político y filo-

sófico y no en el de la técn.icil d(: producción. 

2. "El purtido pol.'Ítir;o, para cual.r¡•.1ier 'Ji:upo, es justamente el 

mecani.srno que en la sociedüd civ:'.1 cumple similar función a la 

más v<rnt11 y sinteti2;Hfo que pr.1r:t i.c:. ~~l Est:ido en la sociedad 

pol ~ti ca. Es cii:c i i.·, procur<l 1..1 ~'"' ldad1ira entre los intclcctua-

lc!l orgánicos del gr1iro domü1<1nte y lon .intelectu11los tJ:adicio-

n;ües; y el partido cumple 1;;sta r~i:1j(in subor.dinnd11 a la 1:t;en-

cia1. de prep.nrnr ;~ sus componentes, elementos de un grupo so-

cial que n<1cc y se desarroll1i en lo económico hasta convertir-

los en intnle.ctuales políti.ca.n1c,ntc calificados, en dirigentt1s 

y organizadoros de tod.:i cluse da a.<:tividaden y funciones inhe-

rent<!S a la evoluc.i6n or·q:lntca de 1.1 sociedad, en lo civil y 

en lo pol1tico". 

Aquí vernos la coincidenc.i.,1 con Hnnnheim, de que un partido crea 
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su propia "intelligentsia". 

Un intelectual que participa en el partido político de un espe-

ctf ico grupo social, se integra a loe intelectuales orgánicos del -

mismo, se conecta oetrechmnente al grupo, lo que no sucede con la 

participación en el medio estatill, rnáfO t¡(Je relativamente. 

algunas ocasiones) 

(t.a. rormac.i6n _':!..1!.. .. ~.~J~~~ le_c,:_t:_llalt.:'.:'.!.. (Colccc i6n 70 # 2 ) 

~fxico, Ed. Grijalvo, 1967) 

(séllvo en 

~úrton clasíf.ic·~ <• los intelectuales en do~; tipo!>: de 1rn lado, 

los que ejercen funcione~ J~csoras y t(cnicas dentro de una burocra-

cia, de otro, los "1ndependier:tcs". (E:; te tl".n:1:ino no lo u:Hl c:1 el 

sentido de Mannli0i1n, BJ nu p1ir.1 61 que- dt.~'.oei~1pi::fü1 :·u:v::ioner• 11sesor,,:; -

ayudando n formular o ,:. ejecutar política:> <h.' una burocr,1ci<1). 

La "clientela" C!I la que m.:irc<i la dif<::rencia: pai:u el .intelec-

tual burocrático son loe pol1ticos¡ parn el lndop0ndiente on el pdbl! 

co • El intelectual indepcndicntn ~ue, un p~ríodos de crisis social, 

entra ternpc'>ralmente en unc.1 democracia pdblica, eH un t:ipo i.ntermedio. 

El pr~ner tipo quo clasifica Merton prefiere tener "la eanaa-

ci6n ele contribuir a hacer hü:toria" en J.ug.:H· de (Hctar <il margen de 

alla. Est& más cerca del focc de toma de decisiones r oor ello pue-

ie influir rn.:le en .la praxis. Incluso muchos de ;1quel1os "qut~ pre-
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ferían" otras 1deolo9!as con otros m6todos creen ahora que se. puede 

operar el cambio rr.cdiante "la autoridad gubernamental constitufda". 

Mert.on ;1clara la difen:nc.ia cor\ los t.~cnicos "que son declara-

damcn t..:: i.ndi f erentes a cualquier polf t.íca socJ.al dada, pero cuyos -

st~nt.imientos y valores t:.on, en t~rrninos gQneralcn, los de los qrupos 

de poder existentes. Lo~ t~cnicos conciLen su papel ~implemente co-

mo el de equipar '! hacer pract:ic:ibles 1.as políticas d('f inidaci ):X)l" los 

politices". 

Indica .'-!crton que, al describir "l procüso por el cual el inte-

lectual en la burocracia se r.onvierte en t6cnico, procede sobre el -

oupuesto de- que las per!lpectivils y lo:; puntos de vJ.sta son, Gn gran 

parte, producto dci l..; pooici6n social. Lo;, int:elt,c:tuales est<'in, más 

e meno¡;, or icntado~; hile i.il c1rcul es biAJ\ <l<:<i' í.nirfotl. Asf. pues, es el 

.:.nillí.sjs de l<< "el ientc!la" io que: ~:,f\· dcb,,- ·~:{t1minar. 

Lojana o directamente el cl.l.entc del .l.nt:eloctuu.l burocr.'.ttico 

i~:> un pol:f.tico a quien Jntoresa traducir ciertos pnip6s.itos en progra-

mas d<~ ac_:;i6n. I.a especificidad dt' 1<1,s demandas del cliente al inte-

lectual burocrático in fluyen mucho la determin.:1ción de lils actividades 

de éste. 

cuanto más >11 principio, dice Merton, opera el :intelectual en 

el "continuo de decisiones" mayor es r.u influencia potencial para 
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orientar la decisión. Puede, por lo tanto, en su inicio decidir que 

polftica se va a seguir, aunque generalmente s6lo se le píd1c: informa-

ci6n para políticas especfficas o posibles que yu fueron formuladas 

por los polfticos. 

Como experto se le pide que indicue las necesidades que se de-

ben considerar en la elecci6n de alguna alternativa propuesta o al po-

ner en ejecuci6n una polf ti.ca especH i ca "cuando los problern¡1s 11 f!-

gan al intelectual en esta fase adelantada en el continuo de Jecisio-

nes, llega a pensar en gran parte en t~rminos 1notrwnentales y a acep-

tar las def inü; ionf•S ya ex istent.~s de lon objetivos. Sus rl!r:>pect ll1"1S 

están ftj<idas de ilcucrdo con ello;;". !1:;! pues 1:JOlam0ntc! con~iiguE: ver 

los aspecto:; de la situación tot.a1 que ,:,,;t/!n •'n r.elnci6n dirt•cta con 

la polftica ~ropueYta. 

Este problema de las rel,1cionet> con el polftico, e~1 muy <1istin-

to para el Jntclectual i nl!cpend i ente. Sus pcrspc!Ct i va:> piu:.tkn cstu:: 

:>rientadas por su pos.icil'.\n d(mtro do la r;o;tructura de clases 1 pero -

~st!'.in algo menos somctüias al contrc l i r.nied Lito <k un<'• el i en t<~ ln ('P.-

-:-ec1'.f ica. Es libre pan1 enfocar el problema desdr:· el .'ingulo qtw desee, 

1ero sus conclusiones diffcilmentc llegar~n ~ los polfticns responsa-

•les de su acci6n precisamente, por ol hecho de est:i'lr i!lejado del fo-

º de tomil de decisiones, 

Para Merton, es necos,1rio que e.l intolectual fonn'" ¡x.rte de la 

structura burocrática, si es que qutere hacer efectivos sus conoci-
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mientos de otra forma es muy difícil que lo logre. Esto no tiene na-

da que ver con la "integridad plena" pues ambos lu pueden tcmev, La 

diferencia estl en las relaciones con el cliente y en la aceptación 

o rechazo de una defi.nici6n, de un problema. 

Bl intelectual independienb• quiz~ no afecte directamente la -

política vic_;erite, v:ro sf logra <wanzar cor.ocimtentos que sertfn tlti-

les par.:i l<.1 soci<Jdad. 

Robert Met·ton. indü:a ¡¡lgo de \'.ltal importanc.ia que nos hace re-

cordar los programas a los que Mannhlüm les da relevanc:i.a: cuando mlis 

cerca est~ del centro real <le las decisone9, más necesita una políti-

ca amplia aer tn.iducl.dii en progr¡1mas de 11cci6n y mayor es ol ntlmero 

de consideracjonen que hay r¡ue tener 1;n cuent1.t, 

Ahoril bien, el inteluctual burocráticc• tiene pos:!.bilidades li-

mitadas: 

»1. Puede adaptar sus v1llores riocialcs y sus conoc.f.mümtos a los va-

lores de lo:; p<:1U tices. 

2. Puede tratar de modHici.lr las poltticas dirigentes de los eje-

cut1vos del .~parata burocrático. 

3. Puede consider1.1rse funci6n purrunonte ttknka y sin implicación 

do valores. 

\ 
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En el primer c<1so se asimilan los valores del político y por lo 

tanto se cambian los puntos de vista anteriores como intelectual. -

El segundo provoca un conflicto que, generalmente motiva la salida -

del intelectual. El tercero, qua, es el m~s comdn, los convierte -

en técnicos. Por lo tanto la segment~ci6n Je papeles permita al inte-

lectual conservar ou scnsdci6n de integriddd pcrsonnl aunque partici-

pe en proqrümas que •1an contra strn propios valores. 

Por su r,.ute, el lntelectu.,1 ind.::pendit:•nt•~ Cf> el critico de las 

pol1.ticas consagr.J<laB pues :;eñaLi E.~_!'.Jjcun~~- algunas ele sus impli-

caciones y con:rncuencias. En un qri.ldo .l 1mi tado, puede afectar el -

clima de las dr,ci síoneu, 10:1 rn(•cl ios de cornunicaci6n 1nanh•a favorecen 

e!:lto enormemente. 

(Tcorfo . ..:cfstructuras Soci.,ü_!;_:!!_ México, f. C. E, 1970) 

~!._ PAUL Sl\RTRE 

Coino h.an indí.cado Bol~v<ir Echeverr!á y Carlos Castro, Sni:tro -

ve la funci6n del intelectual y la lucha de claees; ha insistido en 

la nec!:O.:idad de res ti tu.ir y pcrfecci.on11r el verdadero mecanismo mar-

xista. Maneja la afirmación de que. "l<H' ide:is dominantes dt) una --

... ll!poc<i de la sociedad son r.iempre· las :Ldeas de la clase dominante". 

entcndi~ndolo como la descripci6n de una relaci6n estructural somc-

t:!.da a 1'1 acci6n modificilda de la lucha dr! clases. La ideología de 

l<1 clase dominante impr..ime su huella en la vida de la sociedad en -

ms diversos aspectos. 
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es innegable que la producción intelectual se realiza -

normalmente en el marco de una tendencia justificadora y apolog~ti

ca del orden social burgu~s¡ es verdad que el intelectual por su -

origen social mismo y en la medida en que su trabajo st~ realice en 

el seno de instituciones que pcrpetOan una tradici6n ideol6gica, -

pertenece a la clase burguesa y defiende 'objetivamente' sus intf'.re-

ses. Sin embargo, afirma Sattre en C(Jntra d;: las versiones empobre-

cidas dtü ma:-xismo, este cuadro serf.a parcial y en definitiva falso 

sino se tiene en cuenta el ele.mento contradictorio y dinámico que -

introduce en él la acc16n de la lucha de clases''. 

La creciente incapaci.dad de la burguesl'.a para dar cuenta del 

nuevo tipo de problenw¡¡ sociales que ocasiona el desarrollo de las -

fuerzas productivas, la vuelve cada vez rná3 vulnerable a los ataques 

'·de la cr!t.ica socialista. La burguesfo r,w ve ol>ligada " imprimir a 

los aparatos t()cno16gico y cultural un carácter ideol6g1co cada vez 

más ncentuado, ao! como desatar on l'.!l. una contradicción in:iu¡:¡erable 

entre su funci~n propiamente productiva, que es la invostigaci6n dP. 

la realidad y su función ideológica que es la justificaci6n de su 

historia. 

Dice Sartre: PC\lando la clase ascendente toma conciencia de 

~l'. misma, esta toma de conciencia actQa a distancia sobre loe inte-

lectuales y desintegra las ideas en su cabeza». 

Asi pues, la presencia del proletariado transforma la situa-
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ci6n de los intelectuales: su actividad no se inserta simplemente 

en una determinaci6n mec~nica que proviene de su origen de clase, si-

no en la detenninaci6n contradictoria del campo pr.1ctico en que rea-

liza. Por esta raz6n, los intelectuales tienen la posibilidad de -

encontrar una comunidad de tendencia con el proletariado revoluciona-

rio en su trabajo, en diversas partes pueden descubrir la necesidad 

de una tranaformaci6n radical Jel orden social existente. El rigor 

intelectual, la consecuencia ci~ntifica, 1deol6gica y est~tica de --

1.. hombres de cultura pueden volverse sin6nimos de cr!tica, de im-

r''.i.gnaci6n. Su conciencia cr!tica serti entonces el equivalente cultu-

ral de la conciencia revolucionaria del proletariado. Esto es, los 

intelectuales no están condenados a oorvir a la burgues!a. 

La afirmaci6n de que la situac10n de los intelectuales na es-

tar~ dada por su origen de clase sino por el Calllpo donde realiza .su 

funci6n concuerda claramente con la tesis de Gra~sci. 

El rnov.ilniento estudiantil franclls de 1968, nncido en torno a 

rei.v indicaciones propias y sucedil!ndose consecuentemente hacia una 

.ilnpugnaci6n total de la sociedad para buscar el contacto con los tra-

bajadores vino a confirmar la validez del an4lisis de Sartre respecto 

de la situac16n del intelectual. 

(Echevarrfa • B y Castro, C. 

Sartre, los intelectuales y la pol1tica. (ColecciOn M!nima t 18) 

M6xico, Siglo XXI, 1969) 
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ANDPE GORZ 

"En el mundo de la enajenación, el hombre es su orol)ia impo-

sibilidad de rechazarla. No es hombre sino por su no-poder ... " 

Partiendo de lo anterior, tiene la posibilidad de definir al -

intelectual cuando dice que lol; hombre}; ~~on intelectuales cuando de-

ciden asumir su solQdad y con ella la de todos los demás, cuando de-

ciden asumir su irrealizable exigm!Ciu de humanidad y ¡:¡preciar el -

mundo a partir de el 1.:i. 

El intelectual aparenta asumir Dobre si mismo la realidad pa-

ra responder n ella, "! al hacerlo drn1uestra quto aswnirla es tener -

horror de ellii. Partiendo del supuesto de que nadiü puede aceptar 

las intencione5 y f'en:;runiento!; o•J.' le corr~sponden, indica Gor::, oue 

la funci6n del in.ti;leclu,11 l'.'s la r<?Vt:!laci6n <l todo~> r.obre la obli-

gaci6n de tener csDD intenciones y pensamientos para rechazar as1 un 

mundo del cual son cómplices y víctimas¡ <tfi.r.n~ndose ,1:sl'. como la con-

ciencia de su tiempo. (Esta t'íl tima afirmaci6n en en Ultima instan-

cía la tesis de Octavio Paz). 

Otra de las funciones del intelectual de acuerdo con r.orz es su 

deber de asumir EQ.!?lic~ las intenciones dHuRas, la mala con-

ciencia y la enajenaci6n de todos; laE denuncia y las sufre por to-

dos. 

Exige que los hombres se r.-ercaten, tornen conciencia de su infe-

licidad, para aue se r":belon contra ella. El ínt;lectual dice no ill 
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mundo de la enajenación. 

Indica André Gorz que c:n el diálogo entre el intelectual y c>l. 

ptíblico, éste le indica que su posici6n es correcta más no realist<i 

y pregunta, el p(lblico, ¿qu~ pasar.fa si todos abandonaran sus puestos? 

a lo aue el intelectual responde que sabe perfectamente aue no todos 

pueden asumir la misma actitud, pero aue a fuerza de decir la verdad 

y denunciar el mal, llegar~ el momento ~n que los hombres escucharán 

a su conciencia y ue libararjn. "El intelectual y su pdblico estrtn 

de acuerdo, pues, ~obre un punto ~u<lndo menos: que la impugnación -

del primero es un fin en sí: e~ 1<1 más alta manifcstaci6n del valor 

del hombre." 

Por otro lado, man! f ies t,1 ;¡f irmac ionet'l como nue el intelectual 

"opta por no rendir cuentas oino a sf mismo•, en las cualeo difiero 

de base. Croo .:¡ue f.Hl obvio que 1;1 función del intelectual es eminen-

temente social y rle graver.i connncuencia:;, por o U.o debe ser respon-

sable ante la comunidaél, 

"Habituado a 1'1 incficaciil de su n::beJ.d1a, t1l individuo 11mrqi-

nal acaba por valorizarla como 'rebeld!a puril ', como puro movimit'mto 

del almn y a considerar t.1nto a su hernwsa alma como p.1ra despreciar 

1,1 rebcld.!a real. Sin embargo, si la rebeld'l'.a real tiene bases só-

lidas y coherentes, el intelectual, quiéralo o no, va .1 encontrarse. 

objetivamente del mi.smo lado: no puede dejar cfo ser do • izcruiorda', 

cuando su denuncia intelectual e .impotente de las enajen.nc,iones tro-

. pieza, afuera, con una clase social quo rechaza tambit!n la enajenación 



- 70 -

general. Para esta clase, empujada por sus necesidades o por el ca-

rácter insoportable de su condición en entrar en lucha contra el sis-

terna de enajenaciones, el rechazo negativo del intclect~al adquiere, 

quiéralo o no, una dimensi6n y un sentido positivos; para el intelec-· 

tual, la lucha de esa clase se llena a su vez de una significación 

moral". 

L.J impu(Jnaci6n dej i1 de Sf.~r o puüde (lf.: j Jr d...: sl?r lo, un "puro -

moviruiento del alma". El intelectual se da cuenta aue decir 13 ver-

hablar por encima de Lodcs a noml1r•' <lP l.a Verdcid, la Moral, la Filo-

sofía, o por el contrario, "nUH·z»! ·:'i,c:unnr la ob:l<:tividlld h.ist61·ica 

que 1.1 clase rc;volucionr1rii1 pr.e:>ta il su .iinptt<¡nilción, solidari:r.ilrse con 

esa claae, mediatizar su propia exiqencia moral convirtiéndose 0n -

'la cabeza' de dnd acc16n revolucionnr1a de la cual 'el proletariado 

es el conl7..6n • 

Para Marx, •;il intolectual debl'.a asumir •Ü p,1~el que le proponía 

la lucha proletari<1. Andr(i Gorz ae refiere a e!;te aspecto basándose 

en la obra "En Torno a 1<1 Cr1tica dü la Filosof!a del Derecho de H~-

sus armas intelectuales t2n la i'ilo:;of!d y oue 6sl11 debe encont:r:ar en 

el proletariado sus arTllas ma tei: i al0fL !'Or último dice r.orz que p11r a 

Marx "el proletariado es la encarnación hí:;t6rica de la ¡¡:,:dgt!nciei :no-

ral, la moral que hace BU entrada en la Historia como fuerza real". 

(Historia y Ennjenaci6n. (Colecci.6n Popular, ~ 57, Tie111po Pn~sente) 

México, F.C.E. 1969) 



La pol1tica consiste en una dura y prolonga-
da penetración a través de tenaces resisten-
cias, para la que se requiere, al mismo ti~n
po, pasi6n y mesura. Es completamente cierto, 
y as! lo prueba la Historia, que en este mun-
do no se consigue nunca lo posible si no se 
intenta lo imposible una y otra vez. Pero -
para ser c;;paz de h<>cer esto no sólo hay que 
ser un caudillo, si.no también \W héroe en el 
sentirlo más sencillo de la palabra. Incluso 
aqu~llos que no son ni lo uno ni lo otro han 
de armarse d0~~de ahora d'-! esa fortaleza de-
:inimo qtie penui t;, soportar L1 des trucci6n -
de todas l;rn esperanzas, 5ino qui.eren resul-
ta~ incapaces de realizar incluso lo que hoy 
es posible. S6lo quién <?at-1 s;iquro de no -
quebrarse cunndo, desde su punto de vista, .. 
el mundo se mumitra demasi.ado estúpido o de-
masiado abyecto p.ira lo que él le ofrece: -
sólo qu16n frente a todo oeto os capaz de -
renponcler con un "s i.n embargo"¡ sólo un hom-
bre de esta forma construfdo tü:n,~ "vocnc.i6n" 
para l<.t poU'.tic,1. · 

Max- Weber 
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MAX WEBER 

Entre los grandes te6ricos del problema que analizo he dejado, 
1 

intencionalmente para el finai a Plax Weber. Primero analizar• su -

obra Sobre la Teorfa de las Ciencias Sociales donde aclara a mi pa-

recer muchos conceptos importantes para este ilnálisis, y donde hace 

hincapi~ en la cultura. Posterionnente cstudiar6 El Político v el 

Ci6ntifico, sobre todo por el ~njlisis de pol!tica aue hace. Ya que 

mi obra se titula La Actitud Polftica del Intelrctual Mexicano, es 

imprescindJbl•? que; ta.mbién toca el punto de L1 polHica, del Estado. 

Sobre la Toorfa de las Ciencias Sociales 

La cienciH puede conferir el eonoc1m1u1to d"' qu(' todo acto, y 

de acuerdo a las c.ircunstanci.1;;, l;:, au,w1~<: i a de un acto, signi.f ic.1 

por suc consecuencias, el tomilr partido por: fü•tcrm:lnados va loros y, 

por lo tanto, tomar partido contra otrD!i va.lores. Esa oli?cci6ri con-

cierne s6lo a 11.1 ¡:ier~::onn. Una de lan t•.iri:,;1s Nwnci.alf's de toda cien-

cia de la vid.:1 cultural y hum.ln<l l'il la .!e p1·edisponer lll compr~nsi6n 

intelectual de laa "ideas" -qu0 constituyen o pueden constituir, la 

base de un fi.n concreto- por las ·~uah·s !iü h<I luchado y r,;ique luchan-

do, ya sean realidad ya en apariencia. 

Respecto al debr;r Weber establece dos tipos: el deber ciént!" 

fico y el práctico; }'<l que cmeromo" habituarnos de nuevo y con mayor 



intensidad a la capacidad de distinci6n entre reconocer y juzgar y a 

cumplir tanto el deber cient!f ico de ver la verdad de los hechos como 

el deber práctico de defender nuestros propios ideales. 

Ahora bien, uno de los criterios selectivos para el intelectual 

que an<ilizo es, como vimos ya, el que publique sus obras. De ahí la 

importancia del anlilisü: welJeriano solire la imparcialidad de escri--

tor. 

Dos normas obligatorias par.a la imparc.!alidad científica del escritor: 

l. "Recordar en todo i.nntante a los lectore·1 y il sf mismo cu<'lles 

son las escalas de valor con las cuales se mide la realidad y 

de ~onde se deducen lo~ juicios de valor, en lugar <le entremez-

clar de forma irnprecisa los diverso;; v<ilore~», r,11r.1 cdurlü· los 

conflictos sohr'" lo:o; id!!alcs y 'qui?rcr ofn~ccr al90 a todo el 

mundo'. Siempre qnc s0 cumple estrictnn:ente esta obligación, 

la toma de posición dr~ juicl o p;·t.i.ctico en inter~s puramente -

cient!fico no s6lo reoulta inofensiva, oíno qua puede ser dtil 

e incluso necesaria•. 

Respecto a las ciencias sociales (el orden racional de los he-

chos) y la poHtica social (exposi.ci6n de ideales) surg<! l¡¡ -

segund<1 norma: 

~. Debe "1ndicar5e cli1rMJente 111 lector (y desde luego <l uno mismo) 



dónde y cuándo termina de hablar el científico que reflexiona 

y d6nde y cuándo comienza a hablar el hombre de voluntad, cu!n-

do loe argumentos están dirigidos al entendimiento y cu~ndo al 

sentimiento" 

Max Weber indica que de la parte expuesta en su libre resulta carente 

de sentido un estudio objetivo de los procesos culturales, en lo rela-

tivo a que el fin ideal del trabajo cientifico debe consistir en la 

reducción de 1 a i·eali<lad emp!1~ica a ciertas leyes. Ahora b:!.en 1 care-

ce de sentido no por que (como fX~ hu dicho a menudo) los procesos cul-

turales o mentales se desarrol liln "objetivamente" con menor regulari-

dad sino: 

"a) porque el conocimiento de leyes sociales no es un conocimiento 

ue lo socialmente ro;Ml sino tlnicamcntc uno de los diferentes medios -

auxiliares que nuestro pensamiento utiliza a este efecto: y 

"b) porque ningt1n conocimiento dí! los proce¡:;os culturales puede 

imaginarse do otro modo que sobre fo base del significado que la rea-

lidad de la vida cobra para nosotros en determinadas relaciones sin-

gulares". 

Sin embargo, no hay n.inguna ley que non indique en que sent-ido 

y en quf:: situaciones ocurre a1;1, pues cr;o se decide segl1n las ideas 

de valor con las qu(! consider.1rnos la cultura en cada caso. 

Define. la cultura como un "fragmento finito de entro la incom-
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Prensiblc inmensidad del devenir del mundo", al cual se ha conferi-

do -desde el punto de vista del hombre- un sentido y un significado. 

El hombre compara la cultura concreta con sus propias ideas de valor 

y la encuentra demasiado superficial. Se refiere precisamente a es-

ta circunstancia lógico-formal pura cuando ,:ifirma que todo individuo 

histórico est~ arra'Jr¡ado de fonn<1 lógicamente necesari,1 en unas "ideas 

de valorº. 

J\ lo que se debe aspirar es al tr.:;bajo científico-cultural, -

que en la base de la afirmaci6n de que lo personal de un trabajo 

cient1fico es lu que verdaderamente le confiere valor. Pero son sub-

jetivos en el orntido de que pueden ser vftlidos para unos y no para 

otroi;, Sólo f!s "verdad cientff lc,1 aquóll;i que prn!:ende ten(:;r vali-

dez pani todon quienen quieran la verdad". Los fen6roenc.s que nos in-

teresan como fcn6rnenoo culturales derivan su inter6&, por reglo gene-

ral de unas idean de valor muy diversas, a lét!l cu1il(H> las podemos -

re lac ion ar. 

En las aulas universitarian n6lo so puede ejercer una verdade-

ra influencia mediante la ensefianza especializada de parte de un pro-

fesorado igualmente especializado, y crne por lo t.rnto "la probidad 

intelectual" e!; lc1 Gnic<t virtud espec!f íca qU<! deban inculcar. 

Weber no se rof .ierc "' la tecni f:icación del hombre, sino a ev i-

tar la identif icaci6n d~ las decisiones personales de la vida aue un 

hombre debe tomar por s:I'. mi5I!lo, con lu .::nser.11nza espncializada - -
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además de que se busca que el oyente encuentre una soluci6n mediante 

el exainen de conciencia personal no mediante la simple aceptación -

de la c5tt::idra. 

~ 30) 

Barcelona, Ediciones Península, 1971) 

El Político y el Científico 

La <ictiv id<td poU:tic;:a debe estar <len t. ro de \ln marco de referen-

cia que es la condur;ta hmnana. Por otro lado, la política qmi debe-

mos hacer <l!l <:: l "contenido qu.~ debemos dar a nuestro quehacer pol!ti-

co". Define la. política como "la d irecci6n o la influencia sobre la 

direcc16n de una asoc iaci6n pol.fticil, es decir, en nuestro ti.empo, -

rle un f.s ta do". 

El Estado o6lo se puede definir :;oc1016qicamente ·por referen-
. 1 

cia a un inedio cspecff ico quf.: 61, corno toda asociación política posee 

"l<~ vi.olencia f!sic11 11
• No es el medio normal ni Onico que utili:rn el 

Estado, pt!ro s! su medio espec1f ico. "Estad<:. es <:iquella comunidad -

humana que, dentro de un det1?rminado territorio, (ül 'territorio' es 

el elemento distintivo) recldnin !con 6xi.to) par11 s! el monopolio t~e 

la violencin f!siua leg1tim~". 

r,o espe.cH'ico do nuestra 6poca es que los individuos y il!IOcia-



dos sólo usan la violencia f1sica en la medida.en que el Estado lo 

permite. El Estado es la Onica fuente de "derecho" a la violencia. 

Es una relaci6n de dominación de hombres sobre hombres, que se sos-

tiene por med.i.o de la violencia legítimJ. Así, para subsj.stir, nece-

sita que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener los -

que <lomin;;m en ese memento. 

l\ su vez, polttica significa "la aspírac.tón (Streben} a parti~ 

cipar en el poder o ¿\ influir en 1u d.istribuci6n del pc,'<ler entre los 

distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos 

grupos de hornbre!l fl\\1! lo crm:poncn". 

Cuando se habla de cuesti6n polftíca o de decici6n política, de-

pende directarnentc de los .i.ntcre::es en torno a la dintribución, con-

aervaci6n o transferenc:f.a de pod.::t:. r.).uit!n hace pol 1.tica af:pirn al 

poder ;;;;a como medí.o para consequir otros fines (ide<distas o egoü;-

taz) o al rioder por el poder p1n1 ·JOZar del senttmit<nto de prest:i9i.o 

que 61 confierr'.. 

Toda. luch<~ entre partido:'! pr!r'.i.ique no s6lo un fin obj<•tivo, si.-

no además y ante todo el control :;obre; la distribución ele los cargos. 

Ani los sn<¡uidor<~i; de los pe.r.tidon bunc,1r. ;isegurarno un car.qo. l\ es-

ta tendencia :;e opm1e, s·i n ('rnbargo, L1 c1:ol uc i6n del funcionario mo-

derno, que se va convirtiendo en un conjunto de trabajador.er, intelec-

tuales altumento e5pecfolü.ndos mediant<~ unn l<urrn prep:ira.ciCin y con 

.un honor ·~stamental muy desarrollado cuvo máximo vnlor e,; la intcgri.;.. 

dad. 

,·, ;·\_ 
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Parcialidad, lucha y pasión son los elementos del caudillo po-

litice. La actividad <le éste es dü;tinta a la del funci.onario, este 

Gltimo ejecuta como si respondiera a convicciones propias, las órde-

nes de autoridades superiores, adn narec i6nd ole falsas, si la autor i-

dad .i.nsiste 61 acatarll la orden y descurgar.i toda responsubilidad en 

dicha autoridad. El caudillo pol1tico asume personalmente la respon-

sabilidad de todo lo que hace ya que no debe ni puede arrojarla sobre 

otro (esto nos recuerda la diferencia entre t6cnico e intelectual -

politice que hace Mcrton). 

Establece Weber tres cualidades important!simns para él pol1ti-

co: 

Pasión, mesun1 y sentido de responsabilidad. La primera como nna en-

trega apasionada a una causa, en el oentido de "positividad". Pero 

esa pasi6n debe estdr al aervtcio de una •causa" y la responsabili-

dad para con esa causa es lo que lo hace pol!tic(J, por ello, ez nece-

saria la segund<i cualidad, la mesura, que es unn cualidad sicológica 

que permite que la realidad actde sobre uno sin perder la tranquili-

Ciad; es decir, p.:ira gu;:,rdar la distani::ia con los hombres y las cosas. 

Y, precin1'!.mente, por no saber guarjar distanci<ls, dice Weber, es uno 

de los pecados mortales de todo político y una de esas cual idadco cu-

yo olvido condenará ll lil í.mpotencia pol'!tica ,1 nuei:;tr.a actual genera-

ción de intelectuales. Esto es, el intelectual necesita esa cualidad 

para desempenar su papel como individuo al par que ante la sociedad. 

(El pol!tico y el cient:ificc '.~adrid, Al:lan:rn E':Htorial, 1967) 



CJ\PlTULO III 

Lh EPOCA ( 19J4-196B) 



Cada ~poca presenta caracteres particula-
res, constituye un estado de cosas tan 
individual, que no se puede, no se debe 
explicarla sino por ella misma. Pa·ra -
juzgar la marcha turnul tuosa de los acon-
tecimientos del mundo, no sirven de na-
da ni loa principios generales ni las 
analogf11s de fo;; hechos. Porque una -
pálida M1a loq l'.a no tiene ninguna fuerza 
en presencia de la vida y de la libertad 
de los hechos preaent~s. 

Hegel 



LA EPOCA 

J.l Hundí.al 

La ~poca a tratar abarca desde el año 1934, especialmente por 

la importancia que il part.tr de esa fecha adquiere nuestro pa1s, Se-

rti expuesto como un "v1rnto fresco" el panorama mundial, latinoameri-

cano y mexicano respectivamente, con objeto de entender, en mayor -

medida, el un&lisis quo intento hacer. Resulta obvio que no se pro-

fundizar~ en explicacioneo de ciertos acontecimientos históricos, pues 

no ce el objeto de eote estudio. 

Antecedentes: 

!":. Segund<1 Guerra Mundial pri.ncipin en septiembre de 1939,-

rnientras que la Primera h<ib1a tennfnado en 1919 con l<HJ di.vor!<Os 'l'ru-

tados ele Paz: de Vc:r:salles con Alc:nMti.a, de Saint-Genna!n con l\ust.ria 

y de Neuilly con Bulgaria, f:l rni.smo año ce funda la Tercer Int..¡;rna-

ci.onal en Mo::icCL 

Ahora bien, entre lan dos Guerras Mundiales es claro que suce-

den varios acontecimientos de importnncia. r.n un intento ele resumen 

podemos indicar quo ese por1odo se caracterizó por su gnrn inesta.bi-

lidad. El mapa europeo se había modif.i.cado profun(lnm\!ntc. Var!as -

monarqu1as fueron sur;titu:l'.das por repüblíci;,q desap¡u:eccn <1.s:l las -

casas reinantes de los Romanov en Husia, los llohanzol lern nn Al.emania, 

loa Jiabsburgo en 1\ustria y los Otomanos en Turcrnfa. Por otro lado, 
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se implanta generalmente el voto universal y se conceden los derechos 

ciudadanos a la mujer. 

El movimiento obrero adquiere gran importancia, acept5ndose -

ampliamente la jornada de ocho horas. La mayorfa de los países reco-

noce el derecho a 9indicatos y huelgas. Este movimiento obrero est5 

representado por dos grandes tendencias: "la representada por la Se-

r;unda Intcrn..ic.ional, social.-dc-!lll6crata, reformist<l que abandona en mu-

chos ca soro !nJ!l ,,¡¡ter iores pr incip1os inarxi s tas y r:r~nunc í.a a la implan-

tac .i6n del sociali.sr:w. ¡,;¡ otra tendencia es ld de la 1'crcera Interna-

cional, comunJsta, revolucion:1ri., '! nu<:: ludw din!ct<i y francamente -

por 1,1 <Jbo1i,..i6n del r~qiJ!len capjta1i:;t11n. (1) Mud1éH; voces combaten 

entre ::;!. 

Después de la Primer.a Guerr.:i Mundi<1l ge; for1n¡¡n ntwvos pa.!scs --

europeos: Finlandia, Checoslovaauia, Polonia, Pafses B&lticos {Esto-

nia, Letonia y Lituania). El Tratado de Ver.salles crea la Liga de las 

Naciones, cuya rnisi6n r:t; ;:;alvagua:cd<tr la paz, y la cual s6lo logra te-

ner cierta importancia y en casos de poco interés. En 1929 se da la 

"Gran Cri~i~", y es alrede(lor de 1932 cuando el merc.:ido mundial em-

pieza a recobranie. 

No hay que olvidar que el 27 de fobrei:o de 1917 se da la Sequn-

. da Revol uci6n democr¿\tico-burguesa en Rusia, la del ''Gobierno Provisio~ 

nal" con Kerensky, su caída y el 25 de octubre del mismo año, la Gran 
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Revoluci6n Socialista, dar.de los bolcheviques toman el poder, fundán-

dose la Repdblica de los Soviets. {2} 

El 2 de agosto <le 1934 en Alemania, Hitler se convierte en -

"Fuhrcr•, Mas tarde es asesinado en Marsella el Rey Alejandro de Yu-

goslavia y ld sustituye Pedro II. Asimismo, la U.R.S.S. ingresa a la 

sociedad de Nac:ione0 y los Estados Unidos conceden la independencia 

a las Filipinas, f1ja1a para 1945, poro la Segunda Guerra la aplaza-

rá un üiio. En 1936, Franco se subleva en el M.:.rruecos Español y es-

talla la guerra civil en Espafi~. Un año más tarde, en 1937, Franco 

ocupa Málaga, Bilb<10, Santander y Gijein. Alemania e Italia se reti-

ran del Comif8 de no Intervención qua se habfa creado un afio antas. 

Los jaronescs invaden Pek!n. En 1939 Francia e Inglaterra reconocen 

el gobierno de Franco, terminando la qunrra civil con la caída de Ma-

drid el 28 de marzo. 

En el mismo año, estalla la St')gund11 Guerra Mundial, Hitler -

ocupa Checoe::ilovaquia y Memel, mientrcis que los italianos Albania¡ 

as1, los dos pa1ses establecen una alianza militar, y poco despu6s se 

establece un pacto germano-soviético. Hitler inv¡¡dc a Polonia el lo. 

,de septiembre, provocando que Inglaterra y :!''rancia, dos dias después, 

decl~ren la guerra a Alemania. Los rusos invaden Polonia y Finlandia, 

y al mismo tiempo establecf;n pactos con los Estados Bálti.cos (3). 
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En 1940 se establece la paz ruzo-finlandesa, formalis~ndose 

la anexi6n de Estonia, Letonia y Lituania. Alemania ocupa Diníl.mar-

ca y Noruega para tner mayor dominio sobr.e r.~l Mar del Norte; asimis-

mo invad" a las neutrales Ealqicil y Holanda. El 10 de j ~mio Ita-

lia declara la guerra il Francia y el 22 del mismo mes Francia se 

rinde a la entrada de los alemanes. El Mariscal P6tain se instala 

en Vichy, coluborando con al invasor, esto provoca que Charles de -

Gaulle procl;rn1e e· l. moviJJ1iento de rc::.:i.s tencia desde Londres. Aleila-

nia lanza r;erios ,1taques a6reo~:; contra Inglaterra, pero ésta no se 

rinde. Italia es dctenl.da por 1(1!; qrie<JOs; a su vez, Alemania in-

vude los Balcancs, y en YugonlaViil, al ocuparla, estalla la guerra 

de guerrill<u-: baJO (•l mando del Mari.sca.1 'I'ito. Alemania ocura tam-

bidn Creta y derrota a los griegos. 

En juní.o de 1941 Alemania vi.ola su acuerdo do no <lgresil'Sn y 

ataca a la Un i.6n Sovi6tica. Logra acercar se a 1 as principales ciu-

dadHs de la Rusia europea, sitia a Lening.rado, llega cerca de Hoscil:. 

"Sin embargo, el Ej6rcito Rojo loqra frenar y despu~s detener la 

ofensivn alernana y tntsladar qran parte de la industri.:i soviética 

al centro y al este de su pa1s. Más tarde recibe ayud.;i en armamen-

to de los Estados Unidos, y también do Inglaterra". (4) 

En diciembre Jap6n bombardea Peai:l Harhor. I,os Estados Uni-

dos declaran la guerra al Japón y AleJJ1¿¡nia e Italia lo hacen a Ea~ 
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tados Unidos. Estos organizan con gran rapid~z la producción de ma-

terial b~lico. 

En 1942 los alemanes se lanzan contra Stalingrado pero fracasan 

en su intento de cortar los abastecimientos que recibe la Husia Central. 

El ataque tuvo un retraso debido a la contraofensiva de invierno de -

los rusos. Se dice qua esta batalla es la decisiva ae la Segunda Gue-

rra Mundi.al y que marca la dccadenc1a del ejército alemán. Ale1\Hmia 

pierde ahí más de medio mi 116n de hombres. (Stalingrado, hoy Volgogra-

do). Derrot<l alemana en Siberia. 

Se combate tambil\n en el /,frica del Norte. El ej6rcH.o ruso des-

pu~s de su triunfo de Stalín<:Jrado, arroj.:i n los invai:iores de :;u terri-

torio en 1943 y llega a Alemania en 1945, En 1943 los rusos habiar. -

liberado al Callcaso. En 1944 loa aliados ¿;b1:en el "negundo frente", 

desembarcado tm Francia; y en 1945 invaden Alem11ni<1, Hitler se sui.ci-

da. 

Antes Estados Unidos y sus aliados habían recuperado las islas 

·ocupadas por los japon..-,,ses. Rusia destruye el principal ejército tc-

" rrestre japonés en Manchuria. El 6 de aqosto, Esttidos Unidos lanza 

la primera bornbri at6m.ica contra lliroshim.::i y el 9 contra Nagasald. I:n 

1945 Yugoslavia se convierte en ReptlhU.cJ, Se Crt:!i'I el Vietnam. L<i 

Segunda Guerra Mundial arrojó un s;ildo aproximado de 40 r.1illolH?S de 

.f 
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muertos y millares de heridos. Debido al avanée de la ciencia, tuvie-

ron gran importancia los medios altamente mecanizados. 

La organización de la victoria se dd en Yalta (febrero 3-11) en-

tre Roosvelt, Churchill y Stalin; en San Francisco se crean las Naciones 

Unidas (abril 25-junio 26) con Truman en lugur de Roosvel.t por la r.nwr-

te de 6ste. Por Cíltimo en Postdilm (julio 17- a9osto 2), entre 'l'ruman 

Stalin y ChurchJ.11 su~•titufclo 6ste por llttlce tra1.; su Ll:iunfo electo-

ral (26 de julio). 

E:n los principales pal'.ner, victorior;os se llc•,.an a cabo ciertas 

·:reformas, para rlar más Sf!gurid.;1d a lo!; trub<1jadores, a establecer un 

·ma;JOr control soci.a 1. sobre 1<1 1'!oc.onomf.a y mayor par U.e if.«1C i6n pC>pular 

en los gob1crnos. S<J runplfan los nistmu.w <le sec;uridad ~;ocia! y s1;1-

lud ptlblica. 

En 1946 s•o> celebra en r.onrireli lll Primera 1\s;unblen de las l'l<1cio-

nes Unidas. La principal misi6n de i:lsta en salv,lguru:dar la p,1i y el 

~rganismo para ello es el Consejo da Segurid~<l compuesto por once na-

~iones: cinco con derecho de voto y con asiento por'11uncntc: lnr1la t(~

TR, Francia, Estados Unidos, China y Uni6n Sovi~tica. Los otros --

.eis puestos son por elecci611 de 1<1 Asamblea Generill. 

En el mismo año son los juicio,; de i:uremt>nrg, En .!.90 el Plan 
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Marshall "para ayudar al restablecJ.miento de la economl'.a de Europa", 

o como dijo Zhdanov, cuya esencia, del plan, "es construir un bloque 

de Estados ligados a E~tados Unidos por sus obliqaciones, y ofrecen 

los créditos americanos como compensación por la renuncia de los Es-

tados europeos a su .independencia económica y, por tanto, poll.'.tica". (5) 

Jean Baby un prominentt~ intelectual francé:; escribfa en I,'Impéria--

lismo A.'lléricain et la France que E:;tados Unidos estaba creando una 

quinta colurma, de ln que fonnaban parte t1.unbi6n los social-dem6cratas 

en todos los paises que intentaban someter a su tutela. 

A partir de, 19•17 ne, empiezan d rompor las alianzas poll'.ti.cas -

que se habl.'.an formado durante la querra, inic~ndonc, de hecho, la -

"guerra fr!a", (~ntre los dos gr andas bloques: ~s t;idos Unidor; y la -

Vni6n Sovi~tica. 

En septiembre de 1947 el pro¡:io i\,A. Zhdanov expuso la tesis -

~ficial comunista sobre la guerra fr!a en la Pri~orn Peuni6n do la -

'ominform, indicando que los Estados Unído:·i habían proclamado una nue-

;a orientaci6n claramente expansioní.sta (6). 

En 1948 se establ~)CC la O.E.A. (Or~¡llniz.:ici6n de los Eatados -

~ericanosl y a partir de e~e afie se ~m9iczan a eatablcder re~fmenes 

~ci.:ilistas en alianza con la Uni6n Sovidtica, En estos pa!ees ---
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(Alemania Oriental, Yugoslavia) se realiza la reforma agraria y se 

aplica una pol:ítica de industrialización. Hoy son ya industriales y 

de alto nivel de vida y cultura. 

El lo. de octubre de 1949 se proclama la Repdblica Popular ~

China con el triunfo del Partido Comunista Chino encabezado por Mao 

Tse Tung. For:nosa se convierte en el lugar a donde se refugia Chang-

Kai- Shek. En el mismo año ne crea la O.'r.A.N. (Or9an1.zaci6n del 

Tratado del Atlántico del Norte) • 

De 1950 ;1 1953 se producen ac:onti:c'irnieritcs críticos en Corea, 

cuando el cj6rc.ito r.omuniuta do c~1rea del ll\}rte invadid Corea del ~ 

Sur, motivando 1<1 inter..,1enci6n de Estado:; Unidos, al .:ipovar la s~

gundn. La intervcnci6n de voluntarion chino~; qun se sumai::on 1i los 

coreanos comunistas equilibró, en cit~rto rn<:'-<lo, las fuerzas on lucha. 

En julio 1953 se firma el armlsticio estableciendo la sc>paraci6n de 

las dos Coreas a lo lurgo de 1 parttlelo 38 N. ("/) 

En 1955 sube al pr.xl<!r !\ru:iclrnv y Ni 19 56 on su discurso ant;~ 

el 20 Congreso Co.'tlunista señ11la los errores de. St1llin y principia la 

desestalinizaci6n. En este afio RD comienza, en China, la colectivi-

zación e instalación Je granjas colectivas y en 1958 se crean lao co-

munas rurales, que rednen hasta 20, 000 agr icul tor(\S a la vez (8) . 



Desput!!s de la Segunda Guerra Mundial, las "colonias" empiezan 

a independizarse. India se desliga de Inglaterra y se constituye -

en dos Estados, la India y el Pakistán, Indonesia se independiza -

de Holanda. Se constituye el Estado de Israel. 'rropas inglesas --

abandonan Egipto y éste nacionaliza el Canal dl~ Sucz y derrota un -

'!taque israel1-franco-ingl~s qu(~ pretendia ocupar de nuevo el Canal. 

r, :.lependencia de pal'.ses africanos como Ghana, Cwnen:1n, Arqella. For-

.nan parte del Tercei: Mundo, de los pa.'l'.ses desarrollados que se ca--

racterizan entre otras cosas por su falta de industria pesada, econo-

mía atrasada, dependencia de los paises industrializados y una gran 

rnilicr.ia (9). 

Desembarco de Castro en Cuba procedente de México, en 1.1 ?ro-

vinda dt: Oriente en 1956 y tritrnfo de lil Relfoluc.i6n Cub11na en 1959. 

En 1957 el lanzarnlcnto del pi:imcr :1<1tlr.litc <irU.ficial ruso (Sputnik) 

y en 1958 del nortc!affi~!:ricano. En 1959 prim1.'1.· denc:<~nso en le l\Jn<l: 

Lun1.Y.. II (ruso) y el Lunik III fotogrufl'.u l;; car,; oculta de la luna. 

En 1957, el 25 de mayo, oe forma la e.E.E. (Comunidad Econ6-

11ica Europea), en otro~; tl'irminos, el Mercado Co:11t1n. Al siguümte -

mo, el General de Gaulle es nombrado PrirM1r: Minü1tro de !"rancia Y 

)Osteriormente :.;(; proclw1a la Sa. lleptlbl.ica, s1.endo de Gnulle su pre~ 

:!dente. En 1960 se ci:c« lit Asocia e i6n Europea :fo !,ibre Comt:rc io 
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(los siete) entre Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Japón, Noruega, 

Portugal, Suecia y Suiza. En 1961, fracasa la invasión a Playa Gi-

r6n y en 1962 Estados Unidos establece un bloqueo a Cuba por la -

presencia de cohetes at6mi.cos en el la. L'n año después, la O.E./\. -

excluye a Cuba de los asuntos del Continente y en 1963 es asesinado 

Kennedy. Poco dntes dt~ ~'u nuert0 ~e .,1cuer:da i a prohibici.ón de prue .. -

bas atómicas, exceptu las subterr~ncas. China y Francia no firman 

el tratado. E:::;e nismo año r;e da:1 a cQnccc•r Las fuertes di:,crepar~

ciaa entre China y Rusia. 

r.os chinos c:on¡iicl(!r<tb<1n r¡no ul " temor dt~ los sovit'.\t.icos i'ie -

q~H~ lag yuerra:. de l1be:r1..1ct6n y ltts rc?C1l.~C'i.onf~t.~ ~'upusier:csn un con-

flicto :i:undLll de lí.bl:raci.6n, era 1rn¡, falta de ~;r:ntido. L'' U.H.s.s. 

no debl' il t;c:rJU ü· de:H:Jllpt.!ñirndo ,,1 P'•r•: 1 df'' 11'.dc,r d,;J mov :ir.~ient:o r:cvo lu-

cionar io ~'.umli.:;l, d;, tr>nPr er.t.~ .1nte'.:Jaci(';n cr·rl'.-ne,·, de lils r''l.:;cionas 

de fuerza en el mundo ar;tu.11 y e~>!::• c"·•rH:r•pcí(.n Of.lt.ra\.6g1c<~ ftilseada 

por al terro1 quim6rico de la utilización, por pnrtc de los BatadoB 

Unido.3, d-e su <irmamt:nt.o nuc:le.:ir. len pocils palabx·as, se hac1:a una 

condena en reqla de la polftic.:i de lo. coexU1tt!nd;; pacHican. (10l 

tn 1964 Panarn~ rompe con los Entador. UnidoB por loe problemas 

del Cnnal mi cn,:,x·o '! en abril se rPanutl;rn por negocíaci.ones con la 

O.E.A. Tangn1ka y Zanzibar se unen para formar un solo Estado que -

desde novier:hrc~ de ,,se zii\o se ] lam1J 'l.'anzM1til y {!n el (T\IC' 11.1s Jnflucn-
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cias soviética y china se disputan la primacía. (11) 

Francia pone en órbita su sat1!lite Diürnunt en 1965, ese mismo -

año r.1uere Church i !.l y :.oe decL1 r<in independientes l;¡s Islas Mald i.vas, -

Cambia, S in9apur y Hhode~i i .i. ¡;;,;scrnb<irc:u1 las primeras t.ropan norteame-

ricanas t:n V.:Letna.rn, c~ita q!t(:rru Sü .i.ntensi.fica con peligrosidad. Des-

de ini~Yº de 1968 Sü rüaliz.::~n r·J.áti(~as ptll:a <:ntab.lecer la Hpa2 11 entre -

los contcndiJ:nte~;. El• 19F,S <''n.i'!lla el :i:cNim.ient0 ci.vi.l y mi.1.itar con-

tra l.:l Junta de Gobierno. !wionwi de la .Ttmt.1 ate.c•m .-, Jos rc:Nolucio-

narios el 25 de abril. EJ. 28 de,;E!:nbarc•1n 400 i nf.:mte» de marina nor-

te;1mer:i.ci!na; 4,200 mi'ís ol 2'1 y 2,000 t.:l. lo. de mayrj. L;1 O.E.A. aprue-

·ba -1a cr(•aci6n Un ~.!nr! ft\er-z.1 int.i:ra.1:-:(~ric~111.!l. 

Se realiza ~n Cub.:i, en 1966, la Confer0ncia Tricontin&ntal -Asia, 

Afrir.:;:1, 1'.'Tlt!t:i.ca Latinii- ,, favor del ~;o.::í.al ismo, conl:ra eJ coloníalis1:10 

y c.:,;\ 01 apciyo ruso y chir.D. ¡.:¡-, India r":; c•.legi<fo Tndir.:i G¡1ndhi co:r"') 

Primer MJnír;tro. r:n Inglat•;r:.·._. ''st<llla U!lil huel9a m1Jr~UmJ y en los 

Est.:idos t!nidos He dcGenc..,:tden;·1n ;notine~; t<.tci nt.:i.G t'Hl var L:1n ciud.:Hl(:o:!:;. -

~n Argentina el gobierno del qeneral .lu;rn Carlos On9ar1:fo r,usp<~ndn 1<'1 

iutonom!a universitaria y ocurra militarmente las universidades en julio, 

:n S<into Dominr.;o, lor: c.1ltL1;os con! í.nr:entc:1 de 1.:i Fuerza dP. la Paz !n-

eramericana so retiran. 

En 1967 se da la ttGuerra de los Seis Dias" entte I~racl y los -

rabes, l:'.S tos pü!rden y sun terr i t:or-5.os t.or;. cc'..l~':tdo~> ~>nr L>:: :iel · 
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Este cuenta con el apoyo norteamericano v alemán y los árabes con el 

de los países socialistas. 

Estados Unidon, mediante su Congreso declara que impedirá que 

el comunismo ascienda al poder en cualquier país del continente ame-

ricano, a lo qu(! sucede una oposic ion fuerte latinoamericana. Su po-

lítica ae mnnifie•ta en la continuada ho~tilidad a Cuba, en su inter-

Vdnci6n militar contra ln sublevaci&n popular constitucionnlista en -

la República Oominicana, en su upo!>ición a la nacionalizacUin petrole-

ra realizada por al gobierno militar del PerG y en otras mis (12). 

Crece la dit~c rcpancia t'.ntre loa pafsi:s :>oci11li1it118. China tn11-

nifienta que ln política de "coexistencia p~c[fica" y la actuaci6n in-

terna de la Uni&n Sovi&tica, constlcuyen una traiciSn al socialismo. 

Afirma, además, que los pactos illltiat6micos refut>.rz;rn mñn C•l mon('PO-

lio de ln técnic,1 nuclenr que a auagurnr la paz. No obstante se fir-

ma en l:éxico 1'1 Tratado ,• .. ntinucte11r por 14 paír>es de América el ll1 do 

febrero de 1967. En el mismo nílo s1• Jan lo ti ,, i ¡¡.uiento11- ac..in teLimien-

tos mundiales: En Bolivia el gl•bicrno ikcrnLt L; ley l!larcial ,¡l S,JL 

del país, se. rr.ocru<lece 1.1 guerra de g11errillas y CIH? pre~io el perio-

distu francés Debray, y se le i.!<'ndei~u cu '""-'it1mbre 11 30 aii<'.'u de. preai'-

dio por un tribunal militar. 

fo Erne!lco "Cho" Gu<Jvara. 

El 8 df! <)C
0tubrt! se confirl'lla la muerte 
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En Nigeria con el nombre de Biafra se declara independiente 

la región del sur. Surge la guerra civil. En China estalla la pri-

mera bomba de hidrógeno china. Contindan fuertes conflictos racia-

les en Estados Unidos. En Cuba se verifica la Conferencia de "OLAS". 

Se ret1ne el Primer S!nodo de Obispos, segt1n disposiciones del 

Concilio Ecum~nico, para asesorat" <ll Papa. Grecia y Turqu:l'.a se en-

cuentran al borde de la guerra. 

En 1969 en Checoslovaquia Dl1bcek es ncmbradc Pr i1ner Secretario-

del Partido Comunista. Se implantan llna serie de refor.m,u;, para am-

pliar la participaci6n del pueblo en la diri=cd6n de su politic.'.l y -

de su economía. r,os puÍSf!!l sociali:it1rn vec.inos (l\lcm<inia Oriental, 

Bulgaria, Polonia, Hungr~;i) encabezados por el novi6tico ocupan mi.li-

tarrnente Checo~;lovaqu ia. ílt1 r; ia mantiene tropa~¡ dcntr.o y Dtlbcek es -

conducido a Mosco 

Un tribunal de Mosca juzga de "actividades antisovi~ticas" a 

cuatro intelectuales rusos: Galanskov, Ginsburg, Dobrovolsky y Ve-

ra Lashkova. 

F:n Corea del Norte s0 captura el vupoi- nortemneric11no "Pueblo" 

::on B3 tripulantes en enerc y se les dcju libr<~s en diciembre. Sigutrn 

ias ofensivas en V.ietnam. Empieza11 en abr· il las ncgoc.ia<:iones de paz. 
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En Estados Unidos es asesinado Martin Luther King el 4 de abril y el 

5 de junio Robert Kennedy. 

En 1968 en Franci<: los estudiantes chocan con la polic!a en 

el Barrio Latino de París, y se inicia el movimiento estudiantil --

franc€:s que lleg¿¡ a detener v¿¡rios millones de trabajadores que se -

ponen en huelga y paralizan al pats. Un año después cae De Gaulle. 

En junio el partido de De Gaulle gana las elecciones generales y ob-

tiene mayoría en la Asamblea Gener:ill. Er. 1968 se desatan en todo el 

mundo una serie el€: rebeliones estudianti.les; en T1lemania, 20,000 es-

tudiantes deufilan por las calles de Dcrlfn protestando por la guerra 

de Vietnam y el autoritarismo de la Univcr~;idad alemana. En Italia, 

las manifest<.tcioncs f!Xigfan la reforma di! 1.:i educac.i.6n univer.nita--

ria (l)J. En Chccoslovaquii1 protc,;taron ¡:-or la invasión sovít'.!tica, 

en Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Uruguay se dan movimientos es-

tudiantiles importantes, y en H~xico, en julio se inicia el movimiento 

estudiantil mexicano d~ qrandes consecuencias. 

La crisis monetaria m·1.1ndi<~l provoca que la libra esterlina y 

el franco francl!s S<:iln <u~1~nazados de una devaluaci6n más. 

Se producen golpes mi.l Hnres en ,;rgclia, Indonesia y Ghana. 

En Grecia se implanta una dictadura mili. ta r de r:n:troma di.!!recha; Hay 

tendencias conscrvador.:1s y liberales de la Iglesia que chocan en va-

r íos puntofJ. 
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3.2 Latinoamericana 

,, 
. 1 

Mts que cualquier otra regi6n del mundo, 
Amirica Latina astl en continua y ripida 
evolución: las descrip·cíones de ayer -
pueden carecer mañana de toda valid1~z ":/ 
basto sonar a [aleo. 

Ft.!rnnn1I llraudel 
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La criais de 1929 , demostró aún miis que la Primera Guerra, la 

fragilidad del orden mundial. En Latinoamcrica ofreció, en las metró-

polis, el espectíiculo de un derrumbl~ económico, una catástrofe social 

y una aguda crisis política. A partir del primer tercio d(ll siglo 

XX 1011 Estados Unidos !IC acercan a la hegemonía ecoi:ómica mundial. 

La rclaci&n entre el centro industrial de la economía y su peri-

feria varía osten~ible~onte. En el sig.lo XIX, la peri fed11 no sólo hll-

bía cu&plido el papel dt< proveedora, sino de consur.iidor11 de parte con-

siderable d!! l•l producción induutriul. En 1:1 siglo XX, r.obre trldo des-

pués de la Segunda Guerra Mundial y de la criids dcd 29, ~le notm\ las 

c:onSé.cucncíao~ 

l!t: las perife-

rins, ntiorai 3Ólo se c-npcr;J qul! ª'~(1n pro\'C'1,.>:dor,1s <le mat.erin:1 prit11J1u. -

L~tlnoamSrica comi~nza u sufrir las conscc\lOncins c!~l nu~vo estado d~ 

C.OStHi • 

tri ge. 

"Una y otr;i si gnificsn ya csmbio1• rrofun<lou, frentH a loa cua--

:es llJu p11íi:;e11 lntinoam<.•ricnnnH intontilriin un pcnOSCI esfuerzo de re,1dap-

a ciiín, ~ste ca múltiple ea la entt•ra economín 11ac1(;n11l, y n111 L>,ll,1 el 

quilibrio uocinl y el político, loa qua avolucionan conjuntamente u~

illlulado9 por el can•bio en 11.1 rel:i;;.if.11 ~on la 11conornr11 1wndinl". (1) -

lta evaluci&n varia de acuerdo J las dimenslonea de lafl economfaa na-

·,onales; algun1rn (las míis pequc:ifos) la ;11,fnrn, pt:.'S tHl tlenl'.!o respu<>s-
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tas & la nueva coyuntura, otros se ven 

cuencias. (Asi, la economía gobierna, 

más libres de las graves conse-

a unquc sola, a la cvoluci&n po-

lítica y social en loa años posteriores a la crisis). 

Latinoamerica adquiere un primer marco político-ideológico: el 

ascenso mundial de.l fancismo, del que destaca, para la América española, 

la guerra civil de Kspa5a, Por otro lodo los avances que ofrece la iz-

quicrda revolucionaria. As[ Lacinoam~rica busca su propio camino. La 

guerra fría define ampJ iamento los cumpos cl.:.mos trando. la actitud de los 

Estados Unidoll respecto a "utili.z;11"' a Améri.r.a l.11tina. 

La guerr•1 de l9J'J-.<J 1;stir.1ula, rnás <¡ue Li cri>iis, l¡¡ indu:ltrinli-

z.nci&n. Ln tend<.:ncia gener,1! de los primer()~ aiius de posq;uai-ra <:.,; el 

Qumentn da d~rnanda externa y precio&, cl;ro eati que dSOS aumantos no 

significan acrecentamiento ln•ediato de la capacidad de importar: de 

las nacionea en guerra, las del !ja quedan aisladas del comercio mundial 

Y las Unidas dittr.iinuycri 1•1 •;xp!:otación da prodt1ctos i11du11 triali;!l, ·a in 

:embargo, las nac1ona~ da Lntinoamorica acumulan reservas monetarias, 

en los paí~cu mut ropol it.anos. 

Esto quiarc decir que 101 sectores pri~ario~ producen con ritmo 

acelerado, .laa industrias go~n.n de la desaparición de L\ competencia -

ille<tropoli tan a. Si en euto la guerra t1ej<H11 111~ <"Onsecuer.cia~ de la~ 

:risis. acentú;1 por otrc1 indo, lo nP.gative>: "u las insuficienciu1.1 de 

ma infraestructura cncl.a v¡:z menes adecuada .~ :nedi.da que. á.Yanza el. pro-

; :',, 
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ceso de industrialización se suman las fallas técnicas de las industrias 

mismas, armadas con medios de fortuna cuando es imposibl(! import<ir ma-

quinaria y herrarnientao de los países metropolitanos cuando ,,1 monopo-

lio de hecho creado por la falta de concurrencia metropolitana hace des-

cuidar la incid~ncin de ese primitivismo de la producci6n sobre los cos-

tos" (2) 

Por lo tanto, e6 1945 Lutinoamerica tiene una estructura produc-

tivtJ, que, en loa paíae9 míis poblados ne trnnsfori:ia profunclnruent.:, pe-

ro escl también profundamente d~•cquilihrada: ~xiste u11a tajnntc sepa-

r.ición entre las áreas índustri11li.z<ldas (que !Ion adetniÍti len con,.urnido--

res de los productos iu<lustriuleu) y la~ iíren:1 no ir.duotrí11\izadas. -

~sa oeparn~i6n e5 mayor por 101 "istemdn de cranspnrre. 

La concentraci6n urbana qu~ s~ cr~a produce e!acto& nogntivoa, 

Hl lo rel11tivo ul dé:íicit .;ncrp;éticc, de 11gua, de vivl,~nJ,L 

10lamento "111 industrializaci(Íri, 111 qu<! impulsa t?Sli concrn1tr.:ici!Írt ur-

•ana: loa sectores pri111nrioH hn11 t-; ~clo t.a:mhii)n afcctndoG '' su modo por 

Eata comen~& por provocar 

na baja de precioi; der111si11do catastrófica pan1 que fuene pi:rnibl.: c()m\'>a-

irla mediilnte cualquier expnnnión o racinnalizaci6n de la prodnc1i6n: 

l la l.iroltnción de ésta pnrt>cÍ11 encontrar~•; el ilnico 1"'1.li.Jtívo; ~.n t'.!S-

1s condiciones la m(ldernización 11grarL1 cr:a í.mpo:<d\Jl<!", ( !) 

El sector pd:nnrio ofrece on li<'hrnnt« de huniwidad que t\\~ 1·01c.1-
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rfi en las ciudades, en mayor cantidad de Ja que se puede absorber. 

Por otro lado aparece la explosión demográfica, la disminuy'e rÍlpidamente. 

Desde mediados de la d&cada del 50 se tomó conciencia de codos 

estos problemas y de que la postguerra no los solucionaría, 

E5tados Unidos, por au parte habla revisado su política lutino--

americana can el republicano Hoover y seguido por el demócrata Roosevelt, 

cuya Good ~eighbor i'olicy iiportada por el New Deal parece más ll'!eva de 

lo que es eu realidad. La polfticil de but:na ""'cind:;d. implicaba la 110 

intervenci6n armada dirucca y el apoyo creciente a la organiraci6n pana-

me rica.na. Clnro ase& que esta política surpe cuando Estadom Cnidos --

hab!n logrado or¡onizar, en las tonas que n~tes ocupaban militarmente, 

futrZllll .1rmadas locales, q1.a> le eran fi elen. Ele c;1mbio de ruta, :;e fa-

cilita por la connolidaci6n política autoritaria de Cantroamarica con-

tlnantal y Santo DominGº• Adel:liÍG le pz.-efiÍÓn política se sigue ojercien-

do, uobre todo ''º Cuba. Sin tlmb•1rg''• en el duro conflicto co11 México 

por la ndcionalizaci6n del petróleo Estaduü ~nido~ mue•trn una "pruden-

cia'' desconocida antes. 

En 111 Segunda Guerra Mundial lu Conf.ercucin l'anatJericQ.lta de !'a-

amá adquiere unil grnn importancia. El movimiento pnnamericano tomaba 

na poBición política uníínir:w por pritr.<'r.a ve't, !rent11. a una emergencia 

r.te rnacionnl. 
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de la guerra y no maduró precisamente porque la neutralidad de Estados 

Unidos no era la política definitiva. 

Otra conferencia que resalta por su importancia es lu de la Ha-

bana, reunida a finalt!s de 19110. Crelasa necesaria una extrema prudencia 

y se limit6 a proclamar la decisi6n de intervenir conjuntamente para 

evitar tranaferenciaa de territorios colonil'.1les encl¿1vados en Atléricn 

a otros potcnciaH europeas, y por otro laJo se autoriznl,A a lo6 éat,1dos 

ll".íernbrotl a actuar en casoo de cmergcnci¡t nin co11su.!t;.l prl'.via, lo que 

en realidad significaba una conce&i~n a loa Eetados Unidos qu~ mediance 

la admini~~tr.::ici.ón de Roo~cvelt se pr;,,~veÍ..l su íntervc.nc.i.t)n en el conflic-

to. 

