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LOS GRUPOS DE PRESION Y LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL 

DERECHO MEXICANO 



l NBOOUCC l ON 

Los grupos d~ pres.~" son base ae la re,lidart pol!tica actual

Y aunque ~os desagraden, tenemos que considerarlos toda vez- -
que tien:n una presencia indiscutible en todas las organizaci~ 
nes de la sociedad. 

t:s im¡iortante señalar que su influencia es decisiva en el pro
ceso pol!tio y los distin;¡ue de los gruoos de interés porque
éstas son uo elemento de la estructura social, mientras que el 
grupo de µresi5ri se integra en la estructura poi !tica de la ca 
munidad. 

Asimismo, no todos los grupos de intués se convierten en gru
pos de presión, ya que puede darse el caso de que no se proye~ 

ten sobre la vida iolitica, sin 2mbargo, los grupos de presió~ 

son sociológicamente grupos de interés y también son diferen-

tes a los partidos poi !ticos. A los grupos de presión hay q"e 
diferenciarlos de éstos, ya que con frecuencia se les confun-
de, pero no debe olvidarse que, debido a su estructura sJc!el, 
los grupos de presión y los partidos po!!ticos son institucio
nes ~uy desig11a!es, pues difieren por los medios que em?le•n -
en sus respec;ivas actuaciones politicas, adem~s de qu~ los Fi 

nes que persiguen cada uno son diferentes. 

Otra caracter!stici que los distingue es que el grupo de pre-
sión tiene una tstructura social menos heterogénea que el par

tido pol!tico, pues es dificil encontrar un grupo de ~resi6n -
sin su antecedente: grupo de interés. Sin embargo, en los 01-
timos años los grupos de presión emplean, preferentemente me-
dios de influencia parecidos a los que utiliz~n los partidos. 

El catedrHico de i1 Universidarl de Barcelona, España, Manuel

Jirnénez (~ Parga, conside:' que los grupos de presión son factQ 

res de desintegr1c16n del~ socied,•d, pues defienden los inte
reses concretos de u1 s"ctor de 11 sor.iedad y no pueden evitar 
enfrentamientosr '"los ~e~~s sectcre> y co"'o consecuencia de -
ello la ri:c:ntegracién :•ici1l. 



Considera también que una democracia de los grupos de presión, 
es la peor articulada y la menos orgánica de las democracias.
pues la defensa de los llamaoos "intereses naturales" conduce
al caos o a la mnoocrac1a de los grupos más poderosos. 

No es posible aceptar la 1dea de que el bien común o el inte-
rés general, sea una simple conjunción de los intereses o bie
nes particuleres, sino que debe tenerse muy claro en la mente
que el interés general debe ser, m~s que una s1"1rle suma, un -
compendio al que se llega después de haber efectuado un proce
so minuciosc de selección y de Integración, es decir, hay que s~ 

leccionar primero, los intereses que deben defenderse desde el 
Poder Público, porque no todas las aspiraciones de los grupos
naturales son igualmente estimables y hay que Integrar, des- -
pués, los diversos y opuestos intereses de toda la comunidad,
según la idea pol ltica qu2 se pretenda real izar. 

As! tenemos que en las democracias occidentales, los partidos
contribuyen a esta labor de ordenación polltica, en tanto que
los grupos de presión operan en el nivel inferior, defendiendo 
i11•ereses presuntamente sociales demasiado a ras del suelo,- -
por eso impulsan el proceso pol!tico a corto plazo, sin ese- -
sentido de la anticipación que es necesario en polltica. 

Los partidos actúan en el plano superior y presentan solucio-
nes a los Poderes Públicos, los cuales son s!ntesis polltlc~s
de tésls y antítesis so•iales primarias, peru cuando los gru-
pos de presión concurren con los partido; en el ~~bito pol!ti
o, el peligro des integrador que todo grupo representa puede
quedar atenuado, pero lo "1ás grave de todJ ésto, es que el Es
tado no pueda recibir otros estimulas que los que vengan de los 
grupos de presión. 

Los grupos de presión, factores extraconstitucionales, diferen 
ciados de los grupos de interés y de los partidos, son partes
en el proceso donde se toman las decisiones pollticas y en es
te proceso, intervienen las Instituciones que las leyes y la -



const1t•ici6e forMdl izan. cri ~I ámbitc de la pol lt1ca hay dos· 
cl~ses '1~ oerson~J~S los of1c1,1Ies y los no of1c1ales. ven-

tre éste-, se en·:ue1t1dn los grupos ~e µresión ·-oerson~ies :·o· 
l !t1:os • ., ofiuales, e>traconst1tuc1onales-- y aparte l•s 
instituciones aue tienen estatuto legal completo. 

De confor~1lJijrl con lo ~1ter1or. cree~os fert1nente sehalar GUe 
un ninister10 es 1Jn ')fgan1s110 ofict~l y (}~Je una agrur.~ct6n :ir1-

vada de fabricantes no lo es, pues el ministerio es una oiedra 
b~sica del Estado y cor;o tal, tiene carie finalidad la re.1liza
ci6n del bien público y representa a la nación, mientras q11e -
los falJrtcantes. por el contrario, sólo se ur1en :)Ora deft.•nJer

intereses particulares, 11 que les re~resentG a ellos Gnt(arnen 

te un ~cnefir1c v no es LJn elemento del Est~do. En Jlg1Jnos ca 

sos esta d1ferenc1~ci6n no aparece muy clarJ, ya qup algunas -
veces las autoridades of ic1ales y !01 diriqentes dP los grupos 
se confunden. 

Asimismo, algunos estudiosos consideran que un •lnisterio pue
de actuar como qruoo dr nrr~ifin Pn ¡:':),\ ,nr0r'?'c;n f'l"llft\,·0, i:-0rrin ~ 

lo pueden hacer también otros organismos públicos o 1e:'lipúbli
cos con cierta frec1•encia. Por ejemplo: si un ~lnisterio ac-· 
túa como tal, y decirle en el ámbito de su competencia, actúa -
como poder público: por el contrario, si influye sobre otro mi 
nisterio o sobre una a~torldad Inferior. fuera de su ambito de 

el ministerio competente asume la responsabilidad pol!tica de
los acu0rdos tomados; en el segundo c::iso no 1ceptct le respons~ 

bi l idad, lo cual representa un serio re~roche que puede hacer

se a 101 grupos de pres100. 

Como algunos autores piensan que la presencia de los grupo de
presión constituyen un fenómeno inevitable de nuestra época, y 
otros consideran que s" presenc11 es nefasta, debemos aclarar
e! por qué de esta forma de rens!r, en los tres puntos que si
guen: 



PR!MEPO.- El rechazo a lo~ qr.,nos ,1e t>resión se de!Je a que op~ 

ra• cumo fuerzas des1ntegr1doras. toda ve¿ que no r1ens1n m!s
que en SUS particulares I•terQSeS ;;Ud 'Jro~ramar pol itlcJ<:lent~ 
el futuro 1nmed1ato y el ~!s le1ano. 

SEGUNDO.- Dicho recnazo se debe ta~bién a que son agentes poi! 
ticos irresponsables, pues en un sistema de gobierno controla
do por los srupos de rresión. el ~obernado nunca sabe con 'ir
meza a ~uien debe imputar el acierto o el fracaso de una deci
sión, la cual va a .ife:tar, en última 1nstanci,;, a toda la CQ_ 
munidad. 

TERCERO.- También se deDe a que el modo anónimo e indirecto de 
operar, favorece la utilización de malos medios, ya que los- -
grupos de presión actú1n sin posible control. ni del gobierna
n! de la opinión públice. 

El problema se agrava ,~ún mh si no hay partidos pollticos,- -
pues los grupos, dialogando directamente con el Estado, sin t~ 

ner quien les oponga objeciones, se hacen irresistibles, sobe
ranos, pues dehemos tomar en cuenta que la poi !tica es como
una feria, en la que compra m~s mercancla> (leyes, decretos, -
tolerancia para situaciones de privilegio) el que más puede. 

F1na!~eote, algunas ~ersonas en forna utor1ca. suenan en un- -
mundo que no sea de grupos de presión, toda vez que piensan
que la pol!tica debe ser otra cosa. pero si los hay, piensan 
que deben ser grupos que seleccionen e irtegren las necesida-
des de los diversos sectores de la comunidad, que trabajen de
frente a la misma, que no se oculten, que enfrenten plena~ente 
la responsab1l1dad de sus actos politices; grupos que se corn-
porten correctamente, que admit•n la concurrencia legal de 
otros y que vean el Derecho cono orincipio conf igurador de la· 
convivencia, no cono factores desintegradores que señalen
otros rumbos poi lt icos. 



CAPITULO PRIMERO.- ASPECTOS GENERALES DE LOS GRUPOS DE PRESION. 

t.- Definición, Importancia y ClasificaciOn. 

OEFINJCION. 

El término grupo, se aplica por lo general y de r;iodo indiscrim.!_ 
nado a distintos conjuntos de personas que tienen opiniones e
intereses idénticos. pero el concepto espec(fico de grupo de -
presión que da el Diccionario Enciclopédico Larousse, señala -
que es "una asociación de personas que estln unidas por un in
terés común polltico o económico y que reúne una cantidad de -
dinero importante para llevar a cabo una acción simuttnnea en
la opinión pública, en los partidos pol!ticos, en la administr~ 
ción pública o en los gobernantes". 

Dicha definición se queda corta completamente, toda vez que d.!_ 
versos autores describen con mayor precisión a estas organiza
ciones, de acuerdo a las actividades que realmente desempehan-

a las condiciones de los paises en que las llevan a cabo. 

A continuación destacamos las definiciones que consideramos- -
m~s importantes y mis completas, pues un estudio a fondo de- -
los grupos de presión, nos permitirá conocer fenómenos o acti
vidades que son familiares para todos los observan~"~s. acew~s 

de quo slrveu para estimular el estudio de prácticas que son -
comunes a todas las sociedades y reg!menes po\!ticos. 

El Maestro Daniel Moreno D!az, en so libro "Democracia Burgue
sa, Democracia Socialista", dice que ios grupos de interés es
peciales o de µresión y de carácter pol!tico, a diferencia del 
partido polltico que trata de controlar la admlnistraciOn pD-
blica, son organizados para influir sobre las decisiones de- -
los funcionarios del gobierno en su propio beneficio, ya sea -
obstaculizando o promoviendo la creación de \ryes que afecten
sus intereses. Ademls, el grupo es una parte integral del pr~ 

ceso democrático, pero con el inconvenieote de que las organi
zaciones mis poderosas que representan a los mayores intereses 
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privados, utilizan la polltio oficial de tal forma que frl!- -
cuentemente perjudica al interés püblico sin tomar en cuenta
que ésta estA en todos los casos muy por encima de cualquier -
otro interés, individual o de grupo. (Op. cit. p - 167). 

A su vez, los autores ingleses Graene C. Moodie 
Studert-Kennedy. en su obra Op1n1ones, púDl1cos 

Gerald 
orupos de- -

presión, senalan oue. "por grupo 
mente, todo grupo organizado que 
cisiones del gobierno sin buscar 

de presión entenoemos simrl! 
intenta influir sobre las de
ejercer él mismo 10° pode-

res formales de éste" y dice que. "la parte f ¡nal rle Ja defini 

clón se dirige generalmente a distinguir al grupo de presión -
de un rartido r:ol ftico :i grupo cc,nsr.irator!J, r.icr1tras que el

énfasis sobre las organizaciones lo distingue de una muchedum

bre u otro conJunto espontlneo de individuos. Siempre de- - -
acuerdo con el uso establecido, no queremos decir al denominar 
grupos de presión a un• organización, que su objetivo único o-
1nc!uso princ1ral sea el de influir sobre el gobierno: s6lo d! 
cir:os <;ue, ous:onalcente. busca ese objetivo". (pp - 111-112) 

.1~rr.11'll 1nP 8. n.-. CPI i<:; ~ri'it.iP.ne oue el término ºoruoo de ore

sió~nace en circunstancias polimicas entre las décadas de - -
1910 a 1920, en campañas de prensa destinadas a condenar la in 
fluencia oculta de poderosos grupos económicos en el proceso -

que el término conservarla un sentida ~eyoratlvo, de to1os no
dos entra a formar parte del vocabulario de la ciencia poi ltl
ca. 

Asimismo, senala que desde principios de este siglo empieza a
destacar un fenómeno sociopolltico llamado "grupo de interés", 
pero es hasta 1928 cuando nace el grupo de presión como categ~ 
ria cient!fica, al parecer, ya con su sentido moderno en el- -
prefacio de la tésis doctoral de Peter Odegard sobre la Anti -
Saloon League, organización cuyo interés no era económico, si
no Ideológico. 

~demAs, en 1929 se consid 0
" <:11e se estaba desarrollando en- -



las organizaciones polltica>. ·1n,i maquinaria extralegal. de- -

un, naturaleza tan integradora e influyente como el mismo sis

temd de aartido\ lesde enton·~s e~oiezan • f i¡ar su atención 

en los gr,1pos de presión los est.,~iosos de la r.iencia pol!ti-

c •. 

También seftala esta autora, que en la actualidad se tiende a -

emplear indistint3mente los términos grupos de presión y grupo 

de interés. pero no hace una distinción concreta, sino que los 

~til iza :orno sinónimos. 

Respecto a las afirmaciones de J,Hqueline B. De Celis sobre- -

los gr,rnos de presión y los grupos de interés, nosotros pensa
mos que es convenie~te se~~l~r que varios autores no se ponen
de acuerdo y emplean indistintamente los dos términos ya se~a

lados, pero agregan uno m!s, al que denominan "Lobby" mismo al 

que en Francia y algunos otros paises se le da •1n sentido pey2_ 

rativo. 

Este término también es uti 1 izado por el Maestro Daniel More--
110, er1 su lloro al que antes nos hemos referido, por lo cual -

creemos necesario dar su definición: 

"Lobby quiere decir, en sentido propio, sala de espera. En su 

sentido derivado quiere decir que es toda acción realizada ce!. 

ca de cualquier autoridad o•ra influir sobre ~u~ deci~iones, a 
través de los métodos qu~ se?n desde la propagand~ h~bil hasta 
los medios de inti~id•ción. La expresión lobby se aplica a- -

los hombres o grupos que se dedican a dicha actividad". 

Otro autor norteamericano, David Truman, está en contra del- -

término grupo de presión .• pero utiliza el de grupo de lnterés
polltico. 

Los autores también norteamericanos, Ecksteln y V.O. Key Jr.,

se declaran en favor del término grupo de presión, por eso han 

titulado sus obras sobre el tema: "La polltica de los grupos

de presión" y "ºol!ti~1, partidos y grupos de presión", respe~ 
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tlvamente. 

C•s1 lo "layor!A ~e lo, ;.1•0re conte<ipoqneo, ;ceptan o tole-
nn el término "grupos 1e presión' entre los que destao el -
francés Je'n Meynaud. 

A su vez, e'ste autor, en su libro Los Gr1Jpos de Presión, defi
ne a éstos diciendo que, "evocon las luchas emprendidas para
que las decisiones ae los po~eres pühlicos se conformen a los
intereses o il l.Js ideas de una cateQor!' social dada" (Op. - -
cit. D - 5). 

Seftala, odem~s. que son fuerzas que orientan y i\Ccionan el me
canismo gubernamental, sin tratar de definir las reglas del- -
juego de las instituciones y sólo determinan las morlillidHdes -
de su funcionamiento. Nos dice también que, por sus !ormils de 
accionor, algunas personas piensan que \os grupos citados, se
han convertido en un gran instrumento parn anular la democra-
cla en los reg!menes donde actúan y que por esa razón, debe- -
r!an ser reguladas estrictamente sus actividades, mientras- -
que otros sostienen que son excesivos los iltoques a esas aqru
paclones. pues piensan que solamente se trata de impresionar a 
lo opinión públ lea. 

El térnino "grupo de presión" se ha generalizado con rapidez.
no obstante que algunos autores utilizan preferentemente el de 
•grupo de interés", sin enhargo, el criterio que debe prevale
cer para diferenciar al primero del segundo, es el de que ~aya 

una voluntad en los interesodos de influir en las decisiones -
de los poderes públicos. Cuando dicha voluntad se 111anifiesta,
en ese momento el organismo considerado pasa a formar p•rte de 
la categor!a de los grupos de presión. El utilizar este crite 
rio, hace que l; designación se efectúe en forna objetiva, li
bre de todo juicio de car~cter personal. 

OtrR definición, que cree~os refuerz~ a la de Jean Meynaud, es 

la sig•iiente: "Los grupos de presión no son sino las innumer~ 



bles asociaciones, sindicatos o sociedades que, defendiendo- -
los intereses de s11s miemhros, se esfuerz,1n por todos los me-
dios directos e indirectos a su alcance, en e¡ercer una In-
fluencia sobre la acción gubernamental legislativa, y en -
orientar tamhién a la opinión pnhlica. No son sino las fuer-

zas sociales en acción". (•'· M.ithiot, Les pressuere groups 

ª"' Etats-Unis, Revue francaise de Science Dolitic, vol. 11. 

nú~. 3, j1Jlio-septiemhre ce 1952. pag. 430). 

Otro autor mAs, F1ner, rechaza tanto el término grupo de pre-
sión como el rJe grnpo-de interés, porque dice que muchos gru-
pos de interés no utilizan presiones o que lo hacen en forma -
esporarlica. Asimismo, dice que nuchas organizaciones Que uti
liz1n la presión, no representan ningQn interés económico so 

cial, sino que representan una actitud ideológica. 

Ahora hien, tanto los grupos de interés como los grupos ideo!~ 

glcos, pueden no hacer presión y limitarse solo a presentar- -
sus peticiones a las autoridades responsables, sin amenazas de 
ninguna especie en caso de que su petición no sea atendida. 
[n t:.i~t:! ..:os0 11v pueüe lldDldrse oe prestan, pero st cuando se -

amenaza con aplicar unJ sanción si la petición es negada, par
lo tanto no debe confundirse al grupo de interés con el grupo
de presión, toda vez que no todos los grupos de interés son- -

grupos de presión, pero si todos los grupos de presión son de
interh. 

Nosotros deseamos expresar que si dentro del concepto grupo de 

presión se incluyen a todos los grupos que intentan fines poi! 
tices colectivamente, sin considerar a los partidos, debe aceQ 
tarse dicho término, peru aclarando que si la discusión sabre
los dos conceptos ya se~alados e•iste, es porque aún no ~ay- -
otros que los sustituyan con venta¡a, toda vez que se trata de 
un fenómeno "'''Y complejo, pero consideramos que debe seguir- -
usándose porQ''º su uso se ha general izado y tiene un sentido -
preciso para los que se interesan en el estudio de la ciencia
polltica. 
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No obstante lo anterior, pensamos que es muy importdnte se~a-

lar cuales son los grupos de interés y culles los de presi6n,
def iniéndolos claramente o por lo menos señalando las cnracte
rlsticas de cada uno de ellos. 

¿cuales son los grupos de interés? 

Generalmente se utiliza el término grupo para designar a un- -
conj11nto de individuos que poseen ~iracterlsticas eo común ya 
sean éstas lo edad o el nivel de ingresos. pero no necesaria-

mente se origina por ello una acción colectiva. Mis bien de-
pende de que las personas que se agrupan le den la debida impo.r:_ 
tanela a dicha unión y,,¡ motivo por el cu1.l lo hagi\n, A esta 
forma de comportanienlo de las personns la llaMareMos grupo de 
int;>rés, ya q11e incluve la defensa en grupo de ventaj.1s r::He-
riales o la protección de valores morales. rero la unificación 
de ideas y de acción varla y dic~1 agruración resulta rasa¡e-
ra, se desvanece y desaparece facilmente cuando el motivo de -
unión se cumplió. En caso contrario, cuando el interés común

es muy fuerte, surqe entonces el deseo o la aceptación nara - -
que se integre una organización que se encargue de real izar el 

fin que se persigue. 

Es importante aclarar que los hombres se agrupan y defienden -
con mayor firmeza co~o productores que como consumidores, pero 

también es conveniente senalar que en muchos casos, cuando de
saparece el mulivo de irt 1J11ió11 los gruoos se aes1ntegran sin -

considerar las vent3J?~ q~e podrlan seguir obteniendo si perm! 
necieran agrupados. No obstante la desventaja Que se indica -
en los renglones que anteceden, en diversos paises se siguen 
haciendo esfuerzos para hacer desapJrecer la indiferencia de 
la gente, pero los resultados son aún muy limitados. 

¿cuales son los grupos de presión? 

Los grupos de interés se transforman en grupos de presión des
de el mismo momento en que los dirigentes ~e dichos grupos ac
túan tratando de infl•iir sobre ei 'll~canismo gubernamental para 
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Imponer sus pretensiones. Por eje~plo: un sindicato de pro-
ductores actúa como grupo de interés cuando controla con sus -
propios medios la distri~~ciór de la clientela entre sus miem
bros y se convierte en grupo de presión cuando trata de obte-
ner del poder pú~lico la reglamentación para el ingreso de nue 
vos elementos en su seno. 

Resumiendo lo antes dicho, la categorla grupos de presión con
tiene una parte de actividad de los grupos de interés, es de-
cir, analiza a los grupos de interés desde aspectos bien defi
nidos. 

Ahora bien, con el lranscurso del tiempo viene la evolución y
provoca que las funciones del Es lado se ampl len, le cual llena 
de preocupaciones pol!ticas a las organlzacionas profesionales 
y como consecuencia algunas de ellas pueden transformarse en -
verdaderos grupos de presión, sobre todo en v!speras de elec-
ciones gubernamentales. 

También puede darse el caso, como en Francia, de que haya gru
pos de interés que se dedican exclusivamente a la acción poll
tica para lograr sus fines. Por ejemplo: la Confederación -
General de Empresas Pequei\as y Medianas, la Uni6n¡;oc,; la Drfens,1 
de Comerciantes y Artesanos, etc. 

La categor!a grupos de presiJn no es hemogénea, pero el factor 
que se to•a en cuenta para determinarlos es la vla que escogen 
par• l• ronsecusi6n de sus fines, y quedan comprendidos dentro 
de esta categor!a, aquellos grupos cuyo único medio es la ac
clOn pol!tica. 

En fin, el concepto grupo de presión es mis preciso que el de
gruro de interés porque a éste habr!a que anadirle algo para -
que se transforme en grupo de presión. 

Concluimos esta parte, sei\alando que un grupo de presión siem
pre es y serl un grupo de interés y a la inversa, un grupo de
interés no necesariamente es un grupo de presión ya que para -
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la consecusión de sus fines puede utilizBr otras •las dlferen 

tes a la gubernament•I. 

~deri~s. no obstante su imprecisión, el concepto grupo de pre-

slón ~aracteriza al grupo en su intento d1n~mico de Integrarse 

la realidad poi !tica como fuerza en acción y corres Donde más 

la noción que toda la doctrina. 

l MPORBNC I A. 

El PESO DE LOS GRUPOS EN LA VIDA POLITICA DE UN PAIS.- La - -
fuerza y la influencia de los grupos de presión podr!a ponerse 

en dudíl debido ~ que en varios ~•!ses ~•n sido to~edas medidas 

por el gobierno sin considerar a las organizaciones. Incluidas 

una et~pa de indiferenciJ, las autor1dJdes, inquietas nor el -
cli~a soci31 que hJhfan crea~o. insin11aron el deseo ~e tener -

un acercaniento con las categor[as en d1spt1ta. Un eje~plo de
estas intenciones esta en la creación, en Franc13 el 9 de- - -

abril de 1959, ele l.i Consu~ission llationale /·~ricole. la cual

era oresidida oor el Hin1stro de 1\gricultur.! y estaba integra

da tamhién por representAntes ~e las org~n1:~c1ones cJ~pes1nas 

y de las administraciones púi)licas. 

Este eje~plo nos d2 idea de \J 1n~ortanciíl y 21 peso de los

grupos de presión en la vida pol!tic,1 de un ;ia!s, ~ero serla 
nacasari0 un ~~µaLiu 1.1~~ dl'iµiiu µdrd d=slacdr exc]us1Yamente -

públicos. ·'der:i.;s, su influenr.id general sot:lre grandes secto-

res de la activi<1erl guherna~entol sorresale en el 6rrle" de 1•

pol !tic a econ6'11ca y fir,ancier,i. expresar1.i en el proteccionis

mo interno ) exte1·n0 ~ue ~01· ~ucl10 ti¿r1~0 car"d(ler1z6 a ld ec~ 

nomla de ~uchos p•lses y es el resultado de I• acción de las 

organizaciones profesionales. No obstante este dispositivo

proteccion1sta. han sufrido severos ataques. ya que frente a -
las reacciones precdvidas conser••doras de los medios profe-
sionales, el d1nJr1s~.o dE :.ivi:::rsos sectores de la ad,..,1ntstra--

ci6n oút:lica, h.-J lo;rsdc1 .;>;u"JS tr111nfos. 
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Uno de los aspectos más importantes sohre los grupos de pre
.16n, lo tenemos en su 1nfluenci~ sohre el funcionamiento y

orientación de landa polltica. '" intervención en estos -
asuntos que a veces es denunciada con energ!a, resulta casi- -
inevitable y a veces se legit1~a por la relación que se da a 
fenómenos aparente~ente ale¡ados. Por e¡emplo: el nivel que 
alcanznn las exportaciones v ia poi !tica exterior de ciertos 
paises en este ramo. 

Asimismo, puede pensarse que, dada lJ apat!a de los ciudadanos 
acerca de los probler..as gubernamentales, no es malo q•ie las- -
grandes cJtegor1as socioeconó~icas e\presen sus opiniones so-
bre cuestiones de gran 1mportanc1a nacional. sin olvidar que 
los dirigentes no s1e~pre interpretan el sentir de la base. 

En fin. aprovechando s11 f11erl' poi !tica mucnos grupos abusan 
de las situaciones y esto ocasiond pesados déficits para las -
finanzas públicas. Pero también ejercen presión considerable
sobre el funcionamiento de la activid.1d y11bern1mental, tratan
do por regla general de proteger el órden de cosas estableci-
~n. 

También, los grupos colaboran en la formación general de la- -
opinión pública y de la orientación poi !tic.i, con una intensi
dad que depende de las circunstancias y de los problemas y en
funci6r del ~poyo que cons1g3~ ~r ~iversos sectcr~~ rje l~ ~a-

Quinaria gubernamental. 

La actividad que desarrollan los grupos es considerable. pero

esU lejos de representar el -:onjunto de la vida pal !ti ca. El
estudio de los grupos de presión solamente representa una per~ 

pectiva parcial de la lucha por el poder. 

La categor!a grupos de presión ha sido creada para poder infor 
mar sobre la vida polltica en las sociedades industrializadas
de tipo occidental y solamente en este ámbito se comprobó su -
funcionamiento y e1perimentO su utilidad, por lo que se h• tra
tado de e1tenderla a otras sociedades diferentes (Jean Meynaud 
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Los Grupos de Presión p - \47). 

En algunos oa1ses cte régimen so:.:al1sta como Polonia. las :ini
versidaaes efectnan anllis11 sociológicos tal y como se hace -
en occidente. mediante los ruales se verifica la intervención
de organismos que defienden intereses particulares, pues éstos 
crecen en número y energ!a en la misma proporción en que la· -
plan e a c 1 ó n y 1" ges ti 6 n se descentra l izan y se reduce l a ~u ro -
cracia. Estos grupos, cuyas facultades son 1 imitadas, colabo
ran en la promoción de los actos legislativos fundamentales. 

~hora bien, estas se~ejanzas con las sociedades occidentales -
no deben disi~ular sus diferencias, entre las que podemos señ~ 

lar la función directiva del partido obrero, el cual se pronu!:l. 
cía en forma autoritaria sobre las prioridades que deben ser -
establecidas entre los intereses, ademas de la ausencia de mu
chos métodos usados por occidente. 

Se han efectuado estudios semejantes en otros paises y los re
sultados casi siempre han sido los mismos. 

Para el caso de los paises en vlas de desarrollo, se considera
que el concepto grupos de presión es apl !cable también a - - -
ellos, aunoue no hay elementos de juicio que permitan profund! 
zar sobre esta cuestión. 

Tambi~n 113~~ !3 eteici6n el ,aso de pa!sc: en vla~ de transi
ción donde coexisten fórm~las antiguas y modernas de organiza
ción social y el ejemplo m~s evidente es el del L!bano, donde
hay grandes familias que viven como en la época del feudalis-
mo, y comunidades que van surgiendo de las nuevas condlciones
soclales. En estas sociedades también hay ~uchos Intereses no 
estructurados que no disponen de medios de expresión propios.
como lo son los campesinos y los estudiantes que son atraictos
por las ciudades. 

Asimismo, debe considerarse el pro~lema de la sociedad interna 
cional y las relaciones que en ell~ se desHrollan. 
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Los Estados aislados s11fren presiones mis o menos en la misma
forma de como lo hemos venido senalando, por fuerzas exterio-
res, aunque lJs formas de acción son diversas, pues grupos de
alcance nacional tratan de extender su influencia mas alll de
las fronteras de su pa!s, pero solamente cuando son muy poderQ 
sas como las sociedades petroleras las organizaciones patro
nales, todas de corte capitalista. 

En al lmbito internacional también hay esfuerzos de presión- -
por organismos internacionales que no deben considerarse como
instrumentos de pol!ticas nacionales, como la Organización de
las Naciones Unidas. Pero si en el futuro estas organl1acio-
nes adquieren un verdadero poder de decisión, no dejara de prQ 
ducirse una intensificación de }AS presiones Q1JC ya sufren 

hoy. 

Actualmente nadie puede afirmar de modo tajante nada sobre la

legitimidad de la acción de los grupos de presión que se ex- -
tienden al lmbito internacional, pero no cabe duda que actúan

ª h l. 

CLASIFICACION. 

La cantidad de grupos de presión refle¡a con claridad las es-
tructuras socioeconómicas de un pals, as! como sus problemas -
de car!ctcr idcológi:o: y lJs diferencias existentes an cuanto 
a grupos de un pa!s a otro. se deben a las oroporclones de los 

grandes sectores de la sociedad, sobre todo en las actividades 
económicas, pero también se observan muchas causas partlcula-
res de discrepancia entre grupos de un mismo pals. Efectlva
~ente, en p~ise~ dond~ llegan gr~ndes grupos dG inmigrantes- -
los intereses se determinar en función de los lugares de donde 
proviene la gente, as! como la religión o el lugar geográfico
determinan divisiones o suponen diferentes comportamientos an
te las ~~torictades pübli:3s. 

En el caso concreto de la religión, ésta también determina di
visiones, toda vez que l! c~tólica, la protestante o la orto--



doxa, suponen diversos comport~mientos ante dichas a1Jtorid1des. 

Asimismo, en paises de nivel Clllturol, desHrollo económico y

régirnen polltico parecidos, se ,12n similitudes muy numerosos;. 

por ejemplo: Europa Occidental. Est•dos Unidos de Nortea~éri-· 

ca, diversos miembros del Co~~onwedlth. 

En estos pal ses es l1Ur.dt el :on, epto de gru;Jo d~ ~·r·es16n se ha 

aplicado m~s sístc·r,;·t1cJrncnte y i?S all1 donde se pueden rHstí~ 

guir dos series de organis~~s: ·1nos tienen como ohjetivo prin
cipal conseg11ir ve11taJas matei·1ales Dílra sus intesrantes. p~ra 

proteger situaciones adq111rirtas. p~rd acrecentar el bienestar
de e&ta categorla y son aenomintldBS "Organizaciones Profes ion! 
les". 

Otros grupos tienen corno ra10n de ser, la defens• rlesinteresa

da de posiciones espiritu•les o morales que se llam•n ·~grupa
ciones de Vocación lrleológlca". 

Hay dudas respecto a que si se consideran a los grupos que pe! 
siguen B la vez. objetivos ~ateriales e ideológicos, pero esta 
situación solamente nodr!~ d0rse en sociedades donde hav •ceo
t.lción del or<Jen SO(lal y 1Jel slste'''' económico, no as! en do!'_ 
de los ho~bres están divididos cc·~o consecuencia rle lJ organi
zación de líl socie~~rl. en (1or1cte el concepto rle tnterés común -
incluye factores polltlcos o relig1csos. 

Sin embargo, tal clasificauón 1! p•:e-1e tener más sentido en 

las sociedades anglos1jona1, don~e :~s problemas ideológicos 
no inciden en todos los niveles de le infr,1estrnct11rc.. Es por 
esto que los autores originarlos de estos paises hacen su divi 
sión sen;ilanc1o q•ie hJy ílr1i0os 1.)ue Dromueven una causa llamados 

grupos clvicos, y otros bajo 21 nc~ 11re genérico de ''grupos va
rios11, en c1011r1e se 1nc luye "! tv,ios los q11e no corresponden fi -

sectores espectficos de la vida económir~ de 1Jn pal s. 

En los paises anglos¿jones ~e 1J,1 ur-1 :Jr3n 1r1portancia al estu

dio de los grupos de cer~cter econOc-!c•), ' éiferencia de los -
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de ttpo ideológico . .ra QIJe a éstos se concede casi nula 1mpor
tanc1a pol!tica, sin em~argo. en Estados Unidos de Norteaméri
ca, Gran Bretana y Francia. se ~2 llegado a estahlecer un• di

visión que separa a los grupos de presión econó'llicos grupos
de presión ideológicos puros. Esta Dltima categor!P resulta -
muy reducida en Gran Bretana. 

Los grupos de presión económiros p!il'OS, que son la regl' en El. 
tados Unidos y Gran Bretan!, casi no existen en Francia, no- -
obstante lo cual éste pa!s admite la misma división elaborada
por los sajones, :'r lo que en los tres paises senalados pue-
den clasificarse los grupos que persiguen venta¡as mater1ales
por cHegor!as Qlle rerresenten los diversos sectores cte la vi
da económica del pa!s rle que se trate, con l•s caracter!st1-

c•s especificas de cada uno. 

De conformida1 con lo anterior, podemos d1seA•r la siguiente -
clasificación: 

1•.- Las organizaciones profesionales, consideradas también ce 
mu y1uµos ne presión económica, actúan en los sectores: 

a) Patronal 

b) Agr!cola 

e) Laboral 

d) De los negocios 

Las formas de agrupación var!an de acuerdo al pals en que se -
desenvuelven; por e¡emplo: en algunos paises hay una solacen

tral ~ara el trabajo, mientras que e~ otros S• divid•n en org! 
ni:aclones para obreros, empleddos. cuadros superiores, func10 
ndrios públicos, etc. y L1 mis'1a situMión se o~serva para las 

organizaciones agr!colas y patronales. 

No ohst,1nte esta varietHd, [,1 estr'ict11ra de las organi:aciones 

profesionales onedece a I~ tenaenci• 0e la especi~lización y -
el reagrupaMiento. 
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La tendencia ~ la especíalizariór sirve para dar homogenei~ad
a los grupos, con lo cual refueru. la capacidad de acción de -
los responsables, mientras que la tendencia al reagrupamíento
se justifica por intereses y puntos de vista comunes que supe
ran las oposiciones profesionales o geográficas. 

Para la reagrupación tenemos como ejemplo el caso textil en- -
Francia, en el que cada producto origina, en primer lugar, la
creación de organismos especializados Que (Orresponden a las -
diferentes etapas de su proceso de elaboración, como lo es pa
ra la lana, la compra de materias primas, el deshilachado, la
vado, carbonizado, peinado, hilado, tejido, tinte, etc .. Cada 
uno de estos grupos a 5U vez se unen para formar el Comité Ce~ 
tral de la Lana, que representa y defiende a todas las agrupa
ciones patronales de ramas diferentes, pero lucha por objeti-
vos que son comunes a todos sus agre~iados. 

La lana y el algodón difieren sobre muc~os puntos, pero tam- -
blén tienen preocupaciones comunes y ello origina que exista -
la unión de l~s industriJs textiles, dentro de la cual est~n -
1ntegraaas las ramas del algodón, la lana, el lino, e: cA~a-

mo, 1 a seda, e 1 yute, etc .. 

No obstante que la industria textil y la metalurgia tienen ca
da una sus propias preocupaciones. cuando surgen rro~le~as. se 
unen para afrontarlos y de esa manera llegan a formar una gran 
central que es la encargada de luchar a nombre de todos los P! 
tronos. 

•~"mAs de la reagrupación oor orofesión, hay una territorial -
por divisiones ad~inistrativas, hasta llegar a formar uniones
nacionales, y el herho de que exista una confederación nacio-
nal en algunos paises para defender un interés especial, depe~ 
de de que tengan com~etencia legislativa en la materia de que
se trate. 

Esta tendencia de los grupos de presión para organizarse. se -
observa en Estados Unidos. Francia y Gran Aretaña, pero trat~n 
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ilose de la especialización y de la reagrupación, las condicio· 

nes propias de cada régi~en dan dicha tendencia sus caracte-

r!sticas tam!)ién propias, como es el caso concreto de los Est.a_ 

dos Unidos, en donde hay profundas oposiciones debidas a su !~ 

mensa territorio, donde los agricultores piensan que antes que 

una comunidad nacional, existe una comunidad regional y origi· 

na la formación de c1rrtas asoc1ac1ones que a simple vista pa· 

recen incomprensibles. Tal es el c;sc de los del tr1go-algo-

íl6n, que liga al Sur con el Oeste f'ed10. 

Esta situación crea r1val1da<1es regionales, todo vez que 110- • 

existe una, s1n0 tr·~s federaciones representantes de las aso-· 

elaciones agr!colas. co010 le son The Nation>.l Grange, que re-

presenta a L1s dos terceres í1c1rtes rtel N::ro\\Ste, The Ar.iertcdn~ 

Farm 8ureou AssociHion, que agrup,1 a miembros de l.i ciitaó del 

Este :···eóio y una tercera parte ciel Sur, y The NJtional - -

Fdrmer 1 s Unían, que reune e~ sus 1ritE:·grantes de las grandes lla 

nuras del Oeste. 

Todas las organizaciones presentan estructuras variodas y tie

neri tiiierentes rormas de a<1hesión, pero indudiblemente que la

comunidad de intereses las ha llevado a formar las federacio-

nes y hasta confederaciones ante:. mencionad,1s, ye que con- - -

ello. éstas obtienen un gran roder de representación y negoct! 

c!ón. No obstante, hay oposición entre los propios agremiados 

y esto conduce a l~s f~1~~!:íoGG~ confederaciones J actuar -

con pruden(id, pues en ta med1113 e.., cue ,1lc2'.nct-r. J superdr sus 

ótferencias obtendrán ~ayor o ~enor poder. 

En el caso del trabaJO y de los negocios no se dan los proble

mas descritos, y1 ~ue, en el CdSO concreto del trahaJO, esta'n

considerados los que antes fueron rivales: en Estados Unidos.

la American Federation of Laoour y el Congress of lndustrial • 

organ1zation, que agrupan a ciento cuarenta uniones nacionales 

y éstas a su vez, agrupan 1e 60,000 a 70,000 asocHciones de · 

trabaHdores. 

Ta"lb\éo en Estodos Unidos. en el mundo de los negocios, a pe--
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sar de que no hay ninguna confederación que los agrupe, hay
una gran solidaridad cuando se trata de enfrentar cuestiones 

pol!ticas importantes, baoadas en L1 disciolina de las organi
zaciones patronales. mismas que han establecido normas de con
aucta y las han impuesto a sus ~iembros. 

Las principales organiz3ciones de este paf~. son: la National
Assoriation ~f H~nu'acturers; la Cámara de Conercio y el - - -
Comitee for Econom1c Develoc~ent, que est!n consideradas como
los portavoces del mundo de los negocios y siguen una 1 [nea P2. 
lftica que se mantiene 1nv•r1able en torno al principio libe-
ral de no tnJerencia del Estado. 

En Francia hay un fartor regíon~l que 1mp1Je que grupos agrfc~ 

las que representan el nismo interés b~sico. lleguen a Ja- - -
unión nacional, sin embargo, la Federation Nationale des - - -
Syndicats d'Exploitants Agricoles, es un organismo cumbre que
agrupa a todas las organizaciones agr[colas francesas por ene! 
ma de todas las disidencias que separan a la sociedad francesa 
en dos bandos ideológicdmente rivales, dificil~entf reconcilia 

En el trabajo, la tendencia a separarse ror razon@s i~eológi-

cas, origina que se mult1pl1quen los gruros de presión, adem~s 

de que las federaciones sindicales expresan por un lado actit" 
des de cuncienc1a (stndic~tos de signo cristiano o laico) y, -
por el ctro posiciones intelectuales (sindicato de izquierda o 

derecha). 

En Gran Bretaña, todos Jos grupos de presión. como con1ecuen-
cia de su temperamento buscan realizar sin dificultades una- -
reagrupación final unitaria, pues su caracter!stica principal

es la de que no son individualistas como en Estados Unidos y -

Franela, toda vez que reagrupan en cada sector casi a 1 a tota

l id ad de Jos interesados. 

En los tres paises señalados, existen asociaciones de profesiQ_ 
nales no asalariados, Jos cuai!s se organizan por categor[a, -
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Integrando asociaciones con los Miembro• dentro de una misma -

ciudad, dlndose ror encima reag•upar1ones territoriales hasta
alcanzar una untón nacional. Por ejemplo· los médicos, en los 

tres paises mencionados constituyen uno de los grupos de pre-
sión me¡or organizados y mis ef 1caces. 

En tstados Unido>. L1 •\cerican Medica! Association; en Francia 
la Cónféderat1on des Synrlicats Hadicaux y la British Medica! -
Assoc1ation e~ Inglaterra. 

Los abogados. arquitettos. dentistas. etc .. se agruoan en cole 
glas si~ilaros. pero no obst.inte que éstas podr!an forrnH una
asociac16n de gran 1nportancia que agrupara a todos los cole-
gios Je to\ln~ l:is ~:roíes1ont!~ l 1berales de un mismo oáís, no -

se encuentran aún vinculadas a ninguna empresa particular ni -

al Estado {en r"1estro r·a1s sil. porq•Je aún no se encuentran- -
amenazat1os ror ~I s1ster~L~ de 11or'i1aS oolltic?.s. 

En Gra~ 9reta~J el mav1mieDto cooper~tivo se manifiesta con m~ 

cha fuer:a. y::. que e~ ~953 c~.isttJf'I c1si ~000 sociedades coope. 

rativas de d1strtt1uc1ón con 11.2 millones <1e mle'llbros, que re~ 

1 izaban el 12~ Je! tot.1! c1el co~ercio al men•Jdeo. La CooperatJ. 
ve Untan es la organi=aci6n cu~bre del movi~iento y tiene afi
liada c.! 92.4~ :e Jic'ias entidarles. 

