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INTRODUCCION 

Con frecuencia se escuchan rumores prominentes de todas direc

ciones acerca del necesario cambio de las estructuras socio-económi 

cas, jurídicas y políticas en que se desenvuelve el país; se habla

de estructuras caducas, obsoletas e inoperantes que impiden el desa 

rrollo integral del hombre, como tal, dentro de la comunidad. 

Dichas estructuras son inoperantes, caducas y obsoletas, debido 

a que no hay adecuación entre la realidad social y la ideología de

quienes ostentan el poder. 

w• 

son precisamente quienes ostentan el poder, los individuos que

viviendo comodaticiamente ven el peligro de tener que renunciar a -

una forma de vida superflua que llevan, por lo que se encargan de -

retardar e impedir el progreso humano por medio de la despolización 

del pueblo mexicano, o forma de mantener a las personas que inte--

gran una comunidad, alejadas de la realidad, en la ignorancia abso

luta de los problemas que los rodena, para poder seguirlos explota,!! 

do indefinidamente, dándole a la situación una apariencia de legall_ 

dad consistente en decir que todo marcha muy bien, y que no hay más 

que seguir adelante. La despolitización, nace pues, del distancia

miento entre poder y pueblo y, principalmente, de las clases despo

seidas de bienes, que son las que se encuentran más alejadas de !a

política y de la realidad social. 

De forma contraria, puede afirmarse que la politización del in

dividuo significa tener conciencia de los problemas nacionales e in 
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ternacionales y su interrelación, para buscarles,a través de una --

programación sistemática, soluciones adecuadas. La politización im-

plica pues, que en una sociedad, en este caso, la mexicana, cada --

miembro de ella desarrolle un interés vivo y sostenido en todo paso 

que da tal sociedad. Debido a la politización, el individuo partici 

pa en la política intensamente, como preocupación visceral, como --

honrada inquietud, como cuestionamiento íntimo de uno frente a la rea-

lidad circundante, o de la realidad circundante frente a uno. 

para lograr la politización, lo primero que salta a la vista, 

es que nadie que pretenda alcanzarla en otros, podrá hacerlo si él, 

a su vez, no está politizado. Es difícil hablar, el día de hoy, de-

individuos politizados, ya que este compromiso requiere en mucho, -

compartir en pensamiento y acción, el dolor y las necesidades de 

las inmensas masas explotadas, para poder luchar en contra de las 

injusticias, lo cual se traduce en que un individuo politizado no -

puede tener intereses establecidos de antemano, que lo beneficien -

personalmente en detrimento de los demás. 

La politizaci6n o conciencia política se hace en relación al --

sistema¡ es por ello que los individuos politizados, siempre trata-

rán de transformarlo para beneficio de la comunidad. 

El cambio apremia, y no se trata ya de llevar a cabo una evolu-

ción disfrazada en beneficio de unos cuantos que ostentan el poder; 

por el contrario, debe buscarse un cambio radical de las estructu--

ras, intentando que sean auténticas y en beneficio de todos; dicho

cambio debe basarse en todos y cada uno de los miembros de la comu

nidad, que conscientes de su presencia en el mundo actual se propo~ 
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Es necesario que el individuo se conozca con profundidad y reco 

nozca sus limitaciones propias y las de los que lo rodean, que 

aprenda a convivir. por medio de la convivencia constante, el hom-

bre puede conocer mejor las estructuras que lo rigen, puede ver cu~ 

les son los defectos de éstas, y mediante ello, indudablemente po-

drá encontrar solución, a través de ideas y técnicas adecuadas, pa

ra cada uno de los problemas que se le presenten. 

solamente el individuo en grupo consciente, podrá alcanzar la -

politización tan anhelada para vivir en un régimen de justicia, en

el que las necesidades del individuo serán satisfechas plenamente -

de acuerdo a la realidad en que se desenvuelve;para lograr lo ante

rior, como ya se dijo, se hace necesario un cambio radical de méto-

dos, propósitos y estructuras, que puedan crear el tipo de hombre -

que se necesita para una sociedad nueva que rompa definitivamente -

las fuertes amarras con el pasado, que a través de una nueva menta

lidad, pueda trazar el camino a seguir para poner en marcha una se

rie de estructuras sanas que impulsen con toda autenticidad el desa 

rrollo integral del hombre. 

Es por la necesidad del cambio de mentalidad por lo que se han

iniciado múltiples inquietudes que han auxiliado a despertar en el

pueblo la necesidad de justicia y reparto equitativo de las rique-

zas. Estas necesidades no sólo se han quedado en teoría, comienzan

ª manifestarse con brotes de rebeldía, producto del asco ante la so 

ciedad de la abundancia, principalmente por parte de los jóvenes: -

El • 
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mismos brotes de inconformidad que han sido acallados sistemática-

mente por el engaño y aún por la violencia, lográndose así el apla

zamiento de las soluciones, de donde se puede observar que dichos -

descontentos mantienen preocupados a los despolitizadm:es señores -

de la cumbre del poder, 

viendo la necJsidad de compromiso de liberación del hombre, es

por lo que he decidido realizar este estudio socio-jurídico sobre -

los "Factores de politización y Despolitización del Mexicano". 

Analizar algunas estructuras en su aspecto relativo a la politi 

zación y despolitización del mexicano citadino, es lo que me propo~ 

go. para ello he integrado mi trabajo de la siguiente manera: 

En primer lugar, hago un estudio sobre las ideologías en México, 

debido a que en ellas se funda en mucho la despolitización, Anali-

zar como los poderosos defienden el statu quo, y de que caracterís

ticas del mexicano se val.en, es lo que explico. 

El segundo capítulo lo dedico a real.izar un enfoque jurídico de 

la actividad política del mexicano. La forma de sobiei·no mexicano, -

los derechos y los deberes del ciudadano, y las garantías individu~ 

les que se relacionan .con la política, es lo que analizo para ver -

si en la práctica se cumplen o resultan letra muerta. 

En tercer término, analizo la función de la educación en la po

litización y despolitización, para ello tengo que hacer referencia

ª la familia, la escuela, los medios de comunicación y la universi

dad, para ver si en realidad politizan, o por el contrario contrib~ 

yen a la despolitizaci6n. 

a 
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Toca en cuarto lugar analizar el papel del intelectual en la p~ 

litización y despolitización. ¿Quién mejor que éste debe criticar y 

poner en duda las estructuras? A través del lenguaje, como instru-

mento de trabajo, el intelectual debe contribuir a politizar. Exarni 

nar si en realidad lo hace es lo que investigo. para ello tengo que 

acudir a las funciones del científico y del artista y, por último,

estudio el papel del antiintelectual. 

En el quinto capítulo, me refiero al papel de la Iglesia en la

politización y despolitización. Analizo las constantes discrepan--

cias entre progresistas y conservadores~ para ver como el primer -

grupo lucha por politizar al pueblo, mientras que el segundo impide 

o retarda notablemente la politización. 

para terminar este trabajo, hago un estudio de las Organizacio

nes Políticas en relación a la politización y despolitización. Ana

lizar las funciones politizadoras ae los partidos políticos y de -

los grupos de presión es lo que me interesa, para concluir si efec

tivamente politizan o no. 

por último, dedico este trabajo de investigación a todos aque-

llos hombres que, conscientes de la necesidad de compromiso que les 

une a la humanidad, lo han emprendido con autenticidad, en busca de

una forma de vida más humana en la que el hombre pueda vivir con -

plenitud, De entre ellos, muy especialmente,agradezco al Sr. Lic. -

Jorge sánchez Azcona, el que haya accedido bondadosamente a auxi--

liarme en la realización de este trabajo. A él mi respeto y grati-

tud. 
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CAPI'l'ULO I 

LAS IDEIOLOGIAS EN MEXICO Y SU CONDICIONAMIENTO ECONOMICO 

para entender los conceptos de politización y despolitización,

es indispensable conocer el significado de lo que es una ideologia, 

ya que en ésta se basan aquéllos. 

seg6n Marx, las ideologías consisten en un proceso en que "el -

hombre en sociedad crea un sistema de valores a través de los que -

trata de captar y de legitimar el mundo que lo rodea" (1), o sea que 

por medio de las ideologías se puede desvirtuar la realidad y tener 

por tanto un concepto falso de ésta, ocasionándose así la despolit1 

zación del individuo. 

Ahora bien, el sistema de valores al que se refiere Marx, se e!!. 

tructura así: "la cultura en general, esto es el Derecho, el Poder, 

la Re legión, la Moral, .las Artes, etc., como fenómeno de la supere!!_ 

tructura, están condicionados a la base económica sobre la que se -

asientan" (2) • 

De lo anterior se deriva que la realidad será desvirtuada de -

acuerdo a intei:eses económicos establecidos de antemano, por lo que 

puede afirmarse que la despolitización de pueblo mexicano se debe -

en gran parte a tales intereses. 

Es por ello que se ha dicho que "el hombre cotidiano no tras--

ciende en general de los intereses de su vida privada, su visión y

conocimiento de la sociedad como una estructura global en la cual -

está inserto, es para él desconocida, es actor directo en su traba-
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jo, en la familia y en aquellos grupos primarios en los que se de-

senvuelve, pero en ámbitos sociales mayores actua por sustitución" -

(3): tal es el caso de la participación política del mexicano, lo -

cual se estudiará en capítulo posterior. 

Esta determinada forma de pensar y actuar, "está condicionada -

por el sistema de producción: éste se le impone al individuo en tal

forma que él encuentra en sí mismo una legitimación de la realidad

en la que vive, se justifica al sistema a través de un conjunto es

tructurado de ideas. pero estas últimas no son fruto de todos los -

individuos que forman una sociedad, sino sólo de aquellos que por -

tener el dominio de los medios de producción requieren crear esa e~ 

tructura ideológica que le dé validez y legitimidad a su posición"

(4). De lo anterior resulta que existe una división en la ideología. 

p·or un lado se encuentra la ideología dominante de los que tienen -

en sus manos el poder y por tanto ocultan la realidad, y por otro,

existe la ideología dominada de los desposeídos que son engaBados y 

manipulados por los poderosos. 

A).- IDEOLOGIA DOMI!:ifil.!~: 

con respecto a la ideología dominante, puede decirse que "las -

ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época; 

o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material -

dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual -

dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la -

producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los me---
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dios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan,

al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen -

de los medios necesarios para producir espiritualmente" (5). 

Es por ello que "los titulares del poder ejercen un control so

bre los medios militares, económicos, jurídicos, religiosos, educa-

cionales, morales y de entretenimiento para fortalecer su posición

y, por lo tanto, los intereses que representan" (6), no importándo-

les la explotación y la miseria del hombre y su completa despoliti

zación. 

"Al dominar la economía los capitalistas dominan la sociedad en 

todos sus órdenes, y como toda estructura social debe estar regula

da y legitimada en cuanto al tipo de dominación que en ella impere, 

la clase dominante configura una ideología que le configura su po-

der" (7). Es por lo anterior que en México se encuentran dentro de -

la ideología dominante una serie de factores que serán estudiados ·· 

en el transcurso de este trabajo, todos ellos condicionados por el

factor económico, lo cual les impide cumplir con su labor politiza

dora. Los capitalistas quedan así respaldados por la oligarquía,por 

la mayor parte de la jerarquía eclesiástica, por la educación, por

los medios de comunicación,por muchos intelectuales, por los diri-

gentes del ejército y por la mayoría de las organizaciones políti-

cas existentes en México. 