1.a guerra provocó que se olvidara o:atadou llnidol'l) d<l 111 pulí-

ica lntinoamcricnna y d~ permitirle una mayor intorvenci&n. 

En febrero do 1945 Re llov& a cabo la conferencia pannroericana 

Mfxico que resolvín el problema argentino, (referente n la cn[da del 

rea identc !lamí r~z y la nuccsi on del gene rnl farrel t. 111 pr;,aión do EB-

1dou Unidos, y el retorno de Argentinn a la cornun'iditd aror,ri~ana al ele ... 

. arar la guerra n Al;;manía en marzo de l945), ndc::u.í~. en la ¡:onferen-

11 su reformaba el sistema pannmerlcnno al crear-se un org,1oi.s~io r~~i·,,_ 

l qua entre sus funciones destacaba la da dirigir !a resistencia a 1• 

~eei6n internacional en A~iri;a Lntina. 
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En 1947 ~e dio lugar la Conferencia de Río da Juneiro que crea-

ba los mecanismos que serían aplicados después <Hl 1.>l "Pacto de Cllapul-

tepcc". 

~ara entonces el fortificado sistema pdnamericano tenía, antu -

los ojos du Estados Unidos unn función pn'cil'a, el hacer uentir ~u puso 

en la ¡ucrra f rín. 

latinoamericana. 

Por ello los Estados Unidos revisabnn su política 

En 1948 la confarencia de Bogot&, creaba la Organizaci&n da E1-

tados Americanos. "lnstitucionalmcnte, Estadou Unid<>s habfa logrado -

preparar una organizaci5n liata para enfrant4r laa con&ecuencias de la 

entrad11 di:l íir"a americana dtlntro de la g11crrn frfu .. ," (4) 

Por cntaa fucha~. la posibilidad del aocinllumo en Amdrica no 

parec[n real, miu bien le pol[tica ua dubn uncre una da lau dos nlt•r-

ontivaa, la democracia o la dictadura. 

En muchos paÍtH!s ac i.11st11J.an dictaduras: Trujillo on Santo Do-

mingo, Somoza en ?iic.1r.1gu:1, y ¡>•'r:niti,,:iJo la iuí iltroción <l« les Esta-

dos Unidús en et patrimonio nadcnal. En ¡live.raos casos, (El Salvador, 

Honduras, Gu11tcttrnla, Nicaragun, Santo llDmingo) "ln dictndur11 ijitvll so-

bre todo para la daf~noa contra tantativ~d rlvnl~o de implantar r13!=e-

ll!ll aníílogos, en ade~i6 al instrum~nro pPlíclcn m5A adHcuado para 1~ 
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utilización del poder en la conquista de la riq~1tJza" (5) 

La evolución latinoameric3nJ entre 1910 y 1955 se caracteriza 

por la gravitaci6n del problema de permitir cado vez m&s, en In vida 

política, la participación mayor de ln:; masas. 

Hacia 1960, las solucioue:; anteo¡ tomad11s, (motiv11das por los -

estfmuloe de la crisis del 29 y de la Guerra y que se hasnbnn principal 

mene e en un a í n d us t ría 1 i za e i ú n h ¡¡ j <J L: u y e s i g no , l 11 e..: o n o\!l í a~ hu b r •l s .i .... 

~do capaz de :=:.at1afacc1· a ~~rupos 1;oci,1le~1 J.iverso!-.i. lcJ que il s11 Vt~Z ha-

bla favorecido las aolucionce polfticas), ae hacen evldenccn. 

Amtrica Lacinn ac cn~aminn n uti ntJevo período de ~tlnfrontacior1~s 

?ncre alineamiento~ polfticoo, por un l3Jo, y, trnHi5n enLrr grupa• bO-

!iale9 y econórnicofi por otro. 

11 mundo accunl, al i¡¡u.il 'Í"'·' su!rÍ;:i fr•:.nt!l ,il ::111n<l<) dtd p;;¡¡;.1\10. l .. u-

inoaIUéricn astá compucsttt f101 Faío1:H ~l\lf! C'.omienzan 1l indlJGtri~ll.1-:..:•rae., 

ebe • por lo tanto, f~nfr~ntarf~é il un1~ r~~visi ón tvtal d(~ r.u.ti ea trut::t ur.:ts t 

a sus comporcamlcncos. 

Es un mundo d~ contrnstes, en el quQ oc yuxcnponan una vidn prl-

ti va, a la •:cz, de. unn vi dit moderna. rn mundo lleno J~ fuerzo y vi-

lidad, pero di(í~íl de tli.ri¡¡i11. CadJ dí'a aumentnu m¡¡e Jaa cli1iL1ucinr1 

tre los qu~ se benefician del dcsarrollu r t~• qur p•r~3ncren al m•r-
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gen; distancias que suponen un factor explosivo, como lo es tambi6n, -

el aumento de poblaci6n, considerado el mis alto del mundo; aproximada-

mente ea del 2.5% anuRl mientras que en Africa as del 2% y en Asia entre 

el l. 3 y el n (6) 

Otro problema de Amérí.ca i.ntin11 es 111 "fragilidad" de sus cla-

ses dirigentes, aunque ltfortunndamcnte una ''é'li te" de i.ntelec.tua1os, -

formado por escritores, profesores, uhogadoa, m&dic~s y algunos polfti-

co~l "ha tomado conci C!n<:Í ;J de es tos nucvoti. p roh lur.Hib.'1 ('7) 

Ahora bien, el cambio en lo econ6mico en una fuerte raz6n para 

explicar la traasformaci~n d~ 13 situacl&n polf1i~o-aocial, l~ta Rolo -

puede ser can rlpida por la concurrunciíl d~ ciartofi faccorcs, espacial-

~•nte, la implantaci6n de un rGgim~n aoclatLsta en Cuba y la guarra -

i rf a. 

Rcnulta claro que no es el cbjcta d~ este cap{tulo, ainn el 1e-

lalar r; grandes rasgar., los ac<>ntecimientos y uua principnles reper<.:11· 

1 o n é !i ¡ u o ¡~ b s t a n. t e r (: E p t: , .. t o a l p r í m n r. o de 1 Q s 1· ,:¡ e t o t· ( tt ~; e ñ a 1 u <los • .l ;\ 

mplantaci6n del soclaliHmo en Cuba, entrft otras cc5ao, saca a la luz, 

a verdadera problcmiti¿a social y c~nn6mica de JnA pa[~cs de Am,ricn 

atina, lCti hnce v·e.-:- una posibl<~ sol'i;·.~a (1 ~;u l!St.:ln.:.~ilf!JÍ\1 nt0 y una H~Od..:'J 

>r la c11~1 v~riar la violen~ia motivad~ r~~ n~0~ de ~~plotaci6nt de -
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angustia, La miseria de la vida rural de Am6rica Latina, plantea como 

"Gnico" remedio eficaz la violencia, lu revoluci&n. 11 Este es sin Ju-

da, uno dB los motivos por los que la revoluci&n cubllna de fídt'1 Cast.ro, 

tan profundamente camp~sina ha tenido y tiene por todn Arn6rica Latina 

tanta resonn:nc.i. a. Sen cual sea el futuro de esta revoluci6n, hn mar-

c;.a<lo unü hora históricu. O, por lo r.!en~)S, 1.a nt:c'~~ídad ubi-;1)lut¡:;¡ de la 

que son ccnticicntés todos los i_i,:_r:_~.al~!~ de Ar.:t~rica Latina. cuales-

quier:1 '-lUC sean sus opinionci:. pcrsonJ.l<::s, de un ~xat1cn HeriP d¿-. lo~ prn-

bl~ma:.1 políticos y ~~ocillle9 y út~ la~ süluciono~i que exi3en't~ (8) 

Y en otra parce ~1 propio Draudcl indica: ''L;i r;;volución cubm111 

:ontinGa ~iendo la hagu~rn oncen<litla y lJlft~en (livisoria de los deati-

105 dE• Am~rica Latina. 

~sl>ü7.adau. pot;ibla~>. 1.'!Jtt f.'r•!C\1-enci~t mnl organízndtJ.s, t~sr.:!n tr~bajando 

!ón". (9) 

lns profccfas nort~omcri~~nas v r\l~as oran rea.les. 

d de una <:atástrofc usi 1flH fucrz.aA eccnónd ca::. y .socielc~ crHn dnj.l-

s en liburta<l de promaguir loR do6arrollos qua ~a hnbrnn c0men7ado, 

ac bannb.a.n taH tiolo en el c.:·Uiml'n •.le le.~; tl.:tt ... ·~h th~ la <~coni.Hnla¡ la !.\i~

ficaclón ele Úllt<•5 hnb.fa 'iido profund;1m'-'!1te ;;fectat!a ¡·,ir l<1 incs¡><.•riitln 

1nsformaci5n de codo al panorama pul[tico lacinonme1ican0 ~"~ signi· 
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fic6 la revoluciGn cubana: ella paree!& revelar brutalmente que los 

desequilibrios econ6mico-socialea no podrían dejar do alcanzar conse-

cuencias políticas, por intensas que fuesen las fuerzas aplicadas p11rn 

evitar lo". ( l O) 

Ahora bien, tal descubrimient1J hacía del probl<:mn socio-econ<)-

mico, un problerun en reali1iad político, no a5lo pura las naciones lati-

noamericanas, sino para la potencia hegem6nica, que comprendta que e) 

camino ~eiialndo por Cuba nfactaba no s&lo su propia hegemoPía, niau el 

orden socia-econ5mico vigente y cuya J~funsa ~a ol objetivo de ln po-

l(ticn internacional d~ ese pafs. 

El e&tnncamiento en Latinonmcricn os sisnificocivo, en la prime-

ra déc11dn del ~O excepto Méxic" y llrasil, iJrHc n;: ~uma nl proceso ge-

neral en la dicada del 60, 

La soluci6n qua ~e presenta es el neolibarnlis~o ecan6mico. Pe-

ro ¡ste fracasa, ya que frente a una dacerioraci&n creciente da lou c6r-

ul~oa del intorcambio eolaoent~ propone la concsntraci6n de los lucros 

le las exportaciones dentro del soctor productor y comercializadnr para 

· 1xportación; el resto d•~ la aconomrn e11trn en cri~is por las a1<.!didaa 

.ntiinflncionarids. 

Pasada la postguerra y su euforia, len pní~"" 1.k 1.atlnoa:.iédca 

uelven a 11er deudorcu d;, lo¡¡ pnl'.'scs :n.it r<1polit<t1><l!l Sus httlanz.:u ,Je ce1-

1rcio y de pa1os son dcficit~riaa; sua eatructuras nec~$itan del erf-
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dito mis que de las exporta~ioncs, 

LC6~o salir d~ eatn dificultad? De acuerdo con Tulio Halperin 

Donghi, una vez agotado la saluci6n liberal, se gana una conciencia -

l'!ÚB amplia de la magnitud de los probJeraas d<t Lntinoam<:i:ica. Esta to-

ma de conciencia fue preparada por la CEPAL (Ccmi&i6n Econ&micn para 

~m&rica Latina) creada por Nacian~s Unida~ y dirigida par RaGl Prebi•-

:h. 

Asi pues. eo neccH~rin explicar con brevedad que l~S lo i¡ue Pre-

i.ach propone: Paro Prebiach ~~ muy diffcil ~vitnr al empdoramieaco -

! las zonaa ex~ortndoras de produccas primarios. Dicha ~uriferia ea 

1crificad11 ante el centro inrh1st··ial .:l. cu11l control!\ r.1ejor el ritmo 

eu propia producci5n como loa ~ccani9mós coccrcializudor~s y fin<ln-

eros internacionales. '
1 Al rníamo tiumpo un1~ di!~rcncincí6n an&l.og~-

nte peligrosa se produce en la periferl~; d&ntro d~ ello centran de 

!arrollo industrial ae enriqu~ccn empobrucidndo a lae sanan rur•le& -

de el crecimiento dcmagrifico, en caai todas partas muy r&pido, hace 

cendcr const1mtein~ntc· \\l niv,:l <le 'Jid¡¡", (11) 

Como aaluci6n propone una transformaci6n incegr~l y nu parcial, 

·cree entre agricultura e in<luatria, ~ntrc 2onas n\tclenres y mdrgi-

'ª y para llevarla a cabo na basta el ahorro n~cianal, sino es necu• 

a la inversi6n oxtrnnj1ra. 
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pero infinidad de teorías del desarrollo lo han hecho. Es to provoco 

toma de conciencia mas amplia: conocer q11e 1.ndste un Tercer Hundo Y -

que América Latina forma parte de ét. 

Pera para pertdnecar políticamente a ¡1, deb!n vencer la hosti-

lidad militante de Estados Unidos y el camino, solitario, extenso y -

lleno de peligros. 

en la U. R. S. S • 

Cuba lo •lemos tró; de hecho tuvo que buscar apoy•• 

Así Kubítt.1chek, el dirigl!ntc t>ra»ilei\o propon<:' públí c:atHonte una 

a 1 terna ti va p il r a e 1 ne u t r al is m o 11 l i 1uli e Ltr 1 t: .1 E in sen h ow e~ la "Q pe r ;1 - -

ci&n panamericana", para transformar Am6ri~J Latína en zona ~con6mic~-

111entt madura, ¡>ero oiendo a la vez "1.ona" ·;\l; l11 hi!ger~onín noru•americ11-

na. Obviamente esa tran1formaci6n requer!n fu•rtes invcrnionn$ norte-

americanas y tnmbiin de luo propiau, organizaciones que surgieran en LG-

tinoameric:a. 

Ea K1nnedy el que rosponde a esto ~ediance la Alianza para el 

Progreso donde proveía Pº' lO años inversiones cst.,dounidensElhl JeJ ar-

.den de los dos mil l!lillones anu1tl<'ª• complott1dc•n con otras localeti. 

El propósito: logrnr una tai;n de :::¡-edtr.ic:ito <lel !',1l. per capltn del 

!.Sl anual para toda Latinonmcrica. A su vez los pn!ses de Latinoamc-

~ica deb!an o•tablecer ta~as irupositiv~a para que el rico pogar~ mla 
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Y realizar reformas agrarias y tecnificaci6n de la explotaci6n rural -

que lograría redistribuir la tierra. Al desaparecer Kennedy, dcj6 de 

tener lugar preferente. 

brio. 

Latinoam&rica continGa cnn un gran Jescquili-

Las causas: ''in~ufícicncia de una moderni~·,ación que afecta a 

5cctorca limitados y de uno induatrializac!6n que permanece incompleta 

y ie ahoga por impoaibilidad de ampliar Hus mercadas. Las cüusan di!. 

su p~rduraci6n clt~rivan de una futt<laruental: el ~quilibrio social. 11acc 

dífídl aplicar c.u<1lquiur<1 de l11s ,oluci.onf's propu\!nt<ls pura s1iperar 

el de6equi.libri<> (!Conómir.<>"· (12) 

Raco debido a numcro&D5 rHzonea ya que lau presionas sociales 

1an interrumpido los uxperimentoa da economía: el R•ctor industrial 

.ncuentrn un mercado nnga$to. El sector 11ualuriado ea nfcctado ~or -

11 ~stabilízacióu de 1Hllario:' y la ,!,~11ocup.1ci6n \üH "'mplcados públi-· 

os víctimas de la ngtnbiliznci&n. La r•formn JG~aria implica una -

ransformací0n proiundn de lts6 relacil)ner. 11rodt!Ctí.va~. (donde han ch"'-

loado loa tcrr¡¡tt>nientcs). 

numentnr la productividad n1ral, disminuir l.'.l pnrt::c de] campo ~n <!l 

tal de la pobl1ci6n y a la VRZ uunentar la capnc~dad de consumo del 

.ctor agrfc.ol a. 

Pr~cina~ente los terratenientes ofrecen s~ri~ resist~n~ia al 
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cambio. 

Así pues, la reforma agraria y la construcción de eetructuras 

iodustriales "modernas" parecen, n la vez, necesarias e imposibles. 

Dardo CGneo, coincide con la tesis de Prebiach al proponer una 

identificaci&n entre la agricultura y la industria. En la relación -

con la industria, cabe el dcsenvolvimidnto de la agricultura. Esto es, 

no sólo significar& integrar riU producción "en ua ~ercado nacional en 

co11stance expanai6n cimentado por el desarrollo industrial, fiino que -

llevari al campo t6cnicao y recuraou de ese desarrollo; constiLuira, 

en una palabra, un Goico coordinaJo proceso de producci5n, gnrant!8 de 

un seaguro nprovech11mi,rnto de loa recur1>06 de la tierra y de ln aptitud 

de •u trabajador". (1 JJ Como v11111oa coincide, en lo esencial, con l'rebia-

ch y t1unbiEn con k'ernand Braudel, el cual indico. que la solución debe 

ser el aminoramiento de la diferencia entre la ciudad y e! campo. ln-

dica un problema propio de nuestros pueblos y de vital importancia y 

es el campo. Indica un probleQa propio do nueatroa puebloa y de vital 

Importancia y es el que en latinoamiricn "las grande~ empresas inter-

1acionalcs, en estrecha alianza con lou grande! propietarios y con las 

•olíticas locales, han dirigido la producción haci.1 .las matl.\rías prilllas 

e exportaciol:!__ obligando así 11 la» mejoroa regiones prnductora11 11 c.on-

entrar todos $Ufl esfuerzoá, dUS hombre& Y 6US tCC:UfROS lln una l!CtiYl-

Sd exclusiva, n e.xpen!las de todan .tas demíio:i", (l4) 
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Esto hubiera podido, 11 la larga, t aer un cierto auge al resto -

del país, pero la demanda varía tanto que esto fue imposible. 

Nuevamente las tesis de Cúneo, Braulel, Halperin Donghl l' Prebisch, 

coinciden cuando el primero indica: Lati oamlrica neceaita quitnr les 

oligarq11.l'.as, es deci.r, l•t repn~sión, el estanca1uiento. A favor de su -

luche tiene la índole plural del continente, sus variadas potuncina, -

·sus reservas naturalea, ous ipagotablea enirgÍaR, o la ve~ del progreso 

.tecnolóiíco de la l:poca. 

Un ejemplo palpabl" de la hegooon!a de los E,;tado:; Unidos es qu1: 

de cada 100 d6laren que el financiero de e~· pa!s invierte en A~&rica 

Latina, le reditGa anualmente benuficioa de .. 1B7Z; miuutrna quu, por 

;gual cantidnd invertida en Europa, al rGJl o es del 47% y ~n Asia y 

1frica del 87Z sogGn fuanteB ustndísticas de lan Naciones Unidas para 

962-1963 (15). 

Es necesario qu<~ remoJclcl!lo!J nuelltrn>:l epúhlicaa desdll l<1 raíz, 

1to as, hacer histgria nuavn y propia. 
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J. 3 Mexicana 

¿Recordarlis el p<t!s'/ Lo recordaras y 
no es uno; son mil pa!eee con un eolo 
nombre. Eso lo ciabrlis. 

Carlos 
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Intentar6, ahora, una breve descripci6n de "La Epoca" en M6-

xico, haciéndola por periodos presidenciales, destacando de mane-

ra general los principales acontecimientos de cada administración: 

L&zaro Cárdenas: (1934-1940) 

Señalado por Calles para ocupar la presidencia del país como 

candidato del P.11. R. (Partido Nacional Revolucionario) empez6 a -

tomar grandeza en 1933. N~ esrer6 por el triunfo cin las urnas sino 

que hizo una gran campaña, fue. a todos los rincones del pa!s, escu-

chó, vivió los problemas del pueblo y Be identificaba con 61. 

Con 3u Plan de Seis Años (redactado por "scritcres y pol!t1-

cos en el gobierno de Abe lardo Podr!guez, bajo lil jefatura honoraria 

de Cárdenas} y, una vez en el poder, anunci6 teda una serie de pro-

gramas educativos y sociales. 

En junio del mismo añCJ el "j efo mliicimo" ptlbl.1.camente reprochó 

a la m.1E!'Va atlminiatraci6n l.!n !o refo.rente a los il!IUntos econ6micos. 

Aaí, de un latlo est<1ba Calles con lon <Jenerale<>, pol!t.lcos y cac:i-

aues del PNR. Del otro, Cárdenas, con ciercas unidades militares 

fieles y ele ln nueva 9eneraci6n do agricultrnes, .!n.!!'.!L~~~ y je-

fes laborales. Ins 1nu6 oue r.wabar ta con las leyes an t icl eric:a.l.as, 

lo cual y sus conutantes viajes al lnterj~r de la rmpOblica le hicie~ 

ron obtener un gran apoyo. Dentitu\'6 a los oficialas c11l1istas y lo;_ 
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gr6 el triunfo sobre el "jefe máximo" que en abril de 1936 abandonaba 

el país. 

John E. Fagg ha dicho de esto que "la draml'itica vicL0rla del jo-

ven presidente significó una renovaci6n marsiv.i de la Pevoluci6n". Pero 

no sólo por asto, sino por la labor entera de Lázaro Cárdenas, creo yo, 

fue que realiz6 la renov;:ición masiva de nuestra F.evol11ci6n (con R ma-

yuscula cerno dirl'.a Puentns) 

A la vez fue "duro" con las fuerzan polfticas ouc presionaban al 

pa!s C~denas se apoyó en los militares, los campesinos y el "trabnjo 

organizado". A los primeros lns d.ió mejores condiciones de vida, il las 

cuales no es tnban •-icos tumbrados. A los ca.mpeii inos los in tradujo, por 

as! decirlo, en lct CNC (Confcderacit.in Naci.onal de Campesinos} mientras 

que los obreros estaban en la C.'.I' . .M. (Confcderac.i6n de 'l'rnbajadoreo Me-

dcanos) bajo el mando de Vicente Lombardo Toledano. Cuidó también de 

~ue no hubi6sc fr1cci6n entr~ la C.T.M. y la C.R.O.~. 

En 1937 hay una transformación en la estructura al disolverse el 

.N.R. y surgir el !'.R.M. (Partido de la RevoluciOn Mexicana); el cufü 

ur9i6 "como una coalición de las 9randca fuerzas socinles del pueblo.; 

undada en un Pacto de Uni6n y Soli.d,utdad suscrito por los cuatro sec-

:ires que formaron el partido: el obrero, el milltar, el campesino y -

l popular". (1) 
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Cambi6 la viüja mac¡tiinaria y signific6 además una posición de 

mayor altur<:1 para los intelectuales y las personas de izqnierda. El 

partido reflejaba las re;:;.lidades de su tiempo. 

Respecto al campo, Ctir<lcnas distribuyó 17,906,429 hect:lr.oas; di-

vidfa las grandes haciendas y repartía la tierra; el propio Gobierno -

prestaba dinero para que el peón comprara su tierra. Lu reforma agra= 

ria levantó el <'lnimo del carnresino pues pod1'.a poseer tierra o compar-

tirla, pero no habta bastante para todo!l como es natural. "Además, la 

división do las haciendas tendió a una producción m!s baja, pese a los 

urgentes esfuerzos do parte <lel Gobierno para- fac11itar a estas zonas 

tractores, aradoll, mu las, se<¡ adoras y expertos t6cnicos • ( 2) N(1 obs-

tante, la reforma agrarin e::>taba i:·n camino y fue una de las m¿\s grandes 

empresas no sólo de su t'.\poca sino de rcsonanciu actual. 

Como el propio Cárdenas di jo .en alguna ocasión, la refo1111a agra-

ria debe ser integral, esto es, no bastan la tierra y el hombre, sino 

crear recursos de viclH e11 las rcgionr,s agr1colas, :Hmear las zonas, -

- establece! escuel1w, caminos, cr6dito, hübitac16n decorosa, etc . y 

de acuerdo a ~l "corresponde a los intelectuales, 1o.:i p:r-."Jí'es1.onistas 

y los estudiantes luchar por mejorar el ni.vel de la educación rural~. (3) 

En la industria mejor6 los niveles de vi.da de los trabajadores y 

aspir6 a la transformación de la econcm:!'.a naciont11. El pa!s había --
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"exportado siempre materias primas e importado C>n su mayor parte ar-

ticu los manufacturados; ahora el r6gimcn deseaba crear ~n grupo indus-

trial que el<1borase estas materias primas, proporcionando as1'. emolco 

a un gran proletariado, elevando el poder adqui.sitivo de la poblaci~n 

en general y mejorando el nivel de vidu". (4) 

La clase media, el proletariado urUano y la industrializaci6n 

crec:í.an. Ctlrdcnas hacf.a declaraciones ;rn t imperialistas y denunci.aba 

a los capitalistas extranjeros. Por fin, el 17 de marzo de 1938 Cárde-

nas nacionaliza el petróleo y se conatituve en su más resonante triunfo. 

Creando PEMEX (Petr6leos MexicünO!l) p;;1ra adminü>tr<u: la cxplotaci6n -

petrolera. En este hecho histórico, influye grandemente la situación 

mundiul; la dj,Vi!li6n del mundo en do!> bloques: capi ti111.sta y socialis-

ta y de otro lado, aunque relacionada, la política de "buena vecindad" 

que logra una prudencia en E!1tados Unidos que antes no se l111l'J!a. obser-

vado (5), claro está, que con fi.m!S pol!ticos dcf.inidos;: claros, como 

la presi6n <le la crisis europea y su "supuesto" interAs en la consoli-

dación del sistema panamericano. 'i'il?nbién el propio Cárdcn11s dijo con 

respecto a las nacionalizaciones: "Todn nacionnlizaci6n es provec~osa, 

:lesde el momento en que detl.1.me una sangrfr.1 de lns r iquc.:.:as prc1p:l.as. 

•ero es preferible expropiar directmncnte y pa~¡¡:1.r a largo plazo para no 

dpot.ecar el desarrollo .l.nmcdi<Jto dt: la ürripresa n¿'c i.<mt.11.i.uida. 1>.dcm~s 1 

a iniciativa p:r:ivada no cleb(1 tener la menor inqercncia en estas empre-
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sas curas utilidades deben ser aprovechadas por el Estado para el bene-

ficio del Pueblo y no de un grupo. Ya se sabe au~ a menudo, los inver-

sionistas 'nacionales 1 s6lo son pres tanombres del capital extranjero'' . 

(6) 

Cárdenas cre6 además, el Departamento de Asuntos Indígenas; el 

Instituto Polit6cnico Nacional (I.P.N.); El Instituto Nacional de An-

tropología e HiGtoria (INAff); el Coleqio de M~xico; la Comisi6n Fede-

ral de Electricidad cte. 

La vida cultural de M~xico tan1bit!n creció, se abrieron numero-

sas escuelas y personajes nacionales se hicieron famosos en el mundo 

entero, como los pintores !Hvera, Orozco y SioueJ ros, en la mt1sica Car-

los Chávez, en la novela Mariano Azuela; el fi16sof.o Antonio Caso, Vas-

concelos en lü educación, por nombr,H s61o a alqunos. 

Ae1 con Lázaro Cárdenas so llcqa a otro gran monento, el de la 

educación, sJn el cual, corno ha dicho <;a!Jr.iel Cltreaga "no existid.a -

vida intelectual posible" y aftadc que el intelectual con Clrdcnas ha-

ce política desde dentro del poder establecido. {7) 

Por otro lado, para el mejoramiento del nivel cultural, influyó 

mucho la llegada de miles de osrañoles, muchos de ellos, intelcictuales. 

Sin duda, de tc~a la obra de Cárdenas, destacan, .de forma vital, 
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la nacionalizaci6n del petróleo y la refonna agraria. Ambos de gro:rn 

trascendencia para el país en todos los 6rd"'nes. C<'l'.rdenas dio un nue-

vo ritmo a la divisi6n de los latifundios, multiplicó los ejidos y -

las pequeñas e.xplotaci.ones individuales afectando a cerca de 20 millo-

nes de hectáreas. Gracias a es tos cambios, la Revoluci6n "echaba ra-

!ces" en el sector rural de la que hab!a surgido (!l) 

Eli de Gortari ha dicho: 

"Durante los gobii."!rnos de Alvaro Obregón (1920-24), Plutarco --

Ell'.as Calles (1924-1928), Emilio PortPs Gil (1928-30), Pascual Ort1z 

Rubio (1930-32) y AhCJlardo Rodr1guoz (1932-34), se prosigu!6 la rt'for-

ma agraria iniciada por Carranza, aunque en au parte mayor fue lleva-

da por Lázaro Cárdena& en su periodo proai<lenclal de 19l4 a l940. con 

la ref ormu agraria -cuya real i zac i6n no hi1 (;!lta<lo oxentLt de ti tuheos, 

vacilaciones, insuficicncins, debilidades y capitulaciones- ea ha lo-

grado disminuir r.eli1tiv;:,rncntc 11.1 concortt1:·,1cil'.ln fü~ 16 propiedad <lF• la 

tierra, al hacer d(~Silparccer. numerosos lat;ifllndios; se h,1 dotado de 

tierras a los ejidatarios y pcqucfios aqricultores¡ 10 h~ roivindic~do 

para la nación una parte t1e lil5 tierras po~;c·.~das por cxtnmjeros y se 

han constniido numerosas obras de riego". (9) 

Manuel Jwila Camacha (1940-1946) 

I-:1 oponente de Avila Camacho era otro gener,11, Juan llnd.nm Alma'"-

?~n, que aglomeraba a la derecha y a los "resent.idoH" dtü PP.1'!. i\vi la 



Camacho en cambio ten!a el ejército, la extensa organización del -

partido, los trabajadores y campesinos. Fácilmente obtuvo la presi-

dencia y desde el comienzo fue obvio que moderar!a la revolución. -

Principió con no aplicar las leyes riel anticlericalü;mo. Ade.m~s, -

ya como presidente, excluyó a los militares como base del partido. 

Por otro lado, la nueva administración estaba más interesada ~n fomen-

tar el crecimiento económico que los beneficios sociales; por ello los 

intereses mercantiles disfrutaban un clima mucho más favorable, Los 

ferrocarriles retornaron a la propiedad del Gobierno (10) 

Es un factor importante en este periodo, la Segunda Guerr,1 Mun-

dial. Esta, benefició al país, económicamente hablando. El presidente 

se "acercó" a Estados Unidos y en mayo de 1942 entró en Guerrft contra 

Alemania, poco despur.!s contra el Japón. 

Un hJ.storiador norteamoricano ha dicho que muchos 1ncxicanos "es-

taban conr:tc:rnados por encontrarse abiertamente aliados a los Estados 

Unidos, pero los beneficios de es te consorcio era:1 demasiado olw i.os 

para ser negados". (11) 

La guerra significaba, econ6micamente, el mejoramiento de su 

s.istema productivo, la liberaci6n de tantas presiones ;1sn1r:ias. Sus 

induatrie1s crecieron, la clase media se ensanchó. r.a cconomta nac,i.o-
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nal en su conjunto estaba avanzado. Se construyeron dique~, proyec-

tos de irrigaci6n, electrificaci6n y otras obras pGblicas. 

Pero no hay que olvidar los aspectos negativos: el extranjero 

inversionista reapareció nuevamente en M6xicc, incluso como propieta-

rio. Se volvi6 a depender del capital extranjero, sobre todo del nor-

teamericano. El Gobierno se hizo de "la vista gorda" con los inversio-

nistas extranjeros, pensando sólo en los beneficios y olvidándose de 

lo m<is importante de un pal'.s, su independencia, y ésta debe darse en 

lo econ6mico, poll'.tico, social y cultun11. 

No olvidemos tampoco lai; huelqas de 1944, las cuales "d.í.eron lu-

gar a una represi6n corw.idcr-able que Í'crmi ti6 <il Ejecutivo continuar 

controlando al movimiento obrero y "centuar lu pol:f.tíca moderada .inLcia-

da unos años antes• (12) 

En res(imcn, apat te de querer dcsconoc,~r la fuerza del mov irn.l.ento 

::ibrero, este rl\gimcn "inicia" la contrarrevolucidn. Si con Cl5.rdenas 

llegan a su punto máa alto los pof;tulndos r.cvolucionar.ios, con Avila -

!ama cho, comi.enzan a descender has ta l.lc<Ji.lt' con M.ic¡uc;l Al em<1n a un pun-

.o tan bajo, qui<.: junto con el de Dfoz Ordaz, en otros aspectos, r;o11 la 

xpresi.6n no s6lo de la contr:arcvolución \ la reacción, sino de 1.1 re-

resión y opres16n a la libertad. 
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Miguel Alemán (1946-1952) 

Es, Miguel Alemán, el primer presidente mexicano que visita Was-

hington,, en su categor!a de tal. A su vez recibe calurosamente a Tru-

man. 

En este sexenio la intervención yanqui es enorme "Los liberales 

emprt!sti tos de los Estados Unidos cont:l.nuaron entrando a montones en 

México a través del Banco E"«port-Import. Los inversionistas americanos 

se encontraron asimismo cordialmente tratados en MGxico sin _que se tu-

viese en cuenta el contenido de las leyes". (13) 

La intervención fue mayor y au.n más, desc.:irad<i. La moralidad pü-

blica descendi6 enormemente. F1,1e, di.cha administraci6n la más corrom-

pida desde la Revoluci6n, "pues sus asociador.; tomaron pi.Irte descarada-

. mente en los beneficios que tantos estaban loqrando. 

"Una raz6n de es ta desvergonzada ven<~ lid ad fue la alegre prospe-

ridad de l.a po!1tguerr<1 de M<!xico~. (14) La capital del país se trans-

formó en una bella oportunidild para los inversionistas extranjeros, es-

pecialmente norteameric.J.nos, 1.as metr6polis se des;;irrollaban, no as! 

la zona rural.. La capital, Montcrr-:iy, Guadal ajara, se convirtieron en 

grandes centros industriales. Acapulco en un para !so para los tu.r is tas • 

. La mayor parta· de .los fondos fueron nortennH}r icanoii y beneficiaron a la 

burguesía del pa!s. 
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Por otro lado, con Alemán se mejoraron y aumentaron obras de in-

fraestructura. Carreteras, aereopues tos, muelles, 11'.neas telef 6nicas, 

estaciones de radio y ferrocarriles fueron también construidos. Ins-

talaciones hidroeléctricas, para la irrigaci6n, dep6sitos de agua po-

table y electrificaci6n. 

Por su parte la poblaci6n campesina declinaba a cambio del aumen-

to ck~ la poblac16n urbana. Alemán distribuyó ti.erra, pero gran parte 

de ella fue a parar a manos de cierto nücleo de individuos, "identifi-

cados" con el. presidente. 

A mediadoo del siglo el campesino carecia de casi todo. Su con-

dici6n devida era prec<tria al máximo. I.us gr<1r.jas y los ejidos basta-

ban, exclusivamente para el 40i de la población rural. 

AlP.inán intentó conciliar la u.gr.icultura y la industria. r.as in-

versiones pdbl icas se or l~ntaron hu.ci.a diques g i.g11ntescos y obras de 

regadl'.o, que amplictron deciD.lVc"tlllentc e.l !'.iren cultibable (15} 

La más espectacul.:1r tlc sus obrils de educación fue la "conversi6n 

3e la antigua Universirl.:ld de México", est:o es, la creaci.6n dü los loca-

.es de lo que hoy es la UNl\M. 

Hesumienlo las a<lministrucionei; de Avj la Cam;:icho y Alero.in, como 

a antes manifest~, se c¿¡ractcrizaron por su regrcsi6n en el sentido de 
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los verdaderos postulados revolucionarios; se derivó, como ha dicho 

M·oreno Sánchez, a un capitalismo más agresivo, o corno Halperin Donghi 

ha indicado, parecieron marcar el triunfo de la nueva burguesfa indus-

trial y, en general, una orientaci6n hacia la derecha. 

Por ültimo, al t6rmino de la d6cada del 50 la proporción entre 

agricultura e industria (que como vimos era un intento de equilibarlas 

por parte de Alen1án), en el producto nilcional "era sustancialmente la 

misma que veinte afias antes; la masa total de ese prbducto se habta -

multiplicado dos veces y media; desde 1947 la participación de los tra-

bajadores en su distribuc16n volvfa a subir, aunque muy lentamente• (16) 

Adolfo Rufz Cort!nez (1952-1950) 

1\1 tomar posesi6n de su cargo, asombró al pueblo con una declara-

ción pllbÜca de sus bienes, provocando varias dimisiones, pues :invitaba 

·.a que otros funcionarios lo imitaran. 

Rui~ Cortfnez logra el sufragio de las mujeres. M~xicc crecía, 

·su población aumentaba. "Las cstadfsticas monetarias consideraban que 

los incrementos en riqueza, comercio y pr<.ichicci...Sn eran casi insensatas 

en vista de l<i devaluaci6n del peso, dictada ror la continua inflaci6ri, 

pero era obvio que la expansión en cas.íi ·todos 1 os campos era emJnne. " 

· (17} (El peso se dev.:üu6 en 1954) . 
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Se logr6 un estímulo a la econom!a mediante la terminaci6n de 

embalses y plantas eléctr.icas en Michoaci'in, Veracruz y a lo largo 

del Río Grande. 

AlgCin autor indica que lo que explica el progreso del pa!s era 

"la energía de la poblaci6n en general, despierta como estaba por la 

t6cnica moderna y el Gobierno estable". (18) 

r,as exportaciones de Mt'!xico a Estados Llnidos eran de 

?a.57'6 
61.43% 
60. 06% 
60.67i 
56.0!H. 
61!.. 35•· 
61. 52\ 

y las .ilnportaciones: 

82.77' 
82.09\ 
B0.48% 
79.34% 
78.26% 
77.02't 
76.99% 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
fJn 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
19!">7 
1958 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 (19} 

Aunque era grand~ P.l comercio ten01a a disminuir con el vecino 

•a:ís. (en 1954) Durante los años SO Mf1lxicc tuvo ~in.a reputaci.6n l!lU}' 

1lta. 
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Por un lado Ru:!'.z Cort!nez buscabu una reorientación a la vez 

agraria y social (20) y por el otro no pudo "purificar" la vida pd-

blica. 

Es nccesar io aclarar que hasta el momento he señalado ci.ertas 

caracter!sticas y condiciones que me parecen importantes, pero ante 

todo y en un capítulo como el presente, del cual sólo puedo hacer se-

ñalamientos muy generales, cr.eo urgente el refcrinnc a movimientos so-

ciopol!ticos de vital importancia para l.a vida democri'ltica del pa!s. 

As! pueE:, principiar~ por el ario 1958, año de gran importancia. El 

6 de febrc.ro de dicho año cstaHa la huelga de telegrafistas afcr:tan-

do a 723 oficinas del pa1s. El 11 de febrero se unen 320 operadores 

del servicio internacion<ll. El 22 rle febrero se volvfo al tnibajo, 

confiando en las promesas de Ruiz Cort!ne2, y a;.f. el 7 de marzo lo!; 

telegrafist<rn be desligaron del sindicato dC\ la SCOP (21) Por el mis-

mo tiempo los electricistas pedfan ¡iumento del 3011, una semana de -

40 horas y fondo de ahorros. El 11 de abril se resuelve el problema 

del contrato colectívo y alcanza a sólo el lB~ del aumento de salarios 

y otras prestaciones. Los tel~fonir.tus tambi6n entran a luchar por 

sus derechos, al igual que los pet roleron que d is cu ttnn solJt·e la 

p~6rroga del contrato colectivo de la empresa. El 10 de abril se acor-

dó conceder J 2 meses de pr6rroga al contra.to col.ecti.vo de Pl-.:MEX. 

A la vez, el 12 de abril, los maestros cr~n "desalojados• del 
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z6calo por la policfa de la ciudad. Ped1an el aumento del 40% de 

sus salarios. Su lider Ot6n Salazar, el lo. d0 junio comienzan las 

pl~ticas entre el MRM (Movi1Tliento Revolucionario del Magisterio). or-

ganismo que agrupaba a los partidarios de Ot6n Salazar y el Lic. Be-

nito Coquet, Secretario de la Presidencia. Se les con.~ede el aumento 

de 150 pesos mensuales. 

El movimiento ferrocarrilero adquiere gran importancia; al res-

pecto, Antonio r,lonso ha e:;tudiado con detenimiento el problema. (22) 

Adolfo L6pez Mateos (1958-1964) 

Secretario del 'l'rabaJO con Ru1z Cortinez, llega al poder el lo. 

de diciembre, con ml'.ts del 9ú't úel voto popular a su fíavor, como ha in-

dicado Vr~rnon (23). Una serii: de caracteristicas y condicionca so-

ciopolfticas definen, a mi parecet·, ecte iwxenio, el. cual "contrasta" 

con la opini6n del gran nGclco de la poblaci6n mexicana, no enterada 

de las realidades de su pa:!'.s. Esto no quiere decir en forma alguna 

que no considero las cuc:stio1ws positivas uc osta adminü>traci6n, ta-

les como lu pol.1'.tica internacional del pri:rnülonte, pero como ha di.cho 

Gastón Garcfo Cantil: "f.:l gobierno de i\dolfo Lópcz Mateos representó 

una tentativa nacionul, lograda en •Jnos aspectos; maloryri\du en los 

más". (24 > 

l\s:!'. pues, quiero simrkmentc señaliir., y ya he explicado el poi:-
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qu~ de esta, que los movimientos antes mencionados, telegrafistas, 

ferrocarrileros, electricistas, magisterial as1 como el asesinato de 

Rub~n Jaramillo, desataron una respuesta eminentemente represiva por 

parte del gobierno ante dernai1das soci.ales justas y esto foment6 una 

mayor agresi6n a la vida democrática del pafs. 

Por otro lado, con L6pcz Mateos se n.:icionaliza la i.ndustria --

eléctrica, que fue una conquista importante, dada la situaci6n con 

Estados Unidos. 

., . 

Otro hecho significativo fue la contradicci6n al votar, el dele-

gado mexicano, la exclt.rni6n de Cuba de ln O.E.A. y a la vez conser-

var el derecho a mantener rdaciones díplom~ticus con la Isla. 

Esta ambiguedad, es necesaria de entenderse, pues expHca mu-

cho de la situación y posici6n de un p11!s corno el nuestro. "No fue, 

en aquel entonces, una poU:tica nrubiqua sino uno de tantos ejemplos 

de las contradicciones en que incurre todo gobierno que no dispone 

de fuerzas políticamente organiz11das; porque también le es propio a 

gobiernos como los nuestros el tf'Jnor 1l la autonOOlfil pol!tic<i popu-

lar" (25) 

Y, para motivos de ente estudio, es un hecho de gran significa:'-

ci6n el M.L. N. (Movimiento de !.ibc~raci6n N<icional l que nace en 1961 · 
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"corno un deseo de los intelectuales de organizarse políticamente, 

ya no de manera individual sino de •;rupo, con el fin de actuar de una 

manera concreta sobre la realidad social. (26) 

En su llamamiento, como ha explicc.<lo Gabriel Carc!aga, apoya-

ba la democracia sJndical, la reforma ª'Jr<iria inteqral y apoyaría a 

los grupos que 1 uchast~n por la democn1c ia i' 1<1 indep1~ndencia nacio-

nal (27). El MI.N dura alrededor de dos aiios ele continuo trah•i.jo, 

hasta que, las discrepancias interna!; l.oqran que de~c de existir. 

Un grupo querfa que se tr ansfor.mar<t en pcir ti.do y otro que "s igu icr<i 

siendo un amplio org«nismo cfo izquierda q11c apoy<irfa <' J qrtn mov .ünien-

to o candidato de otro partido de izquien.Li". (28) 

El MLN que hab:f.a nacido como una orqan.iz11ci6n para que la iz-

quierda mexicana se un.i. f icar<i, fracasó finalmente, por la heterorytl-

neidad de la propia izquierda entre otrai; razones (29) 

Gustavo D:l:az_ Ord;1z q964-l970) 

Al igual qce en los sexenios pasados s6lo ar~nto que el movi-

miento médico tuvo gran importancia en M@xíco, sobro todo en sus as-

pectos socinles, conaccuencia de la estructura polfticn inadecuada -

a la que hace referor.cí.a Vernon en su l.fbro, fL_~E;! .... E.~L Del?:~-

llo Económi~o -~k· .~".'ico. 
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En este sexanic se dá, quizá, más que en otro cualquiera el re-

troceso en las prlcticas. La libertad pol1tica, ~s afectada. Las ne-

fastas condiciones sociales que se quieren manifestar en cposici6n son 

"acalladas". La represi6n estl a la orden del día, no sólo en lo físi-

co, sino en lo verbal tambi6n. En l<•S ameH<1zas, las restricciones, -

las "presiones" a les intn.lectuales disidentes. E!:! obvio, comparativa-

mente hablando, el auge de la libertad de imprenta con el r'gimen que 

hoy vivimos, respecto del de Díaz Ordaz. 

Pero la ·• culminac i6n" de estas re pres ion<!S se da. en el movimien-

to estudiantil de 196fJ. No es este el lugar para anal.izar ~~...2~ 

~~· pero sí de señalar, que fue l'!l, el cncaruado de 1\.:iscnrnascar;ir 

muchcs aspectos; el que quit6 la von~a do los ojos ¿e ~uc~;is rcr3onas 

y les demostr6 lo frlgil de la moralidad nacional; que puede ser una -

estructura sociopolítica como la nuestra. Eso fue su gran m6rito, den-

cubrir ante la faz de la naci6n, cual es el verdadero carActcr de un 

gobierno de los nuestros, y aquf, en especial como el del señor Dfaz 

Ordaz. Demostrar, corno h11 dicho Carlos FUente!l, que el '.>Cñor c1u·ccía 

de respuestas pol!ticas ante peticione~ políticas. Creo que 1~68 aerl 

el ra:igo distintivo con el que pasará u la histod.1.t y, aqu!, tamJH6n -

al igual que Fuentes prefiero escribir con pasi6n y no con la "imposi-

ble e indeseable cbjetividadM. 

Como ha escrito Carlos Monsivais: "Al país retorna una dimen-
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si6n trlgica, el intitinto y el ejercicio de una voluntad moral, la ca-

pacidad de reducir a cenizas, con la sola imagen de un estudiante aco-

sado y golpeado, el esplendor verbal del Milagro Mexicano". (JO) 

No por ello dejo de acentuar ciertos aspectos positivos como la 

Nueva Lev de~Trabajo (1970l y la repartición de tierras de Díaz Ordaz. 

Si bien no basta el nClmero de t.ie rras, sino son nccesari as agua, ferti-

1 izan tes, maquinaria, cr~dito, runén de uue sea tierra verdaderamente -

cultivable. 

De ¡g:uerdo al.D./\.A.C. (Departamento de Asuntos Agrarios y Colo-

nizaci6n) en su Direcci6n Gener.:il de E·>tadfsti.cas, Programa y Catastro, 

Gustavo D!11z Ord~z repé1rti6 14,139,46'1 hcct1ireils d.-, 1965 a 1970 cuyos 

beneficiados suman la c~ntidad de 246,695 (31) 

Sin cmlrnrgo, si la cJ.fra es correcta, <!ntonct>s reparti6 menos 

tiorra que Uiz<tro C.iirdcnas, pue~; este ser;ún la mi arna fu~ntc que a su 

vez, concuerd¡¡ con lfü,; de noqer D. l!iln:icn en su libro La Política del 

OesarEoll~ llci~:..~• rcpart.16 17, 906, 429 her.tlí.reas que benefic.l.aron a 

811,157 receptores ( 32) 

Hoy día, hemos desr.ubierto cífrus alflrmant0s que demuestran lo 

que Monsivlí.is decfa al refcrirr.t~ 111 "''1ila<¡ro ~!exic;ir:o" y 11 la estructu-

ra pol !tica deficiente de 1,1 <JUC V1"r non h¡ib J .:1. 



- 141 -

Hoy día, sabemos que el 2% de la poblaci6n, acapara el 50% del 

ingreso nacional, esto es, que el 98% restante "lucha por la otra media 

naranja". 

Sabemos tillnbién, por cifras oficiales, del hoy Secretario de Sa-

lubridad y Asistencia, Dr. Jorge .Ji116nez Cantú, que el 75'1. de la pobla-

ción tiene ingresos menores de mil pesos mensuales; cifra verdaderamen-

te alarmante. Que el 23% no come pan de trigo, el 20% no come carne, 

el 23% no come huevo, el 38% no toma lech(:. 

Asimismo, que el 40\ de la población vivn hacinada en grupos de 

S y 6 personas en una sola habitación u qua el 291 de las casas del 

p111'.s :ion de dos cuar:too. 'l'amhi6n, que el 3fli <le las viviendas carecen 

de agu<J potable y el 60% no ti1::ne drenaje o medio adecu;1do para deshacer-

se de las aguas negras (33) 

Como on el principio de este capftulo lo expliqu6, he analizado 

este periodo, que r1harca de 19.14 a 1969, con un i.ntento de sistemati-

zación, deb.ido ll la maqnituJ del ter:i<l. Quiero onfatizar que me i.mporta 

el an:ílisis <le esta {;poca por comprender, en el cnpítu.lo pc¡·tinente, 1.1 

actitud polltica de Jos intelectuales durante 1~ mi~ma y ver aue qué -

medida los ha influ!do y afectad(>; a!;! como su formación intt~lectual -

que es de relevante importancia durante ese período. 
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Es obvio que las tres épocas: mundial, latinoruuericana y mexi-

cana se relacionan mutuamente y es en esa interrelación donde podemos 

ver la preocupaci6n de los intelectuales ante el fascismo y las fuerzas 

conservadoras, (que adquiere mayor forma.durante la guerra de Espafia); 

el fortalecimiento de la reacci6n mexicnna; su preocupación por el so-

cialismo; su posición ante el estalinismo y ante la aparición del so-

cialismo en Cuba. Su proocupaci6n del análisis estructural de la socie-

dad y la influencia de la Segunda Guerra Mundial y de la denominada -

"guerra fr!a", su actitud frente a los problemas de Latinoamérica, es 

necesaria para entender sus juicios respecto de lo que •uccde en nuestro 

püís. 

'l'odo esto scr.'i tratado en el -.::.:ipl'.tulo IV, donrlo veremos la acti-

tud política que han as\Ultido cada uno de los .intelectuales a tratar de 

los problemils que estudi.arcmcs: el faiicimno, el soci.nlismo en Cuba, 

Latinoan.érica y el futuro de la Hevoluci6n Mexican11. En e.l capítulo V 

se exa.'l\in<tr:in sus coincidcncLrn y diforencias y, difcrenciila y, cm1;11u -

caso, el modelo de sociedad que ellos propongan. 
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(32) Roger D. Hansen. !..1 PoHticü.d<?.l Des,1n:ollo Mexí.cano. pp.46-47 
(33) Revista 'l'icmpo ·------



CAPITULO IV 

OBPA POLI'l'ICA DE CUJ\Tr>O INTEUCTPAJ,ES ~XICANM 



El hombre de cultura, que, pasados los cuarenta 
aftas, sea incapaz de mirar a la mocedad que an-
da en veinte sin un sentimiento de amor y angu~ 
tia paternales, ni será hombre de cultura, ni -
siquiera hombre, sino un mutilado moral de la -
especie más lamentable. Sobre toda juventud se 
cierne un'l esperanza. Y el primer deber de los 
hombres de cultura en nuestra l\mérica, que vi--
ven todos más o menos uncidos al cargo universi 
tario, sería tomat· acuerdos comunes que formen-
una como muralla moral, para evitar por una par 
te que esas criaturas en via de ·desarrollo des": 
perdicien atrozmente la frescura de que, en - -
bien de la sociedad, son deposi t:ar ias, y para --
corregir por otra parte la forma en que se ha -
procurado reprimir esas explosiones que, como -
quiera, fueron muchas veces el. t~stallido de - -
ideales justos y legitimas. 

Alfonso Reyes 
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En este capítulo analizaré a los cuatro autores que antes men-

cioné; esto es: Octavio Paz, Fernando Benítez, Victor Flores Olea y 

Carlos Fuentes, nobre los temas sefia lados con anterioridad y que son: 

a) Revolución Mexiaana 

bl Futuro de la Revoluc.i6n Mexicana 

e} El Socialismo 

d) El Socialiumo en Cuba 

e) 1\.m(!rica Latina 

f) Imperialismo Yanqui 

g) Fascismo 

h) Movimiento Estudiantil y, como 

i} Aplfodice, la opinión que tienen los autores de referencia sobre 

los intelectuales 

Para ello he estudi<ido las obras en donde unnlizan uno o varios 

de estos te.mas. A mi parecer dicho$ temas tienen un intcr~s relevante 

ya que se analizar& lo referente al pala (la Rcvoluci6n Mexicana, el 

Futuro de la Revolución Mexicana y un movimiento político social con-

temporáneo, el Movimiento l'!studianUl) ¡ los dos grandes sistemas 

pol1ticos (el Socialismo y el Imperialismo Yanqui, representación del 

:capitalismo)¡ la actitud política important!sima en su dpoca y todavía 

hoy, respecto nl Socialismo cubano y al l'1rnc.ii;mo y; por otro lado, su 
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opini6n respecto a la situación de Am~rica Latina y de los 

propios intelectuales. 

Ahora bien, me he basado en sus libros porque si bien 

muchas veces manifiestan opiniones importantes en algdn artf 

culo de peri6dico o revista es en sus obras en donde lo hacen 

con mayor rigurosidad, 

Por otro lado, como ha dicho Octavio Paz, si las obras -

no son eternas, si duran más que loe hombres. •su durnci6n se 

debe a dos circunstancias: la nrimera es que son independien-

tes de sus autores y de eus lectores; la segunda es aue, oor 

tener vida propia, sus significi.ldos cambi,rn para cada genera--

ci6n y adn para cada lector. Las obras son mecanismos de si1 

nigicaci6n mdl tiple, in·eductibles al provecto de aquel que --

).as escribe". {Corriente Alterna p. l!l9) 
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al La Revolución Mexicana v su futuro. 

Fernando Benftez es, ante todo, un etnólogo. Sus célebres 

libros sobre los indios de México nos demuestran una gran reali-

dad contemporánea. Su actitud nolítica estriba, precisamente, -

en la descripción de un problema esencial de la vjda mexicana. -

Desde mi punto de vista, la sola descrinci6n es de oor s! una to 

ma de posición. Gran parte de la obra de Uenítez, 61 "no habla", 

sino que deja a los protayonistau hablar por aí mismos. Esto es 

ya otra munera ne asumir un;:, actitud política concreta, no sola-

mentl.'! el indicat" l!ste o aouel hechos, ~Ji no v ,~;obretodo, el"oer-

mitir" que los actore~ del drama, como dir!a Flores Olea, puedan 

defenderse y manifestar opinionou por a! rnJsmoF f':i muchas veces 

no encontranws manifest~cionos drn11anL1do <!Xpll· ¡tas nue "r:tliqan" 

en alguna& de las categ0rfna 0stuJiadas, se debe, nrecisamente, -

a que ha permitido que el propio pueblo 1nexicano- el indio-, ex--

plique la r~alidad dentro de la cual v!ve v las agresiones de lns 

que ha sido objeto. 

Los i.n<lios, de México, son los más explotados del Pa.!s. Más 

explotados y mt:ís dl'!biles que el campesino, de ahl'. aue su estudio -

sea el objeto central del análisis intelectual de l"ernando Ben!tez. 

Después de la revoluci6n, se da el oerl'.cdo en el nue N1recen 

un millón de mex:l.canos debido n las ougnas entrca carrancistas, gou 
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zalistas, obregonistas o escobaristas. Gran parte de ese mill6n 

de mexicanos fueron indios que no sabían ni porque estaban lu---

chando. A partir de 1936, con Lázaro Cárdenas, comienzan a rea-

lizar algunas de las ideas concebidas cor los revolucionario~ --

hacía un cuarto de siglo. El régimen car<lenista se oreocun6 por 

el campo, por la vida de miles de campesinos e indios y sus ore-

carias condiciones de vida. Cárdenas intentó incorporar "a la -

vida activa del pafs", a todos estos mexicanos, sin embargo los-

sucesores- especialmente Avila Carnacho v MiC!uel 1\lemán-, no con-

tinuaron con la misma firmeza su política revolucj_onaria. Erro-

neamente, se consideraba que era necesario regresar "un poco". 

•Cada paso atr&s significó en un pa!s agrario, de grandes masas-

pobrísimas y analfabetas, un caso adelante de la clase que había 

enriquecido la revoluci6n o de la uue adn mantenla su preponde--

rancia econ6mica. Lentamente, casi di" un rr.odo l.mnerccptible, --

el ejido / privado de cr6ditos v de asesores t;6c11icos fue insuf.!_ 

ciente par.l sostener n una poblací6n en constante crecirn.iento, -

y a su vez el latifundio de tierras v de neones del porfirismo -

fue renaciendo de sus cenizas v trar::.;formándose en el latifundio 

financiero ouc constituve hov el razgo saliente de nuestro cua--

dro agrario". l ) 

Los campesino, en M6xico, san exclusivamente productores de 

materias primü5. Fernando Bcn!tez piensa ouc a los dueños de la 

maquinaria y a los monop0lios no les interesa demasiado tarier -

tierras o peones. Lo que a ellos los interesa es fijar el precio 
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y con ello, obtener ganancias importantes con el trabajo del -

campesino y del indio. "1'al es el funcionamiento del nuevo la 

tifundio impuesto por los grandes gastos aue demandan las inst! 

laciones industriales". Así pues, el que prosnera en el campo 

no es el trabajador, sino- como afirma Benftez-, el que tiene 

dinero: latifundio financiero. El campesino gana poco, el l~ 

tifundista ducfio de la maquinaria "fortunas modestas", los que 

siguen haci6ndose millonarios aon los acaparadores nacionales -

los encargados de fijar los precios en los mercados extranjeros. 

Hay un hecho fundamental indica Benítez: los indios"vi-

ven en las peores tierras de un pafn de malas tierras~ Los --

habitantes de lon desiertos veqetan sin csneranza. Es necesa-

ria una t6cn1ca moderna y grandes cantidades do dinero, para -

hacer posible la transformaci.6n de la sit:.u,1c.i6n d,ü campo. 

Fernando Benftez asume una actitud poll'.tica concreta con 

respecto a los indios y su relación con El Instituto Nacional-

Indigenista del cual y, de Alfonso Cano, ha dicho que han ido-

más allá de todo lo que se ha hr>c~~o en materia de antropología 

aplicada en AA.lírica Latina. El INI con 21 millones de pesos -

de presupuesto anual, y sus maestros antropologoa, ingenieros 

y abogados se ha enfrentado a los grandes monooolios y sus --

huestes. Evidentemente la lucho es desigual en personal v re-
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cursos. Los propios gobernadores estatales muchas veces han 

obstaculizado la labor del INI. 

El Instituto Nacional Indigenista ha logrado transfor-

maciones importantes para los campesinos, sin embargo, Para-

influir todavfa m~s en un cambio de estructuras necesita de-

mayores recursos y personal, tener "la fuerza ool!tica indis 

pensable que le permitiera obtener la titulaci6n de sus tie-

rras y eliminar a los contrabandistas, a los enganchadores v 

a los fabricantes de alco!1ol". ( 2 ) 

Ningdn Presidente de la Reodblica, indica Ben!tez, ha 

resuelto el problema ni le ha hecho frente con lucidez. Ev! 

dentemente el problema no es fácil de resolver pcraue se re-

laciona con el problema campesino v deben re~olverse conjun-

tamente. "Los campesinos, indios o no indios reauieren luz, 

créditos, caminos, salubridad, pPro loe indios debido a HUs-

culturas anacrónicas, o las malas tierras y a otros factores, 

son los mis desvalidos y los mis explotados. Exigen pues un 

tratamiento, una justicia, una atención especiales. Nada 

que estd fuero de nuestros meclí·'.)S que rcc.larr1tln sacrificios -

excepcionales. Una .::icci6n sostenidn con firmeza permiti?:!a-

descongelar fuerzas enormes v aorovcchar recursos que hov se 

gastan indtilmente.". 3 
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Liquidar los restos de la colonia es un objetivo nolítico 

de urgencia. El gobierno mexicano, si no quiere perder su din_i! 

mismo moral, debe hacer justicia social, El INI ha sido un me-

dio eficaz -aunque no lo suficiente-, para realizar esta ~ran -

tarea. Rl INI ha edificado escuelas, clínicas, caminos, creó -

planes de desarrollo agropecuario y <lefendi6 las tierras m&s a-

menazadas. 

El pa!s requiere electricidad, caminos, presas, acero, co 

mestibles pero, para ello, son necesarias grandes cantidades de 

dinero y cuadros técnicoH eficaces. 

La redistribución de la riqueza os injusta y cada vez, --

hay más dinero en mas pncan mano1. La clase media-antes inexi! 

tente- es hoy el nQcleo hum.:rno m:is importante del pa!s. Los m.9. 

dios masivos do comunicación adquieren mavor importancia. La -

disyuntiva ·~Iitc-ma9aH~ so acrecienta dfa a d!a. "Si bien la-

brecha qua nos oepnraba do los nafsus Industrializados aumenta-

on lugar de clJ.sm.inuir poraue somos un productor de mat~rias pr!_ 

mas mal paqadas y de:;tinamos m.'.is dlncro a impulnar la invei;ti--

gación cientfficn extranjera que a nuestra propia investigación, 

en al interior de MGxico existe una sefialada dcAigunl~ad ~ntre~ 

los habitantes del campo y loG de la ciudad". ( 4 Hay una -

doble desigualdad dentro del pafs. Pertenecemos al Torcer Mun-

do y dentro del pals los cnmpenino& forman "otro" Tercer ~unda, 
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México no dejurá de ser un µafs semicoloni.al mientras no l{-

quide su propia colonia. ::1 aumento demográfico, ln carencia de -

un mercado interior, que frena el proceso irdustrial, la produc- -

ci6n de materias primas, esencialmente, har4n entender por la vio-

lencia la lección que México requiere. 

Fernand0 Benitez asume una actitDd política clara en su lGc! 

da explicacion ~e las realizaciones del INI. 

Benitez hace un lQcido análinis de la situación heneauenera -

en Yucatán, de donue ~'° puede desnrender sus actitudm1 ooll'.t.icas -

resoecto al futuro de la Pe•:ohic lón 1•exiciínn. 

Opinando sobre C:'irden;l~J. <ifirP'il mie, on fn1 r6.gimcm se hab:ía 

creado una mavor justicia soclnl c0n un formidable imnulso ~e la 

reforma agrarill. Sin 1~:nbaryo, exnlica tilmbl.i'.'in (ll 1~ontra izr.nul•io-

de los grupos defenuores de intereseo ajenos a los del uueblo. --

En numerosas ocrisiones Br:n:!:t~z 110!1 "pint.'I" la :;itu11ci6n existente 

en el pa[s. como anta un gruru• de nento honesta existe, siemorc, 

la corruoci6n más goneralízada. Por cjemolo cuando explica la &1 
tunc!6n existente en Yucat!n, narra con nnilidad la forma en aue 

el gobernador v los grandes empresarios forman una coalici6n en -

defensa de sus intereses. 

i::s coml1n tamb i !'!n, observar ouc los antiquo·¡; revo luc ionnr.tos 

son ahora loa defons0rcw de tos mononolios extraniet'Ofl tl tal vez, 

intermediarios dél capital. corro un eiemolo oorlemos tom11r. lo que 
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le suce1e a Salvador ~lvarado. Enviado oor Carranza oara com-

batir una rebelión en Yucat&n, Alvarado hace modificaciones en 

la estructura para obtener mavores beneficios a los camnesinos 

y awnentar la indust1.alizaci6n del heneauén. Evidentemente-

es atacado nor los hacendados v el precio del heneauén -debido 

a las exigencias de la guerra (1Ql4)-, suhe exhorbitantemente-

nero al terminar la guerra eJ. nrecio alcanz;1 una cifra r1uv ha-

ja. Alvarado es derrotado v el camaesino emnieza a nerder lo-

obtenido . "Lo derrotaron traficantes, los tiranuelos, los t! 

berneros, los mistificadores•. El ejcmnlo de Alvarado es co--

mlSn no solamnnte en YucaUín sino e11 toda la reoüblica. 

Fernando Ben(tez hace una diferencia entro la rnvoluci6n 

!'traicionada" '! la revoluci.6n nroninmente d.icha. Ha sido trai 

cionada debido a la corrupción, el comoarlrazgo, 01 caciouismo, 

el fraude, etc. "En el cuadro ctc la r0voluci6n traicionada ce 

inOtil buscar una realización fecunda, un signo onti~ista aue-

hava encapado del naufragio. Lou buenos fueron amordazados v-

arrinconados; el clamor de los dernirnoqos impidió oue sus voces 

se escucharan. 

•ne esto gran mal todos somos culnablee. La corruoci6n de 

Yucatán es el n'!flejo de un m11l 9ene.r.alizac,,1, de una m~ste naci.c;i. 

na 1 cuvas <'m1am1cJonei:. alcan:~nn a 111.:. rnfis remotas frontera!". A ~ 

su difusión todos her.· o~; contribl) ido. Unos, con nuostrc si lcncio 



- 153 -

complaciente; otros, con su niedo; otros m~s, con su com-

olicidad interesada". 5 

Benítez indica aue el gran nroblema al oue se enfrenta 

la agricultura nacional es el minifundio o la colectivización. 

Escoger entre ellos. En vucat¿n el ejido colectivo ha frac! 

sado, pero no nor ser colectivo, "nue es la esnerenza del ca~ 

po mexicano", sino por los errores tdcnicos, la mala adminis-

tración, las interferencias Políticas. La existencia de ej! 

dos pobres •1 ricos a la vez, co1:stituve un obc.t.'iculo solamen 

te superable, madiantc la descentrallzaci6n de los ejidos. -

ta antigua estructura agrfcola de las haciendas bien equil! 

brada, debe d.'irgeles. Se debe fomentar L: narcela do lnn a 

150 hect5reas v, sobrctod0, n~irJ finr·~r verdad~ramcnt~ la nro~ 

nerid¿10 rurill en Yucatán, "debe comprarse la neouefia nroniedad, 

v extirpar de una vez por todas, ol cáncer de la maouila". 