En rrancia, a pes~1r Je q1it ne. tiene tanta i111portanc id, el mov!_ 

miento cooperativo sobrepasa también el lmbito de la distribu
ción. Catorce federaciones regionales agrupan en su seno a- -
2'200,000 mie~bros aproxi~adamente, reunidos en un Consejo Su
perior de la Coooeración. 

Como el principal objetivo de las cooperativas es la supresión 
del provecho comerctal, no hay ninguna tendencia a la forma- -
ción de éstas en los Estados Unidos, toda vez que aquél la es-

tructura capitalista no provoca objeciones, predomina la libe! 
tad de e~presa y es donde I• ~ctividad privada ha podido prev! 
nir en la c;si tot1lidad ae los sectores la 1njerenr.\1 ~el Es
tada --tan mar:ada en Grin Bretana y rnls a~n. en Fr•ncia-- ha-
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biendo evitado hastJ ahora las nacionalizariones. como ha suce 

dido en otros paises. 

Volviendo un poco hi1ci1 atrás y f:iera de los hloQues patrona- -

les. agr!colas y laborales. existe el de l '5 profesiones 1 ihe
rales, en el que, no obstante Que hay un gran individualismo.
sus miembros han entendido muy bien el valor y las venta¡as

que representa la acción colectiva. Por e1emplo: en Estados -
Unidos de Norteamérica, la medicina es una de las rrofesiones
liberales mis poderosas y me¡or organizadas. La ~nerican Medí 
cal Assoctation ha logrado obstacul izor los esfuerzos que se -
hacen para establecer la medicina social. basada en el presti
gio 1e les nédicos, l~s cuales tienen una oos1ci6n privilegia-

da. 

Actualmente no h~y ninguna profesión que no tenga su órgano de 
protección y defensa. 

Las asociaciones de veteranos q~e existen en los tres paises • 
que hemos venido senaJanrl01 pueden ser incluidas dentro de una
Cdtegoria especial ~eD1do a la importancia que asignan a las -

pensiones y a los retiros. 

De estos grupos to~emos como eien~lo 1 la Legión Americana con 
dos y medio 1:1lllones de nie:obros. la casi totall<l.,d de los ve
teranos de guerra norteamericanos, en unto que la ílritish Legioo coo ca

si 850.000 integrantes, representa a los exco~bat1entes brit~-

pero no r(lf\eJan af1nidndes ro:íticas. Corio ejemplo, tenemos a 

la Unían Francaise des Associations de Conbattants et Victimes 
de la Guerre. creada ;ior los Poderes Públicos en 1945, que fu'.', 
ciona como cenero coordinador de todas las federaciones de es
ta natu1·dleza. pero no l3s cubre totalmerte debido a las diver 
gencias pollticas que hacen de ellas grupos irreco~ciliables. 

Las discrepancias 1aeol6g1cas que actüJn en Francia ~omo fac-

tor separatista, no existen en Estados Unidos y Gran Bretafta,
ya que dichas asociaciones se presentan cono un solo frente. 
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También en Francia y con las mismas caracterlsticas de los gr~ 

pos de veteranos de guerra, hay uniones de estudiantes, que en 
Estados Unidos y Gran Bretana parece no haher, Jean Meynaud- -
les concede la categor!a de grupos de presión. 

Las agrupaciones~º vocac 16n ideológica representan una catego
r!a muy homogénea. muy extensa y con una gran var12dad. Algu
nos de s11s integrante; tienen prooós1tos"1oral1zantes; otros- -
('nt1 Saloon League en Estados Unidos) provocan tenor en legi! 
!adores comunes por su forma de actuar. 

Las asoc1acio~es secretas, romo la francrnasonerta son conside

radas dentro de este gruro por sus caracterlsticas co~unes con 

la distinción entre ellos. EJe~rlos de estos grupos los tene
mos e11 lr,glaterra. con lJ Lord's Díly 00ser~ancc So:iety. funda 
da en 1831. y con li1 Royal Soc1ety far the Prel'er;t ion of 
Cruelty to An1mals, ~ue prorone respet0 absoluto J IJ paz dom! 
nical y oara socorrer a los an1~ales abandonados, respectiva-
~·ente. 

En Francia no existen este tipo de asociaciones, rero si fami
liares y sociales y de éstas no hay en los paises sajones por
que no nan alcanzado el grado de desarrollo y 0rg!nización que 
presentan los franceses. Como e¡emplo podemos citar a la- - -
Union Nationale ~es Associaticns FJmiliarcs. qee rcrr~senta a
las familias francesas ante los pc•deres púDl1cos of1c1almente
y éstos las consultan u oyen cuando se trata de c"est1ones que 
puedan afectar los intereses morales y materiales de los hoga
res, como lo hacen con las c~maras profesionales acerca de su
interés y competencia. Esta unión agrupa a varios miles de- -
asoC1ac1ones. 

En Estados Unidos, Francia e Inglaterra, existen gruoos a¡enos 
a la fé religiosa que oro~ueven reformJs humanitarias para su
perar los cre¡u1cios raciales; la lucha contra estos prejui- -
clos na originado ta~b1én la fornaclón de numerosas ogrupacio
nes de varios paises, sobre todo en Estados Un1dos. Una de- • 



24 

las más Importantes es Ja National Associotion for the - - •. 
Advancement of Colored People, que en conjunto e¡erce una in-
fluencia muy importante. 

Con un propósito más amplio nace en 1898 en Francia, la Ligue
des Droits de l 'Homme. 

De este tipo, podemos mencionar en Inglaterra, la Howard 
League for Penal Reform, que aboga por una transformación del 
sistema penitenciario británico de oruerdo con Jos progresos· 
de las ciencias del honibre, especialmente de la ciencia crimi
nal. En Franci~ la Assoc1ation Franc~iSQ ~ontre l~ Peine de -

Hort, cuyo nombre lo dice todo. 

También en Franc1·1, parece ser el pals donde mis abundan los -
grupos Intelectuales. 

Hay ademls, organismos que luchan por reformas institucionales 
y por la difusión ideológica y en este caso concreto deben de~ 

tacarse las asociaciones en pro de las Naciones Unidas. que en 
muchos paises tratan de alentar la solidaridad y la coopera-· 
ción humanas. 

La iglesia es 0tru grupo muy 1moortante, toda vez que sus obJ! 
tivos superan la ~ctividad conún de un grupo de presión, pero
adoptan las formas de acción que los caracterizan. 

Sus actividades tienen como finalidad la protección de intere
ses espirituales y morales, de los que se siente responsable,· 
y en ciertos casos también interviene para proteger intereses
materiales. 

Ahora bien, es de todos sabido que cuando la iglesia funda y • 
apoya movimientos sociales, actúa como auténtico grupo de pre
sión sobre las autoridades. Este es el caso, principalmente · 
de la lglesio Cató! ica. 

La Legión Americ~na, un gruoo nuy conservador, creado insedia-
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lamente después de la primera guerra mundial por los excomba-
tientes en ella, se dedica exclusivamente a eliminar cualQuier 
~enetrac16n de ndicalismo en la pol!tic.~ norteamericana. 

La penetración de 1deolog!as, as! como la protección de ínter~ 

ses materiales son notables en las organizaciones rrofes1ona-
les y generalmente, las primeras son presentaaas como justifi
cación de las seguncas. Los organismos p~trooal~s hacen la- -
apo!og!a de la Libre E~presa. pero se basan en que estAn inte
grados por miembros dotados de ~oderos0s rerurscs ;1na~c1eros. 

Como ejemplo de esto~ grupos en Francia, tenemos la Asociación 
de la Libre Empresa; en Gran Bretaña 11 Liga Econóniicc, que en 
1956. distribuyó 20 millones de folletos, organizo 18.000 reu
niones y sostuvo 33,00U d1scus1ones de gru~o. 

Los argumentos de carlcter ideológico son nu~vo~ rrete1tos con 
el fin ae rroteger a la 11!'re emprr.s.i, por lo cu.:dl0s empresarlos
reclaman la 1ntervenc16n de los poderes públicos cada vez que-
lo considerJn fa\cratle 3 st;; intereses. 

El caso del sindicalismo ohrero, q1ie tiene CO"O f1·1-ilidad el 
mejoramiento ~oral y ~aterial de sus 1nteqrantes l • la vez- -
provocdr un3 tr3nsformac16n soc1~l 1st~ en el s1s:e~a de pro-

ducci6n, ccJstona oue numerosJs ~~1ni0nes ~e~aler. a1iP ~mho~ (~ 

sos son incumpdt1ble'.:, pu~s und elevación en el n11,:el de vtda

de Jos trabajajores di estab1l1daa •l gobierno ~e 1ue se tra-
te. 

A pesar de aue actu"'lnent~ .~x1~-tnn tP:si~ f!''fl -';•0y-l~ t~l ':! 1ti!lt

dad para conseau1r s;1 rir0r,ós1tr:,, n.J ílet'ie olvjij~r5!;' Q'JC en-~ -

otros lugares. Esta~QS Unidos n~s concretamente. el sind1ca-
lts~o aeclara que acept• la propiecad privada de los rea1os de 
producción y adopta un co~port3n1ento en ese sentido. 

E.dste ciert~ ten0enc1a a ir.ci·i1r en la categcrii:: gruc.os de

presión a los propios organ1s~os del gobierno w se basan las 
consideraciones se~al1r1do a~~ las instituciones encargadas de
la agrícultura en t0LOS lo~ ~·:lo1ses son orgc.n1sr.o'S de ~res1on -



al servicio de los campesir1 os. En la "nisr-a situaciór; se e'1 4 • 

cuentran las fuerzas arModos, Esta pos1c16n '»Jstentar1' oor el 

nortearr.eric~no A. Bentler. nos 1nd1:a que no existe itna (j1fe·· 

rencla de fondo entre los grupos oe presión particulares y los 

organismos püblicos, toda vez que éstos (sobre todo los asam-

hleas parlamentarias) son grupos organizados que intervienen -

en el control público para hacer prevalecer su voluntad, ya- -

q•ie m•Jchas de las ~ecis1ones del gobierno son el resultado de

las presiones Q•1e les grupos ejerceo, unos sobre otros, lnclu!_ 

dos los organismos 1•úbllcos y los Dilrtidos pol!tHos. 

Esta forma de ver las cosas es atractiva, oues perMíte darnos

cuenta de cue ~iounos org3n1srios put)l1cos intervienen ante las 

autoridades ut1l12ando los misnos medios que los grupos priva

dos. Ejemplo de ello lo tenemos en las universidades con la -

huelga. 

tio obstante lo que antes ha quedado expuesto acerca de la teo
r!J de Dentley, po .. 1err1oii t.acer un<l objeción: +21 api:::rdto de go·

bierno tiene facultades para tomar t1ecisiones e tmponerl.is a 
ius rn1emnros oe Ja cemun1dad. haciendo uso, 1nclusiví?, de la -

fuerzo como últ1na sJnción. Esto crea unJ gr,;n d1ferenc1a en

tre las instituc1onrs gubern~lr.ient~les lo~ grupos ~1art1cula·

res que imo1de darles e¡ G1sr.o trd:o. 

Otr~s opiniones ~~s ~o,!er·a~as, se~Jl~n aue las instituciones 

QtJbernamentales se transfor~~rtan ~~ ~rupc~ n~ 1~re~16n sl se 

siil ieran <le s1is i~irh tones ¡·ror!,1s ) .~ 1..Jc;-itaran Gec1s1ones í)lH: 

ohst.1c1Jl izari.~r. ¡;,i; 1~Pt~rm1n~¡~¡ 1rnP~ •11? ] -10:, '1UtC1ri'1.~r1e5, '."' '1es

v1~ndo par~ (?!lo los rrc-ursos y f,.~r11Jt."'1~es q11e 1-i<'!f" p1iestc1 sn 

serv1c10 los ~iot:erndntes 1'oiit1ros r;.1r.~ c11r:ip!1r sus fines. 

Aún s1 esta tés1s fuer.1 acertat1d, volverlacos d le rle Bentley, 

cuya consecuencia serla la negativa a establecer distinciones-

rigur.:isas entre los D~rtic1c~ntes del JU<:qo ocl It1cc. 

Una noción mas restr1ng¡:'J de los ~ru~as de rr~siOn los (0151-
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ello esta categorla expresa las acciones desde afuera sobre- -
las autoridades habilitadas por la constitución u otro dispos! 
tivo reglamentario para preparar, resolver y ejecutar las dec! 
sienes en cuestión. 

Cuando la ad~inistraciOn acepta la demanda de un grupo y lo r~ 
comienda a las instancias superiores, se somete a los interes~ 

dos y realiza por sí ~ts~i ~u~has intervenciones. pero no por 
ello de~e considerarse que se transforma en órgano de presión, 
ni tampoco en partido polltico, ya que éste, su vocaci6n es Ja 
de conquistar el podér y consenarlo, en tanto que el grupo si_ 
lo se preocupa por actuar cerca de los responsables sin susti
tuirlos, pero si trata de hacerlo adquiere la naturalezJ de un 
partido. 

La influencia del ejército. no ohstante su subordinación al p~ 

der civ11, se afir~a en diferentes formas y de hecho no se li
mita sólo a influir en la acción de los poder,,s p•1blicos, sino 
a apoderarse del mando directamente o por conducto de otros- -
grupos. 

Al actuar en esta forna no lo hac~ cc=o grupo de presión, sino 
aue aprovecha una modificación en la rel!ción de fuerzas de la 
esfera gubernamental, en la cual este organis'llo encargado de -
defender el orden legal establecido, utiliza sus recursos mat~ 
riales para echarlo ahajo e instaurar uno nuevo. 

En este estado de cosas, parecerla normal intro~ucir en la ac
tividad de los grupos de presión el golpe de Estado militar y
la instauración del régimen correspondiente, pero esto no anu
la la posibilidad de que haya enlaces entre los grupos de pre
sión y el eJército. 

La separación entre las instituciones gubernamentales y los- -
grupos de presión parece suficienter:ient" clara, pero dificulta la
cl:>sific.1c1ón de los org~nisroos intermedios q11e son cada vez -
rn3s numerosos en la mayorl3 de los paises, como lo son las em
presas públicas, pues la fOr.-ula actual s~ orienta a consti- -
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tuir grandes organismos, que aunque crean diversos controles -
disponen de gran autonomla, ademAs de una superconcentración -
económica, lo que les proporciona grandes perspectivas de ac-
ción y de influencia. 

Es el caso, en ltal ia, con el empresario Enrlco Mattei, del- -
que se dice que con sus empresas formaba un Estado dentro del
Estado. 

Adem~s de las grandes empresas, existen establecimientos de- -
servicios que asocian a personalidades ajenas a la administra
ción y constituyen una categorla intermedia dentro de los gru
pos de presión sobre los que puede haber dudas, pero debe asl
mi lArsetes como tales, pues como empresas públicas entran en -
el juego del mercado. 

Los elementos de poder sirven para clasificar a los grupos por 
lo que, no obstante que no existen medios que permitan clasif! 
car a los que normalmente intervienen en la vida pública de un 
pals, en función del poder que demuestran, señalaremos algunos 

1.- El número de integrantes 

2.- Su capacidad financiera 

El número de mienbros de los grupos electores es por sl solo -
un gran factor de poder y por eso se explica que los pol 1 ~icos 

soliciten cada vez que hay elecciones, la confianza de los mi~ 
mos. AdemAs. junto con el número de miembros debe considerar
se ta calidad de la adhesión, toda vez que la combatividad de
los grupos cambia de un lugar a otro y con mAs frecuencia, de
una época a otra. Esta caracterlstlca es común para todos los 
grupos. 

Puede darse el caso de que una organización logre la moviliza
ción de un mayor número al de sus miembros, pero también puede 
darse el caso de que sean menos los integr~ntes del grupo. 
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En cua~to a su capacidad financiera. es importante destacar- -
Que las ~grucaciones viven de las cuotas que aportan sus miem
~ros. pero el n6rnerc de éstos no ~etermina su riqueza, pues- -
con fecuenc1a la cantidad de sus miembros es inversamente pro
procional a su capacidad de cooperación económica. por lo que
siempre se busca fijar cuotas muy bajas a fin de facilitar su
recaudición, ya que esto representa un gran problema. 

En muchos paises hay una gran diferencia en contra, entre los
miembros declarados los que cubren con regularidad sus cuo-
tas. 

A diferencia de los grupos senalados en los plrrafos que ante
ceden "los industriales se encuentran incomparablemente mejor
coiocados, especialmente en sus ramas centralizadas, para pro
curarse los fondos necesarios para su ordinario funcionamten-
to" (Jean Meynaud.- Los Grupos de Presión. p - 27). 

En algunas ocasiones se piden cuotas para sufragar campanas e! 
traordinarias y sólo los grupos economicamente fuertes coope-
ran rara tal fin, pero sobre estas aportaciones existe un gran 
hermetismo, por lo que en Estados Unidos de Norteamérica, en -
1946, se emitió una reglamentación federal, que obliga a los -
grupos a declarar las cantidades recibidas y gastadas. 

A veces el Estado contribuye directamente al flnanciamlPnt~ de 
los grupos, .:on fondos públicos, sobre todo cuando se trata de 
organizaciones de enseñanza y por vla de exensión de impues- -
tos, no obstante de que en esta forma el Estado facilita flnancter~ 

mente la presión que se ejerce sobre él. 

Otros factores que aclaran aún ~As la clasificación de los gr~ 
pos los encontramos en: 

1.- Su organización 

2.- Su est~tus social 

3.- La acción colectiva 
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SU ORGAN!ZAC!OH.- La debilidad de diversos grupos cte presión,. 

ya sea en lo actministrat1vo o en lo estructural, no hace que -

Jos poderes pObl1cos desc"1den los intereses que representan.

pues Ja atención que les prestan va en función del número po-

tencial de integrantes QI'•. P.l grupo no alcanza a atraer. Como 

e¡emplo tomemos a las vl-t.mas de infortunios de guerra, que -

aún en el caso de Que ellos mismos no hayan creado una organi

zacl6~ que los defienda y represente, las autoridades de todos 

modo; se OCllpan de ellos, pero estar!an Mejor protegidos si- -

formaran sus propios grupos especializados. 

Todo lo que se diga sobre Ja crgJn1:acl6n de las grupos de pr! 

sión es relativo, pues siempre e>ist1rAn Jos imponderables o -

factores diflciles de racionalizar. 

Sin embargo, dos son Jos factores más considerables: la cali-

dad de los dirigentes y la gran red de relaciooes que logren -

armar. 

Cabe señalar que la apatla de los integrantes de estos organl~ 

mos ocasiona que algunos dirigentes adquieran y conserven du-

rante largo tiempo Ja dirección o mando de los mismos. 

EL STATUS SOCIAL.- Este elene~to se refiere al prestigio de- -

que gozan Jos grupos ñnte el público y es de gran 1nfluenc1a,

pues sus dirigentes son sumamente eficaces. est~n muy bien or

ganizados y poseen una red de relaci0:.es de gran calidad, lo -

cual les asegura una gran eficiencia. Sin embargo, constante

mente tienen que afrontar campanas en contra, las cuales de- -

una u otra forma les han perjudicado en Ja opinión que se tie

ne de ellos. 

La autoridad que obtienen los grupos varia de acuerdo a su an

tiguedad y con los paises de que se trate. El ejemplo mAs el~ 

ro es el de los sindicatos en Estados Unidos. Desde Ja Gran -

Depresión han gozado de una grñn estimación moral, mientras- -

que el prestigio de los grand;;s negocios ha declinado. 
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LA ACCION INDIVIDUAL V COLECTIVA.- Hasta ahora se ha efectuado 
el estudio como si la presión sobre los poderes públicos se- -
ejerciera sólo por grupos que están integrados por un número -
variable ne individuos. Entonces se plantea el problema de si 
es posible que pueda ejercerse presión por empresas en repre-
sentación de s! mismas sin ser asociaciones. 

Si se piensa en e~presas como la General Motors, la Standard -
Oi 1 de New Jersey, en Estados Unidos, o Imperial Tobacco e Im
perial cnemtcal en Gran Bretana, se comprende que s! es posi-
ble. 

Una vez que estas empresas actúan, no lo nacen por medio rle su 
presidencia directamente, sino por conducto ~e la de una de medi~ 

na importancia o aún peque~a. pero la ampliación de las activ_I_ 
dades estatales ha originado que las grandes empresas manten-
gan relaciones directas con las autoridades y por este solo h~ 
cho están consideradas dentro de los grupos de presión. 
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2. INTEGRAClON Y ESTRUCTURA SOCIAL. 

A diferencia de la familia, cuya existencia y organización es
tAn Institucionalizadas en toda sociedad, otros grupos,r.omo- -
a~uellos Que se forman entre amigos, vecinos, comp!neros de- -
juegos, trabajadores. etc., surgen gradualmente en la vida di~ 

ria si se dan las condiciones apropiadas. Si los 11ombres se -
encuentran en frecuente asoci~ción durante algún tiempo en el
dormitorio de un colegio. en una oficina o en una sección del
ejército,tender!n a d~sarrollar una estructura de papeles y r~ 
laciones, con mutuas obligaciones y expectativas, normas y va
lores compartidos, y algún sentido de identidad colectiva, por 
tenue o impllcito que sea. 

La aparición de relaciones amistosas e Intimas no es, por su-
puesto, el resultado único y posible de la constante JSocia- -
clón con los demAs. 

Aunque el circulo reducido y las relaciones frente a frente- -
han sido consideradas frecuentemente como caracterlsticas esen 
clales del grupo, es m~s correcto tratarlas como condiciones -
que afectan la formación de los grupos. ! medida que aumenta
el número de miembros de un grupo, disminuye la posibilidad de 
una influencia reciproca frecuente entre ellos y se restringe
la esfera de la posible conducta, sin embargo, hay datos que -
sugieren que, por lo general. entre mas frecuentes son las In
fluencias entre personas, es mAs fuerte su sentimiento de recL 
proca amistad. 

Cuando es posible una Influencia frecuente, los hombres pueden 
llegar a unirse sobre la base de intereses o valores comunes.
sin embargo, también pueden mantener su distancia aún cuando -
estén en frecuente contacto. 

Los miembros de un grupo comparten determinados valores o- - -
creencias como consecuencia de su pertenencia a dicho grupo y
esto puede constituir la base sobre la cual se ha formado. 
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Si la gente CM diferentes valores establece estrechas relac12_ 
nes reciprocas, lo más prah,ni 0 es que trot,irán de superar sus
diferencias o evitar los conflictos, guardándose de cualquier
discusión sobre temas que pueden causar división, Si no se lo 
gra semejante acomodo, las relaciones pueden romperse, a menos 
que las diferencias sean de poca importancia o que los lazos -
lleguen a ser muy fuertes antes de que ararezcan tales dlfe-
renc1as. 

E~ número de miemhros, la frec1:enc1a de la influencia recipro
ca y los valores comp~rtldos constituyen, pues, cond1c1ones- -
que hacen posible o imrir.1en la formación de los grupos, pero -
el factor clave parece ser la funció• o las funciones oue ta-
les condicio~rs (umrlcr1 pJra sus miembros. 

Ahora bien, una comunidad integrada por personas con Intereses 
comunes, necesita determinar y expresar sus deseos, para lo- -
cual tiene que constituir una especie de gobierno dentro del -
que tiene la sociedad en su conjuqtc, como es el caso, en Esta
dos Unidos, de l~ American Fcderatlon of Labor v la American -
Bureau Farm federation, que tienen sus convenciones y sus con
gresos para la determinación de sus pollticas basadas en el- -
sistema de representaci6n de las organizaciones que las inte-
gran1 y en dichas convenciones adoptan las decisiones que expr!!_ 
san los deseos y las peticiones del orupo cc~a ~r. todu, pero -
si estos grupos tienen dificcltades en su seno, cu~ndo se reu
nen los resuelv<on, y cuando se presentan ante el público y el
gobierno ya lo hacen como un frente unido, lo cual facilita el 
trabajo de los gobernantes, toda vez que se reduce el número
de conflictos que tendr!a que resolver. A~cr:i:is, con ello el 99. 
bierno cuenta con una representaciOn autorizada de estos gru-
pos y su org.1nizac i6n puede ser considerada corno co'nrle.,,ento 
de los mecanismos gubernanentales ~stablecidos en las leyes. 

Asil'lisrno, la esrecializici611 económica crea las c0ndlciones P9_ 
ra el desarrollo .je un gran número y una variedad de grupos o;: 
ganizados cuyo !nterfs es <l¡:ortor su influencia en la direc
ción de la palltica y su r~r11.1 ~roliferaci6n suce'1e en este -
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siglo. su crecimiento a partir de la primera guerra •undial es 
rápido. Desde entonces se han dedicado a promover la educa
ción del público en lo que se relaciona con las causas que- -
promueven. 

Otro elemento del desarrollo de los grupos de presión tia sido
la ampliación del control g"bernamental sobre las actividades
privadas. Si hay un impuesto o un reglamento efectivo o en p~ 

tencia, las personas y las corporaciones afectadas se organi-
zan para proteger sus intereses. A mayor control gubernamen-
tal, mayor será la intervención de les grupos particulares.- -
Por ejemplo: en Estados Unidos de Norte?.mérira, en ju! io de- -
1862, el Congreso legisló para crear una contribución de un dó 
lar por cada barril de cerveza producido y como consecuencia.
poco después se creó la United States Brewer's Association, la 
que en el preámbulo de sus estatutos dec!a: "La cooperación -
es necesaria. Los duehos de fábricas de cerveza, separadamen
te son incapaces de ejercer su propia Influencia en la legisl!!_ 
ción y administración públicas. Parece fundamental eara el CQ 

mercio de cerveZd que sus intereses se defiendan enérgicamente 
º"~" iu, ¡j.;µdnd111entos 1eg1s1at1vos y ejecutivos, ya que esta
rama del comercio es de considerable importancia, tanto pol!tl 
ca como financiera, ejerciendo una influencia directa e indi-
recta ~obre las relac 1ur1es poi !ticas y sociales". (V .O. Key- -
Jr.- Polltica, Partidos y Grupos de fresión. p - 214), 

"Este incidente manifiesta un importante factor en la forma- -
ción de las asociaciones de presión. Cuando una ley o un pro
yecto de ley recáe en 1nd1v1duos separados, es preciso reunir
los por medio de un interés común para la hostilidad o para la 
defensa pol!tica". (Op, cit. p - 214). 

Todo lo antes citado confirma que la organización engendra una 
contraorganización, ya que cada proyecto de ley representa el
esfuerzo de un grupo que realiza algo respecto de otro. 

En Estados Unidos de Norte1mérica. los oortidos pol!ticos estl 
mulan la creación de los grupos de presión, mientras que en- -
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paises con sistemas pluripartidistas los grupos existen, pero
en grado menor, ya oue algunos partidos sólo están abiertos p~ 
ra defender los intereses propios de cada grupo de importan- -
el a. 

El creciente número de organizaciones ha propiciado que crezca 
un sistema tmpres1ondnte de organis~os orieritados a influir en 
la vida pública y para representar los intereses de grupo ante 
ios congresos y otr._:,<;¡ organ1s.mos gube·~namentales. M11chos gru

pos operan de modo directo o por medio de afiliados en las ca
pitales ~P los Estartos y otras orqJni:Jciones adicionales se -

hacen sentir en t:l ,:mtilcntc dPl Est(1dc local. 

Adem.\s, en ei pais c1tctJo, los gru~;G:.. úf: ~·.rt:s16n llt•v.1r· .1 c(1tio 

una función representattiva más alll de los representantes el~ 
gido.s por lo<; electores en los di!>tr1tos ~1e1)9rdf i<:o;,. La cons 

tante especialización del trabajo hacem~> dificil la tarea de

selecc1onar a los representantes de los distritos geogrlficos, 
pero si es deber de un gobierno en una democracia preocuparse
por lo'.: t1cset1~ flel p11Phlo. c1el1e encontrar las form·Js dr cono-

cer esos deseos. 

Los intereses especiales dehen organizarse para que producto-
res y dern3s grupos con intereses y puntos de >lst• afines,- -
puedari ~ener s11s representdntes 0~rd QlJe expongan con conoci-

mtento ~P cal1sa sus ¡1untos de vista a11te el 9ut,i~r~0 y el pú. 

b 11 co. 
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3. FORMAS DE ACTIVIDAD. 

Se presen:an vario~ problerrus pJra de1~err.1111ar la fcrm.:: ,~f: a~>~ 

tuar de los grupos de presión. derivados unos de la gran •ar1~ 
dad que presenta su comportamiento y otros de I• gran amplitud 

de los medio' de que disponen µara conseguir sus propósitos. -
lo que hace pensar que constituyen una gran potencia, pero la
mayorla no puede em~lear acumulativamente dichos medios de 1c
ción y son muy raros los que disponen en la prlctica de un am
plio repertorio de ellos. 

Atwra bi~11, gcneralrr.ente cJusru1 irritación las actividades de

los grupos de presión. 'obre todo porque presentan una gran- -
disparidad de reiv1ndicaciones, algunas de ellas co~o si fue-
ran de interés general. no obstante que compraraetrn lJ segur: -

dad y la tranquilidad de la comunidad. pero serla ¡;el 1groso r!!. 
glamentar!ds y canalizarlas s1 µrev1dmente se excl~ye d algu-
nos grupos. 

Pero, ¿cuH es la forn.' de actuar, cu'.iles 1 .;s v!as de influen
cia que uueden ser uti?1zadJs por 10~ t¡rupos de presión v tam
bién cuales son las que escogen cada uno de ellos ae acuerdo -
con el régimen o pais dt~ que se trJte? 

La elecc16n de los r1e'11os ~ i.•:, ,,\,l:; (l0 JCC!Ó!I 11;;. les l)ru¡io~ -

estan suped1tadds a la fuer;J q~ie tienen, ílS\ co~o la acrpta-
ci6n Que piensan tener en: .... 0 l::: '''.frnuri1c1a~1 en aue van e t;!t.luo1. 

Ademls, hay una relación muy •strecha entre las pos1b1l1dades

Que ofrece un régimen pcltt1co d~terr1inad0 ) los nétodo~ tisa-

do~ por los grupos de presión QU~ en él se desenvuelven. P0r
ejemplo, en los sistemas que mant1ene11 a los gruros fue1·d d2 
las esferas de decisión. la rr1nc1µal forma de presión e\ lo 
intriga y la violenc1a, ~1entras QtJe en los sistemas donde la
iiCCión de los 9rupos es corsider.1(1.~ de 1r~cré~. n,J so'lo se les 

tolera, sino que r,e lel Seí1;!lfl.!1 \es r.:;;•11GS dt• acci(Jr, y('\ f;fO
Cedimiento ce consult.:i y r:~0o·:iac16r1 entre éllos y h J'Jt0r1-

dad. 
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Debido al carlcter democratico de los Estados Unldos de Norte! 
mérica. Gran Bretaña y Francia. el número de téct1cas que tie
nen a s11 alnnce es el mismo para cada uno de él los, ademas de 
que tienen mucha libertad para su utillzación en forma !!cita, 

y entre dic~as tlcticas o medios tenemos la acción sohre la- -
opinión púbica y la huelga, cuyo empleo en otros reg!~enes es
ta prohibido o restringido. -s1mismo. los grupos de los tres
palses citados, e•cluyen espontlneamente el golpe rle Estado de 
sus medios de acción, ya que el tiac;,rlo 1mr0 licarla una trans-
formaclón de su naturaleza. y ellos quieren Influir en el po-
der na derru~barlo a·e¡ercerlo. 

Los grupos emplean I• presión ante quiene! desempenan un papel 
determinante en la función declstonal, por esa razón, donde es 
ti el poder realmente es rjonde actúan d1,~01 grupos con mayor
empeno. Al profundizar en este t~ma se notJ que hay un dcsa-

cuerdo muy significativo entre lo <¡ue est3bl~ren las constitu

ciones respecto de titulares • responsables de l• función dec! 
síonal y t,1 re<:J id,1(t pol !t.1c,1, toda ve:. que lo':i gru.,os 1,,·an a -

dirigir sus acttv1dades de influencia cerca de los representa! 

tes elegidos, dí? }OS pJrt\dns pcllt!C05, 'j(? los r:.i(llStrOS, de

la admird,trdc1ón o hacl3 la op1n1ón Í'ú~l1ro. 

Como los centres de rocter san ~1fer~ntes ~n cada pats, las ca

racterlst1cas de cada uno cte ellos van a encauzar la actividad 

de los grupos hacia r1t~hos nrocedz~tentos de acción. 

Refir1ér1aonos nuevam~~te 3 ta u,11n1on pública, ~oJe~o~ senalar 
que la acción sobre ella ocura un lugar nuy inportante en los
dispositlvos de la <JCtivid3j de los grupo'., en algunos paises.
mientras que en otros muestran una aoarente desv1ncvlac1ón - -

frente a l• c~1n16n. ?ar e¡emplo: en los Estados u~idos de
~orteanérica. en los últimos anos, una empresa, la National- -
Assocíation of Manufacte1rers. lucha por inooner ante el públi· 
co una Imagen fJVorat!le de !~: 1'0~.t,res de r,egocios l los pre-
senta corno necesJr1os ~irJ 0l ~u~n funclcnamiento de l~ econo

(11{~ tiel ~~ls, asf co~.~, ~iara :a ~lov;c.1ón del n1 .. 'el de vida de

las m1sas. Ademas s~ esfuerr~ sara Gue sus ~ro~ias concepcio-
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nes sean aceptadas como valores 0ol\ticos. 

Los temas de propaganda varla1 en el tiempo y las circunstan-
cías. Por ejemplo, en 1933. rlict1a empresa lanzó una gran cam
paña para absolver al caoitalis~.3 de la responsabilidad en el

desencadenamiento y rrolongaci6n de la crisis econóMica y des
pués otra para fijar e~ los norteaMericanos la certidumbre de
los méritos de la libre t•rnpre:a. Siem~rr l!u>ea alcanzar los -
elementos clave en la formación de la opinión, sobre todo de -
los educadores, los dirigentes de iglesias. cl•1hes, etc .. 

Este ejemplo ha sido seguido por otros organi?aciones con voca
ción especializada, entre las oue se cuentan la National 
Association of Real Si.Jte Boards: la NHion1l Elcnri( L1ght;
la Assoc1at1011 oi American Rai lroads, las cuales, entre otros

casos. compran rlands rnteras en los d1arioi para c0nve11cer a
los lectores de sus propósitos. 

Por varias razones. entr·e ell.11 l.1 exportación de capitales en 
Francia, no hay gran estimación para los que se benefician con 
lo~ ~rnnr!~~ nn~nrii:_'~, !\-:_' '::~':':.:~~~. !J~ ~;'"i~¿1't:ldÜV:i ílt) pdrecen 

haber promovido ni proyectado siquiera la realización de una -

campana para orientar !a situación en su favor. 

La acción de la op1n1ón ~uede tener como objetivo directo la -
educación del púbico. rPrA !~ ~·¿: g~nertll11n:ute se btJsca, es in· 

fluir sobre las dec1s1ones de l~s ~utorid~des, µu~s consideran 

que ser~ m~s dificil toMar medidas contra un grupa que goza de 
una fuerte corriente de opinión favorable. 

Debe dest.1cars2 que este tipJ de rnaniubras tratan de crear en- -
los representantes del gobierno una opinión sobre la opinión -
pública, es decir, hacerles creer que el público simpatiza con 
las reivindicaciones presentadas por los grupos o por las cau

sas defendidas. Toda la prensa de que puedan disponer es el -
primer medio para alcanzar este objetivo, pero para evitar so~ 
pechas de parcialidad, acuden a lj gran prensa que debe comunl 
car, previa selección, las manifestaciones de la orinión. Sin 
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embargo, no debe confundirse la publicidad cori la propaganda· 
profesional. ?ues ésta se ejerce no sobre un el 1ente eventual, 
sino sobre!; o;olnión pública. sobre el elector. sobre el par
lamento, ya que su pro~ósito es legrar un me¡oraniento de la · 
Ieglslación en deterninada corporac16ri o defender los privile

glos adquiridos anteriormente. 

Esta acción profesional ~uede aproximarse a la oropaganda poi! 

tica: también la acción de los sindicatos otreros por obtener
una mejor legislaci6n sociJl " la de los slnJicatos patronales 
por mantener su pcs1ción esUn muy cerca de la propaganda poi!_ 
ti e a. 

As\mls~o. l~s relaciones entre los gru~os de presión y los ór
ganos de informac~ón son de muc~1a dts:res\611 entre los respo"
sables. Los grupos env!an J los diarios el "1ater1al que prot~ 

ge sus re1nv1ndicac1ones y sus puntos de vista habituales, co

mo son los textos de mociones votadas en congresos. "cartas- · 
abiertas•, entrevistas. etc .. AdeMas. celebran co•ferenclas · 
de prensa; l veces los grupos obtienen la inserción gratuita • 

"" 'ºº" o pdrte de su documentación, pero esto no es muy fre-
cuente. 

directJ o indirectamente al Orqano informativo. 

Los grupos de presión tienen la tendencia a aprovechar el per
feccionamiento de las técnicas pub! icitar1as hasta para des- · 
truir lrl po51~ilidad del gru~·o pJrJ pensar por sl rn1smo, e in

cluso, en Estidos Unidos se habla de una lucha para orientar · 
el esplritu de la nación y de un esfuerzo para captar la opi-
nión pública, sin reparar en los medios para conseguir tal 
fin. A todo esto va encam1nJda la prol 1feración en muchos pal_ 

ses de "oficinas de relaciones oúblicas•. 

Cualquier cam~arta que es puestd en práctica es muy costosa, P! 
ro muchos grtipos de presi6n industriales o comer:iales no se 
preocuDan ror ello, ¡-.1Jes en últ1mc tnstancíd es el cliente o -
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consumidor quien paaa. LJ propaganda dirigida por estos gru-
ros es susceptible de alcanzar sus objetivos siempre que las -
condiciones sociales y la combinación de circunstancias lo per 
mi tan. 

Segün Jean Meynaud, los principales medios de presión son: 

1. intentos de per1uac ión 

2. Las amenazas 

3. La función que deseMpeha el dinero 

4. El sabotaje a la arción gubernamental 

5. La acción directa 

V.O. Key Jr., seliala adem~s de los ya mencionados. a los si- -
guientes: 

a) El manejo de la orinión pública. r:iedio del cual ya hemos he 
cho mención con anterioridad. 

uj La persuación de los legisladores, que ya fue mencionada- -
por Jean Meynaud. 

c) Las relaciones con los Jdr:iinistradores (funcionarios del g~ 

bierno). 

d) Grupos de presión y tribunales. 

e) La acción intergrupos. 

De estas formas presentadas por Jean Meynaud y V.O. Key Jr., -
Jacqueline B. De Celis piensa que se pueden separar en métodos 
discretos y métodos abiertos. Los métodos discretos son e~- -
pleados o dirigidos hacia los ministros. en forma de consulta, 
en tanto que los abiertos son dirigidos hacia el parlamento, -
la prensa o l.i opinión pübl1ca, lo cual obliga a una decl.ira-
ción abierta de posiciones. 
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Asimismo, Jacquel ine B. De Ce! is considera sólo tres formas de 
presión, a saber: 

1. De persuación 

2. De corrupción 

3. De intimidación 

Los rresenta en este orden porque los grupos de presión inten
tan primero persuadir, pero si estos medios son insuficientes
entonce; emplean los·de corrupción o intimidación. 

Nosotros creemos que los ~ertios senal11o~ por Jean Mcynaud son 
los que generalmente se utilizan en todos los paises, pero con 
variantes de acuerdo a las condiciones o caracterlsticas de- -
los reglmenes de cada uno de el los, por lo que enseguida hare
mos una descripción de cada uno. 

ENSAYO DE PERSUACION.- Es uno de los medios que mi• naturalme~ 

te es utilizado por los grupos de presión para convencer a las 
ouLor1oaaes competentes de que las demandas reivindicatorias -
son justas. Este método es el favorito de los grupos que aspl 
ran a la respetabilidad y consiste en convencer por medio de -
argumentos racionales, contenidos en documentación cuidadosa-
mente preparada por expertos aonae se tratan los problemas con 
siderados en tono ~oderado. 

En las negociaciones se emplean todas las formas posibles de -
contacto; la conversación directa es una de las más usuales. 

Al usar esta forma, la mayor parte del tiempo de los functona-
rtos está dedicada a recibir a los representantes de los inte
reses o ideologlas organizadas. 

LAS AMENAZAS.- Este procedimiento es utilizado por los grupos
cuando consideran que las autoridades no son lo s•1'icientemen
te receptivas y Ja amenaza, respecto de los par1.1~eot~rios, con
siste en el llamado "chantaje' de la no reelección, es decir.-
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que cuando Jos grupos se sienten inconformes por la actlvid~d

de algún legislador o de un partido completo, incitan a sus- -
miembros a organizarcampañas en su contra. Hay grupos, sobre
todo en Estados Unidos y Francia, especialistas en atemorizar
a los parlamentarios enviando cartas, telegramas, por medio de 
llamadas telefónicas el d!a de las elecciones y de los escrutl 
nios. Adem~s. recolección de firmas. y ia forma m~s evidente
de !a técnica de las amenazas. como lo es la ocupación de tri
bunas e invasión de pasillos en los locales donde se celebran
asambleas. 

En países donde hay inestabilidad pol!tlca, los grupos no du-
dan en amenazar con la posibilidad de derrocar íll gabinete con 
el apoyo de diputados amigos o afiliados. 

También el chantaje es utilizado cuando se trata de funciona-
ríos, ya que las amenazas recaen sobre el progreso de su carr~ 

ra y consiste en el desplazamiento del puesto que ocupa, o la
aplicación de medidas punitivas, como el retardo en los ascen
sos, no otorgamiento de un puesto de mejor posición, pero tra
tanaose del chantaje no se descarta la posibilidad de que se -
amenace a un funcionario o a un pol!tlco con el uso de circun~ 

tanelas de su vida privada. 

En este caso concreto, observamos Que adem~s de las amenazas -
respecto de la carrera pública o administrativa, hay lugar P! 
ra el chantaje directo. 

LA FUNCION OUE DESEMPERA EL DINERO.- SegBn Jean Meynaud, el- -
uso del dinero por los grupos de presión les abre las posiblll 
dades para reforzar sus medios de acción, aunque sobre este te 
ma hay mAs certidumbre que pruebas escritas, pero este medio -
les permite may~r vinculación. 

Para el uso de este método se presentan dos variantes: 

La primera se~ala que el financiamiento de las partidas polltl 
cas proviene de recursos cuya fuente normalmente evita la p11--
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bl1c1dad. Asl, e' común que los gr<1pos que disponen de los m!!_ 
dios necesarios. 0>eguren el pago de una parte de los gastos -
efectuados en las c'mpañas electorales. En murhos paises los
sindicatos obreros ayudan a los partidos soc1al1stas, pero no
ocultan el apoyo ni la magnitud del mismo. 