Sobre el respaldo que ofrecen estos factores, hay que resaltar

que utilizan la técnica de la infamia consistente en inventar dos -

mentiras y conseguir que el pueblo discuta acaloradamente sobre cuál de-
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ellas es verdad(S), lográndose así una despolitización constante -

del hombre cotidiano, a quien a la vez "se le hace sentir importan

te en la legitimación del sistema, que le configura un carácter so

cial adecuado a las necesidades sociales y se le obliga a actuar de 

acuerdo con éste. 

"El individuo inconscientemente va actuando conforme a las di-

rectrices que se le van dando" ( 9). 

Es por ello que trataré de demostrar que quienes tienen intere

ses económicos, por regla general, despolitizan al m8xicano con el

objeto de mantener una situación privilegiada y acomodaticia dentro 

del statu qua vigente. 

r..a clase dominante tiene también de su lado al Estado; las le-

yes y la administración pública se llevarán a cabo de acuerdo con -

sus intereses económicos,los cuales por ese medio se legitimarán.y

a! hacerlo, se legaliza una situación de explotación y miseria para 

el pueblo. La burguesía convierte al Estado en un aparato coerciti

vo que defiende y mantiene la ideología capitalista (10), y por lo -

mismo despolitiza al pueblo. Sin embargo, dice estar al servicio de 

la comunidad para lograr el desarrollo íntegro de ésta, lo cual no

es cierto; para captar la realidad del Estado hay que conocer su 

ideología a través de la que se justifica, porque "el Estado, en la 

actualidad, no es más que el medio jurídico como la burguesía capi

talista ejerce su dictadura. El Estado es un instrumento coercitivo 

de las clases privilegiadas, que utiliza el gobierno como gestor de 
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la clase burguesa" (11). 

En pocas palabras, el Estado está al servicio de los poderosos

y sirve para defender los intereses de éstos, lo cual viene ocasio

nando la vigencia en México de un sistema de desorden . establecí-

do, de injusticia, de miseria, de desigualdad. El régimen politice 

mexicano es clasista¡ "este carácter aparece claramente, no tanto -

porque una clase se encuentre en el poder, sino porque el poder del 

Estado promueve de un modo específico los intereses de una clase, -

la clase capitalista" (12). 

Es por lo anterior que "se necesita un cambio revolucionario, -

un cambio verdaderamente estructural; y un cambio de tal naturaleza 

sólo puede ser promovido y consumado por el pueblo, por las masas ~ 

pobres, por las víctimas de la corrupción y no por quienes la ali-

mentan en su beneficio(l.3). No obstante esta necesidad de cambio, -

los grupos dominantes buscan retardarla cuésteles lo que les cueste, 

y paru ello es para lo que les sirve su ideología que ha sido defi

nicla por Mannheim "como la racionalización que emplean los grupos -

en el poder para justificar frente a la opinión p6blica, el por qué 

de su dominio" (14), entendiéndose por racionalización el mecanismo

cle ajuste consistente en encontrar justificaciones socialmente ace.e 

tadas, para realizar actos social.mente reprobados. 

Ahora bien, los grupos en el poder tienen que justificar su ac

tuación ante la opinión p6blica, la cual se ha definido como la "ac 

t it ud de una porción importante de una población con respecto a una 
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determinada proposición, que se apoya en un mínimo de pruebas rea-

les y que supone cierto grado de reflexión, análisis y razonamien-

to" (15). 

para que exista una opinión pública sensata, es necesario que -

quienes la ostentan tengan un conocimiento preciso de la realidad,

lo cual no acontece en México, ya que "buena parte de la energía de 

nuestro Gobierno se derrocha en lograr una opinión pública predete~ 

minada. con informaciones seleccionadas previamente, los funcion&-

rios tratan de hacernos como bueno lo que ellos piensan, como si te 

rnieran las decisiones que pudieramos tomar por nuestra propia cuen

ta si supieramos toda la verdad •.• 

"Los publicistas políticos evitan informar sobre todo de aque-

llas cuestiones controvertidas, importantes, o que puedan poner en

desnudez a la estructura real del poder. 

'Si es absolutamente necesario hablar de estas cuestiones por-

que están en el candelero de la actualidad, se hará con el meiximo -

de precauciones, tratando de contentar a todo el mundo, es decir, -

no abordando el fondo del problema, sino rodeándolo y desviando la

atenci6n. Se trata así a los ciudadanos como si fueran nifios gran-

des, incapaces de afrontar las dificultades. De esta manera, en lu

gar de prepararles para tomar sus responsabilidades, se les aleja -

de ella'" (16). con lo anterior es con lo que se despolitiza al pue

blo y se evita la formación de una opinión pública robusta capaz de 

atender cualquier tipo de problema. En efecto, en México hay caren--
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cia de una opinión pública verdadera. "Faltan oportunidades para --

que se manifieste y hay carencia de medios para que se exprese. No-

hay opinión pública, sino murmuraciones, formas cobardes de difun--

dir consejas, falsedades y calumnias. El ciudadano mexicano no exi-

ge abiertamente su derecho y se envicia en el chiste o el chisme 

que delatan su impotencia o su renunciamiento. Esa tendencia tan 

nuestra a deforrnur la realidad para presentarla al gusto del poder2 

so, se explica porque no hay canales idóneos para encausar la opi--

nión colectiva" (17), tales como serían principalmente una educación 

auténtica, unos medios de comunicación veraces, una Iglesia comprom~ 

tida con los pobres, un grupo de intelectuales politizador, y unos-

partidos políticos opuestos entre sí en una lucha constante en bene 

ficio del pueblo. Sin embargo, dichos canales para fomentar la opi-

nión pública, en realidad no funcionan, por encontrarse la mayorí.a-

de las veces al servicio del sistema, lo cual trataré de demostrar-

a lo largo de este trabajo. Todo se debe a que "los detentadores --

del poder racionalizan su posición por medio de un sistema integra-

do de doctrinas que explican y justifican la hegemonía del sistema. 

El poder político está concentrado en grupos minoritarios, que man~ 

jan a la opinión pública y, por lo tanto, no se encuentran someti--

dos a ella" (18). 

Desde otro punto de vista es importante señalar que "la ideolo-

¡ gía representa el marco teórico de referencia dentro del cual se re~ 
, ..... i 
'1 ¡ liza toda actividad política, no sólo para el hombre cotidiano, si-

l 
l 
{, 
í'. 
~ ;'-i 

. -
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no para el politico mismo. Al respecto Morgenthau nos dice: 

"'Los políticos tienen una tendencia inextinguible de engafiarse 

a sí mismos acerca de lo que están haciendo al referirse a su poli-

tica no en términos de poder, sino en términos ya de principios éti 

cos y legales, o de necesidades biológicas. En otras palabras, mie~ 

tras toda política es necesariamente una persecución del poder, las 

ideologías permiten una implicación en esta disputa por el poder en 

forma sicológica y moralmente aceptable para los actores y para su-

auditorio'" (19). Se institucionaliza así la inmoralidad al dársele-

categoría legal a través de legislaciones clasistas que tienden a -

proteger y afianzar los intereses de la clase dominante, ya que "el 

Derecho como un conjunto de normas que regulan la vida pública de -

las personas, no es más que el medio legítimo de dominio que utili-

zan las clases dirigentes, las cuales lo emplean como un medio de-

perpetuar su dominio econ6mico(20). Los políticos se apoyan en la -

constitución y toda clase de leyes para justificar su actuación, 

aunque lo único que busquen sea incrementar su poder económico y p~ 

lítico. 

Es por ello que urge una revisión profunda de las ideologias --

hasta el grado de hacerlas desaparecer, buscando la reintegración -

del hombre social libre, independiente y honrado, esencia de toda -

organización social. "para hacer posible la existencia de un nuevo-

tipo de hombre hay que crear y promover un cambio de mentalidad, de 

actitud, y nuevas formas de vinculación social ••. 
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• a 
- "En el nuevo tipo de hombre que se necesita crear hay que dest~ 

rrar para siempre la idea del dinero y de la mercancía como primum-

movens y meta ansiada del individuo¡ hay que eliminar definitivame~ 

te el hombre cosa, el hombre mercancia, que se compra y se vende, -

Hay que desterrar para siempre la idea, casi convertida por su arrai 

go en un impulso primario fundamental del individuo, de la remuner~ 

ción económica como precio y premio, en último análisis de las habi 

lidades, del grado de adiestramiento y, eventualmente, de la impor-

tante contribución de un sujeto al progreso de la colectividad" 

(21) ¡ sin embnrgo, no obstante la necesidad urgente de cambios, el-

grupo dominante los retarda por medio de su ideolog ia; "la fuerza --

económica de las clases capitalistas permite articular su esqueleto 

ideológico, eslabonándolo en forma muy coordinada, desde la escuela 

primaria hasta la alta especialización en universidades y centros -

de investigación, con el propósito de que la instrucción y la educ! 

ción no sean, en esencia, otra cosa que el medio que integre al in-

dividuo con sus intereses, qi.1e lo lleve a su alienación total con--

vertido en máquina y dispuesto a vender con entusiasmo y a precio -

minimo su fuerza de trabajo" (?.2) ¡ es por ello que 11 la incipiente S,9. 

ciedad de consumo en México ha imbuido casi sin sentirlo a los jóv~ 

nes de un valor que es muy difícil de sostener y alimentar: el éxi-

to. El éxito social y económico, traducido en mayores bienes de con 

sumo" (23), o sea que la educación en México esttí manipulada por in

tereses económicos y políticos a través de una ideología que despo-
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litiza al mexicano, lo cual será estudiado con su debida amplitud

en el capítulo relativo a la educación. 

El captitalismo "tiene su ideología, que es explícita en justi_ 

f~car sus propios y amplios intereses por medio de una doctrina. -

Engrendra en forma ineludible la corrupción, puesto que en último

término el primum movens y el motor fundamental de su progreso, de 

su crecimiento, es la explotación del hombre, en las formas más va 

riadas que uno pueda imaginarse. Impulsa el egoismo individual,que 

a su vez crea, engendra la ganancia, la competencia y la avidez y

configura los perfiles de estos sistemas, basados en la propiedad

privada" (24). Dentro del capitalismo, la propiedad privada, el di

nero y las riquezas, juegan un papel fundamental que contribuye a

la despolitización del hombre. Dichos factores "han estado siempre 

supeditados a los intereses de clase, a la división entre clases -

explotadoras y clases explotadas. Durante toda la historia las prl 

meras han propiciado la supervivencia de las segundas, en la medi

da en que han sido útiles, necesarias e indispensables para el a-

crecentamiento de la fuerza de las poderosas oligarquías" (2 5) que

gozan de múltiples privilegios que le rodean, preservan y aseguran 

su existencia. Facilidades o preferencias para los negocios, para

alcanzar cualquier forma de prestigio, para cumplir con las oblig~ 

ciones ciudadanas o fiscales -ya que en México "se usa de la benigni_ 

dad ante la clase privilegiada en el pago de los impuestos y en la 

evasión de éstos" (26) - y aún para cometer pequeñas infracciones sin-

-· 



••• -- - 16 - -·--· .. ••rwm U PI 

consecuencias o para estacionar el automóvil personal dondequiera.

pero la base fundamental de que vive es la cuantía de sus ingresos

y la posesión de su enorme riqueza (27). 