(i ) 

"Transform,1r a :nedio mill.6n de carmesino fdl'lt.illco¡¡, de:;;-

tru!dos por el alcohol, la i~norancia v la denconfianza, en --

hombres dueños de su natr.imonio v dcJ un l'1ojor destino, ¡;uoone 

una tarea civilizadora gue bien vale esfuerzos v sacrificios -

5 upremon. Mlxico no puede seguir caranndo a ous esnaldas el -

peso de millon<rn de sen•s exnlotados nuo viven sin esneranzas, 

en condiciones sub~umanas". 1 7 Afirma Ben!tez aue el Da~ 

co de Crédito Ejidal tiene la aran resnonsabili.dad de reapal--

dar al campesl.no 1t1exicano. 

" 
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b') ·socialismo 

Fernando ílenitez aclara su posición sobre el socialismo en el 

análisis del socialismo chino. 

El aohierno popular chino, en lq49, se enfrentaba ante el - -

gran dilema de desarrollar al pal'.s. "Veinte a~os de auerra v de sa 

queos habl'.an det..,rmin;:i.do aue la producci6n agrícola caver;:i. ¡¡l 75% -

del nivel anterior a la guerra; la industria ~esada al 30' v la li 

gera al 70~". ( e 

En la economfa el gobierno dcber1A fomentar el desarrollo, a-

frontando problern.:is corno la infl.-1c.i6:1, Je,.; t1·an~;norte;;, la induntria. 

Estabilizar los precios de los artículos esenciales. realizar la --

reform11 agrar:ía v aumentnr la oroducci6n i1(tr.1'.co1a e industrial naro.-

mejorac las condicionas <le vidn del carnnesino v da1 ~1r~ro. La ere! 

ci6n de un m1evo comercio ou::: fac.1.lit.u.~ el interc1.1ml.:io d•~ rnerci.l.n· -

c!aa ciudad-cilmpo, y entre China v el resto del mundo. 

R§pí.damente !;e detuvo la infLlci6n v •lC l.o<o1r6 un eaui l ibrio -

entre los ingresos v lot~ 9.1stos guben1.:1ment11les. 81 Banco de P:st:<1-

do logró regular la circulaci6n mone~aria v estabilizar ol merc11do-

fin;:inciero (supr.!m.i.endo la especul.·1c16n). Lo9r6 \:ambi~n der,,3p;:;rr~'."

cer el mercado negro . 

Entre los aftos de 1949 a 1QS2 so logran, aoarte de lo antes -

dicho, grandes avances en la camna~a contra el analfahetisMo. Dos-

millones do obreros, en 1951 1 durante sus horas libreA asisten ~ --
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clases. 

Otra campaña es dirigida para el lo~ro de una concientizaci6n -

democrática. Se procura aue el hombre del nueblo tenga participa-

ci6n en las decisiones, mediante una mavor politizaci6n. Por otro l~ 

do, en la ciudad y en el campo se organizan grupos para obtener una -

mayor producc16n y mejores cosechas, al trav6R de la competici6n en--

tre sí. Se procura l:ambi~n r;l Íi'li nar Pérdidas '-' derroches en minas v 

fábricas a través de racionalizaciones v mutua avud~. ne estos movi-

mientos salen los llamados "h6roes del trabajo", hombres que han mul-

tiplicado los inventos, reducido los costos v las operaciones. 

Los movimient~ San Pan v Wu Pan, han permitido el ahorro de más 

del 50% de gastos gubernamentales para ser emoleados en la construc--

ci6n nacional. Rl primero ~stá comnue9to por los trabajadores del g2 

bierno contra lil corrupc:l.6n. el dc:merdicí.o v c.l burocratisrno. El s~ 

gundo comprehde a los industriales v comerciantes nara combatir el s2 
horno de los empleados pablicos, la fuga de impuestos, el fraude, el 

robo de la rropie·jad nacional v la su!'ltrücci6n de los informes econó-

micos, con objeto de la expecu1aci6n privada, 

A estas "cons:lgnas" se debe f!n gran oarte el incremento de la -

producción campesina en un 50%. La reforma agraria está básicame!:!_ 

te realizada, 11 420 millones de ca.'!lpes:ínos, de 101l cuules el 40% as-
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t~n organizados en cooperativas de consumo, tienen hov su pedazo de 

tierra, no pagan rentas ni réditos usurarios, los 30 millones de t~ 

neladas de cereales que debfan entregar al señor feudal forman par-

te de'
1 

su ingreso y se reinvierten en la produccl:i6n". 9 

Todos esos cambios han logrado la apc>rtura de su mercado inteE_ 

no. Al mismo tiempo, los bajos impuestos a la tierra v los altos --

precios a los que se compran los productos han permitido que el po--

der adquisitivo del campesino chino aumente considerablemente. 

Durante estos tres pr:!.meros años el valor da la oroducci6n in-

dustrtal se ha duplicado en exceso. La oroducci6n de carb6n v hierro 

se ha incrementado siete u ocho veces: la industria estatal consti-

tuye el 8(H de la pesada, el. 40 de la ligera v posee totalmente los 

ferrocarriles. 

Pcrnando nen!tez propone como soluci6n al actual problema -

muncii.al. el cori.unismo. Considera que un pueblo socialista podrá v:!:_ 

vir con mayor: justicia en sus relaciones con otros oueblos v ser -

más j1lSto con los poblad<Jrcs dl? su propio ria1'.s. "I,a miseria no es 

l.:i. que :í.nclina u los hoinbres al comunismo sino ·1<1 conciencia de aue 

el capitaU.srno no es capa;! de solucionar sus problemas. Americanos, 

ingleses, franceses y holandeses están en empefiados en mantener su 

hegemonía política y económica por l~ fuerza. No s6lo carecen tle -

solucione!! para resolver los problemas del hombre sino que tod:wía 

se 1;sfuerzan en prolongar su e:<plot:aeión cnht":!.éndola con unn facha-

da de engaftoeas palabras•. lOl 
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Más adelante, en otra parte de sus escritos, indica Benítez 

que nuestra 6poca es un dilema entre destrucción o avenimiento. -

El se manifiesta pdblicamente como nartidario del avenimiento. 

"Creemos que una convivencia de comunistas v capitalistas no s6lo 

es deseable sino imperiosamente necesaria. Estamos contra la muer 

te y a favor de la vida, contra la guerra v a favor de la paz". 

( 11 Se debe fomentar ln paz mediante soluciones Práctica y -

razonables. Es obvio que Fernando Benl'.tez lucha por el mejoramie~ 

to de las relaciones internacionales y una vida en oaz entre los 

pueblos. Sin embargo, considera la sociedad corn~nista como la más 

justa y donde más se realizará el ser humano. 

,,,.·. 
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~1 Ap~ndice (intelectuales) 

Pernando Ilen!tez no es demasiado explicito con la funci6n 

que deben asumir los intelectuales o con su actitud rJolítica. -

sin embargo, si se nuede captar el sentido de su pensamiento. 

La funci6n del intelectual se nuede inferir de lo aue se 

refiere al etnólogo o al antrop6logo en particular. Indica Be-

nitez que el político pocas veces toma en cuenta al antropólogo, 

por ello, "las ciencias sociales son una ocunaci6n de erud±tbs, 

una el.aboraci6n condenada a no llevarse a la práctica. Y sin -

embargo, el etnólogo debe aceptar su destino, sobreoonerse a su 

frustración, seguir investigando. Al menos puede transmitir su 

vergUenza a los otros v la vergüenza, va se eahe, es un eenti--

miento revolucionario" ( 12). 

Los etn6lo9os no hacen lo oue ouieren hacer, sino lo e.me 

les permiten h11cer., manifiesta 13cnitez r.o que se les perm1.te .,.. 

hacer es muy poco, pero entro ese poco v nada, !Jenitcz l~S part.:t_ 

dario de lo que se ha realizado aün con t.oda!l sus carencias, --

sus frustr11ciones v sus errore8. Man.í.f:l.esta esto al referise -

a la función que ha desarrollado el Instituto Nacional Indige--

nista, De no haber exisitido el IN! la situación de los indios 

sería bastante miis penosa porque inic.i6 sus tareas en un mamen-
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to en que· las modificaciones reaccionarias a la vida agraria v una -

nolitica de protección "autorizó el desarrollo del neolatifundismo -

financiero, protegió el acaparamiento de los productos agrícolas e i~ 

trodujo una corrupción en las áreas rurales que promovieron v todavía 

promueven los organismos políticos." ( 13) 

El etnólogo "desarmado", es decir, privado del noder, en un P! 

!s aubdesarrollado no puede influir v menos adn evitar el oroceso C! 

pitalista de crecimiento económico oue se realiza a base de empobre-

cimiento de laq mayorías rurales. "El Progreso agrícola o ganadero 

ha sido posible condenando a millones de camoesinos al minifundio v 

a la miseria que trae consigo la necesidad de alquilar sus parcelas 

y de alquilarse ellos m!s!llos como rcones" ( 14). 

contra algimos otros etn6logos Benite:!! afirma, que es neceiia--

ri'<> e imprescindible cambiar a los lnrUgenas, debido a eme vi ven en 

cabafias miserables, a su exceso de alcoholismo, a oue llevan "ces! 

das cargas como los asnos o las mulas" v debido a la exolot.1ci6n, -

al hambre y a las enfermedades oue stJfren. Es necesario cambiarlos 

debido a que son las víctimas "favoritas'' de nuestro colonialismo i[!. 

terno. 

Estos cambios perniten oue el indio viva ·una vida "desac.:i·aliz~ 

da'' como pe6n, como artesano y vendedor íntimo en los barr:i os citad!_ 

nos. Es falso hablar de" integraci6r1 armónica" del indígena, nue1s ª! 

ta integraci6n, de la forma que sea, ser~ siemnre "desigual, abusiva, 

violenta y por consiguiente, nada ar~6nica•. 
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e) Situación de Amárica Latina. 

Fernando Ben!tez considera oue los pueblos de latinoamér.ica 

son, evidontemente, semicolonias, Despu~s de la segunda guerra -

empezaron a surgir los lemas. humanitarios de las Naciones Vnidas7 

y latinoam~rica a vivir bajo ellos. Empezarnos a gastar en orodu~ 

tos como refrigeradores, autorn6viles, radios lo que habíamos aho-

rrado mediante la venta de materias orimas. Empezamos a descu- -

brir que numerosas colonias en Africa v en Asia recobraron su in-

dependencia y luchaban tenazmente por una descolonización. Ento!!. 

ces nos dimos cuenta que en Arn!!rica, "los tlnicos totalmente colo-

nizadoa eran y seguían siendo los indinn". Denítez ha sefialado -

que mediante el acrecentilmiento de l.:t enajenación rcligi.osa se ha 

logrado aumentar. la enajen;;ci6n colonlal. Esto en numerosas col~ 

nias no sólo de Am6rica, sino de Asia v 1\frica. Algunas clases -

luchaban por romper con el sistema avasallador de la colonia y al 

gunas otras por defender sus posiciones de privilegio. "La colo-

nia es un gran poder envilecedor, un sistema destructivo del hom-

bre 1 de su dignidad, de su inteligencia, de su canacidad creadora. 

Jerarquiza, estratifica, origina odios y neuros~s, es una fábrica 

de monstruos". ( l~ 

l'.\.mérica Latina es el escenario. de continuos golpes de estado 

y guerras civiles. Sin e111har90, disponemos de nuestra propia des-

colonizaci6n- experiencia de siglo v medio-, lo cual nos ha permi-

tido en cierta medida comprender ·los hechos por 10~1 ouc ahora p·a--

san las naciones f . _ 
i\ r1canas v q tá ticas, Amárica La tí.na ir.tgue en -
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poder del ejército, con una carencia de técnicos, con nuestros 

gobernantes acumulando fortuna, con gastos en armas a grandes-

cantidades y adquisici6n de objetos suntua.Tios. A pesar de tQ 

do ello nuestros pa!ses siguen "marcados con el hierro de la -

colonia". 

como al principio del estudio de Fernando Ben!tez indi--

qué, no es fácil "encasillar", incluso dentro de las catego- -

r!as que analizao, la obra de Ben!tez. r.a mayor parte dé las-

veces su obra es narrativa, pero por ello es.de toma de posi--

c16n. sus libros son ante todo documentos. Lugares de opi- -

ni6n pablica, donde puede hablar lo mismo el hacendado que el-

pe6n y, sobre todo éste altimo. As! pues, el darle oportuni--

dad de manifestarse al que no puede hacerlo y el mostrar la --

precaria condición de vida del indio mexicano y su vida en el-

pa!s, son las grandes aportaciones de Pernando Ben!tez. 

i 
1·· 
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a) Socialismo. 

V!ctor Flores Olea practicando lo que es característica de los 

intelectuales, de acuerdo con José Ortega y Gasset, se autocuestio-

na, cuestiona a la sociedad: Las preguntas son referentes a la re-

volución. Tema, éste, que Flores Olea considera esencial. He que-

rido introducir este tema en el inciso de socialismo, si bien antes 

consideré ciertas opiniones sobre la revolución en el de socialismo 

cubano; por la importancia que tenimpara comprender la revolución 

cubana. 

Aclarado lo anterior debo decir que las preguntas que se hace 

Plores Olea y sirven de inc.iso en su análisis sobre la revolución -

en Politica y Dialéctica son: ¿La revolución socialista, tal y --

como se ha realizado hi.st6ricamente, ''cumple las exigencias de ema.!! 

cipaci6n humana soílada por Marx? ¿r,a praxiii revolucionaria de los 

estados obreros se identifica con la rcict1peraci6n del hombre tot.'l.l, 

y ha hecho posible ol pleno desenvolvimiento de las facultades na--

. turales y espirituales del hombre? ¿El marxismo oficial de nuestro 

t.\empo ha roto las barreras de la ideologia y de la concienci.a fal-

sa, y satisface con plenitud las exigencias del saber científico? -
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¿La revolución se identifica con la marcha concreta del hombre hacia 

la libertad? ¿Han desaparecido ya, o comienzan a desaparecer, las -

enajenaciones seculares del hombre en la sociedad? Y si no ¿por qué 

razones? ¿Qué obstáculos imprevistos han surgido, o que nuevas ena-

jenaciones se perfilan en el horizonte de la nueva sociedad?" ( 16 l 

La revolución, hasta hoy, no se h~ verificado en los paises in-

dustriales más avanzados, sino por el contrario en los subdesarroll~ 

dos, en Marxismo y Democracia Socialista Victor Flores Olea mani- -

fie!>ta: "La necesidad vital de la revolución se ha transferido de 

la clase obrera de los paises industrializados, a los pueblos de los 

paises subdesarrollados" ( 17 ) . 

¿Qué quiere decir esto? Flores Olea citando al propio Marx en 

la Ideología Alemana, indica: 

"El comunismo empiricamente sólo puede darse como la acción 

coincidente'y simultánea de los pueblos dominantes, lo que presupone 

el desarrólhl universal de lüs fuerzas pr.oductiv;H! y el intercambio 

universal que lleva aparejado.... El proletariado sólo puede exis-

tir en 1.m plan histórico-mundial, lo mismo que ~1 comunismo, zu acci6n, 

· sólo puede llegar a cobrar rea lid ad como ex i at.,,nci a hist6r ico-univor--

· sal", Para Marx el comLmism<:> no es posible come, fenómeno local, sino 
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que necesita forzosamente: el desarrollo universal de las fuerzas -

productivas, su internacionalización y la participación de la humani 

dad entera en la obra revolucionaria. Es el momento real que supera 

y anula el estado actual de cosas, pero para ello son necesarias va-

rias cosas: la fUndarnental: "la universalización y desarrollo má--

ximo de las fuerzas productivas". 

Es absurdo el comunismo en el atraso, en la penuria o reducido 

a una localidad. Mediante ello solamente se "generalizaría" la pe--

breza. 

Sin embargo fue en la penuria como se realizó la revolución en 

China y en Rusia y que ambos paíoes tuvieron que vencer una serie de 

obstáculos relevantes. "AhL en verdad, la socializaci6n de la pro-

piedad oignificó, en buena medida, una gencralizilción de la pobreza. 

Aguaizada ul extremo par el cerco capitalista y la presión politica 

ain tregua que ha ejercido sobre ellos. A mí manera de ver, en ·eso 

justamente radica una de las principales causas objeti~i!_!! que han d~ 

terminado el c<1rltcter del marxismo cont.ernporirneo, tanto en la polit.i 

ca como en la teoria." ( lP ) 
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Flores Olea indica que Marx, desde los Movimientos econ6mico-

fi los6ficos de 1844¡ habla previsto algunos posibles errores en que 

caerla el comunismo, diciendo que posiblemente se suprimiria la pr.2 

piedad privada, pero no la propiedad y con ello se seguiría ambici2 

nando, envidiando: la necesidad de tener seguiría prevaleciendo. --

Por o:;ro lado, en lo politice, no sólo se debe ambicionar la igual-

dad civil. La tesis "última de .Marx consiste en af.trmar que ni el 

cambio de las relaciones de producción n.i el avance democrático son 

suficientes en sl mismos para lograr la auténtica liberación del 

hombre". 19 En realidad Marx se concretó "a seftalar que la 

nueva sociedad no resultaría mec<lnicamentc dt.! los cambios econóniicos 

y politi.cos, sino que es preciso qun la transformación se opere tam-

bién al nivel individual. ética y espirituulment:e; que el hombre, en 

su vida cotidiann, se csf~ercc por cambiar su relación con las cosas 

y con los demás hombres, sustituyendo el cqoísmo y el afán de domi--

nio por el desprendimiento y la solidaridad". ( 20) 

!U cl':lmunismo verdadero, esto fls, la aut,éntica humanización del 

hombre y de la nociedad es una tarea sin limites, "infinita", que r~ 

quiere de la "vigilancia" de todos los participantes en la obra re--

volucionaria. 
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Ahora bien, el capitalismo se excluye con solución a los proble--

mas de los países subdesarrollados; ea el socialismo el que se presen-

ta como via favorable. Ha demostrado ser eficiente como factor de de-

sarrollo económico acelerado, sin embargo nunca debe vérsele tan sólo 

como instrumento. 

Victor 51orcs Olea hace la distinción entre ambos sistemas -capi-

talismo y socialismo- asi en los paises capitalistas la superestructu-

ra jurldico-politica está en retraso respecto al desarrollo de fuerzas 

productivas; en los socialistas sucede lo contrario. El hecho, sin e!!! 

bargo, es que en ambos hay contradícci6n. 

¿Se debe entender que en la Unión Soviética y otros pa.íses obre--

ros han reaparecido nuevas formas de enajenaci.6n econ6111ica, política e 

ideológica? se ·.ruelvc a cuestionar. Y responde que si. Un estudio de 

las e¡-.ajenaciornrn en los países socialistas ea nocesari.a, para corre-·-

·¡ir•los erro.res presrmtes y ~witar otros. 

Para que ae den todas las potencialídades humanas, se necesita un 

lima de libertad. Loa Estados sociall!t:as siguen teni.endo la "neceai~ 

1d". 
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Respecto a otro punto, pero en estricta relación con la revolu- -

ci6n, Flores Olea trata el problema del stalinismo. Este puede expli-

carse pero no justificarse. Stalin presentó la mistificación de la r~ 

voluci6n. Con él toda disidencia qt1ed6 cancelada. El socialismo era 

él, él el partido. La sociedad soviética estaba enc~rnada con Stalin. 

Su voluntad estaba por encima de los principios revolucionarios. Todo 

ello trajo corno consecuencia enajenaciones políticas e ideológicas gr~ 

ves. Quien no estuviera con Stalin era "enemigo del pueblo". 

El stalinismo lia sido interpretado como resultado automático de -

los problemas económicos y políticos de la Unión Soviótica en esos - -

tiempos. En claro que se necesitaba la centralización, el crecimiento 

acelerado de la productividad y un cont:rol politice e ideológico más -

estricto que en otras épocas, pero esto no quiere decir que la vía stE_ 

liniana era la única posible. La !.inea genera 1 se hubiera tenido que 

seguir, pero sin los excesos de Stalin. Esto es, nada ~uetificaba el 

clima de temor, crueldad y prisiones extrema qne Stalin llevó a cabo. 

Victor Flores Olea cree que los triunfos contra el ejército de -

Hitler se hubiera logrado con otros métodos. Insiste, nada justifica 

el clima de represión de ausencia total de disidencia de la época de 

Stalin. Además la imagen del socialismo se vio afectada. 
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La teoría oficial marxista acepta que las sociedades soviéticas -

siguen teniendo contradicciones: debidas al escaso desarrollo mate- -

rial y espiritual, los antagonismos entre campo y ciud<id¡ este trabajo 

físico e intelectual que sólo podrá super<irse mediante el avanca del -

país. 

En la Unión Soviética existe·.una casta de técnicos y directores -

que tienen en sus manos el aparato politice y administrativo del Esta-

do, que deciden frente a la masa de trabajadores que eje<:E_~· Los al--

tos dirigentes y la burocracia se han asignado una serie de labores --

··rue tienen poco que ver con la democracia socialista. Mientrns no Pª.E 

ticipen activa y eficazmente eri la dirección y vigilancia~ los asuntos 

pdblicos todos los miembros de la nociedad, no se estará\ llevando a ca 

bo los postulados de Marx y Lenin. 

También ha habido enajenaciones en las artes, oponiéndose a la lJ:. 

bertad. El "dirigismo" ataliniano fuo estéril. Salvo contadae excep-

ciones las obras estéticas y filosóficas no trascendiQron. El marxis-

mo dejó de sor dialóctico y critico para c~nvertirse en "un recetario 

escolar" ineflcaz como arna revolucionaria, 
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En los últimos aftos el pueblo soviético se renueva. Mucho se ha 

avanzado desde las declaraciones ele Jruschov, pero mucho, todavia fal-

ta por hacer. 

Para Flores Olea el hombre actual "sólo tiene una oportunidad hiE_ 

t6rica para recuperarse, para integrar su cabal humanidad: la revolu-

ción sefialada por .Marx a mediados del siglo pasado" ( 2Jl. Esta opo¿:: 

tunidad es real ¿Qué alternativa tenemos? ¿El capitalismo? La criti-

ca del marxismo sobre el capitalismo sigue vigente hoy; de cualquier -

forma el marxismo debe actualizarse. La socicd<1d capitalista no tiene, 

ya, nada que ofrecer. El socialismo nos ofrece un mundo nuevo, las --

"desviaciones y errores so han multiplicado, y cani nos han hecho per-

der ol rumbo; estamos por la transformación socialista 'I revoluciona-

ria que vive el mundo" ( 22). Sin embargo, debemos reconocer los obs-

t~culos, os una obligación, y debemos enunciarlos, sólo asi evitaremos 

crimenes futuros. Esto reivindicará al marxismo: éste solamente tiene 

sentido an cuanto es capaz de cnñentarse a cada realidild, analizarla y 

tranfonnaN.a "originalmente". De "nuestra capacidad para emprender eE_ 

ta tarea", depende en gran parte la afirmación definitiva de la revol_!!. 

ci6n y la prueba de su "cupcrioridad indiscutible". 



-170-

Ahora bien, por mucho tiempo se pronosticó el "cataclismo" del C2_ 

pitalismo; la caida de la burguesia irremediablemente· sin embargo, 

ahi est¡, y "por ningGn lado se perciben indicios claros del próximo 

cataclismo" ( 23) • 

Lo que ocurre es que las condiciones de la revoluci6n han varia--

do: son otras de las que Marx pudo prever. No obstante, en las condi-

ciones actuales, el socialismo "mtis que nunca, depende de la voluntad, 

de la decisión "de las grandes masas explotadas. La revolución cubana 

()S un buen ejemplo de la capacidad creadora del hombre. 

Ahora bien, en un mundo como el actual, el papel de los pa.i:·tidos 

obreros es esencial. Sei: más revolucionarios que nunca, pero no a la 

manera romántica, sino leninista, en que el fin y la situación presen-

te condicionan los medios. "Su labor de desmistifl.cuci6n, de convenc_~ 

miento critico y de educación de las masas es fundmnental. ''Debe ha--

~er ver al proletariado que no exiHte al pretendido orden burgués: que 

~l capital estriba en la explotaci6n del hombi:-2 por el hombre· que si-

1ue habiendo:i'!)!)ftida social, que la planific:aci6n capitalista provoca 

;ayor en aj e nación. 
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Aún admitiendo que la miseria haya desaparecido en los paises av''''. 

zados, la explotación y el desperdicio no. Todo esto debe darse a cons• 

cer, esto es lo mejor; la luz pública sobre los problemas existentes. 

Indica Flores Olea que el capitalismo en su etapa más alta de de-

sarrollo no ha sido resuelta por la revolución. Por ello se necesita 

"pensar" de nuevo, fuera de dogmas. 

El hecho do que se haya pensado que s6lo los países desarrolla- -

dos podrlan hacer la revolución socialista sa debe a un error: "El --

error lamentable en que se incurrió, por la torpe utilización dogmáti-

ca de fórmulas generales, es no percibir que Marx anal.izó los proble--

mas del capitalismo y de la revolución ns ,1bstracto en estado puro, -

por aai decirlo, y que sólo traicionando el esp1rit11 del marxismo po--

dian aplicarsn esas fórmulas a casos concretos, a ana situación prese.n 

te -que hal:>i.a "corregido" de alguna manera el cuadro general dH los anA 

lisis de Marx" ( 24) . 

lls1, fueron necesarios en Len in o en Trotsky, para "dE'.mostrar" que 

la "revolución democrática de loa paises at:rasaoos •pasaba' forzosame_!! 

te por la dictadura del proletaríado" { 25). En la ,::evolución perna--

.~ de Trotsky1 la revolución ininterr_i:mpida de Mao. 
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Victor Flores Olea explica la causa fundamental por la cual la 

revolución ha sido desplegada de los paises subdesarrollados: el -

antagonismo de clases y la explotación del hombre por el hombre, en 

el plano interno de las naciones, ha sido llevad;:i a segundo tér.mino 

por la explo>;:ación imperial is ta de unos pueblos sobre otros:. por la 

explotación de l<i mano de obra y dé los recursos n'aturales que las 

colonias han "proporcionado" en favor del imperialismo. No han de-

saparecido la!l contt·adicciones de clase, lo que pasa es que "dichas 

contradicciones se han atenuado por la posper:idad global de que go-

zan la mayoria de los sectores que integran esas sociedades" ( 26). 

En cambi.o la explotación intencional ha provocado en millones de --

'hombres e 1 deseo de transformar sus os true turas. o '-1en: "la urqen-

ci a revolucionaria, en nuestro tiempo, tiene que vr;r mucho más con -

el mundo subdeirnrrolludo de /\sia, Afdca, y América Latina que con 

; las grandes sociedades industriales de occi.dentc". ( 27 } 

En estos paises las revoluciones democt"titico-bur9uesau ahond11n 

los problemas, ¿qui6n, pue.s, debe hacor la revolución? En Rusia fue 

básicamente un proletariado, no obstante en China y Cuba han partici-

pado -relativamente- los campesinos. 
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De cualquier forma los obreros han participado en las tres revol~ 

ciones y, en China y Cuba, una ~ que supo trunsformar el !mpetu de 

las clases campesinas en conciencia de clase, espec!f icamente sociali! 

ta, marxista. 

As!, es necesario un estudio cuidadoso y profundo de las condi- -

cienes sociales, económicas y políticas de cada país para saber sobre 

las posibilidades del socialismo en t<1les lugares. Pero, afirma Flo--

res Olea, en todos los países del Tercer Mundo, un día llegar~ el so--

c.1alismo. El prolema es ¿cu~ndo? y mediante ¿qu6 caminos? 

Tampoco es di f!cil suponer los obstacu los que tendremos que. atrll-

vezar. Lo que debemos hacer es predecirlos para no cometer loi; mismos 

errores. 

Señala Florer; Olea los puntos mas importantes que debemos to.11ar 

en cuenta, respecto a las revolucicn~s: 

l. 1.a posibilidad de negociar con mucllos puchlos. El no aislarn.i.ento 

de las revoluciones¡ el fortalecimiento de los pal'.ses socialis- -

tas. 

2. Los peligros "del stalinismo aUJT\entan en relación directa a la. ve 

locidad que se d(lcide imprir11ir al. de~¡¡rrollo ocon6mico y a las -

transformaciones pol:!ticas y sociales" ( 28). Lo contrarfo y. la 

descentralización provocan menor esfuerzo de la masa trabajadora 

r_ 
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y facilita la democracia socialista. 

3. Es necesario asegurar los niveles entre la dirección y el pueblo, 

para que aquella responda y conozca de las necesidades de éste 

Diálogo y comunicación esenciales. 

4. "Que la cuestión de las prioridader. es también de la mayor impor-

tancia". (Industria, agricultura, bienes de consumo, etc.). Sati~ 

facción de las necesidades más urgentes. 

5. El margen de posibilidades de la revolución en los paises subdes~ 

rrollados está ligado a la localización geográfica del lugar don-

de se produzca la exploc16n. Dependen del tiempo y lugar en que 

se produzcan. en las zonas direct<lfl de influencia del imperiali_! 

mo y, sobre todo, cuando se corre el r.iesgo de romper el e qui li--

brio militar de los bloques, será más dificil. 

·5. En los países subcl~aarrol lados, los partidos COllluniatas no son -

la única opción; la composición social de loa países pobres per-

mite la participación revolucionaria de los m6.s distintos secto-

res de la comunidad (Esto lo explica Victor flores Olea en ~

nos de la Revolución con mucho mayor amplitud 

1. Es impreacindlble recordar la experiencia de li:1 historia ini- -

cial de las revoluciones de este siglo. 
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Internacionalmente, la revolución también se presenta ante 

graves problemas; sobre todo el imperialismo. Este se opone a 

cualquier social isrno, a cualquier rnov imiento de liberación na--

cional. Por la fuerza, la "persuaci6n" la ayuda técnica de re-

giones atrasadas busca impedirlo. Su medio: la represión. ¿Pero 

cuál es la actitud del c~mpo socialista? ¿Qud politica interna-

cional deben seguir los paises que conquistan su liberación? La 

polémica chino-rusa gira en torno a estos temas. 

Todo el campo socialista está de acuerdo en algo: la lu--

cha por la paz. Las diferencias estriban en cómo lleqar a ella. 

Para los sovíl.!ticos el camino es la "coexistencia pacifica", ª.:! 

to es, la competencia sin guerras con el capitalismo para derr2_ 

tarlo {econ6mica, tl'!cnica y poU'.ticamenteJ y derrotar la supe-..: 

riorid<td del sis tema socialista. F.s te punto de vis ta, en cierta 

forma, contradice la •urgt:!ncia" de los pueblo>; ~ubdcllarrol lados 

de llegar al socialismo. 

China, por su parte, rechaza la "coexistencia pac[fica", si 

por ella se entiende el frc>no a las luchas de: liberación nacional, 

negociar· con el imper.ialJsrno, posponer la t:ransformaciOn revolu--

cionaria de los pueblos de l.a tierra. La Gnica foxma de lograr la 

paz es venciendo al imperialismo 'l no hay otr•l maner.:i de h:ir.erlo 

que impulsando la liberaci6n de los pueblos opr.i.rniuos. L.1 tarea -

m~fa urgente de todos los pueblos <lel mundo, par·.'\ los chinos, es la 

eliminación del ímperialismo. Pura el 'I't!rcer Mundo la t!isii> china 

es m~s atractiva. Además sus problemas Sf- parecen Ji los nuestros. 
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No obstante, es la Unión SovH!tica quién podr:!a ayudarnos mejor. 

Por su desarrollo tecnol6gico, económico y potencial. Esto condicio-

na la pol!tica del •rercer Mundo. "De ah! se desprende que han de con 

tar necesariamente con las concepciones soviéticas, que no pueden rorn 

per con el 'matiz' que la URSS ha impuesto al proceso de la revolu- -

ci6n mundial" ( 29). 

El mundo subdesarrollado necesita aplicar una política sumamente 

h:ibil, de "sensibilidad histórica". Debe, si quiere transformarse;! 

pidcunente, luchar contra el imperialismo y, al mismo tiempo, no rom--

per el "equl.librio precario", que por ahora nos salva de la guerra. 

Hoy en d!a la "iniciatJva de la revolución" apar.ece en cualquier 

sitio. Existe una diversificaci6n y pluricentrismo revolucionarios. 

Todo ello es una realidad, lo que hay que hace~ es reconocerlo "of i--

cialmente". 

El soc.Ltilismo no resultará autoinát.icrunente de los cambios econó--

micos, sino esfuerzo, y conquista difícil, del hombro. 

Creo que es importante aclarar, enfáticamente, que para V!ctor -

Flores Olea el humanismo de.Marx e!3 aquello que la da permanencia y -

validez. La preocupacHln ccntrül d<l Marx siempre es f;ll hombre. Flo-

res Olea 1:inaliz11, sumariamente, las ra;~oncs por las cuales Marx de:;eO 

el cambio revolucionario del mundo de la hurgues:!;:. y ver si tcidav.:Ca -

.son operantes en la realidad. 
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Para Marx, el hombre es un ser constante.mente sometido a la ac 

ci6n del exterior. J\ctivo puesto que ha contri.buido a crearlo; pasivo 

porque el mundo se le impone "inexorablemente", Pero al mismo. tiempo, 

el hombre no se descubre sino en rclaci6n con la naturaleza y la soci~ 

dad, por ello, para liberarse necesita transformar al rnundo qi;E.> lo ro-

dea. "La emancipación del hanbre no puede consistir en una mera pro--

testa subjetiva, sino en la transformación real y concreta Jcil mundo -

en que vivimos. Por eso, a la revoluci6n espiritual Marx opone la re-

voluci6n social; y en luc¡ar de un hl.illlanismo itbstracto y subjetivo, el 

humanismo marxista C!s el humanismo concreto y positivo; es decir, es -

un movJmiento real de la historia que anula y supera .el estado de co--

sas actual" ( 30) . 

Así, para Marx el hombrt' es el centro de l:i historia y por •)llo -

la historiu del hombre social debe buscarse en la historia del trabajo 

humano, porque 6ste es la dnica forma de liberaci<:Sn•real" del hombre -

mismo. Ea la histori<1 del trabajo del hombre la que nos dará la clave 

de la historia humana. Por encima del hombre y de su hacer no hay po-

deres mctaf!sicos que J.o determinen. 

El h(.lllbre se realiza con plenitud en el ~·jt!rcicio y desarrollo de 

sus facultades individuales. Es un ser destinado a la creaci6n "oblig~ 

do a producir y a dejar su huella an los objetos que produce. su ver-

dadera universalidad radica im que es capaz de transformar la n<:lturale-

·. za entera,haciendo de esa transformaci6n el m1~dio mismo de su expresi6n 

vital. Pero el hombre sólo se realiza en el trai:Ínjo cuando descubre. in-
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corporado en ~l, sus fines y sus deseos, sus intenciones, su esencia -

convertida en objeto." ( ;ll. 

Los objetos del trab;:ijc del hombre, sin embargo, S(: han converti-

do en algo extraño, repre:;cntando lo contrario a su voluntad y ,1 sus -

deseos. 

La historia humana registra dos tipos de enajenaci6n: L1 produc-

ci6n de cosas extrañas al hombre y la rroducc-H'ln de un poc.l(!r social. 

E'.l an.1tli1Jis marxista del modo de prodi.:cci6n capi tali;,ta intenta descr_! 

bir el"mecanismo objet:Lvo" que se ha impuesto al hombre. Las c::atego--

rl'.as econ6micaa qu" utiliza Marx tille:: como: el cambio y la acumula--

ci6n, el valor y la circulación de mercanclaa, la concurrencia y el di-

nero no le interesan a Marx como c,1teqor.í;1s"ciontl'.ficas" aino conio "si-

tuac.iones h1man;,1s en presenci11". Indica V!ctot· flore:.1 o.ir~,1 que el mar-

xismo, aun cm el aspecto a;:iarcntcmen te m<h; t~cnJ.co Ni un humani!lmo. Fa 

aspecto técnico a que se refiere Flores Ole¿i '~onsii;te en 1<1 fonnulaci6n 

de lc~·es empírir.a!J como aparienc.ia de las rel11f':liones hun1iinas reales. 

r.a riqueza que cre•'l el obrcl'.'o car: en manon del propict<:1rio '. por -

lo tllnto lo qm~ pnra el obrero es negaci6n para el p1:opictarlo es afi!_ 

nación y ganancia. "En 1<1 rcJ.aci6n di.a16.ctica entre el tt·nhajo y el -

:apital, entre el obrcrc y el propietario, entn; neg<llci6n y afirma- -

:i6n, radica la clave de las sucesivas en<:1jen¿¡..:ioncs que vivimos den--

·.ro de la sociedad burguesa, y la profunda nCl'<~sid<1d hwnuna que tnnt1-

os de liquidarlas para siempre" ( 32). 
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En una sociedad dividida en la clase prop.i.etaria y en la clase 

trabajadora es necesaria la emancipaci6n, bajo la forma política de la 

clase obrera, pero no corno una sola clase sino porque en su emancipa--

ci6n estti impl!cita la de toda la sociedad. "El so'cial.ismo, desde es-

te punto de vista, es una exigencia política y econ6rnica porque ante -

todo es una exigencia humana" ( 33). .'lediantc la supresión de la pro-

piedad privada, el socialismo se presenta corno un movimiento histórico 

en busca de la verdadera esencia humana. "Una vez suprimidas las con-

tradicciones entre cdpital y trabajo, quedart't abierto el camino de la 

reintegraci6n del hc.mbre total, del hombre capaz de afirmarse en el -

desarrollo de todus sus facultades espirituales y 11<.1turales" ( 34). 

La clase proletaria asumirá su tarea revolucionaria cuando descu-

bra en el sistema en que vi•:e, un proceso de evolución y superación --

propios a su destino. La conciencia de clase, esto cs,la conciencia -

de su destino histórico, y de sus más profundas exigencias humanas --

permitirán al proletariado actuar como e 11'.1 se revolucionaria, O sea, -

la existencia de la cla5e trabajador,, como clase revolucionaria depen-

de,no .. solrunente de sus fines p.:¡rticulares sino de los hist6ric1uncnt.e -

generales. Por lo tanto su emuncipaci6n cambiará la situación del mun 

fo. 

La vocaci6n del proletariado como clase universal se debe a que -

,o puede reivindicar ningtln derecho particular porque la sociedad no -

C! ha hecho ninguna ofcns,1 particular. El proletariado como clase de!:_ 

ose!da representa, eminentemente, un inttJrtls hum11110. Siendo la clase 
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esclavizada por excelenci.a, "se presenta como clase universal porque -

es la dnica que ha tenido sufrimientos universales y porque frente a -

la burgues:ía representa la pi'.'irdida total del hombre, y no puede e:manci 

par se sin recuperar, al mismo tiempo, el hombre total" ( 35) • 

r,a conciencia de clase, explica Flores Olea, tiene una doble fun-. 

ci6n: "percibir las contradicciones del capitalismo y la situaci6n pe-

culiar que le corr.enponde a la clase trabajadora, en primer término; -

y en segundo, convertir esa conciencia, de conciencia te6rica a con---

ciencia pri!ctic.:i. SOlo cumpliendo esa •doble función el proletariado -

puede realizarse y comprobar históricéll11ente la'verdad' do su destino" 

( 36). 

El obrero debe saber que la situ,1ci6n que tiene como explotado -

no es un hecho natural sino un hacho social, por lo tanto, se trata -

de un hecho hist6rica:mento modificable,. Y el camino para esa inodifi-

caci6n es la revolución. Donde 9e confunde su necesidad y su liber--

tad. Esto coincide con la tesis de Carlos Fuentes,rolativa a la coia 

cidoncia de ia nececidacl y 111 libertad. f: 1 proletariado do!Je, media;! 

te su conciencia de clase, r.esolv1~r las contradicciones del mundo ca-

pitalista. Para Marx la fuerza del prol.etariado no es solamente una 

fuerza rneclinic<1 sino, sobre tocio, moral. 
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En Marx, la filosofía y la moral tradicionales se destruyen para 

renacer, en el proletariado, como fuerza histórica. 

Por último quiero subrayar que socialismo significa ante todo: 

emancipaci6n humana. Sea como lo previó Marx, en los pa!ses indus---

trializados o, como se ha verificado en la reali.dad; corno medio para 

alcanzar un desarrollo racional y justo. 

El socialismo, indica Víctor Flores Olea, representa para noso--

tros una forma superior de relaciones humanas. El socialismo es la -

negación de la vieja sociedad, pero tamhi~n un avance objetivo de la 

historia del hombre. "El sociali:nno debe ser tambi6n algo positivo, 

la perspectiva concreta de una transformación humana hacia una nueva 

y mejor vida que las anteriores." ( 31. 

Flores Olea asume una actitud pol1tica clara con respecto a - -

Stalin.y a la dcsestalinizaci6n. En"La Crisis del Stalinismo" ex~li

ca con arnpLi tud y lucidez los problemas surgidos en la época de Sta--

1.in •. 

"La democracia Socialista implica el abandono de aquel mnnitel! 

mo, segdn el cual toda divergencia era sahotaje y toda oposici6n es-

pionaje. 1..a revolución debe gestarse, desde el princip:!.o, cor~ todos 

los .rasgos que har~n de la sociednd del manaña una sociedad B\l~~· 

Desde ahora, incluso en la oposici6n, las organ.l.zac:iont:>:E...E~~! 

rias deben demostrar que el futuro :represt?.nt::_!:irl1 un 1ivance ne.to sobre 

el pasado. Y no s6lo por ficlelidad a los pr.inc.tpios, sino por ra7.o-

BJElLiOTECA CENT'ft'At. 
U N. A1 fl.t.a 
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nes pr~cticas, porque es la anica forrna de aumentar las perspectivas 

actuales de la revolución" ( 38). 

Las declaraciones de Kruschev en el XX Congreso sobre Stalin, -

demuestran una serie de hechos: como Palrniro Togliatti ha indicado, 

la critica a Stalin no debe ser, llnicamente, a su labor polttica y a 

sus cr1menes históricos sino al sistema mismo; se debe ir al origen 

mismo; al sistema que pemíti6 la existenciu de Stalin. "Togliatti 

propone que se pase <le la critica subjetiva del stalinismo a su crí-

tica objetiva. y propone, adeint'ls, que l<t desestalinizaci6n se con--

vierta en un proceso que modifique en la pr::!.ctica nquellos ml\todos y 

sistemas de direcci6n que originaron el stalinismo" ( 39). 

V!ctor Flores Olea .indica que en núm1::r·osaf;; ocasiones se ha man.!_ 

festado que el ntalinismo fue producto de la necesidad histórica y -

que cualquier otro homhre, en las mismas circunstancias, hubiera a~ 

tuado igual. Sin embargo, añade, es ev idonte que el "cf~rco" ca pi ta-

l is ta contra la Uni6n Sovi6tíca y la contrarrevolt1ci6n interna "ha--

cl'.a necesario en la URSS un poder fuerte y centH1lizado, la construE_ 

ci6n aceler<1da de la industria, la colcctivizaci6n dl~ 11! tierra, la 

vigilancia policiaca; en síntesis, la movilización forzada de los r~ 

cursos y la deft:nsa a toda costa del nuevo Entado" ( 40 ) . Frente a 

estas exigencias objetivas cualquier otro dirigente habr!a, segura--

mente actuado de igual for:ma, pero el problema no radica ah1 sino en 

saber "hasta qui punto" Stalin llegó a hechos innecesarios. El pro-

blema, indica Flores Olea, oatr1ba M e<l estilo con qlW Stalin real~ 

z6 esos hechos. 
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Tan pronto como murió Stalin se comprobó en la prltctica, la \'ia-

bilidad de "otra" política que la aplicada por el dirigente ruso. Se 

manifestaron en el gobierno nuevas tendencias que reclllJ11aban mayor PªE. 

ticipación dentro del partido. Se descubrió que el stalinismo habfa 

perdido su funci6n hist6r i ca. 

Flores Olea afinna que las deportaciones en masa, los procesos -

prefabricados, las purgas, las torturaG fueron totalmente innecesarias 

para salvar al Estaqo Sovi6tico. 

La crftica del "culto a la personulidad" parte del supu.:stc antas 

mencionado: que los cr~ncnes del dictador fueron innecesarios; que se 

hubiera podido conservar intacta la estructura del partido, y los pri~ 

cipios del eentralismo democrático y la legalidad. Que sus cr:!rnenes -

die1.maron, en gran parte, los mejores cuadros del partido y del ajlkc~ 

to. 

No obstante, no todo es negativo en Stalin. Sin la industrializ!'_ 

ci6n Intensiva de la Uni6n Soviética. Si.n la colectivizacieln ':l mecan.!_ 

zaci6n del campo y sin la formación "de cuadros técnicos y cient!ficos 

que le permi ti.eron al ejéro!to rojo resistir la embestida de 11.1 Al~a.

nia hitleriana", os pos.ible que la querra se hubiera perdido y, ccm --

. ello, el porvenir del socialismo se hubiera comprometido gr11vemente. -

"Esta es la grandeza trt'lgica de Stalin", que no todos los sacrificios 

·fueron en vano, afirma Flores Oli:a. 
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Por otro lado, a pesar de los excesos de Stalin, el pueblo consi-

deraba, en su época_, que todos los sacrificios eran necesarios, que h~ 

b!a una meta y que el arribo a ella era necesario para la consecuci6n 

del socialismo. "Esto es lo que jamtls podr.1n entender los países cap.:!:_ 

talistas: que a pesar de los esfuerzos que se imponen a los pueblos -

socialista,¡¡, esos e:1fuerzos se conciben por los mismos pueblos como el 

~nico camino de salvaci6n1 como el llnico medio de lograr en el futuro 

una vida a la altura de las exigencias hurnanas. 

V!cto:- Flores Olea da importancia al papel de la burocracia en 

Rusia. Indica que en el mornento en que el nuevo Estado toma en sus ma 

nos la adininistraci6n pllblica, Ja econom:t:a, la educación y los servi--

cios pdblicos surge el peligro de la burocracia debido i.I que "entre --

las nacionali zacionef! y la 9esapa.r. ici6n del Es tm1rJ, hay un l.l'.lr~10 per!o-

do en que Gste, lejos de debil.itarne, se fortalece <lesrnesuradainentü y 

ampl!a el radio de sus funciones", Asi como el partido es la conciencía 

do la revoluci6n, la burocracia C!l su actividad. Sin ella no hay con~ 

trucci6n revolucionaria, por ello a medida que la revoluci6n se con- -

vierte en "edif1caci6n" socialista la burocracüt lldquiere mayor :lw.par-

tancia. "La burocracia, por def,inici6n es un cue:r:po ~specializado que 

iO delibera, sino ejecut~. La imaginación rr:volucionaria y su poder -

~reador, cuando llegan a la burocracia, se ccmviert:cn en su crJntra1·io: 

1n escrllpulos, cm requisitos técnicos, <m minucias, en 'papeleo' • 

.. ·· .qu!, la revoluci6n se topa con un primer escollo: la burocracia, co-

a cuerpo 'calificado', es ajeno al !rnpetu revolucümario de las mi:.s<is; 
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las exigencias populares que nutren la revoluci6n se encuentran con un 

dique: el trámite; las necesidades el pueblo, cuando integran el exp~ 

diente de un funcionario, dejan de ser necesidades humanas para conveE: 

tirse en problemas a resolver", ( 41) 

Es imprescindible encontrar el canal de c01nunicaci6n, afirma Víc-

tor Flores Olea, entre las masas y la burocracia. 

Stalin era el hombre de la burocracia, en lugar de frenarla "la -

llev6 hasta sus C11 timas consecuem:i.:is". Establecieron una re l&ci6n --

simbi6tíca. La burocracia se desarroll6 como un cuerpo independiente 

o aparte de la socied<id aov 1~tica, apoyada, por Stalin "la revoluci6n 

se había escindido entre quJenes planificaban y quürnes produc!an, en-

tre los que dirig!an y los que consumían. • r,a b11rocracia logró priv:!_ 

legios i.nadmísibles. 

V:íctor Flores Olea afirma que la huroc1:acia soviética no os unn -

nueva clase social, ya que no es propietaria de los medios de produc--

ci6n. l'!Gtti m!Ss pr6xima a ser una casta "un cuerpo especial.izado ·con -

una cierta autonan!a social•. /\provecha su situación de privilegios 

"actda sin control popular, abre el abanico de los salados en benefi-

cio propio, hace impOJJible. lll ejerci-cio de la democracia. pero en rlin-

gtln manento liquida la propiedad colectiva de los medios de producción. 

Esta es una conquista irreversible del Estado sovi~tico y la mejor ga-. 

: rant!a de la desaparici6n final de la lucha de clases" ( 42 )', 
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La burocracia -añade Flores Olea-, era condición necesaria del -

stalinismo, por ello para que exista una verdadera desestalinizaci6n 

debe haber una desburocratizaci6n. La desestalinizaci6n avanzaría -

de lo "subjetivo" a lo "objetivo". Para una real"vuelta a Lenin" ea 

necesario una real de'.1'.ocracia en todos los 6rder.es (el partido¡ órga-

nos de la administración y del gobierno; iniciativas populares; etc.) 

La "vuelta a Lenin" es un regreso a la democracia, a la dialéctica, a 

las fuerzas racionales y criticas del marxismo, en sintesis: "un es-

fuerzo concreto nor realizar aqui y ahora los princioios humanistas -

de la revolución y la superioridad de la sociedad socialista sobre la 

vieja sociedad canitalista v burguesa". 

Para entender el st,·llini srno oe deben comnrendür alryunos hechos -

funda1nentalcs: "el fraca:Jo de la revolución prol.:tar1.a, entre 1918 y 

1925, en los grand~9 paises ouconeoa; el cerco caoitaliata contrn la 

Uni6n Soviética¡ la guerra civil, la industrializaci6n accleraoa y la 

colectivización de la tierra ... • (43}. Por eso es importante com-

prender la personalidad de Stalin aue no solamente no ae opuso al~ d! 

sarrol lo do las fuenrns nega t1.vas, sino que además ~l mismo las prop,f_ 

ció. 

E11 la Uni6n Sovi~tica existieron un~ r.er:f.e de dificultades tanto 

internas como extern~s que motivaron la creación üe un noder autorit~ 

rio y centralista en manos de Stalin. Indica Flor.es Olea oue se se ~ 

quisiera definir ese período hist6r1co con una sola ext>resi6n, el di-

ría sin vac.llar que fue ttel tiemoo de la <1cumulaci6n orimiti.va forza· 
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da del primer país socialista del mun~o". La Uni6n Sovi~tica cre6 en 

pocos años la infraestructura econ6mica que el capitalismo, tard6 en 

construir, varias ddcadas en otros na!ses. "En la énoca de Stalin, -

socialismo quiere decir sobre todo movilización de las energías pro--

ductivas, tensión, sacrificio y aunque parezca paradoja olvido de sf 

mismo. El socialismo seguía repreBentando el sentido Oltimo de todo 

ese gigantc;so esfuerzo; pero por lo pronto no podfa ofrecer como algo 

inmediato el 'paraíso' sobre la ti<'rra. La prax.i~. soviéti.cll no no--

día inaugun.r aOn el mundo de lo hurn<rno. Socialismo, en ese tiempo, 

es igual a desarrollo c~on6mic:o acelerado; es algo que el pueblo so-·· 

vil'!t.ico vive <lesck. el futuro, una C!.;peranza obligada:~ente riospuc:st.-1 -

para mafiana"( 44). 

V!ctor Flore~; Olea hace hinc-.1nié en m1e la pol!tica de de:;estali 

nizaci6n no fue obra personal dü Kruschev, sJno volunt.'.!d del pueblo -

3oviAtico, dAl cual el dirigente runo eR s61o vocero. 

Ahon<l.'.ndo t0d11v!a mtis, sobre los probleITI1i?> d<! la burocracia v la 

dcse:st:alinizaci6n :mrge la pregunta natt:rnl, de si la burocrad.a -.ba!l 

donará las prerrogativas que ha obtenido flcilm~nto. El problema no-

es f&cil. La burocracia no consticuve una clase ~ocial es sD~ple~en

te, coordinadora y directora, no pr.opietar.J.'.:1 de loi:i medios de procluc-

ci6n. Por ello la burocracia no tiene una"ideologfa oarticular, en -

el sentido mar:<ista del tlh-mino" derivada da 5U tunci6n específica-

mente productiva), Insi~te Flores Olea, Pn que a pesar de 16R nrivi-

legiou de que ooza la burocracia, ésta soAtione loR principios del --

prolatariado, su ideolog!.a v se considera como su representante. Por 
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lo tanto, no depende de sí misma sino del proletariado.- A :oeAar 

de todo ello, o por ello mismo, su situaci6n es difícil: carece 

de las armas intelectuales y materiales Para luchar contra su de 

saparici6n. "La existencia histórica de la burocracia es estri~ 

tamente provisional". Una ve:'. superadas las razones de su nacJ.-

miento y llegado el tier1po de· la rnoclifícaci6n de sus métodos, 

tendrá que constituirse ún.1.carncnte co1:10 servidora sociol. 

Sobre la democracia socialista Flores Olea aclara algunos -

puntos y establece su diferenciación con la democracia canitali! 

ta. "La democr;:icJa parlrunentar:ia dr· ncciclent:.e ~rnnone una multi-

tud de intereses econ6mico.s y socii.tle~• contradict.orios, que apa-

rentementi: se cancelan en lll uni.cb,J ,,uperior del estüdo; s;1be--

mo5 bien, sin eiqb(lrgo, (jllf! (.'11 esa unidad formal, mfth:.:i la deci.-

si6n Qltima, la verdadera Moharanfa, pertenece a los grandaR in-

tereses económicos. La democracia sncialieta, en cambio, no 

quiere ser igualdad formal ante la ley; nino igualdad real, fu~ 

dada en las mismas oportunidades. La de~ocracia socialista can-

cela la ruptura burqueza entro la ~octedaJ política y sociedad -

civil, entre el mundo formal de la lev v el mundo real de los i!!_ 

terescs ecori6micos." Una vez terDinado el dominio de una clase-

sobre la otra, el poder del e:.ti1do :;e convierte en poder del pu~ 

blo entero. En otro lugar, Flores Olea indica que la auténtica-

democracié1 socialista no consiste, exclui;ivamento en una ll!«wor -

libertad <le pensamiento y expresi6n, • en una mavor circulaci6n-

de las ideas, en el respeto de la leoalidad soviética ( aunaue -
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todas ellas sean condiciones de la mlixima importancia), sino en 

la genuina participaci6n de los trabajadores en la direcci6n de 

las industrias y en la autogesti6n de las empresas, en la genu.!_ 

na participación de los trabajadores en la elaboración de los -

planes econ6micos, en la genuina particinaci6n de los trabajadores 

en las grandes decisiones políticas y administrativas, en la 9! 

nuina libertad de discus16n en el seno del partido y del estado" 

45 ) Y en otro lugar, añade: " a m.i manera de ver, en tan-

to no se modifique sustancialmente el pilpel tradici.onal de los-

sindicatos (si.rnpleo 'correas de trnnruni si6n' para el cumplimie!!_ 

to de las normas del Plan) , y ne consagren m6to<los amplios para 

asegurar la part1cipac16n de la clase obrera en los 6rganos de-

planificaci6n y control del aparato scon6m1co, e inclu~o formas 

de autogest1.6n de las empresas, la democracia socialista, en el. 
1 

sentido más auténtico del término, seguirá siendo una abstrae--

e i6n. Un ideal qt:c no logra encarnarse en la corr J. ente de la -

historia". ( 46 ) 

¿COmo lograr una representación autdntiea da todos los 

rniembroe de la comunidad? Esta tes una pregunta que se hace Fl2, 

res Olea. ¿C6no hacer para que en el estado se actualice el í!l 

terés general? Lenin- responde Flores Olea-, ha dado la formu-

la: un centralismo damocr~tico. El centralismo, así consider~ 

do es la Clnica posibilidad do lograr el máximo desarrollo. de la 

fuerza y la actividad colectivas. Democracia prolotaria es co-

municaci6n de ideas entre las masas v los dir1gentes. Supone,-
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necesariarne.nte, debate cr!tica, autocr!tica. EJ. centralismo es 

imposici6n, manifiesta Flores Olea, como cuando en la ópoca de-

Stalin, un pequeño nOcleo utiliza el poder para dominar al res-

to de la comunidad y no se establece comunicaci6n entre dirige!! 

tes y dirigidos. Sin embargo, ésta no es la democracia lenini~ 

ta. 

Ya que lo que me interesa a.hora, en este inciso es la pos.!_ 

ci6n de Flores Olea ante el socialismo, es ilnportante aclarar -

su posici6n ante la democracia socialista de Yugoslavia. 

Es importante aclarar que socialismo no es, ünicrunente, --

planificación y colectivización de los medios productivos, acu-

mulaci6n estatal y clim1nac16n privada do las ganancias. Afir-

ma Flores Olea que un an~lisis detallado de la obra de Mar.x de-

mostrar!a que dichas transformacionea de estructura tienen un -

sentido preciso: la liberaci6n humana, la realizaci6n del hom-

bre total. Para muchos- contintla Flores Olfia-, e.l marxismo es-

ílnicamentc una t6cnica revolUt:ionaria y cco:i6rnici\, sin emhargo, 

para Marx la t<!cnica es Bólarnento un momento necesario para la-

reali zaci6n tlltima de la historia. Por eso Marx no aisl6 nunca 

los cambios econ6mlcos y revol\lCionarios de su objetivo finnl.,-

por ello tambi6n, afirmó que el ~ocialismo s6lo so podía dar en 

los pa!ses desarrollados- no s61amento porque el proletnrjado v 

su partido eran Cc\paccs potencialmente ele llevar a cabo las tran§_ 

formaciones estructurales necesarias-, sino oorque el grado de -
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"desarrollo de sus fuerzas productivas pod!a satisfacer las exi-

gencias de una comunidad auténticamente humana". 

En Yugoslavia los obreros tienen la gestión de sus propias -

fábricas. La propiedad colectiva es,ya, un hecho. En el campo, 

sin embargo, sigue habiéndo fXpJ.ot." ci.6n i.ud i vidua 1. 

El sistema yugo¡; lavo ha pa9ado por dos etapa~' principales: l) 

el control obrero donde la colectividad de trabajo tenía sobretodo 

funciones con~ul ti van y de vi9ilanc ia. 2} ~2e~;ti6!:!...._~e 1<>1:1 _2Emre _ 

~ donde sus atribuciones se h,:i.n ,1.mpliado tanto qui? t·e(lli::& fun-

ciones directivas, de participac16n real en al gobierno de sus am-

pre!las. 

La estructura, en Yugoslavia, de la gestión obrera se compone 

de: 

al Colect.ividad de. traba.J.9.. Formada por todos los trabajad~ 

res con derecho ori.9_~--!...~ de gesti6n. Sin embargo no es propia--

mente cd Grgano de 9csti6n <lobidu 11 su amplitud. Sus derechos t'lon 

fundamentalrnente electorales. 

bl Consejo obrero. Es elegido por 111 cclectiviél<id c'le traba-

jo. determina las actividades de la empresa y fija "a .gr.:i.ndes ra~ 

gos" su pol1tica. Es un órgano de car,~cte!: legislativo: "elige ¡• 

reuoca el mandato del comit~ de gestiones, participa en el nombra-



- 193 -

miento del director, establece los reglamentos y estatut.os inter-

nos, aprueba los planes financieros y de producci6n, las inversi~ 

nes y amortizaciones y, en su caso, el balance y las cuentas de la 

empresa" • 4 7 ) 

c) Comit6 de gesti6n. Es el 6rgano ejecutivo permanente del-

consejo obrero. Se encarga de la gesti6n corriente de la empres'.l-

con arreglo a la política definida por el propio consejo. Atribu-

ciones:l,Informes al consejo obrero nobre la gestión de la empresa, 

proposiciones varias ( inversiones, plan anual de producción, etc.) 

2. Modalidades do la aplic¿1ci6n del plan (nombra los directivos de 

la empresa, decide en reclamac!onen sobre materia de trabajo, asun-

tos varios) 3. Controla las actividades del director de la empre-

sa y no1r.ht·a ¡ll :;ucef;or en ca.so necesario. Está formado dl: tres ;i -

once miembros. 

!!._~· ílol valor. El marxismo reconoce "cusi unánimemente" quo la 

ley del valor existe •?:n la economía "de la 6poca d(l transi.ciónh y -

que su dosilparici6n depende de la cxttnc16n del mercaclo, en ln ülti-

ma etapa del socialismo cuando haya abundancia de bienes y servicios. 

Al mismo tiempo, esu ley, no pued.¡~ regular 1.u producci6n y, por t<:tn-

to, tampoco las inversiones. "En la economl'.a capí.talistu l<i 'lej' 

del valor' determina la producci(\n ,\ tr;::v6s del libre juego do la o-

ferta y la demanda y de la tasa de 1;1 ganancia. I,os capi.tales se 

concentran en aquellao actividades que aseguran a los inversionistas 

una tasa de beneficios superior a la media, creciendo entonces auto-
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máticamente la producción en el sector de que se tl"ata". ( 48 

En una economía socialista de transición- donde se han elimi 

nado el mercado de capitales y la propiedad privada de los medi.os 

de producción-, la "ley del valor" no debe ni puede determinar --

las inversionen. Por el contrario, el desarrollo de la econom!a-

no se funda en la rentabilidad, mayor o ~cnor, que las inversio--

nes, sino en una serie de prioridades que deben ser libre y demo-

cráticamente seleccionadas. Por tanto, al contrar.io de lo que o-

curre en los países capitalistas, la industrializctci6n en un país 

que ha efectuado la revoluci6n no puede efectuarse rápida y armn-

niosamente !lino violando • deliber;lda.mente la 'ley del valor'. 

Máxime si se trata de un pa!s subdesarrollado". 

En Yugoslavia "la legitima lucha contra la~ tendencias buro-

crutizadoras y las declsionoq 'subjetivas' de los 6rganou centra-

les, han conducido a la autonomía econ6mica de las empresas, par-

ticularmente en matcri¡t o~ re.inversiones y, en general, a la t1ti-

lizaci6n aut6noma de los propiou fondos. Es decir, en ólti1na in! 

tancia se han ace.ptado las lcyee ,¡e la oferta y L1 de11anda como -

centro motor de la economl'.<1 yugoslava. Es verdad q1.1e la tendencia 

centrifuga y desorganizadora de una economl'.a basada en la 'ley del 

valor' se contr<n·est;1n i:m alguna medida por las orientacicmes gen!;_ 

rales dictadas por la planificación". ( .¡9 l 

En Yugoslavia, por: el momento, se hi1 intentado la conciJiaci6n 



- 195 -

de las exigencias de la planificaci6n socialista con la independencia 

econ6mica de las empresas mediante dos expedientes: a) sistemas -

impositivos "a favor de un fondo nucJonal de desarrollo y de un --

fondo que asegure el crecim.iento Jrm6n.ico di? cada reg.i6n; b) una-

pol1tica crediticia a trav6s de la cual se intenta orientar el de-

sarrollo priori t11r io del pa!s". ( 50 ) 

Plores Olea indica que descentralizaci6n y democratización no 

son sinónimos ya que la dencentralizaci6n económica y política de-

1.:is runpreslls puede originar también una burocracia p1:ivi.lcgiada y-

que sea antidemocr~ticll dentro de las empresas debido a que se las 

autoriza a disponer librcm~nte de los recursos sociales de la em--

presa. 

V:íctor Flores Olea concluye J.ndican<lo que l.os mayor<:u.proble--

mas del sir.tema yugoslavo son debidos al excesivo !1liH9en <le acci6n 

que se ha concedido al libre juego de las fuerzas del mercado. 

Concluye tamb16n manifestando que la democracia socialista (ampli! 

mente def ini<la an t12r iorrr.r.:n t.e) , no es el resultado rnccán.ico de ni.n-

gan uistcma social, si no por el contrario es imprescindible sAr -

ascgur.:ido diariamente mcdii.tntt~ 1¡1 part tcipaci6n progn~siva de las-

bases en las decisiones políticas y econ6micas. Es importante ca~ 

siderar que la descontralizacil'in e;; un punto fundamental para evi-

tar la antidernocracia y la excesiv~ burocratizaci6n. "El problema 

es que la autonomía de"los ndcleos económicos y sociales, sobreto-

do en un pa!s subdesarrollado, no puede comportar la capilcidad de-
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decidir sobre el monto y la forma de inversiones de bienes de ca-

pital". Para Flores Olea es imprescindible una "relativa centr~ 

lizaci6n económica'; para impedir el no control de- ln ccon01·("1. v 

como fóunula para racionalizar 6ste. En los arios inmediatos a la 

revolución lo más conveniente carece determinar "lils inversic:ines 

de bienes de cacital por vfa presupuestaria nacional; a aartir de 

las metas entableciclas oor el Plan" Esto no imolica de mn 

ncra alguna ouc las decisiones se tom0n de forma autoritaria, nor 

el contrarJo, los rumbos del de:iarrol1o econ6mico se deben fijar 

democrtiti.camente de .icuert!o con la ba:·;e mavorit;:,rLa. Un.:i vez re-

sueltos los problemas mlls angustio:rns del "take off" se de!Je º'''m~ 

ver la autogesti6n obrer,1 y soci.:il, anipli.lindose, p.1ultttinamente, 

los derechoo de la colectividad de los nrnductcres y de los disti~ 

toa nOcleos de la sociednd. A~a¿c Plor~s nlaa que para un~nafs --

que--ha ·emprendido el camino del soci¿¡li::;mo, e~;to ue conviertt: en -

una necesidad poli tic a y económica: sobre todo, hwn11no deo ido a -

la centralización y a su función de traba nara el desarrollo de las 

fuerzas productivas. Por otro lado, noraue lo autogesti6n consti-

tu•¡r; la única oportunidad hí.ot6rica de convertir al hombre en. el 

centro del "drama" . Gorz, a su vez, eatS convoncfdo aue la nlan! 

ficaci6n ccntr<1l es una necesidad de los prif'\eros tienmos de la rL 

voluci6n socialista en un µaís suhdesQrrollado, como lo ha manife! 

tado en una entrevista concedida a V[clor ~lores Olea. 