Los hombres de negocios también ayudan a los grupos de ideas -
moderadas, oero lo hacen en forma menos visible y se da en fo~ 

ma de subsidios a titulo privado, como sucede frecuentemente -
en Estados Unidos de Norteamérica. 

Cuando hay dificultades pollticas en algún pals, los industri! 
les apoyan e0 onórn1camente a organizar iones de combate que las
van a proteger en un momento dado contra lo que ellos llaman -
"peligro comunista". 

La segunda variante es de orden Individual y consiste en bus-
car la corrupción de funcionarios o politices, de los que rec.!_ 
blr~n apoyo Incondicional para sus demandas. 

La corrupción por su propia n~turaleza, es utilizada en forma
individual y disimulada, toda vez que se pretende asegurar pa
ra el grupo el favor secreto de un hombre, ministro. diputado 
o administrador. Es considerada como corrupción ruando se - -
oculta la f lnanc1ac1ón oe campa~as el~clorali~ 1 ~stJ e: rcsul 
tado de convenio entre los gru~os de presión y les diriqentes
de algún partido polltlco, cuyo libre albedr!o comprometan.- -
También hay otras formas mAs sutiles de corrupción como las i~ 

vitaciones a comer o hacer regalos, los cuales no comprometen
directamente a quienes invitan o reciben los regolos, pero in
fluyen en su ~nimo en el momento de tomar la decisión de que -
se trate. 

Como ejemplo de esta variante tenemos que al responsable se le 
entrega una suma global y con el lo se le 1 iga completamente. -
O bien sucede que, en fJ:-ma sutil una empresa o un grupo pres
ta un servicio a un funcionario o congresista, consistente en
emplear a un ia,,,ili.n suyo, efectuar regalos de fin de afio,º' 
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como ya lo diJimos antes, limitando su libertad de acción. 

No puede dejar de senalarse que con esta forma de actuar. hay
la posibilidad de que se descubra la corrupción y se generen -

esc~ndalos. sobre todo en el medio de los funcionarios rúbli-
cos. 

Otra forma de prPsión es la obstrucción a la acción de los go
biernos. Esta presenta muchas formas y muy variadas, entre- -
las que se encuentran la negativa a cooperar con los poderes -

públicos, lo cual ocasionil que éstos se coloquen en una situa
ción dif 1c1l y en oca~1011¿s (Ompl lean o impiden el trJh3j~. -

Uno de los ejemplo< más el Has lo teneMs en la negativa de la 
1 ron and Stee 1 Fede,\itio•1. de Gran Bretaña, para f ac i 1 i tar la -
transición cuando se n.1c1onaliz6 l' industria si,!er(Jrgica en -
1950, pues prohibió! sus lideres que participaran en los nue

vos consejos establecidos para ad~inistrar la indust"ia y no -
admitió como sus integrantes a los que representan •l nuevo or 
ganismo. 

Otro ejemplo, es la negativa .J uagar 1mpuestos. Este medio es 
común y es recomendado por los grupos a sus integrantes para -
paralizar la tesorerla del Estado. Los grupos sugieren tam- -
bién los retiros de depósitos en caias de ahorro y los cheques 
postales. Actitudes de este tipo hin sido sugeridas por auto
ridddes t:spirilua:t:s. cc:::v t::; o~i:;-:: !::! ~~ L•Jcén, Fr.:inrj1 1 -

en 1950, que ~consej~~~ rltfer\r tnr11estos hasta obtener plena

satisfacción sobre la ense•1anza confesional). pero estas situa 
cienes son ~lnejadas en for~a muy ctiscret3. 

Para contrarrestJr ld huclyct ~n el pago de los ir.pucsto5, cua~ 

do se presentara ésta, declararon lo. tribunales franceses que 
la invitación a tales actos era constitutiva de delito. 

LA ACClON DIRECTA.- Una de las ~as frecuentes manifestaciones

de esta forma de prestonar !d tene"10S sin duda en la huelga, -
misma que es 1 la!tadi la rruoba de fuerza y 110 obstante cue en-
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algunas ocasiones no se trata de sabotear la acción gubername~ 
tal, el resultado obtenido contríbuye a el lo. 

Como t~ctlca, la huelga es la forma privilegiada y como conse
cuencia de la concentración económica ésta for~a de presión ha 
dejado de tener caracter privado y las autorid3des tienen que

mantenerse muy activas para evitar que un movimier1to de esta -

naturaleza obstruya las actividades, ror ejemplo, de una in-
dustria tan vital como la siderúrgicJ o que se paralice. Tam
hién cuando se trata de industrias na:ionalizadas. la interven 
ción de las autoridaaes es inevitable. 

En la actualidad la huelga ya no es apl icahle solame•>te al á111_ 

bito laboral, sino que es utilizada por otros sectores de la -
comunidJd. Por eJen~l0: las ~~tuJ1ar1tes para apoyar stis re1-
vindicaciones ante las autoridades. C\erre de co~er·c1os, cese

de envtos de productos ca~res1nos a los centros ur~anos. etc .. 
En Frdncia tenemos ~as ejemrlos de este tiro de presiones que

desembocan en el sabotaje corno lo son tas l tainadH huelgas - -
electorales. por mertio de las cuales la' nunirinal irlarle< <P- -

niegan a org~r111~r l~s ~lC(ClC~c~. Ta~t:i~n la liuelga adminis

trativa, por medlo de l~ cu3l los alcaldes se niegan~ cumplir 

con las func1o~es rte su encJrgo, y fue e~r!e3da sin inportar -

nada por el Me,i10d1a \'1t1v1n1cJl~. 

Como en c.isi todos los cJsos la v!ctina es el püblirn, In< res 

rons~flles dt'l e"'.";:!c::: ;;e lJ tcut-l:J3 la consideran corno una exce

lente táctirJ, toda ve: que con ella l~s autoridades se verln

obligadds o ceder en les reticiones par,1 evitar problemas a la 
comunidad. 

No debe de¡ ar de senatarse como otra modal idad,la tactica cam
pesina de levantar barreras para obstruir las carreteras duran 
te lapsos determinados en algunas regiones, as! como las mani
festaciones en masa, las cuales traen como consecuencia ries-
gos de en•renta~,ientos coc, !a pl icl1 e incluso con el ejérci
to. 
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Todas las maniobras mencionadas producen buenos resultados a -

corto plazo, pero a la larga no hay seguridad de que afirmen -

la posición de los grupos de presión que las utilizan. 

APTITUD DE LOS GRUPOS PARA EMPLEAR LOS MEDIOS DE PRESION.- Va
vimos que el número de los medios de presión es muy gra~je.- -

Asimis~o. digunas personas consideran que la persuaci6n no de

be clasificarse como medio de rresión. pero hay que tener en -

cuentJ que l~ presentación de Lina documentación con Qrgusentos 

sólidas. tJ~bién es ~n oneljio dt- t)r~~s16n. Por lo tanto, es con 

venlente tener presente el número de medios y rensenos que to
dos los grupos pueden ut i 1 izar! os en su provecho. 

At'lora bien. existeri ltr1tac1cnes ~'tlrJ que tot;o~ los mt~dios que 

se han mencionddo se utilicen, ya Qtte & ca11sa de su estructura 

y de sus agre~1ados. er1 ~uchos casos no es posible que ruedan

recurrir J la acción dt: m~sa.s y $Cn muy contados los organis-

mos que disronen de un re¡1erto1·lo nuy extenso. tanto de recur

sos econó~1cos como de adherentes. Esto se logra nediante la-
reagrupación de craanisn1os p~¡,prj~\ j7~rln~ on forl~r~r:'~n~~ y. 

aün en confed~:rac1on~s, que aumt?ntan sus ro si t1i l 1dades, ~ero 

sin converti1·Ias en infinitas. Ade~ás, los grupos de L1resión

deben tener en cuenta que na rueden emp}e3r los medios de pre-

social que rrohihe r~currir ~n \.~ :~rdr:tic3 -'! ~i::>rtos ;;rc:edi-

mientos en determinadas circunstancias. coma ~uede ser el ca-

rácter delicJ::io del rr\1:rso t1e h•Jel,~a 1jurante ~er·iodo:;; je pel.!_ 

gro nacional, pero la restr1cc1ón oas seria se presenta porque 

las J:tuJlcs ten~encias s011 ld~ Je co11denar aec1d1aa~ente la -
utili::acíón dcil dinero cor.-10 factor dec1s1vo de presión. Re:;1Jl 

ta también que la moralijad oública varia de un pa!s a otro; -

par ejemplo, la vit1a poi ft1ca esta r:i,ls corrompida en los Esta

dos Unirlos de Norteamérica que en Gran Bretana, sin embarga, -

la roncusión ya na es determinante para someter al poder, pe

ro no ~or ello deben ignorarse los muchos y muy sonados esc~n

dalos en muchos paises. 

Asimismo, no hay que olvidar que, aunque ha habido prlcticas -
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de corrupción en muchos p3ises, que han producido grandes for

tunas. resulta dudoso que estas pr~cticas hayan ejercido in

fluencia reñl a nivel de dirección suprem1 de""ª nación, ni -

siquiera dentro de la mayor!a de los actos ad~inistrativos. 

Como consecuencia, son varios los factores que contribuyen a -

fijar la Idea o el estilo de acción de los grupos, entre ellos 

la amplitud y naturaleza de los r·ecursos de que dispone'' y ta": 

bién de la imagen ~ue de el los m1 s~.os q"ieran sug¡,r ir o mante

ner Jnte el público, ~'8ro Jlgunos, equivocados, son insensi- -

bles a los juiuos dé la opinión ¡>üblica sobre sus activida- -

des; otros. sin e'bargo, los tienen muy en cuenta. 

Concluyendo este tena, 01rer-.os que la f,-!cult¿,d 1:1,: !os grupos -

para elegir las for~as de presión.:;-: encuentr,1 li~itrldJ por 

disciplina sólo en ciertos casos, pues el miedo que inspiran -

a los parlamentarias co~trib~ye a reforzar s11 poder, sobre to
do en materia electoral. 

Se han hecho varios estudios sohre este tema, en diversos pai

ses y han demostrad.J en fon711 contunéente 1 a debi J 1dad y 1 ~ -

insigr1ificJ~1cia ael aespla:a~lento de votos QUe ~veden rrovo-
car los gruros que se cons1r!er,:Jn -:;1_1y riodt?ro:-.os., perc cu,;ndo- -

los r:Hldnenturios t rat,!n lo dl' su reelec:1ón se \Ut:lven 1nsen 

sibles a los Jrgiinentos rJcion~les y prefieren C~!oner las pre

cauciones. Con ello que~a de~ostrado que la fuente de poder -

de los qruno~ P<:: ¡rci,~~~::-j.:: e:-: ;rtii•. yd1 te t'•Jr el t12r.;or el.1gerJ

do que s,~ben e.-.tenl~Cr en los rne·~i·~~ ~~!!:i:cs y •:_!1 ids soc1eda 

des. 

Con los funcionarios sucede lo n1isrno. rero lo hacen para evi-

tar I~s histerias y ~rot~Sld~ que ~odrfan suscitarse en la - -

prensa o en el rarla~ento. 

Esta si~ple enu~erición de métO·jOS de ¡'resión d~ una idea m~s

clan de la cantidad Que dP dios rone a disposición de los- -

grupos el l lar:;ado pr1ncip10 de i ibertad en los paises conside

rados deMocrjticos. 
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4, LOS GRUPOS DE PRESION Y LA POL!T!CA. 

Por su naturaleza misma. los grupos de pr~sión s:emDre tratar;n -
de demostrar que son apollticos, pero la verdad es que constante
mente intervienen sohre el aparato guhernamental y los cont,ctos
entre los funcionarios del gobierno y el los se mantie11en en for'lla 
permanente. 

La voluntad de actuar oresionando 1 las autoridades es indiscuti
ble y los grupos de mis o menos ~ed1ana potenci~lidad lo ocultan
cadc' vez menos. pero los gran(Jes r1e;¡or·1os. sobre todo los finan-
cleros, se mantienen infinitamente reservados y como sucede en- -
Francia, se empeñan en trabajar, por lo menos con gnn discre-- -
s ! ón. 

Asimismo. el desarrol lc de las fv•1ciones ecor,6in1ns y sociales- -
del Est•do, ha ~ec~o que se multipliquen intensifiquen los con
t•ctos y gestiones. pues las decisiones de l•s autoridades van•
afectar los intereses o d ~edificar las conductas de los grupos.
de ah! que no es posible pro~ibirles la defensa de sus intereses-

::.:. ::-,\;.j~v.J qUt=- ei;u~ 1 • .r'~ar1 auecuaaos. sino que es oblig::i:do- -

que recurran r1 ellos. 

Trimbién es i:1-ertc que gener.1i7'1>?nte : 1 115.3n 1rr1t~ción las 1ct1vid.?_. 

d 1~s de los grupos de presión. sobre todo ;:iorqqe pr~sentan una - -

griln Uispilridad de f'2ivind1cac1ones QtJ€' cor.pro~et~q la tranqu1li

dnd y },~ seguritLHi ele la c0ri1J'lidad en q11e -ictúan, como si fner:i"!· 

dP interé:: ;;cn2rói, pero ser!J t 1 eli 1J"'C~'::'· rt:~lM.«ent~rlos y canllli

Zdr}os si 5e PY~i11yer p1·e~lar:ente J algunos gr•iros. 

Como ejemplo ~e esto. tenemos que en Franc1~ se propuso que las -

~grupaciones presentaran sus re1v1nd1caciones ~1 Cons~jc Econó~i-

70, pero ~Jc~r·lo 3Si traería co~o ~onsecr1enc1a 011e éste se convir 
tiera en un dictador de la econo~la fraccesa, ademls de aue este
sistema no aharcarla las actividades de los grupos de vocAcl6n- -
ideol6g1ca, cuyo poder no debe suhesti~arse. 

Los gru~os de presión 1oterv1eoeo cer"•nente"ente so~re las •uta-



49 

rl~ades porque éstas lo permiten y con ello provocan que al tra-
tar de orientar en su provecho las decisiones, olvidan que la po
l ltlca consiste en orientar ¡,conducción ~e Jos negocios públi-
c os. 

Por otra parte. no es menas cierto que todos Jos grupos de pre- -
sión canalizan y racionalizan aspiraci~nes y movi~ientos a favor
de la cornunldaL1, por Jo cual todos los a1Jtore1 est,\n de acuerdo -
en que son necesarios para el gobierno ya que las opiniones que -
ellos e~iten son muy l8GJrtantes. ~de~as r 1 ~ que se !es reconoce -
otra f11nció~ oue es 1~ 1e deseipena1·se carc co~~10~~ntc de los- -
partidos pol {t1cos, tod~ ve: que éstos no tienen pur1tos ¡ie vista

propios, pues muchos problemas son esencial~ente prolllemas de gr~ 

pos a les que se les rQconocc 11~a func~ó1~ Je int~graclór1, pties se 
piensa que consta11tencnte de'1nen opiniones ~ara el gobierno y lo 
hacen en un nivel en que los partidos nornal~ente no toman posi-
c 1 ón. 

Ahora bien, como en los sistemas democrlticos los partidos polftl 
cos deben asumir simultlnea~ente las funciones de proporcionar l! 
gisladores eficaces y representar vllidamente opiniones, la mejor 
manera de hacerlo es co~plernentarse con organizaciones represent~ 
tivas preparadas para participar en las decisiones sin afectar la 

posición de los que deciden. Esta debe ser la función esencial -
de los grupos de presión en los sistenas democrlticos efectivos.
as! cono buscar el poder es la función esencial de los partidos. 

V.O. Key Jr. reafirrn3 esta aseveraci '.n serlalando aue. aunque la rl!vl

sión del trabajo que se mJnifi€sta en el sistema polltico entre -
Jos grupos de presión y los partidos pol!ticos no sea mlly clara.
puede admitirse que aquellos comrlementan el sistema de partidos
Y los órganos formales del Go~ierno, haciendo de portavoz para- -

los intere;es especiales ce lé sociedod. 

Adef'l!S este ª'Jtor, en su obra Po!ft1ca, Partidos y Grupos de Pre
sión, previamente estudia a éstos diciendo que el examen de los -
grupos de ~~esión ~onst1tuye tina b~se oara el estudio de los par
ti~os nartea~erica~os. y cue en último an~lisis, los gru~os de in 
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terés son las fuerzas que animan el proces0 pol!tico. 

También es incuestionable que las •ctuale! democraci~s no pueden

prescindir de la colaboración directa o a través de los partidos

pol !ticos, de los grupos de presión toda vez q•ie, de hecho, los -
gobernantes buscan su asesoramiento en todas las actividades que

les puedan afectar, o los invitan ~ que manifiesten su opinión- -

acerca de los mismos. 

Es as! co~o en la actualidad, la penetración de los grupos de pr~ 

sión en el proceso pollt1co es irreversible, y los hechos irreve! 

sibles siempre ~an sido legitima~os a posteriori por el Derecho.

de tal manera que el fenómeno de dichos grupos tendrá que ser en
frentado considerando las estructur1s democrlt1cas forn•les vige~ 

tes en paises como los Estados Unidos. Francia y Gran Bretana,- -
tratando. en es.1 forr:ii. rle resolver si tod~vt:i v,1le e- s.; hal !.1 =~" 

tualmente superado de nec~o el concepto de demo(racia clAsica, en 

tendida como lo que es: una concepción unitaria del poder y de la 

sociedad, lo que nos da una noción indiferenciada de pueblo, es -

decir, de un conjunto de individuos con idénticos dorecnos y asr! 

, "''"'011~.:i. ·~aµi:l1...e~ ue t!Xprt~sar uti aostracto "querr~r popularn, lo -

Que quiere decir n§s claranente que se trata rle cludddanos ideall 

zodos, que eligen ind1v1dualmente. de acuerdo con las orrl;;nes íle

su concienciJ, unos re~reser1t~ntes a s11 vez libres d~ tD111 1n-- -
fluencia particular o pasión egoista en el mo~ento de tomar en 

nombre de la co~unidad dec1sion~s Que se tienAn co~o ~~rresió~ de 

11 voluntad general. 

de la revolución industrial, lo cual ocasiona la for~ación de ~01 

tiples sectores de intereses y vdlotes. asi como la pol1ti;:ac16n

de los mismos. Además, si se ,;cepta que la estructura social es

la que geoera l1s formas polltlcas, entonces es comprensible que, 

bajo la presión del hecho social nuevo, tambi~n se producen cam-

bios en las instituciones. 

Todo ello origina q1J1? a un1 con;:e¡;ción 1in1taria r.el roder les su

ceda un reparto rníllt1pl• de poderes desconcentrados. Es el caso-
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<.ie los riart1dos ~o1!ticos1 cuya ~unción cJmo instrurientos de int,s_ 

gracl6n y encJ1:sa~1ento de los gru~os 1e presión. !os convierte -
en lnst1tuc10nes in~ispensa~les ~3r~ el buen funci0namiento de- -

los reglneries v S1l s1ste~u constiL.1)'t? una de l3s claves det mis-

ro, ror~L~ nar5 los g~her~antes actuales l3 ··vcluntdd general 11 o-

e1 lrt¿rés g¿r¿r~1··. se~ G?lJ~~!S v~c{~s. y el ideali:ado '1 cue-
rer r;or·~l:~r" ~~el ... ~ca~ !?:··1c tr>t~1·01d:1al1st.~ se .~es:o.,p.::ne en vo--

éste se ~rc:.-0 ~n a4:1el 1· aue no Si.:'"'l =r.ta:;,~r:1,:os. Sl!'lO q'.~e son dos 

S:n e~D~~rg.::;, r-,;y :orfl ict0 e;itre esl.c5 JC'ls rvceres y es cor.secue!: 

ci~ de Que c1rrtJs flier:as cue 3~1~3ban has:~ ncy al rode1· ccltt! 
r'O. ser: ::~ora :::uncur?·1Cas y ,1is;:ut(Ca.s ~vr la l lt.~gada de otr3s. -

Por e~~~r!c: ~3r3 o~~n2rse ~ los s1~dtcatos o~reros, l1s t!1erzas
~onserv~d0ras se J;rurJn, rJr~ue al crjen ~olitico y jurid1co es
t~blec1dJ en su :ro~1~ ~enef1~io, }3 ~o lo ccnstJeran s1ff(¡¿ntc· 

. ' ...... "~ .. " 
- ~ t- • - t- •• 

no. Ast'7:is·:-0, i..~ i:-.:::;C~::;:i~:: :e? s'Jfr~·]i(' ,1n1vers~1. la neces1-

dJd de actuar s1e~pre h3jo el c:ntrcl de una 0~1nió~ :s~~ ve: ~As 

1~1ert~rente 3 l3s ~"tiguas fuer·zas do-i~a~tes. str) ~Je :iene

oue actuJr e~~itdti\J~en:e en~re tJ~as los ~¿~t0r~; ~~;!~:::~:s 

que se encuertr·~~ en e: senJ de la socie~dJ. es J~:ir, ~Q~~ :us-

c~.- el e.:•_¡1 ! i~rL:- :-0r erctr.:,1 je· los intereses Ce l ~s ;'.:r•.es. ,.'q1. 
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te, a instaurar un mejor equilibrio entre todas la! fuer;:,1s econQ_ 

micas, sociales y espir1tulles que integran la sociedad. Casi su 

cede esto en Ja Gran Bretana parece ser que ~acia al!I aountan

Estados Unidos y Francia. 

La doctrina especializada en el estudio de los grupos de presión

no !os cons1c!era cono antiaemocr~ticos. sino que insiste en el P! 
iigro que re0r~senta1·á para un3 democr~cia el desoir las voces de 
su estrtictura. Estd idea la afir~a H. Ehrmann, cuando dice que:
"les actividaa2s je los grupos pueden introducir elementos desea

bles de de~ocracia directa en el sistema de representación", es -

decir. hacer que un régimen en principio alejado de las prácticas 

de la democraci(1 se ,~~ro:dme mAs o ella. 

Debido a la evolución de las sociedades, las instituciones de los 

paises estan sufriendo cambios internos, los princ1p1os q~1e ~os -

crearon ya no tienen valor práctico en la actualidad, pero la de
mocracia occidental no se define por sus instituciones solafflente, 
sino también por su esp!ritu. Ademas. la democracia es una for

ma de convivencia pcr medio de un sistema de dialogo, naciendo oo 

sible y en mayor gr•rto, la intervención del rueblo en lJs funcio

nes de decisi6n, s1 "10 dese'.71reñándolcs. sí rior lo ~enc-s asu;-iiendo

un papel de control de lJ5 f",ismds cada vez ntis estrecno. 

As!, a través de 11 organi:ación de los intereses, el puehlo está 

mejor ar~ado frente ~ los ºoderes Const1tu1aos, a los organos in-

~~do ·oor una cantid~d de 1rdividtios tan a1sladJS cc~o 1~potentes. 

Concl11yendo. s1 el n~!e·.;o pluralis"'0 tiene el ;,érit::i de ~acer m~s 

ae~ocrét1co a un rég1~en re~resentjtivo, cue er1 rrtnc1pio 10 er1-

~11y ;ioco, habrá que reconocerle tar;.~1én otro rio r>::.,or·: el de sal

V('gu-~rdar rieJor la libertad pol 1tic3. que M8ntesquieu y.~ conciict~ 

raba al conrlejo y ~el1:Jdo equilihri0 de las fuerzas sociales. 

Para :ontinuar el estu~:o de los gru;,os áe presión y la sol!tic,1, 

se hace necesario dividirla en dos partes: 



.~ r: :. .J ·~ , . ,,: r': 1 • ·' l < ' '. c:i, 1 1 : l. : ;~ ( (. ~1:;: i \ U) 0 •• 



e ·i;!C.it1ato<.: c:r. t~! nc'.r:;~filC1 .Je- J:· 2t.-:;,:.1Q:1~·.·'S, ·-~·:l.~r.jtlJflt'~, y µr·ome· 

sas Pscrítd'1, :.¡r f·~t1d 1 ''),_:) y L>-.~ \1::.: qur- io·.~ :·1..~p1·;,,;¡;n1~·,ntPS de- -

c?ns: l t'.1:~1~·' 

l<l''• rerl11t<i;"'.'.l~r·~o i11(11-.1-iuJ;, 

t1dcs ~o!lt1:·os t1eren hJjo SL ndn:1c y co~trola~ a lJs gr11pcs.- -

A vec~s és~,·~ so~ ;1·ead~s ;·:1r los nisr~os p~rttdos y se esftierzan-·-er s.1t1sf,:icer su:; rc\vin,.~1'cv:lc:r1l2:~ ;.~,n1r1,:.~ D:..1v€r-~1t~r \jesL~c,~ que~ 
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de la pol!tica. puede verse que el pretendido apol iticismo de los 
grupos es pura falsificación de la realidad. por lo tanto, pasar~ 

mos a señalar la diferencia entre un partido pol!t1co y un grupo
de presión. 

El partido pol!tico puede clasificarse desde tres puntos de vis-
ta: 

1.- Según la ideolog!a que defienden. 

2.- De acuerdo a las·bases en que se apoya. 

3.- Según su estructura interna. 

Esta clasificación los coloca como partidos conservadores, socia
listas y comunistas respectivaMente. 

Si a los grupos de presión se les considera en función de las mis 
mas caracter!sticas de los partidos, tendr!amos grupos que defie~ 
den igual ideolog!a: pJrtldos y grupos que presentan la misma CO! 

oosición <;nri~I rf'\mt') In'?<:~ .... ~:i~::~J Ü~1'U1 ~\,) 1 Urld un1on ae - -

agricultores; partidos y grupos con estructura interior similar.
como lo son los partidos y los sindicatos coMunistas. 

Pero habr!a aún mayor similitud entr" "" r;rtidc l' u~ grupo cuan
do los das coincidiésen en la ideologla. la cornoosición social y 

la forma de organización. corno por ejemplo, el Partido Laborista
y los Trade Unions en Gran Bretaña. 

Otra diferencia entre grupos de pr~si6n y partidos puede deberse
al origen de éstos, pues los h!y que nacieron de e•ígencias parl! 
mentarías y electorales, pero también que en un principio fueron
grupos de presión antes que partidos y, en verdad lo que da ~ayor 

claridad a la distinción que se hace en toda la doctrina del paso 
de grupo de presión a r,artido pol!tico, es cuando decide presen-
tar candidatos a las eleccior,es y se propone como f lndl tdJd con-
quistar)' conservar e1 ;JOder p.~r,~ si r'liSmO, es decir, asu¡r;ir' le 

responsabilidad ce decisión. Mientras esto ne suceda. el grupo -
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El autor Raymond Aron sostiene: "Un partido pol!tlco es una orga
nización regular y permanente de cierto nílmero de ~ersonas inter! 
sadas en conquistar el poder o conservarlo'. (Jaqueline B. De C! 
lis.- Los Grupos de Presión en las Democracias Contempor~neas.- -
p. 66). 

Otra diferencia. según Maurice Ouverger: 'Los partidos quieren- -
conquistar et Peder.·~::· los grupos de presión actúan sohre el Po-
der. pero desde el exterior". (0~'· cit .. o. 66). 

De esta afirmación se desprende una consecuencia muy importante:
Los grupos ~e ¡:--rcsión intent,~n i11flu1r sobr~ el mando r)ol ftico, ~ 

pero no asumen responsabilidad rolltica directa. Por eso es que
sdlo tienen una representación rarcial de Intereses o valores. en 
tanto que los partidos poi !tlcos son la total pol ltizaci6n de los 
mismos. 

Otra diferencia. ésta de Finer, autor inglés que define a los gr~ 
pos diciendo que: todos los grupos o asociaciones intentan In-- -
fluir sobre las decisiones públicas en su propio interés, pero no 
..1.;u .. li.=11 ja 1c;)i1u11:,duii1ucto o:recta en el gobierno del pa1s. 

Estas diferencias que se han venido analizando son mis claras en
los reg!nienes pluripartidistas, toaa vez que la rnultiplicació11 de 
formaciones polft1cas trae como consccu0ncla la asl~ilación de- -
las mis débiles de ellas por los grupos de presión. especialmente 
cuando se trata de grupos que se constituyeron con vistas a una -
acción polltlca determinada. 

No obstante •o anterior, hay nuchas situ!clones en las que no se
distingue flc1lnente un partido pol!tico y un grupo de presión, -
pero como ya se d:jo con anterioridad, en un régimen bipartldis-
ta, los dos partidos se alternan regularmente en la dirección de
los asuntos públ 1cos 1 los grupos de presión s¿lo actúan desde el 
exterior tratando de influir sobre quien tiene l~ facultad de de
cidir en el gob1~rno. Pero. ror el :ontr~rio. un gruQO de pre- -

sió~ ~'Je ~éL: t1eri~ t1ne~ ¡~01 t~.1·:os y un !)t1rti:l0 ctétJili sier:;pre -

minoritario que actúcr denti·o de u~ régi~en nul:ipJrtidist~. em--
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rlearAn métodos muy parecidos ~ara nacer triunfar sus preten$io-
nes. por encentrarse los partidos oequenos excluidos 1e los man-

dos. Tenemos ejemplos muy claros de esta situación en los parti
dos co~unistas de varios paises donde los excluyen del gob1erno;
de los partidos representantes de minarlas nacionales, por no te

ner Ja es~eranza ninguno de ellos de asumir responsabilidades di
re:tas en la fun-:ión Clecisional. To::1os estos pcrt1,jos actuan por 

1".edio de técnicas :nuy parecidas a las que utilizan les gruoos de

presión. por lo que el criterio de una ¡jlstinc16n !¡asado en los

métodos de influencia no tiene ningún valor. 

Final~ente. rodemos secalar otra forma para distinguir al grupo -
de presión del cartído Dol!t1c0, fuera ce aauel!a íntéoc'.~o de

conquistar el ºocter par,1 s! mismo y es la s1gu1ente: Los grupos -
de presión re~resent1n funda~entalmente intereses hc~ogéneos que

aspirJn ! ejercer 1nfluenc1a. Son fuertes y efectivos cuJndo per 
siguen fines directos y esrecificos. Por· sti parte, los ,~~rtidos 

poltticos corhinan yrtrros l1eterogéneos y una de sus ~js i~~ortan

tes funciones es ia u~1f1cac16n de las d1versJs ft1er:as que se- -

óar1 en lJna so~1edad polit1ca determinada. Tienen und función de

integr~f~~n. le qu~ ~o sucede con los grupos de presión. Sin em

bargo. un.J s1tu~c1ón ,ie estas sólo ruede c1llrse en un.3 ~·,oc1eílad en 

donde haya pJrt1Jo; mL1y ej 1Jcad0s. lihres de tentaciJ•1es denagOgi

cas, y gru:;os de rresión l".".U.:o' h1en ejtruc:ur.~dJS, lo cu.11 no es- -

rriuy CCH"(Jri;. ~.:c:-.5.:., l,~ :;.J~ui';iie.:::: es~~ec1~1:a Je los ~~rti{!Os y de 

los grupos dP ~r·o~j~~ ~e!•c ~~~ e\J~~~J~J ~r¡ ~¡ t1e~1io y el espa-

cio, tojJ vez ~ue unas consider3r1ones que oueden ser v~lida: pa
r¿ ur.~ ::oriun1rL:ll1 ct12~er;jr,3J;:, ne le:. St:.<rán en otro .1;itJltO poltt1-

co. Los gr~pos de presión y los rartidos no son fenómenos aisla
dos, ~inJ ~Je J~b~11 ~ei· vd!oraaos ae 3cuerdo a ses 1nterrelacio-
nes con otras fuer:.as ro! i:1c:i.s. 

b) GRUPOS DE rRESIOH \ REGlMENES PQLIT!COS.- En renglones anteriQ 

res nos neMOS referido 3 los ~rupos d~ presión en for"a ~!Jy gene-
ral. 2or J.:: ,J•.1e ·:o'!Sl::lerE<~os cono :;r' 1jeber referirnos.~ el los ~n

una fer~~ ~~s :cnc~eta. d2nrle se :esta~u~n r~s l3s :a:·a:terf;t1--

CdS que les ~An 1-:0r:~~':1a 3Ctl1al~ente y en los p31ses do1je,- -

oor sus s1ste'."',,;s t1e gobiern:_), dichcis t.Jruroos t J(lf'Jen r.~~~ ~·\Si~t ! id3-
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des para desempeñarse. Estos paises son Est1dos Unidos de Norte~ 

mério, Francia y Gran Bretaña, considerados como las mayores de
mocracias de occidente. 

Para una mayor claridad en la exposición, ésta se dividir~ en - -
tres partes: 

!.- PENETRACION DE LOS GRUPOS EN LOS AMBITOS DE PODER.- A pesar -
de que la influencia de los grupos de presión en los sistemas po
l!ticos de los paises senalados no se puede medir, la verdad es -
que, en su con¡unto es grande y determina en gran rarte la orien
tación de la vida nacional. 

Seg0n !lgunos autores, la medida ae influencia de los grupos de -
presión en las solucione'. pollticas de los paises donde actúan, -
debera obtenerse considerando la posición concreta de cada uno de 

ellos ante el sistemJ jurL1ico, pol!tico y social de la comunidad 
en que se desenvuelven; •jich,1 influencia <.Jerenderá de los métodos 
y procedimientos que uti 1 i·:en tales grupos. Entonces po1!rA cuan
tificarse su aportación a J.1 realidad polltica. 

Asimismo, cor:io consecuencia de su estructura y de la libertad que 
hay en las sociedades consideradas demotr~ticas. éstas ya no pue
den prescindir de la intervención de los grupos de presión. toda
vez que si por algún motivo de¡ar!n de actuar durante algún tiem

po, la maquinaria del Estado se detendr!a, no obstante que suª!=. 

representativa. De todos modos los arupo~ efectDan en la vida- -

contemporánea verdaderas funciones. entre las que se pueden con-

tar: 

1.- El suministro de información completa de la situación. orevi
niendo cosibles errores e injusticias. 

2.- Cuando los grupos dan su aroyo a "na determinada medida o ac
ción, colaboran con\erict,::riclo é sus integrantes de su ex'1cta apli

cación :onjunta~ente con los ~,o·•,res ~úbl 1cos . 

. 3.- Todos los gru~os canalizan y r!c1onal izan asµira~iones y movi 
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mientos a favor de la comunidad. 

[[.- INCONVENIENTES DE LA PENETAACION DE LOS GRUPOS EN LOS AMB!-

TOS DE PODER.- Por otra parte, el acceso de los grupos de presión 

al poder pol!tico, crea el peligro de que nuchos intereses priva

dos estén mal representados o que no lo estén, ya que hay cHego
r!as dignas de ser protegidas pero que no esUn organ1za~as. Por 
ejemplo: los consumidores, las personas de edaa a~3nzaca y los e~ 
fermos no protegidos por la legislación social. Este ¡·roble",_1- -

nos indica que la rerresent1ción de dichos intereses es 1nconple
ta, arbitraria y des1~ual. 

Es inco;'!Jpleta .v ~rti1trJr1a, porque L~ organizac1ón tnterria de los 

grupos puede originar que éstos sean n~,,~j312s p0r 0l1garqulas -

no democr~t1cas e irresponsables, o ~or el contrario, como dice -

Jean Meynauj, pu~den rresentar asrectos que van desde un federa-
Jisrio muy coracteriza.,;o que da al org.in1sno central un gran poder 
de representación y negociación, hasta soluciones confederadas en 

las cuales dicho organismo representa un simple órgano de coordi

nación y ce coo~eración. 

Es desigual, por~ue rara vez e•isle equ1!1br10 de fuerzas entre -

los que se enfrentan, pues la l 1bertad para 1nflu1r sobre Ja pol~ 

tica, es e;enci,;\•,ente una libert.1c para lo< ;uertes. Por ejem

plo: cuando los hombres ae negocios se unen con los agricultores

para oc-onersP ~ 1!n-: rc7".:;;::-10 Sultal y econónic~. se tiene el temor 

de que su opos1cl6n no s~ ~ue~3 resisitr. 

Por eso es que cuando la re~resentaci6n de los intereses de los -

arU;'OS es incompleta, aruitraria y des1gucl. se crea una amen~zd

para el interés ;c~.er.1i. 

Es muy importante t!ner en cuenta 12 gran cantidad de abusos que

cometen los gruros ~Is poaerosos, que aprovechan su pe¡~ pol!tico 

para obtener decisiones o~e ~erjudican intereses considerados co
""·0 su;:·eriores. !>or eJerr:lo: las organ1 ::c10nes ae viticultores.

que tuvieron el s~fi(ie~te po~er :ara 0Dstacul1zar los esft1erzos
del gol)i~rno ~ara :or.bat1r t:l -:lcohol is~o; o ta acL;ac16n .je las-
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asociaciones médicas en Estados Unidos, que hicieron fracasar to
dos los intentos de social izar la medicina en ese pa!s. 

También los emcresar1os. no obstante que con ello agravan las ca! 
gar públicas en oerjuic10 de los contribuyentes, aprovechando su
poder!o económico obtienen de los poderes públicos privilegios- -
fiscales, lo cual representa un peligro para la sociedad y esto -
es considerado cono un abuso de los grupos de presión. Otro eje~ 
plo de estos abusos es el protecc1ocismo a través de reglamenta-
clones que en su provecho ~an obtenido las principales agrupacio
nes. Asimismo, las rivalidades entre ellas constituyen uno de- -
los principales motivos de la Inflación que se padece en la ac-
tual id.1d, pero a resJr ch~ que los es~ud1osos Je la ciencia politl 
ca lamentan los abusos cometido~ por los grupos de Dresión, reco
nocen que condenar su actuación politica en nombre del "interés -
general" resulta ser solamente una objeción, mis teórica que rea
lista. toda vez que la noción de un "Interés gener•I" opuesto• -

los intereses particulares es algo que no existe en la realidad.
Esta situación también se origina porque muchos gobernantes Igno
ran lo que es el interés general y se pasan la vida Intentando r~ 

conciliar los intereses opuestos de los grupos de presión para- -

que se toleren en una mutua coe11stenc1a pacifica. Ademls, c~an

do se quiere condenar a ciertas actividades en nombre del Interés 
general, se hace partiendo de un concepto particular del bien co
mún, provocado por L1 posición social, ideológica y material que
se ocupa. Es dificil espe<"ificar cuales son los factores Q1Je de-
terminan dirh~~ ¡1nsirio~es, rerc si~ dude, f:r~~~ ~arte de este -

comple¡o asunto las grandes ldeolog!as morales y sociAles, Ios

sentirnientos religiosos, los factores geográficos, i'Sl corno Ia

conslderación de ventajas materiales. Se puede critlccr la no
ción del bien común, pero siempre lo haremos a partir de otri' con 
cerción que ruede ser mcral. re?igio;u, ideoló~¡ica o a través de

una voluntad ego!sta. 

Por eso, si es dif(cil 1 lenar la noción de interés general de un
contenido positivo, no lo ser! menos formarse un juicio acertado
de las actividade; r:111y co~clejas de los grupos de presión. Por -
ejemplo: todo mundo ~1ensa que se ~ebe ~roteger la salud y por lo 
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tanto estar!n de acuerdo en que se incrementen los medios finan-

cleros de las Instituciones aue luchan contra el c!ncer. pero si
los especialistJs establecen una relación de causa a efecto entre 
el hecho de fu~ar y el c!rncer del pulmón, ¿todav!a se Densar! que 
el Estadc tiene o no el deber de procurar que los ciudadanos se -
abstengan de fu:.·ar o reUu:~·cn el consunc del tabaco?. li1ué posi--

ción torar·A~ al res~ec:o los rrcd~:tores de t3~acc, c1ian~o en - -
Francia. la Federación de PI~ntadores ~e Tílbaco se lanentabíl que-
103 iranc~ses !iJ~aran men0s cue lo~ ~er!s euro~eos y se GUeJaban
de que ·,1n ".1lz.:; en el rre::i: :e ese: :r0~l.'..:to hubiera pro·•ocai:io un¿¡ 

reducclón en su consu~o?. 

A simple vista. esa fcdQra:i6n represent~ un interés r~rt1cular -
que debe ser sacr1f¡ccdc, rero por otro lado, se co!71prende que la 

produc:ió~ dQ ta~.1co tient: und gr~n importancia para t:Js familias 

rurales. pues es una fuente de trabajo indispensable. cuya desapi 
rición ocasionar[a un grave problena para el Estado. 

Adem~s. la costunbre de fumar proporciona al Ministerio de Hacien 
da un ingreso muy considerable, cuyo importe en 1959 en Francia.
fue de 200.000 ni! Iones de francos, que el riismo Estado no est~ -

disouesto a perder. Por lo tanto, no es fácil tomar partido ace.1:. 
ca de si determinada actividad se desarrolla a favor o en contra

del interés general. 

111.- Ya que senalamos los peligros de la integr.aciOn de los gru
pos de pres1on al Poder, también deberoos e'plicar la relatividad

de los r.:is~os. 

La a~ena:a que representa el hecho de que unos cuantos lntereses
pri vi leg i ados aprovechen su fuerza de presión para provocar divi

siones en su favor y en oer¡vicio de los den~s intereses. depende 
de los ractores internos y ce las caracterlstlcas de cada sistema 

polltico. 

Ahcra bien, ! los gruoos C? ~res16n se les 1cusa de rerresentar -
parcialmente los intereses ~e su ~ais, ~ero con el tie~oo y por -
~ovi~ient~s de reacción nat:1raJ, les gruoos ya organ1zact0s inci--

~ 
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tan a la creación de asociaciones apropiadas para la defensa de -
los intereses opuestos. Por ejemplo'. las organizaciones patrona
les fueron creadas cuando ya los sindicatos e•istlan y como una -
necesidad de combatirlos en su propio terreno; también la crer- -
ción del movimiento cooperativo en Francia y nis !ún en Gran Bre
tana, nos autoriza a pensar en la creación de u~a defensa organi
zada del consuMidor fren:e al comercio priv;do. 

Asimismo, los sobiernos se preocuoan por proteger y ayudar econó
micamente a algunas categorlas de intereses que por su poca capa
cfdod financier,,, que<1arfan en mal lugar frente a los demés. 

También debe tomarse en cuenta el hecno de que los gru~os de pre
sión son ant1democráticos en sti org'.v1izar:ión intern~. h~cho qu~ -

se hace mas patente en los Estados Unidos, según V.G. Key Jr., :nas 
cuando Jean Meynaud averiguo el "ºr c.ué ,¡e esta tendencia de los
grupos de caer en rrácticas oligárquicas, llega a L1 concl•Jsión -
de que es por la indiferencia de 1'1 gente que los integra, as! c~ 

mo por la dificultad de org~nizar de modc sistenático la consulta 
de la misma ~ente oara buscar negociaciones y contraer compro~i
sos con ios poderes públicos y los denás •Jruc·os, lo que ocasiona
que en dic!1as negoc1acior1es no se e(rrese lJ voluntad de los mie~ 

bros. 