En fin, puede decirse que en México "existe un colonialismo in

terno por el cual los que son meis saben meis y tienen más, subyugan y 

explotan a los que son menos, saben menos y tienen menos, de suerte 

que los colonizados no participan plenamente de la cultura nacio--

nal, •• 

"Tan fuertes unos, como que en sus manos se congrega el poder,

el dinero y la cultura; tan débiles otros, corno que su pobreza se -

ent1:eteje con todas las pobrezas, analfabetismo, insalubridad, mise 

ria. El que tiene, tiene todo. El que no tiene, no tiene nada" (28). 

Continuando con la ideología dominante se puede decir que desp_2 

litizar es actividad de la clase en el poder, en la medida en que -

el pueblo no se proponga abolir las viejas estructuras y levantar -

otrns nucvaG en las que se refleje la imagen viva de un hombre dis

tinto, desenajenado y creador, movido por incentivos diferentes a -

los mercantiles y de consumo que lo asedian y corrompen en la soci~ 

dad capitalista mexicana(29), hombre al que ya me referí con anteri,9_ 

ridad. 

La ideología dominante se funda en la superabundancia, creando

la idolatría de la riqueza y el poder, por lo que conduce a una vi

da intrascendente en donde se han perdido los valores superiores o -

del espíritu. Lo importante para los podersos es tener cada vez más, 

11 
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y debido a ello es que "las fuerzas reaccionarias -banca, indus---

tria, comercio, clero político, capital burocrático- se agrupan-

bajo el rubro de 'iniciativa privada' ayudadas por agentes finan-

cieros, culturales, políticos y policiacos, han venido empujando -

al país, cada vez con más violencia, hacia el ámbito de la llamada 

'sociedad de consumo' cuyos mandatarios son los gobiernos denomin~ 

dos por Marcuse 'democraci~s totalitarias•, en las que todas las -

actividades de la vida de la nación están vigiladas y dirigidas -

-controladas como hoy se dice-· desde arriba, pero no para mejoría 

de las mayorías populares de trabajadores, sino para beneficio de

las minorías parasitarias de la oligarqufo 11 (30) formada por la burg~ 

sía "que trata de incrustarse en el Estado, no ya como protegida •· 

sin0 como directora única. El banquero sucede al general revoluci.2_ 

nario: el industrial aspira a desplazar al técnico y al político.

Estos grupos tienden a convertir al Gol.>ierno, cada vez con mayor 

exclusividad, en la expresión política de sus intereses"(3l), lo -

cual van logrando poco a poco a base de fortalecer el statu que -

crece y se extiende a costas de la explotación del pueblo. Ahora •· 

bien, sobre dicha explotación capitalista del trab~jador, se leva~ 

ta el enriquecimiento ilícito de los 'funcionarios públicos. 

"Los modos como los funcionarios se enriquecen son tantos cuan

to permiten la importancia del puesto público y la magnitud de las

sumas que se manejan y los nexos con otras fuentes económicas que -

exija. He aquí una brevísima lista de las formas mas comunes: acep-
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tación de generosos regalos que no son nunca simbólicas muestras de 

amistad, sino cohecho llano¡ mordidas a los ciudadanos, empresas y

comercios que por ftierza topan con disposiciones reglamentarias mu

chas veces adrede enrevesadas para propiciar el soborno y la venalj, 

dad: negocios sucios y reinversiones del producto de la actividad -

de la corrupción, cuyo planeamiento y provechoso buen éxito se fin 

ca en el conocimiento y abuso de informaciones que sólo poseen a lg_!! 

nos funcionarios con carácter de confidenciales datos de. la cosa p&_ 

blica" ( 32}. 

En fin, la explotación sobre la clase dominada se encuentra en

tado su apogeo: en ella de.scansa el sistema económico mexicano, que 

la usa para despoli.tizar al pueblo desvirtuando la realidad, dicien 

do que todo marcha a la pel:fección, que las eotructuras vigentes -

son justas y que no requieren cambio alguno, tJiendo la realidad "que 

las estruct1.1ras sociales en México corresponden a un mod(ÜO de 

país subdesarrollado, con una problemática dicot6rnica; por un lado

los resultados de querer llegar a ser una sociedad de consumo, y -

por otro, las enormes limitaciones a las que se enfrentan grandes -· 

núcleos de población para logra:;:-lo" (33). Existen pues, grandes con

tradicciones en México, debido en gran parte a la centralización i.!.!) 

perante. El proceso centralizador, "ha producido una estructura na

cional en la cual el poderío económico y social está localizado en

la capital y las actividades políticas se realizan a través de un -

instituto que concentra toda la actividad electoral y que la manip~ 
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la a su agrado, Esa estructura centralista reune la mayor cantidad

de ingresos fiscales en manos de la Federación, ha paralizado la i~ 

dustrialización en unas zonas, ha concentrado la riqueza en una mi

noría, produce planes que son elaborados por una administración pú

blica que centraliza todas las decisiones en las dependencias fede

rales sin consultarlas con los estados, los municipios o los parti

culares, y ha auspiciado una acumulación cultural en unas dos o - -

tres instituciones y centros del país. En fin, se ha creado un régi 

men social y económico en que los ingresos personales, la riqueza,

el poder y los beneficios generales se han polarizado hacia un ex-

tremo de la población minoritaria, mientras la gran mayoría no al-

canza a participar apenas de lo que todo el país produce y crea" -

(34). Existe pues una gran diferencia entre las medianas y pequefias 

poblaciones, especialmente el medio rural: y el medio urbano forma

do por las grandes ciudades de entre las que sobresale la capital. 

El México rural se caracter.iza por "la pob:r:eza lacrante del cam 

po, el alcoholismo, la desnutrición infantil, el analfabetismo, la

insalubridad, la desintegración familiar provocada por la necesidad 

del padre de emigrar al extranjero o a las ciudades, la necesidad -

de hacer trabajar a los niños en el campo, etc •••• pero ese México 

depende en muchos aspectos de otro México, el México urbano de las

grandes ciudades,el que se está industrializando... Es el México -

qué nos va señalando las pautas socio-económicas e ideológicas que

seguimos, porque al tener el control económico, político, militar,-
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educacion~l, etc., determina el camino que estamos siguiendo, el -

del industrialismo de un país subdesarrollado. 

"Este modelo de desarrollo se nos ha impuesto coactivamente,-

la dependencia económica que tenemos sobre todo de los Estados Uni 

dos, nos ha obligado a aceptar en una forma impositiva" (35) un pa-

trón de vida que no se adecua a la realidad mexicana. Es por eso -

que se ha dicho que "un aspecto que es quizá el más importante de, 
todos en el sostén y estímulo de la despolitización del pueblo me-

"><icar~o: la crGciente dependencia del país" ( J6) hacia el exteri0r.-

"Aunque empezamos a contar con una industria, todavía sornes, esen-

cialmente, un país productor de materias primas. y esto significa: 

dependencia de las oscilaciones del mercado mundial, en lo exte---

rior; y en lo interior: pobreza, diferencias atroces entre la vida 

de los ricos y los desposeidos, desequilibrio" (37). El gobierno m~ 

xicano tiene estrechas re~aciones con los Estados Unidos p=incipa_! 

mente, en todos los ri::r.glones de su activi-:lad: política, cultural, 

económica, ae entretenimiento, etc. "Por una parte los capitalis--

tas mexicanos P.stán estrechamer.'::.e ligados, en situación de depen--

Jencia, con los intereses e inversores extranjeros; por la otra, -

los p:i:: imeros son en su forma más 2mplia la hurgues ía mexicana. 

En efecto, "el Gobierno tiene ligas directas con los capitali~ 

tas extranjeros, e indirectas a través de los aliados y los testafe 

rros mexicanos del capital foráneo. El Gobierno soporta por añadidu 

ra, las ligas políticas y diplomáticas con los gobiernos de los ca-

pitalistas extranjeros, y sobre todo las muy rígidas y vigilantes -
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del imperialismo norteamericano. La acción corruptora de este últi-

mo no se reduce a comprar testaferros y aliados de la burguesía me-

xicana, sino a lograr que los miembros del Gobierno,,. se hagan di-

simulados ante la violación de ciertos preceptos constitucionales,-

casi inocuos, sobre inversiones extranjeras" (38). ne lo anterior se 

deriva que la ideología dominante en México, tiene que ir de acuer-

do en mucho, a los intereses capitalistas norteamericanos, ya que -

México depende en mucho de esta potencia económica. 

por otro lado, la ideología dominante justifica como algo mo--

ral el tener y acaparar más, debido a ello nace una ambigüedad del-

concepto riqueza entre quienes todo lo tienen y los oprimidos y ex-

plotados. Existe "un proceso mental cuyos malabarismos permiten, a -

la conciencia de cada quien, convertir el término 'rico' en una pa-

+abra confuza, imprecisa, 

"Todo rico se resiste a ser considerado como tal, porque siem-

pre hay arriba otro rico que sí merece -ése sí-· el calificativo -

de rico execrable, de rico explotador ••• De ese recurso -'los ri--

cos son los otros'- nace la confusión del término y el escamoteo -

de la culpa" (39). De esa manera y con objeto de incrementar sus ri-

quezas los hombres que tienen más despolitizan a los que tienen me-

nos con objeto de explotarlos, de ocultarles la realidad haciéndo--

les creer que están bien en su miseria y que no deben tratar de sa-

lir de ahí. Es por ello que Mills ha dicho que "una sociedad consi 

derada en sus más altos círculos y en sus niveles medios como una -
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red de hábil ilegalidad, no produce hombres con un sentido moral in 

timo¡ una sociedad que es sólo acomodaticia no produce hombres de -

conciencia. Una sociedad que reduce el significado de la palabra 

'éxito' al de hace:!: dinero y que condena al fracaso como el peo1: de 

los vicios, elevando el dinero al nivel de valor absoluto, produci

rá el agente avispado y el negocio dudoso. Bienaventurados los cíni 

cos por sólo ellos tienen lo necesario para triunfar" (40) y hacer -

dinero dentro del sistema mexicano, en el cual todos los mexicanos

nos encontramos insertos, ya que "cualquier integrante de la clase

media, cualquier propietario de condominio comprado a plazos o due·· 

i'io de automóvil económico es un rico, riquillo, ricachón desprecia

ble, para el habitante de una ciudad perdida, para el campesino que 

se muere de hambre, para el verdadero pobre de espíritu y de todo"-

(41). 

Dentro ele esta c:ornpetencia por tener más se va formando un es

quema al que c'leb0 npogarue la clase dominada: parci ello el sistema -

mexicano se basa en una estructura autoritaria. "Hombres dóciles, -

fáciles de mam~:j;;ir, c.:on una aprehensi6n de consumir, con valores y

gustos preestablecidos, que a pesar de que por medio de las icleolo

gias se las hace creer en su libertad, en realidad son conducidos -

sutilmente para obtener de ellos un total sometimiento al régimen -

político y econ6rnico imperante. son seres enajenados sin conciencia 

de esa realidad, pero que la defienden a todo trance; son conserva

dores, convencionales sumisos, productivos antirreceptivos y a pe-

sar de ello, precisamente como resultado de esa enajenación, se - -
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sienten perdidos en cuanto se separan un mínimo de las costumbres y 

modos de comportamiento que imperan en su sociedad¡ su meta produ-

cir y consumir; por lo tanto, a pesar de ser hombres masas, en rea

lidad son como el personaje de Hess, lobos esteparios que no tienen 

ninguna comunicación con sus semejantes, no han sido educados para

ello, sino sólo para obtener éxito"(42). Lo anterior se debe a que

para el sistema, 11 la meta y el mejor negocio es tener a la disposi

ción una masa dócil, que se deje explotar fácilmente y, lo que es -

más importante aún, que se deje convencer de los beneficios que le

reporta esta politica de enajenación, y que se entregue con placer

a la codicia de los monopolios capitalistas" (43). 