Para Gorz part1ce no e.Xist ir otra f 6rn1u la que la pli1nl f Jcaci6n 

central, para motivar el crecimiento rápido. Sin er1bargo, existen 
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inconvenientes para este tipo de planificaci6n: falta de cuadros com-

petentes y experimentados; por otro lado, cualquier error cometido por 

los órganos centrales repercute ampliamente en los sectores de la vida 

econ6mica. Añade Gorz que se deben hacer responsaules, de la buena 

marcha de las empresas, a las colectividades locales y a los gruoos de 

productores, con la consecuencia de aceptar el mercado e integrarlo al 

marco general de la planificación. Como podemos ver en lo et1encial las 

tesis de Gorz coinciden con las de V!ctor Plores Olea. 
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b) Revoluci6n Mexicana y su Futuro 

Víctor Flores Olea en su trabajo que titula ''Pol!tiaa y Desarro--

llo" aparecida en el libro Los Problemas Nacionales. Analiza dos te--

mas centrales: 

l. Las limitaciones y perspectivas de la democracia en M~ico. 

2. Las relaciones entre la pol!tica y el desarrollo relacionados con 

lo anterior. r.as condiciones del avance democrático, en funci6n 

de los r._aegos <lamí.nantes de nuestra sociedad global. 

El tema de desarrollo lo ha analizado en otra obra: La Sociedad 

Industrial Conteinpor~nea. 

En la teor!a pol!tica cl~sica, l~ democracia efectiva requiere: -

La participación !!!ayoritilrfo en el ejercicio del poder más el car:icter 

leg!timo de la autoridad. Sin embaroJO, en los pa1sos dernocrático-lib!:_ 

··rales, en los cl.ltimos tiempoa, se hzi mc<líficado dicha teor!a. Li'I de-

mocraci.zi se h.:i hecho consistir en el procei::o elector.ll, en el multipar. 

tidismo 'i ¡m 1'1 divisi6n de poderes. Esto es, en el orden constituci~ 

nal y en la estructura del orden jur!dico imperante. (Estas condic10-

1~es no son suficientes para el ejercicio de la democra da. 

Estas manifestaciones no configuran el carácter democr~tico de -

n sistema: el sufragio es fácilmente "induc.•ido por los poderosos me-

·ios de condicionamiento 9ocial, El parlanwnt,1rismo excluye las alteE_ 
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nativas disfuncionales para el status o, en todo caso, reduce al m!ni-

mo el abanico de las opciones. El juego de los partidos, salvo casos 

excepcionales, se reglamenta por estados mayores ligados a intereses, 

que proporcionan los recursos financieros necesarios para la acción --

partidista. As!, el multipartidisrno est~ determinado por la solidari-

dad fundamental de esos intereses, a pesar de Lis diferencias t<'icticas 

que pudieran tener en un momento. Por llltimo, la división de poderes 

parece desvanecerse en el Estado contemporáneo gracias al proceso de -

concentración de capitales y del p<Jder pol!tico, y a la creciente fu--

si6n entre ambos, que es uno de los rasgos dominantes de la inoderna so 

ciedad industrial" ( 51). 

Esto quiere decir, que la estructura jurídica-formal no es sufi--

ciente para el ejercicio eficaz de la democracia. 

Por ello es necesario encontrar los mecanismos de un<1 participa--

.ci6n real de las mayoriaii en el ejercicio del podf~r y en la tmna ele de-

cisiones. O sea la democracia dobe concretarze en una efectiva partía!_ 

:'>aci6n y en un real consenso; sin olvidar el r!lgimen jur!di<:o, ya que -

. ~in 61 sería m::la complicada la actualizaci6n de la dl'.'mocracia. 

Despu6a de estos conceptos neceoarios, sJ se quiere comprender la 

osici6n concreta de V1ctor Floren Olea ante el inciso del Futuro de la 

.evoluci6n Mexicana, esto es, .-rntc lcl que ha oiclo, es y será el país a 

artir de la Ravoluci6n se puede pl'lsar a un breve análisis qut1 ~l hace 

:ibre el significado de lo ac.1ed.do desde la Hevolucí6n misma. 
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Para sobrevivir y satisfacer sus objetivos pragmáticos, la Pevol~ 

ci6n, despu~s de la lucha armada, debf a articular la fuerza polftica y 

social que habfan participado en el movimiento. "Sin este requisito 

no es posible el desarrollo econ6mico y la promoci6n social". El po--

der se reconstruir~ sobre las clases que habfan hecho la Revoluci.6n. 

Ahora bien, con el porfiriato, cada l!der local era la autoridad 

"suprema" de la rcgi.6n. "El cacique encarnaba al poder pol!t:ico y a 

la jerarqu!a administrativa". Su poder resultaba de un "pacto" con -

las fuerzas que representaba. Iqlesia, terratenientes, jefes militares. 

Era más poder personal que insti tuciono:il. El poder di;il dictador se b~ 

saba en alianzas con los caciques regionales. En la Constituci6n de -

1917 se formularon las bases para la institucionalizaci6n del poder, -

.1unque su efectividad no fue inmediata. 

Bien, ~~l presidente.• Calles puso los dN; fundamentos de nuestro 

sistema pol!tico mexicano: el partido en el poder y el presidente. 

(Esto cerno se sabe, ha sido r.studiado por Octavio Paz, brillantemente.) 

El Partido Nacional Revolucionario fue, el inst.r.umanto que vincu-

16 las diferentes fuerzas políticas. Los caudillos y las facciones d! 

b!an subordinarse a un prop6sito de Jntegrac16n racional. Deb!a enco!! 

trar su lugar en la jerarquía. Solan1ente pod!an satisfacer sUEt ambi~

ciones dentro del partido ofici111. Al mismo tiempo, el poder de las -

personas se "desvanecía" dentro d!"'! la m.1quina del partido. Ese fue el 
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prop6sito declarado. 

Pero adem~s del control personalista, el partido intenta lograr -

la armon!a de las distintas clases sociales y factores políticos del -

movimiento revolucionario. As!, dentro del PNR, logran encontrar su -

lugar los campesinos, obreros y militares, más no la burguesía nacien-

te. La paradoJa del sistema estriba, precisamente, en que todo esto se 

funda en el poder presidencial. No s6lo porque ten1a, en la Constitu-

ción de 1917, m4s facilidades que antes, sino porque "de facto" reüne 

enormes poderes como "centro del proceso político" en M6xico. Los lí-

deres locales quedan subordinados al poder central. 

En el país, el equilibrio de poderos ha tenido que ser pol1tic6, 

(por la necesidad: por lo antes visto). Por todo ello la f..Lgura del -

presidente y su investidur« tien<> tanto poder en Mtlx.í.co. Ya que no se 

afecta al presidente, a la persona, sino al sistema en su conjunto; al 

centro de la autoridad. No obstante, no co omnipotente, tiene !!mitos 

. su poder, Debo ser factor de equil.tb.rio ¡• anr.on:l'.a nacfon'11. Debe te-

ner en cuenta a los •ractorea realcs de poder". Al menos, este es el 

·tipo ideal de presidente, indica V!ctor Flores Olea, p<irn el cual !'.!nta 

explicaci6n, breve, explica el porque de la •cstab.í.lidad" mexicana, en 

un continente de "cuartelazos y golpes de Est<ido" y siendo vecino de -

los Estados Unidos. 

Ahora bien, el tránsito de la primera a la segunda ctap<'I del pa_:: 

:ido es cuando se forma ~1 Partido de la nevoluci6n Mexicana el .lº de 

~ril de 1938, con Llzaro Cárdenas. Con Clrdenas se organiza lm Con~! 
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deraci6n de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional 

C< pesina (CNC). Tiempo después se creada la Confederación Na-

d onal de Organizaciones Populares (CNOP). Al mismo tiempo, 

Ccrdenas se preocupó por institucionalizar a los "principales --

g ·upos de inter~s del capital privado", alentando laR organiza--

e ones comerciales, industriales y bancarias. 

Las organizaciones empresariales tienen caracter oficial y-

ot ligatorio y son 6rganos de consulta del Estado para satisfacer 

les necesidades del comercio y la industria nacionales. Como --

F:.ores Olea ind ic;.'l, estas agrupaciones- COtlCANACO, CONCAflIN, - -

COPARMF.X y otras- son organismos que intervienen indirectarnente-

en la t<,ma de decisl.ones, es to es, grupos de presión. Son fact~ 

~!s reales tle poder. 

Vol viendo con Cárden<rn, cocx is ten, con él, un impulso al d~ 

sarrollo capitali!ita y una movilizaci6n popular e ideol6gica ten 

d::ente a desbordat' al capitalismo, pero eoto era demasiado, nin-

g in parti<lo lo permitiría. 

La tc!rcera etapa; Partido Revolucionario Institucional, el 

clal sostenla una ideolog!a de desarrollo basándose en la refor-

rn! agraria, en la intervención del Estado en la economía y en la 

i1dustrializaci6n con recursos nacionales. 
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Hay que señalar el surgimiento de las clases medias, impoE 

tantes por su misma posici6n, por sus nuevas expectativas y ex! 
gencias. 

El genio tanto de Calles, como de C~rdenas fue el de incor-

porar al proceso político a las fuerzas reales de desarrollo del 

pa!a. Esto le confería al poder una sólida base de legitimidad. 

" ... la mayor institucionalizaci6n de la vida política se ha 

viato~acompañada por una decreciente participación real de los -

distintos factores de la producción en los beneficios del desa--

:rrollo, particularmente obreros y campesinos". ( 52 l 

En M~xico r.omo otros países subdesarrollados, es m~s usual-

un Frente Nacional, una solidaridad de los diRtintos grupos so--

ciales que una "dificil" <lr.!mocn1cia purlamentaria. Es el k:sta·· 

do el que promuev!l la formación de "organismos intermedios", --

con sindicatos, uniones campesinas, asocíaci.onos prof esionules-

y empresariales, otc. El movimiento cbrcro en AmGrica I.atina-

es creación del Estado, m.:rnifiesta Flotes Olea. I.o 0s tambi6n-

en M\'!xico. 

Pero el. Estado no sólo ha promovido la formaci6n de todo -

esto, sino, también, su control. 
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Es importante referirse a los tres sectores (CTM, CNC, CNOP) 

que son el fundamento del Partido. 

Para Flores Olea es irJportante aclarar el por qué, en la CTM, 

sus lideres han permanecido tanto tiempo. No piensa que sea úni-

camente por la corrupci6n o intimidación, sino, adem:is, porque p~ 

ri6dicilmentc obtienen par;i sus afiliados ciertas ventajas econ6m.!_ 

cas. ll.s1, el poder de los l!dercs se funda tambi~n en su capaci-

dad de negociación. 

Respecto al sector campesino, Víctor Flon's Olea nos mani- -

fiesta que está formado por 1.1 catl•m<i "<le comisariados ejidales-

comit6s regionales campesinos- ligas de comunidadeg a9rariaa d1~-

los Estados- confederaci6n nacional c;.unpesina". { 53 A la vez, 

fuertemente vincu.laclo a dependencias del gobierno: Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización: Banco de Crédito Ejidal1 

secretar1as de Edu,"!aci6n, Rec11csos Hidrtiuli.cos, etc. í\si, se mi! 

nipula, a la vez, política y econ6micrun<rnte. 

Respecto a la CNOP, el control es por expectativas do mayo• 

res ingresos, y oportunidades de trabajo mejores. 

Es obvio, que la incorporaci6n al partido e!l por masas, no-

por individuos. Esto, s.tn embargo, trae como consecuencia la --

despreocupaci6n y despolitizac.t6n de sus m.ie.mbros, y, e11 mómen--

tos de crisis esta debilidad podrá ser determinante, si los org.!!_ 
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nistnos dejaran de controlar a los individuos, seg!ln Flores Olea. 

i!ab1amos mencionado a las capas medias. Es importante aña 

dir que el partii_o no logra "penetrar" en e.llas fácilmente, sino 

que, por el contrario, es rechazado por ellas. Las críticas más 

fuertes a los procedimientos politices se dan en las capas medias. 

¿Motivos? "Inexistencia de canales adecuados de participación y 

expresión política de las clases medias urb3nas en ascenso"~ 

Evidentemente existen métodos no democráticos en el aparato 

político y métodos no democráticos 3n el aparato ccon6mico. 

Vtctor. Flores Olea señala algunos <le los problemas más fuer 

tes de la actualidad mexicana: "aceptaci6n y consenso de un po-

tler que de t.odos modos ha promovido el crec.lmiento y del que de-

penden en buena medida sus beneficios econ6micos, al mismo tiempo 

que frustra posibilidadae de iniciativas autónomas y de impulsos 

democráticos de muchos sectores. Acoptaci6n puternal i.sta y som~ 

timiento pasivo por un lado, o imposibilidad práctica, al mcno$-

en un futuro próximo, de expresarse en un proceso polttico que -

en verdad les pertenece" ( 54 } 

Flores Olea analiza una tesis muy generali2ada que •explica" 

'la situación actual. Consiste, en qua el desajuste entre nues--

tro desarrollo pol1tico y económico se debe a que el polHico, -
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esto es, la democracia, la participaci6r la represent.atividad autént.!_ 

ca, va a la zaga del desarrollo económico debido a que aquél no respo~ 

de a las necesidades de una sociedad cada día más diversificada, un n¿ 

vel de víd,1 mejor, profesionalizaci6n de nGcl~os importantes, etc. D.!_ 

ce Flores Olea ni esto sug ierc de alguna forma que en el sector econó-

mico" todo va bien" y en el político "todo va mal", la .idea debe rebaja!. 

se. 

En tal supuesto, bastaría la "modcrnizaci6n" de los partidos pol! 

tices para salvar la contradicci6n. Pero, si la política es "función" 

de la economía debemos pregunt·ar.nos por. gu~ la estructura política del 

~a!s en base al presidentismo y al partido, se ha mantenido hasta 

'hoy. Por. qut! no prosperan las exigencias de una democratizaci6n. 

"En las caracter[st!cas -dice Flores Olea- de nuestra estructura 

econ6mica, con un crocimiento desigual y combinado, y en las caracte--

r!sticas de nuestro sistema pol!tico, creernos hallar una adncuaci6n 

'ilsencial, una correspondencia ~~.ional. qui: explic1ir!a la esti.lbilid11d 

ientro de la polarlzaci6n do nuestro desarrollo. Desde este ángulo, -

il si~tema político y econ6mico son parteo integrantes de la sociedad 

ilobul y :n<r,nisentan el sir~tem¡1 del Eºª<7..E y la domi~6n en México" -

55). 

~st, el sistema mexicano ha cu~plido una dobla !unci6n: "resor--

e" de l.a capita·lizac16n y ol crecí.miente, y a la vez, control de am--
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plios sectores sociales, sobre todo los de bajos ingresos 

Los economistas. manifiesta Víctor Flores Olea, indican que debe 

ser reforntulado el modelo de nuestro crecimiento porque la concentra-· 

ci6n actual de capitales y los desequilibrios actuales poner. en pcli-

gro el desarrollo autosostenido que hemos logrado, y a causa de lns -

implicaciones pcligroLas, sociales y humanas que nos llevarian a una 

fuerte crisis. El problema es que un desarrollo económico, implica -

a la vez, un desarrollo politice igualmente importante. 

En lo económico se debe buscar una mejor redistribucí.ón de la 

riqueza; en lo .1?9litico: nuevos y mejores canales de oxpreshSn y 

. participación: multiplicación de iniciativas, mejor info1:macion~ ri-

gurosa reaponaabHidad de loa fUncionarios públi\!os, 

Victor Flores Olea piensa que el sistema de poderes, en M6.icico 

es más sensible a la:-i dem;indau f~con6micas que a las poli t icas. Esto 

no es "alentador", ya que la::i exigencias econórni.cas son má.s fácilrnen-

te aceptables pur:s se pueden ah sorber, vía costos, por e 1 s istt?ma mi_! 

:no. Sin embargo las demandas poli ticas se realizan. Esto se debe a 

:los razones: 

l. El paternalismo que se filtra verticalmente. 

2. Temor de que el cambio afecte el marco de 1<1 dominación. y· 
los intereses en juego. 
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As! pues, la alternativa en lo pol:t:tíco se puede sintetizar en 

una doble pregunta: "¿Legitimidad por la participación creciente y d_! 

versa desde aeajo, o unanimidad forzada desde arriba?" (56 J. 

Vl'.ctor Flores Olea propone, en s:t:ntesis, una "democratización" que 

abra perspectivas a la sociedad. "Frente al silencio, la decisión - -

abierta y la informaci6n; frente a la democracia dirigida, la democra-

cia par~icipante; fente al consenso manipulado y pasivo, la diversidad 

coincidente y la legitimidad activa; frente al compromiso con fines --

particulares, el compromiso irrestricto con los fines sociales que ha 

de cumplir el Estado" ( 57 ) , 

Esta posición, vuelve a coincidir con la de Octnvio Paz y Carlos 

fuentes¡ tambi6n con Fernando Benftez. Y demuestra que de acuerdo a -

este grupo de brillantes intelectuales, el crunino a seguir, por ahora, 

es el de la democratiznci6n o apertura democr~tica real. 
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Socialismo Cubano 

Antes de entrar al análisis que Víctor Flores Olea hace sobre la 

Revolución Cubana en particular, y la Revol·Jci6n Latinoamericana, en -

general, considero necesario recordar lo que el propio Flores Olea es-

cribió en su libro Política y Dialéctica sobre la revol•Jci6n. Estos 

lineamientos generales, ayudarán para comprender, a·m en mayor medida, 

la tesis de Victor Flores Olea sobre el particular. Por otro lado, de 

bido a que en este libro hace los señalamientos teóricos, consider? de 

vital importancia comprender, primero, éstos para después entrar de -

lleno al problema latinoamericano y cubano en particular. como él mi~ 

mo seftala, la Revolución Cubana trajo toda 11na serie de modificaciones 

en la teoria revolucion~ria. 

Una vez aclarado lo anterior podemos entrar a su análisis: Indi-

ca, basindose en el propio Marx, que si bien el marxismo es una con---

cepci6n del mundo y un método para conocer clentlficamente la realidad, 

el marxismo es un instrurncrnto nara transformar al mllndo: el marxismo -

no tiene sentido sino como "teoría revolucionaría". .Mótodo y revolu--

~i6n, en el marxismo son "el anverso y el reverso" de la rniama moneda. 
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Las contradicciones existentes, la descripción cientifica de la 

realidad, la enajenación del orden actual, nos llevan a la revolu- -

ci6n. Victor Flores Olea . ' cree en la revolución. Cree que es el 

único camino y que ésto no será un fracaso histórico más, pues n~ se 

basa en la "buena fe" de los individuos, ni en grandes hombres y sa!! 

tos, sino del esfuerzo del trabajador. EQ algo real. En una cita -

que hace Flores Olea de Marx, éste dice: "El arma de la critica de-

be ser sustituida por la critica de las armas; la fuerza material no 

puede ser vencida sino por la fuerza material". Porque la teoría se 

convertirá en fuerza material ct;ando penetre en las masas, el propio 

Marx ha afi.rmado, y Flores Olea añade que la ·teod.a penetrará rm las 

masas cuando 1rna "radical". Esto es, cuando la nalvaci6n de la hum~ 

nidad dep<!nda de la salvación proletar.la. 

Flores Olea afirma que para Marx las "sucesivas revoluciones en 

la historia del mundo han significado una progresiva 'universaliza--

~i6n' de la soci•2dad. E~ decir, l1an abierto al hombre -a todos los 

1ombr<!S-, 'la firme p<:>aibilidad de p,nticipar ~ctivamente en la estru_s 

ul'a politicll y económica de cada nueva formacitm social. 1\ cadn re-

oluci6n ha correspondido un parejo ens¡;¡nchanliento de las clases" 

SS ) • 
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La revolución, desde el punto de vista metodol6gico, signi-

fica un conocimiento más profundo de la vida soc.i.al, debido a que es 

el acto de creación_ hist6ríco-soc1al. Es una necesidad pol!tica y--

econ6mica, porque es humana. 

Ahora bien, el p~oletariado, como es bien sabido, no sólo es el 

indicado de hacer la revolución, sino que está en situación de hacer-

la. (La dial6ctica histórica es una relación cntn' necesidad y libe_E 

tad) . El soclaliemc es la siguiente etapa que sucede al capitaliamo, 

afirma V1ctor Flores O'ea, siempre "que nos apliquemos aqui y ahora,-

. a organizar la lucha contra la vieja sociedad y po· el triunfo del 

mundo nuevo". 

Citando a Marx, éste dice que en un cierto qrado de deaarrollo,-

lm fuerzas productivas materiales entran en contradicci6n con las re-

laciones existentes do producción; estas relaciones se convierten en 

"cadenas" y no impulsan el desart·ol lo·, entonces "sobreviene una 6poc<1 

1e revolución aocial". 
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Despu~s de explicar, brevemente, la estructura ideol6gica, 

Flores Olea indica: "hemos de insistir en que el destino de la 

revoluci6n y de la hwnanidad depende fundamentalrAente de la ma-

durez ideológica del proletariado, de su conciencia de clase, y 

de su capacidad, !ntimamcnte ligada a esa madurez, para organizar 

pr~cticamente la revoluci6n". ( 60 

V!ctor Flores Olea en La Iglei>ia. El Subdesarrollo y la Re-

volución escribe un ensayo intitulado "1'\m~rica Latina: Los caruif: 

nos de la Revoluci5n". He decidido introducirlo e~ el inciso so-

bre el socialismo cubano no s6lo porque se refiere, por sobre to-

do a la revolución cubana, sino porque s6lo mediante ella podre--

moa entender lo que sucede en J\.m~l!ica La tina y buscar un camino -

posible. 

As! pues quiero introducirlo en su conjunto en este inciso, 

debido ante todo, a que lo considere> el mas pertinente para ence-

rrar el pensamiento de Flores Olea al respecto. 
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Para él, el gran debate en Latinoamérica ~s el de las posibles 

vias para una transformación sustancial de las estructuras contine~ 

tales. Ahora bien, esa problemática se vincula con la caracteriza-

ción del subdesarrollo; con el imperialismo norteamericano y con la 

constelación de fuerzas. Víctor .Flores Olea plantea una disyuntiva: 

o se incorporan lae mayorias latinoamericanas a un proceso de desa-

rrollo que las beneficie económica, política y culturalmente o se 

reforzarin las disparidades, la concentración del capital y del po-

der y nuestra dependencia de Estados Unidos . 

. Para Víctor Florea Olea no hay pos ibi 1 id ad de cambio en AlnérJ. 

ca Latina si no se altara sustancialmente la correlación de fuerzas 

pollticaa: sin el llprovecharniento óptimo dol excedente, "para dina-

mizar un desarrollo compatible con las oxigcncins mayoritarias, si-

túa en el primer pl<ir.o la cuenti.ón del poder político y de ~iu ccm--

t.rol por ciertos sectoren ooci<Jles, precisamente por aquellos capa-

ces de formular y llevar a cabo un modelo de desarrollo popular". 

( 61 } • 

Flores Olea dice que la discusión. te6rico p1;áctica de alternat:f. 

vas posibles en el continente deben aer enriquecidas con la investi~ 

gaci6n cientifica de América Latina. 
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El, solamente anal.izará un punto componente de esa realidad. La 

posibilidad de la via revolucionaria. 

Aclara que el triunfo de la revolución tlibana cambió sustancial-

mente los "modelos" revolucionarios de antano. 

Rl análisis estA dividido en la "via cubana" para la revolución 

y en los partidos comunistas en AméL·ic<i Latina. Estos últimos, apa_E 

te de las criticna que se le han hecho representan "la organización 

partidista de mayor arraigo" en América Latina. Además ellos ti.enen 

una coordin<ición -relativa- internacional al nivel del campo sociali~ 

ta. 

El tt·iunfo de la Revolución Cuban<i trajo una conmoción real, --

"la teoría marxista no habia contemplado la eventualidad de >.lila re--

voluci6n socialista sin la dirección espoclfica, previa a la toma --

del poder, del partido de la cl.:ise obt'úri!, del Partí.do Comunüita". -

Asi, en cierta medida habla terminad~, dice Flor&s Olea, el monopo--

lio de la revolución. 
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Esto trajo toda una innovación en la teoria; habria que analizar 

las funciones del partido, pues se manifestaba antes a la revolución 

oubana que sin partido no hay revolución posible. 

La función del partido debe de estar de acuerdo con l\rnerica La-

tina; compuesta por paises semicolonialcs (hegemonias norteamerica--

nas) : economla predominantemente agraria, incipiente industrializa--

ci6n; regimenes anticlemocráticos. Los objetivos debian ser· demo--

cracia, antiimperialismo, antifeudalos. 

obviamente se contará con importantes 01.istáculos: el imperia·--

lismo y su sistema de dominación, en alianza con la bu::guesia "autóE: 

tona . Aai l~ tesis de lon partidos comunistas estriba en la alian-

za con la clase obrera y carnpesinu, alianza en torr\o a la q;.HJ deberán 

agregarse: pequP.n~ burguesía, clases medias, y sectores 3vanzndos de 

la burguea1a nacional. !:":sto es: Frentes Democrtiticos Nac.iona les. 

Obvio as, que Her& el proletariado, el partido comunista, la vanguar-

dia del movimiento revolucionario. Por otro lado, deben existir "or-

ganizaciones de masas", qua sean capacea de hacar huelgas, manifesta-

ciones, comités, luchas parlamentarias, agitación, educ~ci6n y propa-

ganda para "difUndir el contenido de las luchas democráticas". Sin -

, embargo, la revolución cubana llog6 co1t10 un estallido y cambJ6 los m~ 
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delos vigentes. r.ogr6 innovar muchos puntos, algunos de ellos Que 

las fuerzas populares eran capaces de vencer a los ejércitos de la -

dictadura, incluso con el apoyo imperialista; esa victoria no era 

precedida de la formación de amplias organizaciones sino por la 

-:?xistenci<1 de un "foco" armado c¡tie de l.a guerrilla en América La--

tina habia triunfado; las luchas armadas en América Latina debe--

rian ser fundamentalmente, en el campo; destrucción del viejo 

ejercito y cre.:ición de uno nuevo: popuLir: radicalización de la 

revolución: más socialista; no alianza de clases, sino coinciden-

cia circunstancial de interr:ses l.«1jo el poder del pueblo. 

Caidos estaban, alc¡uno:i dt~ los ,-:-onceptos sobre la revolución -

en América Latina: que sin pal.""tido no hay revolución: el fetichi!!_ 

mo gcogr.ifico y 1.,. n•~cesidad de mantcmu: conlí.ciones runplias, la imp~ 

s.ibili.dad del socialismo en estos tiempos , etc. 

A su vez surgieron qeneralizacionee válidas: como, que no hay 

necesid;1Ü de esp.:;r;.ir al !Jllrgimicnto <.i<0• I..?.s.!.~ll. laD condici.oner. objeti-

vas para hacer la revoluci6n. Por otro lado, que el "foco" insun·e_s 

cional contribuye a saber si las condiciones sf.! han d11do o no. 

Régis Debray piensa- y es citado por Flores Olea q'Je la incapa-

cidad de los partidos comunist.1s p<Ui1 .::ondudr EE2l!!!!t.~ la revol·,i--

ción latinoamerican<i se debe a vari.::.1:1 motiv:,s, entre ~llos: que si'-
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guen pensando que la acción revolucionaria debe ser precedida por la 

organización y conciencia revolucionarias. Por el cantrario es la -

acción el principal "resorte" organizativo y educacional. El "foco" 

será el nuevo partido. Así., seguramente se dará a la inversa lo que 

se ha platicado: primero el "foco", después el partido. Por ello, 

el mando politice y militar debe unificarse, de ser posible indica -

Ernesto Guevara, en una sola persona. 

La unidad político-militar del mando, ''condiciona un tipo de or-

ganizaci6n diferente a la que, en teoria, define a los partidos: el 

centralismo domocrlítico. La querrilla no e:J un cuerpo deliberativo, 

sino un organismo militar en el que priva la disciplina militar". 

( 62 

La forna de acción y de vida de loa individuos componentes de la 

guerrilla es tot~lmantc diferonte a la de 101 partidos. 

Ahora bien, lo que a Flores Ole.:i le importa es presentar dos -

ideas concretas: lo que l!l llama "la tendencia de la posición g\Hi-

: i.-ri. llera a r;ubvcrt.ir lu l.mportanc ia di~ las acciones poli ticiis y or-

ganizati vas que no están di rectamo11to dL>i; ti 11;;.dns a rJrepiirai·, in ere-

mentar o apoyar la lucha armada". ( 63 ) 



-218-

Sobre esta primera tes is, se debe tomar en cuenta que, toda revo-

lución es un procese histórico, un proceso pol[tico-social que incluye 

a las mayorías que bajo su vanguarGia realizan las transformaciones --

que se requieren (políticas, económicas y sociales); en n•Jestra época: 

revolución socialista. Ademós la guarrilla es "expresión" de un proce-

so revolucionarlo, el método que utiliza la vanguardia parü lograr un 

fin, la toma del poder politice. Proceso y fin para el que se requie-

re la intervención de las masas. Ernesto, Che Guevara nos dice que la 

guerrilla es L1 guerra del pueblo, lucha de masas, busca el poder. Si 

no está apoyadu por l.¡¡s ma::;as campesina y obrera no puede subsistir. 

Con todo ello se logra un efecto dual: del "foco" hacia la pobl,§!_ 

!ión (politizándola, haciéndola consciente dt< sus ni:cesidndes, mostra.!! 

!ole la posibilidad del triunfo); y de la población al "foco", apoyán-

olo, nutriéndolo de nuevos elementos. En un movimiento diáloctico, ·i.!!! 

ortantes ambas cue!lticnea, es da:.·o ql:e la ti'Jrea educativa y organizatl 

a son imprescindibles. No hay que olvidar que la revolución cubana -~ 

'nt.aba con e~a organi2aci6n politicb. 

"C\lando Fidel Castro desembarcn en noviembre de 1957 en las costas 

:ientales de Cuba, ~anizaci6n oolit,.i_~ cuenta ya con vasta i:ed de 

ntactos, de n6cleos activos dent~o v fuera de Cuba. El ?6 de julio -
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es un movimiento poli tico que comienza ;:i tener profundas raices 

en sectores importantes de la sociedad y que cuenta entre sus -

filas con un número no despreciable de cuadros q•Je han realiza-

do trabajo politico, ed\!cativo y organiz;:itivo en las zon~s rur~ 

les y tJrbanas del país". í 64 Fidel Castro tenia •in programa 

y un trabajo de años. Nunca, el movimiE·nto ?6 de julio estuvo -

aislado, siempre apoyado por el campeainildo. 

Victor Flores Olea critica a Régis Debray, en el sentido de -

que éste le da demasiada importancia al "foco" y no la suficien-

te a la organizaci6n política, educativa, organizativa. 

E indica, que Lenin, por su parto, consideró al partido como 

la m6a adecuada respuesta o una situación particular. 

Todo esto lleva a Victor Flores Olea a la cuestión de las"con-

dicionaa" en que se puede dar un movimiento revolucionario y dice -

que no hay un método que indique claramente el .surq1miento de l!}s -

condiciones revolucionarias. A su diagn6sti.co se llega por la t~10-

ria y a su prueba por. la praxia, esto os, toda acción revoluc:il.~na-

ria implica un margen de ínce:rt tdurel: ~e. "Toda n~votuci6n c-s un pr.2 

ceso politice y social de gran .~nverg,ld\lril en el cual la parte óe -

los revolucionarios, si bien decisiva, no es lil única''. ( G5 l 
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hacen falta las masas. 

La disyuntiva no sólo es teórico-mil itar/politica: sino -

llano/montaña. La acción organizativa debe darse también, y es 

esencia 1, en la ciudad. Su labor debe ser el apoyo a la guerr_i 

lta, y no µermitir .su aislamiento. No hay triunfo de la revol.!! 

ción sin e>ie apoyo urbano, sobretodo del proletariado (ya que ·· 

los centros principales del poder burgués se encuentran en las-

ciudades). 

Por lo visto hasta ahora, Flores Olea sostiene que la tea--

ria del "foco" no puede entendar~e como teo~la ünlca y excluyente 

del procNlO revolucionario, sino q«Je es i.mprencir.dible como pilrte 

de un proceso político más amplio. 

Vlctor Flores Olea aclara: "Un proceso revolucionario le es-

de i!:!!!Gión entre dos fuerz<IS que a la postre se resuelve favorabl~ 

mente par¡.i una de las par.tes. E!Jt0 nigni.fica que t7l desenlace no-

s6lo depende de la eficacia teórico-mi litar de un<) de los adversa-

rios, !Jino de la capacidad de resistencia del enemigo y del grado-

de consenso que puede mantener (~Gn cuando este consenso se logre, 

precariamente, por vías d(!ffia<16gic¡1s, compulsivas, y antidemucrátJ-

cas). La lucha por el consenso popular es ::na d<~ las t1H"eas dcc_! 
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te a la necesidad de un trabajo político, organizativo y educativo, 

que rompe los limites de la pura acción armada del ·foco'". ( 66 \. 

Además son necesarias circunstancias que revelen la incapaci--

dad de la clase dominante y del grupo en el poder para resolver los 

problemas globales del desarrollo social. 

Victor f'lor·es Olea, en f21!tica v Dialj..c.:_!:_:~ ya habla señalado 

algo de esto, aunque dándole ímpo::tanciil 1ll part:í.do y, como él mismo 

ha sei'lalado, la Rr;vo luc i6n Cubana lHJ trana formado ciertas concepcio-

nes que se tenian sobre la revolución. En Politica y Dialéctica di-

ce: "no obstante la imporL)ncia decisiva del pens;:uniento tJn el pro-

ceso revolucionario, debe cargarae el acanto en el aspecto organiza-

tivo, en los caminos correctos de la lucha politica, en la l.ntegra--

ci6n sólida del partido de la clase obrnra. 

De hücl10, 11.1 hi.atoría del marxismo hasta nuestros di¡rn compr•1eba 

la exactl.tud de cst.as afirmacionell. Lenin, para hat·er la revolución, 

se preocupó mucho más por la 01·ganización práctica de un part.ido ca--

p~z de tomar el poder y de loa aspectos teóricos de la lucha que de -

problemas filos6t'icos L' de convencimiento abstracto de la mayoria del 
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proletariado de la necesidad y legitimidad de su tarea revoluciona-

ria". ( 67 ) • 

Sin embargo, no queda claro qué quiere decir Flores Olea, 11qui, 

cuando se refiere a "caminos correctos de la lucha [Jolitica" y des-

pués "or.g11nización prácl:i.f ... '! de un partido capaz de tomar el poder". 

Estoy de acuerdo, es evidente, que el aspecto organizativ?, politi-

co y educativo debe ser respetado y na sólo la "acción del foco", -

no obstante, creo que en esta cita de Politica y Dú1~.é'O.!:.ica podria 

quedilr un tanto c:~n[cJsa junto a la de los .f~'.i:.rr~_9e .. 1..9. Revolu<:J.ón: 

aftado, adem5o, que es una confusión que no queda clara, y que no es 

debido a citan aisladas sino al contexto mismo de la obra, pues en 

Politica v Dialéctica pareciera comu si le diera mayor importancia, 

no a la labor. de l<1s ¿¡nnas, per0 t.ilmpoco ;¡l aspecto "te6r.lc'?" - Los 

aspecton te6rico, on;anizativo y educatiVP po~- encima del pensamie.n 

to. M5s que contradicción: confusión. 

La C!!!t'<JCt<?ri~.:H .. ·ión de la rcvoh:ción cubana c.:m10 :in "liocho ~xccp-· 

cionlll, no s6lo ii:repotl.ble •211 hmcrica Lutin;;,, !lino del que está ex--

cluida la posibilidad de extraer enseñan<:<1s vtilidas para el resto oel 

movimionto ,;n América Latina". 68 
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Er:nesto Che Guevara en su traba:lo "Cuba ¿Excepción históricn 

o vanguardia en la lucha anticolonialist;i?" indica que Cuba cont.6 a 

su favor, con el factor sorpresa ante el imperialismo yanqui y la -

oligarquia locales. l\demits otros faclo~·es de "sxcepci6n" respecto 

al resto de América Latina. 

El primero de ellos: Fidel Castro, siempre dispuesto a auscL~ 

tar la voluntad del pueblo. Otros más: la desorientación del im--

perialismo yanqui sobro el alcance verdadero lh"• la revolc1ci6n cuba-

na y el hecho de que en Cuba, buena parte de la burg11eda local se 

mostraba a favor de la guerra revolucionaria contra la ~lran[a. 

Los Estadas Unidoa ~e han dado cuent~ de su error y aprendieron 

lo que significaba un momento democrático-r;.1dical c'm foertea bases 

populares. 

'L'odo f2>1lo, trae como consecuencia, ciertas int<:'r:rog9'ntes, en 

las que Floras Olea reflexiona: "la ~ucrrilla, en cubn, demostro 

~ua es posible vencer ul ejército de los cliqarq~ias locales, n pe--

1ar de la ayuda imperialista. Pero ¿so puede derrotar n les 'pocle--

·osos ejércitos cfo inv;ls ión'? Parece obvio q\w este futuro pnwi s.i-

le significa un cambio profundo de calidad y cantidad en la guerri-
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lla latinoamericana, respecto a su precedente cubano. Los partidarios 

de la lucha armada no se hacen ilusiones. Además de aceptar el carac-

ter a largo plazo del esfuerzo, y la necesidad de su articulaci6n a ni 

vel continental y aun mundial (el 'internacionalismo' de la revolución 

cubana), perciben que la sola oportunidad del triunfo por el camino de 

la lucha armada, y unte la eventualidad de una intervención, radica en 

la unidad de todo el pueblo contru el invasor; la revoluci6n pasaría -

necesariamente por una guerra de independencia nacional" ( 69). Rn --

Marxismo y Democracia Socialista escribe: "si la revoluci6n proleta--

ria en los países burgueses consistía en la toma del poder por la cla-

se obrera, la revolución anti-colonial y anti-imperialista de los pai-

ses subdesarrollados parece consistir en la industrialización sobre bn 

ses nacionales e independientes" ( 70). En estos paises socialismo es 

industrial i?.aciOn, ro forma aqrar ia, educaci6n y aproveclrnmien to racio-

nal de los recursos: emancipación humana. Algunos escritores han in-

dicado que Cuba ha cerrado las puertas al resto de América r.,1 tina, P!!_ 

ra una revolución. La experiencia cubana ha alentado a las oligarqulas 

locales y al imperialismo yanqui. 

Para ~l ~, la rnvol~1ci6n cubana hJ.zo postble el apoyo de ciertos 

sectores de la burgues:ía contrü l.1s "tiranías" y admite que hay contr! 

dicciones entre los intereses de las burgues:ías locales y el imperia~-

1ismo. No obstante, ante una revolución popular la burguesía local se 

;mifica con el imperialismo par,1 "detener" la revolución. 
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La situación, en los Gltirnos años de la burguesía latinoamericana 

respecto a los Estados Unidos ha cambiado notablemente. Una vez que -

se ha intentado el desarrollo"hacia adentro" y, en una fase adelantada 

de la "sustituci6n de importaciones" , las exigencias del desarrollo -

han modificado esa relación. De una actitud defensiva, a un "pacto". 

La burquesfa local no tiene capitales ni recursos para implantar pro-

cesos tecnológicos avanzados, por lo tanto hay que conseguirlos. 

¿D6ncle? obviamente en los Estados !Jnidos. Por ello el movimiento an-

tiimperialista debe estar basado en el pueblo no en la burgues[a. Es 

ta es la "debilidad" de los partidos comunistas en t'\!l16rica Latinil~ su 

confianza en el car~cter"pro~resista" de las burguesías locales. so-

bre todo porque es un juicio 9ratuito, "cucsti6n de principios", la 

llama Flores Olea. Por otro lado, no se ha considerado la estructura 

del desarrollo y de la dependencia de llln(!i:jca Latí na pai·a ver que es-

trategin se puede scyuir, No h3y que olvidar qu~ en países como M6-

xJco la burguesía proqrcBi!l ta ha prop ic.io:1do l.; nd'orma .'.ltJ ra,r ia "bus c.'.:!_ 

do l« wnpliaci6n de ~rns mercados interiores con finos de una industri~ 

lizaci6n mln!r:101111cnt:¡~ autosostc11id<1" P<.'rn '-'.\G:1 rc(on:u aqr¡¡ria se --

l lev6 a cabo por. .i.mp11lso del pud>lo y, adem;is, todi1vL1 hoy Pl proble-

ma btísico si9ue est.:1ndo c'n r.:l cainpo, 

Por otro lndo, es evidente que las viscisitudes internacionales 

del comunismo han ejercido und influencia decisiva sobre los partidos 

en Latinoamérica. "Un estudio cu id<1doso del problema rnastr,1 rfa 1.:i . r _:!. 

gurosa correlaci6n entre la polH.ica del socialismo, a iii1•el mundial, 
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y la' 11'.nea' asumida por los partidos en diferentes É!pocas y circunst;•¿_ 

cias. Al menos desde finales de la d6cada de los 20, en que se postu-

16 la tesis del social-fascismo, pasando por los Frentes Populares, la 

unidad de las democracias contra las Jictaduras 'del Eje, y por la polf 

tica oscilante de la guerra fr1a, hasta la coexistencia pacífica, en--

contramos lu aplicación mect!:lic:n de esa~; tesis, ó> in consider.:iciones P.". 

ra la situación interior de cada país y del continente en general" - -

( 71 ) . Muchos· de .?sos cambios loqraron que se perdiera lil confianza -

en los mil.ítantes latinoamericanos. 

Conceptos cerno el de "coexist.f3ncia pacífica" no entusiasman dem~ 

siado a las pQrsonas que buscan la liberación nacional. Nada de lo -

que sea a largo plazo nuedc int(JrCSiU en c:cinac:í ,3, e:;' por el lo, que ,;;e 

pide a los partidos la nacionalizaci6n de ld tcorfa, esto us, "la de! 

vinculación mccjnica de loo grandes centros de poder internacional, -

y la el'1boraci.ón de estrilt(;(J.iil!l :ick·cuadits" a liJ:> pccun.liaridades de -

los pafsei; de América Latina. ~lo ruptura: ,\utonomfa dentro de la 

coordinación. Para muchc,s sol.:1111ento asl'. Sé' dinamizará ln polttica de 

los partidos. 

Re"1pccto il ln estra tcg ia <k la hich.:i en América !,,)tina hay obseE_ 

vaciones importantes: 

La posic i6n de mucho;, partidos; :;u esperanza, de quo se puede 11! 

gar al o,ociali::imo por •.•fn p;c'.lfica, p<1rlnm1'11tai-ia, Al contrttrio se< -

objeta, que cG muy difícil loqrarlo, plantertndcue as1 una alternati~ 

va: o bien se to111i1. c~l pO<"h,r pC'11t.ico vlolcntrunente, ti medü1nle la --
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via parlamentaria aunque, despu6s, se tenga que acudir a la violencia 

ya que sería necesario. Aquí Víctor Flores.Olea hace rn~nci6n de Er--

nesto Guevara en el sentido de que 6ste piensa que la violencia, an--

tes o después, seria necesaria. El Che indica: "La reúl capacidad -

<.:eun revolucionario se mide por el saber encontrar tácticas rcvolucio 

narias adecuadas en cada cambio de la situación, en tener presentes to 

das las t5cticas y el explotarlns al m~ximo" ( 72). 

Asf, V!:ctor Flores Olea define: "Revolu~ionario es aqulll que --

aprovecha y explota al m&xbno las posibilidades de una situación de--

terminada para alcanzar el poder, sin excluir el proceso electvral --

cuando ofrece pernepectivas. .!_!eform~, en cambio, es aquél que E)n 

~ CirCUDSt<lnCiil Be decide por el Ci.lffibio institucional, aQn CIWndo 

estd manifiestamcnt~ claueurado. En r1y0r, ee absurdo identificar --

automtitic,1mentc revolucionar1.a o con lucha ,irnwda, o reformir,mo con 

lucha pol Hica por v!.<1 electoral, como se h.:i '!Cllido ha<:icndo en la -

poldm1cn aludida. El realismo del revolucionario conuiAte en tener -

presentes todas las pooibilidadcs, naturalmente, incluyendo la lucha 

armilda, qu!, tal voz la rn.:iyor parte, de lar; veces ee impone como medio 

indispensable para lograr su objetivo. El carácter ut6pico del refoE 

mista, en cambio, ;;(' dcf ine pm: su empecinamiento en las transforma--

cienes graduales, actn cu.nndo p<lrezcan def ini ti vamcnte: cxclu1'.clils y, en 

este sentido, ppr su rechazo d"! principio a la lucha armada. llabria 

que decir, adem<fo, que no todo postulante de la lucha ar1Tiadi1 es nece• 

sariamente ravo1ucionario (renlist¡¡), ni. oue todo partidario, en cir-

cunstancia dett'!rrni.nadas, de 1<1 ví<1 pacífica, ~~s ref(JrJnistn {ut.6picol" 

( 73 ) • 
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Por otro lado, se reprocha a los partidos comunistas, aparte de -

su creencia en la vía pacífica, la estrategia que siguen, consistente 

en esperar avanceH democráticos y reivindicaciones nacionalistas, no 

sólo de la colaboraci6n con la burguesía, sino pof una serie de presi~ 

nes de las masas que lograrían las reformas. Se objeta, en sí, la i--

dea de que ln revolución sea un proceso acumulativo que terminará por 

"inclinar la balanza a favor del socialismo. 

Esto puede ser posible si se observa en abstracto p~ro, en la --

pr:ictica esa t~ctica se traduce en"oportunismo", nalianzas precarias" 

etc. F.n lun~rica Latina ha sido coman el apoyo de los partidos c0munis 

tas a las reformas capitalistas. 

Flores Olea indica que las fallas hist6ricas del partido no supo-

nen su desaparición, sino por el contrario, su reestructurnci6n. El -

partido, a pesar de sus diferencian, sigue siendo "potencialmente nl -

menon, un laboratorio fundamcntnl de clabon1ci6n te6ricll y de acción -

revolucionaria". Se puede estar contra los partidos de hoy pero no --

contra la idea del partido como instrumento de la revolucí6n, Querie~ 

do "dejar constancJa. de la magnitud de la taren por realizar" Flores 

Olea indita 1~.ierta.s inc(¡gnitas, a las que deberli darse respuesta si St:l 

quiere encontr,1r la toor1,1 que ~1 esbozilba. Ea tas tnc6gni tas deben 

ser respondidas si se desea encontrar el modelo de desarrollo propio -

·de An1~rica Latina. 
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"¿Qué tipo de organizaciones urbanas son susceptibles de partici-

par en el proceso? ¿Cuáles serán las relaciones entre esas organizaci~ 

nes y las que trabaju.n poll'.ticamcntc (y desde el punto de vista mili--

tar), en las regiones agrarias? ¿C6mo aprovechar y qu6 .i.mportan:::iil - -

atribuirles a los movimientos c!vicos y de resistencia; a los movimic~ 

tos de huelga y propaganda? ¿Qu{, ¡¡daptacioncs, formas organizativus y 

progrilliláticas, deberán asumir loll parli<.los comunistas? ¿Qué utilidad y 

eficacia circunstancial pueden revestir los procesos electorales? ¿C6-

mo articular los momentos de la lucha hacia una nwta corndn? ¿C6mo con-

ferirle un.idad a las divi~rsas fuerzas y de qutl manera lograr su conve::. 

goncia en un proceso 1'.inico y nacional? ¿Qu6 soluci6n puede encontrarse 

a las disparidades del desarrollo integral de nuestros países, de tal 

forma que los distintos niveles de la lucha se swnen al mismo esfuerzo 

revolucionario? ¿Qu6 objetivos, y a trnv6s de qui'} lenguaje, es posible 

proponer i1 los dif(Jrentcs sectores de la población? ¿Qu~ contcni.do - -

atribuir al internacionali:uno rcvolucicmarJo en Amérl.ca Latina, y c6mo 

valorar adecuadam1.1ntc la cuestit"in n.:icionill? ¿C6mo superar ol actual 

'impasne' do las pol6micas y ruptui:-ns (mtre los nectorcs revoluciona--

: r ios del continente?" ( 74) ~ 
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En el libro La Sociedad Industrial ~ntemporSnea, se reGnen las 

conferencias dictadas en 1966 en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales por Erich Fromm, Irving Louis Horowitz, Herbert Marcuse, --

André Gorz y Víctor Flores Olea. El tí~ulo del l~bro indica el sen-

tido de las conferencias, así pues, la de Víctor Flores Olea incluye 

primero, una disertaci6n sobre las sociedades industriales y el tema 

de ,'\m~rica Latina est5 ~;ien,pre rcfericlo y comparado con el desarro--

llo/subdesarrollo. 

Para Vfctor Flores Olea la cuestión esencial a la que ~e .enfre~ 

ta hoy el mundo, e~! el problema del desarrollo. El marxismo ha sido 

una forma de buscarlo, pero lo ha condenado como algo racional, esto 

es, definido por el hombre. Pero el ca pi tali srw también lo ha busc_'.!. 

do y el capitalismo orgl1nizado sut;lituye oaulatinamente al capitali!! 

mo espontSneo del liberalismo. 

As! el problema de la expansión y del crecimiento ncon6mico, se 

presenta en nuestros d!ap, como un prohlPma de racionalidad aplicada; 

de "voluntad humana dirigida a fines". Esto se ha acusado on los --

pa!ses subdesurrollndos, Je hecho, el ingreso del "Tercer Mundo" a -

la histoiia, es el derecho de eston pueblos de resolver sus prcble--

mas racionalmente. As!, el avance industrial se postula, a la vez.-

como meta y condición, del desarrollo. 

En Américil Latin<1 nos acostumbramos a ver nuestros próblemas en 

tanto la im;1qen qut~ tenemos de las stJCí.edades desarroll .adas, s61o v~ 
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mos su progreso en términos cuantitativos, no en los c1alitativo1;1.-

Su abunda ne ia, no sus dcsperd icios, su capac i.dad prod·ict i va no 1.lti-

lizada, sus instituciones con carácter represivo, etc. 

De una u otra forma, el capitalismo o el social i_:.;mo :;€! nos pr~ 

senta corno un paradigno al que debemos alcanzar. Ali, la industri~ 

lizaci6n es el prerrequisito esencial para nuestro desarrollo, la -

satisfacción de nuestras necesidades y eliminación de n~estra mise- • 

ria. ¿Pero por cuál V~_'2; caoitalismo CJ ,; •ciali.smo? ¿Por el camino 

del libre juego de las fuerzas del mercado, de la dinámica empresa-

rial privada, del J llcro como estimlll.o económico, e inchsive de ·:na 

programación capitalista y de un Lntorvencionismo de Estado c,n fi-

nes partlculare5·~ ¿O por el c;imino dr! un¡¡ plani fi.cación y racion¡;¡-

lizaci6n del aparato productivo con finos colectivon, dentro do un 

sistema damocr5tiro? 7';, ) . Ln respuesta, p:ini Vi c::or Flores --

Olea, la ha dado la historia, yn que el desarrollo no es la acumu--

laci6n en favor de un aoclor restringido de la sociedad y por lo --

tanto, un crecimiento desigual, sino el desarrollo debe ser homogé-

neo, capaz ele satisf<1.cer necesidaden sociales crúc.lentes, por t~llo 

el camino de~ la libre empresa se ciei:ra par;:i. los paiseñ atrasados 
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Ahora bien, la gran tarea del mundo, no sólo de América Latina, 

es la industrialización con la libertad y la democracia. Asi, esto 

coincidirá, como veremos despuó~; • .:-on la b(•squeda el.el modelo propio 

de dcsarrol lo, la sociedad "plural" de.• P:u. 

Vlctor Florea Ole~. i~dica quo hay ~lettOH elementos qua defi-

nen la "teoria del desarrollo capitalista", en los paises atrasados: 

el indica dr.:.s: 

lo. El procef10 (}(; indu~tr.lal ! zaci6n dol mumlc> subd<•sarrol lado puedt• 

llevarse a cabo indeps_!f.2i<m..!:.~.!!!.~.l..l-~.~- ch! L1 nat·;11"aleza de nueslras 

relaciones can los palsuo desarrollados. 

2o. Los paises subdesarrollado& p<lSdn por una etapa ·~ctolescente" -

que desembocará en lil madurez de l.os pa i S•)!.l i nd.,sl da lrJB. 

Estos dos poetulados no acepta~ un anAlisis critico serio. Res-

pecto al segundo punto, no podemos :icepr.:lr que estamos en una etapa 

"adolescente". "Nueatro atraso no es un memento inicial en la vfa 

del progteso que alcanzaremos incxor~blomentc. En realidad, ee una 

consecuencia dia16ctica de los paises industriales. Somos subdesa·· 

rrollados porque ellos son desarrollados". 

talismo ha penetrado en nuestras socf edadas. 

76 ) . Memírn, e 1 cap,! 
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La dialéctica del desarrollo/subdosarrollo la explica Gorz y en 

él se basa, en parte, flores Olea. Esa dialéctica es la causante 

del desequilibrio; de un desarrollo deaigual que es la característi-

ca definitoria de nueatrao estructuras latinoamericanas y en sus re-

laciones con las sociedades industriales. 

Ahora bien, la primera fl1rrna de penetrací6n del capitalismo en 

paises atrasados y au incorporaci6n al mercado mundial, trajo como -

consecuencia 01. ~rnr,¡imiento cfo "polo<." de desarrollo 1 ic¡aJos al in--

tercambio de materias prima& con el exterior, a la vez, que ae man--

tenian en el <1trano grande~• extenai.on(.,, rn!:a les. "La dinámica econ§. 

mica en los 'polos' y la capacidad de invertir en su inLerior, fue -

generando una con~entrnci6n de capitales, de la tócnicn y de sus ---

frutos, que hizo cada vez más profunda la dintancia entre estas 'is-

las' de desarrollo y laFJ zonas re;~ngad;rn". ( 77 

Por otro lado, cooa "polos" pueden estancarse o desarrollarse y, 

esto, dependo d•~ las exigcmc.liw del mercado mundii'll. ;;st.e hecho, ha 

modificado la estructura y ;;l dcsarr.ol lo de nuestras comunidades en -

América Latina. J,os ''polo.:;" han sido precisanwnte los "puntoe de con 

tacto" al trav6s de los cuales el ~apltnlismo avanzado ha absorbido -

nuestras riqun<.al'l. 
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El dominio del imperialismo (que es el norteamericano en América 

Latina) se lleva a cabo "sumando a los métodos tradicionales de las -

inversiones extranjeras directas y del intercambip desigual, por un -

control tecnológico riguroso sobre nuestra incipiente industrializa--

ci6n. Además, el capitalismo avanzado ha tenido la oportunidad de --

imponer ciertos métodos organizativos y formao sociales de producción 

y de consumo propios de la sociedad industrial desarrollada, que han 

significado entre nosotros un nuevo motivo de sujeción y opresión, y 

una causa adicional deformante para nuestras comunidades " ( 78 

Los "polos" de desarrollo se diferencian grandemente de las zonas 

atrasadafil' por un crecimiento relativo, industrial y tecnológico, y por 

un aspecto comercial, bancario y financiero. Tenemos, en J\mérica La-

tina, una heterogeneidad enorme: relaciones de producción precapita-

listas; m6todos neocapitalistas: (sector público de importancia y en 

ocasiones con planeación: manipulación del consumo para subordinarlo 

a la producción; integración a industrias, de obreros y técnicos· con. 

centraci~n y coordinación del capital financiero e industrial' apari-

ción de una tecnocracia). Todo esto, tenderá a reforzar los centros 

de poder económico y politice de las clases dirigentes, de forma máo 

antidemocrática que en los paises industriales ya que no hay ''ndcleos 

de reaístencia"organizados entre nosotros. 
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Todo los visto no quiere decir, de maner.a alguna, que el desequi-

librio no exista en los paises desarrollados, sino que se manifiestan 

con menor intensidad. La economía capitalista, tiende a la concentr~ 

ci6n de recursos y teorias en aquellas zonas más rentables, no impor-

ta qué nivel de desarrollo tenga (el país) • También los paises indu~ 

triales tienen el "dualismo" económico. Ahora bien, el hecho de que 

en los paises desarrollados, las desigualdades no sean tan acusadas -

se debe a: 

lo. Los países desarrollados de hoy, no recibieron jamás la influen--

cia de paises adelantados que hubiera traído como consecuencia el 

detrimento de unas zonas y el auge de otras. 

2o. Las condiciones estructurales que prevalecen en los dos universos, 

en el instante en que inicia su transformación industri~l, son --

"radicalmente diatintao". En un lugar podria haber homogeneidad, 

en otro: desigualdad. 

V1ctor Florea Olea sei'\al.a las siguientes diferencias: 

- Nivel absoluto del ingreso mayor. 

- Menor la desigualdad de su reparto. 

- Disponibilidad de tierra.e y niveles de productividad favorables. 

- Crecimiento demogrflfico inferior en la etapll de acumulación del ca-

pital. 
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Por mi parte, en los paises subdesarrollados "nos encontramos gene 

ralmente con una productividad agricola extraordinariamente baja, con 

una explotación de la tierra poco intensiva y extensiva, y con una te!!! 

prana especialización en el monocultivo. Por otra parte, en las pri~ 

ras etapas del capitalismo europeo se registra un intercambio permane~. 

te entre las regiones rur¡1les y los centros urbanos, con un desplaza--

miento gradu<il de la pobL1ci6n que facilita el tránsito de los talle--

res artesanales a las empresas industriales, y una mayor dimensión y -

especialización del trabajo. En América Latina, por el contrario, nos 

ha faltado un int(~rc<1mbio cre<idoi· entre el agro y las ciudades, los e~ 

labonee 'graduales entre la economia precapitalista y la industrial. 

Ni la agricultura ni el artesanado hablan mostrado las bases de la --

nueva estructura, a di.ferencia df: lo que ocur.ri6 en Europa. r.os 'po-

los' se desarrollaron para la exportación, sin que llegara a estable-

cerse una verdadera rt:laci6n dinámica entre los ''<mtro.s urbanos y el 

'interior'." ( 79). Adem6s, en Latinoamérica,lam transformaciones -

estructurales, He dan en un periodo histórico breve. {Nue~tra "revo-

luci6n industrial" se dan en treinta a~os, for:wda por la crisis del 

29. La formación de un sector industrial, se da como una superposi--

ci6n :iobre la cstructu·ra tradicional: un cambio donde f:uora, lo que -

no modificó las rel;iciones y la división del trabajo, 
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E¡¡tas' desigualdades del modelo de desarrollo se dan en el exterior, 

por ejemplo, la relación con los Estados Unidos, nonde vemos la dife--

rencia y en el interior. Así. pues, Flores Olea concluye, con Gon: que 

se debe buscar un modelo de desarrollo y de civilización diferente, --

inclusive en los paises capitalistas avanzados. Esta miHma coluci6n -

la plantean Paz y Fuentes. 

Otra diferencia entre nuestros paises y los avanzados estriba en -

que, en 6ston, el poder de lucha y da negociación del proletariado ha 

sido mayor. Las tradiciones sindicalistas, la importancia de BUS or--

ganizaciones y la incorporaci6n de la clase obrera a un "sistema plu--

ral" de democracia pol:í.tica, le ha permitido logros import:antes. 

Además, laa ·cHi::tndura1J, la falta <le un "pluralismo politico" y el 

control vertical de las organizaciones laboralea han im¡~dido la mejor 

distrft:>ución del ingreso. 

Ahora bien, contra lo que <1lgunoa piens,rn, durante las primeras -

etapas de industria lizaci6n en Alnbrica Latina, loa ,, polos" parecían -

absorber una creciente mano de obra run1l, a una tasu míu1 elevada que 

la del aumento de pobL:ición, de ahi qm! se hay¡¡ dado trn descenso en -

la población rural de algunos pai!Jes de Latinoamérica. Sin emh<irgo, 
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como ha demostrado Anibal Pinto, en el cual se basa frecuentemente --

Victor Flores Olea, en una etapa posterior la tendencia ha cambiado -

radicalmente, ya que se ha observado una "neta disminución relativa -

del personal ocupado en la industria, por debajo de las tasas de cre-

cimiento demogr!'ifico··. Por otro lado, a diferencia Je los Estados --

Unidos y de casi todos los países de Europa, en América J,atina el - -

ritmo de urbanización ha sido muy superior ill del creci:niento indns--

trial. "Entre nosotros, urbanización no es sinoni.mo de industt:ializ2_ 

ci6n". 

En l\rnérica Latina se ha dado un tipo particuht· de urbanización y 

. de desarrollo, como (~5 la exi:>tencia urbes im¡::iort.antes con graves di,! 

. paridadcn, tanto econ6rnicus, como soc ialo!I y poli ticas; además e 1 c1!_ 

ricter "restringido y aleatorio" de nuestra modernización. 

El fon6meno de urb<lnizaci6n latinoameric<rna ha pro•:ocado vat"ias -

cosas: el aumento de de!.lempl<.>o o subempleo disfrazado· el aumento de 

empleos c.~ el sector de servicios (no en e) de industria)' la expan--

;i6n de la poblaci6n urbana marqinal: y con ello: el "efecto demos--

:ración". 

Dice Victor Plorf."s Olea: "En tanto la industt"ia no mejot"e la tec-

.Jlogia de las zonas rurales, no promueva 1& tnurnformaci6n local de -
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los productos agricólas, creando nuevas oportunidades de trabajo y ed.!:!_ 

caci6n y no altere substancialmente la relación de intercambio entre -

la ciudad y el campo, es una mistificación hablar de auténtico desarr_Q 

llo y modernismo. Si la industria sólo crea espectativas de consumo -

'desajustadas' a la estructura de las fuerzas productivas, se convier-

te. más bien en un vehiculo de control y subordinación, no de emancipa-

ci6n" ( 80 ) . 

Ahora bien, en algunas partes de A!nérica Latina, el proceso de --

industrialización se ha iniciado. Sin embargo, el propio sistema no -

resuelve el problema. Incluso ahora Sf' reproducen lafJ formas del "ga2_ 

to inOtil" de la sociedad industrial, con la agravante de que no se da 

cm un país de abundancla, níno de. pobreui. 

Herbert. Marcuse, dice, que" la indL1strializaci6n debe preceder a -

la evc)luci6n dú las nece!lidades y irntisfoccionei; del hombre". Y Victor 

Flores Olea citando lo anterior, complementa: "En lou paises europeos 

i en loe Estados Unidos, el 'consume de masas' aparece on una etapa de 

iesarrollo relativ~mcnte avanzada, cuando una fracción considerable de 

:a población tiene rentas BUfícientee p;:ira satisfacer sus necesidades 

rimarías y .además para destinar 1ma p;:irte creciente a la adquisición 

e bienes durables y servicios calificados": 
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En los paises de Latinoamerica es muy distinto. El "consumo de 

masas" (y antes el de grupos privilegiados) ~e manifiesta en los •po-

los" desarrollados; en la mayoría de los casos cuando apenas se han 

dado los pasos iniciales en el camino de la industrialización. 

El"consumo de masas" es el de un grupo reducido de población. EE_ 

to significa: 

a) Que los patrones de consumo de ln sociedad industrial se han impue!!_ 

to entre nosotro9 ~ de que el aparato productivo esté en condi-

ciones de satisfacer las necesidades primarias de las mayorlas. 

b) Que una parte ooencial de los recursos so deBtine a la satisfacción 

de las demandas d"' grupos mi :1or i. L:iri.os, .:i.ntes que l i1 de colcct ivid!!_ 

deo (habitación, alimentos, vestido, uducación, salubridad, etc.) 

c) Que la capitali.zación refuerza los "polos" de tleaarrollo y no modi-

fica la estructura ocupacional y los ingn:~Hos de nuestras colonias 

internas. 

Esta•situaci6n plantea un qr.,u1 problema: para llegar 'l \ma fase 

de desarrollo ecp.iilibr;:ido, er. necesario: la climini'lci6n del consumo 

~untu;uio; la restricci6r: del consumo de masas: la utilización óptima 

~e los recursos natural~s )' d~ la fuerza de trabaj0~ pJr~ tod~ ell0 -

ion necesaria!J profund;ois modificaciones estructtJrales en nuestrils re-
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laciones económicas y políticas. 

El obstficulo es, que los grupos dominantes se oponen a las fuer-

zas sociales que pugnan por esos cambios. 

Por otro lado, se han creado una serie de "necesidades" compara--

bles a las de los paises capitalistas desarrollados. Primero las in--

versiones extranjeras directas, despu&s la acumulación de capitales 

nacionales y al óltimo la importación y el control de la tecnología 

avanzada de los paises industriales. 

Una de estas "necesidades'' es la subordinación del consumo a la -

producción. Esto se logra al trav4.s de la propaganda (medios masivos 

de la comunicación) . 