Ademls, tanto en Francia como en los Estados Unidos, existe el i~ 

con·.·enientt Je 4Ut :'.:.U:::. ';ji uµuS ::,vlcli'1t:!lle f'~Urtt!tl 1 Ull ~·urcentaje

rnuy reQue~0 d~! tot~l de !~s l"ter~s~10~. Perc e~ SrJn Breta~a 
esta representación de los grupos es menos arbitraria y es el - -
pats en donde ~l lleg~r a ur} gestión ~As d~~ocrat1ca de los gru
pos de interés. se observa 11na participac16n directa CJda vez ~a

yor de los misr.ios en el proi:eso ']'J11ernar.,ent¿¡.i. 

Por ejemplo'. nuch35 aso~iaciones solicitan el consentlGiento ae -

sus ~iembros antes de entrar en acción y entre ellos es\!• los- -
Traée Unions, la ~;Jtio1Jl FH-r~1:r 1 s U:don, 13 ~;at1on.!l Union of- -

Te3chers. el Cuuntry Cour.cii ~ss·,Jc1~:.10n y l.~ 8r1tist1 ~~edícal 

:i.ssoci~t10;., que son organ1z~c;'.··~ rol1tic::~tn:e dedicadas J la

negoc1aci6n en De:'leficio de todos StJS integr3ntes, "-ldern~s de que-
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mantienen contactos con éstos durante el tiempo que duran dichas n~ 

gociaciones. Asimismo, como es tan elevada Ja participación de Jos 
asociados en las deliberaciones, se da un caracter democrltico a to 
das las decisiones que se toman. 

El rel igro de una representación desigual en el seno de los grupos
ª la ttora de tomar dec1sicnes. no es tan profundo en rr2nc1a ni en

Gran Bretana. pero si lo es en EstAdos Unidos, pals en donde la vi· 
da pol1tica est~ dom1n3da fuerte~ente r·or }RS fuerzas del C3pital 
las agr11paciones derech~stas. Además, en los pajses primeramente -

senaJados, las orga•iz••iones sindicales constituyen un fuerte con
trapeso para ccntrarre~tar Ja ideologfa rl•l lais•ez faire ctoninante 
eq t!orteamérica. 

T~nbién es necesario considerar que un sistema que no d• al gobier

no I0s recursos necesJr1os para to~ar sus decisiones ro1· encima de

las demandas de los grupos, con autoridad para hacerlos respetar, -
es peligroso. porque (di:"1bia el proceso fi~ dicha delis16n a una lu-

cha entre grupos de pr~s1ón y nLinc~ habr~ unanimidad Jccrca de lo -

que es el Interés general, pero se ad~itir! que hay otros intereses 

aparte de los que se encuentran imrlic~do~ en una dec1sión. 

No obstante, cualquier ~eter~inac16n concierne a toda la comunidad, 

por lo q11e el gobier 110 ha de actuar ror enclma de los intereses Pª! 
ticulares, :iues no puede conte~rlJr indiferente las luchas de in- -

flt:cnciJ q;,.;o llt}~,ili ,1 ,·at,ü lL·.:i ir1le1~;,~) urya111zjdos y aec1Clir des

pués Quien demuestr~ m~yor fu~rz~ de ~res!6:-;. ~3: ~ie:i, dcbf! reu--

nir la mayor cantidad posible y completa de información acerca de -
cada problena, ya q11e s¿lo c~r' una panor~~ica mAs co~~leta de todas 

las incidencias irnrlicadas en cada cuestión pueden tomarse las deci 
sictonas ~i~ equltJt1~as. 

Debido a lo antes expresado, pensamos en la encesidad de reforzar -
la autoridad del gobierno, como lo han hecho Francia y Gran Breta-
na, sor~u~ e~ Esta 110s Unidos no se ha revalorado l~ f~~~ión ejecut! 

va r éste es uno de los factores negativos que dan a los grupos de
presió~ norteamericdn0s !a ~el 1grosa figura de ''gobierno invisi-- -

b 1 e". 
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l1 ausencia Ge partidos polltlcos fuertes y eficientes es otro fac
tor negativo que ha permitido que, de hecho, manden en ese pals- -
los grupos de oresión cor. tocta clJse de arbitrariedades, toda vez -
que la representación especializada de intereses que ellos ostentan 
no la pueden asumir los partidos pollticos de sociedades complejas
y diversificadas. 

De todo lo dicho se concluye que los ~rupos ~e ~resi6n son unJ ~ar

te ~uy importante e Indispensable en las estructuras sociales y ec~ 

nómicas de los paises que se ne~ venido ~ention~ndo, ~ero si éstos

constituyen un elemento indispensable en el sistema 0e re~resenta-

ct6n de inte1·eses en una democracia co~rleja de ti~o occident~l, no 
deben ni pueden ~retend¿1· sustjtu1r a los oartldos ;clfticos, sino
sólo comple~entarlos, toda vez que gracias a ellos, los gruros pue
den llevar a la esfera de las cter11lonos roll'.1c's la¡ oecesidades 
) aspir·aciones de los dtversos sectores de la co~unid~d. 

En los Estados Unidos se ha intentado no1er un l!~tte ~ los inconve 
nientes que resultan de l~ libre conc11rrencla de los grupos de pre
sión, ya Que treinta y cinco Estados tienen lei¿S cuya finJlidad ~s 

proteger a los ;'Jderes rúbl reos contr3 svs :ibusos. segün :.. l'~P·.10:. 

pero esta sítuJción r~Y~la solarente uno de los ~avores defectos
del siste~J de este pJis: l2. debilidad ,Je¡,~ ~ 1Jtor1dac. invest1d-3- -

frente a la actu~ci~n ~~ lrs grupos de cres16n, ~e!·o re 1 l~ente la~

leyes QtJe pretenden regl~,entar· sus !b~1sos, soldnente les e~igen

~ue h1gan .:onst3r en u'l re9~ str-:. ~'ü>! tro su ot"'let":r, tl9unos datos 

f1nanc1eros, así co~o el in~Jrt~ rl~ s~: ;~~0~ ~riuales nor conc~~to 
ae gastos ~~ !Ct!~idade~ de presión. Tcdc este ~3:c ;r~(t1camente

nulas Jicnds dtsrosiciones legales, ya ~0e no hay un organlsmo res
ponsable de su c1 1riplir"icrito. 

En el citado ra1s. oarece haber -0~5~0!: ~ara a1l;~it1r que los gru-
pos ae presión actGen an¿rq11ic5~ente c0~0 una necesida~ del actual
Slste;:-1:: politico, ya que no ."'J habido ningú:-i intento ~e org3n1za- -

c16n :onst1tuc1onal de re:~esentació~ de los intereses. 
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la opinión, ricos y fuertes, los grupos de presión muy probablemen

te seguirAn siendo lo que han logrado ser: los engranajes imperfec

tos de un gobierno 1nvis1ble aceptado por un tipo particular de de

mocracia capitalista" (Jacqueline B. De Cel1s. Los Gruoos c1e Pre- -

sión en las Democracias ContemporAneas. p. 203). 

'
1 Una de~ocrac1a que se h~ visto colonizada ror los griipos de pre

sión representativos de las fuer¿as del capital. en virtud de que 
su estructura. cor:os11 rnental1dd·j, venian mal or~~oarJctas cara la in

tegración institucional de los mismos". (Op. cit. ~. 203). 

También senalo que: "tanto la estructtJra equilibrada de los lnstltu 

ciones de Gran BretaAa. cono las c~ractertsticas esreclfi~as de los 
grurics •je int·~ré5 iJrodui:1dos ¡~or Sil sus~r,'ito ·;ocicl:"c:t·~·:-., 1an salv_:: 

de a la de~oc1·ac1j inglesa de lJs ~i~yores a~ena:as GUe hacen pesar

ios grupos dr presión, algun3 ve: ro11 c~r~cter rli r1re::er i~dele- -
ble, sobre los de~~s Pílises''. (Op. cit. p. 205). 

Como ha dado ~ las org3n:zac1ones rarticulares la o~ort~nidad de- -
ser escuc~ad~s. la de~ocr~cid britán1c~ no puede ier ec11sada de ser 

írto!':;-.1:i~:::. _. t-·.::, ~1u~·t::I 1~~u~ito de lgu,11 forrn,~ 1,1 Pecesidad de- -

dar Víllor ~ol!tico a los intereses parciales y •1 d1f[cil problema

de su inte~1rac1on cientro de un.1 Pstructura que cdnal1ce su fuerza 

de rresiOn, ¿ste ~Jis ~~ d3do una \E? ~js a! mundo u~a le:c16n de -

prudencia ~oltt1c1 que r10 ~an logrado a~rovechar t11~t1 JhOr3 ni los 

siOn. ni Fran~1a. eter·nJ~ente inestable. aue no re~! 1z3 s~t1sf~rto

ri3mente Ja absor·c1~n del inevitable fenóm~no. 

LIMITACIONES DE LOS GRUPOS DE PRES!ON.- Estas se encuentran en la 

otros tr:=itanno ne C0'1Se~!!ir :;ro;::'ós1tos que ccmotten entre sf. pero

de ningun.1 for~a tienen su ant1grupo. Ademas. su ef~ct1vidad esta

l1nitada por el hecno de qtie s~s ~iembros pueden pertenecer a 

otros grupos. 

Los dirigentes de \os gru~as de presión obtienen facilidades para -

actuar, lo cue f!c1!1ta las :onsultas y, sobre todo, la negcciac16n 
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con el gobierno, por lo que no existe un sentl•iento de conflicto 
entre los interes~s seccionales o de grupo y las ideas sobre el -
bien general o público. Por otra parte, se tiene respeto por e! go
bierno y se espera que éste gobierne y proteja al interés público -
y que mantenga el equilibrio entre los diferentes sectores de la SQ 

ciedad, pero los grupos deben cresentar una buena Imagen de respet! 
b 1 l i dad. 

Las linltaciones a los grupos de presión se encuentr•n tBmbién en -
las normas vigentes y en las funciones que tienen enco~endadas los
funcionarios pDblicos de los reg!menes en que aquellos se desenvue! 
ve.n. 

Lo expuesto con anterioridad ayuda a explicer por '"é los grupos no 
explotan plenamente su poder de regateo, ademas de que el gobierna
no estl condenado a desem~enar un papel puramente pasivo. Los gru
pos de presión dependen de Al y todo el sistema de presión refle¡a
el comportamiento y la organización del propio gobierno y su activi 
dad interna. 

Otra lir~\t'3nte de los gr1J~OS de pr·es1on Pt;: rt h~rhr< ...fo l"'.''t'· o~ s-: 
bierno controla el nls~o tiro je recursos, adenAs de que normalmen
te esta ,,b1cado ror enci~a de ellos y de que tiene el monorclio del 
uso legltl~J de la fuer~a y la vicl~ncia: tiene el control de la a~ 

tivtdad eccnó:nic,~ y cte sus beneficios 11~d1~nte los in~'!lP~t.os; est~

bien organ1:,1do, ;'Ueáe '>.:.nfilr en lJ d\ft>ri·.~i-jz ..:v"un1c3C\Ófl de SiJS

ilCt1Vlf1;:irt:>S ·.; t~r::11e, sohrt> ·'JtrJ:. organt:2ciones, .,-.:.-::Jjds en todo -

intento de Jtr.~i;:rs;:i s0L1re sí Pl apuyo del públ tco ;;" g€ner.Jl. Pero, 

pJr sobre todas las :o~lS, ~uchJs de los rr:~Ositos do le~ deMas si 
lo pueden llevarse a CJb~ ~~O)Andose en la cnnv1~e~c13 e la 1nacti

vidod del propio ;;obierno, lo que qciiero rle:1r """ .;n todos los pal_ 
ses Que e~ec~~VJffi~11te son gotern~dos. los gru~os de rresl6n deben -
compartir (Cn él, ~I control ae los recursos y la O?Drtunidad de or 
ganizar a la comunidad. 

Los recur~cs son a la ve: un ar,a y un obJe:ivo y sij control e~ ce~ 

dtción tanto ~~rJ les grupos como para el gobierne. La pollt1r~ de 
éste es la q:)e deterf'.'iina ~n 'Jr_:n ned~~a la actí.,id~~c~ de los grHDJS-
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y en la medida en que el gobierno define dicha pol lt ica en un Area

determinada, la influencia de 101 grupos se limita. Ld razón de es 

to es que la rolllica proporciona a los funciona1·ios civiles y a- -
otros, linea"ientos para su debate con los portavoces del grupo y -

que por importantes que ~uedan har.er sido los grupc.s de presión al

ayudar a garantizar l:i. a<18pci6n l'.J1:: IJ ~ol1tiCJ, ésta refleja un CO!]_ 

junto m~s am~lio de t1er.arHL~5 y apoyos, que los presentados por las

menc1onadas agr~nac1ones. 

En términos gener~les, li! conclusi~·n es que en todo 51sterr:a polit1-

co la forr.i,J t1e dctuarl óe los qruDos de Dri:"si6n ~st~ seii7il.1f!1 y SIJ -

estructura esta ccnf igur•da por los recursos y can•les de acceso de 

que dispongan esos grupo~,, l!'jen~s por líl cultura politica l?.S ins 

titur1on~s del gobierno ya que tocios estos elementos artúar1 entre -

si. 
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5. RELACIONES ENTRE EL PODER Y LOS GRUPOS DE PRESION. 

El poder es diferente del control y ademAs es sinónimo de autori
dad. 

Por ~edio del control se ejerce o se 1 imita el poder. Por ejem-
pi o: en los Estados tot1lit~rios el gobierno tiene el ~oder y lo
controla. mientras que en paises aonde se rractica la 3emocrac1a, 
el poder es ejercido por el gobierno y el control por !os civ;;r-
sos grupos de presión, cuyo representante mis consoicuo es el do

los empresarios. AdemAs. el control dei gobierno se encuéntra l~ 

~itado por la constitu~iór . co~o sucedp en Est~dos u~1dos. por-
Que se piensa que €11 gobierno no dehe competir con las enrresJs,

sino Que sólo debe -'CttPr co-:-r -erJi5r~or en ~J lu,~.'i.:i ~;0r el con- -

trol. Debido al proceso de cam~ios y al a•1aoce •Je la tecnolog!J, 
esta forma de ~ensar se ha ido auedando atras y a~ord se piensa -
que debe haber una ~ayer act~vid3d jel go~1erno rara co~~ensar el 
hecho de aue la empresa priv~d~~. cie5áe s1e~i.vre, '1.~ intent.jdo eje!'. 

cer el control, tanto en la econónico coc.o fn lJ poi !tico para f~ 

~crecer sus pro¡:-.1os int~reses, incluido el control oor si Mismo -

como atributo de proriedad. 

Toda vez Que les conc~otos poder econónico y poder polttico se- -
mencion~n sierpre en for~J generJl, es neces~rio rrecisJr quién 
có~J tr~t3 de ejercerlos. 

Los 1 [mi tes d~l QDder d-:l gorlf"'"·~ s~ ~~riv~:. ::e ~üe nJ J. L•Ja in

dependientemente, no obstante que os ten~,~ el control y el ¡~oder 

y q11e su base se finc3 en la re~resent~r¡ón. T3~ti~n l :~ita SlJ -

act1viña.j 121 hectlo de que los funcio'13rtos f1 !ibl1cos tienen u11 cvr 
to r:·eriodo rl.::i- .l"."t·1~C!,~'1. 

La represent3c1ón oolltic3 se o~tiene e se asegu1·i ~ediJ~te el- -

s1ste~~ ~e o~rtidos. lo c11AI crea comDrom1sos con sus integrantes 

p3ra cu~pl ir s:u ¡:d ,ltdfor~.~ de or1nci~,ios, pero no para 11n solo· -
grupo, sino rJra sectores ~~s ,~pl1os de elector~s. 
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originan en la d1vers1dad de formas de pensar de sus tntegr•ntes, 

a diferencia rle !os griipos de presión que "1ontienen principios- -

unificados derivados de su organ1zación alrededor de determ1na~os 

conceptos. 

Es conveniente h~cer ~0tar q11e l~ influencia ind11·ecta. car~ los
grupos er'1pres.:'r1Jles, es de ,.,~yor i'"'portr.ncia Q~Je ele(_)ir ,~ qn ho::: 

bre pJra el co~greso e JSCgurJr sti ~esignaciOn p3ra 1n ~~rgo 911-

bername~~al. pues los gruoos de ;resión piensan que es n~s s~t1s

f,ctorio influir en su ~eneficio sobre los votos <1e los legislad<?_ 

res que tratar de ele~1r ~ sus rrop1os rerr~5ent~ntes. 

de presión, los cuales estln org•n1~ados r•r• e1ercer presión ec<?_ 
nómica A fin d~ JSegu1·ar el logra de SUS prJJÓ5llOS y r~or~~l~en-

te, los grnros ~;\S 1JrJn•jes e irr·L'Drt~n:es se ~nc11entr2n entre los

empresar1cs, los cuales represe~tar1 un ~r~n ~od0r econónico. 

En l ~ lucha p;;r ~~l ¡;:i .. ier·. debe cons1der(1rs1.::i ta'"lbtt?n ,1 l p1Jbl ico en 

general. del Ql!e nJr~al~ente se p1ens~ que PS 1Jr1~ ~lsa sin direc

ctón, facil1""1en:t? l"'fiuible, r:ré1l:rlo y ,1t:'S\lc~~le SÍf\ ·'"''JChJS dífi-

CUltJdes. y s:11 e~b1rgo pos~e tina tr·enenj~ ~:ier:a roten(i~l y una 

enorl1e deter•".1ri·:!C1~n :uantio ·~nc:JertrJ un c,•'1\e ¡;dr:1 l~esdrrollar -

sus eni:rg11:;, ,~1 cu¿i.~ 5?f'1J un error S1J':esti:"ar. 

mas ta~~1é11 q11~ lis formas us~das ror !Js Jruros de cresió~ para-

aas en ountos ceterTtn,~dos, ~::.\in lr1sl1u··1er·t:1 ,'.i5l~..:. ;..::.¡:~::~CG

por e~cresar1os y ;cr1erno ~Jra fort3l~rer S\J5 ~ro;.LJi ~r~as. 

Los r1va.i~s E'" t-:ii .::or:'l 1:--to e·..: fuer.:,~s. son el goh1erno f los er-,. 

oresar1os y ni entras ~stcs trat~n de 'renar 11 !Ct :~1.J3d 1lel go-

b1erno, luchando ~Jr liberarse de st:s nor~as DarJ ~cnseg111r S\JS -

de ~.,p\i_p· Sl: :r~~::; Se 3cc1l1n c.;ra estJr er. un ~lanv de igualdad con- -

los e~rresar1os. Jrg1J~ent~n~~ a~~os que le h~cen en f3vor del hte 
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nestar general. 

Actualmente observamos que el gobierno tia extendidos•: Jrtividad, 

sobre todo en lo que respecta a servicios sociales. lo cual ha si 

do favorable para muchos grupos. pero los empresarios siempre co~ 

baten las normas y la expansión de dichos servicios. peleando du

ramente contra la idea de propiedad estatal. Esta luctia se l levJ 

d caho e11 el ámbito polttico y r10 termina con la ~lecci611 lle le-

gislJi.lores. si110 que es sólo una narte d~ la luchc1 ~(ir~¡ rio:h.•r,

pues 1-1 selección de cendit1'tos, l" redacción de platJform,is y- -

l~S (nnvenc1one5 r~rl? 1i~rl~S. func1on~n en gr~n merlirl~ .,ar~ ~rle-

lantar el proceso le~i•lativo, en tanto que la !e~isl•ció• y su 
aplicación, el cianejo de la administración y el c•ir•pl !miento ~e 

la ley y la uttiiz,1cion del proceso Judicial cara logror rioes i~ 

d1viduales r de grupo, tiene lug~r durante el proceso legislativo 

o desrués de él. 

Por :r.ed10 dr. 1.1 pre11sa. l;:i oriini611 pübl ica y los grupos de pre- -

sión es posible influir sohre el proceso pol!tico, y en nuestro -

p~ls lo han hechc de!de q:ie éste surge COMO ~acióri1 ~ero la A~~I! 

t11d y conciencia de Stl uso n~n crecido en forma desordenada. por
Qtle dichos ~edios hlr sido ernoleJdos por todos los Que !11chan ~or 

el control Je! poder, sin embargo. reflejan el punto de vist• de

los e~pr~sar1cs cor1 ~J\Or rrec1sión que los otros. 

11 L?o revoluci6'1 eri l.~~ ·:·1:"~lflÍC:llc1oni7s, rror!JJcirq pcr el g~nio nor

teamericano y ~·ro~ov1oa por lJs empresrls ae ese c~ii, conv1rt1ó -

a ld prensa, la radio y otros 1nstrtimentos formadores de o~inión, 

en partes Mucho más 1~L·ort~r1tes que dnt~s del ~1roceso polilico. -

Tanto la orensa co~o lJ radie son, deS~!Jés de toda, granrles e~pr~ 

sas y aün c1L~nJo poset:r la 'iJyor 1nte9r¡dad. son ~·r1si,:,neras de -

sus ;:.ror1as creencias'', (Daniel ~~arene Ola.~.- Derlo.:r;:c1a Burgues,1, 

Democracia Soci.1li~to.·p. 178). 

i las sociedades anOnim•s como me~io de :ontrol ~e la proriedad 
~rivaaa. debe tenérseles e~ cue~tA co~o u11 f~ctor inocrtante en 

el ~roces.o ;1oli:1c0, pues t1 0r ""•e\110 ~ie ell~s los dueño::. de 1in~ -

gran parte de la prop1edJJ, en Nortea~éri~a. h~n sido se~~ra~Js 
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del control efectivo de esa propiedad. Esta situación es tan re

ciente que s11 efecto sohre lc1 acción de nuestr.1s inst1tuc1ones g~ 

bernarnentdles aún no ha sido cuantificada con precisión. Sin em
bargo, se conoce lo suficiente para darnos cuenta de que se estln 

~esviando los concertos bAsicos del gobierno, pues al constituir
se en grandes 1mper1os económtcos nacionales, las sociedades anó

ni~as han crecido hast~ ser ~avores que los Estados qtir las crea
ron. H,q 1ns1sl1r en el pr¡r1·:ir.~10 dt-l fedt:rdl isr:'Lí --la ~1ivisi6n

del poder flntre los Esta.Jos y el Gobierno Federal-- :ano pr1nci-

pio básico .ie niiestríl f1losofla ~oltticJ, las socied~Jes ~nónimas 

en gran ~edt~a han cbnsegu1d0 J imitar líl ft1erza del ¡lader pollti

co que podl• controlorlas". 10µ. cit. p. 179). 

h).-vJ.\S DE•'[[~'º AL PODER GU9EeflAMEriTAL.- Toda vt'l r¡11e Jos sist~ 

mas gubernamentales var!an de un ~als a otro y l•s diferencias- -
que se observan obedr~en rn~s íl ~'J Modo Je f11nrion~m1ento que a la 

estructura de sus 6rqanos, Jos rlante•mtentos que haremos m~s ad~ 

linte sdlo tienen un valor de or1ent•ción general. Por lo pron-

to, seílal~remos l~s principales y mas conoc1rlas vf as de acceso al 

poder gubernamental, a s•ber: 

1.- LAS AS•~BLEAS PARL;MENIA~!AS O LEGISLATIVAS.- Se dice que ac

tualmente y ror ~~rics motivos d1rr1as tnstit11:iones se ~nc1ientran 

en un perioJo de decadencia, riera cu~ndo !Js Asa~hleas o Legisla

turas expresan correctamente la c~rta electoral del rais y funci~ 

n~r lit, .. e,.,~~~i::. tj~~"..'"'1;:''2''~~"' '!''~~;el ~11y i'"'r0rt~ntP Pn PI m11n'1n rl~ 

los neqocios col!t1cos. pr1nctD•l~ente por medio del control del
Poder Público y de la ,,,1~111istrac1ón. Los gruco" de presión con

sideran que sor1 vel1ic11los de gran t~rortancla pAra el acceso al -

poder. 

•simismo, las rela:1ones entre grupo! y p•rla~entarios o legisla

dores dependen de la naturaleza del régimen electoral, de la es-

tructura de los partidos, de los cétodos de trabajo de la asam- -

blea, etc .. La intensidad de estas relacio~es depende de la can

tidad je servicios ""e los gr"~os arestan • los partidos y de la
naturalera de los v!nc1dos t•ieológicos. Medirnte estas circuns-
tancias los grupos tratan ae obte•er la ~•yor cantidad de adhere~ 
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tes y al mismo tiempo buscan conseguir apoyos individuales, mis-
mas que les ser~n muy útiles. 

Lo primero es hacer elegir a un cierto número de sus miembros en 

la asamblea o legislatura. con lo cual obtienen una representa- -
ción directa, como lo 11acen los sindicatos obreros VJl iéndose de
sus relaciones r:on los rnrt1d(1 S soc1alist:1s. 

Es necesario tlticer notar que la r:il1yori~ de los grupos se ericuen~

trri.n incapacitarios par11 llevir a cabo lo que se ha sef1al<Hlo en- -

los renglon'=s llllC antec~d~n y es:...o ori~11nd que t>usquef' coritactos

y relaciones con legisladores a¡enos a los propios gruoos. 

El sistema de representación de los grupos en las camaras permite 
que los ~iernhros de l·lS legislaturas actúen llefen<iiendo intereses 
determinados, pues dichos miembros lo son también tle 101 grupos.
porque después de su elección para la legislatura y una vez en- -

ella, se le1 ofrecen puestos de ct1rigencia en los org.inismos. - -
Hay varios de éstos que forman pequenos agrupamientos de diputa-
dos que son amigos. 

Es común que todos los niembros de las c~maras que se preparen p~ 
ra hablar, declaren su relación ~on el asunto de que se trata.- -
Este caso se da en Gran Bretana. cuyo ~•rlamento se compone de- -
dos cámaras: la de los Lores y la de los CMunes. 

En el par! amento francés, por el contrario, cuando hay este tipo
de relaciones, se mnntienen en secreto, porque si se atribuyen ne 
xos a un diputado con cualquier organización, dicha atribución se 
hace en público y en forna desoectiva. 

En muchos parlamentos hay comisiones especiales permanentes a las 
que los grupos buscan acercarse, porque en muchos casos dichas C2, 

misiones son tan poderosas que acosan a los ministros y se atrib! 
yen el derecho de modificar por completo los proyectos gubername~ 
tales. Por esto es que los integrantes del parlamento que defie~ 
den intereses de los grupos o pertenecen a ellos, buscan ser de-
signados en las co~isiones relacionadas con las actividades del -
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Tales prActicas son ~acllitadas por el ausentismo de los parlame~ 

tarios a las sesiones )' porque de éstas no se hacia publicid~d. Pos 
terlormente, sin er~argo. estas facilldides de maniobra se reduJ! 
ron con la expedición de una nueva constitución. 

2.- El EJECUTIVO.- [st! Integrado por un requeno grupo de perso-
nas cuya rlesigr1ac1ón v3rl~ de acuerdo ~on la Forma de gobierno- -

del pals de ~ue se tra:e. 

En un rég1~en de t1~0 ~arl3~entario el jefe de Estado rermanece 

ajeno al parlirnento, en ;;ante c:1e en el de tino presidencial el -
¡efe es el Presidente. 

El Pri~er Min1str~ pn 1¡~ régi~en parla~en:6r10 es el responsaole

y jefe jerárquico de un gabinete ministerial, estl sujeto a las -
preslJnes q11e se ejercen solire los parlamentarios y tiene Cl/e so
portar el peso de los prohlemas de su prorio partido. Asimismo.
otras de sus preocupaciones se derivan de las cor.petencias técni
cas de sus ministros respecto al desempeno de sus funciones, la -
duración de los ~.ismos, el valor y autoridad nersonil de los al-
tos iuncionarios colocados bajo sus órdenes. etc. 

En Francia. la actual constitución ha tratado de despolitizar la
carrer~ ~in1ster1al. e\1g1enjo al parla~entario que lleg~ della, 

renuncie previanente a su lugar en el parlanento. adem!s de que -
se ;:;c:c:i;::e crrai9a1 t'l ;1(i¡-)ito ae cont1ar los n;inisterios a 11 téc

nicos11 ajenos.~ !~;'~!!ti~~ y sc~lo e: pasa Jel tie~po y la expe-

riencia d1ran si de el!o res~,lt~n ~odif1cac1ones profunjas oara -
los gruoos de ;:-resi6r:, IC" cu:i! ~e ::s i:l~J) probable, porque n1ngún

no~bre, ya sea ro! itico o téc~ico se negar fa a tener ccntactos- -
ccri los gru~10S. ;..,Jei:iáS, ios :;-ol 1t1cos tratar~n de recu~erJr sus

b1~:3s sn l~s elec:10res s1g~1entes y puede darse el caso de que
los técnicos to~eo el gusto por la politice. 

~n el s~ste~~ p~!lt1co fra~:és, l:s ;~~i~etes ~i~ister1ales har 
jcfC!li!"td~ un? gra:, i11~orta.,::l :, ¡:¡ues les r.1r;1s:.:os de: gabin~<t:,, 



son elegidos por el primer mi•istro y únicamente son responsables 
ante él. Oe simples agencias '!e relaciones públicas. d;cllos gah.!_ 
netes se han convertido en la nerram1enta esencial de trab•jo- -
del ministro es de aqu! donde surge la preocllpación de los gru-
pos de presión por ~antener contactos estrechos con ellos. 

3.- LA ADMINJSTRA:lON.- Ei poder de &sl• aunenta constantemente -
desde hdc& ~ochos anos. toda vez que los funcionarios que tra~•-

j~n en ella. son los encílrga~os de elaborar 135 me11irlas que ltiego 
ellos mismos 11eben dpl1c.1r. Esta form,1 tle ,1cceso v.1rf,1 de un - -

p~ls a otro. Por eieaolo. en Estados Unidos, es ~uy frecuente -
que dirigentes indtistr1ales o finJnc1eros DClJpen p11estos de Seer~ 

t11ri:i~ <lP Fst.1rlo, o our rtJ(F~ros <J'H1eriores de P"'l['lre~:\S privadas -

ieyresen temporalmente en \,1 Admtnistr«Ción Públ1cJ, provocando 
con el lo el acceslf de los grupo:. <1e pres Ión <11 poder 9ubernñmen- -

ta 1 • 

Las relJcione~ entre la íld~in1straci6n y los grt1~os no sor1 of i-

ciales, sino q11e se desarrollan al m&rgen del ft1nc1on~r~iento ofi

cial de L1 vidJ poi it1ca. pero existe la tendencia a convertirla
en pieza oficial del dispositivo estatal. 

Sobre el tema de las •las de accpso al poder por los grupos de- -
presión, no deben olvidarse a dos lectores del mecanismo estatal: 

lo; :ribun~lc: ~ el CJ~r:it~. 

En Estados Unidos ha sido analizado el Poder Judicial por la Cie~ 

cia Polltíc,1 y en especial la presión que los ·Jrupos se esfuerzan 

en realizar sobre los jueces. 

Asirr:tsmo, en lo~ pJises euroreos, donde ca~i nt111ro los triti 1:11ales 

ejercen el control de las leyes. se considera que la estructura -
y l~ actividad de la magistraturo no interesa al análisis po!lti
co, lo cval es irisostenible. yii que l.1 tarea del juez no so'lo se

circunscribe a e¡ecuta~ ]Js leyes, sino que interviene en la ela
boración de l•s reglas de ª"toridad, por lo aue en este punto es
úti l reconocer QtJe h~y ~ucl1os factores ~ue l~tervienen desde el -

exterior para tratar de ~odif:c1r o d~ sac~r rrovecho de las ta--



reas del juez. Tales factores son ~revocados por los pollticos,
la presión de los grupos, las necesidades del medio social. etc. 

Estas observaciones también son vllidas oara el ejército, al cual 

durante mucho tiempo se le consideró s6lo como instrumento de EJ! 

cuciór subordinado al poder civil y e•lrano • la pollt1ca. oero -
co~o el concepto de ''defensa nacional'' no concuerda ya con la rea 
11dad, interviene en casi tod~s los ~e~tcres je l~ v1~~ ~e ~n 

pats. e incluso en algunos se 11~ apo0eraJo del pade1· o ~ontrola 

su ejercicio. Esta situ•ci6n atrae la presión de los gru~os, so
bre todo la de los dci vocaciOn ideológica. En varios DJl5es, el
ejército tiene un• prolongación directa 1ncrusl•da en i• sociedad 
civil, constituida por oficiales cte reserva o de co~plemento a la 
q11e est'~ ~filiados t1n gríln nd~er0 ~e asociacio11es tinidJS por es
pecialidades; constituyen un verdadero grupo de pr~sión y a11nque

ocasionalmente tienen rreocupdcianes ~atertales. rect~en orienta
ciones del ejército activo o de algunos de sus sectores, lo que -
demuestra una clara señal de toma de decisiones pollticas. 
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6. LOS GRUPOS DE PRESION EN MEXlCO. 

Para el anllisis del papel de los grupos de presión se presenta 
un problema, y es el de que en un sistema como el mexicano hace 
falta la información; el oluralisrno pol!tico en México ha sido- -
mis formal que real, y las relaciones entre los miemhros y los-

. grupos formales o informales generalmente se han mantenido envue! 

tas en un velo de secreto; el control de la información, tradici~ 
nalnente ha sido uno d0 los elementos de po1er del gobierne mexi
cano. 

Es por esta razón que, cuanto m~s alejado en el tiempo se encuen
tre un probl!~!. es posible obtener mayor Información y esto re-
sulta particularmente cierto en el ~edio de las relaciones inter
nacionales, donde después de algún tiempo se permite el acceso•
los arcnivos de las canciller!as. 

El estudio teórico de los grupos de presión que ha sido menciona

do en paQinas anteriores, ha sido desarrollado principalmente, en 
base a los procesos pol!ticos de tres de los paises incJustriallz~ 

dos m~s importantes de Occidente, como lo son Francia. lnolatorr> 

y Estados Unidos de Nortearaérica. 

En Héxlco, los grupos de ~resión, son deter"1inantes en la estruc
tura del gobierno y la imrortancia de su estudio se desprende del 
gran número de organismos que buscan influir sobre sus decisio- -
nes. 

La estructura for"1al riel ~obierno ''exi:eno r.esde antes de la revo

l"Ción se apoyó en la teorf a del e"ui l ibrio de poderes. pero en -
Ja pr~ct1ca esta div1s16n del poder entre el Legislativo. Ejecut! 
vo y Judicial ~a funcionado muy poco. 

Asimismo, la forna federal de ~obiernc, establecida en las const! 
tuciones de 1857 y 1917, sólo ha ~rovocado fricciones, pues trad! 
cionalmente. el pJjer polftico en ~éxico ha estado centralizado -

tanto geograf1c~ co~o institu~1on~1~ente, es decir, 2~ la ciudad

de rl.éxico y eri i~ ~ers;;n;: ·-~el Pres1Cerite Ce la Repl1bl1c.=i. L;. re-
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volucl6n de 1910 no cambió esta situación, toda ve: que la supre
mac!a del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial ha -
sido completa y no obstante que dicha revolución se inició como -
una rebel Ión contra la autoridad central izada del régimen óe Por
firio Diaz, no se hizo ningOn esfuerzo para incorporar restricci2 

nes especiales al poder presidencial, sino que al contrario, la -
constitución de 1917, esta~lec16 con mayor fuerza l• preponderan
cia del poder presidencial. El poder del Legislativo se redujo -
casi a la aprobación formal de las iniciativas del Ejecutivo, de
bido más que nada a que el dominio del gobierno federal se exten
dió a nuevas ~·r'eas de l.1 socieíl~d y d.: 111 econorni ~, que nunca an

tes hablan estado baJo.su juris:Jicc16n, lo cual rropici6 q'le el -
Ejecutivo se encontrar• en posición do afectar directamente la e! 
tructurr. total de la soc1eda<J. As!, la centr.il izoclón del poder
se fortaleció ílún m~s por ~l func1onam1e1,to del sistema Pn la re! 

lldJC. toda vr:z que en B<;a é>ooc.1, la Presilh.")r1cia de l·'éxico estu

vo en manos rle 1'hombres fuertes 11 que no toleraGar1 1~ o~osición. -

personas como Carranza, Obregón, Cal les CártJenas. 

En la jerarqu!a del poder, en primer lugar está la Presidencia, -
seguida por los Secretarios de Estado, los jefes de las regiones-

Los l'liembros del Congreso y del Poder .Judicial se encuentran en -
tercer lugar, y en las relaciones entre el Ejecutivo Federal y- -

los Estados, el predominio es del primero, mientras que en todos
los casos los gobernadores de los Estados han teni~a mayor poder

que los mie•nLros del C0nQr"'º o del Pod~r Judicial. llo debe olv.!_ 
darse que de Ir. revolución surgieron lideres locales, llornados

también caciques, que se resistieron al central 1srno y al final- -
del periodo revolucionario el centro tuvo que enfrentar a caci- -
ques tan poderosos como Garrido C1nahal en labasco, Saturnino Ce
dll lo en San Luis Petas! o Adalberto Tejeda en Veracruz. También 
surgieron algunos lideres agrarics que Incluso llegaron a formar
parte del Gabinete. Además, la ausencia de una oposic16n efecti

va favoreció aún mis la superioridad de la Presidencia. 

Ya hemos dicha que entr! los elementos básicos de porler de los- -
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grupos de presión se cn:ucntran la ~cMhresra y los recursos ec0n~ 
l'licos, luego ~ntonces Pl elemento b~slco del poder en el caso de
los grupos petroleros y mineros en México fue su poderle económi
co, ~ediante el cual crern a la corporación, que es la forma prin
cipal de organ11ación adoptada por los grupos de negocios en los 
paises industriales de Occidente. Esta, es una organ1zac1on que
acumula recursos y mano Je obra. los co1centra y los •plica a un

fin deterl'linado por la div1s1ón del trabaJO, y ]Unto con los sin
dicatos se convirtió en la instituc10r mis importante en la econ~ 
mta de los grandes rJises industriales dP! nundo capitalista. 

Asf ve~os que, desde un ~rinct~io l~ exrlotac1ón petr0lcra estuvo 
dominada en todo el nundo por l1nas cuantas cor~ora~iones. inclui
do Mé:dco. todJ ve:! que en 1910 Op('rat•an tres inr·ortantes cornra-
ñtas: L1 W'Jters Picrce Co .. que desde ~~H'.7 ~,cno:>cli:é l~ distritl~ 

ción del combustiolc i~rcrtJdo; l2 Pdna~erican Petrolel1n and- - -
Transport C0., de DelJ~~r·e, a (uya cab~za se ~11(ontr·aba el senor

Eduard Ooheny, ~ismo que ln1c16 12 verdadera e•olotación petrole
ra en Méuco; L1 Ee,1gle 011 Conpany; rlesrJJés El Aguil,a, fundada y 

controlada por Weetn~n Pearson. Las dos ~rlneras empresas eran 
norteamericanas la tercera ~nglesa. 

En tin l~rso de 10 ~~os ~rrn\in~~a~ente. e~t~s emrres~s crecieron

con rapidez y OJneny transfirió sus intereses a la Standard Oil -
Company, de tnctiar1a y ésta a su vp; ~ la ~ism3 negociación, oero
de Nueva Jersey. As1n1sno, Pears~n tr3nsnitió sus derec~os a la

Royal Dutch Petroleum Co. and Shcll Transport and Trading Ca. 

Ltd .. Estos dos grupos JUCtüs con la Gulf 011 Corporation, la
Sinclatr Oil C~., l~ City ~ervires ~nd War·ner Ouinlíl, constttuye

ron la 
adem!s 
cuales 
traído 

rart~ :10 s tr.\¡'ortante de 

de que se les agregaron 

en conjunto, rrcJuJeron 

en Méuco entre 1 os 1 ño s 

id tntlustria petrolera en M~AiCo,

otras 1e menor irnportlF1cia, las- -

n,\s del 90~ ele todo el petr~leo e., 

de 1901 a 1938. 

As[, tamtién en la industria minera se ~resentó la nis~• s1tua- -
ción, con la única diferencia que, mientras en la industria petr~ 
ler~ la ~dyor corpora~ió~ era ingles~ --El Aguil3-- la industria
~inera estuvo do~1n3C3 sie~~re ~or los nortea~ericanos, ~ues de -
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acuerdo con un informe de 1913, el 7Di de la inversión minera co
rrespondla a capital norteamericano y las compan!as m~s Importan
tes fueron: American Smelting and Refining Com~any, American- - -
Smelters Securities Company, Green Cananea Cooper Company, Green· 
Gold and Silver Co. y Travers Our,es Coppers. La primera de es-· 
tas empresas fue capitali:ada en esa época en casi 100 ~i J Jones
de dólares y Ja mis reouen• en 15 ~iliones, también de dflares.· 
A este grupo de empresas le corresponcen 277 de los 302 millones· 
de dól•res invertidos por los nortea~erlcanos en Minas y refine-· 
ria!; alrededor del 91~ del total. 

Para tener una vtsi6n ~~s ccm~let~ je la imr0rtanc1a económica de 

Jos grupos petroleros y mineros en M&xico hasta antes del •no de-
1938, fecha de Jo e1prooiac16n petrolera, debemos considerar que· 
dichos grupos formaban parte de corporaciones aGn m~yores en el -

plano intern•cional. lo cual tuvo dos consecuencias importantes:
pr1mero, su existencia no deµendi6 sola~entc de !J cxpI0taci6n de 

los recurso> naturales nexicanos; segundo, Que Jos recursos econ~ 

micos de que disoonlan eran mucho mayores que los que se localiZ! 
ban en nuestro territorio, pues, por ejemplo, la American - - - -
Smelting and Refining Company. tenla ref inerlas y minas en Esta-
dos Unidos. Chile v H~xico. 

No debe olvidarse, sin embargo, que por algún tiempo la ASARCO, -
la American Metal y la United States Smelting Refinlng and Mining 
Company, o~tubieron la mayor parte de sus igresos de sus propied! 
des en México. La misma situación se dio en Ja industria petrol~ 

ra, pero incrementada por Ja mayor importancia económica interna
cional de las corpora:iores petroleras. ~s nuy imporld11Le l~n~r

en considerac1ón que aurante ~l peri0do a~e se senJla, el ~ono~c-

1 io de la oroduc:ión ~und1al oetro!era era muy grande y sin pen-
sarlo nucho se ruece decir que la Standard Oil de Nueva Jersey y
la Royal Outch-Shell :ontrolaban tJd0 el Mercado. Mientras tanto 
la situación de los miner~les rarece naDer sido más corµetltiva. 