Es por ello que se va condicionando por parte de los poderosos 

toda una ideología de la clase dominada consistente en una falsa 

concepción de la realidad; para ello se va creando el esquema al 

que debe apegarse el hombre común y corriente, consistente en hacer 

de él un sujeto consumidor por excelencia. Este es a grandes rasgos 

dicho esquema: "el moaelo industrial de producción implica la con-

centraci6n masiva de los individuos en la ciudad, la monopolización 

de la producción a través ele las grandes empresas que tienen una d_!. 

rección minoritaria de la que dependen cientos ae miles de trabaja

dores y empleados, los que tienen que homogenizarse en actitudes y

espectativas en un grado superlativo para poder trabajar en forma -

armónica, fácil, fluida, sin alteraciones que se reflejan en la pr~ 

ducci6n. Este sistema va creando por su especialidad, una rígida b~ 

rocratizaci6n, la cual va influyendo en la conf iguraci6n del carác-
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ter de los individuos que laboran en él. Hay un proceso de troque

lamiento en la personalidad, en la mentalidad, en los valores, en

las normas de estas personas, que tienen que aceptar ese orden nor 

mativo o de lo contrario corren el riesgo de ser excluídas o san-

cionadas. Ello obliga a que el hombre moderno tenga un carácter con 

servador y temeroso, hay un deseo manifiesto de evitar cualquier -

actitud nueva que implique un peligro. La actitud del individuo e~ 

tá marcada de por vida por el tipo de empresa en la que .se encuen

tra integrado. se supone que el empleado o trabajador hará carrera -

dentro de las instituciones en las cuales presta sus servicios, 

tanto d<~l gobierno como de la iniciativa privada, pues cada dia es 

menor el campo de trabajo que tiene el profesionista liberal o el

pequeño comerciante. Es por .lo que el individuo tiene un<.1 identifi 

caci6n y un sentido de realización al poder actuar dentro de las -

normas que la organización le demanda, y cuando su conducta es re

conocidu como adecuada dentro de este tipo de estn1cturas labora-

les, él se siente satisfecho. cuando el trabajador cumple con los

valores que se le imponen es recompensado económica y sicológica-

mente, con lo cual siente que está cumpliendo con los roles que le 

corresponden. Pero esos sistemas de producción obligan pura su sub 

sistencia, a que se cumplan varios requisitos• El primero ••• , es el 

de la producción en conjunto, alcanzar un alto grado de desarrollo 

en el círculo económico, producción consumo. para lograr ésto,se -

requiere igualar los gustos de los miembros de la sociedad para que 
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pueda consumir tocla su producción, lo que obliga además a utilizar-

los sistemas publicitarios, educativos, políticos, religioso, etc., 

en este proceso de homogenizar las aspiraciones y las necesidades -

económicas del público consumidor que forma parte de la sociedad. -

Las personas sometidas a través de esta evolución de indoctrinamien 

to, pierden su conciecia moral y su personalidad individual, pero -

es necesario que el hombre asimile lo más rápidamente posible estas 

expectativas, estos valores, para que pueda subsistir la sociedad -

económica, a pesar de las consencuencias, la despersonalización cr~ 

ciente de la persona, la falta de respeto a su integridad y a su i,!! 

timidad. se acepta todo lo que ayude y estimule a acrecentar y a fo~ 

talacer el sistema de producción. El hombre pierde la posibi-lidad-

de desarrollar sus aspectos emocionales, la comunicación con sus se 

mejantes. 

"La sociedad industrial está obligando al individuo a que se -

convierta en una máquina de producción y en un articulo de consumo. 

Los patrones sociales se nos imponen coactivamente, todo el sistema 

educacional que estamos teniendo, tiene como principal meta el logro de-

una personalidad preferentemente económica; el niño desde su inicio 

en la escuela primaria es educado con la idea de que puede llegar a 

ser alguien, lo que quiere decir, hacer dinero. La educación insti-

tucional tiende a fortalecer este presupuesto, los programas educa-

tivos a todos sus niveles tienen como.meta preferente preparar al -

..... educando a que pueda desarroll_ar en las mejores. condiciones económi 
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cas, el tipo de papel laboral que las estructuras sociales le deman 

darán cuando se integre a ellas. 

"Este tipo de ideología va destruyendo la personalidad del ser

huano¡ Fromm nos dice al respecto que el hombre moderno viene a for 

talecer su personalidad en el momento en que puede, a través de la -

remuneración que él ha recibido por su trabajo, comprar, consumir,

este es el momento en que afirma su personalidad, en el que logra -

su máxima plenitud, allí él se realiza. Todos los grandes medios de 

comunicación ncs están insistiendo reiteradamente, en que la máxima 

aspiración ele todo ser humano debe ser. comprar más artír;:ulos,. mejo'."'.' 

res, máo caros, etc. El para qué sirven no' importa\· 

"El problema principal que se nos presenta dentro de este esqu~ 

ma, al que nos está llevando la estructura socioeconómica, es el de 

una absoluta enajenación del individuo. No poder dar la dimensión -

que le cor:respo11de a sus aspiraciones emociona les, las que se en-·-

cuentran fuerternE.rnte sometidas a esas necesidades económicas ficti·-

cias ••• que crean los sistemas de publicidad y que no son fundamen

tales para que el ser humano pueda subsistir. El hombre que dcdica

su máximo de esfuerzo; el mayor desgaste físico y mental para su -

trabajo, tiene que renunciar al contacto cotidiano de la familia, -

ya que el tiempo que dedica a su casa más que nada es pnra recupe-

rar energías, que le permitan seguir aumentando su rendimiento eco

nómico. El padre y la madre van perdiendo comunicación entre sí, -

los hijos que desde temprana edad se ven obligados a ir a la escue

la, abandonan la familia en una edad en que es impresciendible la -
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presencia física y la comunicación afectiva con sus padres. Los es-

pectáculos públicos han hecho además que las horas de ocio no se --

pasen dentro de la casa, sino fuera de ella, e incluso en la prese~ 

cia física del domicilio pero con la intromisión de la televisión -

que viene a romper el mundo intimo del hogar. Esas horas que se su-

pone que el hombre debe dedicarlas en plenitud a su mujer y a sus -

hijos, son prostituidas y utilizadas por la infiltración de un adoc 

trinamiento que viene a fortalecer la ideología del sistema. se nos 

insiste a través de estos medios de publicidad en grande, en necesi 

dades que nos van creando, se nos mc;nipula en t::il forma que nos ve-

mos obligados a estar de acuerdo con los intereses y los valores de 

los comerciantes. se nos invita a adaptarnos a un mundo falso, en -

donde la plenitud solamente la logramos por medios artificiales, en 

donde nos sentimos realmente hombres en el momento en que nuestras-

fuerzas de trabajo nos reinvierten el máximo de beneficios posibles. 

Las relaciones entre el hombre· y sus semejantes obviamente son rel~ 

ciones de presencia física, dado que no hay la posibilidad de una -

comunicación entre entidades enajenadas, con aspiraciones que los -

obligan a estar siempre en competencia. No es el hecho de estar en-

una fábrica con miles de trabajadores, es el que no puedo entrar eD 

comunicación real ni con ellos ni conmigo mismo. Hay un miedo tre--

mi=mdo del individuo a tratar de separarse de estos patrones de con-

ducta, pues sabe que inmediatamente las sanciones se le haran sen--

tir, castigos que se van a reflejar en sentimientos de inseguridad, 

de angustia y de culpabilidad, el sistema no acepta disiclentes"{44). 
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B.- IDEOLOGIA DOMINADA: 
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una vez señalado el esquema en el que se desenvuelve el mexica-

no común, se hace necesario analizar una serie de características -

del pueblo, que ayudan a que el poderoso imponga su ideología y de~ 

politice al dominado, consiguiendo que éste tenga una falsa idea de 

la realidad, 

En primer lugar, hay que seftalar que>~r me.X:ic;:an(j tiene una vi-

sión machista del 'mundo, o sea que toda su v~da gÍrA e~ torno a su~ 
,. ,_ ,._.::.:: : ·.·• ., 

potencia viril. "El machismo no es -otra c;:osE\ qué un~estado de irri-

tabilidad que se traduce en una faJ.1:a de consideración hacia el pr§. 

jimo. El individuo que se mete ·a la brava en una cola, el que se m.!:! 

lesta porque alguien le dió un empujón involuntario en las apretu--

ras del autobús, el que se abre paso a bocinazos, el bravucón ca--

llejero, el que se pone hecho un energúmeno por cúalquier insignif_i 

cancia, es en realidad un ser desnutrido, posiblemente come mucho -

pero come mal; se alimenta a base de féculas, grasas y picantes". -

(45) ¡ se puede decir que "una palabra reune la agresividad, impasi-

vilidad, invulnerabilidad, uso descarnado de la violencia, y demás~ 

atributos del 'macho': poder, La fuerza pero desligada de toda no--

ción de orden: el poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin cau 

se" (46). 

Dentro del machismo existe una característica principal, consis 

tente en el dominio del hombre sobre la mujer, suponiendo que ésta-

siempre ha sido inferior en todos los aspectos de la vida¡ es por -
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"" - __ ......... . .. -··- --8llo que lo característico de] macho mexicano, reside en "la violen 

ta y sarcástica humillación de la madre y en la no menos violenta -

afirmación del padre,,, se trata nada menos que de la •sufrida ma--

dre mexicana• que festejarnos el lo de mayo" (47), pero que es humi--

llada durante los 364 días restantes de cada afio. 

Ahora bien, hay que analizar por qué el machismo contribuye a -

despolitizar al mexicano, para ello, hay que hacer notar que el he-

cho de que la propaganda y los medios de comunicación estén orient~ 

dos a fomentar el machismo, tal como acontece en la violencia de la 

T.v. a la que me referiré a su debido tiempo, implica que a los de--

tentadores del poder les conviene en alguna medida esta ideología,-

ya que por medio de el.la se puede afirmar el sentido del macho lo--

grando apartarlo de la realidad y ocasionando que no conozca los --

problemas que lo rodean, los cuales en caso de ser conocidos, son -

atribuidos a que Dios así lo dispuso, pero no se trasciende al fon-

do para analizar que existen intereses socio-económicos y políticos 

que son los que verdaderamente causan la desigualdad e injusticia.-

surge así otra característica de la ideología del dominado que con-

siste en su resignación a los problemas de la vida, "la resigna---

ci6n es una de nuestras virtudes populares. Mcis que el brillo de la 

victoria nos conmueve la entereza ante la adversidad" (48). 

Antes de seguir adelante, conviene señalar que "así como hay un 

machismo individual que se refiere a cada varón mexicano, así e:x:is-

te además un machismo colectivo. 
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ti Del dominio y el culto del macho considerado como persona, se

llega al machismo de grupo, tan agresivo y totalitario o más, que -

el individualizado. 