En América Latina la manipulación para el consumo no sólo es ev,i 

dente en las clases mediilB sino, tambHín, en la poblac:i6n urbana. 

Asi, con todo ello, mantenemos un nistema que se apropia, priva-

damente, de los frutos del trnb;:1jo colectivo. Ademán, no olvidemos, 

la od.stencia de grupos milit<ires "que hirn sido ol brazo armado de los 

privilegios oligárquicos funJidos casi siempre a los intereses cxtran-

jero.s". 
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Todo parece indicar, dice Víctor Flores Olea, que los moldes de -

la sociedad de consumo "importada" refuerza el control de los qrupos -

de poder. Y por ello seflala que, -a t·iesgo de silÍlplicar demasiado-

existen únicam::?nte dos variantes hist6ric.3s: "o las dicli1d:1ras mili ta-

res se 'doblan' con el control económico de una sociedad de masas (en 

fusión con cilpitales externos: éste es el caso de los 'ICL1ales regim.E_ 

nes en Brasil y Argentina), o se inauquran cien:as formas de democrati, 

zacióri, casi siempre precarias y muchas veces expuestas a la regresión 

militar, cuando las exigencias y presiones de la base se tornan peli--

grosas. Dentro de este ma1·co qencral, pockr:,oti ~.firmar que las form.:is 

no democráticas del poder polí.t ico y las for-mas n<J dcmocrtiticas de ge!! 

tión del aparato ccon6mico, ee complcmentnn para mantener un sistema -

de desperdt~io, de concentración d~ c~pic~10s y de la t6cnics en los -

'!=>olos' de desarrollo y de prioridadci; filvor::iblcs ill bui::no en perjui---

cio de l1u1 necesidades colectivils ( fll). 

l'orque, en in:portante recordar, 'llle los mótodos dül capl.talismo -

organizado, implican, en lo pollt.i;,~o, :a1a címtralización creciente de 

los poderes, y la liquidación del planetarismo y del juego do parti--

dos tradicional. Vlctor Flores Olea indica que estas condiciones, por 

otros motivos, Yil 1ixísten ,;n l'..méi·ica Liltin.:i, por ello n·.iestra "integr!! 

'.ler \económico y politice). 
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La conclusión de ello es que la dialéctica del subdesarrollo con-

duce a formas más autoritarias de ejercicios del poder, en las nacio--

nes corno las nuestras, pero, por ello, también a formas de rechazo más 

violentas. 

Además, la planeaci6n, en Amt~rica Latina, que se postula continu3!_ 

mente como la solución tiene graves obstáculos. Entre ellos: El "du~ 

lismo" estructur;il que vivimos, en lo económico, politico y social, la 

existencia de oligarquías latifundistas que no aceptaron las reformas 

de base para la "planeación"; el sector capitalista nacional defendi6 

las ganancias que hasta ahora ha logrado; los intereses extranjeros --

que se velan afectados. 

De acuerdo a ciertos análisis, la planaaci6n capitalista, se pro-

pone nacion.1lizar el !lintl~m«, para evitar crisi.s, anarquía, et1~., y p~ 

der orientar laa dcciaiones econ6micas. Esta pns1ci6n indica, que, 

los empreearios estarán de acuerdo si se respeta la ganancia. Esto es 

así, "la planeación, sin modificar los fundamento!l actuales de nuestra 

1ociedad, actuaría en el sentido de un mayor control e intograci6n - -

(autoritaria o manipul«dal du todo nueotro complejo social, a loa fines 

lel capital". Esto querría decir que el mundo subdesarrollado utiliza 

a planeaci6n para seguir siendo subdesarrollado (aumenta el predomi--

io de los "polos•, prioridad a minoriae, etc.) y, por otro lado, loa 

istos !lociales serán a costa da la corwnidad. A e9to, si Jumantarín 
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la concentración del poder político que haría imposible Ja disiden-

cia, las iniciativas y el pluralismo de opiniones, 111 correcta orgE_ 

nización laboral, la opisici6n de partidos y el libre Juego de fue_!: 

zas políticas. Todo ello concuerda, aunque visto con mayor profundi. 

dad en Flon:s Olea, con l<w opiniones de Oct11ví.o P<1z y Carlos F:wn--

tes. Es por ello que me parece de importancia relevante. Los tres, 

aunque también Benitez, hacen hincapié en (!l predominio de ~rna socie 

dad plur.al, representada por los sectores de la población y en la P.Q 

sibilidad de que exista la disidencia/critica/autocritica. Víctor -

Flores Olea se refiere a los probl.:inas estructurales de América Lati 

na, fuentes y Paz piensan en México, pero de cualquier forma, es ne-

cesario un modelo de desarrollo propio. 

Ahora bien, volviendo a Victc.ir Flores Olea es importante aclarnr 

que entiende por plilneaci.6n capital is ta y socialista. Son dos cosas 

:Ustintas "La socialista es una planellción imperativa (que supone la 

Hicionalizaci6n de lo~¡ $ectores claver. ele la economí<l: la gran it~duJ:! 

:ria y los principales medios de dietribución, con la consiguiente 

ilíminación de la lf:!y del valor en osos soctores), mientras que la 

laneaci6n c¡¡pí talist a es inciicativ'.~ o suple~ (mantiene la propi.:_ 

ad privada de los medios de producción y de distribución; el sistema 

n su conjunto sigue [uncionando de acuerdo con el principio de ron--

·~bilidad y de lucro)". ( 82 
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~si pues, continuando con lo expuesto sobro planeación, Victor -

Flores Olea indica que .Euedf,) ser ()1 instrumento .idóneo, a condic.i6n -

de que en la elaboración y ejecución del plan est6n representados los 

intereses sociales cuyos problemas se intentan resolver. Esto es, --

planeaci6n dernocrfitica, la cual s~ré el instrumento mje valioso para 

formular un modelo de des arrollo popular, o pues to ;d modelo ca pi l,11 i~ 

ta. Flores Olea ya indica una condición btisíca necesaria para la --

creación del modelo propio del que hemos hablada al través del capi--

tulo rv. Solamente sobre bastis democráticas tit>ne sentido el plan. -

El camino es dual: teoriH y práctica: El pens3mianto teórico y el -

esfuerzo por articularlo. Otxa coi.ncid~rwia más de nuestros autores, 

que no e::i coincidencia de ellos, sino de todo pens;idor crítico compt·e12 

de la realidad existente en México, en J\m6rica L;itina r.n general y qqe 

intenta cambiarla. Volvc;ré eobrü t:•nto mt.s larde. 
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Una de las mavores dificultades del nroccso revolucionario en 

América Latina consiste en nue mientras la revr>luci6n, entre la º!2 

blaci6n camnesina continOa teniendo su hase .natural, en los centros 

urbanos comienza a nerdcrla. En el car•oo cualnuier reivindicaci6n 

llevada a cabo, significa de una u otra f0rra la afrenta contra el 

Estado, Esto sin cmburgo no significa ('~le tm'n el emneño revolu--

cionario Jeha anlicarse al sectcr rural: l. nnrnue un movimiento-

exclusivamente camnesino corre el neligro de aislarse, sin lograr 

resonancia en los centros urbanos; 2. "noraue los centros nervi~ 

sos de una economía como la neruana se encuentran en la industria 

y no oarecc haber ninguna nosibilidad revolurionaria sin nuA se -

ataaucn ese centro"; J. norauc el nrnhlc~a del no<ler se olanteará 

tarde o temnrano, Plores nlea olantea varias interroaantes en tor 

no a loe nroble~as ante3 rncncionados, e in~icn nue s6lo la nr~cti-

"¿('6rno ent!!_ 

blecer esa unidad? ¿Cómo har~r tr~nnnarcnte la necesidad v la ur-

gencia de tn.in¡;forrnM:i.onefo estructura le¡;, ta111h.tén en los centros -

urbanos? ¿Habrá crue comenzar oor lag hahitnnt<,rn de la~~ 1
1 ba1·riaclas'., 

¿Cómo emancinar al nroletarfado de la ·~cdiatizari6n' burguesa 1! 
dcol6sica,•clc natrones de conr:uJ".(', do \'alorer,)?" ( 83 ) 

La función de los Estados Un!.dos co:". reimncto ,, l;, .b1~lfrica La-

tina ha teniclo varios ce1.risMas 11 tr,1\·t'ls r'le lar, 6nocar., sin er>hnrnr> 

un n6lo lineamient0. cst~ os el de la exnlot~ci6n de ln~ colonfas -
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nor oarte de ou imnerialismo. La actual nolítica lvtinoamericann 

de los Estados Uniaos la sintetiza PJnren n1ea en cuatro nuntos: 

a) la incondi.cional sumisión de PtlP.blo•; '-' nobier.n0s L1tinoamer:i-

canos al gobierno norteamericano; h) la ~esici~n lrrevocahle de 

mantenor laB e~tructur~s de exnlotitC!i6n en nticst~os r1nfsos; e) -

la ooosici6n a todo tiro de movimiento nonular renovador, sin nue 

sr~a deterninante su J_deciloGfa; el) 1;1 nr·ohahil idad "nad;:; remota" 

de la intervención militar de los Estados Unidos en aauel naís 

donde se produzca un mov.imi.cnto nonular r.k 1.;J..crta ir•1nortancia. 

Esta movilizaci6n nonular de los na!ncs latinoamericanos es-

imprescindible nara renovar radicalmente lo~ estructuras. Toda -

reforma aqniri [I y fiscal requi.erc de un,-i movi liz.1ci6n nnnular fuer_ 

te. ~oí puae dentro de los asncctos de latinoam~rJcn, en al de la 

movilización nopular, el fund<i111ent •] l nar;i ll.ev;1r "' cabo cu:t.lauü~r

otro cambio dentro de la!:; entruc:tura:i. f!in r~111 b;\tc:o, n:ir11 au~ ün -

verdad tenga .si9nl.fic;wi6n unil 111nvili.;~;1c.i6n nf>nuL1r "J¡~b'' arti•:u--

larse en torno t1 lo::. nrincini(ir'i del soci¡l11~:H~~o 11 • Pna vez ;r'lt}n, \'!~ 

tor ''lore~i 0lc¡¡ a~;umc una ilCti tud n0l!ti ca a 1 ciar crnnn Gn.ica sol u-

ci6n vL:ihlc- en /Hn6ric¿, L;itind, .11 sc1ci.1li.~wo. La rcsnut~st,1 s61o -

consiste de una onci6n: el socialis~o. ~lnaan otro camino Peri -

;mto. 
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El anllisis que hace Vlctor Flores Olea del tema de la revo-

luci6n cubana, en particular, y la revoluci6n e>n Latinoam!;l,rica, -

en general, desemboca, por asl decirlo, a la afi.rmaci6n de que el 

proceso revolucionario latinoamericano, debe enriquecerse te6ric! 

mente. El loqro de= ésto, ;;s una de Ja!:; t:.:ireas fu!1damentales de -

los pr6ximos años. o stJa, "co!lferir e:,presi6n te6rica adecuada,-

cientlfica, a las cxprcriencias revolucionarias y a los fcn6menos 

sociales de toda índole" que se pr.oducen rüpi.da.mente en el cont.i-

nen te. 84 11.¡;lic:a como él mismo dice, la frar;e <le Lenin: 

Sin teorfa revolucionar icl no ha\' acci6r: r""'º 1 ucionaria:_ 

Esta labor fundamental; l,1s d1 f icu l t.:idtJs .:¡ctua h~n, tan to por 

el con texto in ternilC ion al, corno por la var icd¡¡d d(' s ilu..iciones --

particu 1 nres, rxiqen l<l pi!rticipnci6n de la ·~ntollgencia". Sol! 

mente mediant(~ r.u p<irticipación en es,1 htl,;nuc:da s1i podrfu1 cnco:-ttrnr 

los caminos dt.: la revolución. Toda la /unC,ric,1 L:ttína y <~n cspe--

cial Cuba, contribuyen a lJ experiencia universal del socialismo, 

pero es necesario, uclen~s. el eg~uerzo teórico. 

Flores Oleo insieto en ello por el peligro grave del "acti-

vismo" donde la acción e!l lo Eustancial y la tt>or!a pasa a un s~ 

gundo plano. 

loa aut~nticos revolucionarios <loben reconocer aue no-

hay verdadera actividad intelectual y científica, verdedera ere! 

ci6n art'l'.stic.:. y vei:c.l.idpr.i vüla derr.oci-:hica sin un clilM <:üiif!rt:o 
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de libertad y estímulo". ( 85 ) 

V!ctor Flores Olea en unas ngginas a nramsci,indica aue 

éste intentó bosauejar la historia de los intelectuales en I-

talia, a la manera marxista, "encontrando siemnre la rafz hi! 

t6rica, el complejo de realidades" que han i.do condicionandn-

la evoluci6n cultural de Italia. Este an~lisis imnicaha una-

historia fntcgra (polltica, econ6mica, social v cultural) de-

Italia. Gramsci indicó el camino a seaulr nor la clase ita--

liana en busca del pod0r, "segdn nersnectivas íntimamente li-

gadas a las caractcrf9ticas del desarrollo histórico de lta--

lia", u en relación estrecha con ese nroblema la funci6n de -

los intclectualcH en e: ~nvjmiento revolucionario, en la crea 

ci6n del nuevo Entado. Uno de los nrohli~mas funrlain(•nt<1le'.; es 

el de la unidad entre tcnrfa ~ nráctlca, entre ncnsamiento v-

ucci6n. La solución <'!U0 dn Cr.am:H~i ,11. nrobleiníl ne cb rm 1<1 -

unificación. en el partido p0lítico, el~ Jn mílsa v de lon int~ 

lactuale~, c~to C9, acción tdZ6n de la acción. 

fondo la problcmattca Italiana; la contioli.daci6n del caníta-

lismo. ftnta el triunfo de la r~accj~n ~R~t-fnscí~tn,-~ens6 -

en la nccesidarl de una teor!il r<'Volucionaria, r.:at><1z de ilte>nder 

a las nar.ticularidadeo sociales v nolfticas del oc~í<lcnte ou-

rop'3o, "infinitam1·~11t.e mfü•; c<:-mnll~jiln '·' <u:ticulad.'ls nue las d~'

la Rusia zarista". Aquf, el Estado ~arecfa un blnnu~ c~sí --

homt.Jgr:!neo, m1 contrn posici.6n con 1.a masa <''Xnlot.ida. 
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situación "la guerra de maniobras" era Otil: "Pormaci6n de un 

sólido partido de cuadros capaz de asestar un golpe definitivn, 

y fulminante, en los bastiones del enemigo, anonas dste mostra-

ra alguna dificultad orglnica profunda (crisis económica o polf 

tica) ( 86 ) 

"La guerra de maniobras" -en el occidente ~oderno-, debe -

ser substitu!da por la "guerra d~ nosiciones": una l!nea revo-

lucionaria oue cor.sid•~re el terreno real de l.irn batallas, "el -

sistema !ntcgro organizativo e induntrial del enemigo, aue no -

comprometa a todas las fuerzas en una ~ola acción, que sena at! 

car y concentraree en un punto ~ retirar~e a tiemno nara no com 

prometer ol triunfo final, v CJUe sNi canaz de ir desmantelando-

uno a uno los baetiones <lel nod~r cc~trarin, hasta ln9rar un --

cambio profundo en la relaci6n de fuerzas nue le permita, a la-

postre, ase~tar el goloe decisiv0 con !a nlcna oeguridad do la-

victoria". ( 87 ) 

Gramsci concuerda con Lenin en nue cada oa!s, mediante su 

partido, debía definir la t~ctica de lucha nara lJeqar al soci~ 

lismo . 

Los intelectuales representan la exnresi6n orgánica v ma-

dura de tradiciones, modos de censar, hábitos morales, valores. 

culturalmente se realiza una continua lucha entre lo viejo v lo 

nuevo, v en i;>ste sentido los intelectuales forman oarle t!e un -
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bloque histórico "como factores de unidad entre la estruc'tura. v la 

sobrestructura, Al entrar en relación con el proletariado, los iU 

telectuales sirven de mediadores entre ~os realidades vivas aue ac 

tüan una sobre otra: la condición inmediata de los ohreros en la 

sociedad y la cultura en el sentido m~s amplio del t6rmino. El r~ 

sultado visible de esta dial6ctica -el partido revolucionario-, se 

rfa as1 la negación de la sociedad oresente v el germen de una pr~ 

funda reforma moral e intelectual crne 'no nuede estar liqada a un 

~rograma de reforma econ6mica' " (A8 l. 

El Partido,para ~ramsci, es l~ encarnación del proceso revo-

lucionar:io en b(\squcda de un nuevo humanismo; s!ntosis entre orole-

tari.ado y cultura v gerlllen "ele un futuro social 'regulado' a trnvés 

de un sí.stema (l<.! alianzas v :nedi.aciones crnc lo l.leven a la orgatüz~ 

ci6n en todo el cuerpo nocial en el mundo <le 11 cultura": Dílrti<lo -

de v<inguilrclia de la ma~oi! pr.olel,lrii1. l'minentemt'nt0 •~s ni:><~C!>iH'ia --

una estructura jer5rauicn y una discinlina , con un car~ctcr demo--

crtl.tico y un sistomil de Vit!'JOS coi:iunica.ntes que iinoosibil.ite ln bm:~ 

cratizaci6n v el nislaJlliento. 

El Partido tambt(:n, debe ~1er esc111;la de vida ¡;olftica; oonu--

lar, .?.S decir, un partido que renresenta ¡¡ la comunidad enter<1 sin 

traicionar su car&cter clasiata: proletario. 



Carlos Fuente's 

Carlos Fuentes es, a mi parecer, el mejor novelista de México. 

Considerado y evaluado internacionalmente como uno de los intelectuales 

de habla hispana más connotados. La brillantez y facilidad con que ma-

neja el lenguaje es excepcional. 

Es claro que no sólo sus ensayos políticos son imporcantes en él, 

sino su novela. Novela eminentemente social. sobre todo, "J,a Regi6n --

más Transparente", "Las buenas conciencias" y "La muerte de Artemio - -

Cruz": teatro como "Todos los gatos son pardos". 

:-;os dice Fu(rntes, que, cuundo expl ! que 11 lgunos probler.ias de nue:;-

;ra realidad e intente discutir ciertas solucionüs racionales, lo hart'I, 

eniendo en cuenta: "la síntesis renovadora de nuestro pasado, la noce-

idad de inventar un modelo propio de desarrollo, el propóaito de ale~! 

ar una reforma política y cultural. que s1~ponq<1 una reconquista y una -

royecci6n ele la Utopia revolucionaria que nos permita Ht1pet·ar el call~ 

~n sin salida al cual nos conduce ciegamente el 'mundo moderno'' las 

~cnocracia~ sin vnlores culturales, sin libcrtado::'s políticas, sin 11s--

. raciones morales y nin imnginacicncs cstóticas". ) . 
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a) Revolución Mexicana y Futuro de la Rev.o1~Ei6n_.!i~:dcan~. 

Los regímenes clásicos mexicanos, son los representados por Ruiz 

Cortines y L6pez Mateas. Ni el radicalismo de Cárdenas, ni el dere--

chismo de Alemán: "el gobierno mexicano se ubica en el espacio puro, 

vacío e iloc.·cilizable del centro". Sigue manteniendo (H·.liz Cortines1 -

el estado de cosas <iunque de manera más "i·c,al". No la posición abie_!: 

ta y descarada de Alemán. 

Des~uis indica que la"manecilla" de Zapata y su movimiento fue -

demostrar que las comunidades campesinas de More los supieron mantener, 

al travós de los siglos, un sentimiento conti~~o de identidad y legi-

:imidad respecto a sus aspiraciones sociales, pol[ticas, econ6micas,-

:arlos Fuentes indica que sin duda "no fue 8l n0n0r de lo!:i !cgros de 

:apata que su movimiento no s6lo dcntruyera la estructura objetiva de 

a tcnenciiJ scmifeudal ele la ticrnt, sino que, cidemás hiriese t.an pr~ 

undamcnte las justificaciones objetivas del st,1tu qt10 y de la mani--

ulable metafisica del poder central en México". 90 

En 1910 el valor de las inveroiones norteamericanas en México --

·a de mil quinientos millones de dólares oro. rncluyenclo la propiedad 

7<:fX, de las minas, el 72"/, de las fundidoras, ::i()';!., del petróleo, 68°~ ·· 

la industriil 11ulera y iwci(rndas, ranchos ·¡ bosques por \•alor de 50 

llones de dólares. 
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Después del triunfo del levantamiento nacional contra la usurpa-

ción huertista en 1915, tres fuerzas eran importantes en México: El -

movimiento de Villa, el de Zapata y el amplio frerite de la burguesía -

nacional ascendente, que había sido frenada por la perpeturición en el 

poder de la oligarquía porfirista, bajo la bandera constitucionalista 

de Carranza. 

"La Revolución mexicana fue demasiado espontánea, ajena a dog--

mas y doctrinas, (aunque no can.~ció de excelentes pensadores politi--

cos; los Flores Mag6n, Luis Cabrera, Molina Manriquez). Sobre todo -

fue un acto de autoreconocimiento nacional. 

Carlos Fuentes lo da gran importancia al movimiento Zapatista -

dentro de la Revolución Mexicana. 

Nos dice que el pueblo y el rebelde se confund!1111, su ropa, sus 

propósitos df!Spu6s. El Zapatismo triunfa en gran p<1rt.e, como movimie!.l. 

to armado; a la gut>1:rilla. Guerrilla q1.1e es apoyada por el pueblo. --

?.apata fue el primero entn" grandes estrategas (Castro, Guevara, los -

¡ucrrilleros de Argelia, Grap en Vietnam) que "han hecho de la guerri-

.la el arma defensiva natural de un;1 cultura localment!? an:aic¡ad.:i". 

De J.914 a 1915 !le realiza lo que Fuentes llama l~ "imposible AJ::. 
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cadia". El movimiento se radicalizó y adquirió fuerza. Se unieron 

en un territorio físico 1 sicol6gicament.c se enraizaban con él. Se 

crearon municipalidades democráticas, comunidades rurales, donde C!! 

da familia podía influir en la disposición de los recursos locales. 

Libertad personal mils lazos comunitarios. Pe en la capacidad de -

los hombres para gobernar a sf mismos sin sacrificar ni el bienes-

tar social, ni, tampoco, la experiencia personal. Todo esto fue -

posible en aquel afio 1914-1915 en la comunidad de Morelos. 

La autoridad de Zapata era grande y el daba apoyo n los conce-

jos de los pueblos, que se apoyaban en la fidelidad de los textos. 

Los militares no "dominaron" el gobiernl.), sino fue el pueblo repre-

sentado y ayudado por autoridades localc!s. 1.<J repartición de tie--

rras seria de acuerdo con las costumbres do cada pueblo. Si desea-

ban propiedad privada, as! Gería; si descab~n la comunal, se lleva 

ría a cabo. 

El pueblo de More los rcclam6 las t:icrrc1s. l'l a;>pecto t6cnico -

fue resuelto por comisiones aqrarias encargada& de medir y dividir -

las tierras. Muchos egresados de la Escuela Nacional de Agricul~u

ra de Chapingo ayudaron en .. ~sta tarc!a. "Le9a lmente la rcv<>luci6n -

9staba hecha". El puebl0 de Morelos se dedicó al cultivo y pudo -

~urtir al estado de alimento~. "El crecim1cnco de la producci6n -

local fue acompafiado de un mayor consumo; los precios se mantuvio-

·on bajon y la inflaci.6n fue cvit.1da". 91 
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No obstante, el zapatismo no fructific6, los valores del sis-

tema detenninaron su fracaso. Una revoluci6n nacional se enfren-

taba a una revolución local. 

Había grandes e importantes diferencias: La de Zapata se fu~ 

daba en la aceptaci6n de tradiciones comunes. La Revolución Nacig 

nal deb1'.a elaborar y <lespu~s imponer un proyecto general de progr~ 

so. 

En Morelos, la democracia directa era favorecida por el cono-

cimiento que ten!an entre sl'. los pueblos, mientras que el país se 

desconoc[a a si mismo. 

El zapatismo reaolvta, ( o podl'.a hacerlo) los problemas, a -

medida que se presentaban; la cultura (?ra homog6nea. La nacional 

" debta ccntrali za.r las energías u fin de transformar en sociedad 

heterog6nea en su totaU.dad y crear una infraestructura moderna en 

,un pal:s carente de comunicaciones, fuerza eléctrica y coordinaci6n 

·adminis tr.:. tiv<:t. 

La zapati~ta pod!a ser~ irresponsable", internacionaliata. 

~a nacional, debía resistir la presión yanqui y las amen~zas de 

ina intervención extranjera. El zapatismo confiaba en un pueblo 

¡uc respetaba la ley; l<i nacional Lt:nía que apoyarse en el "tm<-

:.o sagrado" para legitimar su poder: la Constituci6n de 1917. 

:hora bien, que en oste teatro se encuentren incluídas las deman-
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das básicas del pldn de Ayala, " resulta, qui.:ás, la cínica medida 

posible de los éxitos locales del movimiento zapatidta". 

En su libro Tiempo Mexicano, Carlos Fuentes, reune una serie 

de ensayo social, poU.ticos y económicos que sintetizan, en qr.an -

parte, su pensamiento sobre dichos puntos. 

En las primeras páginas habla de la "simultnneidad" de los -

tiempos mexicanos y de que la Revolución fue la anica en hacer --

presente todos los pasados de México. 

La revolución se convirtió en Institucional que rinde homefia-

je con • palabras" al pasado revolucionario e indígena y con "actos" 

al presente burgués. " Nueva.mente, el culto a lü actualidad se tr.i!_ 

duce en dictadura interna y en hcgemoní.:i econ6m.ica de un imperiali~ 

mo externo". 

Nuestro drama es encontrar el 01mino que nos corresponde, el mo-

delo a ~eguir, ni el capitalismo desarrollado <le Estados Unidos, ni 

el socialismo Sovi6tico. 

"Imposible Quetzalc6atl, indesenb.lc Pepr;ic6atl: los mexic,:inos 

, - ·:enemos la obl igaci6n y la posibí lidad do invent.ar un modelo propio 

;e vida, una gran sl'.ntesis novedosa de los tiempos qlle nos han mar~ 

ado, a fin de insertarnos en al tiempo <le nuestra memoria, nuestra 



aspiración y nuestra Justicia verdaderas. Pero para que existan esas 

verdades concretas, es preciso que la sfnU?sis sepa respt'tar las apoI:_ 

taciones peculiares de la c11ltura indfgena y esto, ~ su ve3, supone 

una reforma polltica de gran alcance descentralizador, que confíe en 

la capacidad de las culturas locales de M6xico para gobernarse pero 

que, al mismo tiempo, ~roe una red de c0n~xiones con un dobla pr6po-

sito: pennitirnos conocer loe valores aprovechables<la esas culturas 

e impedir que la injusticia, nue1nirnentt:! lo" .ico,·¡c: y daiie". 9;~ 

En M~xico es necesaria la fusión de los valores de las cuatro 

tradiciones históricas que tenomos, pero sólo con el pr6posito de ir 

una vez alcanzada la síntesis, más alll de ella. Nuestras cuatro 

tradiciones históricas aon: las concepciones místicas y cósmicas -

indígenas. La t rad ic i6n romana de 1 a leg .i t iniid11d y la cont inuidacl. 

El individualismo epicC!rco y cnt:oico q1w nou afolc de la comunidad 

a cambio do procurarnos la serenidad o la !;atisfacc.i.6n personales". 

El positivismo empírico y nacionalista tomado de Inglaterra, Francia 

y Estados Unidos. 

Ahora bien, existe una tr,~dici6n: !.a "tTt.opl'.a Fundador,l", la -

,que coloca los intereses y valores de l<i comunidad por encima de los 

del poder. 

Carlos Fuentes, lll int1n:rognrsé acere;~ de! lo que significaba -

,M6xico por él, después de una 1usencia. est<lblece que con ella, per-

dió ciertas ra!ces i' ganó determinad.>!> P<'l:'Spcctí'JilS (!'uenter. ea au-
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tocuestiona) "¿Cómo penetrar en su mitologla rilmpante (de México) 

hacerla mla para después reducirla a la propotci6n que me interesa-

ba? ¿ C6mo hacerme partícipe de las grandes mentiras y las grandes 

verdades de este pals y, al mismo tiempo, mantener la distancia ex! 

gida por el puto instinto de conservación? ¿Qué act.itud tomar en -

mi vida y en lo~e empezaba a e;,r.ribir, ante las contradicciones -

de ese desorden bSsico en el _g_ue México es, cree y muere, '/ de ese 

orden inventado para ofrecer una semblanza de organización?" 

Y dice que si alguna respuesta pudo dar, está en sus libros. 

Lo que un escritor puede hacer pol!tic¡imente, tambi.én d<ibe hacerlo -

como ciudadano. Como escritor su significado político es de otro -

nivel y se dá implícito en la obra. 

"Sin embargo, dice Fuentes, en un pa !s como el nuestro, de es-

tructura democr5tica tan deficiente, de limitndas posibilidades de 

expreni6n polític~, de enormes problemas irrcaucltos y aplazados, y 

·:le temibles opresivas vccin·?ades, el escritor, el intelectual, no -

JUeden ser ajenos a la lucha por una transform~ci6n polltica, que -

m dltima instancia supone t.ambi.f;n una tr<Jnsfonné!ei6n c1i1turill.. En 

·ran medida el escritor, en M6xico, le da una voz a quienes no puedan. 

accrse esc1ichar. Pero tambH!n el hablar pdblicament<~ le di! una voz 

la cultura en general y a la literatura en par~icular; o~u~ne el -

anguajc de la posición, d~ Id conv1cci6n. del rlasgo y de la duda a 
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a un lenguaje: el secuestrado por el poder para dar cimiento a una 

retórica del conformismo y el engaño." 

r.as ideas anteriormente expuestas concurren después de la re-

prcsi6n contra el mov.iaiento de independencia sindical y el triunfo 

de la revoluci6n cubana, en 1959 a la fundación de la dnica public~ 

ci6n disidente de su momento. El espectador, con Fernando Benítez 

Carlos Fuentes, Víctor Flores Olea, Jaime ~arcl·Terrés, Enrique Gon 

zalez Pedrero, Francisco L6pez Clí.mara y Luis V.i l lo:t:o. 

Indica Fuentes que lo que entonces se enunció es vjlido adn hoy 

"México debe completar., a partir de la actualidad, la etapa revolu--

cionaria incumplida; M~xico no puede aplaza= mis, sino tratar de r~ 

solver democrlticamenta, los problemas populares de hoy. Sólo la 

conjunci6n de la democracia política y de la justicia econ6mica pueden 

lograr unn mejor diotr1buci6n del ingreso nacional, en la actualidad 

modelo de injusticia. Y esto fin dltimo requiere, a su vez, una po-

lítica exterior independiente; la reafirmaci6n con actos concretoa, 

no con palabras de la reforma agraria; la limitaci6n de los intere-

ses de la burguesía y su sometimiento a tareas de beneficio comdn; 

.la defensa de nuestros raoursos naturales; la formulaci6n de un pr~ 

srama inteligente de educaci6n popular; y la planificaci6n econ6mi-

::a a largo plazo, pl1blicarnente expre~1L1da y Vi';liladR". ( 93 ) 

Cincuenta afies d~spuéa de la Rcvoluci6n Maderista, N6x1co no 

-.iene un !distema de expn;si6n dt":.mocrl.it.ica. No Pl!.ist.en canales {)<.lt'!l 
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la manifestación de ideas. "La ausencia de canales de expresión -

popular es presagio de explosión violenta o de golpe reaccionario". 

ausencia absoluta de libertad y honestidad en la C.T.M., gra-

cias al llder que mcdiahte "contactos" con el sector empresarial, -

presiona y explota al obrero y se ~antienc en su punto a cambio de 

ser incondicional con el gobierno en turno. En el caso de Ruiz 

Cort1nez y L6pez MateoE. Es un hombre que no crea problemas y al-

go más qrave aOn impide que se creen. 

Una cosa es los derechos de huelga, nsociaci6n, manifestaci6n, 

democracia sindical y otra, muy distante la práctica de esos derechos. 

Esto Ultimo ya no se puede, será disolución social, " interrupci6n 

del trlnsito y traición a la patria". 

Aquí se observa la premürn fundamental de todo gobierno mexi-

cano; su paternaliamo. La dosconf íanze en el pueblo y en que se -

,puede gobernar por sf uolo. 

El gobierno mexicano sufre de una cualidad que se va abordando, 

"Dualidad de derechos consagrados sin posibilidad de ejercerlos. Y 

foalidad, sobre todo, de una imagen exageradamente optimis"tla ante -

iecllos profundamente negativos", ( 94, El vehículo de esta esqul:_ 

ofrenia es la prensa mexicana. Oculta la w~rdad; forn1~11ta el odio 

~ternacional y N es el signo mis evidente de la falta de cauces que 

en expresión pOblica a la inteligencia de los ciudadanos y a los -



problemas reales del pueblo". 95 La prensa ha sido, durante 

la década 1953 - 1963 uno de los factores principales de la • mueE 

te c!vica en M€xico". 

El 2% de la poblaci6n ocupa el 50% del P.N. ¿Qué hace con ese 

capital? O lo convierte en consumo " suntuario", o a operaciones 

de agio. O lo "guarda" en bonos extranjeros, o los invierte en 

sectores improductivos, valores de renta fija, bienes rafees urba-

nos. Cuando logra tener una industria fructifera, la vende a empre-

sas yanquis. 

De haber continuado, dice Fuentes, la polftica cardcnista, de -

Jcsarrollo equilibrado para todos los sectores sociales, <>.llo hubie-

:a explicado, si no " la suprernar.:i<i al menos la vigilancia Je la -

iusticia social sobre el desarrollo económico''. M6xico sólo conoc~ 

11 desarrollo por el desarrollo mi!rn10, esto es, una forma de subde-

arrollo. Sin justicia social, no existe prosperidad popular, y --

1n ésta no hay mercado creciente para la industria maxicana. 

Por otro lado, la funci6n de la burgues[a reciento, para sobre-

tvir, el aumento del mercado interno, esto es, los 15 millones da -

JXicanos que viven en condiciones de miseria. La burguesía nacio--

.1 no sacrific¡¡, sus gananc:ié1s inmediatas por otras mtís SQ9uras pero 

'.largo plazo, provoca otra soluci6n: " la de una mayor intervenci6n 

1 Estado que lleva a cabo las tareas de desarrollo y de justicia -

e la burguesía mexicana, hist6ricnmcnte se ha mostrado inc~paz de 

:np lir. " 96 
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Pero, a la vez, el estado defiende esos intereses, los de la burgue-

s1a, por ello tarde o temprano el estado mexicano tendrá que decidir 

entre someterse a las pretensiones de la burguesía, o bien, Eeafir-

~ enfrentándose a ella. 

Ahora bien, la clase mc~dia mexicana, iai del pa!s, "lmitn" los 

valores de las cla~es altas; más o menos satisfecha con la porci6n 

del ingreso que recibe, agradece la estabilidad polftica procurada 

por el gobierno". Así, en la clase media surge otra conciencia, la 

de los países que escojen o tienen el camino del "rebelde sin causa" 

o bien el del joven estudiante revolucionario. El primero o acaba -

en la violencia, por la violencia o en algdn puesto de trabaJo con-

tra los que quizá luch6. El estudiante al ingrcao a los centros de 

estudios superiores. 

J,os estudiantes entran C!n contacto con el "clima embriagante de 

la aftrmaci.ón personal; con un tesoro de curioi3idad, de nov<!dild, de 

ideas, con los grupos mexicanos independientes que en esos centros de 

estudio libran la ~ltima y definitiva bdtalla, asediados por la pre2 

sa, el clero y la burguesfa, de la gran herencia revolucionaria de 

M6xico. Hombres de c.Lenciu c¡ut~ comprendan que sin lc0icnes de físi-

cos, qufmicos, biólogos, ge61ogos, nuestro pafs nunca podr~ estable-

cer las lineas profundas de su desarrollo. Escritores que a ílU res-

~onsabili<lad artfstica a~uden la de darle voz a quienes carecen de 

ella en un pa!s sin can~les de exprcsi6n. Economistas, ínveetigado-

ces polí tico:i y sociales qué! descubrm1 la probl emá ti ca rc<1l id<1d de -
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M~xico e imaginan las soluciones que pongan en marcha a millones de 

hombres que actualmente carecen de cauce para su energía. Maestros 

que consideran su tarea no como un expediente burocrático sino como 

una obra humana que, con el a lf abe'::. o lleve a los mexicanos las ide-

as, la salubridad y la técnica. Estos centros de educaci6n son ~l 

reducto de la crítica renovadora, las islas libres en el mar de la 

mentira. Su vida es precaria y heroica; todo intento inical de 

la política reaccionaria se dirige contra ellos, pues sólo vencien-

do a las 11niversi<l,1des se puede vencer al país." 

Muchas de estas promesas, fracasan, afio tras afio salen a con-

formarse con el statu quo; otros menos " van integrando ( dice --

Fuentes) poco a poco un cuadro administrati.vo nacional del cual -

carece la mayoría de los países subdesarrollados ... • 

"Y cu~ntos, en fin, m~nos que los otros dos grupos, mantienen 

Integra su conciencia y, en el profesorado, las artes, las ciencias, 

las profeuiones, pasan a formar una vanguardia que no teme plantear 

los verdaderos problemas del pa!s y exigir su solución". 

Otra caracter!stica primordial es el inicio de la liboraci6n de 

la mujer, la cual comienza ror considerarse persona. 

La cultura mexicana debe diversificarse a la vez que se enfoca, 

romper con los clisls y slognns y comprometer a la realidad o ésta 
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nos ~omprometerS. Esto es vital en un país sin canales po-

líticos para el diálogo. 

Se debe, por tanto, tener una actitud crítica, en la izquie~ 

da y desde ella es por ello que se debe criticar al sistema 

capitalista de los Estados Unidos y su polftica respecto a Amé-

rica Latina pero además el "fatalismo estalinista de las revo-

luciones de izquierda en el poder", 

Pero acln faltan los trabajos concretos de la inteligencia 

mexicana, acerca de la realidad actual de México. "Se carece 

acln de una tipificaci6n hist6r ico-crítica <le la revoluci6n m~ 

xicana, de una caractorizaci6n praeente de loa grupos en el po~ 

der, 1o los grupos de prcs16n, de las clases sociales, de las 

relaciones exteriores, dl' !.a for:ma concreta en que uctllan el 

capitalismo y el imperialismo en M~xico. Mientras no se cuen-

te con esta racionalizaci6n objetiva de nuestra realidad, la -

clase intelectu<il del pal'.s no habrá ctUnpl ido su tarea más ur-

gente: la de penetrar la cortina do mistificaciones que ena-

jenan nuestra vida diarJa .. ~" ( 97) 

La izquierda persigue los fines que perseguía en el Mo-

vimiento ele ll.iberaci6n Nacional, aur.que con ciertas variacio-

nes. Por su parte, la derecha, ea incapaz de nolucionnr sa--

tisfactoriamente los problemas del pals. La derecha quizá i~ 

tente asaltar el poder, este intento crearía un11 profunda di-
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visi6n en el statu quo y despojaría de toda raz6n de ser la f6r-

mula clásica representada por Rul'.z Cortínez y L6pez Mateas. Un 

régimen de derecha significaría "convertir en poll'.tica permanen-

te lo que los dos regímenes de la década s6lo han utilizado co-

mo norma de excepci6n: la represión". 

El régimen continuista de México ha sido incapaz de llevar -

a la práctica un programa coherente que puede"resolver" los pro-

blemas del pafs . "Lejos de comprender que la política de Obre-

gón, Calles y C~rdenas era el camino impresindible ~ara el desa-

rrollo general del país, lc)os de ahondar y adaptar a la historia 

de esa política, pensaron que ella habla sido tan solo la condi-

ción transitoria que permitt6 a la emergente burguesía mexicana 

tomilr en sus manos la:; ricmlas del desi1rrol10 ocon6mico" ( ··•e 

El capitalismo de estado en lugar de fortalezerce fue entregan-

do sus facultada& a l~ iniciativa privada que solamente busca uti-

lidades mayores para el empresario y que es de un pa!s dependiente. 

Adem::ts se ha convertido -.;n apéndice del capital nort1~amcricano, h<1 

sido incapaz de promover el desarrollo racional y básico de nuestra 

economía, ha acaparado li1 mayor parte d··~ l ingreso nacional y no ha 

dP.stinado ese porcentaje a rr~solvcr los problemas que aquejan al -

país. 

" El sistema imperante desde 1940 parece tocar a su fin: será 

infiltrado cada vez más por la derecha, sorá derrocado por 6sta, se 
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enfrentará a la derecha y deberá apoyarse en la mayoría ciudadana 

para combatirla, o se enfrentará a las exigencias crecientes de -

los ciudadanos, aceptándolas o reprimiéndolas: en todo caso no -

puede sobrevivir, eternamente, protegido por la cáscara de una --

ficci6n de estabilidad e unidad" ( 99 

Triunfartt o no si abre o cierra los caminos de la actividad -

ciudadana. 

El gobierno mexicano adn puede inaugurar una nueva política: 

" reformas de estructura, limitación creciente de los intereses -

capitillistas gt·acias a una participación tambi6n creciente de los 

ciudadanos en la vida pabUca, vig i lilncfo e impul~>o populares a -

la planificación econ6mica deocentralizada, independencia cada vez 

más concreta ante las pratunsionos pollticaH y la sujeci6n econó-

mica de Los i-:stados Unidos". ( 100 Pero sol11mente los ciudada-

nos org<rni"'.ados puodcn proponer con libertnd y vigililr actJ.vamente 

el logro de un pro9rarna democrático, que Ci..·msista b~s:l.camente en -

el ejercicio concreto de los derechos políticos y oindicalcs y en 

la restauración absoluta de los derechoa constitucionales. 

Dichos ciudadanos organizados pueden ser, grupos estudiantiles 

dem6crátícos, grupoll do tr1lbajadores int:elect:.ualcs que ejerzan los 

derechos de pensamiento y cr'ftica, grupos de base que lllchan por -

la depuración sindic<1l, t()tlon los grupos de crunpesinos. Como ob-

servamos hay una gran coincidencia con la sociedad plural de Paz. 
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Soluciones a los problemas de M6xico. 

Fortalecimiento de la intervención nacional en las actividades 

primordiales de la producción y en beneficio de las clases popula-

re. 

Revisión de los sistemas de crédito. 

Nacionalizaci6n de los servicios pGblicos. 

Planif icaci6n econ6mica a largo plazo. 

Objetivo: Usar de manera racional los recursos nacionales y 

controlar la inversión extranjera. 

Revisi6n del Sistema Impositivo parn promover la distribución 

justa del I.N. 

Reglamentación de las inversiones privadas y "persecución de 

los prestanombres". 

Planificaci611 de la educac.i.6n ,~ efecto de coordinarla con el 

desarrollo económico. 

Cumplimlento integral de la reforma agraria. 

Respeto absoluto de lo~> empre sor il1!l a 1.1 Ley f'edoral del Tra-

bajo. 

SoJmJtimiento de la burques!a ''"·~:dicanil <l lo!; planes nacionales 

del desarrollo ocon6mico-. 

Redistribuci6n demográfica, coordinada con el desarrollo na--

cional de zonas r;,.;can.:unento explotadas. 

As! pues, se debe conquistar "la propia organización primero 

y hacer efectivos los canales de la expresi6n democrlticn en se-



guida", ambos, son requisitos urgentes de la acción política en 

México. 

Esta política tiene que referirse al SO% de los mexicanos; 

a los obreros y a los 15 millones de campesinos. 

Otra solución que cita Fuentes, es la que dió el general Lá-

zaro Cárdenas respt~cto al campo: la necesid¡¡d de organización y 

unidad del campesino con objeto de defender sus derechos y exi--

gir la realizaci6n integral de la reforma agraria. 

La reforma agraria integral. no consist(~ sólo en la repartj--

ci6n de tierra, se necesita adem5s: crear recursos de vida en -

las regiones agrícolas, sar~~~ar lus zon;is, establecer comercio, -

crédito, escuelas, control de procios de los productos agrícolaG 

y habitaci6n decorosa. 

Se debe permitir la democracia sin<licé!l y por encima de todo 

corresponde <1 intelectuales, campesinos, obreros, maostrofl, esti1-

diantes y profcsionistas organizarse para ofrecer soluciones a -

los graves problemas del pafs y evitar la destrucción de la ri--

que za crcadlt por la Revolución. ( 1,\ sociedad "plural'' de !>az l 

Se deben crear unidades políticas que defiendan loa intereaee de 

la naci6n. 

Los textos sobre Uizaro Cárdenas y Hubén .J arrunUlo damuestrnn 

la posici6n política ele C<1rlos r-u,mte!l. Leerlos es, a la vez, un 
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aprendizaje y un placer. 

Después de explicar, las diferencias entre 1a Revolución Na-

cional y la loc.:il (Zapatista), Fuentes indica que el zapatismo -

no ha muerto. •y no ha muerto porque representa la profunda as-

piración de ho~bres capaces de participar en las decisiones que 

les afectan, porque representa una rebeli6n contra la fatalidad 

de la sumisi6n. El zapatismo no ha dicho la última pal<1bra, por-

que la revolución no ha dicho la última palabra en M6xico". (101) 

La burguesía que arriv6 al poder con Obregón en 1920 cre6 -

las condiciones para el notable de~rnrrollo t•con6mico de los 111 t.!_ 

mos 50 afias. Pero las cre6 sabiendo que tenla que ser una cla-

se "revolucionarla" para poder subsistir. As[, la reforma agr! 

ria significaba mejores mótodos, producción creciente y menea --

hombres trabajando en el cmnpo por mft~ en las f~bric.:.1s. 1,,1 n,;¡--

cionalizac.l.6n de recursos naturales, f>ignificaba combustible ba:'!_ 

to para la industrializaci6n, mejores condiciones sociales, con-

servaci6n racional y una planificaci6n a largo plazo. 

Por lo tanto, hasta el fin del régimen carden is ta, en 1940, 

el desarrollo econ1'>mico fue acompañado "por un sentido de deber 

social", s6lo así pod!an corregirse los accidentes inRVitables 

de la capildlización original y darse coherencia a sus programas: 

"sin la justicia social, el mercado nacional jamSs se extendería 

a esa mitad de la población que atln era, y es. rura J ". ( 102 ) 
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Sin embargo, diclrn clase, abandonó los postulados revolucion!!_ 

rios una vez que se aseguró de poder, rigueza y estabilidod sufi-

cientes. Cada d!a m5s, el desarrollo ccon6mico del país se con-

vierte en un modelo de distribución desigual y estructuras cred! 

t1cias injustas. Asf, la mitad de la población oc analfabeta, -

la tercera parte r10 come pan, uzia cuarta parte no come carric, le 

che ni pescaJc y 12 millones caminan descJlzos. 

"Colmar el gigantesco abismr.J entre las !iOCiedades urbana y -

rural de M6xlco requeriria poderoirns reformas, si no actos rcvo-

lucionar.ios~. 

Lit Revolución Mexicana adopt6 una pol 1'.tic.:i de ac1imulaci6n -

capitalista b5sica, a la ve2 de una induetrializaci6n urgente -

al trav6s de on<.irosos présL'l1nos e:•:ler !.ores y de apliiZilr las de-

mandas de los campesinos y obreros. 

No obstante la uctitud del sist.ooi.;1 polftico mexicano en 1968 

demuestra que por primera vez está a la defenslva. 

Después del movimiento e::itudiantil de 1968 la "democracia di~ 

rigida" a los rnl'xicanos no volvcrii a set· la que fue. Su poder e!! 

taba basado en tres condiciones; Runidad d~ las cla~es superiores 

que la gobiernan; manipulaci6n de las ciase& trabajador1e auc la 

soportan; y consenso do las clases medias a las que favorece". 

No obstante esas clases mndias ya no están•tan a qusto" dc1puls -

del movimiento de 68. 
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El socialismo democrático no es permisible en un país como el 

nuestro, pero un mayor eouilibrio en el desarrollo econ6mico, la 

justicia social y la libertad política es posible y necesario. 

Sin embargo, cualquier intento de reforma será frustrado, si no 

es, a un tiempo, afirmada e impuqnada por una ciudadanía organi-

zada, cuc intervenga activ;imc:1Lc en las decisiones gue lil afecten. 

Nunca en tantas partes, tantos hombres, tian pugnado por par-

ticipar activamente en tales asuntos, pero tampc:>co, nunca como -

hoy, la capacidad de decisión cst4 a tan pocos i11d.íviduos, los -

ducfios de una tecnolog!a intcyrada altamente. 

DE:sput!s de explico:ir la disyuntiva a la que se presentó Díaz 

Ordaz y la doble táctica que s!gu16, Fuentes analiza a Echaverría: 

Formado por el sistema y dentro del sistema, f.cheverr1'.a se -

enfrcnt6 ¿¡ la <lü:yuntiva. !11 ir¡ual nu•;, C~nlenas no se Hmit6 a 

ct1111plir las formalidades de unu Cfilllpuña electoral ganado de an-

te~~no .. Su ~ira electoral de 1969-1970 tuvo dos etapas. La -

primer~, que fue hacia el norte y el centro del pafs, Echevurrfa 

dialogó con el pueblo, se accrc6 ;; las demandas, dio confilmu1. 

En la Universidad de Morelía tuvo rmc .1ceptnr las crfticat; Ge.ve-

ras del estudiantado y un ho:r:enaJe ¿¡ las v!.cl:.imas de 'rlatelolco, 

"Echeverrfa habla ido demasi¿¡do lejos, demJsiado pronto. Dlaz -

Ordaz y su Secretario de L-. D!~i'ensa, Ell genei-.11 GarcL1 Barr.19An, 

se encolerizaron y seguraro~ntc llarnarnn al orden a Echeverr1a 4 • 

La segunda etapa de su gira, hacia el sur, fuo distinto: silen 
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cio, defensa del satu quo, "veladas amenazas". 

Ahora bien, la encrucijada en que se encuentra M6xico, exige 

una dirección p!lblica, comparable a la de C<'lrdenas, aunque den--

tro de nuevas circunstancias. La paradoja es que las nuevas - -

fuerzas sociales nacidas gracias a la polltica de la rcvolucl6n, 

(educación, salubridad, reforma agraria, nacionalización de re--

cursos b&sicos, industrialización) carecen, dentro del sistema -

politice creado por la propia revolución, de los recursos reales 

para la expresión pdblica o la lucha económica. "Una es la for-

ma inerte del sistema polltico; otra, la rnatt:"ria visci de la re~ 

lidad social". La oposición entre amba:; eR l.:i que origina la -

disyuntiva: ¿democracia o represi6n? 

196 B demostró que el sis temu v ic¡cn te, inc<-unbiado, requerf a -

el uso de la fuerza. 

Fuentes considera que ante tal diayuntiva, Echcverf1a pudo -

haber escogido "const~rvadora.rnente" el mantcrd.miento del sistcrna. 

La inercia de 30 afies, y el apoyo de las oli9aiqufíls nacional e 

internacional, mis el control del aparato pdblico, m~n el uso de 

la fuerza. Pero al precio do la sangre. Optó, Echcverrfa, por 

el camino de la d1;r:1ocrat.lzacJ6n. l.:n los pri.mcros si0tf; n11~ses de 

su gobierno, el clima del pa:!'.s crunb!.ó: poco a poco fueron li-

berados lo!J presos de 1968: viBit6 seman<ilmente las r;,:giones -

mis necesitadas. Del autoeloqio pae6 a la autocr1tica: reveló 

los fracasos en diversos sectores de 111 indu!;tri'11i:~aci6i:, la -
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educación y planificaci6n nacionales, y ~e enfrent6 a los repro-

sentantes mis reaccionarios <le la industria privada (de palabra); 

combati6 el burocratismo y di6 resoluci.611 a viejas quejas campe-

sinas sobre tierras y bosques. Pero por sobre todo ~i6 opción a 

la crítica, a la organizaci6n libre. No obstante, Echeverría no 

desmont6 el aparato reprc~ivo jo 1968,conJición básica para que 

su polft..ic<1 de d<~r:10cr¡¡ti;'.,;ci6n triunfe. Jl.sf., se vali.eron de tal 

aparato "loa poderes afectados par la mfnima apertura auspiciada 

por Echeverr!a" para tenderle una trrnnpa el 10 Je junio de 1970. 

SeiiaL1 Carlos Fuentns, con«:· metas de una tm:ea, en la que pu~ 

den colaborar pueblo y gobierno en el país: la aplicación do -

la ley en todos los casos¡ la coincidancía de nuestro derecho -

estatutario, con una práctica que lo reflaje; indep~ndcncia y -

honestidild del po<k,r 'judicial'; la confianza del pueblo mexica 

no en la ley. 

"Asegurar l:na üUt6utica _justicia civil l' penal, fiscal, lab~ 

ral y ad"ninist1«1tJ.va en :-16.xico <!S un p1wo indü;penr.able para el 

Estado'rnimno, con crcclibilidacl '! ':oh~,rencia, plH~de h<u:er 1is~1 de -

las armas jurídicas gue lo Constitución le confiare para renovar 

las astnucturas del pa1s". 

"El 2i de la población acapara on México el 501 del ingroeo 

nacional. La tas a de <T ;;H1ilf~(:i<1s Oi.'1. secí:or pi: i v;.ido rept·e,1:H:>nt11, -

a.nualrnentr!, el 30i del capital invertido. La n~lac.i6n entre los 

in1:ir2so~ de loi.-; emprcsari0s, y el rnno de s\leldo~ v '><1lnrios lle 
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ga a ser hasta de un 300' a favor de los capitalistas. La fuer-

za de trabajo en México suma 17 millones de personas; un 5'?. son 

niHos; el 1.2% ancianos. El 801 de estos tvabajadores sufren -

condiciones de estancamiento en sus prestaciones. En cambio, el 

consumo excesivo de las clases altas representa el 107% de la in 

versi6n bruta del sector privado en l:n aHc•. El comercio de bil'-

nes y servicios representa el 70% <lcl capital total de México; 

la totalidad de 1.:1 industria, en cambio, s6lc:> representa •:<l 30% 

del capital., lo cual da un clnro fr.tl.i.ce <le la baja pnxiucti.vi;L-1d 

de la economía mexicana. El procenci de concentración de capita-

les r,rivados es evidente rm tc:dos loa ramos tle l.:i producción: 

en el campo, el 1.6'~ de los prcd1us acapara el 681. de la riqueza 

agrícola, en tanto t~e al 40i de los predios sólo corresponde 

un 2% ·ac esa riqueza; en el comerc:i.o, el 5't de lon ent{!b]c:cimien 

tos maneja el 84i del capital; en los Gervicios, el 1• de las -

empresas dispone del 58' del c~pital, ~n ln b~nca, diez institu-

ciones concentran el BO• del valor total del activo¡ en la in-

dU'1trl il pri V ad a / C 1 ) , 5'i. de todas l .:IS c;mpre!;;ltl ¡·etlt!C e] 60% de los 

capitales disponibh:'.;'.' (103) 

Estas cifras demuestran que el proceso ca pi.ta list.a mcx.i.c1rno -

adquiere r&pidamentc las características de monopolio •.. " 

Al monopolio le sigu..:•, el olig<Jpolio: con9lor.~enldo f..i.nanciero 

que crea sus propios recuJ:"sos 3.rquidos y se baHa más on la creación 

y dirección artificiales de un cons\Uno que hrr dejado <l<" ser nutl.5-

nomo y que en la pi1J:"ticip•1ci6n cfectivn es tin mercado. Ack·r..\~S es 
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multifuncional, esto es: invierte en sectores muy variados y su 

relaci6~ entre ellos, es muy poca, de tal forma que disminuye el 

coeficiente de riesgo notablemente y por otro lc;do es multigeo-

grát ico (obedece a un proyecto de' desarrollo propio a escala g l~ 

bal, pasando por encima de los sistemas ccon6micos nc1cionales). 

En M6xico durante los dltiffiOS 5 afios, las inversiones extran 

jeras ascendieron l.J. 500 rriillone:s de d61ar:-cs; 11 1.as 1.Janancias t-:x-

portildas por lo!; i,n•.•ers ionist:is ''xtranjeros en e1 mi:1rno periodo 

sumaron mil millones de d6la~cs: una duplica~i6n neta de la in-

versi6n, una descapitalización anual de 200 millones de dólares, 

una fuga diari;:, de más de medio millón dn dólarer,". 'l'odo esto -

en un pafs con una deuda exter11<1 dp :l, 000 millones d•} d61<.ires, -

dondi:: el f:Lnanciilmiento de 1 t!X ter..i,or pctt ,¡ la inversión p11b l ica, 

equivale al 26% de 6sta. Donde la:; rnciludacione!; ilel gobierno fs;_ 

deral ascienden at fl't del. P,ll. y (:n ,~1 que l<i relación entr:1i in-

versión y producto es de 18! (muy baja). 

De lo anterior se desprenden los p1rntos: por un lado el de-

sarrollo capitalista de HAxico hn ~ido injusto, desequilibrudo, 

más especulativo que productivo. Basado en el trabajo mal remu-

nt~rado <~e c<1mpcsinos y obreros y !;r: hü cons<~guido en dc,tr imento 

del desarrollo pol1,tico. Por otro lado se ha cnr:<1cterizado por 

una crec;enti:> concentraci6n Je rirp.iezd ~' rp.:clos monopolios n.1--

cionales se integran cada vez m&s con los oliqopolico interna--

cíonales. 
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As! pues, el si.stema econcimico nacional, conceb.ido como centro 

autónomo de decisiones a favor de l« ·olectividad, s6lo puede re-

presentarlo, en nuestros países, el estado. 

La Revolución Mexicanél, conquistó para el estado, importantes 

sectores de la .:ictivi.dad económica. 

La situaci6n actual es como sigue: "las empl'e:::.as priv.J.das 

detentan el 69% del cci¡;itill fijo del pcil'.s y el sector ptíblico el 

311. Pero el capital del sector pdblico representa el 951 de la 

producción de energl'.\ticos (petróleo, carbón, clectricidarl, cte.) 

aunque s6lo el 2% del capi.tal de li1 industria de transfonn.1ci6n. 

El sector pdblico tiene una participación de sólo 2,41 en lils ac 

tividade.s productiVils¡ r:n cnrr:bio, su pnrtic1p¿a.ci.6n ü!) la.~J obras 

e.le infrcu.:5tru<:tura (comunicaci.ont:s, s1.~rv icit.)r; pt1bli.cos, obr~1!:) de 

riego, etc.) PB <J•.!l 97t. E!? to quit:rü Jf..!cir 1 por Ul'..:1 partü, auc 

el estado ha creado ld condicione~ para el desarrollo del sector 

privado: y por otra, que lo ha hecho sin medir suf icientern(':'llc 

las consecuencias, internbs e internac1onelcn, de ~ste tipo do 

desarrollimno". 104 ) 

El sector priv;ido obtiene enor;n.:,s g;.in.:rncias con inversiones Ulci 

les y especulativas. Paga b;;ijos i;ali!ri.os¡ mantiene .,1 40 o '.iO!l 

de 1 ¡1 pla td indus tri.a l.; baja p:cduct i vid ad. El es tilélo <1pli.cil -

un sistema fiscal do los m.'i;; benévolor: del mundo y qu(·, beneficia 

ul sector prlvo.do, rwcurre il prlistamos del exterior y os testi-

go de la absorci6n del sector privado t1el pafs por el si.ste.rr1a su 
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praracional de los cong lor1~~rados ncir teamer icanos. 

El estado es el dnico que puede reasumir la dirección enérgi-

ca del crecimiento mexicano, pero a favor de la colectividad, no 

de minorfas. El crecimiento con justicia social debe ver el sig-

no de la etapa que co~ien~:a. El ¡Jri~:er paso es l~ reforma fiscal. 

,\hora bien, debe existir dl lado del dc:rnrrollo ccon<'.imi.co y la -

justicio social, algo au~ es inseparable: libertad política: 

democL1ci.:;. 

Se cuestiona Fuentes sl. ~errt posible una crecl~nte intervcnci6n 

del estado en la cco?1omL1, autHHlil 'º· lz1s l..i!Jert.:itk~ po1!t.ioc;:is cr.:!-

cientes. Responde diciendo ~Je av indi~pcnsnble. "Propongo con -

convicc16n que ;:-~·n M~xico, s1 ].(; qur:::.»:~m()~;, pcxtem;.)fi ;c~:ponder al de-

1'<1fío del crccimt.enV.J econ6micü cun justicia ;,m;ial, d,, \!n o;;t;1do 

cacional fuerte con plana libertad pclitic~. E9 m~s: creo que la 

condición blísicn para qu1.' el estndo pueda cumplir int:ens;i y ucer-

tada~ontc su:~ funcionen \:con6;.1iCil s. dc¡ 1f!r:de ·-k~ la 1~:=~pont;ineidad }' 

conv.1_cc16n d·~l. or.fuorzo d<: 11.)~; ciudadanos, y m~r, e~ai; virtudes no 

pueden darrse si.no en un el ima de l ílléJrti'td". ( 105 ) 

Por otro lado, a lo pi.-opuesto debe agregarse <llc¡o imprescindi-

ble (que coincide con lo que Paz Pr~pcnc) una cuncienc1a do que -

pol1t1ca, economla, justicia, libertad y socieda<l, deban congre--

garse en la ci:c<lci6n dr? un ''modelo pnirto de desarrollo" cnio "nos 

salve'' de los dos destjnos nefaztos: la tecnocracia"supercmpita-

l i!>ta" de los Estados Unidos y lil b11r.ocr,1cia "sub~ocü\lista" l'IC' 
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la Uni6n Soviética; integrados internacionalrnen te por su poder, 

identificados por su desprecio a la autodeterminaci.6n e indepen-

denci.a de los pal'. ses pequef,os. En ambos paises est.:i dominando, 

política y económicamente una nueva clase de manngers, tecn6cra-

tas y burócratas. 

Fuentes St7 vuelve a int:erroqar: ¿Existe, en verdad / una co-

yuntura en M~xicu püril i~iciar las tr~nsf(lr,!1acio11es requeridas; 

c6mo y a qt1~ niveles? ¿Qu~ factorE~s la !~':oz·eccn y cu~les no? 

Indica que la n'spucst¡¡ la (kbc111os da:r t.cdcs }(.,, ::iexicanos, to-

dos los qtH: d-::scarno!~ un ca.rubio bflcia la libE:rtad ··1 la ju~-;tici.a. 

Hay, una lucha doble: dentro y ftll;r,! del <JOb.icrno. 1\dcnt.r:e>, 

contra los que defienden posi··iones de estatd~ personal o de cla-

5,~: fut~cn cüntrü pe<lt__1ro~~o!;l grupos fl.nancie1:0.s, indu!.Jtrialt!S o -

come:ccíulcs . .t:l ca1nbio de.sd(: arr.íba. p~1 t10111cl6n lJraitad.1. El ... 

presidente puede hucer n1ucho, pero si qt1icr(· hacer ref1)Lroan im--

portnntes, debe, antes, lt:char contr<• tod(l el aparilto y ln!i int.c 

reses exiatentcs. /\ Echa·:errfa, r.rn le pueda, por tonto, rw9ar o 

concoder el beneficio d1: la duda. Si no Lo n1:wamoi; puc:<le habc~· 

dos cuestiones. 

a) En la medida en que Echeverr!a intenta f;><tlv.u zd sif:t.c-m11 -

hacilndolo mis flexible y menos opresivo, no solanonta le refuc~ 

;-;a, sino que cierra el ~-.1mino a otra f6rmul.:! del cnmbiu: el le-

vantamiento popular. 

;~ . 
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b) La renuncia a una política de terrorismo y represi6n y la 

promesa (así sea verbal)de la d~nocratizaci6n abre una brecha: 

posibilidad de organizaci6n y acci6n democráticas desde la izquieE. 

da. 

Si le concede."!los el beneficio de la ¿uria, observamos una nove-

dad política: alienta una acci6n ciudadana independiente, que es-

pera mis de su propia actividad que de la bondad prudencial. 

Ahora bien, respecto al punto a) de l.:i negación de la duela, ::1~ 

nifiesta una posición clara sobre lu revoluci6n violenta que anal! 

zo en el inciso del Socialismo. Por otro l\ldo, imHca que aparte 

del camb:i.o dende arriba y de la revoluc.ión violent<1, hay ott·a op-

ci6n, el tercer camí.no: el radicalismo vt:,rbal y el eapontane:Csmo 

de las masas que dcgen~ra en el fascismo y por ello lo trato en -

ese incíi•o. 

Ahora bien, despu6s de qu•~ .:inaliza Puentes lo que es y si9ni-

fic<1 el fascismo, indica que México, aunque no vive aisladc1 1 (!$tli 

solo. I:os problemas de los mexí.c,rnos, le¡¡ toca a los mexicanos ~ 

resol verlos. El mundo esté1 c.:unbia11do. Ef:; t. ad os un.idos sc-rá dern~. 

tado en el contrato americ;,ino o no ser~ derrotado. J\Jn~rica Lati-

na tiene 3 países (Cuba, Chile y Pc~ra) que por caminos di!!t:lntoa -

se enfrentan a los problemas del sub<les<trrollo. Es ui;~ esp<i:'r;1ri;e -

'!UC t~n el futuro, otros pa!.ses se Sll!Mr.lin il c-st<; frente indc,pel"l.de!.!_ 

tista. Sin embargo, el intento de l.íbcr.:ic:.í.6n de 1\!~6r.íca Latina -

s6la podrl'i tt'ner !hito eyi int~rv!.en~n trca p<i.fscf-''I' M~xico, Sr;45J 1 
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y Argentina: los tres países mayores. La '-"Wna de recursos natu-

rales, industriales, territoriales, de poblaci6n, polfticos e in-

telectuales, puede, a la postre, oponerse a la hegemonía norteame 

ricana. 