El tioo y Ja efectividad de Ja organi1aci6n es fundamental en la
fornulación e i~o1e~e1:aci(n de politices co~unes de los grt1pos -

de pr~si6n y re~reseita un~ concentr~ci6n de recursos dirigidos -
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a la consecución de fines pollticos; no tiene que ser formal, asl 

como Ja ausencia de una estructura forna) no quiere decir que ha

ya disminución en Ja efectividad de la presión. 

Una vez montada la organización y fornuiadas las principales li-

neas polfticas, se buscard que el grupo de presión tenga acceso 

efectivo al ~mbito del aparato guberna~ent•I en donde se tonan

las ce:isio~es. lo cual. a tr~vés de su proceso de decisióD, va 
deterl'.linar su tipc rte estructura y sus rollticas. 

Con la· promulgación de la Constitución de 1917, se propiciJ que -..... 
los gobiernos enanados de la revaluci6n traten de ~edificar la -

posición del capit.11 extranjero y esto origina que los enpres,1-

rios. d_ueños del mis~r:. ;'.'. cir::;j•'1c·.:~. ;-.:ira resistir tales poi fti-

CdS, for~Jndo para tal efecto, asoc1aciQnes que reuntan en su se
no a intereses extr:'1n_Jeros ~!J}' het'2ra9e'nec;s, pero -:Je un:i. 1iiismJ n~ 

cional 1dad, asf co~o tRnb1é11 l~ for~ac1ón de grurcs esr•ectdl lza-
dos de diversa n•cional !dad, contindose entre los multinacionales 

a los riineros y petroleros sin 1nci•Jir-' los ~e•icanos. 

Surger1 entonces. co~o reacción contra l~ nt1eva constitución, va-
riás' emoresas nortea~ericanas, incluidas los mineras, petroleras

y dgrtcolas, que for~an J3 Nation3l ~ssociJtion far the Protec- -
tion of A~erican Rights en México, la cual est11vo nuy activa en
tre 1919 y 1920; tusd, en la conferencia de Paz de Vers1lles, la 

cooperación dP 105 Ali!~:: ~~n~1·a Cdrranza. Se btJSC6 dcsJcredi-
tar al gobierno .je éste. rero ~ic~:: Jsc-.:ia~ión nuré- ooco, pues su 

lugar, en 1920, lo ocupa la Asociación Arier1cana de México, que -

estuvo activa hasta el ~·inc1~io 0el gobierno de Alvaro Obregón,

pero ta•bién desapare:i~. lo que nos da una idea de su poca 1~-

rortanc1a. 

En 1927, se h3ce otro esfuerzo para unir ~ los errresarios e~tran 

jeras de diferentes sectores eco•16-,icos centra la 'ol!tica del Go 

bierno ~·.exicano y se fer""= la Asscci:~tion o; !ndustri2l 3nd 

ntz2:1ón .,1nera; e! o:rr::· ~1e:'Jr..:, ¡··etroier:; era ~l t.gL"i 1-:i, C' 1 )·C·- -

(!f"iCJ desee er::: l'"l;lu!r '2" te ~::--,•.;lactó:i del có'.".ig.: l.:i~or2l cue-
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se tramitaba en esa época, oero como el problema laboral perdió -
importancia, también la asociación perdió su razón de ser. As!, 
la unión de varios tipos de intereses e>·tranjeros en un grupo de -

presión no prosperó debido a su falta de fuerza. 

La unión es otro de los elementos fundamentales de ooder de los -
gruoos de ~.res16n y determina su efect1v1aaa. oor eso, Al elami-

nar las actlv1d•des de los grupos mineros y petroleros ve•os aue. 
en general, cada uno de ellos pudo organizar y mantener un frente 
común en los momentos cr!ticos, sin embargo, la unión de dichos -
grupos tuvo problema~ a causa de las maniobras de las autoridades 
mexícanJs. 

En el caso de los petroleros, su unidad se vi6 debil itaoa en alg~ 

nos momentos debido a los proble•as que surgieron ent•e los Inte

reses norteamericanos y los ingleses, ya que éstos estuvieron pr! 
sentes desde un princirio. La "Is 1nportante división entre gru
pos petroleros se di6 por 191~. cuando la Pierce Oi l Company tra
tó de apoyar al régimen c1e Victoriano Huerta, aún contra los de-

seos del Presidente Woodrow Wilson y de las dem~s co~pan!as pe-
troleras nortea~ericanas, aue en esa época hablan suspe11dido el -
pago de sus impuestos y daban cierto apoyo a Carran:a. 

Ese fue el últino intento br1tln1co ~e contravenir las pol!tlcas-
d~ lo; 

:~~~i~ ~e elle. Gr~n Br~ta~~ c0~~1g11i6 cue WashingtJn orotegiera

sus intereses en nliestro rais. 

En 1926, las compafiias retroleras decidieron no acert3r la Ley P! 
troler·~ r1·omulJaJa ~Jf ~all2S. ~: ~UQ C~!SÍO~~ ~~C 3l~Un3~ de- -
ellas du031·a11 e~ enfr~ntJrSe al G~b1erno Xexi:Jnc, :2~0 fue el ca 
so de El Aguila y L! Corona, ª"b!s inglesas. HuDo la sospecha de 
que lJ Sinclair hab!~ llegado 3 u~1 fruerJo co~ las 3utcridades me 

'1canas. ~ero final~ente nadie cbedec16 dicha ley. 

En 193!. e: Presl~ente :~rj~1as ;'rJ;usa 3 caaa co~;~R[d im~ortan

te, ocr se~3r3do,,Jn:: p.::;.:ci:ci·)'l es:-.eciJl con l.~ ~e,~ueñ? e.,;resa -

petrolera gubern~nent~l PETPOM~X. ? f tn 1e rernitirle su ~esarro-



82 

!lo, pero todas rechazaron la propuesta, sin emborgo. la~ britAnl 
cas cambiaron de idea y acepta1·on asociarse al Gobierno, aún cua:i_ 

ca eso sign1ficab1 la ace~taclón de ciertos principios que hasta
entonces hablan combatido. pero dicha asociación pod!a e~itarles

nuchos problemas laborales y pol!ticos a la ve: que tendr!an opor 
tunidad de desarrollarse ba¡o las nuevas condiciones. Los gruoos 
norteanericanos. por el contrar:o, se ~ostraron intranquilos. - -

pues pensaban que habla ~egociaciones secretas con los ingleses -
y que éstos aceptarfan J,~. ~1r0p1edJd de 111 t:ación en nuestro suh~

suelc. lo CUd! constituirla un golre mort~l el frente ~etrolero. 

Finalnente, los conflictos laborales hicieron que se unieran los

ingleses y los norteamericanos y asl lleg•n • enfrentarse al Go-
b1erno Mexicano, lo cual ori91na, en 1938, la exorori•rión de to
da la industria petrolerJ en nuestro oais. 

Después de la e'rrop1aci6n todas las co~¡ 1 ~ntas se unieron, pero -

dich3 unión duro poco ya q11e en 1939 3Jgunas e~oetarcn a negociar 

una cornpen;ac1ón parcial; en •940, aún un la oposición del resto 
del grupo, la Standard Oíl y !J S1nclair llegaron a un arregla. -
Las demls tardaron todav!a algún t1e~po en resolver sus problemas 

y fueron los ingleses los ülti~os en darse cuenta de que la expr~ 

p1ac1ón era una nedida 1rrevors1Dle. 

En la industria ~inera, los intereses en ¡uego y las decisiones -
adoptadas no fueron tan 1mpJrtantes co~o en el caso de la petral! 
ra. Una de las primeras acciones de los grupos de ~resión mine--

za ~e los cue lo sucedieron en el Dod~r. 

Las gr"n0cs e~presJs se ori;ar:1::aro'.1 y res~s':.1ercn l~s r<d Iticas -

1~rcs1tivas del gobierno. Er1 1937, c~ando C~rcte~as rresentó el 
proyecto rle ! ~y ~1~er~ ~¡ r~~;re~~. !es ~:r0r~s 3~ c~.¡ila1·0n b al 
g~nos cta S'.JS ~untos y cc~c ei es~ éro:2 se enfrenta~a el ~robl~n3 

petrolero y agraric. tLlvo qtie retirarse el rrcyecto. 
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lores y la ideologla Que comparten los grupos de presión en su P!!. 
r!odo de formación, constituyen la medida para sus acciones futu
ras y son a la vez un elemento muy importante de su unión. 

Al princirto de la Revolución Mexicana, las grandes corooractones 
internacionales que controlaban las activtdades de las industrias 
minera y retrclera en Mé'i~c se encJntr1ban bien 'ort3le:idds.
Sus doctrinas co~o grandes empresas hablan sido estatlecidas y- -
sus bases ten1an la convicción de que s11 conDOrta~1ent0 ~ra ~0-

r3l, el car~cter del trabajo era fundarental~ente éticc, rregona
bJn la nocl6n de 11bertad, concet1da ést3 como la ausenciJ de in

tervenciOn del gobter~o en sus 2c~ivld30e~ enpresarialcs. los di 

rigentes de \3s 91anJes corror~c1ones cons1,:1erahar CIJ·.: l :i oemocra 
eta ne erd c0~0at1ble ccn cL11la111~r tiro de intervención guberna-
rnenta1; sólo lo ~~s ind1srensa~\e ~e a1cha i1lt¿1·~en~15~. s~ r ro· 
~unciaban rJr u~ gotierno centrJlista y un siste~a de partidos r! 

lativa:nente dl:bi les, que les pernitieran cor.seguir tcJas sus dc-

itiandas. E:;t3 forna de los ~nrrescrios !)df,~ ver L1s cos3s, consi

deraba que los ~ostulados de \J Revolución Mexicana constitulan -
impedinentos PJr.1 c0nducir \'l ra1s 3 'Jn desarrollo ~oral y econó

r:iicamente sano. 

No habla diferencias tdeológic•s entre los grupos mineros y petr~ 

teros; ambos velan con angustia y reprobación la pol!ticas de la
Revolucl6n, pero nunca negaron, al r.enos públicamente, el derecho 
~e! ~st~d0 MPxicano oara intervenir directa y activamente en el -

sistema econ6n1co 1 pero sólo ~ientrds ne \ntert1r1era co11 l0s de
rechos que hablc.n adqutrtdo del antiguo réginen. Los !~tereses e~ 

tranieros. for'1a\r.ente no objetaron una nac1onalizaci6n, si ésta
hubiera sido "criticamente necesarta" y si se hub1er! ~agado pro~ 

t! y !decu~da~ente al \'3lcr del r:'\ercaéo, propiedades y derechos.

Todo l~ que ne cu~rlter~ est2 ~tni~o era visto co~o ur1d werdadera 

conf1scac16n. Adem~s. dichos gru;>JS .:onsiderab~n que lJS rottti

cas revolucionarias hacia el ca~ital e•tranjero eran el resultado 
de un~ ... :•;st::. ¡nf\uenc1~ soc1alista, a la :'.J3l, tiu·: .. ,~: veces le

d1eron el nombre de ~ol:hevi~'Je y a~tic~rit~liste: :ons1der3ban -
ta~bién c~e es~ for~a de ~ens~r f1ie JaaJ1r1~3 ;Jr te gobernantes-
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Con estos antecedentes, el punto de vista de los grupos petrole-
ros y •ineros era el de que la polltica fiscal y las reglamenta-

ciones i•puestas por los gobiernos revolucionarios • sus activid! 
des, sdlo eran 1ina for~a de encubri~iento rle conF1scacio~es y ro
bos hechos en nombre de la Nación o•ra Deneficio de I• comunidad. 
pero que realmente. decian, era para el beneficio de los nuevos -
gobern•ntes. 

T.~mbíén desde su \!'lri.to de •.-1st~. cons1der-'h1'n que México nunca h~ 

hria conocido la prosper1d•d 1ndustr1•l que empezó a dis'rutar- -
después de 1900, si no hu'iien sido ror los esfuerzos de los em-
pres~r1os extran1~1·os. Los grt1~os norte~~er1c~n0s se s1nt1eron -

agraviados por lo 011e ellos consicterabdn pol{tic~s 11rbitr~ri11s y~ 

discrirnin,tori•s r acusaron •l 9cb1erno de favoritismo hacia los
intereses rle otras nacionaiirlildes. llegando '>asta el e•Ue,c,;i de 
considerar que I• Const1turi6n de 19\7, asl cono otras medidas, 
se deblari ñ la influenciA r1el Enl)aJ~íior ~lerr:án en r.11estro pa{s. 

Asimismo, los empresarios e•tran¡eros Insistieron en el derecho -
• una completa protección diplomitica que les permitler• impedir 
los efectos de lo que ellos consljeraban pclltir• contrari• a sus 
intereses. Fue innumerable la correspondencia que enviaron los -
grupos norteamericanos ai Oepartamento de Estado entre \911 y - -
\940, en el sentido antes apuntado y en contra del Go~lerno ~e•l

c ano. 

Resumiendo, diremos Que habla un gran desacuerdo entre ios go- -
blernos revolucionarios y los grupos empresariales extranjeros- -
respecto a la ideolog!a que sustentaban aquéllos. el cual no fue
del todo absoluto. debido mis oue nada a que la Revolución no re
chazó I• v\a capitalista de des1rrollo, pero siempre hubo proble
mas, originados porque los empresarios extr!njeros considerab•n -
los derechos de prooiedad osi absointos, nientras que los goher
nantes rne•icanos sosteni•n que deh!an est~r subordinados a las "! 
cesidades de la conunidact. ldemAs, sostenlan que e:a t•re• del -
Est?r10 deterl'l'lin;1r lñs necesi(1?r1es de l~ socierL~d corno nn tor1o y 

si esto requerfa su i"tervenci6n en a're1s antes reserva~i4s "" la 
inic1~tiva cr1v~da. est? se re~liz~rf~. Pira los gr1i~os ~ineros-
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y petroleros la actividad del Estado deberla lir:iitarse a una in-
tervenci6n m!nima en el proceso económico y bajo ninguna circuns
tancia deb!an alterarse estas reglas. 

Por otro Jade, el nuevo régimen consideró Que la solicitud para -
la protecc16n ~trlo~~tica a los jntereses extr3nJPros dehla ~tili 

zarse como recurso de ~lti~a instancia y solamente en el caso de
Que se tr3t~ra de ur1~ clara injustici~. P0r el contrario, para -

los grupos e1tran¡eros la intervención di~lo~Atic• deberla ser- -
efectiva antes que narl• y una de las condiciones para dicha efec

t1•idad era su ejercicio con carlcter preventivo y siempre cante! 
olando el uso de la fuerza como G!tlmo recurso. Esta actitud de
los grupos de presión extranjeros produc!a ireas conflictivas- -
muy Importantes, las que obstruyeron 01uchas ro1l~illdat1es de en-
tendlmiento y no favorecieron para nada la toma de decisiones fi

nales. 

Finalmente, y no obstante que no habla diferencias significativas 
entre los grupos petroleros y los mineros, el petrolero puso ma-
yor empeoo en señalar que hohla ileoalidades en el accionar del -
gobierno revolucionar10, pero esto fue porque se encontró mAs - -
afectado que los mineros. 

En general, la posición de a~bos grupos en relación cJn Ja politl 
ca impositiva y obrera fue idéntica, por haber experimentado sus
efectos de igual ~.anero. 

b),-EXIGENCIAS Y AOUSOS DE LOS GRUPO'.' DE PRESION,- tXlste un gran 

descrédito de la noción de Interés p~blco, cuya resoonsabl lidad -
corresponde en gran ~arte a los po!!tlcos y a los partidos. quie
nes por su desenfrenada cornpetencid "ª" 1 lega~o al exceso y la de 
~agogía. la~blén los grupos de presión son cu!pahles en gran me

dida, rues sus reivindicaciones mas egoistas son identificadas- -
cor ellos con el interés nacional, ade~ls de los esiuerzos QUe h~ 

cen oara obtener la satisfacción de sus de11andas, lo que lleva a
pensar cue los gobernlntes sie~Dre est~n dispuestos a enriquecer

'f defender a l3 facci6~ :'Jr"\inar-te. lnclvsJ, la idea ,Je que el 92. 
bierno denuestr~ 1~oarcialidaj 1·esoectJ de los irtereses en p1Jgn~ 
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casi ha desaparecido del espfritu público. E~to indic.1 claramen
te que las categorfas dominantes realizan sus mayores empenos en
defensa de sus propios intereses, en perjuicio del interés nacio
nal . 

Ademas, no puede olvidarse la lucha que realizan Jos grupos para
anularse e~tre s[, toda vez qu~ siempre h~n habido organizaciones 
mis fuertes unas que otras, y esu desigualdad impulsa a los ~Is

poderosos a procurorse el apoyo del poder público, con perjuicio
inmediato de los mis débiles y provocando con ello una pesada car 
ga para el resto de la comunidad. 

Con mucha frecuencia, los grupos de presión abusan sin miramien-
tos de las facilidades que ohtienen de su posición dentro de la -
socie~ad; tal es el caso de lo l1uelga, que es una de sus armas y -
cuya finalidad es pesar directamente sobre colectividades ajenas
al conflicto. De aqu! se deriva L1 impopularidad de las huelgas
de médicos, maestros, etc .. 

Asimismo, los grupos abusan del poder que obtienen por medios 
ocultos, como la corruoción. ooP i;;P P.nc11F:n1tr11 f11P-r,; r1¡.'l i~ lny f'J -

que estln al mlrgen de la tolerancia de la moral común. 

También se reclama a los grupos uno de los aspectos mis critica-
bles de sus actividades, consistente en la simulación u oculta- -
miento de muchas de ellas, as! como la ausenci~ de publicidad oue 
los carJ:teriza, ya que cualquier persona que trata de conocer su 
funcionamiento se ve obstaculizada e incluso se le niega tot1lme~ 
te el acceso a cualquier tino de información, no obstante que el
desarrol lo de la misma fortalece el esp!ritu democrático en el- -
funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, en algunos- -
paises cono Estados Unidos, se na intentado vigilar en forma ind! 
recta algunos aspectos de estas actividades, tal es el caso del -
control de los gastos electorales y la obligación de los partidos 
pol!ticos de publicar sus cuentas anuales, pero aún hoy, estas m! 
didas resulten irrsuficientes; en fin, aprovechando su fuerzo pal.!_ 
tica, muchos grupos aDusan oe las situaciones lo que ocasiona pe
sados conflictos. 
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Otro de los resultados mAs notables del peso de los grupos de pr~ 

sión, consiste en el desmantelamiento de la noción de interés pú
blico. es decir, en el descrédito que la afecta entre los m1ern
bros de la comunidad, pues no obstante que el equilibrio ideal al 
que aspira toda dernocrac1a es el que coordina con ¡usticia las ll 
mitaclones y el abuso de autoridad de los grupos de :res16n, és-
tos e•i¡en con exceso equidad en la distribución del 01en públi
co. 

Asinismo, el r,.·1oc1pio de legal iJad (Jue señala que el funcionJrio 
público puede hacer en su lmbito de competencia lo que la ley le
per"11te, y el ;'Hticulor todo lo q•1e la rn1sma no le prohibe, lle

ga al desequ1l1~rio y ld 1njust1cia cuando dict10 pri~cip10 se am

plia violando flagrante~ente los derechos fundanentales del hom-
bre y del c1ud1d~no, y suceae lo mismo cu~r1c0 lo~ gr·upos de pre-
sión utilizan su oo~er económico para anular al poder polltico; -

luego entonces. el equilibrio sdlo puede alcanzarse cuando predo
mina el sentido de responsabilidad de los gobernantes y de los g~ 

bernddos, ya Qne naciones con der.iocractas incipiente·5, co:ren el

pellgro de ser arrasadas por la tiran!a que crea leyes a su arbi
trio y que se cfusca h3St3 h~cer obscuros los conceptos m~s esen
ciales. No olvideMos sin embargo, que el principio de legalidad
puede derivarse de una ley injusta, derivada ésta• s11 vez del- -
abuso de poder, el cual adquirió en las últiDas décadas un lnte-
rés especial para los estudiosos de la ciencta pol!tica, debido a 
que antes de la Segunda Guerra Mundial se puso de manifiesto el 
alto grJdo de ~eli~rcsid31 y a~ti~emocracia al concentrarse el p~ 

der en personas con ideas JDsolutlsta~. 

El caso de Hitler y Mussolini es el M~S ¿locuente de to~os cua~-

tos se quisierJ poner comJ eie~plo, p~es llevaron a sus pueblos 

a nedio mtinda ~~s l la mas desastrosa de l~s guerras de que se
tenga ~e~or!3. En Mé,ico ~o ~ode~os olvidar aún al régi~en de- -

Porfirio D!ac. 

Por ese, de~e~Js ins:st1r, el eo~1librio se logra cuJndo las lt-
bertades ccns!gradas en la declaración c:e los derechos numanos, -

as! co~o eo l~s antecedentes históricos y la id1os1ocracia de los 
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P•eblos. no son vulnerados. es decir, cuando no se entra en el -
campe del ,,buso «e poder. También se rompe ~I equil 1•ir10. · udndo 
se olvida la b~squeda de elementos de juicio •ntes de norrnar cri
terios o crear Instrumentos públicos, as! co1110 cu.indo se desv!a el
sentido de la oportunidad. del sano sentido del equ1l 1br10 1 el -
más importante, el serit1do de las proporciones. 

Por ~l IJdo de la acción de los grupos privados, se .iprec1an las-

111srr:i\s lirn1taciones pvr Ja diflClJJt;!C ~'ara estable(er :.uándo el -

ciudadano o gobernado Jh11sa ce las libertades o llega al 11ber:i
naje; cu~ndo se creJ un~ moral romplaci~ntP qn€' !Mpl 1c-~ },3 des.ho

nestidad, que corro~pc la conciencia, lo ~is~o en ~ater1a tmpos1-

tiva que en el cumrll1"1lentc de las normas Jd~1n1strdtivas: cudndo 

se ,1rrogan tac~1ltai1e~ en pcrJ111c10 ele aquellos aue no tienen las

influencias ni ninguna otra rosibil1dad rara hacerlo. Ademas de
perjud1cdr di interés~ la JUStlCl:'I y la equidad, ofuscdn }¡1 111ente 

de quient:s con un sincero ideiiltsMo busc1n el bien general. 

Por eso, es en los momentos ~~s d1f!ciles cuando debe buscarse el 
eQuilibrio entre i;il ahuso (1e! roder plit-lic·o y la ~rcs1ór. de los 

y1upu~ p11vduu::;:, con nont>res que c11sientan, Que digan sf cuando -

es si y no cuando es no; PS rn estos nomentos cuando dicho equi l! 
brio se manifiesta en toda su intens1~ad, toda vez que el servi-
l isr:io tiene L~s r,i('s graves consec11enc1as. 

lanto en la act1v1daJ gubernamental cc~o en 13 privlda, son nece

sarics ci1J~Jdanos qu~ !lO s¿ dSusten ante presiones ad~1n1stratt-

vas ni ror ter.lar o amor 31 d1riero. pues el desarrollo dernocr~tico 

de las sociedades se mlde oor ~1 valor de sus ciudadanos. 

At10rd bien, creeros que para neutral i:er a los grupos de presión, 

nada hJy r.it!s efectivo que deli•.1tJ.r los canfJOS de la acción oolf

tica, encauslndola J t•avés de partidos pollticos fle•ibles y uh! 

cando a aquellos en el lugar que equitativamente les pertenezca.
con lo cual se anulen ~·res1ones que rehas,\n el equilibrio a que -
antes nos hemos referido. f\~r.1 >?llo, cJncret~~ente se ·jeben ~t:li_ 

~ttar benef ir1os e 1nter~ses Justos cte los gru~os de presión; se

lecc 1onar. ~or "1e(11o "" le 0~1n1ón rtioli:.1. las rresiones que de-
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sequilibran y evitar que los funcionarios públicos concedan a - -
unos cuantos, lo que corresponde a todos. 
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CAPITULO SEGUNDO.· ASPECTOS GENERALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

\ •• DEFINJCJON. ORIGEN Y EVOLUClON. 

Para iniciar esta segunda parte del presente trabajo. diremos . 

que existen dos clases fundamentales de organización polltíca:

los partidos y los grupos de presión. A éstos ya los hemos de

finido ampliamente en el npltulo que antecede, por lo que ensg_ 

guida nos dedic3rernos J exa~tnJr la organiz~c16n, el ft1nc1ona -

miento y los necan1sr:ios internos y externos fle los partidos po

l!ticos, obsen..idos a través de su armazón o estructura, as! csi. 

mo de sus elementos de ~ase y las modalidades de su organiza- • 

ción. 

A continuación enti~erare~o~ varias definiciones de lo Qtie es un 
partido polltico, principiando ror la de E.E. Schattschneider,

que en su obra Régimen de Partidos, nos dice: "Un partido es, • 

ante todo. un intento organizado de alcanzar el poder, enten- • 

diendo por tal el control del aparato estatal". (Op. cit.· • • 

p. 61). 

Senala que dicha pretensión lo distingue de los grupos de pre-

si6n y de los pequerios partidos cuyo interés en el poder es muy 

remoto para que afecte a su actuacion y anade que la vida de

los partidos gira alrededor de la posesión del poder y luchan 

por él, con po;ibilidades razonables de éxito a corto plazo. 

Esto nos drt 6 t'!1t~1tJer 4ue suia111~11te c.Udl\Úu \J!lrl 0ryctnitocl6n-

to acceso al poder. llega a ser un partido. Estos son definí·· 

dos stel'":rre en f 11nc16n de le l 1Jch3 [.'Or el ~'0(1er que no puede h~ 

cerse a partir de cualquier otro objetivo. AsiMismo, es posi·· 

ble ~ue no to.Jo; los Qué erilprendeu un" lucl\c l'ül !ticc pretendan 

el poder corno fin en si nismo, ya 4ue pued~ •.iarse el caso de- -

que los hombres luchen por él, por motivos diferentes, pues un

Estado posee infinidad de rec'frsos y es capa: de llevar a cabo
una gran cantidad de fines al rismo icienpc. 

Siri embcrgo, el ~oder es el def)or:iin~dor co~.ún de todas las am~i 
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clones de los hombres y los seguidores de un partido pueden - -
us~r en sv beneficio Ja unidad qu~ ;nis te entre ol !os como rn1e~ 

bros de dicha organización, no obstante que sus opiniones e in
tereses sean diferentes, pues sdlo piensan en los propios, Se
piensa que si se tratara de crear una identidad de intereses- -
dentro de un grupo antes de organizar un partido, éste nunca se 
crear fa. 

En el caso de los partidos, la lucha por el poder se efectú•- -
por nedios pacfficos: nunca lleqan al peder oor medio del golne 

de Est•do, sino que aclú•n dentro de la estructura del régimen. 
optando por su propio modo de •ctuac16n. 

El régimen de partidos estl condicionado a la toleran~ia mutua
de éstos y el Gobierno, es decir,,, ciert<i relación de cortesra
entre el poder y la oposición, lo que quiere decir que si el- -
partido vencedor no se hace del control del aparato estatal, di 

cha relación no sera posible. 

En Inglaterra, con su nuevo régimen parlamentario, en 1770. un

escritor inglés apellidado Bur<e. también define a los partidos 
po11t1co~ u1c1enoo: 

'Un partido es un grupo de ho~hres unidos con el fin de promo-
ver, por medio de sus esfuerzos conjuntos, el interés naclon~l
sobre la base de algún principio particular sobre el que todos
ellos coinciden", (Pedro de la Vega, Teorla y pr~ctica de los
partldos polfticos. P- 31), destacando en esta definición la- -
afirmación de que un p•rtido puede proponerse y llevar a cabo -

el '1nteres general". Hasta esa época los términos partido y -

facción se hab[an empleado indistintamente para designar a los
d1ferentes grupos que pod[an nisoutarse el poder en forma deso! 
denad• y en provecno propio y sin un previo ~rogra~a de gohier

no. 

Tamhién es verdad que un partido es susceptible de degenerar en 

fa:ció~. es decir, de ~ntercn:r !os intereses del gr11po A iJs -

del pafs, pe! igro este del que ce cte-·; huir, pero no por el lo -
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debe descalificarse a los partidos que son necesarios en si mis 
mos. 

Aqul debe hacerse notar que hay un vinculo muy estrecho entre -
el "interés nacional" que persigue el partido pol lt1co y lo di~ 
tingue de la facción, y el "principio particular" que da conte
nido a "n partido y lo oistingue de los dernh, pues éste es - -
sier.pre un principio pcrticulr.r de gohierno. es \~ec1r, un.1 o~·i-

nio~ deter~inada sobre la forn~ en que el pa1s aebe ser gohern~ 

do, mas este principio nunca represent•rl los intereses de un -
solo sector social. 

AslmiS"10, sostiene que ló foMa en que el partido huscn reali-
zar el interés nacional es mediante el control del poder del E~ 

tJdo. y reconoce co~c ob3eli\a prioritario el colocfr· ~ sus ho~ 

bres en una posición tal que les perrita llevar a cabo sus pla-
nes con todo el poder ia autoridad del Estado. 

Dice adem~s que, una vez senalados la naturaleza, los objetivos 
y la forma de actuación de los oartidos pollticos. debe aarant! 
zarse la rnAxima amplitud y cohesión de los mismos y dado que- -
son estrictamente parlamentarios o legislativos dependerA de- -
sus integrantes como pol!ticos el que esto sea posible. 

Burke senala a los polltlcos tres deberes primordiales: en pri
mer lugar, el deber de todo pol!tico de vincularse a un parti-
do, pues no basta con votar siempre cie acuerdo cun lu. dicl•do& 
de la propil ccncie~cia. ya que se :o~ete el ~ecJ~c ~e o~isi6n

si no se hace todo lo que conduzca a la efectiva real izaci6n de 
lo que constituye el interés de la n2ci6n; el partido polltico
es la vla mAs adecuada. En segund~ lugar ha de votarse siempre 
de acuerdo co~ el pro~lo part1co 1 p~es debe t~n~r~e en cue~la -

que nunca es t1ran1ca una ct1sc1plin• de voto der1v•da de la li
bre adhesión a los rrinc1p1os gener•les del partido. En tercer 
lugar. en caso de abandcrio del r:Hti·jO ~'1ste 1Jn3 ;'resunsión en 

co~tra del Qt1e lo nace, y e~ ese :ase el ro!itico m1e~nro del -
pcrtido, ofrece r?:;;ones a·1e no d¿l;en C1iscut1rse. :,ues si., acti-

tud m~nif1est2 un car~cter ~~erca del c11al no dehe ecuivocarse. 
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Bur<e termina d~ndo a conocer la necesidad de la formación de -
un partido único que sea capaz de combatir con é<lto a las iac
ciones y a la vez dar un verdadero gobierno 21 pa!s. Un earti
do apoyado en la opinión oública, independientenente de cual
quier otro órgano e incluso de la propia opinión p0nica. 

Ctro autor, Sigrnund Ueu,ann, dice que la ~ejor forna ae iniciar 
una definición de partido es empezar por saber qué significa •! 
ta palabra. Ser partidario de algo sle~~re slgnifi•• Identifi
carse con un grupo y diferenci~rse de otro. El sentido esen
cial que se da a la palabra partido es el de ~ertenecer a una 
organización deter~i~Jja, asi cc~c di~entir, se~ararse de o!ros 
mediante un programa polltico deterniDado. 

Esta descripción de le que es un partido in~ica que su ~ism• de 
finici6n presupone la eJistencia de un ambiente democrático.- -

pues la denominación no ruede emplearse sin incurrir en una gr! 
ve confus16n, cuando se trata de una dictadura o donde existe -
un solo partido o partido Onlco. lo que hace de una organiza-
ción polltica un auténtico partido, es la coexistencia, al me-
nos, de otro grupo que comrita con ella. Todos los autócratas
de nuestro tiemoo han empleado la palabra partido l!bre~ente, 

con la finalidad de justificar la nentira de un "gobierno del 
pueblo" y cubrir sus dictaduras antidemocrlticas. 

Asimisno, es verdad que incluso los partidos totalitarios depe~ 
den esencialnente de una oposición oper•nte y si ésta no exis-
te. los dictadores tienen que inventlrsela, pues bajo una sola
autcrlaad los partidos dictatoriales se sienten en la necesidad 
~e justific~r constante~ente su existencia, ante la a~enaz~ 

sie~~re oresente de ~na contrarrevoluc1ó~; por ~uy osc11ra e iMa 
g1~ar1e que PL!e~a ser su organ1:ac16n. 

Est¿ a'.1tor :o~sidera 3~e~~s. que el partido de oposición es la

razón de ser de los novlnlentos dictatorl!les y de sus contro
les obs~IL1tos ejer:1dos sohre la sociedaj a tr~vés de s~s insti 
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Con r~specto a los partidos pol!ticos, se da una gran cantidad

de variaciones entre los dos e•tremos de la democracia y de !a

dictadura, pues las estructuras democr3ticas de Inglaterra, Es

tados Unidos de Nortea~érica, Froncia, la India, y los paises -
escandinavos. difieren nucno entre si, tanto como los re~!rnenes 

totalitarios de lñ Unión Soviétic;;, de Ja ltclia fascista, de 

l~ Ale~ania n~zi y de \d Ar1~nt1na reronista. Pcr eso es a1ie 

las car1ctertsticas de ca1a s1~te~J d~ ;iart1dos h~n o~ ser defi 
riid:1S se(]ún l::is condic10n~•s ~el orr1tin nol !tico del QPe 'orna- -

parte 1ntegr1nt ... ~. o del que es pieza esencial; sin er,1bn.rgo. !o

que constituye el ron~n denorn111íldor de todos los perti~os, de -

pertenecer a une org~niz~rión cleter~inad~ y SPr~r~r~e de los d~ 

mas. es su partic1~ac16n en el rroceso de la toma de decisiones 

cho proceso, a5! como la pos1bilid•d je moverse e" ese sentido. 
Esta disposición s1emcre presente d0 los ~Jrt1dos polfticos es

la que verdaderamente ;la a sus organi;3c1ones u11 car~cter polt

tico, en el se:1t1do estricto Cle ld pal?.bra, pues el significado 

y la i~portanc1d de los partidos se deri~a excl11sivamente de e! 

ta lucha por lle9ar al poder y de su deliberada influencia so-
;_,, e i.1'.l Ju~rld'.l ae ia po11t1ca. ~Jor i?l10 no es casua11oa1't el -

t1echo de que los origenes de 1os ~artiJos pollticos est~1 1nti

rnarnente relacionadJS con la JDJr·~ción ~e un P~rlanento. 

Siempre que se Jmrl ia la representac i6n ¡¡ol it1cd t1el ouehlo, y

s1empre qu~ d~'jrt:Lt! ll!l~ lr iOU!ld !\c._ lU•IÓ:~ Jt! ivS. ,1::,ur1t.J::i µÚtil i--

cos oue ofrezc~ :c~tinu~~~nte rosibl!ida~es de p~rtici~~ción en 

el debate a quienes estén interesndos en él. y siempre que es~ 

tJS co~di(iones se c~~~lan efectiva~er1te. surgen los partidos -

pol!ticos. 

Todo esto es lo que sucedió eit InQlat~rra durante las revoluci~ 

"es del siglo XVII. en Francia en v!speras de la gran revolu
ción de 1789 y en lde'10n1• alrededor de 1848. !rcluso cuando -

por influenc1Js casuales surg¿n grupos pollticos for~ados por -
personas cult•s y conscientes. co~8 sucedió en la Rusia de los

zares en el siglo YIX, scilo constittiyen auténticos D2rti~os - -
cua~do el s1ste~a en el c1ie funcionan tolera un cierto grado de 
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parttctpactón del pueblo en los procesos decisorios del Esta-
do. 

•or s~ mls•a definición, el partido indica no s6Io la coe<is-
tencia de diversas entidades rivales, con sus caracterlsticas
cualidades de pertenencia, separ•ción y ~•rticipación, sino, -
í\de~~s. l!n~ cui\rt~ rlimensi6n 1 carg0dr r:le sentido y, sin emt:>ar

go, frec11ente"lente olvi1': la inclusión esencl•l ne c>.da 11no -
~e estos grtiocs sep~r~dos. en 11~ conJ!into total del que for-

nriri f'Jrt.e. Sólo curiníiO los iritertses es~'t-:f~f1r::is de lüs p~rt.!_ 

dos se ef\~11entri"n tilojc•'-<\Os eri 1in :Jnjl111to tot,11 que los cont'i?:: 

ga ar~oniOSP~e~te, ~o s~ desi 11tegr? todo el grupo soci~l bajo
el efectr c!e 1~ lucb~ p("litir.~ 0nt.r~ elles. Sll'S rltferenr:iAS -

solamente se er;111 l ihr;in Cl!A'1do los e!~rr·entos est:ncioles i'.jHe- -

unen, a pesar de todo, a los adversarios pollticos, se reafir
man constantemente. Los supuestos basteas ae un s1ste~a ope-
rante de partidos. son un común campo de actividades, una uni
formidad fundamental y un lenguaje conün. Solamente sobre es
ta base pueden tolerarse los compromisos, el sacrificio y has 
ta la derrota. Cuando el órgano pol!tico fundamental pierde -
las cualidades oor las oue sus miembros lo con~Prvan I> rrl-
sls de los partidos es inevitable. La posibilidad del sistema 
de oartidos constituye as! la señal de estabilidad de un orden 
polttico social. La fuerza del sistema angloamericano de -
nartidos se debe, en gran parte, a una unidad fundamental de -
la nación, que diluye las diferencias que existen entre los- -
grupos politices y que no son mas que diferencias de grado pe
ro no de naturaleza. 

El autor Sigmund Neuman, define al partido polltico en gene- -
ral, como "una organización articulada de los agentes activos
de la sociedad, de aquellos que se interesan por hacerse con -
el poder del Gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo po
pular con otro grupo o grupos que nantienen puntos de vista- -
opuestos. Por su naturaleza es el gran intermediario que une

a las ~uer:3s e ideolog1as de la sac1edad co11 las ins~itucio-

ne! oficiales del Gobierno, poniéndolas en relación c~n una ªE 
ción rcll•ice e·. el s.:no de la tc'.3lidid de lJ conunidad p0ll-
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tic a". 

También creemos Que no debe dejar de considerarse la deflni- -

ción QUe da Max Weher. quien concibe a los partidos polltlcos
como "formas de socialización que descansando en el recluta- -

miento (formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder 
a SU$ dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese m~ 
dio a sus miembros activos determinadas posibilidades ideales
º materiales (la realización de fines objetivos o el logro de

ventajas oersunales o a~bas cosasl' 1
• 

Por su parte, J. y WPiner H. l• P3lombJra sena!a que la def!
ntci6n d¿ (!drt100 r~qu1~re: 

1.- Contlnu1oad en la organi~ación, curas espectatlvas de vi
da no dependen óPl término de la vida de ~us licteres actudles. 

con comuniract·~nc~ r~~ul<lrtzadas 

dade~ locales y nacian~les. 
otras rel aclonf'S entre uni-

3.- Oetern1nac16n ,1utoccnsciente .:e les lideres a nivel local
Y nacional por apro~1arse r conservar el poder de decidir, so
los o en coalición ('Gri otroc; ::-i ~::- :~;11--•itm•.:-ntt?- r,~ra influir en .. 

el ej~rc1cto del ¡·c~er. 

4.- Un interés en ia porte oe la or9.rni.~acién por conseguir s~ 

guidore~ en las ele:c1ones o en otra~ f~rras de conpetencia- • 

por el aroyo oopu!ar. 

Maurice Ouverger, basandose en la d1st1nci6n que separa a los

oart1dos pollt1cos ;Je los grupos de presión, r.Js rroporciona -

su concepto de r·JrtiJos polltlcos. ll efecto dice que: son- -
"organizaciones •»r·ecial i1adJs en el combate polltiro, cuyo p~ 
pel en cuanto oarti<1os e'. la actividad e\clusin o fundar:ien- -

tal". 

Para este autor, los part1oos cc!lt1¡as tienen por objetivo d! 
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recto conquistar el poder o participar en su eiercicio, en ta~ 
to que los grupos de presión sólo buscan tener influencia so-
bre los que poseen el poder y, por otra parte, los partidos r!'_ 
posan sobre una solidaridad m~s amplia, en tanto que los gru-
pos de presión descansan sobre solidaridades particulares. 

Asimismo, tenemos la definición que nos da el maestro Andrés 
Serra Rojas, catedrjtico de la Universidad Nacional Autónoma

de México, quien af lr~a que 1'un partida pol1t1co se ~onstituye 

por un grupo de hombres y mu¡eres, que sbn ciudadanos en el-· 
pleno e¡erclcio de sus derecho> clvicos y que legalmente se or 
ganizan en forma permanente para representar a una parte de la 
comunidad social, con el propósito de elaDorar y ejercitar una 
plataforma rol!tica y un programa nacional con un Pouipo gube~ 
namental". 

F1n('lr.entti, en nuestro :-·ats. el Código Fci.1el'al Elt:ctor::1l. en -

su articulo 24, define·~ i<lS organizaciones roliticas dicien-

do: "Los partidos pollt1cos son fornas do orq,ini2ac1M pol!ti
ca y constituyen ent.i1Ja,jes de interés pút•lico. 

Conforme a lo dlspuesto en la Const1t1Jción Poltt1ca de los Es

tados Unidos Mexicanos y en estt: Código, ttenen cor.10 f1n pron~ 

ver la partictrJci6n Jel ruehlc en la victa de~ocr~tica, cJntr1 
buir a la inte9r.!Ción de Ja re¡\rescr1t,1ci6n nacion3\ y. cono O!_ 

gar1izaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos -
al eierc1cio del poder r;úblic.n. dP ac.uí'rdn (Or. lr.~ prl)gr.i,m;\;;,. 

princi¡1 1os e ideas que ~ostulan ~ed1antc el suiragto tJnlver- -

sal. libre, secreto)' directo'. 

ORIGEN 1 EVOLUCION. 

General~ente se na llamado partidos• las farciones que e•is-
t!an en las repúblicas antiguas, a los clanes que se agrupaban 

alrededor de soldados mercenarios en la Italia del Renacimien
to, a los clubes dJn~e se reun!an los diputadJs de las asa~- -
bleas revoluc1on~r1as. 3 los cc~ttés que ~reparab!n las ele~-
ciones censatarias de 13~ ~onarqu1~s constituc1on~les. asi co-
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mo a las grandes organizaciones populares que dan lugar a la • 
opinión pública en las democracias modernas, las cuales tienen 
en común el hecho de que su finalidad es conquistar el poder· 
poi !tico y ejercerlo. 