"Asi surge y medra el caciquismo y el liderismo, camarillas re

ducidas y todopoderosas de amigos y compadres que detentan el poder 

y la fuerza política con lujo de ostentación y dominio, ~an celosos 

de su autoridad como los maridos mexicanos de su mujer, ambiciosos

de fama y dominio, bien parados con los de arriba y muy mal parados con -

los de abajo, :intocables e intocados por el clamor democrático, i,!! 

fluyentes que s6lo influyen para su provecho, monopolizadores a ni

vel social como el esposo mexicano que no comparte responsabilida-

des con la esposa, ni mucho menos ayuda, La misma diferencia que hay 

entre el var6n y el macho, es la que existe entre gobernantes y ca

ciques" (49). La realidad es que México se encuentra plagado de caci 

ques, hombres que buscan el poder cueste lo que cueste, y sin que -

para tal poder existan limites, como sería el tener que rendir cuen 

tas precisas sobre su actividad, 

para lograr incrementar su poder, los gobernantes mexicanos se

apoyan en un paternalismo del sistema, que alienta un infantilismo

generalizado del pueblo. 

El paternalismo consiste principalmente en que las autoridades, 

y en especial ti el presidente 'da' (tal es la terminolog ia política

º per.iodística) a los mexicanos una presa, una dotación de agua po

table: les regala una planta de luz, construye hospitales para obse 



- 31 -

quiárselos. Avnc'l ,, 

que puedan tener algunos mexicanos en el Monte de piedad, o les re

gala despensas familiares manufacturadas por la CEIMSA, condolido -

del alto costo de la vida. El presidente da 'chambas' y ~en termi

nologia ya un poco antigua-. regla también un 'hueso'" (50), En fin, 

el gobierno se hace pasar como un buen padre de familia, olvidándo

se de que todo lo que "da, regala, etc." pertenece al pueblo el - -

cual con sus impuestos paga la presa, la planta de luz, los hospit~ 

les, etc. Sin embargo, el mexicano se le ha acostumbrado a ser como 

un hijo dócil al que le gusta recibir. El m~xicano piensa que el g2 

bierno le otorga una serie de gracias, pero no se da cuenta que ti~ 

ne derecho a ellas. Esto contribuye a la despolitización, porque c2 

mo el mexicano cree que no tiene derecho a cambiar las estructuras, 

no se interesa por los problemas de su comunidad y se conforma con

la voluntad de los poderosos; el pueblo espera todo del gobierno, -

pero no tiene fe en él. Asi, cada seis años los mexicanos esperan -

que el siotema cambie, pero a la vez no tienen confianza en las pr~ 

mesas que les hacen los futuros gobernantes. 

Es por lo anterior, que para que pueda politizarse el pueblo me 

xicano, urge desaparezca esa actitud paternalista del Estado que ha 

ce de los mexicanos unos infantes en todo el sentido de la palabra, 

Dentro del mismo paternalismo estatal, se usa por el sistema p~ 

ra despolitizar, la imposición de héroes a los mexicanos, tal como

aconteció recientemente, en el año de 1972, dedicado a Don Benito -

Juárez, mismo caso al que me refiero por su actualidad y no por te-
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do hombre, con cualidades y defectos, con aciertos y con errui:e;;;. -· 

pues bien, por todos los medios a su alcance, el gobierno, día a --

día exaltaba sus 'virtudes' al grado tal que resultó contraproduce~ 

te. El gobierno quiso imponer un héroei "a mayor número de críticas 

y .de advertencias ·~'ya parénle', 'mídanse'- mayor número de cel~ 

braciones, de discursos, de ideas 'projuaristas• para cumplir con -

la excitativa oficial y quedar 'bien con los superiores' ••• : a los-

mil chascarrillos y chistes irrespetuosos que se repiten hasta el -

hastío, debe agregarse la significativa rechifla que se propinió a-

un corto cinematográfico juarista durante l.a Muestra Internacional-

de cine. 

"No es posible interpretar tales hechos por el camino fácil de-

acusar· al pueblo de reaccionario ••. 

"Es necesario enfrentar los hechos sin telarai'las en los ojos y-

reconocer que esos desórdenes y esos des.precios son respuesta al ca 

rácter oficialesco, impositivo y dogmático que tuvo el homenaje. 

"Ningún sector, ningún gru];Jo, ningún pueblo, ninguna persona to 

lera ya el culto a la personalidad. Ni de figuras del pasado ni de-

figuras del presente. Estamos hartos de que se nos diga imperativa-

mente quiénes son nuestros héroes y a quiénes úllebemos rendir culto" 

(51) • 

Al hablar del culto a figuras del presente, me refiero a aque--

llos casos, en que principalmente el presidente de la República es-
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comparado con héroes de la Historia de Méidco al presentarlos jun-

tos en homenajes, oficinas públicas, etc. por medios de fotografías, 

carteles y frases propias de cada uno, creándose así una idolatria

hacia las autoridades. 

El gobierno paternalista quiere imponer héroes a los mexicanos, 

pero éstos, cuando menos en una parte, no los aceptan, lo cual se -

debe principalmente a la desconfianza del pueblo. "Aún cuando los -

hechos no lo justifiquen no hay nada en el universo qua el mexicano 

no vea y juzgue a través de su desconfianza. Es como una forma 

apriori de su sensibilidad ••• su desconfianza no se circunscribe al 

género humano; se extiende a todo cuanto existe y sucede, si es co

merciante no cree en los negocios; si es profesionista no cree en -

su profesión; si es político no cree en la política" (52), de ahí -

ocurre que "toda idea oficial, sólo por el hecho de ser oficial co

rre el riesgo de ser recibida con desconfianza, con recelo, con re

tobo crítico" (53). Sin embargo el mexicano, no ob&tante su desean-

fianza, vive en una realidad concreta que lo asfixia por medio de -

otro aspecto que connota su ideología y que lo despolitiza; se tr!: 

ta de la popular figura del cohecho. En efecto, el mexicano "acorr~ 

lado por obstáculos insolubles, suele recurrir a la mordida como el 

expediente más seguro y rápido que todo lo arregla: reparación de -

leyes violadas, transgresión de leyes, permisos y autorizaciones, -

concesiones y prebendas, credenciales de toda laya" (54), en fin, el

mexicano está acostumbrado a resolver sus problemas del orden públl 

••• 
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co por medio de dinero; no exige los servicios a que tiene derecho, 

sino que tiene que recurrjr a la mordida y de esta forma se va des-

z ••• •vWlliazando?llen-irtud de que no J.e interesa solucirmar el fondo de-
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J.os problemas, ya que dicha solución la pone en manos de burócratas 

a cambio de dinero, facilitándose así el desarrollo del cohecho de-

bido a que el funcionario no actúa corno representante de la comuni-

dad denominada Estado; sino como ~epresentante de sus intereses peE 

sonales(SS). 

En estrecha relación al cohecho y en forma muy sutil, "en Méxi-

co todo mundo trae una credencial, o varias credenciales de cual---

quier cosa, y éstas sirven no tanto corno documento de identidad si-

no como arma ofensiva y defensiva, sobre todo si ostenta una banda-

tricolor. 

"r,a credencial sirve para estacionar el automóvil en un lugar -

prohibido, para saltarse una cola, para evitar la mordida o la rnul-

ta ñl pasarse un alto, etc." (56) en fin para comportarse de manera-

arbitraria y ser respetado por todos. 

Ahora bien, en México por encima de la mordida priva la elásti-

ca, poderosa y admirable institución del compadrazgo; por el lazo -

espiritual que une a los compadres se establece una relación de ay~ 

da, de defensa mutua, que le da visas muy especiales; y gracias a -

los compadres se puede llegar a progresar en México(57). En efecto 

cuando alguno de los compadres tiene algún cargo, el otro viene a -

él en busca de ayuda, surgiendo muchas veces así, los famosos "av ia 

.:''. 
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dores" en las oficinas públicas¡ "este tipo de aeronauta en la tie

rra no tiene que desempeñar ninguna labor específica y se limita a

acudir cada quince días para firmar la nómina y recoger un cheque,

por regla general modesto. 

"Sin embargo, lo beningo del puesto le permite al 'aviador' te

ner varios empleos" (58). 

Muy relacionadas con el compéldrazgo se encuentran dos figuras -

típicas de la ideología mexicana, tales son el servilismo y la lam

bisconería resultado de la división en la sociedad de fuertes y dé

biles, ya que los fuertes se rodean de fidelidades ardientes e inte 

resadas. "El servilismo ante los poderosos -especialmente ante la -

casta de los 'políticos', esto es, de los profesionales de los neg9_ 

cios públicos- es una de las deplorables consecuencias de esta si-

tuación. otra, no menos degradante, es la adhesión a las personas y 

no a los principios. con frecuencia nuestros políticos confunden 

los negocios públicos con los privados. No importa. su riqueza o su 

influencia en la administración les permite sostener una mesnada 

que el pueblo llama muy atinadamente, de 'lambiscones'" (59), o gru

po de personas incondicionales al servicio de los poderosos a cam-

bio de recibir cualquier cosa. Dicha incondicionalidad ayuda a ocuJ. 

tarle la realidad al pueblo, por lo que tales individuos contribu-

yen a la despolitización del mexicano. 

Otro de los aspectos que forma parte de la ideología del mexic~ 

no, lo constituye su abulia. Según Hurriaga, "dentro de los princi-
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·····-··~~~~~·~·,,:.& .. pales caracteres del mexicano se destaca su estado abúlico que se -

mueve al impulso de la ganai además de que es inconstante e incapaz 

de llevar a cabo un esfuerzo continuado qne lo conduzca a resulta--

dos. Es por esta razón que tan pronto hace proyectos como los aban-

dona" (60). se presenta así un grave problema en el mexicano: "la -

ausencia de aspiraciones, contentarse con nada, conformarse a lo --

que venga. Exigir cualquier cosa de sí mismo y de los demás" (61). 

Dicha apatía, se ve claramente en el indolente desapego de la -

cosa pública por parte é!el mexicano; "nuestra historia está llena -

de lamentos cada vez que ocurren las elecciones d¿ munícipes, o de-

diputados, de senadores o presidentes. El lamento se exhala siempre 

con idénticas palabras y pareja rotundidad: el pueblo no va a vo- -

tar" (62), lo cual aparte de la apatía del mexicano, se debe a los -

constantes fraudes electorales , tal como se verá en capítulos pos-

teriores. 

Ahora bien, si se quieren indagar las causas de la indolencia -

del mexicano, se tendrán "que señalar desde las deficiencias alime_!! 

ticias que restan plenitud al acometimiento, hasta las deficiencias 

emocionales que dejan maltrecho el espíritu, desde las deficiencias 

educativas y culturales que impiden el acceso a nuevas y superiores 

formas de vida, hasta las deficiencias políticas que reprimen inte,!2 

tos de búsqueda y liberación. 

"Al mexicano le han faltado estímulos personales, familiares y-

de ambiente para abandonar la inercia y despertar de una buena vez-

•' 
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a la conquista de mayor cultura, mejor economía y superior digni-

dad" (63), al mexicano le ha faltado politizaci6n para interesarse

con plenitud en todos los aspectos de su comunidad. 