Así, México no está aislado, pero si solo, en el ocntido de -

que solo debe resolver suéi proble>.m,u;. Ni re•:ueltas armadas, ni -

cat1istrofe espontánea, ni tampoeo, simpl<~ confj anza en las inicia 

tivas desde arriba: la acci6n coherente de las fuerzan d~nocrdti 

cas del p<11'.s es la respur;r;til. "Acci.6n y orgunizaci6n plurilles",-

pues deben comprender a camper;inos; obreros; trabajaclorei; de --

los medios masivos da comunica~i6n1 (paca llegar a otro ideal: 

control de esos medios por la ':ociedad; no por ¡;rnpres.:is privndas, 

nl por el gobierno); il int<:lcct·u¡iJ.es y estudiantes. Y que quede 

claro que se puede apoyar o critic<1r lit accl6n 9ubernamentcil, pero, 

estructuralmente, Gc> diferJr.;í sien1pro del E,;t,1do. 

una transformación social, sino, adem~e, la conciencia y la volu~ 

tad de efectuarlas. De ~cuerdo con 61, nl desurrollo capitalist~ 

no ha tcrn1inado porque sus ftl<!'rZil5 no SG hilrl dt:,;:arro.l l.:idn plen11-·· 

mente y no se han acabado de desarrollar por~1e el EstdJo, lprom! 

sa origitrnl de ose desarrollo) lo hu ido <ibandon<1ndo nn inanoii de 

la iniciativa privada. Aot puoe, s6lo el "tra&lndc a mannn del 

estado de eGil gesti6n puede ~~~:;:E_, en ~16xi<:o, el. c.íc1o dnl tl~ 

s;1rrollo capitalista y propone, históricuJr<\'ntc, un r11:cvo c:i.clo: 

el del socialismo". ( 106 l 
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Mientras eso no suceda, les corresponde a las fuerzas de iz-

quierda arrebatar a la clase dirigente el movirniento de 1<1 socie 

dad civil, esto es, atacar su poder de estado; qanar la batalla 

ideológica. 

Para resolver., entonces, la disyuntiva entre fascismo o li-

bertad; represión o democr<icia es neccsar.ia esa ucci6n organi-

zada, creciente, conciente de que antes ¡;e explicó. "Dejemos -

de ser, todos, nadiü; searuo~;, todos, alguií.'!11 11
• 

En la n.ota final Fuentes, al couwnta.r. el informe presicicn--

cial y otros acontecimientos como r.>ecuestros, lcl> d.:i la misma -

respuesta: la der.eclw que se on1anüa pura obl.i9ar a Echeverria 

a reprimir y asf implantar una dictadura fM>cist.<1 en M6xico. 
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b) Fascismo 

Aparte pues, del análisis desde arri:)a o de la revoluci6n viole~ 

ta, ya tratados, existe una tercera opción: el radicalismo verbal y 

el espontane{sMo de las masas por que, corno ya antes indiqul, degene-

ran en el fascismo. 

Esta tesis, del radicalismo verbal y del espontanefsmo de las ma 

sas no es nuc•1a, L•~nin lél liabía t:ondenado y.::i. Fuentes cita varias ve 

ces a Lenln c:n ¿Qu~~cer? '1 lu<~go nwnifi.ei;ta que Lenin propuso la -

teor.l'.a del comoromiso 
-~---

táctico y moment~neo. (Con quien fuese para 

derrotar o aislar al cne~lgo: f~te o aqu61) G0or0es Sorel, por el -

contrario " fue el ¡;r.ofeta dio la cattistrofe espont:inea y de la ab::;tc!!_ 

ci6n r<ld1cal": la cl<1se obrera debía perrnam~cer sin alianz,1s. El pt~~ 

s;uniento de Lenin r.ondujo al triunfo del socilif;mo, el de Sorel al --

triunfo del faGcismo. Fomenttir d,1 palabra el de:>eo dr_; l.11 rcvoluci6n, 

Gin cuadros, ::iin organizilC:i.6n, sin obj~!ti·,;os políticamente vUüJlcs, -

exactos, limitados y concreto~, sin linea de repliegue, con estrate--

gia moralm0nte váli.da pero ~;in t~cti.cas pol!ti.carnmite viables, es fo-

mentar el ascenso de un f'aGcismo nacional, pues (~ll toda la histori.a -

de nuestro siglo el fascismo ha vencido aprovechando las acciones es-

pontaneístas de una izquierda dcsorgilni Zilda ( y también la deb.O.idad-

de los gobiernos liberales que se han lir.J.it<ldO a cont1?mpl1u: los actos 

criminales de los ajlrcitos privados del f~scismn naciente)". 107 ) 

La expectativa del socialismo de que la "purga revoluci0naria" -

t.raeria como consecuencia la c.:1ída d<; l cap.i. ta lismo, v i6 i.llstaurar .:1l-

~ascismo. Portugal y Espafia son ejemplos de que el fascismo una vez 
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en el poder, permanece por décadas en él, cumpliendo un proceso de de~ 

politizaci6n. El fa:icísmo en 1971 significa una radic•1l despolitiza-

ci6n rnás una integración rfipida en el rroyecto econ6mico supranacio--

nal de los ol1go~olios yanq~1is. "Un fascismo mexicano, fiel a esas -

cxige~cias, r~dundarta en li\ pórJida tot~l do ld tndepcndencia de ?1~

xico, en la r.ulal tk~µ<;m]enci.a (•Co:16mH:<1, política '/ cultural". ( 108) 

Fuentes sc~al~ l~ opiz1i6n du Silrtrc respecto al fascisrncl. La i11 

dicar& por lo tanto. Para que el fascisnw se d6 - indica Sartre - se 

necesita una socied~d cor:10 la griega, donde 105 trnl1;,jadore~ e~t6n 

aislados y djvi,didos 'J donde una der(l!ch¿:i armaüzt prcp.:,ra, , desde hace 

afios, el golpo de estado. O ~¡e n~c~sita ur1a EOcicdad trabajadil dura~ 

te mucho t iompo por un partido f ~!se i ::~ t ;: : (La ldemani.;; de l!it.lc~r o la 

Italia <le Mussolinil Pero al golpe d~ estaJo no se prepara da un día 
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c) América Latina 

América Latina ha optado por la ideología de sus explotadores, 

el positivismo liberal. Ha optado por la ideologfa de la razón de 

estado, que era la del éxito, la del progreso, la de la defensa de 

la propiedad privada y la "justificaci6n de la teoría rousseauriana, 

incorporada a todas nuestras constituciones, de la voluntad gene- -

ral". Pero no se percacaron de que la voluntad general en Estados -

Unidos y Europa, lejos de ser la "voluntaria comunidad" de todas, --

e1:a un disfraz, disfraz moral de la clase burguesa, y el interlis unf_ 

versal del capitalismo se llama imperialismo y Am~rica Latina es su 

víctima. 

Las conclusiones, o la parte final dP. la revista Parfs,~~ 

lución~ M.:iyc, de Car los Fuentes, me p111:ecc im1ert,1ble .:iquf, en es-

te inciso, ya que habla del encuentro de lntinoamaricanos; el •en- -

cuentr.o", que es mf1n que al cncuentrof 

"En Parlo, en las barricadas, en las manifoetaciones, an el di! 

logo man1villoso que ha :ddr.; el triunfo m<1yor do ln r~voluci6n, ncs 

hemos encontrado y nos hemos reconocido: chilenos y e~;pañ(ilt::!'l, nr-

gentinos y mexicanos, branilcfios y peruanos, portugueeee y cent~oa

mericanos... Hemos discutldo el <les Uno prob,1hle, los irnposibh!!{ -

sueños y las pe~:;;1das cond•;;rrnz de mF:ntros paf:H.;t>: on ol trnpejo ello -

~· - '· los suce.sos f ranccses, era pos.lblf;~ d J. seor n ir la .iJni.1'JCh mut:i lada do -

111 comunidad de hablil r:spuñola y portugut!sa, sus carencias y sus as:.. 

piruciones''. ( 109 ) 
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Así pues, la revoluci6n es la ünica universalidad concebible. 

La revolución que s6lo ayer parec!a privilegio del Tercer Mundo, 

aparece hoy en el mundo industrial neocilpitalista o neosocialista, 

indica Fuentes. 'í, ademfis se d[i en dos sentidos: llor i zontalmente 

en el mundo industrializado, (culminar~ en Washington y Moscü). 

Verti~aLncnte, en el mundo no industrializado (estn rebeli6n cul-

mina en Washington y allf entronca con la primera. 

La revoluci6n francesa es nuestra revoluci6n. 

En Am6ri e a Latina, sin que las e:;tructuras se1'.1ifeurfoles sean 

abolidas se ha superpuesto a el.las una f<tchada Cílpi talista, dc.r.iv¡¡da 

en gran parte, de .las viej<is oli9arqufas agr,~ri,'lS y las nin~vas cmpr~ 

su!! financieras yanqui~, "que 11:nlrunente vr.:n desplaz;mdo hastü las -

ciud~dcn loa centrof> ch~ influenc L:i y ar;ti Vi.<.L.id l¿tt inoruner.icanc;B 0 
- •• 

(Uol · 

Solamente en el Cd!10 de M(.:üco el fen6meno ob.-idece .:i ra;:one::; -

nacidas de un movimiento eociul revolucionario: "l~ quiebra del la-

tifundiD', la liberaci.6n ffsica y J¡ qal -:rnnc:;u<; no ~;i~npre "'con6mica-

. del ca!T'pesino, la creación de un<J tnd1rntr1,1 nacional rt:!qunrida de ni:~ 

no de obra barata. P.ri' el re~1to de lli!;p.:inonmt.'.\ricil, la r.xplosión urb~ 

na se debe sobre todo al sonricnle ~~cucn~ro do Ja oli~arqufa local 

y el imperialismo cap.it.:ilista r!e 1.c.-s F.su"-:?os Unido!<" (- :2). 
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La oligarqu!a local diversifica sus actividades y se convierte en 

intermediaria, tan to de actividades mercan ti les, como cie act.i v idudes -

financieras. El imperialismo norteamericano, para sus logros en Lati-

noamérica, requien~ una clase intermediari.1 dirigente y, sobre todo, -

una"serie de servicios en la administr,1ci6n pública, el comercio, la -

publicidad,la gerencia de divorcios, la9 industrias extractivas y de -

transformaci6n, la banca, los trzmsportes y ¿¡un el csp(~Ctticu1o" ( l.12¡. 

Carlos Fuentes manifiestn, que estarnos asistirndo, en Am6rica -

Latina, a una verdaderil "revolucf6n social" q¡¡c pretende transtorm.~r -

"rad.icalmc:nte 11 lan estructuras df} 'Jn pt!f::; y el -Catác.:ter dint:\.rnico de 

ese prooeso es acentuado porque el pueblo es el "nctor" del drama. 

Afirma Fventes que liltl rcvolucionefl nQ son para ¡;roduci.r md.s y -

mejor sino pan; s;,llv<1r a J.ur; hombres de la ;:r1ajenac.i6n. Pura hac<?r --

coinc.ídir la ~~'?.f.~Lild con }.) libert11':!_~- f;:t~ .:::~: el. ,_,.,_,v de 1..:; Dni6n -

Sovi6tica, que aunque t~mpoco se logr6 al monoc, si fue uno de sus in-

ten to~. De acuerdo con Cur.1.oa Puentes, escnd.al. 

As!, la función de los hombres todos os intentJr la coincidencia 

de, la libert.ad con l<.". de la satisfúcd6n ck l.as necesJc:;:idc¡¡, En 1'\l\lér~. 

ca :Latina como en el resto del Tercer Mundo con mayor ne(:esirl.:1d, 
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d ) Socialismo .• 

EJ, desarrollo de México se ha dado a "destiempo", ha coinci= 

dido no sólo con el "desplome", de la ideología 'que sustenta al e~ 

pitalismo y algunas de sus caracte.cl'.sticas sino también con la del 

socialismo. "El asesinato de la democracia socialista en Checos-

lovaquia, la tecnoburocracia socialista, que ha quedado, tambilSn, 

sin m~acara, sobre la ideologfa de Marx, Engels y Lcnin. ( Ver 

Imperialismo.) 

Cuando Fuentes indicaba la posibilidad de concederle el ben~ 

ficio de la duc.la a los postulados dr! Echnverrf.», ('i n·?<::·'l'.r:;elQs, en 

el inciso que yo anoté a) decía: En la me<l ida en que E<':heva-ría 

in ten te salvar al sis tema haciéndolo rntis f le:<ibl '" y menos opresivo, 

no solamente lo refuerza, si.no c1uc cierr.¡¡ el camino a otra f6trnu-

la del cambio: el levantamiento popular. 

En este punto, manifestaba su opinión al citar a Víctor Flo-

res Olea en una entrevista a Excdlsior el 19 de junio de 1971, el 

cu<1l resum1a la posición que Lenin indicilba en ¿Qu~ hacer? 

"Lerrfn (indic11 F'lorcs Olea en una entrevistü a Excl!lsior, ci. 

tada por Fuentes) decía que h11y una $:ituaci6n revolucionaria cun:; 

do se reCínen al menos dm; con<liciones: primoro, que la •;l¡¡se di;., 

rigente ya no es cap.:.7. de gobernar; sequndo, cuando otra clilse . .e, 

es capaz de organizar el conjunto de la sociedad de acuerdn con -

sus propi.ns intereses y pro~¡riUl11.lG poli t lcon y econ6r.ücos, parr~ lo 

que requiere imprescind1blemente de una organización politice e -

intelectual capaz ch~ [¡.;cerlci. Creo que ne hilce fa.lta prolrn.r N\Hl-
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México no vive en una situaci6n de esta naturaleza. El movimiento 

estudiantil debería extraer la consecuencia de este hecho indiscu-

tible. " ( 113 ) 

1'\st, faltan esas condici.ones y organizaciones s6liclas, perm.1-

nentes y de programas políticos coher0ntes. La tesis del cambio -

violento s6lo puede servir a un enern110: el fascismo. El descon-

tento juvenil indicabci Floreo; Olcct- sir'1e si:'ilo ¡.-i<!ra "mini1:ii;:ar" o-

destr.uir •1 los mov.i.mi.ento:; estudiünti.les, e incl.usi.ve puede serv it: 

se de los propios ~mpetus juveniles para aniquilar los c~ntros de-

enscf,anza, al menon para aniqu.U<1rlos como ccntro~i autónomos en --

que se ejercen t~fr1ctiva.111ente Ja:; J.ibcrtaclef; dt? expresión, de pensE_ 

miento, de critica". 

Hacer la revol uci6n, en soc.J.cdüdcs como l<t fr ancosa, Hiqnif i-

ca, en boca de a.lgunor: l!dcrc~: del movimiento d<: m11yo de 1968, no-

s6lo J.;1 toma de p<.x.lcr. Su huc•l<J'l dunostr!"> quC> el qobJcrno puede -

caer on crisis. "La huelga oc huhicGc trnn5forma<lo en rrvoluci6n-

si, simultaneamente los obreros, diri~~los por un partido realmen-

te revolucionario, hubiere iniciado la autogeetl6n en las fábricas". 

( 114 

Para muchos países {l<usia, Chin.:i) el socinlisrno significa la 

toma del poder y luego una larga etapa de contrnlizacf6n nutorit11-

ria continda el entrevistado- esto es, oceleraci6n dol capital, lo 

que se ha tomado por socia linmo. En los p11! ses de:.ian'nl li1di;:,5 se -

puede pasar al sociP-l.1::;r~o ror. otro carii.nG: la tori.'l de? l<.H.i •:entres 
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de trabajo, no la toma del gobierno. El poder está en las fábri-

cas. "Tomar el poder es tomar el poder en las fábricas". Asf, -

pues, el camino haci¡¡ este nuevo tipo de toma (fo poder es una f6r 

mula clara: Huelga + autogesti6n. 

A medida que la revoluci6n progrese suce<lcr~n varias cosas: 

l.- Las nuevas relaciones de prcx:lucción po<lr:in definirse au-

t6nomarnente, de abajo hacia arriba; en beneficio de los trabaja-

dores. 

"2.- Las nuevas orqanizncion<::s polfticas serán la correspon--

dencia exacta de la nueva organización econ6mica (ambas nacerán -

de 1<1 misma b11se democr;'.°;t.ic,1) 

3. - r,ai:; !rnce5i va!; e.xpropiacion13s abrirán un campo cnda ve..: 

mayor para la acción de aatudi~ntes y profesionistas revoluciona-

rios que no nccesitardn ingresar al mundo burgués. 

4.~ El procean en au totnl1dud significarfi la desintegra- -

ci6n y la parálisis proqresivü del. Estado Capitalista, hasta quo 

sea prescindible. 

Ahora t··ien, Lis carilcter!r.ticas d,'l nueve: partido revoluc:i2 

nar.i.o qne debe acompañar al movim.icnto debt'n SC!r: l~n lugar de -

basnroe en militantes disciplinados que obedecen n un aparato 

centrn.1., deberá conf iBrS•c a los ;1nir~mlorei: local e" nuc tenqan i;. 
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niciativa autónomas, tornadas en funci6n de las condiciones locales 

y que se puedan discutir en asambleas libres. El partido revolu--

cionario, deberá estar paralelo a la acci6n obrera (huelga m~s au-

togesti6n), por el lo deber:í proceder de lil per Heria al centro, al 

travt;s de la au to-organizac i6n y au todetermin<1c i6n de los ciudada-

nos 'f su definici6n de! la:; condiciont;:; colectivas de cxiste;1cia. 

Pa i·a l<:t rcvü; ta de Sd r tri:;, el ,'1pa rato cPn tr<.1 l ,¡._, 1 ¡;ar t. ido de-

berá coordinar dnícmnontc las actividades y funciones precisas an 

los sectores de la infor111aci6n <3cner:al y elaboración de perspc>ct.:!:_ 

vas general.ns. 

'l'wnbién son ncc•JH<>rias la dr~scen·~ralizaci6n y li.! comur,icac:i6n. 

Fucrntes piensu que el socialismo es e1 carnino, a la largil, p~ 

ra el país, pero indfc~ que ese Hocialiomo, 01 verdadero, tod~vta 

no se conr.lce en ningunn pilr t.f, de l. ¡r,undo. 

llamf~ 'socialismo' a un ¡.,n"::.:.;:io acc-lur,1dr.l .:le cupi talización Hin •· 

derechos políticos aunque sin propiedad privada de los medio& do-

producci6n en pil1FJC5 prJriff:ricos y no, corno 16gicamente lo exic¡ió 

Marx, en pa1sc!: pk.nM11~11tc <lcsi1rroll<H!os ckinde f.'1 S()Cia.lismo es la 

resultante do una plenitud corrompida y no d0 una desnudez material 

qtH.~ obliga, antes de ·pnd(~r .:i.lc:1r:.2ar. la C0!!~U~id"1.d ~::in C}:p1otnci6n 

d~l hombre por o'!l hotnbre '1 concentrar llilst:a ol dt:lirl'-' y Lrn poco 

tiempo esa f a~w de explotación en nombr1J e<, su den;qMr í.ci6n. 

Ei;¡c 'socialü;rno' uerá s6lo una convt:niente nomencl¡¡tura Pn el voca 
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bulario político de nuestro ti<:!lllpo mientras la burocracia que aho-

ra detesta la propiedad, en vez de extinguirse paulatinamente a me 

dida que la clase trabajadora asune responsabilidades e inicinti--

vas, s6lo se consolida y aplaza sine die el traslado del poder re-

al a los grupos sociales eme, para todo efecto prrictico, siguen --

siendo acana1'1dos de la empresa burocrática". ( 11.5 

Pero f:sto puede qcnerar en cfrculc vicioso: ¿C6mo puede lle-

garse a la democracia socialista sin el ejercicio de derecheodem6-

cráticos; pero a su vnz, cómo pueden actuul iz.1rse esos derechos -

sin atentar contra el poder político de 111 burocracia? 

La respuesta irunedia ta sólo pui:de darla una verdadera poJ f ti-

ca de protec616n social, que se dar~ mediante el acceso a ln educ~ 

cidn¡ servicios sociales; seguridad para nifi~z y ancianidad; me-

nos contrastes entre el privilegio y el no privil~gio1 ausencia -

de fortunas person,ües 'i de injustíc.í.as "hereditJrias". Pero <:n--

tas realidades, aunque sea indirectamente, crean exigencias que el 

aparato político, tal y como existe en la actualidad, no está dis-

puesto ,'l 'Otorgar, poroue teme desar,, t"ecer si lo hace. Y r.n ef (>Cto 

desaparecer!a y ser!a sustituido por un orden mjs cerca a la libe-

raci6n que Marx concibió. LiberaciOn tctal, no u6lo econ6mica. 

Un rnfs socializado, debe dilr el siguiente pase: el tr4el~do 

creciente de derechos e iniciativas a los ciudadanos y los grupos-

sociales. 
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Por otro lado, Fuentes coincide con la opini6n de Trotsky en 

el sentido de que Rusia por haber sido la primera revoluci6n so--

cialista del mundo, debía ha~er otra revoluci6n contra el absolu-

tismo burocrático. 

Las armas del cambio en occidente deberán ser otras: ·uso de 

libertades civiles, de exprcsi6n, asociación, proceso legal, etc. 

Los Estados Unidos se preparan a una confrontaci6n hist6rica en--

tre el ejercicio pleno de esas libertndes y su negHción por los -

poderes de 1 complejo industrial-mili tar-burocr.1 ti.co. 
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·e). lm:ier ia lis!:lo Norteamericuno: 

El desarrollo de M6xico se ha dado a "destiempo". Ha coinci-

dido con "las revueltas", dentro de las civilizaciones industriales, 

contra la tecnocracia, la destrucci6n del medio ambiente, la polu-

ción, los ghettos urbanos y la falsificación de los medios urbanoa 

de cor.mnicaci6n". Ha coincidido con el desenmascaramiento de las 

ideologías de LOcke, Rous.seau, Adarn Smith. El fracaso en Vietn<11n, 

el genocidio llevado a cabo y "lus revelaciones de los documentos 

del Pentt.9ono sobre el !:!._~s oper~i del poder"; todo est<J ha 

desnudado la filosofía ftlco'-positivista del industrialismo ca-

pitalista. 

Cita, Fuc;nt•~s, el estudio de Charles 1\, Beard, donde se de-

muestra que los autores de la Constitución Federal norterunericana, 

defendían intereses cla3istas. 

Morri::: "Gener<1lmentc se decía q\lc la vida y la libertad -

eran rn&s valiosas que la propiedad. 

Una opin.i.6n adecuada dc:nostr,~r'fa., sin emb<trqo, que la prop.ie-

dad as el principal objeto d8 la sociedad .•• • 

Hamilton: "La desigualdad de la propiedad constituye la dia-

tinci6n mis grande y fundamental en la sociedad". 

Madison: "Quienes paseen una propiedad y m1ienes ne poseen 

ninguna propiedad siempre han representad0 intereses díetintos en 

la sociedad", 

~-- "Una máx!1;ia il".fal.i.ble de la pol !tica .•• es q·.:o el po.;. 
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der siempre sigue de cerca a la propiedad". Bearcl indic<i que el 

prop6sito central de la constituci6n era el de salvaguardar "los 

intereses de la propiedad contra el ataque de las mayorías". 

Despu~s de que Fuentes define al monopolio y al oliqopolio, 

manifiesta que l<i base de los oligopolios internacionales es la ex 

trema co!lcen tra ci6n del ca pi tal en los Estados Unidos donde mi 1 

compafi!as rednen el 751 de los activos netos. Estos oligopolios 

son los que dominan a los monopolios locales de los países sub-

desarrollados, capitalistas . 

.E:."n la actualidad lo5 conglomerados norteamericilnos controlan 

las tres cuartas partes de las Jnclustríai dinámicas de América ta-

tin,"\. Por cada dólar inve:rtido en tun6rica Latina los conglomerados 

yanquis retiran cinco d6laraR. EntrQ 1959 y 1965 las inversiones 

norteamer.ica.n.:is (~11 Am6ri.ca !..atina alcanzan lil cifr<i de 1,250 millo-

nes de dólares. En ese mizrno per!odo los ínversionintas yanquis 

retiraron de nuestro territorio benefician por 5,297 millones de -

dólares. 
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Los sucesos de 1968 significaron para el pa!s, una crisis de 

crecimiento, transformaci6n y concienciil s6lo cor.iparahle a la In-

dependencia, Reforma '! P.evoluci.6n. "Todo lo rrue nuestro pal'.s ::E 

concurrió, Uicita o expresamente, a <1ue el 1:iovimientc de 1968 

fuese lo aue fue". 

La mitad de los habitantes del pafs tiene menos de 30 afies. 

Esto si<Jnifica que 25 rnillones de habitantes no han vivido sino 

los procesos contrarevolucionarios, no los movimientos origina-

les; ~•6lo han conocjdo el des<:irrollo t)con6m:ico sin ;justicio --

social y nin libertild política. "Y si la fonnil poHtica de l'ó-

xico e!l la pir~.rnid'~ del Partido Revol uci.onar .io Ins ti tuciona 1, -

con el Presidente de lil Repru1lica en la cima y los sectores buro 

Ct".!Íticos, obrero ':! cu.~1pesino en csc,11 oncs desccnd.;nt;::. lldcia il1 

base, y L~ forma ccon6mic.:t ot:,1 rir!inidc vecina con Ja ol.iqat:quia 

de industriales, comerciantes, banqueros y latifundistas en la 

cima y la masa campesina on la base, la forma social y cul.tural 

del pd:s es un rfo, un flujo (~ue corro.., a las pir~mides, eml1atc 

contra elJas e intenta convert1r la piedra en agua". ( 116) 

Fuentes indica que i'lrc1 J.6c ico que los estudiantes tonia ran la 

calle, pues no hay cAmarns legislativas con autdnticos rApr~sen•

tantes de lo, ~rctnrcB SO\~i0l¿s. ~:~ hah!;1 ~cri6d.ico$ rl10 ~rticu-

laran la critica de los ciudadanos. Ta~r0co, rartido~ rolfticos 

de op:)';ici6n que er;cauz,1ran la sum;i .,\p malc;;tares c101. pa!~:. Y 

una C.'i'.H y un C.N.C. rearni>.nlaclores v a su Vl~Z controlados. 
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El gobierno respondi6 con la represi6n; no tuvo respuestas 

políticas, no podía ten~rlas, primero por la naturaleza personal 

del presidente, despu6s por la naturaleza objeriva del sistema. 

Paca el carficter personal de Dlaz Ordaz, v6ase la bella de! 

cripci6n que hace, 117 de lo que destaca una afirmación ... 

ttmenos culpahle es el hombre que así cumplió sus ambiciones, me-

nos lo es el cl.iraa poll'.tico que las ausnici6, que todos nosotros, 

los ciudadanos que lo toleramos". 

Pespecto al sistema político, manifiesta fuentes, que esta~ 

ba dormido por. 30 años de autoelogio, mitos de autoen9año: uni 

dad nacional, equilibrio polHlco, milagro económico. 

Ln conjuncit.ln di! c;,p 1.Jresidcnte y tal ::;istema ,;6lo pod.f¡¡ t~ 

ner una respuc~ta: la rcprPRi6n, en todos los bt~ntidos, f1s1ca, 

moral, cultural, econ6mic11 1 polftica, hum;u1a, "porcme cu;mdo no 

m<.1t6 1 humill6". ll8 Otra descr ipci6n llena 

de verdad, dramatismo y autenticidad; llena de' rasi6n, la ra--

sión que nos hace sentir, recordar, vivir. 

Los acontecimientos de Méxj.co en l 9fll descuhricron, lo me-
jor y lo peor del pa.1'.s, nos dice Car los f'uentes. fio lo r:w jor -

se refiere a Javier Barros Sicrra y el astudiantad~ mcxi~ano. 

ílarros Sierra propició el diále<,10 y li'I li.J-.ert,1¡l; rara ~l, 

la Universid~d cr.1 el "proy.~cto pilotn - dí.ce Fu!'nte!> - de nueE_ 



tro futuro: el microcosmos de una convivencia mexicana libre de 

cohecho, presión, violencia y mentira, un centro de debate razo-

nado, de honestidild en tod0s los órdenes, de legálidad estricta, 

no sujeta a caprichos personales". ( 119 ) 

Los muclwchcs :nani'.:estaron y n<>.rcharon en perfecto orden y 

luchando por 1 o ]usticia y s~ aplicación. "Fue este orden, ex-

presión de una profunda conc.icncia C:Cvica, lo nue más alarm6 e -

irritó al gobierno: el rector y los estudiantes estaban eJer- -

ciendo, pacific=ente, derechos cf.vicos consar;rados por la Cons-

titución". 

El "crimen" de Bar~os Sierra fue el de creer que los probl~ 

mas de los j6vene9 deben y s5lc pu0deo, resolverse mediante la ~ 

ducación y jamSs por la fuerza, 1<1 vi.olencia o la compasión. 

D!az Ol'dilz pens6 lo centran.o exactamente. 

el r;i!;tema se ,;irn:ir.6 a !lÍ mi!lnio: pri.maro, demost.rl'i -

que ·.:arecfa de respuentas pntf.ti cas a un problema pol ftico; i;e-

qundo demostr6 la fraqilidad de Lo' JUstif:i.cacior.0s de su peder: 

la paz social y el equilibrio polfticc,, .instfü1t1meil!l1ente rotos -

por un movimiento juven1l que exrirt~scrb<:: todo lr) ne dicho por sos 

tor<:>s mtín VMJtos ele la pnbla.ci,tín: t0rcero, demcstrO q~1e 1;:: c:;ta 

bílidad lejos de sost.cneri:ir~ pC'r >'Us pn'pic•s m6ritos, rcCl\terfa Pl 

apoyo eficnz de li:\s fuer;: as represi."il~'; c:u;1rto, dem0str6, que -

lejos dt> constituir un c11~;0 excc·pcion,11 v uü\ladn de cstahi.lidal1 

en lil i\m6rica J,¡¡tina convulirn, Ml'ixico est11b;1 abieltt.o a toda!." las 
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luchas y contradicciones de nuestros hermanog; quinto, demostró que el 

ejército mexicano, en un momento dado, podía despertar de una modotTa 

procurada mediante grandes contratos y negocios a sus jefes e interve-

nir en la vida política a fin de preservnr por la fuerza lo que la au-

toridad civil no podía conseguir con ineficaces actoo politicos¡ sex--

to, demostró que México no estaba exent:J del p0ligi:-· de ·in gorilato c.2 

:no los que se: han impu.es to t~n Eras i l y Arf;cn ti r.o y q·-.:c la but:CJ'.H:s í.a rn~ 

xicana,, cuyo únic() intr~rés es hacer bueno!i negocios, no sr: opondri :i a 

la dictaduru militar si en ella viese una protección superior ~ ln del 

sistema continuista d~l PRT. 

"Y en séptírr,r_·., aunque primordial, l' .. l<Jar, 196"' signific6 un enor-

me despertar de las Cuerzas ~ivices dr M~xi~o· 1120). 

Esto fui:i notorio sobre todo en la Univcrsid11d. 

Diaz Ord;iz se enfren!:6 a tir. qruve problema. in pai.t~ estaba dcs-

>ierto: el sistema az:r¡¡inado. ,\sí pue5, acudió a una doble táctica: 

'impulsado por un odio ciego D la intaligoncia" a~udló al engaílo, n -

;a represión. Su crimen fua el más terr!ble de la historia moderna -

e México, "porque no sólo mató los cuerpos de los jóvenes, sino qQe 

uizo matar su esplritu". 

Su segunda táctica, para salvar al sistema y no entregar el po~-
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der a los militares, sino de mantener la continuidad del PRI consistió 

en integrar grupos de choque paramilitares: halcones, las llamadas --

"porras", boinas rojas de ciudad Netzalrnalcóyotol. Se auxilió de Cors: 

na del Rosal (Regente de la ciudad), Mártinez Dominguez (Presidente --

del PRI), Julio Sánchcz Vargas !Procurador de Justicia). Asi se croa-

ba la disyuntiva del país: represión o democratización. Diaz Ordaz -

escogió la primera. La disyuntiva seguía en pie para el sucesor Luis 

Ec~evcrr[a Alvarez. 

El PIU no solamente es el "c,;ipaL1z" tlc la vida política del pais, 

sino t:l distribt1idor de puestos p(:bJ leos y el brazo electoral del régJ: 

men. Su ideología ~dmitu promesao al campesino (que no se cumplen), 

derechos obrcros(~¡c1e no se eji;t·cltan), y pt·oclamas de just.i.ci.a s"'ci;il, 

nediante la colaboraci611 de las clasrs {y que tz·a~ ~o~o conseati~ncia -

Bl domin1o de los fuertes sobre los d6biles\. Su base cualitativa, o~n 

Los explotadores, los fuertcn empresarios, banqueros e industriales 

¡ue colocan en las guborn:.turns .:i "s:: c¡cntr:". l>flÍ llegó al PL'der est.;'.l_ 

:al Ed~nrdo Elizondo. El gobernador envi6 al concrresa una nueva ley -

,rgiiliica p¡u:a la univüi:·sidad, derwr.pr.do dr~ h!"!cho l;:¡ antonomi<i y poníe_u. 

~ en su lugar un estatuto corporativo¡ f1scistoidc, que sustituf n la 

lrccci6n de m~ostros y entudlantes y la entregaba a un grupo consejo 

:::irmado por comer.::ian::cs, l.ndust.t·iales, sindicatos, etc. E;cheverría -

?OYÓ la a~tit~:d de los eotudi~f~)t~s quo se orqanizaron para derrotar -

ita acción. Para Fuontes, se habla dado el primer onfr9ntamiento en-

:e las dos tendencias: fascie:ta y dem::-craci.1. Ganó 1,1 ultimil debido 

dos factiores: ··r.a acción m·ganizada ch~l(1s universit<irioe y ol resp! 
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to del presidente hacia esa acción y hacia el principio que esa acción 

defendía". 

As! la soluci6n era y es la organizaci6n creciente de las -

fuerzas democrSticas del pafs. 

Por primnra vez, desde cardenas, se daba la conjunci6n de la 

acción ciudadana y el respeto presid0ncial a la leryalidad. 

El 10 de junio se manifestó en las calles de M~xico, la soli-

daridad con los estudianh:s de Nuevo Le6n, independientemente de -

su oportunidad fue pacffíca y, il la vez, Ae cstJba ej0rciendo un -

derecho constitucional. Los halcones entraron en ~cci6n v la rc--

primienton con la ccmplacenci a de lil policía. 

Filen t~s culpa d j rectar.en v• a !3fmche;: Var9as y /.lartfne;: Dom.1'.n-

guez de lo sucedido, pero ol mismo üc0pta que Jo nue el ral'.s '~xi.-

gl'.a no s6lo era la calda de los doA funcicn~rios (rcfiri6ndo&c a -

Flor.es Curicl j<!fc de la pal.lefa y o1 prop:i.o Martl'.nez Domingue;'.; 

los cuales hnb!an renunciado) ~>ino c•l ctm1plimi~mto estricto de la 

ley, l;;i. eliminuc.i6n de lo~c: 9rup0s pnr<mülitarN; y E>l ca~1tioo d0 -

los culpables. No sólo lo~ antes mencionado~. ~~ad0 Fu~nte~, -

aue si el crimen del 10 de junio no es castigado, sard dificil, a 

pesar de las buenas intenciones de ~cheverrl'.a, crocr en su polft! 

ca de apc!rtura dp.mocráUcn. El t:io•:ini (•nto::1 e::>tudinr.ti 1 deJ 10 de 

junio es "un hecho político que compror.iet,, toda 1ln<' oPci6n derici--

dad y proyecci6n hist6ricas: el de la primC1c5a q.:•nP.r.al <i<' 1':1 ley 

sobre el personalismo presidencial". ( l?: l "\ :·'~I ve?., c'J nir.•Jor 
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legado que Eche.verrfa puede dejar a la nación es una estructura -

jurídica sana y funcional, independiente, li bernda del cohecho o 

capricho de algunos, respetada r.or el poder p11bÚco y vigilada por 

los ciudadanos. 

En la revista Parfs. La Revoluci6n d~ ~dvo, Carlos Fuentes 

analiza el rno•:1r1ier:to estudiantil., .o.l cual considcr:i, como los -

propio& estudiantes francc"ses, cc:o.o una revoluci6n; 1'1 cual, en -

palabras del prop10 Fuentes !u tenido ·~n primer l.u~!l1r f!n las con-

ciencias '/en lc5 corazones. Cn '.lfi ar.:"i1isl.s t:n que intc:r-v:icnc: ~.u 

juicio y opiniones diversas, cm~ entrevistas, Carlos Fuentes da-

su opinión sobre el movimiento y CCTíprcnrl•:1..,,os, a diferencia de mu 

chas opinione&, que si bien h,1y sirilit:ud con nuestro movimiento 

f;studiantil, aon m.!is ncusaf!as las difer<!nCiM>. 

1'.nto el lmnn "l' i1:1agi.nation •:rene! le pou .... oi::"' se inic:in toda 

una esc1\lada. Toman el poder, con adoquines y pala!Hlís al prin--

cipio, el arma dí, la contraviol.enci.:i como el prop:i.o S'1rtre h<t di-

cho, pues el estudiante sólo Re ha dcfendi~o contra los ataque do 

la poll.c!a. E."t" sier.mre Inici(' :os nta(;lleli. Wn e:;to podmnl'" -

ver una relación importante ccn P l r:iovimic.,ntn cstudiant.il rnexic,1-

no. Fue siempre la policfa la i;ue .v;iredí.6 al principio.) l1sS.,--

en Francia, los adoquines se convirtieron en el medio de comunic~ 

ción de masas. Se salió a la calle rorc"H~ cr<1 el 6!!iico mt;d.i.n de-

hacerse escuchar en una"sociednd dc·nde los reass-media ha!'\ sido -

monopolizados y domesticados''. 
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La suma de citas, textos, slogans, expresa y define:el senti-

do moral de la revoluci6n y las conciencias hist6ricas de la cual 

ha partido. 

Camus ha dicho que es la revolución el dnico acto .¡ue puede -

transformar las condiciones sociales intolerables, pero, al misreo 

tiempo, la revolución puede conducir (y de hecho ha conducido) a -

la creación de situacioneo sociales intolerables. Fuentes, cree, 

que, una de las rafees del "actual movimiento hist6rico", es el -

trata de una fatalidad : debe haber revoluc16n con libert~d. 

Ahora bien, Carlos Fuentes, durante todo la revista h.:ice hi~ 

capié en un concepto franc~s que la ha dado eiqnifacaci6n al mov! 

miento: contestation "palabra clave do la revoluci6n frnnceee; 

contcstation, contestar: alqo m&o que cuestionar, poner en duda, 

someter a exrunen, des«fiilr <•.1n trcqua, debatir a todos k•s n.tve--

les, impedir la con5él')raci6n esclcr6tic,1 de las co;;as: cont<!Stn-

ci6n, res-puesta, poner las cosas en su lugnr, en situnci6n cr!t! 
·1 .. 

ca pem.anentc". ( "" - Este concepto lo utiliza para explicar 

el sentido <le l mov imi.cnto y su mayor comp r.ensi6n. 

Así pues, lo primero que hllY que entcnd{':r sobre la rcvoluci.-

6n de mayo es que es una insurrecci6n, no contra un aohicrno de--

terJ!lina do, sino contra el futuro deterll\'ínado por la pr<rctica óe -

la sociedad industrial conten~or&nea. "Asistimos a una rovoluc16n 

de profunda~ rlices morales, protagonizada en primera inatan--
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cia por la juventud de uan nación desarrollada". ( 123) 

El movimiento es uno resru~sta a la sociedad de sobreabundan 

cia. Por otro lado, los estudiantes de todas part:.cs han tomado 

conciencia de: esto y de lo :::uc siqnif i.can hechos como ln ~uerr.i -

¿~: \'ít~l!1arn~ La concicnci.:t c~ut.~ hdn .:;d~ui.rit:c1 1'1 re·surnc Fuentes --

a.si: "l¡J, rfuerra arr1nda contra un pueble.) dcisarmado e~'i s6lo la ex--

presi6n más repu<1nar1te ele l1na guerra t~ontinua llúsnrrr:ad~, contra -

baratas, objeto dé• í.ntcr•1enci.or.cs ¡·ol \'.ti.ca;, y el,, dt•form1lc.ioncs cul 

turales pc:rp~t·.Jast humi lludc~:; rPci.pít~nte:""; dcd dcsgar:.t:e del d(:sga.:!_ 

te en cuanto conoumldor~s marqin~lcs de las mftquinns fatigndds, -

lor; aviones ir~~· .. cr•Jible!:·;, lo!'; proqrm~· . .3.~; de tclevi~i6n, los costn("t!. 

cos y loz juquetes pl:lsticos del ;-:H.:ndc ir.dustrial". 

Todo cstudlilnle eur0p~o tiene ~oncirncia del hecho fund~men

tal: mientras que el mundo dt:sarr:ülado, ind11stn.1l, se natur.1 -

<le riquezac i.!1serv!l>l0~i, el mundo s~ibdcsarr·0lladc' c~rucc da lo iU 
di.ll!ó('nSitb le. 

Fuentes explica estas ri~~czas inservibles basándose en la -

expl.ic11ci6n que hace llann,1h Arenrl t sobre el "r.1l lt.19ro alemán", <~n

i::u libro !he llum~.~:rnditi.on. "f.n las cond icioner: mode.r.nn.';, no -

es la destru<:cí6n la cJusa de líl ~~jn~, sino la canHcrvaci6n, -

puei>to que la durabilidad ',lt? .loi; d·.jeto::, .::uya ncel1~r11c.i.6n c-onst~ 

te es la tínic<1 .-.:on1;t.u;U~ <1el ststt'mit ur:• vc,z que ha cst.abll~cido -

su dor.1!naci6n". 
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Este proceso, explica Fuentes, se da en la sociedades alta-

mente industrializadas , de sobreabundancia como una respuesta a 

la critica socialista de la sobreproducción. Se fomentan "nece-

sidades innecesarias" ~ue deberán satisfacerse mediante objetos-

de consumo acelerado y fácilmante reernpla~ables. 

Ahora b.icn, ele acuerdo a uno de: lcJs c:ntrev is tados, "'u lucha 

es por nosotros, por los pueblos subdesarrollados, por naciones 

como la nuestra. 

Fuentes se pre9unta r;i t;stamos asistiendo a la primera revo-

lución, del mundo indu:;tr.i.cil. Lns {Nenes no se han adecuudo ¡¡ -

la sociedad do conAumn. 

Pi:.1snndo al mnv.~ry.f-~!'!.t:..i;,) f:::-.-;:~::-!5~;, r,05 Ludien que CUll)1({0 10 m.i--

llones de obreroij entran Pn huclq~ por algo m~s que simples rei--

vind1cacionee econ~nira~, no eo poaible hablar de una clase obre-

ra "aburgueRada" ¿Qu6 es lo que ha sucedido? 

1.- hLa abundancia tiene necesidades que la necesidad doncc-

noceH. Este sistema ~' '.:nt0. rntado de:. .. C:O!:.~üs ha pr('<\'OC:ado unl\ pro-

blemtitiCil especH ica. 

2.i El soci~lis~m aut6ntic0 nacerl rle l~ expansi6n ~]Qn~ de 

las fuerzas producti.vas del. capital, por un lndo: y do u11:'l con-

ciencia limite d<> las contr.:1dicci0rws er.tr·<' ,~J tr<1hajo y la pro-

ducci6n; entre 1.a ri.q11eza y la r.1.i. se:· i.1 por el otro. \".i.v i:·)cs en 
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un sistema que niega lo que Marx indic6 como valor supremo: la -

realizaci6n de todas las posibilidades de la personalidad humana. 

Analiza posteriormente la evoluci6n del. movimiento desde el 

enfoque de lo que él ve, y le cuentan al.gunos illnigos y de las en-

trevistas. Entre todo ello destaca una dcc1~r~ci6n de la Sociedad 

de Pcr iodis tas, que coi ne i.de con lo que: c,l propio F&.ontit:s declara 

en Tiempo Mexicano. La dcclaraci6n de la Sociedad de Pcri.oc!istas 

franceses dice: 11 LJ rr~nsa sólo es libre cuando no depend~ ni --

del poder quber.namenta.l ni del poder del dinero, sino, exclusi.va-

mentc, de la conciencia de lo~ peria!istas y de los lectores". 

Destaca .igualmente un concepto: el de c1tltura y que es i;eña 

lado como "contestation" d<:l t0.:it1:0 b•.irqué:; comt:;rci.al por rnpr0--

sentantes del teatro nuevo, de vanguardi.:i: Poger Planchon, Jnan-

1/.ilar y Antoine I.!ounwill0r. Hi\hor.:i .:s totalmente cl.:iro que nin-

guna dcfiníci6n de la cultura ser~ vtílida a nwno!l que sea títil p~ 

ra los r.ropios interesado8, ec; decir, en la e..-: acta medida en que-

sea el instrumc!lto que necesita el 'no p!1blico'. Podemos ezt.:ir -

seguros de que ln cultura, entre ot~ns cosas, dcbera propor=ionar 

al 'no pGblico' un medio de rompimiento con su actual aislamiento, 

una manera de salir del ghetto a fin de situarec, cada vez m~s --

concientemNiti~, nr. el actu~l conte:·:t0 h:.st6rico '! sot'iill y de .l:í.-

berarse, cada \"eZ ~!i'.Í!i, :le las misti.fí.Gacfones de tod0 ¡¡f!n·~ro que 

tienden a cont•ertirlo N1 c6mpltcc de 1<11' sit.trnciones r·~.:iles que -

le son infliq iai'l s. Por <~11 o, todo esf lll"r ~o d1? orden cul tu.ral !-':e-

1·ta vano, 5:i no :;e prnponü N:presa~10nte, Sf!r una c-:ll'lpr<~'"-~ de rol.i-
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tizaciOn, en el sentido de multiplicar las ocasiones para que ese 

'no pdblico' escoja libremente, más allá del sentimiento de impo-

tencia y de absurdo provocado por un sistema social en el que los 

hombres, prácticamente, j am<Ss esttin en medida de inventar juntos-

su propia humanidad". ( 125) 

Ahora bien, señ<üa Fuentes que toda profesión en Fru.ncia ha -

sido sometida a revisión, d critica y proyectada hacia el futuro -

por sus propios micmbr.os, que son conc.Lentes de aue la revoluci.6n-

consiste en i'lsumir li.bremente sus respon,;¡¡biliclades concretas den-

tro de su :.irnhito. 

cabe señalax- que los obrcrofl fu0ron a la huelc_ra por dos moti.-

vos: es el primero su solidaridad con los estudiantes; es el se-

gundo la cornprensi6n (que: 1<1 revolución le>n otorq6) de. c;ue más im-

portan te que los sal<w ios es lil dignidnd del tx-abajo como prueba -

de autonomfa individu~l y colcc~ivu. · 

Siendo los estudiantes la vanguardia dt! esta rovoluci6n es --

preciao seftalar la explicación que, algunos de ellos, dan no s6lo-

a su movimier.to {el cunl puede se:r entendido por lo antes señala.; 

do), sino a la reforma uni•1ersitaria que propone, como solución al 

problema de la semejanu1 del Estado y la Universidad. 

t,a reforma universitaria·. puPs, ser:L' 1<1 revolución propt1t;~Bta 

por ellos. Una relacj6n nueva, no jcr5rquicn, entre profooores y-

alumnos: comisiones mixt,1s de profe~wrcs y estudinntcs, pnx-a ciis~ 
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cutir la forma y contenido de la ensc~anza; gestión paritaria en 

la universidad. "la actual esclerosis se debe a dos factores: 

una tutela admi.ni.stra.tiva totalmente ujena il las necesidades y un 

reino clasista de feudalidudes de la Universidad". ( 126 La h~ 

manidacl debe ser un centro crftico, el germen del c,1mbio. La sDc.ic 

dad, sin embarr:ro, es acrftica y rechaza el c;w:bio. 

Si se~alo muchos puntos del movimiento estudiantil fra~cé~ se 

debe, como antc:s ya indic:u6, a !¿1H coinL'iden1:;1.ús y dift•renc.ía!~ t:"cn-

el nuestro, lo cual servir5 para comprender adn en mejor medida le 

que fue y ~;ignific6 1968, Pm: ot-ro lado, afi~rna-:i.oni:;;; como 111·1dl-

tima, respecto a la función critica de la universidad y acrítica -

del sistema no;; <1yudan .:; (;omprendcr la!l r(•laciones y ¡;rohl.Pm;;" de-

la univer~idad con ~1 sistema y sus rolaciones con otras universi-

dades y otras sociedades. 

Quiero por !.U.timo (en •21 an;'.í.11sis del movim:íonto ostudfontjl-

francés, hecho por Fuentes) señalar Ull<l affrmaci6n de un jove>n es-

tudiante, que, d mi juicto explic~ perfectamente lo que ~ign1ficn

que cxish.1 L1 violencia en un pal'.n e s:üit:enrn: "La verdtH!era vio-

lencia f !sica y moral, la ejerce contrn todos nosotros unn &ocie--

dad verdaderamente an6nima, caie jain.'.h; nos ha com;ultaclo y nue 110:0 

impone violPntamente r:uc: fillsos valore:;". 
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g-} Socialismo Cubano 

A ciertas preguntas, Lázaro (jrdenae rcscondc con la convicción -

de que hizo gala durante toda su vida. Asl opina sobre Cuba. No es -

Fuentes pero él lo cita y creo, adcMAs, que astd en acuerdo con las --

opiniones de C5rdenas. 

Cuba lucha por su sobcra11l'.a y por el mejora:'1iento <lt~ ::ius c:;l1u;1,>s 

populares. La construcci6n revolucion<tr.L1 en Cuba se inició con el -·-

triunfo del movimiento liLerador, micntrJs que en México fue al contr~ 

rio, ya que las luchas do facciones ret~.it:f~aron el !.h-!ríodú constructivo. 

En Cuba la planeaci6n del desarrollo lia sido .inrnedí:;t;1, 1:11 !·~t5x.i..co a --

largo plazo. En cuba no H61o se les dio ticrr¿l a l.:;~' c1:.u:'.pe~~:inos, Bino 

implementos agrlcolas. 

La liberación de los pud;los deba set· obr,1 de los nueblos. Cuba 

debe diversificar sus cultivos e i:idustrLill:-:arso. 



-310-

h) Au6ndice. (Intclt:ctuales). 

Toda manifestación del arte y del pensamiento es resistida -

por la realidad, pero es un fruto, al mismo tienpo, de esa resis-

' tencia". o comprometemos a la realidad o la realidad nos compro-

mete. PEstc movimiento simultfineo de diversificaci6n y unifica--

ci6n verdaderas es de gran imfartancia en un país sin canales no-

líticos para el diálogo. La inteli.ge:-,cia 1.itierada po!'. una aten--

ci6n crítica y por una independen~ia solidaria que rechaza los -

clist;s, los slogan, los .::;squ121~as simples y apuntan hacJ.a una com-

prcnsi6n huma::a r;.Hlical, pueden ser los si.g~os ... ~e ~J. tl?..rCl~r:a eta-

pa cultural m<::d cana, Lo'.: nac.'..e;ite y no sólo percepjt iblf; en 1.1 -

obra singulur de artistas y cticritor.:,:; sin0, unte todo, en el PS-

p!ritu colPctivo de la juventud". (127) 

Pero nCn faltan les trabajco concreta~ <le la inteligencia m! 

xicana, aceren de la realid~d a~tual de ufixico. "Se carece adn -

de una tipificac16n hist6rico-cr!tica de la rcvoluci6n mexicana,-

de una caractorizac16n presente de los ~rup~s en el roder, de los 

grupos de prcs16n, de la~ clases sociales, de las relaciones cxt! 

e í6n obj et<i.Vi\ de nuestril rea lid11d, la ~·las e intel;;-ctual del pal'. s, 

no habr:í cumplid0 su tarea r.1fis ur9ent1;: }_11 d~.,.L0n0tr.u·. la cnrti-

~-d_q¿i_~J:.~Lc~ic:~ .. '.:!.i:!S:....E.!1.E.Jenal.1_1!~0.~.::....:_:té!a -~!.~t.i.'.:_..:..¿ ( l 'b) 
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tra el sindicato ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, el asesinato 

del dirigente campesino Rub~n Jaramillo, la solidaridad con Cuba, 

y por encima de todo, el aplazamiento de las reformas revoluciona 

rias y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la 

gréin mayoría de mexicanos, (efecto previsible del apbzamicnto d<: 

la revolución) se sumaron para impulsar la Jecisi6n Je organizar-

a las fuerzas de la izquierda mexicana en ol movimiento do Libera 

ción Nac ion a 1. ( 12 9 

Dice c~rU.en.1s, cttado por F'Ut.:·nten, a los e:itud.iant.:t..~5 y que -

será aplicable, pienso yo, al int:i::lcctu¡¡J r·n ~í. ",\cérquense a 

los horabres del campo, porque l.:i ti.:r.r.,1 sic¡uc• "iendo el principal 

problema de MAxico. S6lo cumplir~n untcdes au misi6n histórica -

si se intcr:iorizan de los proble:n.-1s de L1 rr.;\!;,1 tr.1b¡¡jadnr.1 del 

pa!s, y ofrecen un program<1 d<: soluciones prtlcti.ca~:". ( lJO 

Ctirclenas, dice Ftrnnte'J, se preocupab,, poi: el problema del --

campo. Insist1'.a en la nccc!;idad de orqani zaci.ón v unidad dol c.1~ 

pesinado par.u pod<:r defender sus dcrnchon y p;.;j1JÍ<1 la rcalizací.ón 

integral de la r.cfornh1 il'Jrari..:i. El c•norm'} Jr.cre;,v::ntr: rkt1ooráficn 

puede provocar una cxplasi6n campesina y lon rcnponoables sarán -

los intelectuales, t~cnicos y estudiantce que no ~0 ocupen dnl pr~ 

blema ~· no ofrezc¡¡n soluciones ad0cu<1d<is p,1r,1 ;lf:e0urnr 111 c.i:1pesi-

no mejoren condiciones ric vi<la en naneríll 

su producto ugrfcol~ en particular. 

El intelectual y el profesicnlsta tiene gran rP~?~nsabiliJa~ 
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para el planteamiento y soluci6n de los problemas graves del país. 

Se debe formar una so': iedad representada por campesinos, obreros, 

estudiantes, maestros, profesionistas e intelectuales. Fstos de-

ben interiorizarse en los problo~as del país y ofrecer soluciones. 

El movimiento de 1968 significó, tambic•n una saludable divi-

si6n do la clase intelectual del país. 

Muchos intelectuales apoyaron '}l rnov.imiento como ciud<1,1anos 1 

viendo en él la promesa do un r~ls más libre. Como creodoces, dn-

fendiendo a la cultura contra un fasci.sno ofici,ü, que tratitba de, 

ce Fuentes) sabfan que el lenguaje es una renovada fundación del-

lns :cosibilidades human;,,, cnncrctas y por el lo, un proyecto c1e lo-

desc:mocLlo: la re¡:,resi6n ncgnb.1 esto, conccbL1 el longuaj0 como-
_oct.r if ic'<1cí6n, mon6loc:o •,· cbcdi•.<nc,;_;,; ~r R'líl · i6 r 6 · , '· .-;;H) ... n;. Jn, et. -'r1c:.1 y -

como adulatorio". 

PLa nclanc61JcJ función de coroR c~0rísticoR de un µ0der ~nsa-

Otros como ~lovo •· Martín Luis GUU'llán, vstuvl.€)'ren ,fo c;;t,~ ll1do. 
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como simple nota quiero indicar que Fuentes señala la opinión 

de Sartre respecto a lo que es un in te lect ual., "alguien que es - -

fiel a un conjunto de ideas politicas y sociales pero que no deja 

de cuestionarlas". Se basa pues en el concepto de contestation, -

que ya antes seftalé. 

Para Sartre los estudiantes son los "detonadores" de la revo-

1 ución, pero ésta será hecha por el c~njunto de las clases traba--

jadoras. El origen burgués de los estudiant<•s no es 11n problema -

·que evite su ¡¡lianza con los trab:·ljadores. Man: ~xplicó que los.-

inte ... ectuales sur.·9idos de la burquesi.a podían convertirse en aU~ 

,dos de la clase obrera, debido a qlie sus problemus Clllt.uralen eran 

'también problemas de enajenaci6n. Loa estudiantes descubren que -

·.son "objetos" d(l una sociedad que les roba su trabajo corno se los 

·roba a los obre!"o,;. "El origrrn de ciasf! puede ser distinto, per.o -

la situación ea parangonable". 
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Carlos Fuentes, en el mes de junio de 1972, estuvo presente 

(de hecho fue de los organizadores) en una junta del presidentc-

Echeverrfa con un grupo de notables intelectuales norteamerica--

nos en los Estados Unidos: Fuentes concedió una entrevista al -

cHario ~W.QI que apareció el 22 de junio del mencionado año, 

y cuya consecuencia inmediata fue la critica apresurada, mal in-

tencionada o de verdad críticd (corno lo ha señalado Plural), de-

diversos individuos. 

Fuentes señala su posición respecto a la administraci6n ac-

tual, lo cual le vali6 numeroiias opiniones en c·:intra y motivó su 

aclaraci6n en un extenso artículo publicado en Pl~ y cuyo tí-

tulo es "opciones Críticas "'" el verill"lo de nuestro dcscontl!nto". 

De una u otra formi.l rect.ific:.'.t, ;1cl¡1r:.1 o r1ltifica lo que ya ant0s 

scñal6 en ~po Mex.!;~~· 

Si señalo, por mi parte, lo que en la entrevista a Ex~~ 

y en Plural rnanHest6, fue debido <• la importanci¿1 trascendental 

que tuvo 0n su momento. Los comentarios y opiniones que sucitó 

fuenm ralt1»:,nb:: de tomarse en cwnta. 

"L<1 .izquierda dc.r.ior:rátic,1 sólo puede tener éxito en M.~xico

;i se propone objf'tivos nod>:.>stos pero concretos y continuados y-

que i;;•ntrañen un acercamiento de ju:. ·Jl:U[-(•5 dernclcri5.ticoe rlt:! 111:;; -

ciudades- estudiantes, profec>OnJs, i.nt • .-,h·ctualcs, pt·ofeliionistas-

a.l mundo explotado e jndefcnso del c,;i.nlpo y ele la!: harriadas•. 
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Al referirse a la llegada al poder de Ech~verrla y pensando 

en el sexenio del sefior D!az Ordaz, Carlos Fuentes in~ica que su 

cedieron varias cosas: 

1.- El sistema ¡;olítico mexicano es cerrado, ele tal forma-

que se impide saber quien ca tal persona, su ideología, etc. E~ 

chevcrr1a era un desconocido (a su arribo al poder) para los me-

xicanos. La campi.l.ñct prc.'s idenci.:1 l 1 e :1;·,hL1 ,:bi cr t.c los ojos :mtc 

la realidad del pafs. 

2.- El sistr•m.1 me:dc:tno haLL:. h<!cho r.rjsis cr. 1.968. El pa-

ís estaba endeudado con ~l exterior. 

Lo anterior planteaba ld dl~yunt1va qua señalé antes, c0s--

pecto a democratización a r~prcu16~. 

Inaist(~ Fuat1tes ~¡~.:e Echcvcrriíl 0~1t6 ~or l¡1 daroocratiznci6n, 

p<:ro manificGtil: "Cn!v que c·:<ist(> un clima do li.bert-1ld Filr.1 la -

c;;prct;i.6n de 111s idcils, p;1r<: 1,1 cr.ít. ica :• pari\ el d.itilogo. P<!ro-

todavla na hay un clima propicio para llevar las ideas, la crfti-

ca y el di&logo a la acci6n". 

La democracia no la puede ejercer un presidente, la dn~e qa-

nar el pueblo. Todo ello se dn dentro de una crisis de la iz~uicf 

da mexicana, por rauc~as razones que "ecrí~ prolijo ontrar a anal! 

zar". Fa:t tan planes concretos, metas :nodE.';;tas a a lcanz11r Ur\il por 

una. Hay que croar, hay ~ue organizar. 
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Por otro lado, al referirse al movimiento del 10 de junio, 

indica que no está resu~lto porque resolverlo si.qnifica la refo!:_ 

ma política más profunda en M~xico desd~ 1934. Las fuerzas que 

provocaron ese atentado contra Echevcrr!a son las mismas que e--

jerccn la violencia contra la universidad; las ni~mas aliadas a 

los Estauos Unido'; (al gobierno o inversionistas yanquis). 

Echeverrla ha logrado dos cos~s: 

l.- Darle priortdaJ (y Fu~ntes ~st5 de acuer<lo) a la polít! 

ca internacional - polltica de iruJcpendencia del país; de su so-

beranfa. 

ideas dentro del pa!g. 

,, 
Con la::i <los bases osta creando el poder de r,uis t:chevcrrf<.1-

y la validez del Esta<?o liacional Ml\xlcano. Sobre tal base Eche-

verr'(;1 se "acerca" al momento cr!tico en que convertirti ambos 

postulados en actos ele refC1rma. !'(•fcrr.lil aor11::L1, industrial., PE: 

U:tica. 

El preGidentc, por otro lado, ~ebe conf1ar en las fuar,~s -

populares, en el pueblo para 109r~r Pstae tPf0r~a~. 'Una rcdis-

tribuci6n del ingreso ten~rla quo dar mayor poder polltiro ~e --

las clases populare3, tendría que afectar la oroanizaci6n de las 
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clases populares que en la actualidad son organizaciones mediati-

zadas, de despolitizaci6n, de explotaci6n •.• que obedecen a una p~ 

11tica de industrializaci6n de beneficio r~inoritario". { l]l) 

Carlos Fuentes die& que la "crítica'es un acto Je la imagin~ 

ci6n creadora", y tener independencia cd'.tic.1 E;ignifica decir lo-

que "a uno" le parece bien y lo que le parece mal. Así pues, 11-

considera que "s1 dejamos al Presidente Echcverr!a aislado, rodea 

do por los cnemí<Jos d(.c l.a índµp1::ndencia del pafs, habremos come-

tido un crimen hist6rico. Y no ser& la primera vez que se cometa, 

porque hay que recordar:- que buena parte dP l·• izquierdc•. mexicana-

le negó todo concurso, tod.:t ayuda al Prei;identr- Cárdenas''. ( 13?) 

Como p,1rte final de r.u c·ntrevist:n die-e q11i:; debL~, la iZ(!Uier-

da mcxü:.::inn, aprovcch,)r et;tc momento h1st6dco y si no lo hace, -

entonces, so debe aceptar gua la izquicr:-<la del pnís aRtn "degene-

rada" y es masoquist.:i, pues desea un r~gimcn a la braailc~a. 

En el namcro 11 de Plural saln el artículo intitulado "Opcf~ 

nes críti.cas en el ver<1no de nuc!;t.ro cle~;conlento", en el cual a--

clara: 

•oejar aislado al actual Prcsi<lc~te de la nepdblica aignifi-

ca, par.a mí, abstenerse de una partícip< .. ::i6t1 crrtica er. nuestra -

vida pablica. No significa abstenerse de prestar un apoyo incon-

dicíonal al régimen". C 133 
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Fue la Revolución la que nos acerc6 a la posibilidad de crear 

un modelo propio de desarrollo. Fue un hecho hist6rico porque fue 

un hecho político, económico y soci¿¡l. Un hecho de ''humanidad ra-

dical": un hu:ho cultural.' En .!.a Revolución, concurrieron todas-

1&3 tradicicnes de un pafs plural. México buscó la modernidad, a! 

canzarla significaba el triunfe. La rcvoiución, al igual ~ue la -

reforrr.a, i n<iugur6 una ot,1pu de cap.italizacicin '! quiso que tuviesc-

justicia social. 

Cárdenas fue el dltimo punto de conciliación. Revoluci6n y -

reforma despertaron inmensas fuerzas dor~idas. Su contrarevoluci6n, 

a ¡:iartir de 1940, concentr6 el producto dc,J trabajo librado por la 

reforma agrar1'• y las ric;ue2a:1 l.iben1da:; poi:- las expropiaciones de 

recursos, en un ri~ducido qrupo de 9c•ntcs. 

La soluci6n al problc·ma, r:uc y;1 :1:1ti::s ~~cñaló en !.!._~t:!f2...1!.~~: 

!!E• consiste cm •.in equilibrio cardt'!'.istil, entre una acwnu.laci6n d1?-

capital sostenid<i (clunque menos espect1.1cull\r} y una justici.<'t social 

que beneficillse mediau1r.icnte a todo~\, si bien al principio a las el.e_ 

ses r1ecesitadas, <le prafarencia~ 

La deuda extern~ del pals es ~e 50 ~il millones dD pbsos: el 

gasto anual de 600 millones. Con una existencia d~ 5 millones de -

dese:·.:!Jlc>ado:;;. 

cuando FU•)!"•tes •~X~'licaba, en !:_~J~, que el arar.ltr: ~'oll:tico -

desaparccer!a y sería sustituido ~~or un orden mSa.cercano a ld li-
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beraci6n" pensaba de acuerdo con Marx. Liberación total, no sol! 

mente económica. Esta posici6n es una posici6n intelectual. ''Ol 

vidamos con demasiada frecuencia que Marx cri t.icuba la noción de-

homo oeconmnicus como una noci6n peculiarmente burr;uesa: el hur-

gui'is divide el trabajo humano en product.ivo, el del hombre econ6-

mico, e improductivo, el del artista, el pen!;adnr, el crítico, etc. 