Sin embargo, no se trata de verdaderos partidos pol!ticos, po.r:_ 
Que éstos, los verdaderos partidos empiezan a surgir, lenta e
indirectamente a partir de la segunda mitad d•I siglo pasado
aprox imadamente. 

Parece ser que en "'~ ér0ca sólo en los Estados Unidos de Nor
teamérica se conoclan los partidos rollticos tal y como seco
nocen en la actualidad, l'ues en los dem~s paises únicamente h.1 
b1a tendenc1J) cf~ oµin1ones, clubes populares, asociaciones de 

pensamiento, grupos parlamentarios. Dero no partidos propiame! 
te dichos. En general. ~e consider~ que el nar1m1ento de los
partidos estA ligado a la creación de los grupos parlamenta· · 
rios, a la ararición dr comités electorales y al establecimle! 
to de una relación permanente entre estos dos elementos. Tam
bién la vecin,1,10 ge0grHicJ y la •ol unlad de defensa son facto 
res esencta1es en la formación rle grupos ¡iarla!nentarios. Asf

tenemos que, los diputados de las provincias a los Estados Ge
nerales en la Asambled Constituyente Francesa en 1709, se reu-
ntan por region€S ~'aro ¡irott:r,er sus intpreses locdles. Par-

esa, cuando la Asal'lble,, ilacional fue trasladada de v.~rqlle< ~ 

Par(s, los 01putados d~ ¡.3s ¡:rovinci.i:. ali.:¡uilaron el refecto-

rlo del convento de lo~ non¡es jacobinos para trasladarse a él 
y estar mis cerca de donde se reun!a dicha asamblea. Esta,· -
originalmente se llama~a Club Bretón, pero ese nombre no co

rrespond!a ya a la realidad, toda vez que ~ertenec!en a él óip!;! 
lados no s¿lo de Bretana sino de otras provincias y se trata-
ban cuestiones generales, de manera que cambió su ideolog!a y
se le bautizó como Sociedad de Amigos de la Constitución y é~

ta a su vez, el pueblo francés la cambió por la de jacobinos -
por ser rartidarios de la democracia. 

Adem~s de los factores que se han ~encionado, locales e ideal~ 

glcos, hay que tomar e• consider•ción el interés que existe de 
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alcanzar un puesto ministerial. Este no desaparece ja~as de -

los grupos parlamentarios. 

No obstante, se hace necesar'.o analizar el origen de los part! 
dos, ya que éstos conservan y sufren profundamente la influen

cia de su nacimiento. lo cual a su vez va a dar lugar a las di 

ferentes modalidades que se aan en cada pa!s. Por e¡e•~lo. -

es imposible anal iz!r seriamente el ~ultipartidismo írancés u
holandés. o el bipartidismo nortea~er1rano, sin referirse a
los orfgenes de los olrtidos en cada lino de esos pJ1ses; lo- -

que explica su oro!1feración en unos y S'J restricc16n en 

otros. Pero en genenl. el descrrol lo de los partidos parece
ligado al de la democracia. es decir. d la e\tensión del sufra 

gio popular ) de los rrivilPg1os ;1drlamentarios. Cuanto ~as -

crecen las funciones y la 1nde:1endenc13 de las asanbleas poi[-

afinidades para a(tuJr de acuerdo; cua11to m~s s~ e't1en~e y se 

multiplica el derecho JI veto, ~~s se necesita orgJn1:ar a los 

electores d trJv~s de co~ités ca;a:es de llegar a conocer a- -

los candidatos y de C:H1al i:~r les votos en SL.' favor. El naci

miento de los partidos está liqaco al de los gruros parlar.en-

i.01 ius y 1os com1teJ e1ectcr,:l~s. 

Ahora bien. hist6r1cj~.ente St~ ha dicho aur l:; aparición de los 
partidos, ~e ruede situar en lnql~terra cono consecuencia de 

la organ1zación dél re91stro local <ié las sociedades. misrna
que era fa\orecida por los liberales desrués de las reformas -

e!eo:~0i.1!2:; :e ~83: y ~OG7. E!1 rrart• .. 1a este n1smo asunto se 

Unidos de Nortear~ri:a, no obstJnte que desde 1790 enpiezan a
crearse y Jrarecer org3n1zArione~ ce~ un cons1jeratle número -

de seguidores, as! cono se van creanoc estructuras durables al 

rede:!or C~ l~:; l!:erts ftü~(3ji~Lc., r.ai:-1iton y Acar.s y¿ los -

republi=ancs Je!!erson) MaJ1s0n, se c0ns1cera que no fue sino 
hasta 1830, baJO el doble signo del Presidente Jackson y de la 

célebre pr!ctica de los des~oios (Spoils Syste~). cuando el d~ 

sarrollo de la organ1:a:1ón r~rt1¿:st3 incluye fuertes centros 
de poder lo~al sobre una ~ase ~Js1·;¿ ~uy i~rortante, ade~as, -
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cara ooder dar una e•Dlicación mis cornoleta del origen de los
partidos. SP ha recurri~n ~ trPs tioos de teor¡as: 

1.- Teor!as llamadas institucionales. que se basan en la 1nte
rrelaciOn entre los rrimeros parlamentes y el surgimiento de -
los rartidos. 

2.- Teor!as de situación histórica, que buscan el origen de
los partidos en las crisis que ha padecido !a humanidad o en -
las tareas que los sistemas pol!ticos han enfrentado desde el
momento en que se delarrollan los partidos. 

3.- Teor!as desarrollistas. que relacionan a los partidos con
ampl1os orocesos de modernización. 

Maurice Ouverger, especialista frances en estudios de partidos 

P011ticos. e~ ~e los aue nas firmemente sostienen tecrtas de 
tipo institucional, pues afirma que los verdaderos partidos- -
surgieron arenas hace ur siglo y que su des~rrollo esta ligado 
al de la democracia, es decir, a la extensión del voto popular 
y de las ventajas parla~entarias. Sostiene ademas e~te autor, 
que el origPn electoral y rarla~entario de les rart1do~ se ub! 
ca en la creación de gru80S rarlamentarios, en la aparición de 
co~ités elec~~rales y en el establecimiento de tina relación- -

perman~nte entre estos d0S ele~entcs. Sin en~3rgo, esta hipó

tesis hd si~c ~:uestJ pr dujJ, pues supone ld existenc1d ¡lrevia 
d~ facciones. rl~bes. e!c .. y sobre todo una trad1c10n r1arla-
mentJria 1 l~ G~•e los ~·~rt1d0s que surge11 ~an J t~~b~tir. 

Esta sitti~rión scilo se dl en p~ises co~o la I1:ql3terra de 1832 

y \867; la Fr~nciJ de 18:3 y los Estddos Unidos ~e Norteamé

rica de 1830; esto au1erP decir que los rartidos raren en esas 
circunstanc1as roraue en esos países existe un cuadrJ oolltico 

que no su~e~c en las ~~ev~s ~~c10r~s del Tercer M·Jn~o. dQnde -
Jos rart1~os apJrecen ~l ~: i~G ti~-~c Gue el Est3c0. en una e~ 

recif de \'~L~fO inStltUClG~i~l. (:'l genercl, el rnode}o instltu
ClOnal1S:J de Ouverger s~lo ~uede Jrllcarse a los pafs~s oue -
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lograron su unidad nacional y exper1m•ntaron el s1ste~• repre
sentativo antes d~ que aparecieran :otal~ente los partidos. 

Por su parte, La Palornbara hace coincidir las otras dos hipót! 

sis del origen de los partidos pollt1cos, diciendo que, no- -

obstante que éstos estln asociados ~!stóricamente y de manera

¡irofunda con las llamadas crisis, t.irnbién esUn ligados con el 

proceso general de modernización; para afirmar su op1n16n. po

ne como eje~plo la apar1c16n de nuevos grupos sociales. tales

como las clases empresariales o de las profesiones especializ! 

d~s. lo cual es cansecuenciJ de granjc~ cambios socioeconómi-
cos. 

En México, el Maestro Daniel Moreno O! az, en su obra "Las

ideas Pol!ticas y los Partidos en México'. sitúa el origen de

los partidos pol!tlcos a principios del siglo r•sadu, mas con

cretaMente al final del régimen colonialista espanol, qu~ es 

cuando empiezan c1 temar- formlt los pr1rneros, derivados de va

rios hechos importantPs, bo¡o la 1nflcenr1a de las Ideas euro

peas J'íanz:ida~. en l.:.:; t.1LH: sl~ t1 nt.ueHtrdn Ja~ rdit..e~ de los pd!:_ 

tidos pollticos. 

Sostiene, ademls, que hay varios factores que Influyen en el -

pensamiento y las ideas rol lticas de los insurgentes libertad~. 

res, quienes se ~Jntenfan al tantc de los movimientos de inde-

rendenci~ 11~ c~rc~ p~1~rs, y di:e ~u2 di~nos ~actor~s son: ld-

i<evoiuc1ón inglesa al ftnal tlt:l siglo XVII. sehJL1ndo que, se

gún Jos histortJdore<> ingleses, de atif surqen los n1Jcleos de -

los ~1Jrt1aos lory y wn1g; la 1njer·endenc1J d~ los Estados Uni
dos de Ncrtea~éricJ, d~ las trece colonias hrit~n!cas del- - -

Atl~ntiro, de JJ que pcster1ornente ;11rger1 los partidos Federa 

1 is ta y Retiubl te ano; y la R~voluc1ón frarH:0sa, de cuyos deba-

tes surgen dos 11~portantes grupos. el de Jos cacob1nos y el de 
los Girondinos. 

Por estos motivos, considera GUe en 1821 se usara el lenguaje

de los partidos. no s¿lo de facciones. y no obstante que en- -
1808 no se habla propiamente ce partidos, si se debe hacer no-
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tar la formación de dos bandos con ideas totalmente opuestas.
Uno será rartidarlo del movimiento insurgente en 1810, y el
otro será el que defienda al gobierno y al sistema colonial, -
as! como a los Intereses que detentaban y disfrutaban; luego -
entonces, se considera a la formación de dichos bandos como el 
origen de los partidos en México. pues debe recordarse que - -
frente al ayuntamiento de la capital de Nueva Espana, se alza
ron los comerciantes y hombres ricos españoles, con sus gre- -
mios. As!, los ayuntamientos. especial'11ente el de México, - -
eran los representantes del partido criollo o americano, mien
tras que los consulados, lo eran del partido europeo. porque -
casi todos los que ejerc!an el comercio pertenec!an a él. 

Asimismo. como partidarios de los comerciantes figuraban los -
mieMbros de la audiencia y del •ltJ clero, cuya influencia era 
muy grande, sobre todo de 'ste último, del cual algunos histo
riadores liberales como el Or. Mora o Lorenzo de Zavala, y- -
conservadores como Lucas Alamán, coincid!an al senalar: "Gran
de era el influjo del clero. ror el triple resorte del respeto 
a la rPI ic_llfin <1P1 rpr:11Prrln rlP nr~n(iPo::. hPnf!firin<: '! ;i0r q1~- .. 

cuantiosas riquezas. El pueblo. poco instruido en el fondo de 
la religi6n, hacia consistir ésta en gran parte en la pompa- -
del culto, y careciendo de otras diversiones, se las proporcl~ 
naban las funciones religiosas, en las que especial~ente en la 
Semana Santa, se representaban en multiplicadas procesiones- -
los misterios m~s venerables de la redención. Las fiestas de
la igl~sia, qu~ deblon •er Lodos ••uir1tuaies. estaoan conver
tidas en vanidaC, ~Jb!e~do ~~ch:s ~ohete:, danza~. loas, toros 
y juegos de gallos, y aDn los prohibidos de n3ipes y otras d! 
versiones, para celebrar ! gran costo las solemnidades de los
santos patronos de los pueblos. en cuyos objetos invert!an los 
indios la mayor parte del fruto de su trabajo, y esta pompa- -
profana con poca piedad, es lo que hizo decir al •irrey que- -
con frecuencia es citado, que en este reino todo es exteriori
dad, y viviendo poseidos de los vicios, les parece a los m~s -
que trayendo el rosario al cuello y besando la mano a un sacer_ 
dote, son católicos. que los diez ~anda~ientos no sé si los- -
connutan en ceremonias". (Op. cit. pp. 18 - 19). 
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De conformidad con lo •~terior, se explica que, por el aílo de-
1810 y los siguientes, si el alto clero siguió mostr~ndose pa~ 
tidarlo del sistema colonial. un gran número de sacerdotes del 
bajo clero, los curas humildes fuesen partidarios del movimie! 
to de independencia y actuaran a su favor. Asimismo, los his
toriadores sostienen que fue el gobierno del virreynato y no -
los insurgentes quien dio muerte a mAs de cien sacerdotes. en
tre los que se cuentan a Hidalgo. Matamoros, Morelos, Mercado, 
Balleza, etc .. 

Resumiendo, diremos que la situación de la Nueva Espana a pri! 
cipios del siglo XIX, aparentemente era de prosperidad y tran
quil !dad, pero a pesar de esta apar1enc1a de progreso, de paz, 
habla un profundo malestar en el fondo de la sociedad colo-- -
nial. Los altos puestos. tanto eclesl~sticos como civiles, 
eran ocupados únicamente por esranoles y no sdlo eso, sino que 
constitu!an una carga para los tesoros de la colonia, y por- -
esa razón el ayuntamiento de la ciudad de México denunciaba an 
te Espaíla que no se vela otra cosa que la llegada de hombres -
caroadn• de necesidades. disouestos a colocarse en buenos pue! 
tos, mas dentro de pocos anos, satisfechas sus necesidades,- -
volv!an a su patria llenos de rique:as. 

Es por esta razón que los primeros en sentir la necesidad de -
organizarse para actuar en la vida pollt1ca de la Nueva Espa-
ña. fueron los criollos, al Jarse cuenta de la discriminación
en que vlv!an, de la pésima administración, de la explotación
de que era objeto el pueblo, de las ambiciones sin !Imite de -
los espanoles y de! cuerpo polic{aco que reprim!a brutalmente
sus mas elementales aspiraciones. 

Asimismo, el contacto de algunos de dichos criollos con las en 
señanzas de los enciclopedistas, acrecentó su preparación ideo 
lógica y el anAlisis de los principios en que descansaban las
inst!tuciones sociales de la época. 

En los lugares nenas sospechados e imaginables se lela con pa
sión y entusiasno a los enciclopedistas, que atraían a una 
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gran cantidad de partidarios, principalmente entre los frailes 
de los conventos y los curas de los pueblos. Don Miguel Hida.!_ 
go fue uno de ellos e incluso en su propio curato representó -
obras de Moliére y Racine, traducidas por al mismo, de las que 
tomó conciencia del atraso que nuardaha la Colonia en relación 
con los paises europeos. 

Todas estas inquietudes, ademas de las noticias que llegaban -
acerca de la Revolución Francesa y de la independencia de los
Estados Unidos de Norteam~rica. trajeron como consecuencia que 
se dudara mas aún del sistema de gobierno vigente y culminaron 
con la Independencia. movi"iento este que vino a despertar la
conciencla de !tambres y Mujeres nacidos en la N11eva Espaíla,- -

los propiamente mexicanos, ador"ecidos a travós de tres siglos 
de domin~ción espa~ola en la Que únicamente les enseílaron a ca 
llar y a obedecer y no a pensar ni a oµinar en los asuntos del 
gobierno. Es as! que con la consumación de la independencia.
en el ano de 1821, se inicia el periodo de la estructuración -

nacional. 

Se iniciaron entonces tres gr1~des corrientes que surgieron e~ 
mo :•nasimple similitud de intereses y opiniones, a veces conf!!_ 
samente expresadas. nera al fin y al cabo como una actitud po 
l!tica frente a las protle~as del Estaco. Eran las iturb1dis
tas. las borh6n1c" v las retiublicanas. animadas las tres con
un gran deseo oe intervenir en la viaa püblica. ae discutir y
de aplicar sistemas pol!ticos que se ofrec!an ante sus ojos C9_ 

mo la fórmula de salvación para México, y las tres estaban do
minadas por el deseo de disfrutar de la libertad politica que
se les ufrec!a por orlrnera vez. Dichas corrientes no se inte
graron en torno a declarociones de orincipios y progranas de 
acción, sino alrededor de caudillos, lo cual era e.xplicable
despuésdel largo tiempo que duró la dominación española y la -
falta de educación y tradición pol!tica del pueblo mexicano. 
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2.- FUNCIOtlES. 

Generalmente y con c1ert• frecuencia se ha dicho que la misión 
princiµ~l de los partidos pollticos es la de organizar el des
orden de la voluntad del pueblo, de depurar ideas, aclarando, 
sistematizando y exponiendo constantemente su doctrina, Son -
ademls, representantes de los grupos de interés que hay en la
sociedad, sirven de enlace entr~ el Individuo y la COffiun1d•d a 
la que pertenecen. Prcr•Jrdn la educación al n:áxico <le los ele:;_ 
tares en un sistema rlonde cor1riten por lu r::enos dus rarttrlos,

perfeccionando su lihre •lbedrlo. También se af1r~a que es ne
cesaria lJ coexistencia rle otro r~rtirln ror lo menos, co~o re

quisito esencial para que el s1stern• dt p•rt1dos •uncione dem2 
crAticamente, pues esto hace nres11poner que del co~promiso fi

nal al que lleg11en los pílrt1dos contena1entes, tiahr~ (O~u 1·~-

sultndo una decisión ra10n•ble del electorado lihre. 

Existe la creencia de Q'le en un pals democrático es inevitable 

que haya una gran diversidad de opiniones y una libre acción 
de las mismas. De aqul se deriva la exoresión de W. Ivor- - -
Jennings: 11 El verdadero dcmOcrata sie~~re tiene la sospecha 
ue que no siempre tiene la r1z6n". Es asl que la oposición se 
convierte en el elemento mis importante del p~rlamento, pues 
sus miemhros son criticas constantes. Ademls, no basta con- -
que la rnayorla gobernante muestre un gr•n respeto a la oposi-
ci6n, sino que puede suceder Que cuondo las ideas de ésta son 

verdaderamente V!lics~~. son si~~prP ~cert~d~s. lo CtJal deja -

ver una gran sah1durla polittca oel ~arl1do er1 el µud2r que

verdader•~ente desee continuar en él. L~ posibilidad de que -
Ja opos1c1ón llegue a su vez al poder, I• convierte en un actl 
vo participante en el gobierno de un pal s. 

El ayuntamiento se convierte en el escenario en el que se deci 

de la polltica que va a seguir el Estado; los partidos polltl
cos son los impulsores de las resoluciones tomadas por todos 
los habitantes de un pals a través del voto constante para -
legitimarlas. De esta for~3 ohl1gan ,¡ elector a escoger la
mejor de las opciones que se les presentan para obligar a las 
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divergencias pollticas a canalizarse en direcciones concretas. 
Pero por muy importantes que sean estas funciones convergentes 
de la pol!tica, los servicios que prestan los partidos a la p~ 

lltica de sus paises van mis alll. Los partidos transforman -
al mismo ciudadano privado, función aún mis esencial que la a~ 

terior. Lo conv1ertén en un zoon polit1k6n; lo integran al- -
grupo. Cada partido presenta al elector individual y a sus p~ 

derosos grupos de interés una imagen de las personas que inte
gran la co~unidad, tiene que recordarles que forman carte de -
ésta y que tienen oue a¡ustar sus deseos romo personas indivi
duales, a las necesidades de dict1a comuni•1ad e incluso a sacri
ficarse en nombre de ella. Ni siouiera lo< llamado> portidos

de cleses. que se d1r1gen a un sector especifico Je la pobld-
ción, rueden renunciar a esta función esenci(1l de los parti- -

JJ5. [1 e.ie¡;-,f,10 más sobresdllcntt' oe los ;¡roqrri~.13 c1as1stas, 

el Manifiesto Comunista, ¡ustlf1ca su ¡os1•1ón d1-1endo que el 
proletariado u111do re¡iresentdrá ~ la gran ~ayorl~ !le IJ pobla

ción y que su Jtctadura conducir! a la destrucci6~ de las dif~ 

rencias de clases, liberando Jsf dt:fin1t1vamPnte •11 .:-onjunto -

de la sociedad. 

Esta función distingue al partido polltlco del grupo de pre- -
sión, pues sus especiales Intereses han de a¡ustarse al mdrco
de la colectividad nacional y cuando los pdrt1do~ que determi
nan la pollt1ca no cumplen debidamente con esta función primo~ 

dial, el Estado moderno corre el riesgo de r.rru1narse. dando -
lugar a un nuevo teudal1smo de poderosos grupos rje inter~s. 

Ahora bien, si los partidos cumplen las dos primeras funcio- -

nes, corno lo son las de organizar el desorden de la voluntad p~ 

pular y educar al ciudadano particular, ubiclndolo ante sus- -
responsabilidades pollucas, entonces puede intentar una fun-
ción mis: convertirse en el enlace para relacionar al Gobierno 

con la opinión pública. Luego entonces, la principal función
de los partidos es la de mantener abiertas las lineas de comu
nicación para que ese enlace se efectúe, y no obstante, si esa 
misión no l \eva a los partidos al poder, s! han de el los ver
d~~~r0s órganos g11hernamentales en un~ democracia represen-
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tativa. 

La posición decisiva que ocupan en la sociedad est~ resaltada
espectalmente por la cuarta función de un partido democrAtico, 
que es: la selección de los dirigentes. 

La selección de una mi noria dirigente presupone la e>lstencia
de una comunidad culta, capaz rle elegir bien, y tamb1~n de un
ambtente apropiado que perm1t~ el func1onarn1ento de los parti
dos democrHicos; pero cuando no se reunen estas condiciones -
previas, entonces deviene la crisis de la democracia y enton-
ces se observa con toda claridad la arariclón de ~ovimientos -
dictatoriales. En rr.,~lidad, es frecuente que se den movimien

tos dictatoriales dún En los ~1s~os sistemas democr!t1cos y- -
constituyen un Estado dentro del Estadc. alejadcs de sus prin
Cif!iOS b~s1cos; no obsta11tt', ;,;.; z¡¡,:Jr~::.1.::n :e•'ic.lc. !2 f~J~.:~ de -

un elemento esencial en L1 sociedad. D1chos r.c;vifi'.tentos dict_~ 

toriales son capaces de encontrar ~egu¡dores, debi1o a que hay 
personas que ya no se consiaeran co~o re1·tenecier1tes 3 la so

ciedad en ger1~ral aue riQ e':i CJP...'li de s:-~isf1cer n1 s11s neces1~ 

dades ni sus deseos esenc1ñles. Dero tn.11bit>n Pi:. inrl11rl:il>lP ,,,,p_ 
cualquier gruro rtie~e t0\Pr~r 1~ eKistencia de cxtr~ílos en su

interior. Mientras no cosntttuyan 1 1n~ gran canticlad no repre
sentan un peligro serio par,1 el orden existenté. Pero. si ror 
el contrar10, son CJ¡,aces de Jtraer a un nümero considerable -
de seguidores, entonces el proceso demo(rático entra en tina- -

parte critica de su desarrollo. 

La aparición de partidos Ji(tatoriJles en el Esta1o ~orlerno es 

la sena! de que se aprox1Man problemas para el sistema democr-ª. 
tico de partidos, pues la disputa entre ellos afecto a aspee-
tos fundamentales de la vida y se convierte en una lucha por -
cuestiones sin importancia. 

Asimismo, el fin principal de los partidos totalitarios plena
mente desarrollados, es la lucha por implantar un nuevo orden
pol!tico, una nueva sociedad. 
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Al surgir un partido totalitario, sus oponentes poi!ticos se -
hacen necesariamente mis Inflexibles, entonces la lucha pol!t! 
ca se vuelve casi una guerra religiosa, en la cual la Onica s~ 

lución posible parece ser, o la victoria total o la destruc- -
ción final. Esta situación explica las funciones revoluciona
rias del partido dictatorial antes de que se haga del Poder: 
es, ante todo, la avanzada revolucionarla del futuro Estado. 

Aparentemente, las funciones del partido dictatorial en el po
der, no parecen ser di1tlntas de las del partido democrltlco -
con sus cuatro funclopes principales, toda vez que también ti~ 
nen que poner orden en la voluntad del pueblo e integrar al i! 
dividuo al grupo; tienen que ser el lazo de unión entre el Go
bierno y la opinión pObllca y, sobre todo, asegurar la selec-
ción rte sus dirigentes. Pero co~o sus conceptos de dirigente
Y secuaz difieren totalmente de las Ideas que dichos términos
provocan en paises democrlticos, el significado de estas fun-
ciones se transforma completamente: la voluntad del pueblo es
ordenada por un control Onlco; la Integración del individuo es 
una conformidad obligada. 

También es cierto que las dictaduras tienen que preocuparse de 
la opinión pública, pues deben escuchar la voz del pueblo. so
bre todo cuando ha sido obligado a callar por el yugo del tir! 
no. Es por esta razón que el partido se auxilja de sus organ! 
zaclones secretas para saber como piensa aquél. En esta forma 
este part!Jo pretende L~r•inar con todos los demAs y en esa- -
forma se convierte en el ln1trumento clave del totalitarismo. 

As! pues, cuando las funciones de organizar el desorden de la
voluntad popular; educar al ciudadano privado ubic~ndolo ante
sus responsabilidades pol!ticas y personificar la unión que c~ 

necta al Gobierno con la opinión pública. se cumplen efectiva
mente en la pr!ctica, aseguran la consecución del cuarto y m!s 
necesario propósito de los partidos: la selección de una mina
rla dirigente. Pero las diferencias fundamentales que existen 
entre los sistemas de partidos se transparentan, con toda evi
dencia, precisamente. en esta fun~ión, en la creación, conser-
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vacl6n y extensiOn de la minarla dirigente. 

Pero un partido radical como el que se ha descrito, solamente
puede ganarse y controlar a las masas, en una situación revol~ 
cionaria, es decir, cuando la victoria total o la posibiiidad
de obtenerla atrae a un graq número de nuevos afiliados a la -
caus~ revolucionaria. 

Ahora bien, cuaqdo los partidos revolucionarios se enfrentan -
en una lucha prolongada sólo pueden contar con una reducida ml 
noria de luchadores infatigables a los que no les importa qo -
verse recompensados de un dla a otro por sus esfuerzos, toda -
vez que las masas necesitan recibir recompensas visibles y si
ven que no van a recibir los frutos de sus sacrificios lnmedi! 
tamente, o en un tiempo raronable, abandonar~n las filas del -
movimiento. Este hecho explica las extraordinarias variaclo-
nes que se producen en el número de seguidores de los partidos 
radicales. 

LA FUNCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN AMEHICA LATINA.- No- -
obstante que en algunos paises del nuevo continente se obtiene 
la independencia a principios del siglo XIX, como es el caso -
concreto de México, y de que la lucha por el poder público di
vidió el ambiente polltico en numerosas corrientes, es en esa
época y a principios del presente siglo cuando verdaderamente
empiezan a surgir los partidos polltlcos. sobre todo en Argen
tina, Uruguay y Chile, paises donde se da un mayor desarrollo· 
polltico debido a la inmlgraciOn de origen europeo. 

Como consecuencia de esa inmigración, sus clases medias empie
zan a crear partidos decididos a participar en el proceso de -
la toma de decisiones. Las condici~nes de bienestar, cultura
les, de urbanización e industrialización ayudan para que esas· 
tres naciones sudamericanas afirmen ese propósito. 

En otros paises de este mismo continen~e. la atracción por la
pol ltica se deja sentir con el surgimiento de las tendencias -
liberales y r.onservadoras, las cuales se veo divididas por- -
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cuestiones pollticas, económicas y religio>as. Asl vernos que
los grupos liberales y conservadores se enfrentaron en la tu-
cha por el poder. sin, establecer formalmente un partido, y 
mientras los conservadores estaban apoyados por la lglesia Ca
tó! ica, los terratenientes y los comerciantes, manten 1 an nexos 
con el exterior: los liberales, cuyo origen proced!a de la eta 
se media, defendlan ideas seculares y de igualdad entre los- -
hombres. 

En la mayor!a de los paises de Anérica Latina y con el traes-
curso del tiempo los. partidos conservadores han sobrevivido- -
mis que los liberales, pues al no haber verdaderas revoluclo-
nes que transformaran la org3ni:ación del poder, continuan co

mo apoyo de las viejas oligarqu\as. En cambio, los partidos -
liberales con las renovaciones doctrinales, o se han conserva
durizado, ali!ndose l sus antiguos enemigos, o nan s1Ju ublig~ 
dos a modificarse, para no perder influencia ante los nuevos -
grupos. Estos partidos liberales han tenido que reformar sus
postulados, radicalizlndolos a fin de atraer las demandas de -
las clases obreras y campesinas, que sólo hasta fines del sl-
-div AiA y vr ini.:i~ius Ul>i A.-'., e.r:ipezaron a tener s1gniticac16n -

pol!tica, como resultado de la industrialización, urbaniza-- -
ción, y puesta en duda de la propiedad agraria. 

La transformación 1 ioeral se hace necesaria ante el surgimle~ 

to de partidos que son más atractivos para las clases proleta
rias y ,,¡. las corrientes inorgánicas que lucharon por el po
der. se tnd1v1duali:.a1! .:uanjo .:cnsider3n el ~'rotile11l1 de como -

organizar a los nuevos Estados. Es entonces cuando s¿ &ncuen
tran liberales y conservadores, feder•listas centralistas, -
monarquistas republicanos y dem~s corrientes ~olltlcas. 

Ta~~ién tenernns que, ~n Gl sigl: pasado, algunos partidos se -

integran alre¡Je~or de los ca11~illos que lograron la 1ndepende~ 

~ia, representaron al rais en alguna guerra internacional o- -

fueron lideres en un n~vim1ento social. 

En occs1ones, las ~orrientes rol!t1cas ~urglan co~o grupos par 
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lam¿ntarios. sin organización ni durabilidad. 

En general. los partidos pollticos en América Latina no han de 
mostrado eficiencia para encauzar el cambio, para transformar
las estructuras tradicionales, lo cual ocasiona conflictos de
intereses, pues Lis ool lticas c1e crecimiento, que se orientan
ª lograr la industrialización, ~ro•ocan la necesidad de que se 
comparta el poder, tanto económico corno polltico. Además la -
industrialización genera grandes grupos obreros que desean in

tervenir en los procesos de la to~a de decisiones con el prOpQ 
sito de aumentar su participación en la riqueza creada. 

Es en las grandes ciudaJes. del,ido a la industrialización, do:i 
de se propicia mas la politi~•clón de las masas, y debido a la 
modernización se está generando una crisis de legitimidad y- -
participación, pues la urbanización y el crecimiento demogrlf! 
co en forma desproporcionada son factores que impiden J los- -
partidos alimentar al sistema con las demandas de todos los- -
grupos, lo cual provoca carencia de integración e identidad de 
los mismos. Asimismo, la urbanización explosiva y la ubica- -
ci6n de las clases medias organizadas. propicia que los campe
sinos no participen en el procesamiento de las demandas para -
adecuar mejorar las decisiones. Ademas de las funciones de
renovar a sus cuadros dirigentes y de enlazar las demandas gr~ 

pales, la ciencia pol!tica atribuye a los partidos. otras mis, 
de acuerdo a las que norrnalnente desempenan, como serla la de
agentes de socialización pol!tica en las sociedades morl~rn>s y 

en transición. pues los movimientos pollticos que buscan tran! 
formar estr'lcturas, requieren de una institución que los cons
tituya en órganos para poder tra1smitir a la co•unidad las pr! 
tenciones derivadas de su ideolog!a. 

Ast vemos que se han ~re!dO ~artidos -- co11 diversa eficacia-

para •odific~r patrones ~e cultura rolltica vigentes. ensayan
do otros nuevos. Por !o tanto, un rartido que consig~ trans

mitir un; nueva c'Jltura ~olltíca. logr.>r~ t.1•bién con ello la
funciOn de legittMa1· accione) rolíticas tendientes a en(a~inar 
progrJmas refor~adores. 
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En América Latina, los partidos politices suelen ser no sólo -
una maniobra para demostrar la plena positividad de la democr~ 

cia representativa, sino un instrumento eficaz para lograr la
movil1zac1ón de las masas sin que participen en las decisiones 
polft1cas, es decir, que la maquinaria partidista permita el -
desplazamiento de las masas para intimidar a grupos internos o 
externos, respaldar gobernantes o convencer a los que se han -
movilizado, de que participan, pero esto, en realidad, no es -
particioación pol!tica verdadera. Por este motivo es que para 
la manipulación de las masas los partidos pol!ticos son consi
derados corno los mayores instrumentos. 

Como contrapartida a lo señalado en los renglones que antece-
den, tenemos q11e los partidos, co~.o instituciones que permiten 
participar en el proceso de la toma de decisiones, sólo se dan 
en los paises con mayor desarrollo del irea en todos aspectos, 
lo cual no quiere decir que en todas las naciones latinoameri
canas desarrolladas existan tales partidos, o bien, puede afi~ 
marse que no todos los pa~ses de mayor desarrollo son también
los mAs democráticos. Por eso es que en la década de los se-
tentas. Arqentina v Brasil se aleiaron dP I•• PXi~Pnri•• rl• l• 
democracia representativa, entendiéndose como tal, el sistema
pol(tico que proporciona oportunidades constitucionales regul! 
res para cambiar~ los funcionarios públicos, y un mecanismo -
social que permita a una gran parte de la población influir en 
las grandes decisiones, ~sc0giend0 entre los contendientes a -
los cargos públicos, a los que representan las ~ejores opcio-
nes. 

En los paises de menor desarrollo, los partidos pollticos no -
desempeñan funciones de relevo de funcionarios públicos, ni de 
agregación de demandas ni de participación en el proceso de t~ 

ma de decisiones. Esto sucede en Hait(. Paraguay o suced[a en la Nic! 
ragua de Somoza. Sor sustitutos además, de la violencia que -
caracteriza a las sociedades en transición, ya que al obstruir 
se las vlas de participación, los grupos desembocan en la vio 
lenci<. 



En México, por ejemplo, el triunfalismo del Partido Revolucio
nario Institucional. ha originado la necesidad de que se esta
blezcan partidos de oposición que permitan hacer llegar las d~ 
mandas de los grupos a los órganos de poder. Este es el verd~ 

dero origen histórico de los partidos minoritarios como Acción 
Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socia
lista, etc .. 

A partir de 1968,parecia probable que se canalizara la violen
cia a través de nuevos partidos que integren las demandas leg! 
timas de nuevos grupos, como la juventud o la Intelectualidad. 
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3. ESTRUCTURA Y ORGAN!ZAC!ON. 

La heterogeneidad es una caracterlstica de los partidos polf

ticos. 

Dentro de los grupos humanos se distinguen dos elementos: los 
miembros y los jefes, los que obedecen y los que ~andan, los
gobern.,dos y los 9ohern-1ntes. Esta visión de la realidad.-. 
aunque justa, es dem•siado resumid• y sdlo es aplicable a co
munidades pequenas o inestables, partidos muy antiguos que s! 
guen siendo clanes personales, clientelas reunidas alrededor
de un hombre. No rs 'út i 1 para 1 óS grandes comunidades, pues

en éstas los miembros se integran a uoa estructura mis compl! 
ja, como lo es l.: cor:iunid:id iJlob.~l. que a S!J vti7 e~, un conju.!!_ 

to de pequenas comunidades de base unidas a otras por mecani! 
mas coordinadores. 

Actualmente, dentro de los partidos pollticos. est• estructu
ra tiene una gran importancia, ya que constituye el marco ge

ner•I de la actividad de sus integrantes y determi~a los me
canismos de selección de los dirigentes y los poderes de és-
tos. 

Por medio de la estructura de los partidos, se explic• la - -
fuerza y la eficacia de algunos de ellos, asf como la debili
dad y ia ineficacia de los J.m¡s, 

Mientras que la estructura del Estado no ha s"frido transfor
maciones durpnte los primeros cincuenta anos de este siglo, -
en los partidos sl se han producido importantes cambios que -
han modificado las condiciones generales do IJ vid1 polltica
Y han transforrnado la infraestructura de la democncia. 

Asl. a finales del siglo !11 y principios del presente, los -
partidos socialistas sustituyen la vieja estruct"ra de los e~ 
mi tés, bastante tndepenc ieotes 11nos de otros, por un con Junto 
de secciones porJ 11 l;1res. r1hiert,1s cor1 .~nrl1tud e todos los· -

miembros y f•Jertemente ""¡,1;s entre si. Un cuarto de siglo -
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mis tarde, los partidos co~oni~t11 des1rrollaron una ostruct~ 

ra todavla mls original, que se apoyaha en grupos de emoresas 
muy pequeñas, fuertemente unidas por r>rocedinientos centra!¡~ 

tas y democrlticos. Esta forma de organización de las masas
ha promovido mis el éxito <!el comun1so,o que la propia doctr_!_ 
na marxista o el bajo nivel de vida de las clases ohreras.
Tamhién, en eso misma época, los partidos fascistas crearon -
verdaderos e¡érc1tos pol!ticos, capaces de apoderarse del Es
tado por medio de la fuerza y de ser, irle luego de guardia- -
pretoriana. 

No obstante, no todas las naciones de Occidente ~an conocido
esta~transformar.iones, porque en América Latina ;e las ha i<¡_ 

norado, pues los partidos pol!ticos conservan todavia su vie
ja estructura tradicional. 

Para continuar este tema, lo vamos a dividir en dos partes: 

a) Estructuras directas. 

b) Estructuras indirectas. 

a) La estructura directa en un partido polltico, es aquella -
que se compone de individuos que han firmado un documento de

adhesión, pagan una cuota mensual y asisten mis o menos regu
larmente a las reuniones de la sección de su localidad. b) -

La estructura indirecta en un partido pol!tico, se da porque
su constitución no considera a los nombres sdlo tumu indivi-
duos1 sino que esi~ int~grado por sindicatos, cooperativas. -

sociedades mutualistas, grupos de intelectuales, unidos para
establecer una organización electoral común; no hay miem~ros

de partido, sino sólo miembros de los grupos de base de los -
sindicatos, las cooperativas. las sociedades mutualistas, - -
etc .. Un ejemplo de partido can estructura directa es el Pa_r: 
tido socialista Francés, en tanto que el Partido Laborista- -
Britlnico de 1900, lo era de estructura inoirecta. 

Esta distinción corresponde, en el plano de los partidos, al -
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Est3do unit~ric y Est3do federal en el pl~no nacional. E~ el 

Esta1o unit~r10, l~s ~1ud3dar•cs estAn ligados inmediata~ente

a ta ccmun1d!!~. r~r eJemrl0: en el partido con estructura d! 
recta. los m1e~hros fJr~~~ pa1·te de ld comunidad del mismo, -

sin el agregddo de ~tras gruros sociales. En el Estado fede-

conducto de los Est5ctos ~iembros; de esa misnd ~anera el par

tido iGdirecto est~ co11st1tuldo por la un16n de gruoos socia

les de base, prcfes1onales o de otro tipo. 

Sin em~3rgo, creemos rertinente aclarar, que no se es miembro 

de un partido propiamePte dicho, stno que se es miembro de un 

grupo social que s~ adhiere colectivamente al partido. 

A su ve: los partidos con estrucl 11r~ ind1rect~ se dividen en
des categorL'!s: part1i:1os sociales y r,art1dcs c3tól1cos. En

los primeros, la base estj constitL11d3 por s:ndi~Jtcs ohre
ros. cooperJtlvdS obrer~s. soc1e~ade~ obreras ~11tualistas. 
;\s[. el part1:..io all(Jl:icr .. : ia i:dr.~ct~rí~ti ·,: ,~t': u~J ~:,::-;-.uní~uj 

basada en 11n~ cla~~ so1·1dl 11n1cíl. En los ¡~~rtídos cJtólicos. 

éstes se ¡:-reser:t3n C:'li"'.(' 1Jn:i f~?dercc1ó"! de ~indic11tos y coope

rativas obrer3S, ~n11os a 3S0ClJc1011es ca~~es1na~. a ligas de 

cor-:erciantes. de :r,d•.istri2les, et,:-.:._~¡ ~'~rti·.iO re·J~e a (la-

ses soctales ~1&er0ntes y c~n,1 1i·,? ccnser~~ su or~~~1:ac16n -

Puede constder~rse una ter:er3 C3t~gorta d~ partido~ ino1rec

tos: los agrarios, jentro de los c~ales los s1nd1cJtos y las

cooperat1v3~ aqrlcolas d¿se~pe~~n el ~1smo PJDel que ios s1n

jic~tos y las :ooreraticas obrera~ en el seno de les partidos 
soc!3l1stJs, pero ninguno Je ellos na al;3n:aao u~ ~1vel de -

organizacl~n t3n avdn:~d? como ést:~ últ1nos. Ll forna 1nd1-
r·a-:a constituye en elics J~a ter1~~iic1~ ae bss~. q~e no se nJ 

real1zado ~i¿n~~ente e~ n1ng11r1a ~=r~E 

C3nser~~dC !Jn caracter enbrt:nariG. 
inclusc a veces ha- -
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ra 1ndirecta, en lugar de seQt11r el c~rnino c~~s1co ac la es-

tructura directa. 

Nosotros pensamos que las Influencias doctrinales derld1eron-

recto de algunos partidos católicos se aproxima a l•s doctri

nas de la democracia cristiana, las cuales a su vez se Inspira_ 

ron en algunas Enclclicas como la Rerum Novarum y la Ouadrag! 
sino Anno. 