Del estado abúlico del mexicano, se desprende la superficiali-

dad e inmadurez con que hace todas las cosas. Es por ello que para

samuel Ramos, "es peculiar del carácter del mexicano la actividad -

irreflexiva, su vida da la impresión de un movimiento que avanza -

sin plan ninguno, así: 'cada hombre en México sólo se interesa por

los fines inmediatos. Trabaja para hoy y mañana, pero nunca para -

después. Nadie es capaz de aventurarse en empresas que sólo ofrecen 

resultados lejanos, por lo tanto, ha suprimido de la vida una de -

sus dimensiones más importantes: el futuro" (64). El mexicano no se

preocupa por resolver los problemas a largo plazo, sino que lo va -

haciendo cada día, según se le presenten, es un ser despolitizado,-· 

desinteresado por todo lo que huela a participación activa en el de 

sarrollo de la sociedad. 

se puede añadir como otra característica del mexicano, el que -

es un ser dispendioso, lo cual se manifiesta en que gasta más de lo 

que gana por lo que está constantemente endeudado; sin embargo tie

ne gran confianza en la suerte; "en México no hay nada más sólido -

ni más permanente que el azar, la eventualidad, el acaso. se tacha

al mexicano de poco perseverante, lo cual podrá ser cierto en deter 

minadas empresas que acomete, pero no en lo que se refiere a los -

juegos en que hay sorteo de por medio" (65), lo cual se debe en mu--

., . 
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cho al estado de brujez del mexicano; "es un estado de ánimo, aco_!!l 

pa~ado de penurias, sobreoaltos y sofocones, pero siempre nutrido-

por un vago optimismo de que tarde o temprano va a caer algún din~ 

rillo que permita salir del apuro momentCineo" (66); tal es el caso-

de la lotería nacional en que participan rutinariamente gran parte 

de los mexicanos, no obstante las constantes pérdidas que ésta ---

trae para la mayor parte de ellos; sin embargo el mexicano sigue -

confiado en que algún día tendrá un golpe de suerte, lo cual con~-

tribuye a que se aleje de la realidad. 

pasando a otro aspecto, puede decirse que para samuel Ramos la 

artificialidad y el alejarse de la realidad por parte de los mexi-

canos, "han sido unos de sus principales defectos pues planean su-

vida y siguen los modelos de las civilizaciones extranjeras, tran~ 

plantando a nuestro suelo ideas, sistemas e instituciones, costum-

bres y formas de vida que nos son completamente ajenas" (67). por -

aquí puede comenzarse a explicar cuál fue el origen de la estruct~ 

ra burguesa liberal mexicana. México ha imitado mucho en especial-

a los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro sistema político es-

un reflejo del suyo, tal acontece con instituciones como la demo--

cracia y el federalismo, mismas que no operan aquí como se analiz.!:. 

rá posteriormente. 

Otro aspecto que aprovecha el sistema para despolitizar, es la 

impuntualidad del mexicano, ya que "desde las altas esferas guber-

namentales hasta los humildes servicios del jardinero o del zapat.!:_ 
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ro remendón, pasando por la banca, la industria, el comercio y 

profesiones liberales,-¿o se rige por la impuntualidad, y el 

TI 

las 

que 

se sale de la órbita est~ perdido, ya que en México, socialmente -

hablando, el ser puntual es una descortesía y una notoria falta de 

educación" (68). Toda la actividad del mexicano se caracteriza por-

su impuntualidad y consecuentemente falta de seriedad. sobre la i~ 

puntualidad en las esferas gubernamentales, se puede decir que se-

basa en mucho en la figura denominada "antesala" que quita demasi~ 

do tiempo y que es "una institución, por la que pasa todo ciudadano 

por lo menos una vez en su vida. para tramitar una licencia, para -

obtener una autorización, para zafarse de una multa, para conseguir 

un empleo, para sacar de la cárcel a un amigo, para montar una in--

dustria, para establecer un comercio, y en ocasiones inclusive para 

enterrar un muerto, hay que hacer antesala" (69); el mexicano en el-

transcurso de su vida se va acostumbrando a esta molesta tramita---

ci6n burocrática, la cual tiene que aceptar para poder triunfar en-

la vida, de donde surge su resignación, ya que excede en el disimu-

lo de sus pasiones y de sí mismo. 

Otro aspecto que caracteriza la ideología del mexicano es su -

falta de diálogo con los demás. El mexicano conoce el delirio, la-

canción, el aullido y el monólogo, pero no el diálogo(70), lo cual 

se debe en mucho a la soledad como característica del mexicano, ya 

que "entre la realidad y su persona establece una muralla, no por-

invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El me xi 
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cano siempre está lejos, lejos del mundo y de los dem~s. Lejos, -

también de sí mismo" (71); no se conoce ni conoce a los demás; vive 

alslado y no es capaz de preocuparse por los problemas de los o--

tros, los suyos le bastan. 

En relación al mo!1ólogo se puede decir que se funda en que "en 

nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, seer~ 

tas, sin contenido claro, y a cuya mágica ambigüedad confiamos la

expresi6n de las meis brutales o sutiles de nuestras emociol'\es y 

reacciones ••• palabras que no dicen nada y dicen todo" (72); tal s~ 

cede, por ejemplo, con los vocablos democracia y revolución, a los 

que cada persona da el signifiéado que le conviene; así los diri-

gentes del PRI hablan de la democracia de México, mientras que los 

opositores denuncian la no existencia de ésta; los guerrilleros se 

llaman revolucionarios, mismo título que ostentan grandes millona

rios. Lógicamente, la ambigüedad de éstos y otros conceptos contri 

buye a la despolitizaci6n del mexicano, en la medida en que se pre~ 

tan a que los demagogos hagan uso de ellos para engañar al pueblo. 

Aunado a lo anterior, se puede decir que el mexicano no tiene

capacidad para discernir sobre la ambigüedad de tales conceptos. El 

mexicano todavía no aprende a pensar con verdadera libertad, es 

por ello que su incapacidad para la democracia se debe a su corre

lativa incapacidad crítica(73), lo que tiene que ver con que el m~ 

xicano inventa los hechos en lugar de descubrirlos y estudiarlos;

el mexicano no reflexiona, lo hace todo por salir del paso y por -
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tanto no puede conocer en toda su profundidad la realidad, y mucho

rnenos podrá criticar ln. Es por lo anterior que los mexicanos "ment i 

mos por placer y fantasía, sí, como todos los pueblos imaginativos, 

pero también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos ••• 

nuestras mentiras reflejan simultáneamente nuestras carencias y 

nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser" (74). 

por último, para terminar con esta resena de la ideología del -

dominado quiero hacer notar otros aspectos que despolitizan al mex! 

cano. 

uno de ellos, lo constituyen el "tapadismo" y los "acarreos", -

que "se convierten en prácticas necesarias para alejar al pueblo de 

la apreciación de los problemas reales; la segunda de ellas reune -

en un sólo proceso el pan y el circo" (75). El "tapadismo" se practJ.. 

ca a diario en todo el territorio nacional, en la elección de las -

legislaturas locales y federal, de los gobernadores y de los alcal

des, y sobre todo del presidente de la República. El "tapadismo" -

consiste en mantener "tapado" a.l futuro candidato, ocasionand.o así

una incertidumbre en el pueblo entero, el cual discute acaloradame~ 

te sobre quiénes son las personas idóneas para gobernar, no obstan

te que al "destapar" al candidato se lo impongan al pueblo sin to-

mar en cuenta su opinión, logrando que éste, con el transcurso de -

los años ya no se interese en la designación de sus gobernantes,los 

cuales al fin y al cabo le serán impuestos; de a1ü resulta que para 

que el pueblo se politice, es necesario extirpar para siempre el --

• 
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"tapadisrno", lacra política de México (76). 

Sobre los "acarreos" que serán estudiados con posterioridad al-

hablar de los grupos de presión, puede decirse que consisten en 

obligar a las personas a participar en eventos principalmente cívi-

cos sin tener conciencia siquiera de lo que están haciendo a cambio 

de alguna diversión, asueto, remuneración, o bajo alguna presión c~ 

mo sería la suspensión de pagos o el cese. Por medio de los acarreos 

se abarrotan los lugares públicos para dar -apoyo incon_dicicmal a 

los gobernantes y se desvirtúa la realidad hadiendocree~,q~e;e~ 
' ':..,-· ~~- /~\'~-:,~_·;. 

verdad el pueblo apoya al sistema. 

El segundo aspecto al que quiero referirme, es el relativo a --

las fiestas del pueblo mexicano que le sirven como escape. "En po--

cos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de-

las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, 

agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificios, tra--

jes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, -

dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados .•• y 

esas fiestas, cruzadas por relámpagos y delirios, son como el revés 

brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y hosqu~ 

dad .•• El solitario mexicano arna las fiestas y las reuniones públi-

cas. Toda ocasión para reunirse. cualquier pretexto es bueno para -

interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremo--

nias, hombres y acontecimientos" (77). Las fiestas sirven para que -

se desahogue el mexicano, para que torne fuerzas y continúe resis---

tiendo la explotación por parte del sistema; en pocas palabras di--

lb T 
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chas fiestas sirven para despolitizar al pueblo, por medio de la de 

saparici6n del orden. "El caos regresa y reina la licencia, Todo se 

permite: desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones so 

ciales, los sexos, las clases, los gremios. Los hombres se disfra-

zan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. se rl 

diculiza al ejército, al clero, a la magistratura ••• El individuo -

respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla 

y, vestido de colorines, se esconde en una careta que lo libera de

sí mismo" (78). 

Otro escape que tiene el mexicano consiste en el chiste políti

co que permite el desahogo sicológico y la tranquilidad del mexica

no. El pueblo por medio de chistes políticos critica al sistema y -

ataca a sus gobernantes, pero es muy "claro que con chistes políti

cos, el mexicano no logra mejorar la vida política, pero la hace -

llevadera" (79). 

Hasta aquí el esquema de la ideología dominada. puede concluir

se junto con González pineda, que es necesario que "cada mexicano -

deberá conocer, y sus gobernantes debieran ya mostrarselo, el tre-

mendo problema económico social que existe, no como algo que el go

bierno va a resolver pronto o algún día, sino como algo que sólo p~ 

drá ser resuelto por la totalidad de los mexicanos. Deben tomarse -

las medidas para afrontar en sus bases y responsabilizar a todo el

pueblo de la situación" (SO). 

Para lograr lo anterior, "sólo nos queda luchar con una actitud 

consciente y radical, esto es, ser capaces de ser genuinamente huma 

• •• 
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nos y romper con la enajenación, el fomentar en nosotros el carác-

ter revolucionario del que habla Frorrun. 