Marx proponfa soldar estas realidades, de volver la unidad perdida 

al hombre y li.bei:arlo de la <;najenaci6n ccon6m.ic¡¡ p.:ir.:1 conducirlo 

al disfrute plf!no de los valores re¡¡lrnentc humanos: lo:> do 1;1 li-

bertad, la creaci6n, la vocaci6n individual coincidente con la ac-

tividad social. Marx no pretendta llevar~ los intelectuales a --

las f~bricaa, sino llevur a los obrero" a la inteligencia y supe--

rar la dietinci6n anlrn trabajo manual e intelectual en un sentido 

cual.ita ti vo". ( 134) 

Lo que propone Fuentes, lo he querido lntr0ducir en ante inc! 

so pues aqll! adquiere r.iayor coherencia, debido a su c:xplicaci6n s~ 

bre lo expuesto en Plt~. 

Indica que el modulo d!'! defrnrrolln ¡;iropio no deberá :rnr el de 

los sistemas en crisis. "Nega ti vamentc, somos lrnrndcro:·J de un--t 

tradición centralista y paternalista, opresiva y arrn1ant0 en el 

ejercicio del poder". En lo pm;itivo hcredrH0~1 Je un;1 ti·c¡c\_icii'in -

comunitaria po¡rular, oicmprc en acoso p0ro rosietont0. ~1 ¡·r6pog! 

to de la nu~va cultura quo ~;0 l'.'~~;t:i g-c!~t,1n~1o r:n o!, !H~nc de las ~3n-

ciedades industri~lizad3s eA, precisa~cntc, encontr~r 0l cquivíllR~ 

te r.:ontempor-:ineo d(:1 QSte tir·o d(:i t.t;:1dic.i.(1n .. 
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Ahora bien, ese modelo üe desarrollo propio no se podrá dar -

si se consuma el proyecto imperial de los Estados Unidos en Améri-

ca Latina. Washington nos impondrd el :nodelo de la sujec:ión total. 

Ya no tendremos el raínimo margen de maniobra que hoy tenemos. As! 

pues, para dificultar.les el camino a los norteamericanos, hay que -

hacerlo, primero, dentro del país con la derecha. No hay defensa -

externa si no hay interna. 

El Estado como gestor democrático del desarrollo nacional lrn-

logrado dos cosas: 

l. - Ampliación, fortalecimiento, honestidad y eficacia del --

sector pelblico. 

2.- La redistribuc16n de la rique~a. 

Sin embargo, estas iniciativas de arriba a abajo, deben ser -

acompañados de l<i inver;;a: iniciat(vas popul.•res: ejerci.cio de -

libertades civile:;, acci6n poll'.tica, organización democrlit1ca. 

"México no ser~ libre oin un Estado nacional fuorte; pero el Eat! 

do naciohal no ser~ fuerte si~ ciu~~danos libres". 

As! hay dos actores reales pnrJ el cambie, el pueblo y el os-

tauo. Se nccesi ta un requis.i to r.;1is: ol respeto "escrupuloso·· dc~l 

estado hacia las lib€'t't.1dc,; constitucionales de .~soci<1ci6n·, rn::ini--

fc1taci6n y expresión. Se dchc aplicar l~ lny tntegrRmente. 
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Se requiere la liquidación del pasado y la instauración del 

cambio. Este se da a cuatro niveles segan Puentes: 

l.- Mantener una polltica exterior independiente. 

2.- Destruir efectivamente el poder de "los emisarios del -

pasado'1
• 

3.- Ir al problema en sí. Esto as, la p~sima distribuci6n-

del ingreso; para el.lo hay que redistribuir el poder político,-

para lo caal se necesit~: 

4.- Apoyarse en las fuarzas populares. Hay un temor of ici.al 

de que tal libertad poH.tica traiga como consecuenci.,1 la desinte-

graci6n de las organizaciones actuales que son el apo~o del r~gi

men. esto es falso, el campesinado dentro o fuera de la CNC; el-

proletarL:ido, dentro o tuera de la C't'M, si vieran que se intenta 

aplicar una reforma real, las apoyartun con vjgo~. 

Así pues, el crimen histórico lo cometen, en la prnsente co-

yuntura mexicana quienes guardan silencio, se abstienen y quienes 

no habiendo hablado en 196B hoy emiten a.l91ln ju.icio .. Los que se -

dejan manipular por la d•)rccha; los que cngaiian con artículos de-

ultraizquiarda desde 6rganos de la derecha; los que piensan que -

el cambio s6lo puede operarse mediante la represi6n; los que se -

"c:::uzan do bra?.os" para O!.ipcrar el cal'.\bio sin hacer nada ¡•Qr el. 

Para todo ello se ncccsit.:i un pcn1rnmicnto crítico J' :in11 <JC:cíl'\n 

pol1ticas. ,''.l único apoyo que un cescritor C'Ued,~ dar es la_ErHi_~ 
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"crítica como raz6n, conocimiento y repertorio de opciones, crftica con 

tra irracionalidad, dogmatismo y obstrucci6n de caminos" (l.35'¡, Hoy -

tiene, la crítica, un camino concreto: impedir cJ golpe de la derecha; 

el cual lo propicia al igual, la pasividad gubernamental y las exigen--

cias de!oJorganizadas. Lo impedir5n la acción gubernamental y las exige~ 

cías organizadas. 

En otro lugar Carlos Fuentes ha explicado con claridad la -

función tlel escntor latinoamcrici1110: "encrjbJr sobre Am~rica Latina, 

:iesde t'1m('irica Latina, para Nn~r.ica Latina, ser testigo de Am!irica Lati-

1a en la acci6n o en el lenguaje significa ya, significara cada vez m5& 

1n hecho revolucionario. Nuestra3 &ocieda<les no quieren testigos. No 

¡uieren cr!ticos. Y cada encritnr, cor:,,, cada revolucionario, es de al-

rlln modo ello: un hornbrc c¡ue ve, cDeucJ;a, !n;aq.ina y dice: un hombre --

:ue niega que vivimos en el. mejor de ltm mundos" (}..36). 

Cr.:io que en esto dltimo se puede s1ntetiz11r, en gran 1ncdida, la -

unci6n espcc!fica que tiene un intelc·ctual latinoamericano. No es s6-

o en la acci6n sino tainbH!n en ta pali!br<1 cscd.t.:i como se rnani!'iest.:i 

'.iblicamente una <1ctitud política. Es, mediante la crítica,como un in-

electual :¿¡firma su posici6n y, con ella s1.1 <1cci6r.. l::sto, er. altima -

_istancia, confirma mi hip6tesis l:P.spect.o a que es mediante la obra, e~ 

) se emite una actitud política, 
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Octavio Paz 

Octavio Paz trata la mayor parte de los temas en el esquema ini--

cial que he seflalado. Estas opiniones han sido obtenidas de casi to--

dos sus libros: "El Laberinto de la Soledad", "Posdata", "Corriente -

Alterna", "Conjunciones y Disyllnciones", "Las Peras del Olmo" y "Puer-

tas al Campo". Octavio Paz tiene diseminadas sus opiniones en las - -

obras que antes mencioné y en artículos muy interesantes de Plural, --

donde a veces sintetiza opiniones de sus libros como de "Corriente Al-

terna" o de "El Laberinto de la Soledad". Además, por ser el director 

de la citada revista ha colaborado más directamente en problemas poli-

ticos. Por oi:ro lado, sabemos pcrfoctdnlf.!nte que Paz es poeta y SllS O!). 

sayos, generalmente no son pollt1cos. 

a) Revoluci6n Mexicana y su Futuro 

La Revolución Mexicana es "un hocho que irrumpe en nuestra histo-

ria como una verdadera revelación de nuestro ser" (137). Tiene antec!_ 

dentes, causas y motivos, pero carece, en sentido profundo, de precur-

sores. La Independencia no s6lo es fruto de diversas circunstancias -

'históricas, sino de un movimiont:o intelectual universal que en México 

se inicia en el siglo XVIII. La fü:.!~ es el i:;~sultado d~ la obra y 

de la ideología de varias generaciones intel1lctuales qtw la prepar11n, 

predicen y realizan. E~ la obra de la "inteligencia" mexicana. 
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"La Revoluci6n se presenta al principio como una exigencia de 

verdad y limpieza en los m~todos democráticos, segdn puede verse en 

el Plan de San Luis (5 de octubre de 1910). Lentamente, en plena -

lucha o ya en el poder, el movimiento se encuentra y define. Y es-

ta ausencia de programa previo le otorga or.íginalidad y autenticidad 

popular. De ah'.l proviene su gra.n<foza y sus debilidades". (L',8°) 

"La ausencia de precur&ores ideológicos y la ·escasez de v!n-

culos con una ideología constituyen rasqos caracter!sticos de la --

Revolución y la ra!z de muchos conflictos y confusiones posteriores" 
( 139) 

Dice esto Paz, al establecer que entre los individuos que se 

acostumbra citar como precursores de la Revolución deBtacan: Andr~s 

Molina Enr!que'Z, Filomena Mata, Paulino Mart!nez, .1uan Sarabia, 1\n-

tonio Villareal y los FloI'es M<1g6n, siendo que es un qrupo disperso 

y aislado y que no influyen directamente. Molina Enr!quez, dice --

Paz, tuvo. una idea clar<1 del p:roblem;i 11gr ar: io, pero sus observacio-

nes fueron aprovechadas tardíamente (después del Plan de Ayutla, -

25 de nov16Mra1 de 1911) "documento pol!tico que condena las aspi-

raciones de 101 zapatist¡¡s". Las ide¡¡s obraras de F'loros M.:1g6n no se 

idvierten en nuestras leyes obreras. 
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Por otro lado, no considera intelectuales a los citados en el 

sentido de gue ninguno se plantea cabalmente la situación de México 

corno un problema y i:ü11guno ofrece un nuevo proyecto hist6rico. 

Respecto a la segunda parte de la afinnac.i6n, se apoyn en lo 

que Silva Hcrzog ha manifestado respecto a la relaci6n de la Revolu-

ci6n Mexicana con la Rusa, en su libro Meditaciones sobre M~xico. 

"Nuestra Revoluci6n -dice S.ilv.1 llerzog-, no tuvo nada en co-

ml1n con la Rcvoluc1.6n Rusa, ni. siquiera en la superficie; fue antes 

que ella. ¿C6mo pudo entonces haberla imi U1do? En .la literatura re-

volucionaria de México, desde fines del oiqlo panado hasta 1917, no 

so ur;a lu terminolog1a soc foli sta europ(!ll ~ y on que nuestro movimien-

to social nació del propio auolo, del cora=on sangrante del pueblo 

y se hizo drama doloroso y a la vez creador" (citado en Laberinto, 

pp. 123-124) 

Antecedentes i~~ediatos do la revolución 

En primer lugar, la situaci.6n poll'.tJ.c;i y social del pa:l'.s. I.a 

clase media hab1a crecido gracias al impulso adquirido por el comer-

cio y la industria, quu si bien estaban en su mayoría en manos de 

E-.xtranjeros, utilizaban un personal nativo. Uab!a surgido una nueva 

generación, inquieta ':i descosa de un cambio. F:l qobi.ez:no de 01.'<ts no solo 
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era el de un gobierno de privilegiad.os, sino de viejos que no cedían 

el poder. La inconformidad de la juventud ee manifestaba por un ansia 

de ver realizados los principio• de liberalismo. "Los primeros idea-

les revolucionarios son predominantemente políticos "(140) Se esperaba , 
que la democracia, sin .,ejercicio, h.ura posible un cambio de método.<: y 

personas. 

A la inquietud de la claRc media se agreua la de la naciente cla-

se obrera, Campesinos y obreros estaban desamparados contra caciques, 

se~ores feudales e industriales (la legislaci6n liberal no preveía far-

ma alguna de defensa contra los abu!JOIJ de los poderosos). Los camp.isi.-

nos ten!an experiencia, 1011 obrero9 no súlu carecían de ella ~ino de -

cualquier derecho. "L11 auuenciu d~ trudi.:iones propi«i; hacía de ln cla-

'se obrera la cl.rno desheredada por excelenda" (141) 

A peear de ello estallaron huelgntt y m&s tarde decid[an uno de -

'los hechos míis i.mportnnt•H> de la lucha civil, al. alterne, JU!i lídere,;, 

con C~rranza y firmarse el "Pacta de la Caan del Obrero Mundial y Hl Ho-

vimiento Constitucionali~ta" el 17 de febrero de 1915. 

A cambio de una 11\!gi!Jlación obrt!ra, <'l proletariado ue ligaba a 

una de las facciones en que se dividi6 el movimiento revolucionario. 

"Desde entonces la clase obrera ha dependido mis o menea estrechamente, 

le loa gobiernos revol1H:ion11rios, círcunaca11cia de capital importnncia 



-327-

para entender al México de nuestros días:, ·"(142) 

La situaci6n internacional del gobierno de Díuz provoca otra 

circunstancia favorable al deaarrollo de la Rcvoluci6n. Siguiendo -

una política preconizada por liberales y por casi todo el paxtido con-

servador, Díaz int'lntó limitar la influencia ''conómica norteamericana, 

acudiendo al capital europeo. 

La estructura social de la Dictadura era vista por la~ huelgas 

y las revueltas cnrnpa&inas; la inquietud política de la5 ciudade5 ha-

cía vacilar la confian~a de Díaz en al apoyo populnr. Por su parte, 

en la aafern de le5 i<lea9, Jon& Vaacone~loa y Antonio Cauo amprendiu-· 

ron la crítica de la filo11ofL1 df!l :-égim.,n, Jogrnndo de!ltruirln, p.;ro 

aun ideas no ofrecen un nuavo proyecto de ri!forma n.:1don;il. Su posi-

ci8n intelectual apenae tenla que ver con lns aspiracioneG populaceü. 

"Desnuda de doctrinas previas, ajenas o propian, la Revoluci5n 

ser& una explosi5n de la realidad y una bG~quudn & tientas de la doc-

trina universal que ln justifique y ln insert" l'.!n la l!istox:i.11 de Amé-

rica y en la del mundo" ('.143) 

As!, cond1:tw rai, lo~ 11ntuct,dentee notorios de ln Revolu.:ion, -

indicando que sus causas mas profundas y menos numerosas "91'> confunden 

con la vida misma da México". 
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Por otra parte, indica que lo que distingue a nuestro movimiento 

es la carencia de un sistema ideológico previo y el hambre de tierras. 

"Los campesinos mexicanoa hacan la Revolución no solamente para obtener 

mejores condiciones de vida, sino para recuperar lns tierras que en el 

tr~nscurao de la Colonia y del siglo XIX les hab!~n arrebatado encomen-

deros y latifundistas" (l44) 

l.a forma básica de propiedad terri torinl, antoJs d« la Conquista, 

era el "calpulli"; E~t1! sistema, de acuerdo con Gabino Fraga en~-

recho Agrario en "Hé:xico en ln Cultura", consistía ('ll divi.dir las pobla-

cienes en varios barrioo o calpullir cada uno de ellos con una extensi6n 

determinada de tierras, que no pertenecían individualmente a ninguno de 

los habitantes, sino que estabnn "oncedid1u a una familia o tribu •.. "n 

~l concepto de que tl que abandonnha el calpulli o dejaba de cult ivnr 

las tierra~ que se le nEignaban, perdía •'1 derecho de participar •1n la 

propiedad comunal". 

Las leyes d1i lnd:i as y Mo ro:don dt?fieuden 111 cal pul ll., la Reformi\ 

:omete el "error fatal" de disolver la propiedad col!lunal indígena. 

Solamente ln Rcvoluci&n del Sur, y su jefe Emiliano Zapata, plantean 

,on claridad, dcdaióo y nimplicidad el problema agrado. Su ¡>rograma 

,ontenía -pocas ideas, pero las neces11rias para tomper lafi ~1:1tr11ctur11s 

_con6micae y políticas que los oprimran. 

"Les artículos sexto;: 3t'Ípti.mn <l<:l !'lande Ay:il.i, qui; provén la 

estitución y el rep;n-to de la,; tierras, implican un1l t·r11nsformacil5n de 

uestro régimen rle rn'pi.edad .1grari<1 y abren la pu_t'rta ,,¡ México contem_-

cráneo. En suma, el programa de Zapata ~onal1t[u en la liquid~ci&n del 

~udalismo y en 1 a ins ti tud.611 de t:n.1 lcgi!llación que se aj\19 tase a la 

~alidad mexicana" (l.!5) 
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El movimiento agrario mexicano exige la restituci6n de las tie-

rras, mediante un requisito legal: los tltulos correspondientes. 

"Y si p1evel el reparto de tierras lo hace para extender los bene-

ficios de una situación tradicional a todos los campesinos y pueblos 

que no poseen tftul0s. El movimiento zapatista tiende a rectificar la 

Historia de Mfu<ico y el sentido m.ismo de la Nación, que ya no será el 

proyecta histót·ico del liberalismo. México no se concibe como un futuro 

que realiza, sino como un reqreso a los orf9enes. El radicalismo de la 

Revolución Mexicana conoiste en su originalidad, esto es, en volver a 

nuestra rafz, tínico fundamento de nueHtras instituciones"( 1·~6) 

Al hacer al calpulli el elúmento básl.co do nuestra org1.1nizaci5n 

socio-econ6mica, ol zapatismo afirmaba que toda ccnstrucci6n política 

para ser dc!.leable y C!clt<tble deb!<t ri:isc.:itar lo mlis valioso de nue!'ltra 

nación: nuegtro p11sado ind!gcna. 

La verdad de la Rcvoluci6n era muy simole y consist!a en la in-

surgencia de la realidad de Hfüdco, oprimida por los esouernas clel. l:i.-

beral.tsrno y los abusos ele conservadores y neo-consen·e.dores. 

"F.l zapatisrno fue una vuelta a lil más anti.qua '! permanente de -

lUestras tradiciones. En un sentido profundo niega la obra de 1 a Re-

!orma, pues constituye un regreso a ese mundo (fol. que, de un solo tajo, 
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quisieron desprenderse los liberales. La Revolución se convierte en -

una tentat-.iva por reintegrarnos a nuestro pasado. O, como diria Leo--

. poldo Zea, por' asimilar nuestra historia', por hacer de ella algo vi--

vo: un pasado hecho ya presente" (147) 

El zapatinmo y el vil1ismo eran explosiones populares con poco P.Q 

der para integrar sus verdades en un plan orgánico. 

El carrancismo, facción triunfante, intentaba superar las limita-

,ciones di;? sus dos enemigos. Poi: otro lado regaba la espontaneidad po-

pi.:lar. Toda revolución desemboca, dice Paz, en la adoración de l.os j~ 

fes. Aai se dio con Can:anza, Calle:> y Obreqón. ;\ la vez, los hom··--

:ires que rodeaban a Carranza, (sobre todo Luis CabRa) se esfuerzan p•.)r 

Jrticular y dar coherencia a las reivindicacioneR del pueblo. En un -

::omento se hi;:o patente 1.a insuficiencia ideológica de l~t Revolución -

!exicana. El resultado fue un comproml9o: La Constituci6~de 1917. 

~ Revolución no tuvo m~s remedio que hacer suyo el programa de los li 

erales, ~unque con ciertas modificiciones. La ~dopción de ese progr! 

~ fue consecuencia de la falta <le ideas Je los revolucionarios. 

Con ello vino la mentira, la inautenticidad; el programa liberal 

Jn su federalismo teórico, su ceg~era ante la realidad y su división 

.! 
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clásica de poderes (inexistente en México) lo provocó. 

Por otro lado, la influencia del ilnperalismo frustró en parte la 

posibilidad de desarrollo de una burguesia relativa, la cual si hubi~ 

ra hecho posible el esquema liberal. 

"La restauración de la propiedad comunal entraftaba la liquida---

ci6n del feudalismo y deberla haber determinado el acceso al poder de 

la burguesla" {148) Así nuestra evolución hubiese seguido los pasos -

de la europea, sin embargo el imperialismo no nos dejó acceder a la -

"normalidad histórica" y las clases dirigentes de México se convier--

ten en administradores o asociados con poderes extraftos. 

Si se contempla la Rnvolución Mexicana desdü lo que Paz expone, 

como él mismo lo ha did'o, "se é1dvierte que consiste en un moví.miento 

tendiente a reconquistilr nuestro pasado, asimilarlo y hacerlo vivo en 

el presente" ( 149.) 

I.a Revolución Mexicnna es una inmnrsión en su propio ser. De su 

:fondo salen los fundamentos del nuevo Estndo. Ci'lsi no tiene ideas, -

es un estallido de la realidad. "México se atreven ser". 
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En relación con la "inteligencia" mexicana y lo que ha indicado -

hasta ahora de la Revolución nos dice: 

"La Revolución fue un descubrimiento de nosotiros mismos y un re--

greso a los orígenes, primero: luego una búsqueda y una tentativa de -

sintesis, abortada varias veces, incapaz de asimilar nuestra tradición 

y ofrecernos un nuevo proyecto s;:ilvador¡ finalmente tue un compr·,miso. 

Si la Revolución ha sido capaz de articular toda su salvadora explo---

sión en una visión del mundo, si la "inteligencia" mexicana ha resuel-

to ese conflicto entre la insuficiencia de nu~stra tradición y nuestra 

~xigencia de universalidad"(l50) 

"La Revolución Mexicano noa hizo salir de nosotros mismos y nos -

?USO frente a lu. Historia, µlanLe:indonos l:i n··,cesidacl d1J invent.H nur'~ 

;ro futuro y nuestras instituciones. La Revolución Mexicana ha muerto 

~ndial, nos damos cuentn que een creación de nosotros mismos qae la -

calidad nos elCigc~ no es diversa a l<i qa•; un11 realidad mimejante recl~ 

a a los mtros. Vivimos, comn el r0~to del planeta, una coyuntura do-

isiva y mortal, huérfanos de pasado y con un futuro por inventar. La 

i.storia universal es ya tarea común y nuestro labarlntq el de todos -

)S hombres" (1..51) 
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Indica Paz que el movimiento revolucionario hizo "otro" a M~xico, 

pero no fue capaz de crear un orden vi tal ouo fuese a lu vez vis i6n -

del mundo y fundamento de una sociedad realmente justa y libre. 

La Revol•1ci6n Mexicana es la pr imer<i cronol~q i cam<'n te de lds qrari-

des revolucicnes del si9lo :{X. Como todas las revoluciones 111c•dl'rl1as -

se !Jropuso liquidar el L"69imen feudal, transfonnar el p<1:1'.s u travl!s 

de la industria y la t6cnica, suprimir la ~itu~cl6n de dcpen<lencia eco-

n6mico-pol1tica e í.nv.taurar: una venlader,1 democt«1c.ia ,;ocial. En otros 

términos, r1.::tr el salto c¡ue srn'aron lo.s 1ibPr<lle!>, consumar· efectivi!J:1en-· 

te la Independencia y la Rc:fonna, hac¡or del püís un<.i n11c16n inodenw. 

Indica Paz, <rllt'.! los p-'1'Ís1•s "<1r.lPliintado~" p.:,::;:iron del llllt:iquo r6-

9irncn al de lan mc.<:lt-~rnas democracia ... ; burq11t.~t>~aH, de mar:(~ríJ "notur .. 1lu .. 

J\s! el Cilpi.tali!;n10 p.:i:.;6 <n:adulam•~nte r!'· !Mi fnrr«1~1 ¡•1:ünJ.t:iViiS de ac\1mu-

lilci6n a otr.a!i :;it\s ':r,mplr:·j;rn, ll<1s t..1 11 e;¡.:ir ,, .la (,ncK'il d(•l fi.nanch'ro 

.Y· del imperialismo munclinl. El transito del capltalismn primitivo al 

int~rnacional produjo cambios rildicalcu e~. nl lnt0rior d~ cada pai& y 

en la esfera mundial: en lo s:;:~·n(;E.t~ con•o produ1.::tore>; de rnat.ci.·ia pri.ma 

y mano de obra harata; P.ll lo I:i!.!5~~.:.:..?. como colo11it1s y servi.coloniasi 

en o 9_l1niritual, sociedades h:lrb.:inis o pintore>;c1.1.s. 
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Para los pueblos de la periferia el "progreso" signi. fica acced•n 

a la "normalidad histórico", esto es, ser "entes de rozón''. Tal es el 

trasfondo de la Revolución Mexicana y en general de las revoluciones -

del siglo XX. 

Así la empresa revolucionari,3 consistió en Cüns,:mír, a corto pl_!! 

zo, y con un mínimo de sacrificios humanos, una obr:a que la bun5twsia 

~uropea había llevado a cabo en más de 150 al'los. Paru lognulo h<lbia 

que asegurar nuestra indepenclenci<1 ¡>olí t:ica y recuperar n1Jt!st.rc.s re-·· 

c~:rsos naturales; sin menoscabo de los den,cho'> sociales, en p;u·ticu-

lar de los obreros, consagrados por la Con~n: i t:uci6n de l 'J l 7. 

"La Revolución hizo del nuevo Estado el principal agen~o de la -

transformuc16n social. gn p~Lmer Lqar: la ch~volur.ión y e1 reparto 

de tierras, la apertura al cultivo dl! ,JtrJs, lus obr;:is ck iri-i<)ación, 

las escuelas rurales, los bancos de refacción paro los cam~eoinns• 

A pesar de los ert"ores, el régimen feudal ha dfn1parec;:id0 y además, 

';a reforma agraria al i·ornper ll antiJJUll ~H1tr11cu1rt1 socL-11. lo9r6, de un 

,ado, el beneficio de los campesinos· y del otro, hizo posible el nacJ. 

iento de nuevas fuerzas productivas. 
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Recuperó también parte de las riquezas nacionales, con las nacio-

nalizaciones del petróleo, ferrocarriles y otras industrias; pero no -

sólo expropió, sino creó nuevas industrias estatales, subvencionó 

otras y orie11tó el desarrollo económico, todo ello median tu "una red -

de bancos e instituciones de crédito". (no sin errores) 

Asi surgió una nueva clase obrera y una burguesía. Hasta ahora, 

. dice Paz, comienza a tener vida propia, antos fue a la sombra del Est.i! 

do. 

Ya que analizamos la posición de Octa•:io Paz, antr! la Revolución 

Mexicana, conoidero imprescindible esclarecer cuál es eu concepto de -

Revolución y r-evolucionario. 

En Corriente 1\ltermi lo explica, desde lo que ln palllbra misma si_g 

1ifica, en comparación con revuelta y rebelión( 153·) 

El revolucionario es el que procura '~l cambio violento de las in.!!, 

:ituciones. A partir del siglo X'VIU la razón se vuelve en un princi-

>io politice subversivo. 1\s! el revolucion;u:-io es un filósofo o al m~ 

os es un intelectual, esto es, hombre de ideas. 
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La Revolución consiste en la destrucción del orden de los privile-

gias y las excepciones y la fundaci6n de un orden que no depende de 

la autoridad, sino de la libre razón. La Revoluci~n designa una vir-

tud (justicia) . 

Por lo tanto para el revolucionario el mal no estti en los excesos 

del orden establecido, sino en el orden mismo. 

Indica, a su vez, las semejanzas entre revoluclon,1rio y reformis-

ta, diciendo que lo ~ue los acerca es mdpor que lo que los separa: --

"Los dos son intelectuales, loa dos cr1•-::n en .el prorrreso, los 'los recha-

zan el mito: stt creencia en la raz6n es inquebrantable. El refm:mis-

ta (!S un .revolucionario que ha escogido el cruníno de. la evoluci6n y no 

el de la violencia. sus m6todos son distintos, no sus objetivos. Taro-

bién el refonnis1rn propone cambiar 2011 ll>lO:O. (Arru 1 se ref Í.l! n: .'l lo OU€~ 

'.)rtega y Gasset dice respecto nue t~l revolucü1nnr fo r¡uiere cambiar los 

Jsos y c!l reformista corregir los ,musos; en lo cu.:tl no está muy ele 

icuerdo P,1z, como sP. ob!mrvu) • l'no es r.1rt.idar io del nal to; ,,1 otro 

lel paf10.• }\.Jnbos Ct"!')Cll en la historf,-¡ cor.1<> proCL'SC lineal y marchi'I h1.1-

:fo adelanto. Hijos de la burguesfa los dos .<;on modN·noPi" ( 15-1). 
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En su sentido moderno, Revolución índica el cambio brusco y defi-

nitivo en la dirección de los asuntos públicos. 

Indica que la Revolución ve por el futuro y esto es lo que preoc.!:!_ 

pa a la sociedad actual; pero hoy en día está cambiando y ya interesa 

"el instante", el cresente más que el futuro. 

Las sociedades desarrolladas han abandonado la idea de revolución. 

Hoy somos testigos de la decadencia de los sistemas, no de ~ apa-

rición de un nuovo pensamiento critico (lo que esboz¡¡ en" Posdata"). 

Al hnblar de que la pintura es hija de la Revolución Mexicana, en 

. un ensayo sobre Rufino Tamayo, indico que México se descubre <'l si mis-

mo pero, a la ve;r., descubre que rrn tradición (catolicismo colonial y -

liberalismo republicano) no podró resolver sus conflictos. 

Asi la Revolución es un regrese a los otigen(ls, y tambi~n un11 --

bQsqueda de una tr~dici6n universal. Define tradición en el "sentido 

:le un programa o proyecto común que inserte a la nación t~n el mundo m,2 

forno'' (155) 
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"La Revolución, por una parte, es una revelación del subsuelo hi..:! 

t6rico de México; por la otra, una tentativa por hacer de nuestro -

país una nación realmente moderna (156) 

Al referirse en concreto a la pintura dice que ésta es un capitu-

lo del arte moderno, pero, a la vez, es "la pintura de un pueblo que -

acaba de descubrirse a si mismo y que, no contento con reconocerse en 

su pasado, busca un proyecto histórico que lo inserte en la civiliza--

ci6n contemporánea". (lS?) 

I,a Revolución Mexicana no fue el fruto de una ideologia en el - -

sentido de un n;;quema intelt-ctual imouesto a la realidad por el espírJ:. 

tu geométrico, por eso, aón en plena lucha c.ivi 1, la Hevolución M(•:K'iCE 

na jamás practicó el t•rnor. crqanizado sino la violencia pt1p'Jlar. La -

violencia cuando es explosión espontdne~ es bósqueda saludable" (158) 

Indica !?az que la tutela gubernamental de la clase obrer<1 SI'! ini-

ció como .una alianza popl1lar. !lasta que el Estado "controló" a los --

obreros. 

Asi si la clase obrera quiere ser eficaz .debe aliar;.e con la cla-

se media, otro hijo de l:i Revolnción. y t<imbi.én evitar el sectarismo de 

~lgunos dirigentes. 
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La burguesta por su parte tiende a ser la controladora dnica del 

gobierno y que ~ste sea, cada vez m~s, la expresi6n pol1tica de sus -

intereses. Pero la burgues1a no es homogGnea, unos quieren crear un 

capitalismo naci.onal, otros son :»imples intermediarios y .:igent;es del -

capital financiero internacional. 

As1 despuAs de la rcvolu~i6n y para iniciar ol desarrollo econ6mi-

co (con dos !li.9los de retraso), es necesar.io aGelerar 01 cn1cimiento 

ttnatural" de las fuer.zas productiva:>, o :>ea, la inte1·venci6n del Esta-

do; dirección, aunque sea parcial, cfo la cconomf::i. Con ello nuestra 

evoluci6n ea de las más rápidas de Nnérica. 

Pero nuestro problema mayor es obtener los r1~cursos indispensa-

bles para nuestro desarrollo. "¿Dónde y cl.ímo?". 

Una forma aceptable !lerá que los pa:íse:J "av,1M'.'1dou" pagaran lo jU!.1-

to por las materias primas, que es lo que exportamor., todos los pafr,cs 

subdesarrollados, pero ellos responden que eso ea propio de J~s "leyes 

naturDles del mercado". Ellos proponen, en ei;pcc.i¡¡l J::~>t.::idos t'nir.los, 

las inversiones privadas extranjeras. "Po.r otrn parte, el canit,ü prJ-

1ado nó se interesa en inversione!l a largo pluzo de! escaso rcn<limien-
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to, que son las que nosotros necesitamos; por el contrario busca los 

campos más lucrativos y que ofrezca posibilidades de mejores y más rá-

pid~s ganancias". 

Sin duda la mejor solución -la dnica quizá dice Paz- consiste en 

la "inversión de capitales ptlbl icos", ya sean pr.és tamos gubernamenta-

les o por medio de las organizaciones internacionales. "Los primeros 

entrañan condiciones pol! ti.cas o económicas y de ahl'. que se prefiere a 

lo::; segundos". 

Otra posible solución es la uni6n con otros pueblos aue pudezcan 

·.los mismos males o semejantes. 

Y por llltinio la ausencia de Cilpitales puede remediars~. Despu(.ls 

:l(> todo el capital no es sino trabajo humano acumulado. Esto es, por 

la F.conoml'.a diríg ida cwe ahorra >t! l deapil farr.·o y la anarou!a, inheren-

Í:es al sistema capitalista, y por otro l,1do, el ~pleo racJ.onal de la 

nano de obra (Pero aqu! no 3C dan las condiciones p.1ra aplicar esta so-

:uci6n). 

Del presente indica, que al lado del culto al U:der está reprQGf.!11-

'ado el partido que en M~xico es "um1 organi7.aci.6n abie1·ta, a la c¡uc -
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pueden pertenecer prácticamente todos los que desean intervenir en la 

cosa püblica y que abarca vastos sectores de la izquierda y de la de-

recha". 

En la mesa redonda con J-,hn Womeck y Frederick e. Turner: sobre 

el tema México: Presente y Futuro, Octavio Paz aclara algunos pun--

tos e insiste en otros y¡¡ tratadoB sobre el fnturo del paf..s. 

La Revoluci6n Mexicana tuvo que enfrentarse, al igual que todas 

las revoluciones de los paises subdesarrollados, al problema de su --

atraso HCOn6rnico y social. !\si, el desart·ol lo econóltlico se convirtió 

en su meta y, a la vez, el r<!gimen r•~volucionario tuvo que enfrentar-

se con el problema del mantenimiento del nuevo orden revolucionario. 

Empezaron, los voncedoren ,1 rnab'WIH! entre elloH, surgiendo así -

dos remedios: la prohibición de la reelección pt·es.idencial y la fund.!!, 

ción del PNH que unificó al país (uno de loll gr.andes logros de la Rev~ 

lución). Surgen las dos "instituciones políticas que caract.eril:nn al 

México contemporáneo: el Presidente y el Partido. 

Por otro lado surge la bur.ocr.iitica polf.tica rnex.i cana. Pa:;: dice' 

m todas partes la conversión de partidos revolucionarios en b1:rocra•-
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cias que administran· la vida económica y politica se debe a las mismas 

razones: la falta de una base económica y, a la vez, la ausencia de -

tradiciones democráticas. 

Por lo primero el régimen revolucionario se enfrenta al subdesa--

rrol lo, por lo segundo el partido revolucionario suprime la disidencia 

y la critica. México no se ajusta al modelo por m6chas razones. La -

principal, oa!'.'a l'ilz, es q•ie el Partido no ¡rngustió a las clases domi--

nantes, sino que compartió c~n la bu!'.'guesia. "La nueva burguesia es, 

en parte, la hechura del Estado Mexicano", Por otro lado la Revolu---

ción Mexicana fut~ un movimiento principalmente de campesinos y clase 

media, los obreros p:irticipan l¡¡teralmente. 

con I,:izaro Cáx·denas, para Paz "pedodo d~ aBcenso revolucionario'' 

.ne concebSa al denarrollo como función social cuyo beneficiario serla 

~l pueblo, por eso el ERtado nacionalizó varias industtfas y ere¿ un -

sector público feente al privado. Se lle'.'Ó a cabo una rl'!forma agraria 

r se fortl'alecieron los si.ndic11to,; obrr::.,)s y lns orgé\ni;rncion•"s pop1.;la-

res. "Esa 86 la herencia de la Revolución Mexicana•. Hay que defcn--

:lerla. 

Sin embargo, dice Paz, que a pesar del carácter P'.;pular del card~ 
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nismo, M!Sxico no conoci6 una refonna democra:tica que correspondiese a 

las reformas sociales. Al contrario, el Partido malogr6 esto. Convir-

ti6 a las organizaciones obreras y campesinas en ap~ndices de él mis-

mo¡ fueron los instrumentos de la polftica gubernamenteal. ,fle ah! que 

para Octavio Paz la condición primera y esencial de un renacimiento de 

las fuerzas populares sea la "democratización de los sindicatos obre-

ros y las organizaciones campesinas" (159) 

Por otro lado, el partido no es ideológico y esto nos ha salvado 

de"pugnas sangrientas". 

Ahor<i. bien, al f .inal de la Segunda Guerra, derrotada la facción de 

iiquicrda dentro del Gobierno y el Partido, se decidió que el sector 

privado fuese un factov esc?ncial en el dc>si1rrolll) de México, y come 

era un sector d6bil so decidió, a nu ve2, la participaci6n del caoital 

extranjero. "El resultado fue que se aplic6 ,,, Ml'.!x.i.co el P1ouelo ücon6-

mico del desarrollo c11pit:alista". La Revolución Nc.xlcan1.1 fue "confisca-

da por el imperialismo norteamericano. 

Dentro de 1011 logrou positivos de nuestra Revoluci6n, es oue ha d11-

tlo conciencia de naci6n a la mayoría de los mexicanos y ha logrado la in~ 

::.egraci6n. So ha creado una nueva clase media, prolet-<1riado e "i:itel:i-

'rencia". Estas fuerzas poseen una il<P.1d,1 conciencia critica ~· qtlieren ca,T.-
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biar a M~ico, esto es, c~uieren transformar el desarrollo econ6mico en 

desarrollo político y social. 

Es necesario aclarar, respecto al PRI, contra los que piensan 

que éste y el gobierno son meras expresiones de la burguesía en el 

poder, que s! es aliado de la burcn1esl'.a y del imperialismo yanqui 

pero "11i por su origen ni por su funci0n ¡;ol!tica y social C.9 un mero 

apéndice de esas fuer~as. El PlH es una or<rnnizaci6n relativamr?nte -

aut6noma". 

La soluc16n que propone Paz es una reforma democrática y social 

apayada en una qran alianza~pular o violencia reaccionaria. 

Los obrcroG y las clases medias san clases inconformes, cr!ti--

. cos porque ti<men · que luchar pot· la democracin en al seno de :rns pro-

. pi as organizaciones. Lo m.ismo los "hijos <le Sánr:hcz • que pueden sor -

·usados ::ior la dl!recha o por la izq·.iicrrla. 

De acuer<lo con Womack hay r::ue defrndcr la indepenckncin de 1'16-

xico v sdl1darizarnos (l0s disidentes) de los dos patses (Estados -

Unidos y Mlixico) • 



El partido único ha tra1.do consecuencias favorables aunque toda--

v1a no se traducen en beneficio de las masas. Ahora bien, si se qui~ 

re continuar con un nivel de desarrollo se deberá aumentar la capaci--

dad de cons\lmo de la población, y esto, de dos formas: por la integr2_ 

ci6n del sector marginal dentro de la economia del México moderno y 

por la elevaci6n del nivel <le vida del proletariado, la clase mcdi~ y 

los campesinos. Se deben resolver conjuntamente; la solución requie--

re, a la vez, medidas técnicas y politicas 

La existencia de un sindicalismo libre permitirá el aumento de -

la capacidad de consumo del proletariado y la clase media. "El renacJ. 

·miento de las uniones obreras oer1.a el preludio ':l la causa determinan-

te de lu rc;forma democrática tle nuestro sistema politico" (160) 

El error ele la izquierda mexicana ha 11ido y eH opon<~r al gobierno 

?rograroas jrreales, o el ir a su zaga. Lt. rnzón P.5 obvia: la evoh1--

~i6n actual de México y del resto del mundo, "no formaba parte de la -

)erspectíva histórica de ntiestrou intelectuales <lo izquierda" {161) 

El loqro del desarrollo ea una empresa latinoamericana. Ninguno 

e nuestros paises podr~ salvarse solo. Ni siquiera México el (mico -'" 

n vtas de desarrollo económico. 
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No duda Paz que, en 15 o 20 años seamos una naci6n desarrollada. 

No es suficiente: el desarrollo no es un fin sinp un medio, "sobre to-

do en un mundo de supernaciones y de bloques de Estados. 

En el Suplemento de ~ 13 <iparecen una serie de escritores que 

escriben sobre el tema M~.xico 1972, los escritores y la pol!tica. 

Octavio Paz habla de la crisis del sistema nol!tico mexicano, -

indicando que esa crisis comenz6 hace unos 15 años Y. eme entonces, en 

1958, algunos intelectuales preve!an lo que suceder!a, as! las crisis 

del sistema y la cr!tica de los escritores comenzó al mismo tiempo. 

El sistema politice mexicano es dual: Partido y Presidente. -

El primero es continuidad, el se9undo la rcnovad6n, o al menos el cam-

bio. El partido es el monopolio de la vida pdblic~1 ~1 Presidente su 

renovación scxenal. 

Respecto del partido indica que nació en 1929, sus nombres in-

dican su transforrnaci6n hacia una l:rnrocr.:icia conservadora. Partido -· 

:Nat:::ional Rt!Volucionario, ParUdo de la Revolución Mexicana, Partido -

Revolucionario Institucional. Desde el principio ha existido una aim~ 

~iosis PRI- Estado. 
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El reclutamiento de adeptos por el partido no es inmividual, y, -

además, es jerárquico. El PRI es un canal de movilidad social. "Más 

que un partido politico en el sentido tradicional de la palabra, el --

PRI es una gigantesca burocracia, una maquinaria de control y manipul!!. 

ción de las ma$as". Es la expresión mexicana del fenómeno acaecido en 

todos los paises que han hecho una revolución y que consiste en la tran,!! 

formación de los partidos revolucionarios en burocraclas politicas. 

A diferencia de las burocracias corrientes, la mexicana no contr.9_ 

la la economia nacional, sino que se inserta en un contexto capitalis-

ta, hasta cierto punto democrático. Esta doble circunstancia y la au-

sencia do una ortodoxia ideológica explican su relativo liberali5mo e 

inestabilidad, au relativa independencia. 

La solución. El rl?gimen, hoy, intenta la reforma del PRr y dol -

·sistema, ésta no es solución verdadera. La solución de la alianza po-

pular otra voz. 

~:n su comentario nl libro de Adolfo Gilly, r.a Revoludón Interrum-

,pida, Octavio Paz explica ciertos puntos relevantes sobre la Revolu---

ción Mexicana y la actualidad y futuro. A pesar de ser un comentario 

'sobre dicho libro, me parece que aumenta y corrigj~ muchol.'I puntos, .por -
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ello, tratar~ de sintetizar lo que, a mi entender, Paz dijo sobre el 

problema. 

Desde hace años se viene una crisis hist6rica en 1-'éxico y todo in-

tento por resolverla debe comenzar por el regreso a la tradici6n carde· 

nista, aunque como punto de partida, no como fin. 

La enseñanzél del cardenism0, y su significaci6n actual reside en 

demostrar lo que puede ser una gran alianza popula_r y de las posibili-

dades hist6rico-sor.iales de un movimiento de esa índole, 

Hay que defender y adaptai: a las circunstancias actuales para que 

recobren su función social original a tre~ conjuntos de la Revolución 

Mexicana: ejido, ernpresas ptlblicas descentralizadas y los sindicatos 

.obreros. 

Se dabe "re-socializar" las conquistas del pueblo, ouc han sido 

:onfi~:cadas por la burgues1a para su provecho. 

Ahora bien la alianza popular de la que hemos hablado, debe englo-

.·ar a los trab•:Jadores 'd91 cupo (cjidatarios y otros) a los de l<:IS em~ 

res as descentralizadas y a los obreros, pero ademlís a los técn.icos, -
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trabajadores del sector terciario, estudiantes, profesores, intelectua-

les y otras capas de la clase media. 

La aparici6n de estos grupos en la vida püblica es consecuencia 

del desarrollo de los altimos 30 años. Por ello han sido los primeros 

en críticar el actual estado de las cosas y defender las aspiraciones 

populares, 1968, 

Las técn:!.cas han sido tradicionalmente en el Estado y en las orga-

nizaciones descentralizadas "los defensores de la herencia revoluciona-

ria lo mismo fronte al capitalismo nacional que ante el imperialismo" 

(26). A f!U voz la enormo masa que emigra del campo a la ciudad y que 

viven en subempleo, pueden convertirse en instrumentos ele violencia - -

reaccionaria. (Halcones y grupos paramilitares). Sin embargo puede 

· y debe insertarse en la alianza popular que Paz propone, 

Indica Paz que las condiciones qui~ favorecieron la elecciOn <Je 

Cárdenas, segGn Gilly aon1 

Tendencias i:;ocialistas e imperialistas dentro del PNF y el Estado 

(ignorado dogmáticamente por los comunistas cstali.nistas); el recrude-
cimiento de las clases obreras; la situaci6n del campo frustrado por -

~a paralización de la reforma agraria y sacudido por la violencia. -
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Paz añade ¡¡ 6stas: el vasconcelismo, que independientemente de sus 

errores y confusiones cumpli6 una funci6n pollti~a importante: "hizo 

la cr!tica moral del callismo, denunci6 la corrupción de los revolucio-

narios envejecidos y le arranc6 al r&¡imen el antifai democrático .•. 

El renacimiento cardenista se e~:plica por la <.:onjunciCln de estas cir-

cun!;tancias: la existencia de una ala izquit~rd<J dentro del PNR y el 

Gobierno; la energta social liherada por liis reformas de Obregón y del 

primer Calles, acumulada despu6s durante el ¡1c:l'l:'.odo de represi6n y aue 

h,:icia 1933 empezó ¡¡ m11nifestarse en una serie de estallidos obreros y 

campesinos, y el dengaste moral del c:illismo" (:JG~~) 

En lo referente a la situaci6n internacional de esos dlas, aofiala 

Gilly movimientos m<is o menos iiimilar()s como el populismo de !.os prime-

ros af,os de Roosvelt y los Frent1~s Popul~1res, p,·n. le da importancia -

a factores advernos como el fascismo y ~l asccneo de Hitler. 

r.a situación internacion<il ofrr,ci6 unil coyuntura f,:worable i\ - -

la política de Cárdenas debido a las quer~llas entre las grandes poten-

cias y la división del mando en dos bloques, esto dltimo "canceló au-

tomtiticrunente y por un largo periodo la posibi.lidad de movimiento!! re-

volucionarios independientes". 
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México son dos paises: uno relativaJrente desarrollado y otro "m.! 

serable y estancado". Dos tipos de desigualdades: horizontal (de re-

gión a región) y vertical (entre clase y clase en el interior de cada 

región). "En el Mé:dco moderno o en vias de modernización, el innega-

ble desarrollo económico ha recreado clases y grupos (una clase media 

y un nuevo proletariado) que no encuentran acomodo en las estructuras 

politicas existentes y que tampoco comparten, asi sea en proporción m2 

desta, las fabulosas gananci<1s de los últimos al\os. Asi pues, hay una 

contradicción entre la realidad social de estos grupos y los roonopo---

lios econ6m.icos y poli ticos que constituyen la gran burquesia y el PIU. 

Esta contradicción es el origen de los sucesos de 19G8 y el secreto de 

la popularidad del movimiento estudiantil. Enta contradicci6n, a su -

vez, está contenida en otril: la dl.sparidacl entre el México ile~arroll2_ 

do y el estancado. La conjunci6n de estas doa contradicciones es el -

.fondo de la crisis actual" ( 163) 

La soluci6n es la orqanizaci6n POlitica, algo que c~l segundo MéxJ,.. 

-.:o no puede hacer sino en estrecha alianza con las fuel:zas inconformes 

:'!el primer México. Y éste debe principiar por el"deshialo de las organ.! 

:aciones populares", esto es, la liguidaci6n do las usurpaciones buro--

?ráticas del charrismo en los :indica tos y otras asociaciones. La solu-

·i6n es la alianza popular·. 
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Esta fórmula de la alianza popular lleva consigo el carácter plu-

ral de México contempor11neo. Existe una oposici6n entre el México -

real y diverso y los monopolios econ6micos, pol!ticos e ideológicos. 

La pluralidüd es el enemigo de los monopolios políticos (P!H), económi-

cos (burguc!.lfa e imperialismo) e ideol69icos (sectarismos). 

La ali1mza popular debe tomar en cuenta la d0ble posición de los 

gobiernos mexicanos y control.ar a las nrnsas (!'P.I, CT!.\, CHC) y apoyc1rse 

en ellos ("apertura democrática"). Esta contradicci6n es una de las 

condiciones de posibilidad del renacimiento de las fuerzas populares. 

Por otro lado, hay que considerar las contradicciones del Estado 

r:lcxicanc, ccndicicnc~ inhcr:.:ntcf! a su naturaleza. ºHay un r:u;go que 

distingue al gobierno mexicano y a todos los dem~s gobiernos burguc3es: 

el Partido". 

Entre una explicaci6n general de las peculiaridades del Estado 

~exicano~ se encuentra la aparición internacional, en el siglo XX, del 

Estado burocrático. "El Partido es una burocracia de especialistas 

en la organización y en la manipulación de las ·masan". Su i.nfluenc.ia 

es vertical (ejido, sindicato, ::iunicipio) y hori:1:ontal (todo el pal'.s). 

Paz indica que el partido es el órgano de control de l~s masas pero 

aol.amente hasta hace .1lgunos años su órgano de expresi.6n. 
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Hoy, la crisis radica precisamente en que ha dejado de represen-

tar a las masas por completo. 

Ahora bien, el nacimiento de las burocracias políticas en este 

siglo es el resultado de revoluciones en países insuf icicntcmente desa-

rrollados. 

El Partido, en el sentido espcc.inl que ha adcruit·ido t~sta palabra 

en el siglo XX, es consecuencia de dos omisiones históricas: una in-

ternacional: la ausencia de revoluci6n proletaria en los paf.ses desa-

rrollados; otra nacional: la ausencia o debilidad de una burguesía na-

tiva cnpaz de la induHtrializaci6n y modeniizaci6n del pafs. Así, la 

· burocraciil política ~ie convierte en aliada y riv•ll , simulttineamente, 

de la burguesía, pero sin confu11di.rnc con ella cnteral'.lcntc al igual que 

el Estado y el Partido dependen d0 lai.1 masas, y a su vez las dominan, 

Respecto~ la burocracia política mexicana(c6mo considera Paz a 

la btJ.rocracia, será anal.i;~ado en el .incisc) relativo al social ismol, in-

dica que es evidente que no os un<t cl<rse, tampoco c¡istn, es "una t~nti

'aad social relativamente independiente y que pmwc rasqos t'inicos, dis-

tintivos" ( 164) Se caracteriza básicamente por el con trol do lns orga-· 

~izaciones populares desde los niveles mis bajos hasta los mis altos, 
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no por la propiedad de los medios de producción ni por la condición --

asalariada. 

Su cohesión social está a prueba de cambios de rumbo, el Partido 

ha cambiado de dirección ideológica, al menos tres veces. (PNR, PRN, 

PRL)Sin que se haya quebranta6o la disciplina ni hayan surgido crisis 

graves. El origen de los grupas que forman el partido no ha cambiado 

desde su fundación: la pequeña bur~1uesia i'• en menor proporción, l.a 

aristocracia obrera y campesina. 

El Partido vive en Jm::Jtable equl.librio entre la burguesía y las -

·masas, con la primera estlln ~iu s intr!r(!ses, co:i lm <iegundaa su posibil! 

dad de .supervivencia; por ello no. se conf\tnde ni con unas ni con otras. 

Ahora bien, si esto sucedo es importante saber como es: el Estado se 

apoya en las masas ~~.Q_Jr~ a la burqucsia y el imperialismo¡ -

las controla para convivir o pactar con ellos. Ese es el dilema del -

Estado y del Pilrt.:i,do, pero el de la burguesía oa gobernar con el Esta-

do y el PRI o sin ellos: Ccon el ejército, grupos paramilitarer.;} así. --

las alternativas reales son: reforma democrática y social o violencia 

reaccionaia. Alianza POpu l_ar indcpendientg o vioi.encia autoi·i ta da. 

Por otro lado es imprescindible buscar modelos de desarrollo pro~ 

>io. 
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En otro de sus textos -Posdata- después de un an5lisis del Parti-

do en el poder al través de la ~poca y sus tres denominaciones, Octa-

vio Paz indica, que el Pri tiene tanto virtudes como defectos. Entre 

estos Gltimos, si bien preservó la paz, la estabilidad y la continui-

dad de la acción gubernamental, impidió el an5lisis y la crítica de esa 

acción (su teoc[H), y sobre todo protegi6 la irresponsabilidad y vena-

lidad de sus funcionarios. En el presente, no hey rn4s dictadura que 

la del PRI y el m¡;yor pel.igro de anarquíll e~; el que provee,, la prol·::in-

gaci6n de su monopolio político. 

Entre sus virtudes destacan, su inc.!ependcncict del poder militL~r; 

el principio de separaci6n del cuerpn militar y del cuerpo político, 

algo que no ha logrado, todavía, casi ninguno de los pa!ses de Nnórica 

Latina. 

P..especto .:il futuro, Paz se autocuesU011a irnbre la [)Ofl.ibilidlld de 

conservación de esa independencia. Se responde aue lo considera impro-

bable, •a medida que la ~risia polltica se encone, al PRI dcoenderá -

rniís y más de la fuerza físi.ca de las armas". 

Para Paz, los intelectuales, la izquierda oficial y el sector t6c-

:.n1co, han intentado demostrar que es posible el enfrentamiento contra 

la iniciativa privada, por parte del gobierno y del PRI. El 2 de octu-
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bre disipó esas esperanzas. 

El PRI, para enfrentarse a los banqueros y financieros, necesita-

ría recobrar su ascendencia entre las clases populares y para ello, de-

bería transformarse y cemocratil:arse, "algo c¡ue no puede ni quiere :1a-

cer 11 
.. 

Por otra parte, cor.io el Partido es inc'.lpaz de ilbsorber a los des-

contentos, cada vez mác numerosos, el sector !Jri vado tenderá a deshacer-

se del PRI¡ aquí es donde reaparece la alternativa ~ue planteó el mo-

vimiento estudiant.il: democrati::uci6n o dictadura, "donde termili<1 to-

do anllisie de la presente situación mexicana•. 

81 desarrollo económico de M6xíco ha sitlo notable, no i\<;f el ?.o-

cial. El defecto principal de la industri~lizaci6n es la debilidad 

del mercado interno. As! pues, la ;1oluci6n es que el gobierno amplíe 

el mercado actual, fortifique el poder ad~uisitivo del pueblo, y para 

ello l)S necesaria una pol.!'.tica de reforma sociül (como r<:.>stableci.miento 

de libertades sindicales en el interior de las agrupaciones o~rcras 

hoy domidadas por una burocracia aco~odaticia) • Sin una política so-

.cial de integración de la poblaci6n margín<ll y sin libertad real de 

·negociaci6n de los trabuj adores, el desarn.' 1 lo de México se i.n terrumpi-

rá. Es necesaria la justicia y el deearrollo sncial para que el cco-

~ómico continde. 
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Como en algunos art!culos ha sintetizado, Paz manifiesta la exis-

tencia de dos Méxicos: l'.ll desarrollado y el subdesarrollado, proponien-

do el dilema de qui~n absorberá a quién. 

Lo imprescind.ible es la rofor;:1a democrática al r6gimen y para 

ello es igualmente ilílprescindible la crítica; mediante ella podrán 

plantearse y resolverse los graves problemas que M6xico afronta. 

Dice Paz, que haciendo una revisión leal de lo que ha ocurrido, 

observamos qua los modelos existentes del este o del oeste conducen al 

desastre "¿C6mo no retroceder. 'l buscar ~-modelo de desarrollo?" 

es una tarea urgente que requiero la ciencia y la imaginaci6n, honesti-

dad y sensibilidad. Lo m!nimo que debemos conseguir antes de intentar-

lo, es ese ámbito libre que e::; el ei;pnc.io n<1turül donde se despliegue 

lo mismo la imaginac.i6n que el pensamiento crítico. 

Habrá en México grandf:!s batallas poll'.ticas, lo que es necesario 

averiguar es si ser.!in pablic;Js o clandestinas, pacf.fic.is o violentas. 

·Solamente al régimen tiene el privilegio y responsabilidad de cnnt~s

tar a ello. 
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,\1 hablar de los semidesocupados, obreros y campesinos, P<iz indica 

que son una fuerza real. Los obreros no escuchan con atención a los --

jóvenes radicales, pero quizá si al proceso de de~ocratización. "Estoy 

convencido de que uno de los puntos vulnerables del régimen está p1:eci-

samente en las orqanizaciones obn?ras". Las aspiraciones de obreros y 

clase media coinciden en es a coyuntura, ambas reclaman m,1yor pa rt i. cipa-

ci6n polltica y una efectiva nutonomla. Es necesario la democracia in-

terna en los sindicatos. 

Asi pues, las conclusiones da Paz, al respecto, son: 

1) La cr.i.sis de México es una consecuencia del cambio en estrl1ctu-

ra oocial y de la aparición de nuevas clases. Crisis del México dosa--

rrollado (dos M6xicos) . 

2) So.lamente una revolución dcrn::-crática permitirá que ee planteen 

los gnwes problem¡w del pais, sobre todo la inteqraci6n del Mex.ic" !lllJ:! 

desar::ollado o marginal y que !le ."idoptc una política realmente nacio--

n3i, en el interior como en al exterior. 

J) Si el regimen impidiese la solución demccrática, el ~asultado -

se,ría una situación de inmovilid<1d forzadn que t!'aor1a como consecuen--

:ia la oxplosi6n y el El.212 dt~ la. anarquia a la di.ct.adur¡¡, 
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Ahora bien, la Historia Moderna demuestra que hay dos clase<¡ de 

revoluciones: aquellas que son consacuuncia del desarrollo (hist6rico, 

económico, social y cultural), por cjomplo la Revoluci6n Prancesa, y 

las que estallan a cauna del desarrollo insuficiente (OOtavio Paz du-

da de s.i a éstas S(: les debe llumar Rüvnluc.ión}. 

Todas las ruvolucionua Jel segundo tipo degeneran on reg!mene9 

burocrlticos, son m5s o menos p~ternali.ota~ y opresoras. T~las atien-

den al desarrollo y para logr~rlo sacriflcan objetivos ~octales y po-

11'. tices. 

La nur:~va forma que pr<)pone: dt~b<! ~~1.~r rel\lJHf7Htt~ ofi.:ctiva d<.1 12ontrol 

dcmocrátJ.co y po¡;.ulat·, tanto tfo po<fr,r polftico v (:C'<:m6micn, comc:- de. 

lo~ rnedios de inform0cil'.ln y educación. l'n11 ~5!~1.!;~düd. t'.}.~!E.0.}; sin 1;rnyo-

rías ni minorla3: 

al menos, todos !.lomon ré::;ponsilhlc~;". SQbre todo y aríte tado :::e dc•bc 

concebir modelos de desarrollo viables y menos inhumanos que les actua-

les. Esta <~S la taren de nuestro ~iempo. El va}or r-i1HH'(~1110 r>s el pre-

sente no el futuro. 
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b) Socialismo 

El Marxismo nos ha enseñado que la sociedad moderna se define 

por la contradicci6n entre capital y trabajo, burgueses y proletarios. 

Sin negar la contradicción de la sociedad, Fran9ois Perroux la 

divide en señores y servidores de las máquinas. Los primeros no siem-

pre son propietarios sino adr:li.ni.s tr¡¡dores, técnicos, gerentes y ex- -

pertas. Esta clasificación ofrece la ventaja de ~englobar formas de 

explotación no-capi t:11lis ta que Marx no hab!a previsto, tale!; enrio la 

del rlígi.men soviético" (165). Jl."f se da, poi- funcicncs, l.a divisi6n; 

no por clases. La concepci6n del proletariado como clase uni~ersal es 

central en el ll'arxisrno; sin C!i•J cl..J!H: un.i.•;er~;al no lrny rcvoluci6n imm-

dial, ni sociedad a0ciali1ta internacional. Esta idea ha sido auabran-

tada de dos form<is por los :v.ired('ros <lü ~!nrx. "La primera recti!'ica-

ci6n surg.ió en Yugoslavia ~· ahoLl Sl! ha convertido en doctrina CiHJ:i. 

oficial de todos los comunistall. Con8iste 1~n afirmar que c.'ld·'l nación 

debe 11.<•gar al socia Usmo por su p1·opio camino y por sus propic-s me-

dios' ( 166) 

Marx habla indicado que ol internacionalismo proletario no era 

·una idea filos6fica sino la connccucncia de una realidad social: ca-

to es, la relación entre el obrero y los medios de producción. Marx 

esperaba la destrucción de 111s front:eras: se ha fortalccid(i ,,1 nacio-
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nalismo. La segunda modificación "no consiste en supeditar el inter-

nacionalismo proletario al nacionalismo sino en extender ese interna-

cionalismo a otras plazas. E!! la tesis de los chinos; la lucha del 

campo contra la ciudad es la estrategia mundial de la rt:'!Voluci6n, la 

forma en que se manifiesta la lucha de e la~;es en la segund¡1 mitad de 

nuestro siglo" (167) 

Marx pensaba que la cli\SG obrera ser!il, una vez en el poder., la 

que disolverla la oposición entre campo y ciudad. Mao pootula ~o con-

trario. Mi1rx no conceb!a el comuni.smo partiemfo d(d. cámpo, como lo 

explica ampl.iumontc en su ~<?2ª ld~~.!.!.· 

Oct.~vJo Paz explica el pc.roué del prc)lf'tari<1do como indispensable 

y no de las otras clases, de ln si.guic:1ta ~ariera: '1 La relación de ca-

da clase con l.:i indu~tria, C!l decir, con la f.or1110 rnf1n ilcah,;da y perfec-

ta del siate.11a de producción de nt?Cr·:tra i'.ipoc<:, d1:f ine t>U funci6n hit1t6-

rica. La del campesino es pasiva: sufra la acción de ln máquina co-

mo consumidora da materia primíl y de productos naturalas y de ahí que 

su neg~tividad sea inoperante. Atildo a la ti•~rra, c:.•l Jahr.'!dor pnede 

rebelarse, pero ~u rebelión es local o, a lo sumo nacional. Sin 1.:1 

universalidad es l<i in<lustria la rel,1ci611 de la burgues:í:..:i con éstn es 

contradictori.a: 1,1 industr1i'.i es internac.ional y la burguesí¡1 nacional r 

la primera es social y la segunda privada. El proletariado resuelv• 

esta contrad.icc.i.6n porque, como la industria, en int.:H"T\\tCional y, cono 
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ella socializa los productos" (168) 

Por otro lado, es claro que el proletariado no ha desempeñado 

la funci6n revolucionaria internacional que Marx le asign6. Sin embar-

go tod<1 la tcorl'.a marxista gira en torno a esa idea y por ello sus he-

rederos no la han puesto en duda. Para Lenin el eje era, por supuesto, 

la clase obrera y para la revolución era necesaria una crísis del ca-

pitalismo. 

Explica Octavin Paz en su art[culo "Revisi6n y Profanación" in-

sortado en la tercera parte de Corriente Altern~ varios puntos de vis-

ta concretos sobre el socialismo. Exnpi.ez:1 por indicar c¡ue los hombres 

en Occidente, dentro de los pa{see desarrollados, consumen cada vea 

n1ás pero trunbi¡;n renuncia a sus deseos tntimos. Es por ello que la re·· 

beli6n juvení.l se opcm•~ a tal sociedad y lucha por la vida c1)ncreta i.n-

mediata por ello es tLimb16n una rcbelí6n contra la idea de rovoluci6n. 

"En lm; r1aciones del Este Europeo la rcbeli6n contra la ortodoxia re-

voluci.onaria asume nos forrn.1oi: la rc 1.rí,;i.611 y la pt·nf.:rnaci.6n. La pr.í-

mera predonina en Yugoslavia, Polonia, !~ngrfa v C~ecoslovaquia, os 

idecir, ah1 donde lo penüte las condiciones objetivas, la ·tradici6n 

hist6rica y la relativa liberalidad de los regímenes• ~169) Es una 

•verdadera resurrecci6n del espfritu crí~1co destinada a renovar el -
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pensamiento revolucionario.· Por su parte la prot'anaci6n se manifiesta 

especialemnte en el arte: poemas, novelas, sátiras, memorias. 

Asl'. se acaban los "paraísos". La civilizaci6n industrial', capita-

lista o comunist¡¡ ha logrado la unanimidad de la rcprobaci6n. Sobre-

sale un rasgo importante: en los países europeas, orientales y occi-

dentales, la crítica es intelectual, filosófica o pcll'.tica; en Rusia no 

es ideológica; es una reacción contra :a abstcacci6n de las i<leologl'.as. 

Lo que ae pone en duda no son los principios que rigen a los dos tipos 

<le sociedades, sino la realidad en que se han convertido esos princi-

pios. 

La profanación se expresa también como indiferencia. En La Unión 

Soviética los cursos nn las universidades, sobre natarialismo tlial~c

tico, se les ve como en M6x.i.co los cursos de civís1no o catecismo. En 

los países socialistas de Europa el marxismo ya no es la "verdad reve-

lada sino la creencia hcred<itla". 

~~ En China es distinto. Ahí l.a rebcl16n se expresa como vuelta 

a los oriqenes del comunismo. 