Un e¡emplo lo tenemos en Austria con la filiación para el P•! 
tldo popular austriaco, cuyas doctrinas tuvlPron un• 1nfluen

c1a muy profunda, toda vez que sirvieron de base a la organi

zación nf icial del Estado. Sin embargo, serian rrem2turas- -
las conclusiones apresur2dJs, aqut como en totjds par·te~. LJ

mayorla de los gr,1ndes p.'rtldos social-cristianos act:i;les, -

esvec1ale~te en Francia, hlemania e Italia, tler1en uníl estru~ 

turd directa. Asimis~o. es probable que la voluntaJ de im1-

tar a los partidos socialistas v de cooiAr sus m~todos, haya
desempeRado un papel rnayor que líls :l0ctr1nas cristianas, ya 

que todos los partidos cdt~I kCJS coGtcmror~r~os est~n M~s o -

menos ligados a organ1zac1ones de sindicatos cristi3na5. co~o 

los partidos soc1al1st1s ~ los s1nrlicatos laicos. Sin embar

go, también ~ensamos que, n~s a11e las dcct1·1nas, es el temµe

ramento nacional el que ria influido en la .1dopci6n de le es-

truct~r~ inrlirecta. oor eso es que en Líltinoam?rica ya no se-

paises nórdicos, ~nglosílJanes y gerranicos Jcn~e io~ ha 1 • 

Algunos piensan QtJe el sistemd electoral Drlrete ~at•er dese~p~ 

~ado í~11almente un ~aoel en ese sentido, pues l~ ausencia de

S'.Jfr¡ig¡ri universal, 'reni'ndo el desarrollo de l::>s rart1cos s~ 

cialls!~~. er b~nrftcio ~e los sindicatJS 0 de lJS coo~erati-

vas. favoreció sin duda !J 1nterven:1on de éstos en la estruc 

turc d<e ;que 11 os. 
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LOS ELEMENTOS DE BASE.- Un partido no es una comunidad, sine 
un conjunto de comunidades que se encuentran dispersas a tra
vés del pa[s (secciones, comités, asociaciones locales, etc.) 
enlazados por Instituciones coordinadoras, son las células i~ 

tegrantes del organismo del partida. Cada uno de los grunos
que componen un partido indirecto es en s[ una reunión de el~ 

mentos de base: sindicatos, cooperativas, ligas locales de- -
las clases nedias, et~ .. pero éstos no tienen natu1·ale2a pol! 
tica. No hay que confundir a los ¿le~entos de D~se. que son

las células nadres del n•rt1du, con org1nismos ane•0•. que -
son !nstituci~ne~ qu~ gravitan a su )}rededor, ya ~e2 0~1·a
reunir simpatizantes o uara reforzar l! adhesión de lo; ~iern

bros. Por ejenplc: ffiü\l~l~ntu~ d~ Juventuaes, organ1z~c1ones 

femeninas, ligas aerortivas, institucione¡ cultural•~. etc. -
La distinción no es ficil de establecer entre éstos y las co
munidades profesionales o corporativas, cuya reunión Forma
les partidos Indirectos. Por ejemplo: los s1noicatos son a -
veces organismos anexos de los partidos directos, o bien una
rama de un partido indirecto, rero s¿lo un cnállsi'. : fondo 
de la estructura de un partido oermitirl distinouirlos. 

Los elementos de base de cada partido tienen una estructura -
muy original y son instituciones diferentes unas de otras.- -
Cada partido tiene su propia estructura, que no se parece a 
la de los demás y dentro de la misma se distinguen cuatro 
grandes elementos de base, a los que se pueden relacionar la
mayorla de los partidos e•1stentes: el comité. la sección, la 
célula y la milicia. 

EL COMITE.- Este no reune mas que un pe~uenc núnero de m1em-
bros y no trata de aumeotarlos, r1 desarroll• oropaganca alg~ 

na para aunentar st1 nú~ero de adt1erentes. No tiene m1embros
propiamente dichas, ya que nste grupo li•1tado es tam~ién un
grupo cerrado; no entr• qui e• quiere sino s6la mediante una -
especie de elección r>r p~rte de lss ~1e~bros e meal!~te una
designacion f0rMal rcr parte de sus 1ntegr~nt~s. t:o o~stante 

el pequeAo nú~erc ae sc~lJ~. el comitf puede ~1sponer ~~ un -

gran poder, ccn lo cue también pu~de deMcstrarse que s11 fuer-
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za no depende de la cantidad, sino de Id calidad. Constituye 
una agrupación de notables escogidos por su influencia y fun
ciona en un ~rea geográfica muy grande, la cual corresponde -
generalmente a la circunscripción electoral principal. Por -
ejemplo: en Francia actúan esencialmente en el marco del dis
trito, que fue la división polltlca funda~ental hajo la Terc~ 

ra Rapública. En los Estados Unidos de Norteamérica son im-
portantes principalmente en el Condado, dentro rtel cual se- -
llevan a cabo las elecciones para ocupar los principales pue~ 
tos administrativos. Por otra parte, la ~ctividad del comité
es la máxima en época de elecciones y se reduce en el interv~ 

lo de los escrutinios. Podemos considerar a los partidos nor 
teamericanos como formados sohre la base del comité. Resu- -
miendo, el comité tiene un carácter semipermanente, no es ya· 
una Institución ocasional, nacida para una sola campana elec
toral, sino que es permanente totalmente, parecida a los par
tidos modernos, para Jos que la agitación y la propaganda no
cesan jamAs. 

LA SECCION.- Este término designa a un elemento de base menos 
descentralizada que el comité, pues una sección es una parte
de un todo, cuya existencia separada no es concebible. Aquel, 
por el contrario, trae a la memoria una realidad: puede vivir 
aislado. 

De hecho, los partidos fundados en secciones son mAs centrall 
zados que los que est&n fundados en comités. Podemos definir. 
a la sección oponléndola al comité. Este tiene un carActer -
restringido, aquélla un carActer amplio; la sección trata de
buscar miembros, de multiplicar su número, el comité no, no -
desprecia la calidad, pero la cantidad le Importa m!s que na
da; est! abierta para que entre quien quiera; en tanto que el 
comité busca reunir sólo a los notables seleccionados por su
lnfluencla. la sección busca atraerse a las masas. 

Adem!s, trata de estar en contacto permanente con ellas, lo -
cual Ja limita geogrAflcamente. Finalmente la permanencia de 
la sección se opone a la semlpermanencla del comlt~. 
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ra óel periodo electoral, éste vive una especie moderna, en -
la Que sus reuniones no son frecuentes ni constantes. Por el 
contrario, la actividad de la sección es muy granóe en la ép~ 

ra de elecciones, sigue siendo importante y sobre todo regu
lar en el intervalo del recuento de los votos. Las secciones 
socialistas se reunen generalmente todos los meses o cada -
Quince d!as, pero la reunión no tiene el mismo carlcter Que 
la del conité, pues no se trata sdlo de tlctica electoral.
sino de educación polltica también. 

La secci~n forma un gr~po mis numeroso Que el comité y tiene
una organización interna mas perfeccionada; en éste general-
mente la jerarQuia ••muy elemental, toda vez que la influen
cia personal de un jefe apenas se nota, sin embargo, en oca-
sienes es predominante. Por eje~p!o: en los Estados Unidos.
el comité no es, frecuentemente, mas Que un grupo que rodea -
a un ºboss 1

'. 

A veces hay funciones y titules oficiales: presidente, ...ice-
presidente, tesorero, secretario. archivista. Ppro no corre~ 

penden a una división del trabajo muy exacta, sino mAs bien
hay que ver en ellos distinciones honorificas. En c-mbio, la 
JerarQu[a de la sección es mAs clara y la separación de fun-
clones mAs precisa. Se necesita una oficina organizada p~ra
dirígir la asamblea de "1lembros, q11e CO!'\prende cuandc ~enos un 
secretario que asegure la convoc,toria de los miembros y la -
revisión del orden del d!a, y un tesorero que se encargue de
cobrar las cuotas individuales. 

La sección es un invento socialista. Los partidos socialis-
tas, que se han organizado sobre una base puramente polltica
y una estructura directa, la han escogido como elemento fund! 
mental de su acción. También algunos partidos socialistas i!:!_ 
directos la han adoptado. As!, la selección óe la sección -
por los partidos socialistas es perfectamente natural, ya Que 
éstos fueron los primeros en tratar de organi~ar a las masas, 
de darles una educación pol!tica y de sacar de su seno • min2 
r!as populares. 
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Como ya se dijo con anterioridad, aparte de los partidos so-
clal istas, los únicos que nan necho vivir realmente a la sec

ción son generalmente lo> partidos c~tOl1cos o de tendencia -

fascista. La fe religiosa en los primeros, la m!stica nacio

nalista en los segundos, han impulsado a las clases medias h~ 

cia una organización pol!tica Que tes repugna naturat~.ente. -

Estos dos tipos de partido se salen ampliamente, ademas, de -
las fronteras de clase, por su doctrina "1isma y logran atraer 

hacid si a una friJCCión ndyor o menor de las m~sas obreras. 

LA CELULA.- Este otro elemento se distingue de la secc16n por 
el número de mie.,bros y ~~r \; b~se Je la agrupación. La- -

sección descansa en una base local, ta célula en una base oro 

fesionat. pues reune a todos los l'iMbros del portido Q!le tit 
nen un mismo !cgar de trabo)c. De esta forma se distinguen • 

células de Obrica, de taller. de tienda, de oficina, de ad1:1.!._ 

nistraciOn, sin Importar et domicilio de sus miembros. Sin • 

embargo, necesariamente e•isten células de empresa, ya sea P! 
ra reunir a obreros aislados o para agrupar a los miembros- • 
de\ partido que no trabajan en una colectividad. Por ejem- • 

plo: artesanos, médico;, abogados. comerciantes e industria-

les y agricultores. 

La verdadera cél uta es la de empresa, que reune a los miembros 

de\ partido en el lugar mismo de su trabajo. 

Por e! núrnéfú óe sus miembros, la célula es un grupo mucho- -

m~s peque~o q•1e la secc i6n y por lo general no debe llegar- -

nunca a los cien, pues, por ejemplo, hay células de quince o

vetnte miembros que realizan tres veces m~s trabajo que algu
nas de cincuenta o sesenta, por eso, el número ide~l de mler;: 

bros ce una célula es de IS a 20. 

La naturaleza y la dimensión de la ctlula le dan un poder so

bre sus mtem~ros mucho '1\ayor que el de la secci~n. toda vez • 

Que se trata de un grupo permanente, que est~ formado en el -
mismo tugu de trabajo, donde constantet11e~te se encuentran

!os •iernbros del partico. 
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Fuera de las reuniones propiamente dichas, el contacto entre 
sus miembros es constante. ya que a la entrada o salida del 
trabajo, el secretario puede di fundir más fAci !mente las co~ 
signas. distribuir las tareas y controlar las actividades de 
cada uno. 

En el caso de secciones integradas por varios cientos de - -
miembros, los dirigentes no pueden ni conocer personalmente
ª cada uno ni mantener un contacto continuado con todos, - -
mientras que en una célula de 15 a 20 miembros, esto no re-
presenta ningún prob!ema. AdemAs, con menos miembros, éstos 
se conocen bien, lo que origina que la solidaridad hacia el
partido sea mucho m!s fuerte. 

La célula se presta mAs fAcllmente para la acción clandesti
na, toda vez que sus miembros se encuentran todos los dlas -
en el lugar de trabajo, estableciendo contacto con ellos en
tado momento y casi nunca es necesario reunirlos en grupo; -
pueden circularse mAs fAcllmente las consignas, organizar Pt 
quenas reuniones secretas a la entrada y salida del traba-
jo; basta con mult.lol ir ar IA< rA\u\A<. rl•nrln ' qd• 11n• m11y

pequenas dimensiones. Esta adaptación de la célula a la ac
ción clandestina es natural, ya que ha sido creada precisa-
mente para ese tipo de acción. Por ejemplo, antes de 1917,
las células ya exlstlan en las fAbrlcas rusas y eran acosa-
das por !a pollcla, c11•ndo haclan propaoanda revolucionarla. 
Con los circulas clandestinos de lntele~tuales, formaban la
base misma del Partido Soclal-OemOcrata Ruso. Cuando la - -
fracclOn mayoritaria de éste llego al poder y se transform6-
en partido comunista, conservo esta organlzacl6n, que ofre-
cla una base c•celente para la educación y la organización -
del proletariado. 

Las secciones fueron un Invento socialista, en tanto que las 
células fuero~ •~ventadas por los com~nist1s y con el tie~po 

se convirtieron en Instrumento de agitación, de propaganda.
de organización y, eventualnente de acción clandestina, p~·a 

quien las elecciones y ios debates parlamentarios no son mas 
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que un medio áe acclOn entre otros, e Incluso un medio secu~ 

darlo. 

El advenimiento del sufragio universal y de la democracia- -
parlamentaria provocó el nacimiento de los partidos pol!ti-
cos, pero la evolución de éstos ha dado a algunos de ellos -
una estructura que los aparta de las elecciones y del parla
mento. 

LA MlLICI~.- Es una especie de ejército privado, cuyos miem
bros est~n organizados militarmente, sometidos a la misma- -
disciplina y al mismo entrenamiento que tos soldados, vesti
dos de uniformes y con Insignias, capaces de desfilar en or
den y aptos para combatir adversarios por medio de las armas 
y la lucha f!sica. Sin embargo. sus miembros siguen siendo
civiles; no son movilizados ni ~antenldos por la organiza- -
clón. Siempre deben estar a disposición de sus jefes. 

Su car!cter militar no sóto aparece en su composición, sino
también en su esctructura, ta cual descansa en grupos peque
nos reunidos en plrAmldes hasta formar unidades cada vez ma
yores. Nunca, ningún partido polltlco ha estado comouesto -
exclusivamente sobre la base de la milicia, pero cuando qui! 
ren mantener el orden en sus reuniones y proteger a sus ora
dores y partidarios, entonces si, son propensos a crearlas.
Es raro que un partido se apoye exclusivamente en uno solo -
de .~s cuatro elementos que heiaos mencionado y sin embargo.
si puede utÚiÚr secciones llgadas a los comités de dlstrl· 
to. Esto se parece a los agentes electorales de los parti-
dos a base de comités. Asimismo, un partido con base mlll-
clana puede comprender una red de secciones y de células sin 
perder su ortglnalldad. La dlstlnc!On de los partidos a ba· 
se de comités. de secciones, de células y de milicias, se- -
apoya en los elementos fundamentales que los constituyen sin 
pretender que éstos sean exclusivos: no es necesario que ese 
elemento fundamental agrupe A la mayorla de los miembros del 
partido. 

La célula es una creación del comunismo, en tanto que la mi-
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cía lo es del fascismo, para permitirles conquistar el poder 
y conservarlo. 

En el caso del fascismo, las milicias son el medio que utll! 
zan la burgues!a y las clases medias para impedir el dominio 
de las clases populares, oponiendo la fuerza de las armas al 
poder de las mas•s; constituyen un instrumento par3 derrocar 
a un régimen democrático, y por lo mismo estAn lejos de la -
acción electoral y parlamentaria. Por ejemplo: las milicias 
fascistas llevaron a Mussolini al poCTer, con la Marcha Sobre 
Roma; las milicias nazis mantuvieron a Hitler en el poder, -
permitiendo la escenificación del argumento del Incendio del 
Reichstag y la disolución su~secuente del Partido Comunista, 
que aseguró la mJyorla parlamentaria a los nazis, sin revue! 
ta popular. 

Ahora bien, lc6mo estAn unidas entre sl esas peque~as comun! 
dades de base --comités, secciones, células, milicias-- cuyo 
conjunto constituye el partido?. La disposición de los enl! 
ces y las relaciones entre los grupos elementales del parti
do influve profundamente en sus militantes, en su unidad do~ 
trina! y su eficacia de acción, e Incluso, en sus métodos y

principios. la articulación polltica de esas comunidades- -
tiende a copiarse de la articu!Jclón administrativa del Est! 
do: los elementos de base se agrupan tomando el aspecto de -
una pirAm1de con e•Cdlones r éstos coinciden con las dlvisl2 
nes territoriales oficiales. Uno de los escalones tiene con 
frecuencia un carActer preponderante, que corresponde gene-
ra lmente a la circunscripción administrativa principal. Esa 
es su forma de articularse. 



126 

4.- LOS SISTEMAS DE PARTIDOS. 

La creciente Importancia de los partidos, es uno de los ras
gos caracteristlcos de los reglmenes politices modernos. - -
Los partidos han representado un papel Importante como crea
dores de sistemas polltlcos; todavla mAs: han sido los crea
dores del sistema democrAtlco de gobierno, toda vez Que ere~ 

ron la democracia, y la democracia actual s&lo es concebible 
en función de dichos partidos. Mediante los partidos nos d! 
mos cuenta de la naturaleza de cua!Quier régimen. 

La distinción mAs importante de la moderna fllosofla polltl
ca, entre democracia y dictadura, puede hacerse en función -
del sistema de partidos. Estos han dejado de ser meros agr~ 

gados de los reglmcnes actuales para convertirse en el cen-
tro principal de los mismos y desempenar en él un papel decl 
sivo y creador. 

En la actual !dad, el Estado moderno busca organizar la es- -
tructura polltlca como una unidad homogénea, con caracterls
tlcas propias, mediante la cual se corri i• l~ hPt.ern~enelrl•~

de la sociedad. As! también, los Instrumentos para unir lo
polltlco y lo social buscan desarrollar la uniformidad, de -
tal forma Que la sociedad esté unida Invariablemente por la
exlstencia de un mismo centro, desde donde partan las decl-
slones y éste sea a la vez el receptor de los anhelos y de-
mandas de la co~unld~d. 

El sistema de partidos es uno de los elementos mAs Importan
tes en la vinculación de la sociedad polltlca Que empieza a
tomar forma bajo la tutela del Estado moderno, considerado -
éste como el único centro de supremo poder estatal. 

Ademas, los partidos, como alternativa de dirección polltica 
y como opciones globales asumidas por las clases y otras - -
fuerzas sociales, expresan intereses y creencias a partir de 
la asunción de programas y la promoción de equipos de gobler 
no. Asl, los partidos, que se encuentran ubicados en un sli 
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tema de partidos de Ambito estatal. expresan la heterogenei
dad de la sociedad civil, la existencia de contradicciones -
generales y sectoriales, de contradicciones comunes y parti
culares; expresan el grado de integración uniforme o mult!-
forme de dicha sociedad. 

Los sistemas de partidos, su estructura y su evolución pue-
den ser indicadores de ese grado de integración, con lo cual 
dejan ver ¡,s modalidades especificas de la misma. 

Como consecuencia, los partidos tienden a convertirse en - -
fuerzas pol!ticas o a crearlas. Pero, al mismo tiempo, res
ponden a las e~igenciJs de una sociedad ciw1l qu¿ est~ desi
gualmente Integrada, que proyecta de forma Irregular reivin
dicaciones o aspiraciones. Los partidos son elemdntos que -
participan tanto de la tendencia a la uniformidad como de la 
heterogeneidad, que contribuyen frente al impulso de ambas a 
no olvidar la tendencia contraria, a menos que quieran co- -
rrer el riesgo de debilitar su propia potencialidad. 

De acuerdo con lo que hemos dejado expuesto, vemos que los -
partidos crean cauces de rernodelactón pol1tica y social, - -
constituyen amplias alianzas sociales y potenciales de carAf 
ter ideológico, social, programltico, mediante programas - -
abiertos a tuda la ••Ctedad, para la realización oe oroyec-
tos globales. 

a) DEMOCRACIA PARTIDOS PCLITICOS. 

La democracia, como forma de yobierno, ha sido aceptada tan
to en los sistemas occidentales, corno en los que éstos dejan 
sentir su influencia. No obstante. la complejidad de los- -
problemas de la comunidad, la dimensión geogrAfica de los t~ 
rr1torios, as! como la gran diversidad da pueblos, han oca-
sionado que la de~ocracia directa haya sido substituida par
la universalizada democracia representativa, y las manifest! 
clones de aquella --asamblea abierta, referendum, iniciat!-
va, veto. plebiscito, revocación-- únicamente sobreviven en-
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forma aislada en algunos paises de democracia representativa. 

En la democracia directa, pero dentro de la corriente libe-
ral, el pueblo participa directamente en la Integración de -
la voluntad comunitaria, eligiendo a los detentadores secun
darios del poder público. En l~ democracia liberal, enriqu! 
cida por los aportes doctrinales de Europa Occidental y Est~ 

dos Unidos, el detentador primario del poder es el pueblo, 
titular de la soberan!a y el secundario, es el titular de- • 
los órganos del poder pdblico. 

En las formas de gobierno democrAtico --liberales-- ya sean
parlamentarias, asa~blelstas o ejecutlv1stas-- la autoridad
de los detentadores secundarios se deriva de que han sido d! 
signados por el electorado. 

La función que desempena el cuerpo electoral, permite ver- -
que la democracia representativa es, efectivamente, democrA
tlca. Esa participación en el proceso de decisión polltica, 
por medio del sufragio, le permite ejercer un control final
e indirecto del destino de la comunidad. As!, vemos que,- -
por la clara Influencia doctrinal que ejercen los Estados· -
Unidos y Europa Occidental en su constitucionalismo, muchos
de los paises de América Latina han adoptado en forma unAni
me, el estilo democr~tico y representativo de gohierno. 

Algunos textos constitucionales señalan que la forma de go-
bierno es democr!tlc!, •!r•es•nt,11••. popular. responsable. 
alternativa, federal o unitaria, pero ninguno de ellos habla 
de democraéta directa. Aún en instrumentos de derecho Inte
ramericano se ha subrayado que la forma de gobierno continen 
tal, es la democracia representativa. Sin embargo, ésta ha
sufrido una trftnsfor~ación tan radical, que origina la lleg! 
da de frente. al problema de los partidos pol!ticos, pues· 
al desarrollarse el ejercicio de la función electoral, se h! 
ce necesario establecer instituciones que canalicen la part! 
cipación ciudadana, toda vez que 1' irse ampliando el espa-
cio de validez del derecho a votar e ir desapareciendo los • 
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criterios que lo restrlng!an, la tarea de elegir a los repr! 
sentantes se le fue otorgando a las ~asas. MAs aún, confor
me la división d~ funciones del poder público se afirmó en -
Ja estructura del gohierno y, como consecuencia, el órgano -
legislativo tcMt ~>ycr importancia en el proceso decisorio.
se hizo necesc.rio el establecimiento de un Instituto que - -
coordinara a los grupos parlamentarios y los ligara a cler-
tos compromisos ideológicos, programAt1cos y también grupa
les. 

De esta forma, el sufragio, que tiende • e•tenderse a todo -
el pueblo. •si como el fortalecl~iento del legislativo y el
derecho de asoci<Jción, creó a los partidos po!!ttcos, porque 
en la democracia constitucion3J contempora'nea el pueblo, or
ganizado come electorado, es movlli1•d0 r~r• la acción uoll
tica, por lao instituciones partidari•s. toda vez que la pa.r:_ 
ticipación popular en el prucrso rol1ttco, sr 1:fectlia a tra

vés de los rart1¡Jos. 

Ahord bien, l•s constituriones no recogieron • la 1nstltu- -
r.itin llí1m;;<111 o<lrttdn1:, nn\{tirnc. <;1nn n11P f.¡:;t.nc; C:P rl?,~rrn-

llaron como instru~.entos c1e unión, al ~argen <1el derecho y -
hasta con la hostilidad de los gobernantes, porque la aneja
manera de pensar imped!a que entre el ciudadano y el gobier
no hubiera otra entidad u organización. El individualismo -
liberal estimaba que Ja democracia representativa sd!o podla 
darse si el individuo. dirertiHnPnt') PIPiJI~ .-i Jn<; f1q1rione- -

rios, sin intermediación algun•. 

MAs tarde, como segundo paso y como consecuencia de los movl 
mientes sociales del siglo XIX. los textos fundamentales de
las democracias liberales otorgan o reconocen el derecho de
asociación y, Ucitamente. el <1~ organizar partidos pollt1-
cos, como asociaciones pol!ticas que son, pero no se establ! 
ce una norrnación expresa y es0e:!fica. En esos momentos Ja
formación, organización y funciona~iento de los partidos es
un fenómeno extraconstitucional, reservado únicamente al Am
bito de los particulares. 
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La proscripción y separación normativa de las constituciones 
se explica porque se considera a los partidos como slntoma -
de locura pol!tlca. 

Sin embargo, la polltica de masas que va originando la demo
cracia basada en el sufragio universal, y la diferenciación
' que v2 dando lugar el desarrollo polltico, se canali~a a -
través de los partidos pollt1cos, por lo cual la constttu- -
ción y la legislación ordinaria tienen que empezar a conside 
rarlos. 

Es asl como las normas constltuc1onales atribuyeron al Esta
do facultades de control interno y externo en materia de par 
tidos, de modo que se autoriza o reconoce su e1istencia jur! 
dica, se ev•lüan sus principios y programas a la luz de las
disposiciones ~00st1tucionales1 se reconoce su gestión fina~ 
ciera y hasta se interviene en la des1snaci6n de candidatos
y no~bra~iento de su directiva. 

En algunos sistemas Jur!dicos los partidos pol!ticos no son
asociaciones orlvadas ni aún oüblicas. sino v~rct,rterns ~rn'

nos estatales au11llares, porque son entes que baslndose en
t!tulos jur!dicos muy diversos entre si, desarrollan activi
dades que llevan a la consecusión de fine1 estatales, para!! 
lamente a las activiaades desarrolladas con el mismo fin por 
el propio Estado. 

Los parliúu::i. (\.11;.0 canales in;tit;;:::tc~.:!c; que. j!..:r1dic! ~ - -

pr~ct!ca~ente pueden evitar que el detentador primario del -

poder ejercite de manera Idónea el derecho electoral por - -
otra v!a, ha desgastado el contenido tradicional del derecho 
constitucional, toda vez que para algunos éste es el conjun
to de instituciones pol!ticas. Mis aún, debido a las funclg 
nes que dese!'\peñan los pHtidos, la demccracia liberal clAs.!_ 

ca se ha "el lgarquiHdo", porque las aec isiones poi !ticas- -
verdaderamente trascendentes son t:~adas por los funciona- -
rlos del Es~ado y la alta ~·,~acracia partidaria. Los diri-
gentes ae los ~artidos --que rueden llegar a profesionaliza~ 
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se corno burócratas de los rn!srnos-- pertenecen a las él !tes- -
del poder. 

Los partidos politicos afectan el funcionamiento del parla-
mento y hasta la división en tres --poder ejecutivo. legisl! 
tivo y judic1.1!-- del poder oúblico. 

Los partidos cur~len una función p~blica trascendente y los
sistemas elector~les, co~o conjuntos de norm~s y principios
que regulan el voto ci110ci:bno y S'-~ eficeci.~ ;,.:"!.r.: clc~1r J- -

los titul.1res de los ór0anus dt:l EstJ·Jo, repercuten en el ré 

gimen partidario de
0 

un siste::ia pollt1co. 

Asimismo, la cualidad ciudadana del indiviauo tampoco es aj~ 
na a los partidos, ya que ello significa que es titular del
derecho subjetivo electoral y. por lo tanto, puede afiliarse 
al partido de su preferencia. 

El reconociniento de los partidos pol!ticos como veh!culos -
de participación de la democracia representativa, ocasiona -
que algunos textos constitucionales y leves electorales y- -
partidarias prohiban toda clase de partidos y asociaciones -
de carlcter totalitario. 

Sin embargo. a pesar de que en dichos textcs. en otros ca- -
sos, no se consigna expresamente la prohibición de partidos
pol!ticos antidemocrlticos, éstos pueden resultar proscritos 
tlcitamente, pues es lógico que esté prohibida toda asocia-
ción poi!tica cuya doctrina y objetivos violen los rrinci- -
pios democrlticos que normen el sistema jur!dico y pol!tico
del pa!s. 

b) LOS PARTIDOS POLITJCOS 1 EL DERECHO. 

Se hace necesario examinar la relación entre los partidos y
e! Derecho para aoreciar qué significa éste en 12 evoluci6n
ideol6gica de aqtJel los. y al 11acerlo, nos damos cuenta que
los partidos y el Derechc no se ea•1l~ar~n. t~~a ve: qr1e el -
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car~cter extralegal de los partidos es una de sus mas nota-
bles caracter!sticas. Por eso, en un sistema de gcbierno- -
tan apegado a lo legal como Estados Unidos de Norteamérlca,
parece extrano y es muy significativo que los partidos ac- -
túen en un campo desconocido por el Derecho --el carlcter e! 
tralegal permanece a pesar de un interesante intento de reg~ 

!ación de los partidos en combinación con las elecciones di
rectas primarias. 

En todo el ~uncto es reconocido que el Derecho no puede con-
trolar a !as autorida~es pnbl1cas ves prec1sa~ente que. - -
aprovechando esa circunstancia de l• falta de regulación ju
rldica, los partidos encuentran el canino que los conduce al 
Gobierno, es decir, enc11entrar1 l~ forGa de c~ntrolJr l2s ~e-

cisiones públicas alll donde el Derecho no puede i~pedirse-

los. Los partidos pueden obligar a los funcionarios del Es
tado a una actuación fuera del alcance del Derecho, por mét~ 
dos a los que aquél es ajeno, sin afectar la validez formal
de los actos. El Derecho no busca que haya sellos oficiales 
en los documentos públicos después de un acto formal. Dado
que los partidos actúan en tierra de nadie, pueden provocar
los resultados m~s Insospechados; por ejemplo: quitar conte
nido a un puesto público, transferir la autoridad de un ma-
gistrado a otro o a personas desconocidas para la constitu-
ción y la legislac16n del pa!s. En consecuencia. si los po
l!ticos pueden saber algo de Derecho, es totalmente inneces! 
rio para un jurista reconocer lo que se refiere a la pol!ti
ca. los juristas, como formuladores de una filosofla del g~ 

bernar. han contribuido muy poco a la teor!a de los parti- -
dos, le cu~l se ha debido a que slenpre han sido muy hlbiles 
para e1cluir de la evidencia de los necnos que han µareclJ0-
irrelevantes, al cerrado sistemi teorice del Derecho. 

A la vista del papel de los partidos en el sistema democrltl 
co, cab!a esperar que los criticas y amigos de la democracia 
hubieran exam1n~do el régiren de r~rtidos en la realidad pa
ra apcyar st1s argunentos, pero, aunq11e ~arezca extraftc, no -

sucedió nad• de ello. La acertación general de 1• def1ni- -
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ción clAsica de la democracia .exclu!a un debate basado en- -
otros puestos. De esta forma, los partidos no fueron consi
derados en el mismo, con lo que se dejó un enorme hueco a la 
~ora de tratar el moderno siste~a de gobierno, como lo es la 
zon1 e•istente entre el ~Ueblo soberano y el poder, corres-
pendiente a los partidos. Estos forman una mancha ciega en-
1 e teorla clSsica, de igua~ 1nado 011e son desconoc:dos por el 
Derecno. Para cambiar esta situación, la única pcsibilidad
de hacerlo, ser! revisando la concepción de democracia. 

:onform~ ~ lo e~~uesto. se expllCrl Je f~lta de co~prensión 

de la f1lusofi• uol!tica para los r•rt1dos ya que ~stos se -
mueven en auténtica tierra de nadie, desconocida para juris
tas y fiiósofos clas1cos; p•ra aquéllos, los portidos son al 
go fuerd del Derechc v desconocidos por él; par• los otros,
¿qué pooran ser, cuand~ la mayor parte de las controversias-
de la f1lo~~'fa r0lttic~ ~aderna, un~n1~es en 11n~ ~once¡ición 

de la democrac1d, los eacluien•; y las definiciones clAsicas 
dE democr3cia. soberan!a popular, representación, son extra
nos a la dlnamica del proceso pol!tico, habiéndose formulado 
sin tener en cuenta a los partidos. Por todo lo anterior a
éstos se les considera como los huérfanos de la filosof!a 02 

l I ti e d. 



5.- LOS PARTIDOS POL!TICOS EN MEX!CO. 

Al hablar del orlgen y evolución de los partidos po\!ticos en
páginas anteriores, señalamos Que en ~é,lco, a principios del
slg\o XIX, su situación social aparente~ente era tranquila,- -
sin embargo no era as!, toda vez que algunos hlstoriadores se
ñalan que habla un profundo malestar en el fondo de la socie-
dad colonial debido a que los altos puestos, tanto eclesiásti
cos como civiles, eran ocupados únlcamente por españoles penl~ 
sulares y no sdlo eso. sino que constitu!an una carga para la
econom!2 de la Colonia. 

También senalamos que los primeros en sentir la necesidad de -
organizarse para actuar en la vida pol!tica de la Nueva Espa-
na, fueron los criollos, cuando se dieron cuenta de que se les 
discriminaba, se les explotaba y se les reprimla. 

Como consecuencia de dichas condiciones de vida de la pohla- -
ción, surge una forma embrlon~rla de organización polltlca: la 
masonerla, mism~ que desempeftó un papel fundamental en la pri
mera fase de México COMO nueva forma de organización pol!tlca. 

La masoner!a se divi~ió en dos ritos: el Escocés y el Yortlno. 
En el primero se agruparon los espa~oles, el alto clero, vie-
jos militares realistas q~e ~uscaban oor todos ius ~e~!cs ~~ -
restableciera el orden privilegiado que !~vieron dur1nte la C~ 
lonla y fue Don Nico!As Bravo el representante mAs distinguido 
que tuvo este grupo. En el segundo, se agruparon los insurge! 
tes, en.franca oposición a los integrantes del primero y pro-
clamaron la república federal representativa y fueron Vicqnte
Guerrero y Lorenzo de Zava\a quienes f lguraron como princlpa-
les encabezadores. 

En esas condiciones. la nación se dividió entre escoceses y- -
yorkinos, los cuales combatieron con ardor, llegando Incluso a 
la violencia, intriga y calumnia para defender sus intereses.
As!, las logias yorkinas ganzron terreno, por sus ideales dem~ 
crátlcos y su acercamiento a las clases populares. Por este -
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motivo los escoceses trataron, aún por la violencia, de supri
mir a todas las sociedades secretas, no obstante que ellos ha
blan organizado la primera. Hubo varias sublevaciones en el -
pals y un gran descontento. lo que ocasionó la declinación de
la masonerla, que hab11 brotado pocos años después de la Inde
pendencia como un medio para discutir y analizar los problemas 
nacionales y con ello despertar la conciencia clvlca de los- -
ciudadanos, desempeñando el papel de partidos pol!ticos, ine-
xistentes aún en aquella época. 

Al declinar la masonerla como forma de agrupamiento polltico,
brotaron dos tendencias e corrientes de opinión, sin estructu -
ras estables y sin rroqra~as polftlcos deflqldos: los grupos -
progresistas o federalistas por un lado y los reaccionarios o
centralistas por el otro. 

A la calda del Imperio de lturbide, se convocó y se integró el 
Congreso Constituyente el 7 de noviembre de 1823, dividiéndose 
tos dlput,1dos en centralistas y federalistas; ambos grupos,- -
los primeros encabezados por Fray Servando Teresa de Mier y- -
los segundos por don Hlquel Ramos Arirne l11rh.rnn onrnn~rl•m•n 
te por hacer prevalecer sus principios, triunfando finalmente
los federalistas, al promulgarse el 4 de octubre de 1824 La -
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y al - -
adcpt.Jr~c l.1 for:::.1 de g::ibien~o r 1~f1 1 !t°'l if~no y fPrlPr,11. Esta- -

fue la primera en regir la vida Independiente de Mé•lco, pues
la admirable Ley Inspirada por Morelos y sancionada en Apatzl2 
ganen 1814, no alcanzó vigencia préctlca. 

En esa forna, los federalistas constit11yero11 en la realidad un 
verdadero partido pupular, toda ve7 que plantearon is discu- -
siOn de los asuntos pollticos del pals; pretendieron acabar- -
con los privilegios del clero, establecer un reparto equitati
vo de la riqueza fraccicn~ndo los grandes latifundios. Tam- -
blén buscaron la separación de la Iglesia y el Estado, la ere~ 
ción de nuevos centros de enseñanza superior, sin distingos de 
razas, credos, ni cl,ises sociales, al amparo cte la República.
El principal teórico del fedenlismo fue el Dr. José Ma. Luis-



136 

Mora. 

Los grupos federal is tas y centralistas cambian de denornini!ci6n

a ra!z de la últirna dictadura de Santa Anna, 1853-1855, y ado!'. 

tan los nombres de partido liberal y conservador respectivame~ 

te. Este cambio obedeció a que la disputa sobre federalisno y 

centralismo como régimen de gobierno provocó una lucha ae "ªY!'. 

res proyecciones históricas que involucraba no s6lo la cues- -

tión de las instituciones pol!ticas. sino tambié•1 otros probl! 

mas de mjs honrlo significado, co~o el de la desamortización de 

la propiedad ralz acumulada por el clero. De esta forma se- -

creó un gran a~ismo entre estas dos entit1ades poi lticas provo

cando con ello las luchas oAs violentas que se registran en la 
~lstoria pol!t1ca de Hé,ico. 

Al triunfar la Revolución de Ayutl.,, en 1855, y ser nombrado 

Presidente interino el General Juan Alvaroz, éste integró su 

gabinete con destacados ~1embros del Partido Liberal, entre

los Que se contaban Benito Ju~rcz. Guillermo Prieto, Melchor 

Ocampo, etc .. Posteriormente, fueron miembros del Partido Li

beral, hombres de 1.1 talla de Valentln Gól'lez Farlas, Francisco 

Zarco e lgn•rio Ra1"frv yotros nás Que nos heredaron 1Jn cnnl•1_r: 

to de disposiciones de trascendencia jurldica, económica, so-

cial y polltica que se conoce en nuestra histori,1 con el nom-

bre de la Reforma y que lograron no s6lo las aspiraciones del

Partido Liberal al que perteneclan, sino ta'1bién las del pue-

hlo en su gran mayorfa. cono lo eran: l" rl"-:.~~'Jrti:.:cíC;¡ ú~ lus 
bienes del clero, l3 se~Haci6n de la Iglesia del Est"fo, el -

laicismo en ia ensenanza, el establecimiento del registro ci-

vil y la construcción definitiva de nuestra Patria como repú-

blica representativa y federal. AdemAs lr constitución de - -

1857, que sirvió para abrir 11n,1 nueva etapa en 11 vida de nue~ 

tro pals. pues hubo un verdadero resurgimiento de la actividad 

polltica en las clases populares. 

En esta época y e. falta de portidos pollticos. se organizaron

en todo el pals numerosos clubes politices para participar en

la vida polltica y los periódicos de esos rnos se encargaron -
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de promover su creación, tales como el "Siglo XIX", que sirvió 
de vocero, trinc~era y centro de atracción de los liberales, -
desde 1851 hasta el trtnunfo de la Repúbl tea en 1867 y el ini
cio de la dictadura de Porfirio D!az. 

Los mencionados clubes pol!ttcos generalmente ten!an corta vi
da, ya que la mayor parte de el los se formaban antes de las- -
elecciones y desaparec!an una vez efectuadas e'stas. 

Entre sus princtpales'functones estaban las de postular candi
datos, discutir y aprobar sus programas de acción. 

Pero con el triunfo de Porfirio D!az a través del Plan de Tux
tepec, se fueron liquidando poco a poco las pequenas escuelas· 
de capacitación o clubes pol!ticos, con su famosa tActlca de -
conciliación de corrientes, misma que detuvo la evolución c!v~ 
ca del pueblo, pues desde su primera administración, - - - - -
:1076-1880) deja ver su tendencia hacia un gobierno personal!! 
ta y despótico, al grado de negar las ~~s m!nlmas libertades -
a las clases populares. Se valió de todos los medios a su al
cance para sobornar, intimidar y coaccionar a los lideres de -
los diferentes grupos pol!tlcos y en esa forma acrecentar su -
poder y fortalecer al grupo de amigos incondicionales que te-
n!a a su alrededor. 

A finales del siglo p~~~do (1892), con motivo d< la candidatu
ra reelecctonlsta del general O!az, aparece un grupo pol!ttco, 
el cual se habla Ido formando en el seno de la dictadura y es
taba integrado por negociantes, apoderados de empresas extran
jeras, banqueros. representantes de latifundistas, asesores de 
firmas co~erclales, etc .. Identificados por Intereses comunes 
en los negocios privados y en la burocracia, en la banca y en
la judicatura, estos hombres formHon un grupo pol ltico que a~ 
tuaba con evidente coordinación. Eran los ctent!ficos, y se -
les conoció con ese nombre por la idea que ten!an de encauzar
las directrices polltlcas gubernamentales con la ayuda de la -
ciencia. 

El programa de gobierno discutido por los clent!ficos en sus -
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do en la estructura Jur!dica, económica, poi !tica y social. a
no ser la proposición de establecer la in•movilidad judicial. 

En 1096, Olaz tuvo nuevanente el problema de su reelección y o.!_ 
vidAndose de los clent!flcos. crea el "Circulo Nacional Porfi-
rlsta', con lo cual segu!an imperando pequenas camarillas que, 
guiadas por sus propios intereses, se olvidan de las clases ma 
yorltarias mAs necesitaCTas. 

A principios del presente siglo, ya exist!a un gran desconten
to popular y empezaban a surgir organizaciones pollticas para
defender los Ideales liberales. As! surge en 1903 el "Club R! 
denclón', que se pronunciaba abiertamente en contra de la nue
va reelección de Porfirio O!az. Este grupo fue fundado por R.!_ 
cardo Flores Hagón, Juan Sarabia y otros, pero fue destruido -
y éstos fueron obligados a refugiarse en el sur de los Estados 
Unidos, desde donde siguieron luchando por medio del periódico 
"Regeneración", haciendo una gran campana en contra del régi-
men opresor. 

En el ano de 1905, en San Luis Hissouri, E.U., el grupo de del 
terrados integró la Junta Organizadora del Partido Liberal Me
xicano, en cuyo manifiesto expedido en 1906, se senatan los- -
grandes problemas nacionales, defendiendo los clAsicos Oere- -
ches del Hombre: libertad de expre~i6n, de reunión y de pcns! 
miento; condenaba los ~busos y los privilegios del clero, la -
pena de muerte. el servicio militar obligatorio, la irrespons! 
bllldad de los funcionarios, la arbitrariedad de los gobernan
tes, la falta de honestidad en la admlnlstraciOn de justicia.
los altos impuestos, etc •. 

Una vez que estallO la Revolución Mexicana, este partido se dl 
vidió en dos facciones: los magonistas y los maderistas. AQU! 
llos. por sus tActlcas de lucha e ideas, se apartaron del movl 
miento iniciado, perdiendo toda influencia de carActer decisi
vo. 

En 1909, l~s clases populares eran dominadas por un grupo olí-
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g~rquico y no les era permitido participar en el ejercicio de
sus derechos pol!ticos como ciudadanos. 

En esa época se afirmaba que la evolución polftica de México
habfa sido sacrificada y lo demostraba el hecho de que no - -
existfa un solo partido o agrupación organizada, ya no alrede 
dor de un hombre, sino ni siquiera en torno de un programa .. 
Los mismos hJ~bres que servian a! rég1nen porfir1sta recono-
cfan el atraso y la desorganitación rolftica de nuestro pafs, 
producto de la falta de particlcs. 

Al aparecer Francisco l. Madero en el e;cenar10 pol!ticc, na
ce una esoeran:a y en S1J obra 1 'L~ ~ucesió~ Presidencial de- -

1910" hace un planteamiento general del pafs, conden.;ndo el -

ahsol!!tisrno de Df.1:' tc'r ~: 1 !::rg.':. perrionenc1a en el poder, ya

que esto era el origen de todos los males; señala las pos!- -
bles solucione1 a los problemJs obreros y agrarios y subraya
!• necesidad de im~lantar una auténtica de~ocracia electoral, 
partiendo del postulado "Sufragio Efectivo No Reel•cción". 