"'El carácter revolucionario es el que está identificado con la 

humanidad y trasciende, en consecuencia, los límites angostos de su 

propia sociedad, y el que es capaz, a causa de ésto, de criticar su 

sociedad o cualquier otra desde el punto de vista de la razón y la- · 

humanidad. No se adhiere a la adoración provincial de la cultura en 

la que ha nacido, lo cual no es más que un accidente del tiempo y -

geografía. Es capaz de mirar a su alrededor con los ojos abiertos 

del que está despierto y encuentra sus propios criterios que le peE 

miten juzgar lo accidental en lo que no es accidental, en las nor-

mas que existen en la raza humana y para ella'" (81), o sea, que co

mo ha dicho Marx "los filósofos han dedicado bastante tiempo a in-

terpretar al mundo; lo que ahora hay que hacer es transformarlo" -

(82). pero esa transformación debe realizarla el hombre en equipo,

ya que "el hombre aislado no piensa ni da ya un paso hacia adelante, 

•afirma Theilard de Chardin, quien continúa diciendo: cuanto más ---

avanzo en la vida, tanto más me parece que no cuentan los aconteci

mientos individuales, sino tan sólo la entrega a algo mayor que no

sotros" (83), o sea que la actividad del hombre no debe s~r indivi-

dual, sino que por el contrario se debe buscar la politización a ni 

ve! colectivo. 
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ENFOQUE JURIDICO DE LA ACTIVIDAD POLITICA DEL 

MEXICANO 

·-
para iniciar este capítulo, hay que decir que el ciudadano mexi 

cano puede libremente intervenir en la política, entendiendo por --

tal la actividad encaminada a "obtener el poder o influir en su dis 

tribución" (1) siendo que "el poder político es la resultante de la-

lucha de los partidos y de las organizaciones políticas" (2); ahora-

bien, cuando se configura el poder se forman los regímenes políti--

cos, que constituyen los diferentes tipos de organización del poder, 

En i•iéxico, el régimen politico operante, es resultado de instituci~ 

nes formales, oficiales, establecidas por la Constitución, por las-

leyes y por los textos jurídicos en general (3), o sea, existe un ºE. 

den jurídico que restringe el alcance del poder político. "Esta cif_ 

cunscripción que se ejerce sobre el poder, es indispensable, sin --

ella se caería en la anarquía o en el despotismo, 

"El poder representa el elem-=nto de lucha, de sujeción .•• , y en 

cambio, el Derecho tiende a ser restrictivo, conservador, trata de-

evitar el abuso del poder, de reducir al mínimo la posibilidad de -

que se extralimite éste;cincunscribe el actuar tanto de los partic~ 

lares como de las autoridades públicas" (4), por lo que "ya Edgar -

Bodenheiner expresó que el derecho en su forma mas pura y perfecta-

se realizará en aquel orden social en que esta reducida al mínimo -

la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particula-
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res como parte del gobierno" (5), 

A,- FORMA DE GOBIERNO: 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, es la 

que seftala las características del régimen político mexicanoi asi,

en el artículo 40 establece que México es una República, represent~ 

tiva, democrática,f'ederal, compuesta de Estados libres y soberanos

en todo lo concerniente a su régimen interior¡ pero unidos en una -

federación establecida según los principios de la constitución(6). 

La República en una forma de gobierno en que el poder reside en 

el pueblo, personificado éste por un jefe supremo que resulta de la 

sonsulta hecha a la voluntad popular(?), o sea, que el pueblo elige 

a sus representantes, de donde se dice que la República Mexicana es 

representativa, siendo un gobierno representativo, según Alejandro

Silva Bascui'íán, "aquel en que el titular del poder político no lo -

ejerce por sí mis~os sino por medio de representantes, quienes a su 

turno, formulan las normas jurídicas, las hacen cumplir, deciden 

los problemas públicos y desempeftan las más importantes funciones -

de la soberanía. En consecuencia cuando el pueblo siendo titular -

del poder político, designa representantes suyos para la integra--

ci6n de loo órganos que ejercen los diversos atributos del mando, -

existe la democracia representativa" (8)1 "el régimen representativo, 

implica, pues, una participación de los ciudadanos en los asuntos -

públicos, participación que se ejerce bajo la forma de sufragio, o

sea por medio del derecho de voto conferido a los gobernados elec-
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tores" (9). 

Así, los ciudadanos mexicanos tienen el deber y el derecho de -

elegir a sus representantes por medio del sufragio que "es la expr~ 

sión de la voluntad individual en el ejercicio de los derechos polí 

ticos¡ la suma de votos revela, unánime o mayoritariamente, la vo--

luntad general" (10); en México existe el sufragio directo consiste~ 

te en que "el votante elige directamente a sus representantes o al-

funcionario motivo del proceso electoral" (11). 

para qnel el sufragio sea efectivo, es indispensable que el su-

jeto se encuentre politizado, que conozca la realidad mexicana con-

todos sus problemas, para que pueda designar a representantes y go-

bernantes competentes capaces de hacer frente a tales situaciones;-

es por ello que "votar significa escoger conscientemente entre va--

r ias posibilidades" ( 12) • 

El sufragio debe manifestarse en forma periódica. "No basta con 

que la voluntad del pueblo se exprese una vez, originariamente, al-

establecer unos poderes públicos; la voluntad de ayer no tiene forz~ 

samente que ligar siempre ni para un tiempo demasiado lar-;10: la vo-

luntad del pueblo puede cambiar y, por eso, su expresión debe ser-

periódica" (13). 

Lo anterior se debe a que los problemas que se pueden presentar 

en México son muy complejos y variados y debido a ello mientras un 

problema puede ser solucionado por un representante, otro problema-

distinto, no podrá ser resuelto por el mismo representante, por lo-
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que el pueblo tiene el derecho y el deber de escoger sus represen-

tantes de acuerdo a las circunstancias de un momento dado, 

Es por ello, que "el ejercicio del oufragio requiere una prepa

ración, un conocimiento de los deberes cívicos y de la alta función 

política que corresponde a los ciudadanos, que no tienen los que -

son conducidos o los que van a los comicios; y sobre todo exige en-

el elector confianza en si mismo, es decir, conciencia de que sus -

esfuerzos, sus riesgos y sus votos ser~n tomados en cuenta y no se

rán aplastados a la postre por las cédulas sin valor, ni verdad, de 

una masa enorme de votantes manejados por la Administración pública" 

(14), lo que ha ocasionado que 'en México nunca ha habido sufragio -

Efectivo, por lo que se hace inecesario consultar la voluntad de la 

Nación por medio de elecciones. Son los líderes los que forman los

programas de gobierno y son ellos los que designan a los represen-

tantes y a los mandatarios, sometiendo sus decisiones a una formali 

dad hipócrita denominada elecciones populares(lS)i en efecto, en M! 

xico "hemos llegado a la perfección del candidato único al que ni -

escogemos ni votamos" (16), todo ello debido a que "México sigue te

niendo un gobierno de un sólo partido y es asombrosa la audacia con 

la que se presenta en escena dicho grupo, como representante de la

elección libre con la que el pueblo mexicano 'designa a sus mandat~ 

rios'" (17). Este aspecto, será tratado posteriormente en la última

parte de este trabajo. 

"Respecto a la naturaleza de la representación de tipo politice 

se ha considerado como una designación de capacidades, lo que en la 
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práctica no ha sucedido: primero, porque no se han establecido pro

cedimientos adecuados para que los más capaces lleguen a los cargos. 

Además el procedimiento electoral se ha viciado, en tal forma, que

esta teoría ha quedado desvirtuada" (18), ya que "La Ley Electoral -

esta pensada y redactada para: 1.- Hacer posible el fraude en todos 

los pasos del proceso, desde el empadronamiento hasta la cali.fica-

ción de los votos, pasando por su emisión y cómputo; 2.- inducir -

a los partidos políticos por un medio activo como el registro, o -

sea el control gt1bernamental. Y ante la dificultad de cumplir requl_ 

sitos excesivos, anti.democráticos y anticonstitucionales, al fraude, 

el soborno y el chantaje político; 3.- evitar que exista siquiera

un remedo de juego libre de partidos y sustituir éste por el mono

polio del Gobierno que detenta el partido Revolucionario Instituci~ 

nal" (19). 

sin embargo, un verdadero sistema republicano ofrece una doble

posibilidad: por un lado, la selección del más apto para el cargo -

supremo, y por otro que en la selección intervenga la voluntad pop~ 

lar, esta doble posibilidad es lo que vincular estrechamente a di.-

cho sistema con la democracia (20). 

Dentro del sistema mexicano, la característica de democracia es 

la más importante en lo relativo a la politización del mexicano. -

Democracia y politización se encuentran estrechamente unidas. Estu

diar si en México hay democracia es lo que me propongo, para ello -

principiaré analizando diversos conceptos que sobre el término se -
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han dado. 

para el norteamericano Robert A. Dahl, la democracia "es un sis 

tema en el cual la oportunidad de participar en decisiones es am---

pliamente compartida entre todos los ciudadanos adultos" (21). 

El Dr. Basave afirma que la "democracia es una forma de gobier-

no que reconoce a los hombres una igualdad esencial de oportunida--

des para el ejercicio de sus derechos civiles y politicos y qt1e cue.!! 

ta con el pueblo para la estructuración del poder" (22), 

El maestro preciado Hernández, hace resaltar lo siguiente: "es-

ta es la fórmula de la democracia: que todos los ciudadanos tengan-

conciencia de su responsabilidad en el bien común: que todos se - -

preocupen y conozcan los problemas de su nación, que todos con este 

conocimiento de causa, decidan orgánicamente lo que se debe hacer -

por quienes ejercen la autoridad política" (23). 

En un Diccionario de Sociologia, se define a la democracia poli 

tica como "el gobierno por el pueblo fundado en la participación lJ: 

bre e igual de todos los adultos con derecho de sufragio: designa--

ción mayoritaria de las m?~istraturas o cargos públicos, en la que-

intervienen todos los ciudadanos con derecho de voto y con 1)- li-

bertad para designar otros canditatos; 2)- derecho a formar partí--

dos políticos y presentar candidatos: 3)- libertad para org.anizar y 

dirigir campanas electorales y; 4)- Derecho de las minorías derrot! 

das a continuar su propaganda" (24). 

por último, para Kelsen, 11 la democracia significa que la volun-

1 
j 
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tad representada en el orden legal del Estado, es idéntica a las vo 

luntades de los súbditos" (25), 

"La democracia está fundada en la idea de la libertad política, 

"Al decir de Kelsen, 'politicamente libre es el individuo que -

se encuentra sujeto a un ordenamiento jurídico en cuya creación PªE 

ticipa'" (26) , 

Del análisis de los conceptos anteriores, encuentro la presen-

cia de tres elementos esenciales característicos de cualquier demo

cracia moderna: 

El primer elemento consiste en que toda democracia reconoce,por 

parte de quienes ejercen el poder, de los derechos humanos inheren

tes a la persona misma, lo cual estudiaré con posterioridad al ref~ 

rirme a las garantias constitucionales en materia política, 

El segundo elemento que caracteriza a la democracia es1el reco

nocimiento, también por parte de quienes ejercen el poder, de los -

derechos políticos de los miembros de una Nación,lo cual también se 

rá analizado a su debido tiempo, en la parte relativa a derechos y

deberes del ciudadano, 

El tercer elemento, es la presencia de un sistema electoral fuE 

cional efectivo que garantice el respeto, por parte del poder públi. 

co, de los derechos tanto humanos como politicos del individuo, lo

cual como ya quedó asentado, no existe en México(27). 

como la democracia es un gobierno del pueblo, éste puede y debe 

cumplir tres funciones, según lo establece el Dr. Recasens, y que -
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que son las siguientes: 

'Jh Pi? 2 2lf @Bllt'5 Se aÍgÜn pri.ncipio o pro--

':JI'uma gc:nerctl de gobierno, medictnte la elección en México. 

b}- Designar, aprobar o repudiar et quienes ejercen el poder es-

tata l. 

c)- Repudiar ciertas normas, medidas o acciones de gobier110 (28). 