La Revolución Cultural ("marbete mágico", la llama) tiene por ob-

jeto ro:nper el monopolio de poder de la bui:-ocri1cia del Partido comunis-
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ta, La rebeli6n de los Guardias Rojos es un intento de devolver al r6-

gimen su ~aráctP.r popular y revolucionario. El movimiento aparece -

como un retorno a Rosa Luxemburgo y a su doctrina ele la "espontanei - -

dad revolucionaria de las masas". Esto no se menciona y la razón es ob-

via: esta teoría es claramente ant1leninista. En su tiempo ~ue la 

cr!tica más lGcida y pcofftica de los peligros de la concepción de -

Lenin sobre el partido commn.i<>ta como una asocuci6n cerrada de prof,"-

sionales de la revoluci6h. 

Por otra parte, sin una organizaci6n centralizada y sin una buro-

cracia podcrcrn11 no es muy claro c6mo se podT."/i 1 lcvar a c<:1b0 la indus-

trializaci6n e~ China. "El desarrollo induAtrial exige lo que se lln-

na la 'acur;;ulaci6n de capiti.ll'. La ,1cumu~ac.i6n puede ser privadil o 

estatal, capitalista o socialista. En el prDnor caso, exige una aco-

nom!a de mercado, esto es, de lucro¡ en el segundo, una administración 

que 'retire' a los produr.:H;rcs, <:Jbreros y c.mpcni nos, una parte del va-

lor de su trabajo para crear el capital estatal o colectivo. ~sí pues, 

la lucha contra la burocracia c:omunist,'.\ no tendrá por resultado sino 

fortalecer a otro 9rupo, probablern•~nte el ej~rcíto. La funci6n ch: los 

¡militares, o de cualquier otro sector, no será distinta a la de la bu-

rocracia sovi6tica. La experiencia de rhina confirma la de Rusia: el 

verdadero socialisr.io es una consecuenci.a de la abanclancia y no \ln m/!.-

todo para crearla. Por h~ me.nos en este punto Mnrx tenía raz.6n: la 
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sociedad igualitaria se funda en e 1 desarrollo y toda economía de es-

casez engendra opresión y regi~entaci6nya sea capitalista o burocrá-

tica" (170) 

Refi.ri6ndose, por otra parte, il la importancia de la capitaliza-

ción para países subdcirnrr.ollados, Paz ;l.ndica que el ahorro es indis-

pensable, d1abi<lo a que la actunu lac i6n de capital en la condición del 

desarrollo. Los préstamo:; e:<ter101:es ap¡¡rte de ser "hipotecas ruino-

sas" no ptie<!en subotitu.ir al ahorro interno, Sin embar·go, li! acumula-

cí6n de capital no J.!!P.l l.cu que lo:; productores y trabajadores sean ex-

plotados, la t€cnica ino<ler.nu limita la crueldad. l\l mismo tiempo, 

la flXistencia de un sindicali5mo libre puede impedir, en parto, como 

en occidente, los excesos de los ('ioprenario:'; priv<tclos y el est.:;do. 

Stalinismo: Tres factores lo distinguen por sohre otros: 

l. La burocracia y otrRs capas supcrioroo, al cj6rcito, las tlc:-

nicas, los intelectuales encargados de la direcci6n do la industria-

lizaci6n y beneficiarios de grandes privilegios durante la •acumula-

ción primitiVil del capital". 

2. El r~gimon policiaco on que degeneró el sistema do partido in-

ventado por Lenin (fue concebido como agruµaci6n de! profesionales <le 

· la revoluci6n y no como cuerpo de administradores) , 

3. Los cr!menes personales de Stalin y sus allegados. 
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El primero es una ''aondici6n sine quanon en una econom:l'.a que no 

sea de mercadon. Los dos dltimos no son esenciales para el desarrollo. 

Así como el sindicaHsmo establece un,:, balanza entre empresarios 

y proletarios en los pa!ses de economía privada, en los pétl'.s~s socü1-

l is tas, como lo dcmue~; tra Yugoslavia, los consejos obre.ros pueden rea-

lizar la misma funci6n. La infl~cncla del estado no desaparece, se 

reduce a las funciones de or icntación con trol y v ig ilunc ia, 109ranc10 

una "saludable separación" entre •:•c0nomía y pal ft ica. 

Al indicar que la razón es la parte central de la vida humana y 

que se volvió ~t:.i.~'! porque fue movimiento, principio cl!mbiante, ,;r;ccn-

dente y también !!:_bert.a.ri..:i, ya que fue el ir.strument1;:i de' les hdimbres 

para cambiar 111 ::undo ·¡ il ello5 rriismos, ·~xplica Paz, que (:1 Marxismo 

combina el prestigí.o de~ la ciencia con el de la moral y, a la vez, es 

un pensamiento total (como la relig~6n y filosofías del pasndo). "Si 

la hi5toria es la marcha convergente de sociedad y raz6n. la acci6n 

revcluciqnaria consistirá en suprl~~r, cada vez en niveles 1más olova-

. dos, las contradicciones entre una y otr n} ( 171} 

A medida que el proceso revolucionario se cumple, desaparecen 

. las clas~s y las na<::iones, la socieJad civí.l y lJ. econ6mica se funden, 
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el estado y SL1S gendarmes desaparecen; el sistema ccon6mico se vuel-

ve p1enaménte social, esto es, racional y universal. 

Por otro lado, las contradicciones que aparecieron antes de que 

terminara el proceso revolucionario de nuestra fpoca son variadas: 

el proletariado sigui6 presa del reformismo y del nacionalismo; no hu-

bo revoluciones en los países desarrollauos; el nazismo triunf6 en 

Alemania y c'l estalinismo <.!n Rusia ; l!n el •rcrcer Mundo, los protaqonis-

tas centrales de la revuelta son, hoy, los campesinos, la pequefia bur-

gues!a y,los intelectuales. Por ello se intenta "enterrar"al mnrxismo, 

pero esto es muy dificil. Es la"porci6n mis lGcida y generosa dnl pen-

samiento moderno". 1>dcr:1.1s es ''nuestro" y es lo ú.nico que tenemos. Su 

limitación, sin embargo, no reside dnicamcnte an que no sea aplicable 

.· .. A¡ 

a todas las sociedades, sino que no hn podido decirnos cudl cG el sen-

tido general del moviminnto de la hlstorin. Ha descrito la c6lul0 so-

cial y revelado su estructura interna, paro no ha sido capaz de prever 

la dirucci6n general de la 9ociedad. sus pretena1oncs en asto son in-

fundadas, "exhorhi..tanti:?s". H;1y e:<actl'.tud en sus <m:ll.lsis, pero no re-

velan el sentido d(: los ca;nb:to~; h int6ricos. 

"El marxismo, justamente por ser la forma más p<:!rfecta y acab:icla 

del pen!lamiento correspondiente a la ápoca del tiempo rect ilfneo, re-
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vela que ese tiempo no es todos los tiempos" (172) Hegel decía que 

nuestro tiempo es la conciencia de la escísi6n. 'El marxismo fiel al 

Hcgelismo, ha sido un intento de unir lo separado. ''Pensamiento in-

clinado sobre la sociedad, descubri6 que su c~luda es un organismo 

complejo, compuesto por un tejido de r-elaciones determinadas por el 

proceao social ele producción r;con6mica; revcl6 asimismo la interCle-

pendencia en tr!! los intereses y los ideas; rr:-r ".'l timo, mostró c¡1:e las 

sociedade::; no son ar:: a lq ama!:l inf orrnes si no con juntos de fuerz;1s incon-

acicntea y semiconscientes (Econom[a, sup0rcstructuta e ideologlas en 

pr.;r¡ietun interpretación} que obr·dcc:er. a ciertas loycs indepemlicntes 

de nuestra voluntad" (173) 

Marx fundó 1'1 ciencia de ).,1 r0laciorrn:. socialc<J, nfi.rr.1a11do que 

las leyes naturales Ca la econornla no son naturales sino sociales, 

esto es, cr(:aci6n <lel hombr(!. Sin emharqo, iqnor6 la rnorrolo9L1 •\e 

las sociedades r las civilizaciones. Aquello que las nepara y una, 

por encima de los sistemas de produccJón económica. 

La•eupercstructura, lejos de ~er reflejo de los eist0na9 de pro-

. ducci6n, üs su ei.:presi6n sinh6!.i<7•'. t:l :"lar:üo;no es una i.Jeolog!a. 

Es uno de los agentes de los cam~ics l1ist6ric~s de nueAtrn siqlo, pa-

ro su explicaci6n üc(•rca de tales c.:i.rn.b:ic~s o~ insuficiente! y ''sobre -

, todo, sus previsiones acerca de su sentido y dirección hil.n rosultado 

falsas" {174) 



-369-
Antes de ser ideología en su principio, fue pensamie~to crítico 

y en ello reside su actualidad y su fecundidad futura. La cr!tca del 

marxismo como ideología es la condición necesaria para el resurgimien-

to del pensamiento de Marx y del pensamiento revolucionario. Si su 

esencia es la critica, su revisión debe venir de la autocrítica. 

Rebeli6n. Pasa de la negación a la conciencia. Se convierte en crí-

tica del orden existente y en proyecto de orden universal, justo y -

racional. A la critica sucede la acción: la empresa revolucionaria 

exige la invcncl6n de una t6cnica y de una moral. La técnica concibe 

la violencia como un iru;tn:mcntn y el poder como una "palanca", trans-

for.nando as! las relaciones humanas en objetos físicos. La violencia 

ceaccionaria es pasionttl (castigo, humilL1ci6n, venganza). La revolu-

cionaria es racional y "geométrica", es un.:i 0S.~~ctt, por ello necesita 

una moral nueva. Los finas y modios dccfa Trotski, no son buenos ni 

malos, son o no uon revolucionarios. Unoa y otros corresponden a si-

tuaciones hist6ric<rn detenlinad<:ls. J.os medios son fines y éstos aque-

llos; lo que cuenta es el contexto hist6rico: la lucha de clases. 

"Ante el carlicter opaco y a veces monstruoso de 111 nueva realidad, 

dos caminos se abren al nuevo rcvolucionm::í.Cl: la rebeli6n o al po,ler, 

el patíbulo o la administt·ac16n. El revolucirnílrio termina nor donde 

empezó: se somete o se rebelu. Escoja una u otra soluci6n, deja de 'il~r 

revolucionario" ( 175) Es i.mportante aclarar. <1.:1n (rn 1!1aFH' medida \?Stos 

conceptos, puas sólo así se comprcnd0 en su m3gnitud y dentro del con-

texto debido, el pen~wmic:1to dt> Paz. Al lHibLu: dt!l fin dc-1 U.empo rec-

til:íneo, manifiesta Paz que l!ste pul!1.1e conce!JirJrn de dos formas: es la 

1 primera qut~ dicho tiempo podría tentin.:1rse (!'i'.'r ejemplo !'necH<mte la 



-370-

banba at6mica); es la segunda -que- es la que él prefiere- la llfir111a-

ci6n "que la historia moderna ha cambiado do orientación y que asisti-

mos a una verd.:idera revuelta de los tier~pos. "Decir que el tiP-mpo rec-

til!neo se acaba no es una herej!a intelectual ni delata una culpable 

nostalgia por el mito y sus ciclos fatales y sang~ientos. El tiempo 

cambia de forma y con él nuestra ambición del mundo, nuesti:as concepcio-

nes intelectuales, el arte y la pol!tica• (176) 

Lar. sociedades indu5trialcs gozan de una prosperidad jam.!!s alcan-

zada en el pasado, Se mueven con rapidez pero sin direcci6n del movi-

mi<:lnto y sí.n sentido. En los Clltimos años se ha dado el tfosmC>ronarn.l.en-

to de las pretensiones universalistas de la Uni6n Sovidtica. 

Ahora bien, Ortega i' Gassct; mencionilb11 "el oc;iso de las revolucio-

nes", partiendo de cst.a pnaici6n Octavio Paz man:! f iest.1 que nunca antes 

se haL!a tenido tantas revoluciones y que ninguna de eons~ se ajusta a 

la concepcHin occitlc;:tal ª'" ló que 1~s una revoluci6n. En su libro ~

junciones .Y...Q.!..S'~ncii!~ tndica c¡ut! L1 id''ª de .rC'voluc16n, de acuerdo 

:on la connotaci6n de la palabra, tal como ha sido definida por el pen-

1amiento moderno, estti en crtsis, ya que su fundamento ta.mbién lo estti: 

.a concepci6n lineal del tiempo y de la h.iutori.:i. F.sta !lltimA idea es 

!Sencial en la obra y el pensamiento de Paz; sin olla es imposible com-

·render cu11lquier. af1rmaci6n suya o ::<irte de s1.1 te('>r!a. La idea .lineal 

e pasado-presente-futuro, en 111 c:.ia l :;e daba importanci~ \' i tal al futu-

o, por ello es un orror considarar a las ngitaclone1 sociales contem-

;)ráne,1s corno "expresiones del (supuesc,~J proceso ren,1.uc.íL>narit:i en 

Je ,;o ha hnclw consistir 111 his'toria". 
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Ninguna revolución (insiste), hn ocurrido en el lugar¡ ni por 

los protagonistas que debieron llev;;1rla a caho, "otros lugares, otras 

clases y fuerzas sociales, otros resultados". E:so demuestra la concep-

ción del futuro como regi<lor. del destino. 

La revolución debla ser la contradicción entre las fuerzas de 

producción creadas por el capitalismo y el sistema de propiedad capi-

talista: la razón contra la sinrazón. Asi, el socialismo sería el -

resultado del desarrollo econ6mico de la era industrial, pero las r~

vuel tas modernas no han nido consccuencin del dNJarrollo económico - -

sino, precisamente, de la ausencia del desarrollo. 

Rusia aalt6 de "un incipiente cap.ital:!.smo industrial 111 sistema 

de propiedad entutal. Al suprimir la etapa de ln lJ.hre concurrencia, 

se evi t6 el desempleo, los monopolios y otras calamidades d'~ l c11p.i.ta-

lismo. Al mismo tiempo, se pa~6 por al.t<.1, lítoralmente, L:i C<'•ntrap<tr-

t.ída poHt.tca y social del c<1pit,il.ismo: el sinJicali.smo l .ibre>_, y la de .. :· 

mocr11cia. Ahoi:-a hien, sino fue una con~ecuenci.ll del dcn.1rrollo, el so~ 

cialünno hn sido un m!'.itodo para i.mptilimrlo. Por tanto, no ha tcnülo 

mfü; remedio que aceptar la ley f~rrea del dcrrnrrollo: el lthorro, la 

acumulac16n del cnpi tal ( llMwda, p1'.dicamente: ac1unulaci6n 'del capital 

socialista'). 'l'oda acumulaci6n entraña e.xpropiac.il'm ,de la pl11svalfa -

y e:xplotaci6n de los trabajadores; la diforencia entre 111 1.1cmnulaci6n 

capital is ta y la 'socL1lis t¡¡' ha sido gue, en el primer c<rno los ob:i;ero:; 

pudieron asociat·sc: y clefcn<lerso •m tanlo que en el nequndo, por la au-

sencia de instituo::iones dcmccráticas, fueron (y son) explotados con to~ 

:la libertad por sus 're:prcsentnnt(!s' • " ( 177) 
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El socialismo ha dejado de ser sin6nimo de justicia, ha per-

dido su utilidad filoEOfica y su moral. Para Paz las revueltas -

y rebeliones del siglo veinte han demostrado que la historia es -

plural y que es irreductible a la noci6n de lucho. de clases y a -

la succsi6n lineal de civilizaciones. La pluralidad de protago-

nistas demuestra (JUe la trama de la h.i.storia tambi6n es ?lural.-

Pluralidad de tiempos y personajes, ocaso del futuro 

Habfamos r.ienci.onado lo que ha ocurrido en la segunda mitad 

del siglo veinte: la r.evu¡¡,lta de los pueblos subdesarrollado¡¡ -

y la .rebeli.6n juvenil en los pa11;er.o de,;,1r.rollados. ,.llora bien, 

la prirnera niega las previsiones dnl pensamiento revolucionario 

sobre la 16gica de la historia y sobre el sujeto histórico univor-

s<il de nuestro tiempo: el proletariado. La ,~cgu1:.da dcntrona la 

primac1'.a del futuro. La univr:.~~alidad de la rebelión juven.i}__s.:!....:. 

el verdadero signo de los ti cm~, la seii<il del crul\bio de tiempo. 

Ln crisis del marxismo y a la voz, la crisis de la ideo-

logl'.a del .capital.ismo liberal son otras pruebaR del fin del tie.m-

po 1.ineal. 
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Respecto a los obreros indica Paz, que en todos los casos y en t.9_ 

dos los paises no han participado en el movimiento, excepto como alia-

dos momentáneos. Indiferencia dificilmente explicable, solvo si toma-

mos en cuenta una de dos hipótesis: que la clase obrera no es revolu-

cionaria: o la revuelta juvenil no se inscribe dentro del marco clási-

co de la lucha de clases. Estas dos hipótesis son la misma. Si la --

clase obrera (ya) no es rcvoluciona!:ia y los conflictou y luchas so---

cialcs lejos de atenuarse se agudizan: ui estas luchas no coinciden con 

crisis eccn6micas sino con periodos de abundancia, si no hn aparecid~ 

una nueva clase social, mundial y explotada que subutituya al proleta-

riado en su misión revolucionario, esto c¡uie1:ce decir que 1.1 "teoría' 

de la luch<i de clasu; r.o puedr: dar cuenta de los fonómenos contempo--

ráneos". No es f11lna, aino i.?HlUfici•.:mte, y por lo t;into deben buscar 

otro principio, otr~ explicación. 

Para Paz, es que e!Jte t.i.empo se acaba y entt:amos a otro~ ni li--

neal, ni cíc:liclo, ni historia, ni mito, fil.~ y ~~· 

1\l hablr1r del obrero y su individualid;1d, rPprocha y critica al 

sistema capitalinta, porqua lo denpoj a de s1i naturaleza hnmann debido 

a que todo se reduce a su fuerza de tr;:ibajo transformándolo por ese 

hecho en objeto. r.o mismo dice al referirse a las técnicas, donde el 
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gobierno seria el "gobierno de los instrumentos". Los regímenes tota-

litarios, mediante la fuerza o la propaganda, han generalizado tambiér. 

esa diferenciación. 

"En cierto sentido se trata de una transposición a la esfe~a s~

cial y politica de los sistemas econ6micos del capitalismo. La pro--

ducción en masa se logra a través de la confección de piezas sueltas 

que luego se unen en talleres especiales. La propaganda y la acción 

política totalitaria -asi como el temor y la represión- obedecen al 

mismo sistema. La propaganda difunde ve~dades incompletas, en eerie 

y por piezas sueltas. Mis tarde esos fragmentos se organizan y se -

convierter. en tNirias políticas, venfade!l absolutas para las masas". 

(176). 

Refh·iénctose a la dernocr:1cia y nacionalismo en los paises d€:l 

·.este europeo la lucha j uve ni l pres en ta como caracter f s ticas que en -

occidente no existen: "Nacionalismo frente a la dominación y la in-

gerencia sovi6tica en ases países: democracia frente a lao burocra--

cias comu~i~tas incrustadas en la vld~ polfcica y económica", y al 

.hablar de China indica que "no se puede sacr. i fic.n el pensamiento -

critico en l~s aras del desarrollo económico acelerado, la idea re--

~olucionaria, el prestigio y la infalibilidad de un jefe o eualquier 

)tro espejismo análogo". 
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Oespuls de hacer un reselmen del último texto teórico de Trotski: 

(La Unión Sovi~tica en la guerra, 1939) Paz aclara oue consideraba crue 

la burocracia no era una clase, ya que su dominación no se fundaba en 

la propiedad de los medios de producción, m~s bien, era una casta. 

De cualquier forma Paz piensa que la supervivencia de la burocra-

cia soviltica y su proliferación en muchos otros pafses revela que no 

es una enfermedad pnsajcra del estado nacida de la revoluci!'m. 

Diffcil es saber si es casta o clase. No posee los medios de 

producción y por lo tanto no puede perpetu,~rse como las ot r-as clases 

de la historia, a travl!s de lti hiutoria, Sin embargo, al dominar to-

talmente al c5tado posee los medios de producción sin necesidad de -

"certificado de propiedad" y oe perpetúa, no por herencia, sino por -

la educaci6n y otros r.icdioG que colocan 11 BUS hijos en el c1'.rculo in-

terno de los grupos dominant<e!;. Süa casta o clase, la burocracia po-

see una:not~blc cohesi6n quo la distingue de los otros grupos de la so-

ciedad. 

Dif~rer.cia <!litre hurocn1cia y tccno.-:racia. 

La burocracia sovi~tica fue el resultado de una rnvoluci6n en un 

pa1s insuf icientemcnte dcsar:r.oJ lado y ct•rcado de enemigos. !,as tC!cno-

craci<is son la expresión de un cap.italismo avan?:ado. L<)S tecn6cri.ltas 

:ontrolan las grandes corporaciones y capturan al estado capitalista". 

(va de la econom1a y la t.écnica a la política): la!~ burocracias conti:-o-
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lan al estado y desde ahí dominan la vida econ6mica (va de la pol1ti-

ca a la t6cnica y a la economía) . 

c) Socialismo Cubano 

En una entrevista hecha por Excelsior a Octavio Paz y aparecida 

el 16 de agosto de 1972 bajo el título "Octavio Paz: Pol!tica, Litera-

tura y Moral", P.Jz ahond;i en var íos puntos esenciales de sus concepcio-

nes y afiade unos mAs. 

Rcvoluci6n Cubana. A.'ltes ha explicado que "politizaci6n no es un 

sinónimo de pens;1micnto crítico". 

La Hcvoluci6n Cubana fue m:laradi.l por los escritoren latinoameri-

canos y despu~s critlca(fo con la misma irreflexibilidad. El entusias-

mo qu~ dcspcrt6 f11c! lC•J1timo, no lo fue la ;;,usencia de lucidez y espí-

ritu crítico. 

Respecto .:i l<i inflúencia i>ovit~tica en el soci.'.1lisrno cub¡rno, dice: 

"Es cierto que la influencia r•.;s.:i contribuye a refol .. f.lir las tendencias 

autorit11ria.<; y burocrliticas del rGgimen de C<istni: no lo es nuc esas 

tendencias sean una exportación rusn"; son la consecuencia do la situa-

' ci6n socio-ccon&nica de r~ba; resultado de su historia y de su qeopra-

f!a. 

dadero socialismo" (lue90 lo defJne) en una ü1la de i.; 0 7 ;o1illas ele·-

habitantes, no industrializada y condenada al ctiltivo de un sl)lo produc-

to: azúcar. Esto impUc,1, de manerc'I al~1una, que no se deba defender a 
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la Revoluci6n Cubana, se debe defenderla. Sin embargo, hay una distin-

ción entre la defensa de la Revolución Cubana social frente al impe -

rialismo y el mito del socialismo en los países subdesarrollados. De 

Cuba, casi nadie quiso analizar su realidad hist6rica, poHtica, "'co-

n6nica. Una y otra vez "se ha subrayado la importancia de los rasgos 

nl:!gros de lu cultura cubana, pero todos han cerrildo los ojos antro la 

persistencin de l~ herencia hisµano-5rabe en lii 'ideolog!a inconsciente' 

de l.os cubanos, especialm<mte por lo que toc.l a la imagen que se hacen 

de La autoridad pol[tícil. Es evidente que la figura de Pidel Castro no 

correeponde ni al modelo negro del jefe tribal ni al modelo burccr&ti-

co de lit sociedad ~JcviGtica". Sf! p<1.rece a los cm1dillos hispanoamerica-

nos y (!!lpaijolr:u. 

d) Imperialismo Yanqui 

L11R '!oci.::da:!('.>:; il1dustriales gozatrt grnn pt·oyncci611 jam:ís alcanza-

da en 'd p.'1sado; no cree Pa:: que est6 próximo su derrumbamiento, cu<d~ 

quiera que s1,a i.;u si¡¡tezna~·poltt1co. Se mueve con rapidez pero si.n f;i;:n-

tido y sin direcci6n del movimiento. 

Estados U~J..?.2.:::.: Aunque son el pal'.s m:fa poderoso de l.:i t.iert'a, carece 

de una filosof1:a a la medida de su fuer:-~a y de sus am.hicü-;nes, El -

,pensamiento pol! tico de los 11ngloam•~r ic<inos es una he rene: U' de los in-

~leses. Fue suficiente en la Apoca Je la cxpansi6n yanqui. en Nnirica 

Latina; ahora, como ideología mundi.,1J., no es menos anticuadíl aue la doc-

trina de la libre empreoa, la mlquina do vapor y otros reliquias del 
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>iglo XIX. Los Estados Unidos son un caso único en la historia: un i,!!! 

lerialismo en busca de un universalismo. 

Existe una contradicci6n entre su poderío y la filosofía política 

~ue l.o fund6. Por ello ni su genio nacional, ni las circunstancias hi.~ 

aricas favoi:ecen esa pretensión de universalismo. La universalidad -

e los Estados Unidos es la de la técnica, es decir, lo contrario de su 

deologia y aan de su política. 

Por otro lado Estadoo U~idos no p~ede pretender ya a la ha90monla 

mdial no oólo por la existencia de la URSS sino ¡ior 1.a Hepública Pop_':! 

La clave del fut~ 

' de las soc:i NJ.:id.:·::1 industd¡, le !J ¡•, .::n buena parte, f;l d•2 1<1 !'<:!vuelta 

:1 "í'<:lrcer Mundn r;e encuentn1 er1 Europ<1, }¿¡ d¡;l Ot'.!Gl_t· y la del er;te. 

Una política europea i:idependicnl:e modifi::;;:.L1 liui relaciones entre 

superpotencia nfectando decislvmnenta ~l Tercer Mundo. 

Al explicar la Indbpen¿encia, Paz indica qne de h~cho no se trataba 

cambiar el estado ele cosas corno la h:qlslaci6n que provalecia. Y al 

Jli.car la luch;:i entre los liberal('!'. y los conr.ervc;dores indica que los 

:ados Unidos aprovechan la ocasión y en una rle las guerras mde inj~stas 

la historia, ya de por sí negra, d•J l.<> 1:xpan!:iión imper.i.al is ta nos arrE, 

:an más de la mitad del territorio. Esta derrota -sigu~ diciendo- pro-

o a la larga, una reacción saludable, pues hirió do muerte al caudilll~ 

militar, oncarnado en el dlctador Sa~ta Ana. 
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e) Amfrica r,~ 

La oposición mavor de nuestra Cnoca no es la que nos ensefi! 

ron Marx y sus discípulos: capital y trabajo, burgueses v orole-

tarios, sino entre paises desa1rollados v subdesarrollados. Sol! 

mente a ellos es aplicable la ocini6n de Marx sobre el "carScter-

irreductibla ~ creciente del antagonismo entre burcrueses v nrole-

tarios". (l'?'J) Cada df a las naciones ricas lo son m4s v las -

pobres m~s pobres t;:in>bi én. Pero 1 as categor!as marxistas no co.i._!! 

ciden con la situación actual, ni explican la nueva contradicci6n. 

"La re\·ue 1 t:a rfoJ 'T(i rccr Mundo' éos un r.iovi.mien to plural i sta que -

no !lO pron0ne 1 a creación d<o una sociedad unj. versal. Las form11s 

pol!ticas ·r social<rn que ¡¡dooL.t, del socir:1lisn10 estatal a la ec9_ 

nomfa privada, no ~;on fines en sl'. sino medio;; r1ara acelerar su -

evolución histórica y acceder d la modernidad. Por t~qto, no --

son un modelo univet·!'.,11" (180) 

El Tercer Mundo carece de nroarama, carece de una teorfa -

gRncral revolucionari~; pero es totalmente justa v es la ültima 

posibilidad de los lat.J.noamcricanos de .::ccecler a la historia. 

Es nuestra revuelta, pero no en un provecto universal. v Por lo -

tanto, no podemos extraer de ella una regla universal; es un --

cambio de los tiempos. 

octavio Paz insiste, al través de todas sus obras, en la -

imnortancia del tiempo. La hiatoria -no es una marcha rectilínea~ 

pero tampoco lo es circular; la civil izaci6n es un s.i.sterna de -

vasos comunicantes. 
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En Eurooa los pueblos fueron, hasta cierto punto, los pr2 

tagonistas de la historia, en Africa, Asia v Am~rica Latina, --

fueron los objetos. Paz aclara: el fin del tieinpc> rectil!neo-

es también el fin de la revolución en la connotaci6n moderna de 

la oalabra: "cambio definitivo en un esoacio neutro". Pero en 

el otro, más antiguo, el fin de la línea recta, indica que viv! 

rr.on en unü revolución: "giro de los astros, rotaci6n de las c.!_ 

vilizaciones y los pueblos". 

La palabra revuelta fuo desplazada por revolución, ahora-

ésta; do acuerdo a nu etimología, regreoa a su antiguo signifi-

cado, volvomon a la revuelto. As! pues, la sublevaci6n do los-

pueblos del Tercer Mundo nu es rl\bcli6n. Este rnovi.miento engl2. 

ba a li\ mayor::l'.il de lu humanidad y es el centro de las rireocuria-

ciones cont<;nporáneas. Pero tampoco no <lS nna revoluci6n, no -

solamente por l.o ante!J d.icho, sin~' porque es \!n movimiento nlu~ 

ral que no corresponde a nuescrns ideas ~obre lo que debe ser -

una revolución. Es una revuele~ nooular v es~ontánea aue ftÜn -

b·,1scu nu siLJnifiG1c16n final. ~in emb.;irgo, ignora Paz cuul se-

rá eÍ porvenir da dicha revuelln en el Tercer Mundo, ~a que la-

obscsi6n de suu dirigentes e intolectualen es al desarrollo ac~ 

n6mico v social. Unos en el sociali mno, otros en L' "eco;;1orn!a-

mü:ta". El socialismo burocr.'itir.:o <;>statal va no satilif.ace lall"'-

necesidades; el capí tnlürmo, •con suB pr:~slamoi; ;.;xt;.;rí.ores atH!,.. 

serlin tnauficientos v contrm1roducent.cs; no aco1era el desarr2 

llo sino la inflación; v coMo ea neceeArio su admin1Rtraci6n,-
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surgen nuevos burócratas y "expertos''. Respecto a la técnica, 

considera Paz, que "antes de ser un método de desarrollo es un 

estado de conciencia, una actitud ante la naturaleza v la so--

ciedad. Ld mavor[a de los pueblos de Asia v Africa ven en la-

técnica un milagro v no una ooeracJ6n en la crue i.nterviene co-

mo elemento central la v!si6n cuantitativa del mundo". {181) 

Por lo que toca a la educación, 6sto es un dudoso orivi-

legio de la minoría. Su resultado visible ha sido interooner 

un muro entre los educadores a la occidental v el oueblo con -

una cultura tradicional. Lo mtis urgent.~ et; crue ei Tercer MU!.!_ 

do ttrccobre su oropio ser v se enfrente a la realidad". El --

Tercer Mundo necesita críticos más oue diri9entF.s. 1::stti"conde 

naao• a la modernidad, y de lo que en realidad se trata no ce-

de escapar a ese destino, aino de encontrar una fonna ~enes i~ 

humana de convcr:i.i6n. Para ello es ncce!larl.o tanto la critica 

como la imaginac.i6n. "La revuelta del 'Tercer Mundo' no ~n- -

cuentra su forma y por eso degenera en cesarismo~ delirantes o 

languidece bajo el dominio de burocraci.ils cínican v muelles" ~ 

( 182) 

La postci6n del Torcer Mundo es aingular ya c:ue nos de--

fines el escaso desarrollo industrial v la dencndencia, rn~s a-

menos determinante, do poderes extraños. Pero nor otr0 lado -

nuestra realidad histórica política v social ea diferente. 
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1) La conquista y dominación en América por parte de es-

pañoles y portugueses es distinta de la de los europeos en-

Asia y Africa. 

2) No hay semdjanza entre nuestros movimientos de inde--

pendencia y los de esas naciones. 

3) Ninguna rell.gi6n no cristiana esUi viva entre nosotros. 

El salto a la modernidad, en América Latina, se da desde el 

cristianismo y no desde el budismo, islamismo o indu!smo; -

para nosotros el cristianiomo es una vfa v no un obstáculo. 

4) Los antagonismos sociales son d1for.entes. entre noso--

tros. ,or más incompleta o i~justa que se de ta integración 

social y cultural en América Latina, no hay dos sociedades-

frente a frente y con valores opuestos, como ocurre en la -

mayoría do los Países africanos y asiáticos. 

Am6rica Latina es una porción exc:~ntrica y ntrasadL\ dt~ 

occidente; lo primero al igual crue los Estados Unidoa; lo-

segundo, con el resto del Tercer Mundo, 

tas revoluciones agrarias v nacionalistM de 11.méri.ca -

Látina son un fenómeno univ~!rsa t que requiere una nueva in--

terpretaci6n. 

La revoluci6n cuban,, posterior ,1 ld explicación ante--

rior fue escrita en otra de sus obras -hace necel'!arl:.!1 la re-

(.lexi6ni " ••. no se trata Clnicamente .de liquidar un eetado -
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de cosas injusto, anacr6nico v QUe nos condena, en lo exte-

rior. a la dependencia y, en lo interior, al ciclo inacaba-

ble de la dictadura a la anarquía y de Asta otra vez a la -

dictadara; tambi~n y, sobre todo, se trata de recordar nu!s 

tro verdadero pasado, roto y vendido, al otro d!a de la in-

dependencia. i\mérica Latina ha sido desmembrada. Diecinueve 

aeudonacianes creadas por las oligarau!as, los generales v -

el imperialismo. r,a m<Jdificaci6n de nuestrM• estructuras s~ 

cinles y jurídicas y la recuperación del pasado -o sea: la-

uni6n latinoamericana- no son dos tares distintas: son una-

y la misma. La actual divisi6n política de nuestra tierra no 

corresponde ni a la realidad hist6rica ni a la econ6mica. 

Ca sí. ninguno de nuestros pa!ses, con e):cepci.6n de los más ex 

tensos, constituye una unidad ccon6mica viable. Lo mismo S!!_ 

ceda en la eafera de lo político: sólo un~ asociaci6n libre 

de toda influencia no latinoamericana puede preeervarnos". 

{18)) 

l'or otro lado, Paz se cuestiona respecto a que modelo -

segu.trán los otros pueblos entre el d·~ la Revolución ~,exicana 

y el de la r.evoluci6n Cubana. Ambas son limitad<ls, son fonnao 

casi accidentales que las circunstancias externas e internas 

dieron a dos movimientos ponulares, carent<:!s, en su 1)rincinio, 

de ideolo9!a precisa. 
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Lo probable ~s que los otros pueblos inventen formas distin--

tas. Esa es la gran tarea en r.atinoamérica, la que pondría a nrue-

ba la imaginación política de los latinoamericanos: "descubrir fo!_ 

mas viables de revuelta o de reforma (segdn el caso) y crear nuevas 

instituciones, formas genuinas nuestras, de asociación humana" (184). 

Desarrollo ni signif.ica solamente µro~reso Cllílntitativo, es -

solución del problema de la convivencia. Es una empresa latinoame-

ricana, ninguno de nuestros na!oes codr~ salverse solo. Ni si~uie

ra MAxico, el Qnico en vlas de desarrollo econ6mico. 

Bl desarrollo no es un fin sino un medio sobre todo en un ~u~ 

do de superacíonen v de bloques dn Estados. Por otto lado el deEll-

rr.ollo cccm6mico y el c;;mbio de 1:.structur.1n sociales v juridic.::rn s~ 

dan inütiles, nin la •lsocí.aci6n latinoameric11na. 

Forzosamente habrá una relaci6n entre naciones v por ello co~ 

tradicci6n: diálogo. "en el diálogo está lft salud". Con él, el 

Tercer Hundo eropezar<l a t:arninur. F.l ditiloqo en 111 historii.!, no c;:-

cl.uye la violencia pero no ~s sólo vtolt'.!ncia, "La revuelta de Amt..\-

rica Latina no se reduce a lo económico y a 10 político; eR un mov! 

miento histórico en el sentido más amplio de la palabra, es decir, 

abarca esos tcrr.i.torios que design;1 con cierta vaguedad la palab.ra 

civili:i:ací.6n: un estilo, un ten9u:tj0, un.:i v:tsi<'.n'' (Ü~'.'·). 
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Pero la incompatibilidad no depende solamente de la historia, 

sino de lo que llaman alma, de hombres v de las civilizaciones. Para 

eso peleamos, para preservar nuestras al~as. 

La revuelta es la crítica de las máscaras, el comienzo del veE_ 

dadcro dijlogo, y la invención del propio rostro. "A~érica Latina -

empieza a tener cara". 

Al indicar que Posdata es un lihz:o c¡ue cantintfo con autocrft:i-

ca al u.ru_,erinto dll la Soledad, rnardfiest:a que es a la vez el nrefa--

cio a otro lihro no eser.ita, donde "el tema de M6xico desemboca a la 

reflccc!6n sobre la suerte de flJl1l"ric<l Latürn. ~Ulx1.co e<' un fragmen-

to, una parte de una hiotoria más vasta". 

Para estudiar esto, en su libro no e~crito, oe debe atender al 

problema del desarrollo. "Lao revoluciones contemporáneas en América 

Latina han nido y son reoouestae a la insuficiencia del desarrollo y 

de ahl arrancan tanto si: juetificaci6n hist6r1ca como sus fatale9 v 

obvias limitac1onos.• ( 18~ 

Para les caudillos de las nacionee atrasadas la revoluci6n es 

una vfa hacia el desarrollo. 

Los latinoamericanos nomos 1o5 auo hemos lleqado tarde él .la "fu!). 

ci6n de la modernidad". Y se pregunta si saramoa capaces de concebir 

"un mc:-delo de. dt'.!s11rrollo que sea nuestra versi6n de la modernidad". 

(Ni capitali$rno ni soxialismo, indica). 
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Es necesario acostumbrar a Estados Unidos a dialogar, a escu--

char. "Si América Latina vive un período de revueltas v transforma-

cienes, los Estados Unidos atraviezan por otro no menos violento v -

profundo: la rebelión de los negros v loR chicanos, la de los j6ve-

nes y las mujeres, la de los artistas y los intnlectuales". Cl11.ro -

que son distintas i1 las de !\mdrica Latine.. Pero por primera vez en 

la histori.a de Estados Unidos podrán dl.alocrar con /l.mlSrica Latina si 

antes aprende a dialogar con ellos mi¡¡mos. 

Al analizar desarrollo económico, dice Paz aue existe una con-

tr.ndicci6n "inescüpable", resuelta en favor del primero. En Mt!íxico, 

el cambio de orientaciones se debi6,ft1ndamentalmente,a estas !.res cir::-

·cunstancier.;: "la decisión d(~l régimen de proceder a lit industrial!-

zaciOn, alln ::d sólo ¡Jodfamos t"NtlfuirL:i en er.:c,1la modenta, como único 

remedio a los males del pafs; la influencia rle loe Estados Unidos y 

la aparici6n da una nueva clase cncitalietaº. 

P.rlspecto al segunde punto, i:-.cJi<::a que aunque cons.idernblü no -

fue central. En otros paises es mavor su oresencia econ6Mica v no -

se han operado los can~ios ouc en M6xico. 

La pol! ti ca de M6xico frente a f!stados Unidos ha sido siempre, 

desde 1840, defensiva, El cambio se oper6 en el interior -la presión 

exterior propic16n el cambio- si ~ien fueron las circunstancian ante-

rieres los fundamental. 
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Re busc6 la industr1alizaci6n v, nnr lo tanto, se rleb!a acentílr -

nue el sector nrivado interviniera en el nro~ra~a de ~rsarrnlln, nara -

as1 favorecerlo; dado el inciniente canftal nacfnn~l de e~os a~oR se 

acent6, no s±n vacilaciones v disnutas intcrn~n. aue en la tarea del de 

sarrollo deberla narticinar tambi6n el sector nrivado internacional (E! 

tados Unidos), ~si se acentuó la ctenen~cnci~ ccnn6~ica ~e M6Xico. 

L& onosici6n entre Estados Unic1nr; •r /l.rnl!ri.c.1 Lal:.i.na no es t1nic.1m•~12. 

te econ6mica '' nolft;ica. Para Paz, el irnnei·ialismo v¿¡nc,u.i. nue<1<:> rle,.,an~ 

recer 1 se<1 nor un r.ambto de r69imen en lo:: Es tactos Unidos o nrobablerre!}_ 

te debido a aue lo ciencia v ln tócnicn descuhrirAn sustitutos naco nu0! 

tras rnilterias r>rimas o Pornu1" lilü ec0nomf.:1.<; d.; los naf"lOf1 don111-rol.1ac1o!i 

serán nro9resívament.e autoauf ic;ientes. Pero "111 denannrit'itin d1'l imne-

rialismo económico no imnllca la ni.v<,lnci6n 1'<• n11dert's; ª~'~ nUí'H, :r,íon-

tras existo ese deeeauilibrlo de fueri~n nxintirn l~ dominación de lo~ 

Estados Unic!os J;obre ;; 1 rc,s tn dí! l r.:ontinent.e. !~<' L rn t.;; ele un fen·'.'>r.-eno 

aue no denende dir~ctn~ente de la naturaleza de len reqfmones econ6mi--

cos y nolfticos de cada naln sino de ln dcslnualctn~ nuc ne ~a entre nn-

!se• socialistas v cnnitaliotas: 

f\hora hien, ~ec dl.'neauilibrio nodr!;i dl!niln<H"Ct:"er, l;-1. ,.,oc-.Rici6n --

~ersistir!a, debido a la civ1lizaci6n. (Punan, ~hina v jnn0neRoo, se--

·¡uirán sien<'lo rusos, ch1nos v janc·neses, 11unoue se h,w¡m !1'oderniz.:i.<'10). 



Por otro lado, la onosici6n entre F.stados Unidos v Jlmérj.ca, no es 

una ooosici6n entre civilizaciones sino oue nertenece al suba!nern de -

contradicciones dentro de una misma civilizaci6n. Esto, cuando dice --

0 ue la bersistencin de traumas v eetructuras nsfauicas, en la vida adul 

ta,· es el enuivalente ele la nermanencia de et1tructuras hint6ric<1s o me-

jor, intrahist6ricas, en las sociedades. 

Dice Paz, que el punto de nartida es comnrender aue nuestros nro-

blemas, son nuestros y constituven nuestra resnonsabilidad, no obstante, 

ser de todos. La aituaci6n Je los latinoamericanos es la ele la mavor!a 

:l.e los nucblon de la nerif.eria.. (Ya vimos ciertus caracterú:;ticas cfo -

~niérica Lati.na 1ln otro!l i.nci.scs), "0r ni:-J.rnera vez en mi.is de )M• ai'on -

1emos dejado de t1acer lo oue los noderosos desean. "Ernmos objct()s: !!~~ 

~rns om:l.nioncs afectan la vida c1.e lMí c::-and~~ 1 ... ntnnd¡111" (187). 

A los mexicanos nos hace falta sensi~fli~ad fronte a ~~drica Lftt! 

a, No debemos dejarl!!il solos. Ho" emniezan i1 c'efmertni·. NuC'r:tr.~ nrf_ 

unta e!l la de todos los nueblos: "¿C6mo crear una sociedad, un11 cul t!! 

a, c:me no ni.egue nuestra humanidad nero taftlnoco la convierta en una V!:!_ 

(188) 

Nación moderna no significa sola~ente la ndaotac16n de técnicna -

r>roducci6n, sino insertnrse i?n una r.nic1ici6r. univenial C!etertn.iti<1da, 

inventar un nuevQ nrovecto, una "nueva viei6n del honhre v de la hiR-

iría". 
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f) Movimiento Estudiantil 

1968 fue el ano axial, tumultos y protestas en Praga, Paris, Ro--

ma, Chicago, 'l'okio, Bel.grado, Santiago, México. "I,a rebelión juvenil 

anuló las clasi fic¡¡ciones ideológicas". A esta espontánea universal._! 

dad de la proteota, correspondió una espontánea universalidad de res-

puesta: los qobiernos atribuyen los desórdenes a una conspiración e~ 

terior, (casi. siempre lo!l mi srnos) . Otra caractoi: is tic a fuo la ausen-

cia de participaci6n (o en Francia la reticencia! de la clase revolu-

cionaria: el. proletariado. "Lo::i únicoo ali»dos ~fo los •:studiante:;i -

han sido hasta ahora los grupos ~arginalas que la sociedad tecnológi-

ca no hil podido o no ha querido integrar. r::;,, claro que no estamos ª.!! 

te un recrudecimionto <le la l•io1li1 rJ•; clarw;J Dino llntf.; unu revuelta du 

esos factores que, de un modo permanente o transitorio, la sociedad -

tecnológica ha colocado al margen" 

trnnsi torios. 

Loa oatudiantas son de los 

Entre los sectores desafecgboa, el estudiantil ea el más inquieto 

y el segundo más exagerado (el primero, los negros nortei'IJllericanosl . 

Su exasperación brota de la paradoja de su si tt1adón. En las -.inl 

versidades viven "una situación artificial, mitad como r,c,clus,:is privj. 

legiados y mitad como irresponsables pal igros::ia". l\l11én de otras cir-

ctrnstancias como la inmensa aglome1:ac:ió11. 
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La Universidad es, aun tiempo, el objeto y la condici6n de la crí-

tica juvenil. El objeto de la crftica porque regresa a los j6vencs de 

la vida colectiva y as1 anticipa, ~e cierta manera, su enajennci6n fu-

tura, (que su cnajcnad.6n, la jnvenil, es unu de las formas más lHiera-

les de enajcnacilín), Así los j6venes de:;cubren que la oocieclad moder-

na !lepara a lor-; hornbrt)S, "el si.stema no puede, por razón de su naturt1-

Jc,za mi!;füa, cre<ir urlii verdadera comt.~niditu" ( 189~. 

Por otro lado es la condici6n Je la critica porque, sin la distan· 

et;, que estalll!:!c.;, lu tJn,iv(!fsidad 13nt:re L<;.:> jóvenes y l11 soc.i.edad c~:te

rior, no existLrla pnolbilidad ulgun4 de crftic<l y los estudiantes in-

gresarfan "irrt::r;-odl :1blemenl:c en r"l e ir cu i. t0 nwctin i.co de Ja producci.6n 

y consumo". 

As!'. por t=!Jtil cont.radicci6n el o:>tudianto, por medio de $U i:-ebe -

liGn oscila entra dos· puntos. Su ~r!tica es real, su acci6n irreal, -

porque no puetlf.: cambiur a ta :ioci.ecl<.1d, <~ i11d11!lo a veces ¡:rovoca rcgre-

Ahora bien, si las exploui.onc!s y protestas ~~on parta diü sistl:lllla, 

. las represiones y el letargo que las fl\lC','.dcn, tambi(!ir, lo .. son, "!,a en-

: fermedad que roe a nuestras sociedades es constltucional ~ congénita, 

no algo que le venga de fuera". 
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El sentido profundo de la protesta juven.il en haber opuesto al 

fantasma implacable dd futuro (desarrollo tecnol6gicoJ , "J.a realidad 

espontánea d1:;l ahord" (e~;to no indica,en manera alquna, el desconoci-

miento de sus objetivos inmediatos y circunstanciales). 

Por otro li1do la ;inivcrsalidad de la nrote.sta juvcmil no impide 

que asuman caracter!sticas A&pecfficas en cada reg16n del mundo. LoR 

europc:on y nortoarner i canos son 101J Cln.i.cos que saben· lo u~i.:• es y s igni-

fica el proqn':.;o. Europa O!"if:ntal y ;,¡r,6:-íca Latina, cs cüs<i dJst.i.nta. 

En Occidente se rnbcla~ contra l~ tecnolosía ; contra su violencia, o 

contra minor!an. /.! i<:ritr ar. q<w i:rJ el En t.0 europeo 1 n lucha juveni 1 pre-

aenta dos notao ausentes on el occidcnte2 nacionulismn y damocracia. 

"Nacionalinmo fronte a l~ ~ohinaci6n y ln ingerencia nov16tica en eaos 

la vida pol1'.tic:a y ucont.ímic;:i". 

Indica Paz que sin la libertad de critica, nin pluralidad de opt~ 

niones y de qrupou, no puede hnbcr vída polftlca. 

As! el JX!nSi'llniento crfticn no ne pued1~ uacrifi.car por un desarro~ 

llo politice acelerado, p por la idea revolucionaria. 

El movimiento estudianti.l rnQxicano mostr6 pilra Pwz uemejtmz.as con 

los paises de Occidente y ;~:'. :lli1·,.or medida <:'on lo}, tle Eu1:Qp:1 Or íontal: 

Nacionalismo, s6lo que no contra la .intorvenci6n sov:i.6tica, ;1i.no con-

tra el imperialismo yanqui; .:ispiraci6n a una r"forma democr~tica; pro-
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testa no contra las burocracias comunistas, sino contra el Partido Revo-

lucionario Institucional (PR!). Sin embargo, la .rebelión mexicana fue 

singular como el pa1s mismo. Respecto a A1116rica L11tina, M6xico vive un 

período posrevolucionario, en tanto que la m11yor!a de los otros países 

atraviezan una etapa prcrevolucionaria. Su "desarrollo econ6mico ha -

sido ex ce pe i onal". 

M6xico obtuvo que su capital fuese la sede de los Jueqos Ol1mpi -

coa en 1968, pero en el momento c-n que "Pl gobierno obt:enf;~ el recono-

cimiento internacinn;,l <le cuarenta años de (ost<1l:•ilicfad pol!tica y de -

progreso económico, un;1 mancha 1i• :;angre di.~;ipaba el..· ·opti:misrn<U110.Cic.i:.11 

y provoc,'lba en todos los ·~sp!r 1 ti.•fi Ll:ia duda aobre el sentido dll ese -

'progreno" 

El movimiento cs
1

tudiantíl ne inic.16 con una guerrilla entre bnn-

das rivales de adolescentes. La brutalidad policincn uni6 a los mu -

chachos. 

Der.pu~s, a medida que aument<1ba la represilin y los ci11dio~' dü Jn-

Eorrnaci6n pablicos eran rn:ls hostilt!o; 1 el movim.i.•~nto trn rohustecl.6 y ac:l-

¡uir16 conciencia de sí, A través de semanas ~e logr6 ver aue los es-

t.udiantC!S eran los voceros del puchlo (~;in hab6nielo propuesto): Pero 

1ace énfasis Paz, "no los vocero~ de osla u aquella clase sino de la con-

:iencia qeneral". Los di.rignntes de sindicatos 1 os repndü1ron y ame'na-

aron, al igual que los partidos polfticos. 
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"A diferencia de los estudiantes franceses en mayo de ese mismo 

año, los mexicanos no se propon:l'.an un camb i.o violen to y rev,:i1 ucionar io 

de la sociedad ni su pr0-)rama t:enta el r<:!dicali smo de los de muchos -

grupos de j6\•encs a le manes y norteamer icilnos" (1 'JQ • El mov i::ii.cnto fu<.; 

reformist.:i y dc>mocr~tico. Las p8ticiones de los Pf.:tudiantes fueron 

moderadas (el pli290 f.'t=titorio). Toda:; süs pt~ticiont'S se retrnmfdn ·'en 

una palabra qu.c f\w e 1 ej.-: del mov ün.ic;n to y el secreto de su ins tanUí.·· 

nec. peder de Vi('ducci6n f;obn.• la conciencia pnpular: de::iocr:atizuci6n", 

La actitud de los ~studi~ntcH d~b~ al gobiorno la posibilidad 

·le cambiar iiu poll'.tica, con s6lr, ec;cud1e:r lo c.¡tw ol pueblo decL1, al 

:ravt.is de sus estudiantnr;, "nadit; e!.•peraba un cambio radical pero ~'· í 

1ayor flexibilidad y unn •1w,1ta ,1 Ll trad i.ci6n de la Hevoluci6n Mei:i-

,ana, que nunca fue clog:ii~tv::a y s1'. rnll'! r;ervible il lds·rnud.:tni:t1s d1>l. -

·nirno popul"-lr", Se hubíerd. roto la c(!rcel de palabr.:ts nue se llum:,1 .... 

n5tituto p(,voluc.i.ona.r.i.o '/ ccn eJlo :-w huhi.N:a pod.ido romper. la otn; 

~rcol, mtia real, que lo para l i ;:a: la de lo~:; ne9ocioa e interonan rk 

1nquoros y financiero Pm:o el. gobierno f.!~•cogi6 la r.eprera6n . 

El 2 cfo octubre terrnin6 el rnovimi,,.nto, 'i con él, una !?poca do la 

'storia de Ml5xico, el p(ni6dico ingH!S '"l'he Gu¡¡_nH.in" que calcul.t1 hu-

trescicntoa veinticinco muertos. 

Indica Paz que aunque las revuelta~ e:ntudi;inti le~ son \m fcn6r::f:-

mund.ial, klC manifiestan con rr.;1ym: v!rulencL1 f'n Lrn f;ociüdades me'is 

lantadas. 
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"Así, pues, puede decirse que el movimiento estudiantil y la cel! 

braci6n de la Olimpiada en M~xico fUeron hechos complementarios: los 

dos eran signo del relativo desarrollo del país". Lo discordante, lo 

an6malo fue la actitud del gobierno con una represión brutal, que ni -

siquieta nmenazaban el rl".igimen d~,1 propio gobierno, ni tampoco se en--

frentaba a una situación revolucionaria. 

Repitiendo su teorla central, dice que el gobierno no intentó un 

examen de conciencia y que sin critica y sobre todo sin autocrítica no 

hay posibilidad de cambio. 

"Las instituciones de eneerian:a superior en la capital y en los -

estados han <;ido los grandes ce.~tros de indt:<p1:mdencia política en los 

t1ltimos años". 

La rebeli6n juvenil tm Am(idca t.atina es b.!i.sicamente contra el -

imperialismo yanqui y los op::-esoren locil.LCS, !lir1 embargo, en M~xico -

sin caracter!sticaG propias: 

r:n Mli:xico se trat.a, m!is que n,1da, de una reforma al c.isteina polf 

tico, in~ugur¡¡Jo hace cercl.l d<; cu.:.irenta años, por <!l PNR hoy PIU. 

La fundación de esta agrupación polHlca fue debido a un compromiso -

entre laf; necesidades del desarrollo eccm6mico y el programa democrá-

tico del movimiento revcJ.l11cionario. E::.~e 7o1ovi:mfent1). pudo ser nticcaa--

rio, en su origen, pero no ht1yi incluso es un obstáculo a ·1u marcha P.!!. 

c!fica del país. 
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El PRI es la dictadura de un partido. La burocracia política -

mexicana -incrustada dentt·o del slstema de economía mixta y capitalista 

del pais- ejerce una funci6n do monopolio y usurpación dol poder polí-

tico y econ6mico. L<.1 cri.si.s del r<eqí.rnen mexicano se ínici.6 hace más 

de diez años y descmbocar:í cm el. estancarnicnto forzado lÍ<~ la naci6n o 

en un ca.1Tlbio con 1.~1 much!.'.íi.::1.0 r!H:!nos notabl 12 d~ l:.t distribuci6n social -

de la rlaueza ~ ~un al nulo d~ance en la particlpnci6n política. Esto 

(iltirno fue lo que :Je pcopuso ;il inido del moví:.liN1to eRtlldiant.il rnex.í-

cano. 

g) Apéndice (los intolectualcel 

/\ perrnr.- d·~ que.• el t1:Jn.·! d<e la • intoligc:ici.'1" no os par ti¡; de m.i -

estudio dr~ cudi! autor, y rH' decidido incluí.rJo r;omo üp&nd.icc en la - -

obril de Ocb'lvio Paz, por 1;1 forma relnvant(: etl que él lo tn1ta. 

Define a la "inteligencia" como un sector que ha hecht• del pensa-

miento c:rftico su activídaú vital: como la "concienci<1 crítica del p1;0-

Indica que ln obra d<~ L·, "inteligencia" no estd tanto on los li-

bros escritos, corno en su inf 1 uencia pt\blica y en su <lcci6n política. 

(Sin embargo, ·aceptando cntu ilfirm,1ci6n (?e Paz, r.1i análir.ü; trata d('! 

la actitud pol:i'.tica y de la funci6n qu.;~ des(!mpeñan los intelccti;rnle!S -

med!.antc sus, libros; aunquü creo, con Pa¡:, que '"ll la ticción poll'.tica 

correcta la que detei.'1llina, en al.ti.roa instancia, su flmci6n .:inte la so-

ciedad). 
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Una vez cerrado el periodo militar de la Revolución, muchos jó-

venes intelectuales col.:ibora!l con los qobiernos revolucionarios. El 

intelectual se convirti6 en el consejero (secreto o pdblico) del gene-

ral an<llfabeto, dt'l líder campesino o sindical, del caudillo en el po-

der4 Diversifican nus estudios; los generalizan. La inteligencia fue 

utiliz<1da püra fin<:;$ concr.::to;; e i.1u~.ediatos: "proyectos de leyes, pla-

neo ~e gobierno, ~i&iones confidenciales, tnreas educativas, fundación 

de escuelas y bancos de refacci6n agrari~, etc .•. •. 

La "inteligencta• que von!a do la clase media,. asiste a la diplo-

ir.acia, al corno:;rcio exterior, a la admintstraci6n pablica, 

Ellou han dcf.'.!ndtdo ¿¡ la nevoluc.i6n, pero ~u posici6n es muy clif1-

cil. Por no ceder sus po~1icíonen (materiales o ideol69i.ca11) han hecho 

del coxnpromiso un i.lcto y una forna de vida. S1.n embargo, ".inteligencia" 

mexicana, en conjunte-, no ha podi.do o no !;a irnbido utilizar las armas 

quo le son propias, esto es, ln cr1tic,i, el e:>:amen y el juicjo, 

Por otr.o la.do, o 1 deseo de cervi r a una tarea colectiva, los ha 

llevado, ot muchos de; ellos, a perdf'l' stt obra personal. E!lto no sucede 

1m Europa o f;stados Unidos. <.l in t<electua 1, en esos pa:tses, ha sido 

desplazado del poder y su influenc1H se ejerce fuera del 4mbito del 

·Estado. Su m1si6n principal es la critica, en M6xico: la ,lcciOn po-

lHica. 
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Indica que al mismo tiempo que una parte de la intelectualidad 

mexicana (como Lombardo Toledano y Bassols) se inclinabn hacia el mar-

xismo, -casi siempre en su forma oficia,¡ y burocrá.ti.ca- buscando in-

sertase en el movimiento obrero mundial, otro grupo de intelectuales 

iniciaban una tarea da revisión y crftica. "La Revolución Mexicana -

habta descubierto nl rostro de México". M6xico se define a et mismo 

como negación de su rasado. 

Rcfiriéndosa a Jos~ Gaoe indica que los "nuevos maestros no ofre-

cen a los jl5vcncw una f ilonof !.a, sino los medi.o!; y las posi.bi lidades 

para crearli1, Tal es, prec.irJamente, 111 misHln del maestro" 

Toda la hi.storii.1 de México, do~;dc la Conquista hasta ld Revolu -

ci6n es una bGsqucda dr> no::iotrou rnisrnos, def:ormados o cnma!;car.ados por 

instituciones oxtrafiaa, y de una forma que no exprosn, 

En Corriente Alterntt al hablar del revolucionado dice que tiste 

es un intelectual; es un hombre de ideas eil tanda de acuerdo en que la 

critica debe hacerh fuera del •¡obi.erno. L!! polftica ce infiltración 

con el pr.op6aito de carnbi.ar al rl!!gimen desde dentro es puramente de-

fensiva; sin apoyo popular fra<.::MJará, En otr0s tie111pori fue intentado 

·y "se reveló totalmente inauficicntoR. 

"Par1.1 que la acción interior tenga c;fit:111:d.a e 1.mportanci.:t, es ne., 

· ceirnri.o que, desde el ~~'r.:i~, se vea confrontada y, u veces apoyada 
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-siempre de un modo condicional y critico- por un gran movimiento po--

pular .independiente". La critica tiene gue venir del exterior y la r~ 

forma desde abajo. 

En la "nota" " Puertas al Campo indica que en la década de 1940 a 

1950 vivimos en un mundo cerr¡¡do. "Ahogados por los dogmas ideológi--

cos y por un nacionalismo sietr.pre ::i la defensiva", 1 legamos inclusive 

il ignorar a los oli·oi; americanos de h<1bl<1 espal'iola y portuguesa. 

r..os intelectuales sufrc.·n amen112a::i y pres.iones que nunca cederán, 

no tanto la censura oficial, sino la de los nuevos grupos dominantes -

"La sal1Jd moral ':z' política de urrn sociedad se n:idn, en primer término, 

por la capacidz..d critica do sur. escrJ.t:m~es y por lz posibilidad de ha-

cerla pública. Lil crítica es la unicii vac1Jna contra la preste del si-

glo XX: la peste autoritaria" ( 191). 

Uno de loa temas predilectos da Paz ea la critica. La función --

del intelectual, dice,··~8 la critica de la acción. El intelectual es 

la conciencia critica de su pueblo. ¿En qué consiste la critica?: Ea 

la«actividad que consiste, tanto o mas que en conocernos en liberarnos. 

La critica despliega una posibilidad de libertad y así es una invit~-

ción a la acción" 119?). "La critica no es sino uno de los modom·de -

• operaci.6n de la (lnajenaci6n, ima manifestación suya. Hoy en dia la ~

,imaginación es critica. 
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Los intelectuales, sobre todo., los de izquierda, son "anim<lles 

de poca memoria"; están enamorados de los sistemas. Por ejemplo, en 

la ~poca de Stalin, llpoca de terror, ¿cuántos millones murieron en los 

"campos de reducaci6n por el tr.Jbajo"?; por no hablar del millón ele 

ejecutados durante las ~~ burocráticas. 

Paz define su lugar social <:!n cuanto intelectualüs, en términos 

rnuy lücidos: "como eacri\-.or, mi~l'2ber es preservar mi marginalidad -

frente al Estado, los partidos, las idcolog1as y la sociedad misma. 

Cont.ra el poder y sus abusos, contra la reducción de la 11utoridad, con-

tra la faacin;;ci<Sn de la ortodoxia" 

"La palabra del escr!tor tü:nc fuerza pot·que brotn de una situa-

ción de no fuerza". ("No tod<>!'l los jrit~lectuiües 5on et1cr1tores, pero 

todos (o Cil.Si t()(!Os) lo;; escritore~~ son intelec::.u11lcs·') 

"Bl pol!tico representu a una clase, un p,1rtülo o una naciOn: 

el escritor a nadie". 
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CAPITUOO V 

CONCLUSIONES 



CONCWSrONES 

Es mi opinión que, mediante la lectura cuidadosa de este P.studio, 

se han podido concluir ciertos aspectos. Deseo subrayar otros más. 

Hay dos coincidencias entn? lüs cuatro autores que dnE>eo anotar -

por sobre otras: De una parte, la posición que han asumido con respc_2 

to a la Revolución Mexicana. No solamente coinciden en sus apreciaci.2 

nes mfts generales sino, en gran medida, ('Jl juicio~ menores. De otra, 

su coincidencia en considerar al gobierno de Cárdena11 como ln etapa --

donde se llevaron al cabo los postul,ldos revolucionarios, a los regím~ 

nea de Avila Camacho y Miguel Alemán como representativos de la reac--

ci6n y, al de D1n:t. Ord<iz, como un gobierno antide.mocrático. 

r..os cuatro autores coinciden también en afirmar que tln el periodo 

de Lázaro Cárdenas ae implantaron las baees para el desarrollo poste--

rior del pa1s: desarrollo, por demás, d<~sigual. Otra op.ini.6n compartJ:. 

da es la de la coexistl.!ncia de vario~ Méxicos P.O el tiempo presente, -

lo que indica, entre otras cosas, la alarmante der.igualdad qu~ padece-

mos. 

Se plantean, adem&s, 1'l búsqueda del cumino m!is viable para el -

desarrollo de nuestros pueblos. Como lo hemos visto ya, Octavio Paz, y 
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posteriormente Fuentes, proponen la creación de un modelo de desarro--

llo propio. Cuando se generaliza acerca del Tercer Mundo, Paz explica 

con claridad que si bien formamos parte de él, América Latina tiene c!l_ 

racteristicas distintas e importante& que la diferencian del resto del 

Tercer Mundo. Aún dentro de Latinoamérica, México tiene peculiarida--

des. Cada pais tiene las suyas y debe tener, por tanto, un modelo Pª.!: 

ticular de desarrollo; un modelo nuevo, surgido de la reillidad latino~ 

mericana. 

BC!ni tez y Flores Olea proponen como "{Ía de desarrollo a nuestros 

pueblos un soci<tlismo humanitario. Si bien, aceptan que éstC! deb¡¡ da.E 

se con caractcrluticas espncificamnntc lntincamericanas. 

Benltez, Puentee, Flocen Oloa y Paz hnn intorrogado al mundo y --

ae han interrogado n ot mismos sobre le:¡ r¡r<1ves problemas qu<J nos aqu~ 

jan. Su obi:-a contit~ne no pocas r.~sp\1e1Jt<1n: si éstas fof!'ron acertadas, 

la obra colectiva del inmndiato futuro permitirá 8ab~rlo. 

Los ~uatro autores han ejercido la crítica y tratado los probl~--

1nas que angustian al. J:¡ombre do l1oy. Paz y Puentes, proponiendo un mo-

delo de desarrollo nuevo: Ben[tez, mostrando la situación del "otra" -

México, el de los indios: Florr,,s Olea, <n alizando las partes sustancij! 

les del socialismo. 
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Por 6ltimo, querernos aHadir que los temas tratados los hemos des-

lindado de sus obras y que no hemos considerado las aclaraciones oca--

s ionales ql1e hayan podido manifestar, no s6lo por' su carácter de opi--

niones circunstanciales, sino porque algunos no han_ podido sustraerse 

al entusiasmo efimero de los espejismos políticos. Lo que define el -

juicio de un escritor es su obra y 6sta es la que hemos estudiado. 
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