Madero y un grupo de seguidores se organ11aron a través de- · 
clubes locales v fundaron el Partido Antirreeleccionista. en
oposición frontal a la dictadura. La creación de este parti
do. as! como la fars' electoral, favorable al grupo gobiernil 
ta. adem!s de Ja situación económica, fueron las causas que -
originaron la rebelión armada en 1910. 

En 1911. 1in gran n0mero de ~ru~os se organizó µdra uart1cipar 

en las elecciones para Presidente de la República. Madero d! 
ja en manos de las hermanos Vl1que: G6ce: al Partido Antirree 
leccionista y crea el Partido Constitucional Progresista, con 
el c11~! busr:!b~ rc1li:ar ~~s '2ficdzr.1ente su nropia polftica,· 

lo que logró al ~romorer y hacer triunfar en la Convención- -
Electoral de dicho partido, la fórmula Madero-Pino Sulrrez en 
lugar de la de Hadero-V~zquez Gómez que se habla sostenido en
Ja campañd de 1910 al trinunfo de Madero. L' reecc16n de Jos 
grandes terratenientes, las e~rresas extranjeras, la prensa -
reaccionaria. el ao:iguo eJ~rcito, q11e no dejaben de conspi--
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rar en los caf~s. bires, cuarteles y en el Congres0. n~ se hl 
zo esperar y un grupo de militares encabezados por Victoriano 
Huerta, coludidos con el ernbijador de los Estados Unidos, - -
Henry Lane Wilson. se lanzaron al cuartelazo. asesinando poco 
tiempo después al Presidente y al Vicepresidente. 

Posteriormente, don Venustiano Carranza, a través del Plan de 

Guadalupe, encabezó un rnowlmiento conocido con el no~bre de 
Constitucionalismo, pero PI consumarse el triunfo en contra 
de Huerta, dic~c novi~iento se enco11tra~a d1vio1do en tres

grandes grupos: el carrancista. el vil lista y el 2aoatista. 
Esta división pudo evitarse si hubiera existido un partijo
que a su v~z hubiera tentdo como obJetivo la unidad revoluc1~ 

nar1a 1 pues n0 haLia ~1nguna r3:Qn r~r3 no logr~r!J, puesto -

que los tres grupos tenlan el mis~o origen: el pueblo; rerte
necfan al ~tsma novini~nt0· I~ Pevoluci6n: y rrrseg11l~r ~l - -

mismo ohjetivo: Ja re1vlndicJ~ión de los derechos oopulares. 

Al asu~ír el poder, Venustiano Carran1a intenta reunir a to-
dos los grupos pollticos existentes en esa época, pero sus es 
fuerzas resultaron inútiles. toda vez aue. en la Cnnvenri~n -
de Aguascalientes afloró el cauu1l lisno, la falta de educa
ción, la anarqula pollt1ca. todo ello por la falta de auténti 
ces partidos rolltlcos que los hubiesen c1pacltado. 

Estos personalisnos rr0vocaron intransigencias y rencores in
franqueables que tuvieron Que ser liquidados por la fuerza de 
las armas. 

Cuando el carrancls,o triunfó sobre las dem~s facciones, se -
abrieron nuevds persoectivas, dando principio a la etapa con! 

tructiva de los gobiernos revoluc1onarios; se reorganiza la -
adninistración politica y se canvo(~ ~ l! celebraci6n de un 

~ongreso Constituyente. para I~ redacción de una nueva Canst! 
tuclón Polltica, n~s de acuerdo con IJ realidad del rals y en 
la que se incluyeron los postulados revolucionarios. 

Este Congresc Constituyente de 1916-,917, ~antuvo dentro ae -
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su seno dos corrientes ideológicas: la 1 ibera! radical o de -
progresistas, que postulaba no sólo las garantfas individua-
les, sino también las sociales, para asegurar el bienestar de 
todas las clases que integraban la comunidad, y la liberal m~ 
derada, que aspiraba a mantener en lo esencial, los llneamien 
tos establecidos en la Constitución de 1857. 

Triunfaron los radicales e hicieron que la Constitución fuese 
rromuig.~da el 5 de febrero de 1917, y fue 1 a primera en el- -
mundo en declarar y proteger las garantlas sociales, es de- -
c1r, el derecho que tjenen todos los hombres para llevar una
vida digna y el deber del Estado para asegurar que as! sea. 

No obstante que la Constitución de 1917 dió forma a las bases 
y lineamientos para un Estado de derecho, estableciendo la- -
forma de goh1erno, la manera en que nan de sujetarse las rel! 
clones entre gobernantes y gobernados y los caminos para re-
solver los problemas nacionales, no se ocupó de la participa
ción de los ciudadanos en la vida pública. a través de los- -
partidos pclltlcos. 

Sin embargo, el lo. de agosto de 1918 se promulg• ia primera
Ley Electoral que resultó de~asiado avanzada para la época, -
debido a la desorganización roiftiCJ que existfa en nuestro -
pals, al presuponer la existencia de verdaderos partidos, pe
ro esta legislación fue la base del actual Código Electoral. 

Desde 1917 hasta 1929, surgen diversos partidos, pero tuvie-
ron poca duración. Entre ellos destacan el Partido Liberal -
Constitucionalista, patrocinado por Alvaro Obregón; el Parti
do Nacional Cooperativista, el Partido Laborista, formado por 
un grupo de obreros apoyados por Luis N. Morones, que perten~ 

clan a la Confederación Regional Obrera Mexicana. El Partido 
Nacional Agrarista, con miembros tan prominentes como don An
tonio Dlaz Soto y Gama, principal ideólogo del zapatismo, se
funda en 1920; el 15 de septiembre de 1919, adherido a la 111 

Internacional Socialista, bajo los principios y postulados- -
cientlficos de la teorfa marxista leninista, surge el Partido 
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Comunista Mexicano, como un organismo oermanente en defensa -
del proletariado mexicano y como producto del desarrollo sin

,~ical. Es imrortrnte se~alar que este l~stituto Pal !tico no
se creé- para fines exclusivamente electorales ni a la sombra
de ningún cauaillo. 

En algurcs Estados de la República, se organizaron grupos de

ciuaadanos con la finalidad de ~artici~dr y postular candida
tos en las elecci0•.es locales. 

DentrJ del 0er!odo 1917-1928, ya se •drert!1 un gran interés
de los ciudadar,os por intervenir en la vida rol!tica del- -
país, a través de agrupaciones con car!cter permanente, sin 
embargo. el oportunis~o y la a~bición de al9unos caudii los
frenJban lJ erolucion polftic~ del pueblo y con ello el pro-

greso y la ra~ de México. Cono ejemplo. D~sta recordar los -
hechos violentos ~uP tt1v1ercr luglr en J3s ca~~a~as preside11-

ciales de 1923-24 y de 1927-28. pues en ésta última ~urieron
los tres aspirantes a lo Presidencia. les generales Francisco 
Serrano, Arnulfo R. Gómez, Alvaro Obregón y un gran número de 
seguidores. por falta de partidos polltlcos. 

Ya vimos que, durante el tiempo que duró el movimiento revol~ 

cionario, no aparecieron verdaderos partidos pol!tlcos, sino

que lstos sur9en como consecuenci• ae dicho moviniento y des
pués de que los revolucionarios conquistaron el poaer. 

As!, nace el 4 de ~arzo de 1929. el PartldJ Nacional Revolu--
cionario, como resn11r5+~ 

fuer:3s ~u~ rart1c1o~ron er la R-::-vC'l 1::1t'"' 1.4,?).¡:.;~,a. L·c¿v una

Declar3~ión de Pr·1nc1r1os y ur ~,ogr~me ~e ~cc1ón permanent~

en benefi:10 del cal? l co~c ~n1ca ~orm~ oe dete~er las lu- -
chdS de !Js fc:c1.ones 1 orig1nari.::~ ;:i0r l::s ar.b1:1ones je algu

nos caudillos. T~mbi~r r0~: ~es~ces:2 a la ccnvoc~:or¡a del-
Lic. E~ilto Portes Gil, ~i e~u~1r la Pr~~1denc1a Provisional-
de le Re;;ur:l1ca. el~~: .1r ri;>\le!"'\~rt- de 1928. Pi"-: ~L!~: si:: ::r~:. 

r.~ ... ~.!r't.J'J~·s roli·~1-~·~. 

~l 30 oe ~arzo ae 1938, el ~~rt1dc Nac1on~l Revoluciona~ia s~ 
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transformó en el Partido de la REvoluc1ón Mexicana, fundado -
en un Pacto de Unión y Solidaridad, suscrito por los Cuatro -
Sectores que lo formaron: el Obrero, el Campesino, el Popular 
y el Militar. Tuvo un nuevo enfoque doctrinario, toda vez- -
que reconoció la existencia de la lucha de clases, planteó la 
necesidad de que el pueblo se prepare para instaurar la demo
cracia de los trabajadores, se pronunció por la colectiviza-
ción de la tierra, etc .. 

En la convención celebrada en enero ae 1946, nuevamente se- -
cambia el nombre del Partido de la Revoluclón Mexicana, por -
el de Partido Revolu.cionario lnstltuclonal, con el cual se le 
sigue conociendo en la actualidad. En la misma convención se 
proclama la candidatura del Lic. Miguel Alem~n Valdls a la- -
Presidencia de la República para el periodo 1946-1952. 

El 15 de septiembre 'Je 193'l, un grupo ae estudiantes. maes- -
tros, representantes del empresariado, de las finanzas nacio
nales y antiguos simpatizantes del sinarqulsmo, guiados por -
el Lle. Manuel GOmez Harln, convocaron y fundaron el Partido
Acci6n Nacional. 

Este nuevo partldo, se constituyó con la ftnalldid de ofrecer 
una DeclaraclOn de Principios y un Programa de Acción con ca
rActer permJnente. Su primer presidente lo fue el Lic. Ma- -
nuel G6mez Marln y el Lic. Roberto Coss!o Cosslo fue secreta
rlo y duraron en sus puestos, desde el dla de la fundación, -
hasta el 18 de septiembre de 1949. Estos Ilustres dlriQen- -
tes. sn~re todo el primero, se esforzaron por crear una verd! 
dera conciencia c!vic~, agrupando 1 ibremente a todos los ciu
dadanos dentro de su seno para Que participaran en la integr! 
ción, vigilancia y el ejercicio de la autoridad y lograr con
ello un orden nacional m~s justo de acuerdo con los problemas 
de nuestro ~als. 

La doctrina esencial del Partido Acción Nacional fue: Respeto 
a la persona humana; un total repudio ~ las teor!as que sus-
tentan los proble~as s0ciales en la lucha de clases, a las- -
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que considera falsas, inhumanas y contrarias a las leyes mls
fundJmentales de la vida social. Dicho programa e•~resa que
es antisocial y monstruosamente 1nJusta la concepción del Es
tado como Instrumento de lucha al servicio de u~a clase so
cial cualesquiera que sea. para destrucción o dominación de -
las demás; pugnaba por la 1 ibertad re! igiosa, 1 ibertad de co~ 
vtcciones, de prácticas y de enseñanza plenamente garantiza-
da; estimaba que en la iniciativa privada estaba la fuente- -
más importante del mejoramiento social, debiendo el Estado- -
promoverla; consideraba a la propiedad privada como el medio
m!s adecuado para asegurar la producción nacional y consti- -
tura el apoyo y la garant[a de la dignidad de la persona y de 
la existencia de la comunidad humana fundamental que es la f~ 

mtlia; consideraba que el Estado, en el ámbito económico, te
nla autoridad, no propiedad; consideraba el ejercicio poi !ti
co como una urgente y necesaria obligación de los ciudada- -
nos, cuya omisión provocaba el entorpecimiento de la vida so
cia 1 • 

Existla la idea, entre un grupo de intelectuales de tendencia 
marxtst< leninista, de formar un partido de frente dnlco y- -

fue el m~estro Vicente Lombardo Toledano, quien se destaco- -
por ser uno de los primeros en señalar la necesidad de constl 
tuir un partido pol!tico que postulara los principios democr! 
tices, anti-imperialista y antifeudales de la Revolución Mexl 
cana. Señaló que deberla ser un partido popular, un parttdo
del pueblo de nuestro pa[s, el Que tendr[a mayor tmportancia
st fuese un partido proletario. As[, desde 1938 en ~11e se pro
nostico el nacimiento del Partido Pooular y ~e~rué~ de varios 
anos de organizar a diversos grupos progresistas a través de-
1 igas, con la colaboración de grandes personajes como Narciso 
Bassols, José lturriaga, Victor Manuel Villaseñor, Germán Pa
rra, Carmen Otero y Gama y otros, nace el 20 de junio de- - -
1948, el Partido Popular en la ciudad de México, despuós de -

casi dos anos de discusiones, análisis y trabajos preparato-
rios. Surge COMO uno de los fer.tmeoos poi !tices más tmporta!1_ 
tes en el desenvolvimiento c!vico nacional y como un organis
mo progresista que luchara 1 través de su programa y declara-
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clón de princi~ios. por nuevas for~as de acción polltica y- -
por e! desarrollo democrltico e institucional de México. Es
te partido se integró con poca adhesión alrededor de un pro--
9raMa y no sobre la base de una ideologfa. 

Este partido recibió la experiencia de los dirigentes antes -
seftalados y ade~ls la de Francisco Figueroa Mendo:a, Jacinto
López, Uzaro Fell< Rubio, Enrique Ranlrez y Ramlrez. Diego 
Rivera, José Al varado, José Revuelt•s y otros nuchos ~as. 

Al crearse el Partid.o Po~ular, sus fundadores la concibieron

como un organismo poi ltico de lucha pera mejorar las condicio 
nes de vida del pueblo, ,npllar el régi~en de;¡,ocrótico, 1n<1u! 
tri alizar al pals y emanciparle de las fuerzas del imperial!! 
mo extranjero. 

El Partido Popular obtuvo su registro como Partido Polltico 
llacional ,1nte la Secretar fa de Gobernación el 2 de julio de -
1948, su aparición recibió duras criticas y provocó apastona[ 
tes polémicas. Uno de sus primeros actos rue el de censurar
la polltica financiera nacional que llevó a la devaluación- -
del peso en ese mismo ano, lo que m0tivó que a sus miembros -
se les dijera que eran "co~prados con el oro de Mosca•. Tam
bién se decla de ellos que estaban confabulados con el comu
nismo internacional. 

El 16 de octubre de 1960, el Partido Popular trrnsformó su rl~ 

nomin~cló~ pJra ~J0~tar la ~e Parti~0 Popular Social1st~. con 

la que aún se le -:onece. Esta ""eva designación oherieció al
rleseo de constituir un ejército de ciudadanos preparados en -
las doctrinas del socialismo :ientlfico, par• que pudieran- -
convertirse en \a avanzada de la cl,se trabajadora del oals. 

En 1954 n1ce el Partido Auténtico de 11 Revolución Mexicana y 

fue Jacinto B. írevifio S'i primer dirigente. Quedó registra
do en la Secretdri.' cte Gohernoclón el 5 cte j11lio de 1957. 



fue fundado durante el congreso constit!1yente C!Je se in1ci6 -

el 15 de septiembre del •no de 19\9. 

Entre los nombres de sus fundadores podernos anotar a Herón- -
Proa!. Genaro Gónez. Manuel Brlseno. Juan Gonzllez. Maria 
Alonso, Jesús Berna!, Maria Luisa Gonzllez y otros. Este gr~ 

po nunca ha logr•do reunir gr!ndes masas, ni siquiera a los -
elementos cie s1ncttcatos ci€ industrP rr:ás ir.iportdntes de ios

obreros esDec1aliz~dos, donMe p~rereria Qtie oodrtAn en(ontrar 

se ele"1entos que se afiliarán a ese partido. 

a) FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS PARTIDOS PQLITICOS EN 

MEX!CO. 

En el ejercicio de la libertad de asociación se origina la- -
forMación de los partidos pcllticos, C<Jya existencia y funcl_ci_ 
n~niento es una de las caracterlstlcas de la forma democráti
ca de gobierno. Los partidos representan corrientes de ooi-
nión de la cludadan!a acerca de los problemas gener•les rle- -
los pueblos y enfrentan, va !orí zan v cen,••ran la cnnrl1Jrt .. , rle 

los QUe ejercen los cargos en los órganos del Esurlo. La vi -
da democr~tica no puede desarroll3rse sin dichos pJrtidos.- -
los cuales. cuando son de oposición, constituyen un eQuill- -
brio entre los gohernantes y los gobern•dos. es decir. actúan 

como controladores del gobierno. Como ya lo ctij!,os con 1nt~ 

r1or1da~. ~os oartido) son ióS ~grJ~a:i:~c: J ~r~v&s ~~ 1~~ 

cuales los ciudad~~:s int~,·vt~~en en los asuntes públicos y -

esta intervención Que se nan1flesta de rliversas iormas que- -
tienen co:::o fundamento¡,, libre expresión de las ideas, ruede 

llegar a ser un contrapeso• la •:tiv1dad de los gobernantes. 
Es m~s. los titula1·e~ ,Je las órga~c: cst3tale5, s11rgPn gene-

ralmente de un partido politice cuyos ~rlncirios, rrogramas y 

normas de acción política, social. económica y c1Jlt1Jral ponen 
en prlctica •l dese~oenar las funciones públicas que el cargo 
respectivo los enconleo~a. 

El partido rolltlco es el lugcr donae se elahoran las direc-
trices de u• go•ieroo, cuyos funcionarios l•s desarrollan si-
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son postulados por él, y si obtienen la mayor la de los votos. 
Sin los partidos la vida pol!tica estarla desorganizada y su
jeta a la improvisación en la elección de los referidos titu
lares de los órganos de gobierno. 

Ahora bien, en una democracia debe haber pluralidad de los- -
partidos pol!ticos, toda vez que el p1rtido único es negativo 
de este sistema, pues impide Ja libertad de asociación pollt.!_ 
ca de los ciudadanos que oo están afiliados a él. Adem~s el
partido único, en el. fondo es el partido en el gobierno, ca-
racterlstica ésta que los identifica e impide el desarrollo -
democratico, porque en esa forma no es posihle uniformar la -
opinión ciudadana. Si el gobierno piensa y actúa como lo de
cide el partido del cual es miembro, se c~e en la demagogia -
polltica; y si el rarttdo piensa y actúa como lo determlM el 
gobierno, se ensalza,, la dictadura o a la oligarqula, que- -
tiene como trasfondo el "culto a la personalidad" del llamado 
"jefe de Estado" o de los miembros del grupo que detenta el -
poder. 

También es importante distinguir un partido polltlco propia-
mente dicho de una mera asociación p~iltica. Es indiscutible 
que un partido polltlco es una asociación en sentido ampllo;
pero no a toda asociación polltica debe considerarsele como -
partido polltico. La asociación polltica generalmente es oc~ 
sional, de existencia breve, transitoria, sin tener una ideo
logia definida ni un prograna c0nstr•1rtivo de go~ierno que- -
tienda a solucionar los problemas de la nación. En cambio, -
el partido polltico tiene caracterlsticas concurrentes que lo 
distinguen como un simple grupo polltico. Dichas caracterls
ticas se manifiestan en los siguientes elementos: el humano.
el ideológico, el progranHlco y el de permanencia, mismos- -
que se encuentran estructurados coordinadamente en una forma

j u r 1 di e a. 

En México, el articulo 9o. de la Constitución Federal, recon~ 

ce la libertad de asociación y senala como derecho subjetlvo
públ leo de todo ciudadano mexicano el de asociarse "para to--
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mar parte en los asuntos pollt1cos del pals". Este derecho -
no tiene ninguna limitación por parte del citado precepto - -
constitucional. También el articulo 54 de la misma Constitu
ción. según quedó comprendido en las modificaciones que se le 
introdujeron al crearse los llamados 'diputados de rartido",
cita a los "partidos pollticos nacionales" estructurados de -
acuerdo con el Código Federal Electoral. como los únicos cap! 
citados para estar acreditados ante la C~mar? respectiva del
Congreso de la Unión. El remitirse la Constitución al citado 
Código Implica una co,,,o!ementHión que la misma establece a -
la libertad de asociación y que ademAs establece su artlculo-
9o. Dicha complementación consiste en que. para que una agr~ 

pación polltica se considere corno partido polltico n.icional,
es necesario que se forne y organice de conformidad con lo- -
que dispone la Ley que se ha dejado se~alada. Asl tenemos- -
que. todo ciudadano de la república tiene el derecho de aso-
ciarse para tomar parte en los asuntos pollticos del pals, p~ 
dtendo o no ser integrante de las asociaciones que para el· -
efecto se formen, asumir la naturaleza de partido pol!tico n~ 
clona!, según se estructuren o no de acuerdo con el citado o~ 
denamiento secundario. De aou! se desorende que. anov~ndnlP

en el articulo 9o. constitucional, pueden crearse una gran- -
cantidad de agrupaciones de tipo pol!tlco. corno de hecho suc~ 

de, y cuya posibilidad no restringe el Código Federal Electo
ral. Aún mAs, el precepto invocado únicamente declara el de
recho de los ciudadanos mexicanos para reunirse pacíficamente 
o asociarse con la finalidad de to~ar parte en los asuntos p~ 
llticos del pals, pero de esta declaración no se saca como- -
consecuencia qu~ el legislador ordinario no pueda, respetando 
ese derecho, es decir, no impidiendo su ejercicio, establecer 
la for~a. tér~ino o manera como deba desempeílarse en ciertos
casos, o sea, a través de partidos pollticos nacionales cuya
estructura se determine en la legislación que para tal efecto 
expida. 

En el ambiente polltico de nuestro pals han habido muchos gr! 
pos que se formaban en torno a planes cte gobierno para derro
car al presidente en turno y oue surglan al calor de las pa--



siones o de las 2mbiciones de poder del que pretend!• ocupar -
la Presidencia de la Reoública. Generalmente esos grupos er1n 
ocasion1les, de existencia transitoria, desorganizados y sin -
tener una ideolog!a definida ni un progra~a constructivo ne g~ 

bierno que busc•ra la solución ne los problemas nacionales.- -
Broti'ban estim1Jlados por ideas de tipo oersonaliste, de quien
lanzaba una proclama, del que provocaba un mot!n o del que pr~ 
ganaba un plan desconociendo ' un gobierno débilmente estable 
e ido. 

Los innu~eranles "r~rtidos" que se for~aron en nuestro pa!s- -
desde l! cons1J~~rión de la inrtepe~den~ia hasta rrincipios del

siglo actual. generlimente no nerecen el cal ificati1·0 de verd~ 

deros partidos pol!ticos en el concer.to que actualmente se les 
da. ya que no reuntan los elementos que antes nemas mencionado 

y que son, el humano, el id•!Ológico, el program!tico y el de -
permanencia, ~structurados coordinaa1~ente en formd jurfdica.

Estos elementos, al conjuntar!os en su estructura orgAnica y -

dinlmica cualquier •sociación polltica, ia convierten en un- -
verdadero partido polltico nacional. 

Uentro del orden constitucional me•icano, pueden coexistir las 
asociaciones pollticas fundadas en el derecho público subjeti
vo que declara el articulo 9o. constitucional, con los parti-
dos pol!ticos nacionales, organizados en los términos del Cód! 
go Federal Electora! a través de la integración de los difere~ 

les. t=l~ment.ú::i 4ut' iu':l '·''"!htc=i'í.:oh y q1it! Jú ll1.H:1Lno;, t:xpu.::stos. 

Asimismo, en ejercicio de la libertad de asociación que procl! 
ma el multicttado precepto constitucional, los ci"dadanos mex! 
canos pueden forrn;ir cualqnier asociación de cuicter polltico
Y s11 act•1oci6n se li'1itad a todos aouellos asuntos que la le
gislación secundaria no reserve • los mencionados p•rtidos po
llticos, Oic~as asociaciones pueden adquirir este car~cter al 
llenar los requisitos que seftale la normación jur!dico electo
ral, y de aqui se aesprenne que ésta no se opone, sino que co! 
plementa la libertad especifica que acabamos de senalar, con -
el propósito de lograr la estabilidad y permanencia de la vida 

democrltica del D'!s. 
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b) LA ORGANIZACION LEGAL DE LOS PARTIDOS POLl?lCOS Y El COOI 
GO FEDERAL ELECTORAL. 

Oe conformidad con lo se~elado en anteriores renglones, todos 
los ciudadanos mexicanos tienen el derecho público subjetivo
de formar asociaciones de tipo pol!~ico. pero para ello, el -
Código Federal Electoral exige que llenen determinados requi
sitos. indispensables pJr• que se considere constituido un
partido pol!tico, tales como estatutos, nú~ero de nie;;ibros, -
denoni naci0n. etc .. 

Nuestra Constitución garantiza ta~bién la creación de los pa~ 

tidos pol!tiCOS, en S\J Htlculo 35, fracción tercera, C"iS"10 -
que a la letra dice: ,\rt!rulo 35.- Son prerrogarivas del- -
ciudadano: 111.- Asociarse para tratar los asuntos pol!ticos 
del pals. 

Al analizar la estructuro, definición orgánica y técnica pro

cesal del Código Federal Electoral vigente, nos encontramos -
con un nuevo documento de una gran importancia democr~tica. 

En el libro Primero, Titulo Primero. se senala que las dispo
siciones de dicho cueroo de leyes son de orden público y rte -
observancia general en los Estadcs Unidos Mexicanos, y regla
mentan los articulas constitucionales relativos a los dere
chos y obligaciones poi !tico electorales de los ciudadanos, a 
la organización, función, derechos y obligaciones de los par

tidos ool ft i,-:0: :1.::::iJ:-:J:cs i a ia elección ordin~ri:1 y ex·- -

traord1naria de los int~9r~~tes ~e lo~ ~oJeres Legislativo y
Ejecutivo de la Federación. 

Asimismo, en el Libro Segundo, Titulo Primero, establece que
los oartidos son rcr~JS de 01'yd111zac1on polftica y constitu-
yen entídades de interés rútd ico, que tienen como final id ad -

promover la participación del pueblo en la vida democr!tica,
contribuir a la ir.legración de la representación nacional, y
como organizaciones de c1udadancs. hicer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder rl!~ico, ,je acuerdo con los pro--
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gramas. princi~ias e Ideas que nostulan. mediante el sufragio 
universal. libre, secreto y directo. 

Asimismo, el articulo 26 determina que: La denominación de- -
"partido" se reserva en los términos de este Código a las or
ganizaciones que estén registradas ante la Comisión Federal -
Electoral como partidas polltlcos. 

También. el articulo 29 senala· Toda organización que prete~ 

da constituirse como partido pol!tico, deber~ formular una -
declaración de rr1nci~los y, en congruencia con ellos. su pr~ 
grama de acción y los estatutos que normen sus actividades. 

Los reqijisitos para constituirse co~o partido politice nacio

nal, en los términos del Código Federal Electoral son los si
guientes: 

1.- Contar con 3,000 afiliados en cada una. cuando menos, de
la mitad de las entidades feder2tivas, o bien tener 300 afi-
liados. cuando menos. en cada una de la mitad de los distri-
tos electorales unlnominales; en ningún caso. el número total 
de sus afill•~os en el pa!s oodra ser menor a 65,000. 

2.- Haber celebrndo, en cada una de las entidades federativas 
o de los distritos electorales. una samble• en presencia de -
un juez municipal, de pri~era instancia o de Oistrtto, nota-
ria rúblico o funcionario acreditado para tal efecto por la -

Co~isi6n Fecter2\ Electoral. 

3.- Haber celebrJdo una asarblea nacional constitutiva ante -

la presencia de los funcionarios q~e se ~encioran en el plinto 

que antecede. 

L~s ;3rtidcs ~0l1tir~s tf~n~i el derecho v la obl i9ación de 

integrarse a la Conis16n Federal Electoral; la facultad de
part1c1par en l1s co~isiones locales. co~ités distritales -
electorales ~ desig,1ar rQcresent2ntes en las nesas de casilla 
de los d1str1tos e~ los cue ;ostiilen candidatos. 
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No podrln for~ar parte de un organismo electoral o ser repre
sentantes de un partido polltico los altos funcionarios de- -
los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación y de los -
Estados; los miembros en servicio activo de las fuerzas arma
das o de la policia federal, estatal o municipal; los agentes 
del Ministerio Públ leo federal y local. 

Para poder p•rticipar en las elecciones los partidos poilti-
cos, deber~n obtener su registro, por lo 'Tlenos. con un ,1no de 
anticipación al dla de la elección. 

Los partidos politices nnclonaies estln obligados a rnantener
un 'Tl!nimo de afiliados, ostentarse con la denominación, embi~ 

rna y colores que tengan registrados; actuar y conducirse sin
l igas de dependencia con partidos poilticos, oryanis=os o en
tidades extran¡eras y de ministros de culto de cualquier rel! 
gl6n o secta; observar sus declaraciones de principios y pro
gramas de acción; respetar los procediMientos de afiliación y 

de selección interna de sus dirigentes. 

Entre las prerrog•li•as je los ~•rtlrlos pollticos encontramos 
las de tener acceso en forMa permanente a la radio y la tele
visión; gozar del régimen fiscal que establecen las leyes de
la materia y el Código Federal Electoral; disfrutar de las- -
franquicias postales y telegrificas que sean necesarias para
el cumplimiento de sus funciones y participar del financia- -
miento público corre~con~iente ~,ra el ct1mol1m1ento 1le ~tiS ac 
tividades. 

El Titulo Quinto, en sus ca~!tulos primero y segundo, regla-
menta el financianiento público y el régimen fiscoi de los- -
partidos pollticos nacionales. en tanto que el Titulo Sexto.
sus capitulas primero, segundo y tercero, se refieren a las -

cas Nacionales. asl cor:io a su constitución, registro y sus dere
chos y obligaciones. El Titulo Sép:iM, regul' los ·:asas de los
Fre~tes, Coa lle iones ) Fusion&s. r:1c·ntra.s que el Titulo Octa

vo, se r~f\í!re a la ré>rdida Jel registro de l·Js partidos y- -
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asociacione pollticas nacionales. 

El Lioro Tercero contiene todo lo relacionado con el Registro 
Nacional de Electores. como son su integración, estructura, -
atribuciones, 1nscr1pc1ón de los ciudadanos en el Padrón Elec 
toral; las credenc1ales y listas non1nales de electores; la -
deDurac10n del Padrón Electoral; Je los co~iités ) de las com1 

s1ones de Vigil3ncia del Re~1stro ~acional de Electores. 

El Libro Cuarto, se tef1ere al rroceso y Organis~os Electora
l es. 

El li~ro Qui~to contiene todo lo relacionado con las eleccio

nes. 

El Lthro Se1to regula los resultados electorales. 

El Libro Slptimo senJla los recursos, nulidades y sanciones 

aplicables a quienes s• ha~an ~erecedores a ellas. 

Asinismo. el L1~ro OctJvo se refiere a la integración y fun-
c1onamiento del lribunal de le Cont1nc1oso Electoral, ~ue es
e! org~nisno 3ut6no~o de car~cter administrativo. dotado de -

plena at1tono~la ~ara resol~~r los recursos de apelación y qu! 

ja ~~¿ ;~ :e ~r~sE~:2~. 

Este organismo es de reciente creación. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Respecto a los grupos de presión tenemos las siguientes: 

PRIMERA.- Los grupos de presión son conjuntos de individuos co 
locactos alrededor de intereses particulares, por lo que scilo -
Incluyen agrupaciones privadas y nunca a algún órgano p~bli-

co. Se integran mediante una hase. formada por la mayor cant! 
dad de los miembros del grupo y un equipo dirigente. en el - -
cual se apoya el poder rJe decisión del mismo. 

SEGUNDA.- Lo que caracteriza • los grupos de presión es su In
tervención para influir •n lis decisiones gubernamentales, y -

por esa razón no se cons1der• co~o tal al que consiga sus fi-
nes de otra f0r~a qu¿ ne seJ me~iJnt0 ld ~resi6n, 

TERCERA.- Es imposible regular la actividad de los grupos de -
presión cuando éstos actúan en forma oculta, que es como lo h! 
ceo normalmente; de esa manera ) a través de sus intervencio-
nes sobre los órganos gubernamentales, logran determinar la e! 
tructura tur!dlca v oolltica de un nals. utilizando oosterlor
mente a ésta, para conservar el poder el mayor tiempo posible. 

Adem~s. cuando un grupo actD• en forma oculta, da lugar a que

en algunJs OClSiones sus ~ctivid~aes seJn considerJdas ilici-
tas, como cuando emplean la corrupción para lograr sus fines.
pues al hacerlo ast están actuanüu ~u11 ~vdú; l<i~ "'.J:-,t;;j.is ;:'.:!:"'.'.! 

ellos, en pt:rjuicio de les ~e;¡~:; int..e']r~nt~5 r1A 111 sociedad. 

CUARTA.- Ouien tiene poder, tiene la capílcidad para hacer que
algo sea de deterninada forma y ne de otra, confor~e a la vo-

luntas de quien lo ejerce. 

QUINTA.- El verdadero poder lo tienen los particulares, los cu! 
les se agrupan co~ los que tienen ciert~ c'~11nid~d rle intereses 
para presentar un frente común y en esa for"'' actuar sobre el po
de! p•lblico. defendiendo sus intereses y constituyendo en esa fo!:_ 
ma los grupos de presióo. Por eso es que siempre se ha dicho que 
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es en estos grupos donde de hecho se encuentra el poder. 

SEXTA.- Hay ciertos grupos en M~xico, como los trabajadores y los 

campesinos, Que constituyen una fuerza importante pero Que no son 
efectiva~ente grupos de presión, toda vez que sus intereses son -
traicionados porque sus dirigentes se oan aliado a ta clase domi
nante o rertenecen a ella. 

SEPTIMA.- Ante el temor de oue al Intervenir en las decisiones p~ 

liticas. los grupos do~in••tes tomen represalias contra ella, la
clase media ta~p~co Jctú3 ) p0r el lo no conslgue ser el grupo de

presión que podr1a. si se c1ecid1era, dar una nueva ftsonomt3 ~1 -

panorama ool!tico nacional. 

OCTAVA.- En Méaico, los mis efectivos grupos de presión son algu
nos rei1gí~s0s y 105 e~o~ó~ic2~. L)S ~ri~er0s h~n conseguido que 

no se aplique la Constitución en lo que los afect• y han venido -
recuperando parte del poder cue tuvieron en el pasado. Los segu~ 

dos, los gruros de presión dominantes en la actualidad, lo const! 
tuyen las él•tes económicas. las cuales también se han encaroado
de que la Constitución no se lpl ique en lo referente a las garan
!!as de las clases pooulares. Es el caso de las agrupaciones pa
tronales en Hé\ico, entre las que se enc~entran la Concanacc, Ca~ 

camín, C~nacintra. Corar~e• Consejo Coordinador E~presarial. 

Estas agrup~ciones eng1obJn prácticamente ~ todos los e~presarios 
que integr3n 13 1niciat1v3 privada nex1cJna, la cual !1a venido

COMparttenjo con el ~staco id~ lal~di ~~iÍCJ$ ~e! ~e!~~r0lJn, 

Su existencia legal tiene coco fundamento a la Ley Federal de Tr! 

bajo, pro~ulgaja en 1931, ris~a que vino a dar carjcter tnstitu-
c ion1l desje el ~unto de vist1 oficial. a la vida de los sindica-

r~s co~ercia!es cue ventan func1Jnando sin ~As reglanentaci6n que 

la Ley de C!~aras de cc~ercio e~re~ída en e! 3~o de 1908, durante 

el ré~ime~ ~e Porfirio Diez. Poster1cr~ente, 1esde el 2 de MdyO
de 194i. entró e~ vigor la Ley ce C~~31·as de Co~ercic y de las 6e 
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de Industria. las cuales se hablan mantenido fusionadas. 

Esta última ley, en su articulo cuarto. senala que la Constitu- -
ción de las cémaras tiene como fines. en lo fundamental, la repr~ 

sentación y defensa de los intereses generales del comercio de
la industria de su jurisd1cc16n. la prestación de servicios a sus 
asociados. el fomento del desarrollo económico del pa!s. el arbi
traJe entre asociados en conflicto y el "ser órgano de consulta -
del Estado, para la satisfacción de las necesidades del co~ercio

o de la industria nacionales". 

Poderosos en el terreno econó~ico. organizodos y coordinados en -
el terreno pol!t1co, en la realidad funcionan como una especie de 
congreso de patronos que tienen influencia decisiva en la legisl~ 
ción y en la administración. 

NOVENA.- la actividad de los grupos de presión dominantes, se en
camina a controlar principalmente los actos del Poder EJecutivo,

toda vez Que debido a su preponderancia. con ello se ejerce el co~ 

trol sobre toda la estructura JUr!dico-pol!tica de nuestra Na-- -

ción. 

DEClMA.- la diferenc13 esencial entre los partidos rollticos y- -
los grupos de presión es Que, mientras aquellos procuran que sus
miembros figuren cono funcionnrios del gobierno. a los grupos de
oresíón lo que les interesa es controlar a dichos funcionarios. 

DECIMA PRIMERA,- Un gobierno por grupos de interés, que no se las 
han tenido que ver con txito con las mayor!as y nunca se han som~ 

tldo al juicio de la Nac10n en unas elecciones, es antidemocrlti

co y peligroso. 
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En lo Que atañe a los partidos pol!ticos también tenemos las- -
conclusiones Que en seguida se enumeran: 

PRIMERA.- Un partido poi ltico es una organización encaminada a -
obtener el triunfo ,electoral con el fin de contralor los cuadros 
directivos del Estado, toda vez que en esa iorma do1'ina la admi
nistración. Por lo tanto, su finalidad m~s importante es la de

conquistar el poder rar3 roder gobernar. 

SEGUNDA.- co~o principal@s actores de la pol!t1ca y con poder de 
gobierno. deben inter¿retar el vago mandato de las elecciones. -
de l~s incli11aciones ir1~iertas ~e lJ ~~ini6n púb\ira bajo su pr~ 

pia respon;itilidad y cur:-:plir et1ca:..meqte las decis\ones que se -

tofl'en, pues el hecho de e:ue se gobíerne con controles deficien-

tes, da oportunidad a los grupos para ut1l1zar la pres10n. 

Deben Ptilizar el poder para 9o~ern11r, tad~ vez que en esa forma 

se eliminarla a dichos gruoos. 

TERCERA.- Debe ruqnirse abiertamente por un gobierno de múlti- -
plt?s parttdos, en lul]:'!r ~1e uno je :--.ir.or1Js org3n1:-~d~s. irrespo~ 

sables e intereses especiales. 

CUART~.- los rart1dos son superiores rorque consider·an los pro-
blenas estJtJles 3~pl1a~ente, ~upeditan su destino a una elec- -
cí~n y ~on res~cns3bles frente al pals, y frente a éste, como mo 

v1l1:aaores cte nayorfas; tienen Js~ir3ctones de mayor val1déz y
categoria que los gruJ~S de presión, qt1e !1111cament~ nJvili:Jn ~i 

norias. 

0U1~TA.- BA)O una Je;atur~ n3c1onal adecuada los p¿rtidos son m~ 

cho M~S fuertes cue los gruros de rres16n. lo cu~l se o~serva

cuando cubren cJmp¿~3s elector3les y ~cns1gue~ el J~~yo de l3s -
minori3S, :::'"' lo QU€ ,~St2S les ~t,n•"!?:> el poder .'fe r;oberrar ~

través del ~~5 leglti~o de les r~ndatos deMo~rátiCOS. Ade~!S, 

l3s ni~:rtJs est!n or;!nt:JdJs co~o ;rupos ae ~resi6n. en tanto

C'.Je l::s r.ayort~s lo es:.án en f-3rtt:os polit1cos '!riel ~~s pod_g_ 

raso de dichos g1·uoos puede co~pa1·ar·se :an un grdn ~art1jo en el 
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momento de la movilización de una mayorfa en und campana electo
ra l. 

SEXTA.- Los partidos cuentan con recursos para derrotar a los- -
grupos de presión; pueden lograr un ~andato popular en una elec
ción con mayor autoridad si hacen a un lado de sus programas de-
1cci6n, las de~andas de dichos gruros. 

Ahora bien, la falta de dlsc1~l1n1 de un Dartido lo debilita an
te los grupos de presión y ocasiona desorden en las reglas del 
siste~a dem0crltico de un gobierno. Los ~iembros del Congreso -
se doblegan Jnte las 1;J~or!as argani::-~d~s ~1orQHP 13 mayoría, ac~ 

tuando a través de los partidos. no h3ce nada para orotegerle. 

SEPTlMA.- Un slstena de partidos bien organizado es i~~osible de 
vencer o de enfrentar poi· los 9ruoos de ~resión y sus t~ct1cas -
de deslntegrac16n, pues un pa1·t1do fuerte puede tonar la inicia
tiva en punto~ cla\e del rrog1·a~a de gobierno recL1rriendo a am-

pl ios sectores del electorado, de tal forna que no haya que te-
mere las incursiones de minortas organizadas. 

Concluyendo, dire~os que las rninorfJs tienen derecho a que se- -
les oiga, nas no a gobernar, toja •e: que el poder de gobernar -
debe ser reservado a las ~ayortas. rero actu3ndo éstas a través
de los ~artidos politices. Hay que distinguir entre el legltirno 
y 1tll dererho de l~S rntnCfl3S srgan1Zddd~ d ~el" ciC,i~~J~:~ i 

El gobierne de partidJs es ~J scl~ci6n r~s ~csible ~1 problema -
de la organización de la jenocr!cia, pues como ~ovilizadores de

mayortas nantienen asp1rac1ones a f~vor d¿I puebl~. su;criores a 
las de otras Jrganizac¡anes ~oli~icas. Un gobierno de parti~os~ 

es fuerte porQue reune tras de si la gran autoridad ~oral de las 
~ayortas y la fuer:~ de un3 fir~e creencia trad1cion~l en el nan 
do de las nis~os. 

Ld su~erioridad del régi~en de Dartioos sohre otras f:r~as de o~ 

gan1:aci6n politt:a es o~finttiva, es el mejor contraveneno con-
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tra la dictadura y es la solución democrática y liberal del pro
blema de reconciliación de autoridad y libertad, pues los partl 
dos pueden gobernar sin destruir la libertad y manejar intereses 
sin oprimir. Las ventajíls naturales de mayor!as libremente org! 
nizadas sobre minarlas de la ~isma naturaleza son sufientes para 
hacer el gobierno posible en un sistena pol!tico montado en fun
ción de libertad. 
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