"La democracia es, pues, el gobierno de todos para beneficio de 

todos. Pero si todos deben recibir por igual los efectos beneficio-

sos del gobierno, no es posible, que en las grandes colectividades-

modernas participen todos en las funciones del gobierno. 

"De aquí que el pueblo designe como representantes suyos, a los 

que han de gobernarlo; la participación por igual en la designación 

de los representantes, y no el gobierno directo del pueblo, es lo -

que caracteriza a nuestra democracia, cuando el artículo 40 estable 

ce como forma de gobierno el régimen representativo" (29). 

La democracia pues, no es el gobierno de una multitud, sencilla 

mente porque una muchedumbre no puede gobernar. La democracia es el 

medio de determinar quien debe gobernar y conforme a que orienta---

ci6n(30). 

Es por ello que el régimen democrático mexicano es el represen-

tativo. "El representante, convertido en funcionario, no es ni sieE_ 

vo de la ciudadanía ni su señor, sino un miembro del conglomerado -

conciudadano que transitoriamente ocupa una posición en la que sólo 

debe realizar atribuciones previamente establecidas por las leyes.-

..) 
.... ~ 1 

¡ 
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Sólo así es posible que el gobierno del pueblo sea ejercido por él-

mismo y funcione para su beneficio" (31). así pues, todos los ciuda-

danos tienen oportunidad de participar en la elección de sus gober-

nantes, ademas de que existe la posibilidad teórica de que sean - -

electos (32), ya que "en materia de derechos democraticos suele for-

mularse también el derecho de todo ciudadano de tener acceso en con 

diciones de igualdad, a las funciones públicas .•• de su país; es de 

cir, que el nombramiento para tales funciones no debe constituir ni 

un mero privilegio ni un simple favor" (33); este aspecto de la demo 

cracia no se ve en México, el Ejecutivo, los Gobernadores, los Con-

gresos Federal y Locales y la mayoría de los municipios se encuen--

tran en manos del PRI, o sea que sólo por medio del mencionado par-

tido se puede llegar a ocupar puestos de elección popular; este as-

pecto será estudiado al referirme a los partidos políticos, capitu-

los más adelante. 

"En México el problema de la democracia entraña deficiencias --

tan radicales, que en verdad el sistema no existe ••• la existencia-

de un partido político oficial, es lo profundamente perturbador de-

la incipiente democracia mexicana •.• La democracia quiere que todos 

los partidos tengan posibilidad de gánar el gobierno; así se llega-

al gobierno del partido triunfante, Más cuando es el gobierno quien 

crea y sostiene su propio partido para perpetuarse en el poder, es-

tamos en presencia del procedimiento antidemocrático del partido --

del gobiernou (34). 
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En :realidad hay una estrecha unión entre la democracia y los -

partidos politicos, ya que es en éstos "donde se basa el valor in-

trinseco de la democracia. Debe haber una plena libertad en la lu-

cha para obtener votos y también una libertad de organización, de -

la que resultará la formación de líderes políticos que tengan un -

profundo sentido de responsabilidad" (35). 

se puede decir que la relación fundamental que existe entre los 

partidos políticos y la democracia, Ge localiza en la función pri-

mordial de los partidos políticos, que es el estudio consciente de

los problemas sociales para buscarles solución partiendo de diver-

sos principios. En un sistema democrático los diferentes partidos -

politices, después de estudiar los problemas que atafien a la comunl 

dad, los presentan a ésta, para que democraticamente decida quien -

ha de gobernarla, según las soluciones propuestas que, deberán ir -

encaminadas al desarrollo tanto individual como colectivo(36). 

Otros dos aspectos que se encuentran ligados a la democracia, -

son la disidencia y la oposición. 

"En la democracia las disidencias son la fuente del progreso P2 

lítico. LoG sumisos y conformes, que son los más, se a·cogen a los -

usos y costumbres ya experimentados. Los conservadores y reacciona

rios consideran siempre que las cosas han de suceder en la misma -

forma en que han sucedido, y que ello es lo mejor. Los renovadores, 

en contraste, se dirigen a lograr cambios, ya sea por la disidencia 

o aún por la oposición" (37). 
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-
En toda democracia debe existir disidencia o no compatibilidad-

de ideas de todo el pueblo con los gobernantes. pero la disidencia-

política no lleva implícita la enemistad personal, ésta se da cuan-

do no hay tolerancia a la crítica. "Donde la disidencia es vista c_2. 

mo un error imperdonable, el coro de los incondicionales mira con -

recelo al discrepante, elude encontrarlo y aún suele negar que lo -

conoce. Hasta hay quienes •.. no ven que disentir es un derecho con-

substancial de la persona humana y que en los asuntos politices es-

la disidencia la que mantiene la dignidad del ciudadano y le impide 

someterse y aborregarse" (38). 

con respecto a la oposición en la democracia, cabe sefialarse --

que es necesaria a la mayoría. "Sin ella, el grupo mayoritario aca-

ba siendo una fuerza mecánica. 

"carente de una oposición, la mayoría puede caer en el riesgo -

de dormirs~ sobre los laureles y de anquilosarse. s6lounadversario 

atento y activo podr<I. mantenerla en tensión" (39). 

"El Derecho a la oposición política descansa en el reconocimien 

to de la legitimidad de las divergencias de opinión ••• Admitir la -

oposición es admitir la relatividad de las soluciones políticas. 

"En materia política es tan evidente la relación entre demacra-

cia y oposición, que la crítica valoriza la realidad democrática de 

un régimen, en función de la amplitud con que se respetan los dere-

chos humanos y las libertades políticas de los adversarios de las -
~· 

tesis y programas gubernamentales" (40). ¡,a realidad mexicana, en --
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amplitud en capítulo posterior. 

por ahora baste señalar que tanto la disidencia como la oposi-

ci6n son aceptadas por el régimen mexicano, siempre y cuando no ame 

nacen cambiar el sistema de desorden establecido, 

La realidad es que en México, la forma de gobierno que predomi

na es la demagogía, o sea, la "expresión política que alude a toda

actitud oportunista ante los problemas con despreocupaci.6n conscieE 

te por las consecuencias sociales y económicas de las soluciones -

ofrecidas •.• Presenta programas de reforma social o económica b3sa

dos en análisis parciales de los problemas y se aprovecha de la in

quietud y miseria populares apelando a los prejuicios" (41), en fin, 

México vive un sistema de falsas promesas y engaño continuo al pue

blo en el sentido de que todo funciona como debe. ser y que hay que

seguir adelante. A base de la demagogía se despolitiza al pueblo. 

sin embargo la democracia bien llevada, conduce a la politiza-

ci6n del mexicano¡ así "el ciudadano actual y el futuro son preocu

paciones fundamenteles del régimen democrático; educar a quienes -

han de llegar a serlo le es tan esencial como respetar la dignidad -

de quienes ya lo son"(42). 

Es por lo anterior que es importante educar al pueblo para la -

democracia, aunque ésta sea bastante compleja. "Es una educación p~ 

ra la libertad y para el diálogo, para la crítica y para la autocri 

tica, para la tolerancia y para la esperanza. se trata de transmi--
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el camino democrático debe hacerse un debate de los problemas a ba

se de un diálogo abierto en que participe el pueblo y, terminar de

una vez por tdas, con la silenciosa espera de las indicaciones sup~ 

riores, por parte de los gobernantes(44). 

pasando a otro aspecto, en cuanto a la forma de gobierno, el ªE 

tículo 40, corno ya se dijo, "expresa que México es un Estado Federal 

por voluntad del pueblo y que este Estado está constituido por Est~ 

dos Libres y soberanos, pero unidos en una Federación. La tesis que 

asienta nuestro precepto constitucional es la teoría de Tocqueville, 

es la tesis de la cosoberanía: que tanto la Federación como los Es

tados miembros son soberanos" (45). 

La Federación ha tenido como consecuencia el establecimiento de 

dos gobiernos dentro del territorio nacional: "el de los Estados o

Gobierno Local y el Gobierno Federal o de la Nación, y ambos actuan 

diariamente con facultades y poderes propios, limitándose recíproc~ 

mente en los términos fijados por la constitución general de la Re

pública" (46). 

Teóricamente se establece el Gobierno Federal, pero en la prác

tica, "todos conocernos la triste historia de nuestro federalismo, -

que dió al país su nombre de Estados Unidos Mexicanos. se copió de

'Estados Unidos de Norteamerica 111 (47)¡ nada más que en México se si 

guió el proceso federal a la inversa, adaptándose la realidad mexi

cana al federalismo y no éste a la primera. pues bien, en Estados -

Unidos de Norteamerica, se unieron 13 colonias libres y soberanas -

-
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en un Estado Federal; mientras que en México existía un todo del

que se desprendieron los Estados para después unirse en una Feder~ 

ción. 

Debido a lo anterior es que "Las cuestiones sociales de -

México sus problemas políticos, económicos y jurídicos, son únicos 

en su carácter y no han de resolverse con la simple imitación de -

métodos extranjeros" (48). 

No obstante, el Federalismo mexicano podría funcionar si -

no tuviera una serie de fallas que hacen de México una República 

Central. En efecto el federalismo mexicano ha quedado reducido a su 

mínima expresión, mayormente quebrantada en el orden político, con 

la existencia de un partido oficial omnipotente, con lo que la rea 

lidad federal se ha convertido a lo que algunos llaman un mito" --

(49). 

El proceso de centralización se ha ido acentuando día a -

día, aminorando la posibilidad de vivir un régimen federal, debido 

a la centralización de facultades en el Legislativo Federal y al -

acumulamiento de atribuciones en el Ejecutivo (50). 

"Apenas la revolución triunf6 y se emprendi6 la realiz.a--

ci6n de algunos de sus objetivos, aparece nuevamente y con más vi

gor la tendencia a centralizar la vida nacional en todos los órde

nes. Primero militarmente con el pretexto del mando único; luego -

políticamente, con la raz6n de que los revolucionarios deberían -

dirimir sus contiendas dentro de un sólo organismo que les envol-

viera a todos, y al final administrativa y económicamente, con la-



justificación de hacer posible la obra revolucionaria en toda la -

extensión del país" (51). La concentración presenta "síntomas de -

descomposición y de inconvenienciar ha producido una situación an

tidemocrática y amenaza apagar la vitalidad de los sectores politi 

zados y de aumentar las inconformidades que ya se manifiestan" (52). 

"La concentración del peder político ha sido respaldada por una 

concentración fiscal en favor de la Federación, Los Estados de la -

República han percibido proporcionalmente menores impuestos y menos 

aún los municipios. Se justificó esta circunstancia por el propósi

to de que las obras costeadas con fondos fiscales, siguieron un - -

plan nacional y los recursos no se dispersaran conforme a las ocu-

rrencias de los gobernadores. Por lo que se refiere a los munici--

pios, este argumento se repitió en favor de los gobiernos de los E! 

tados. Como resultado, los municipios y los Estados han emprob~eci

do. Sólo la Federación ha podido disponer de recursos para construir 

y para progresar" (53): la falta de recursos econ6micos, ocasiona en 

forma especial, la despolitizaci6n de los mexicanos de provincia de 

bido a que dependen del gobierno federal, por lo que no pueden te-

ner iniciativas propias "los estados y los municipios se han acos-

tumbrado a Rer una especie de hijos de familia respecto de la Fede

ración y solamente saben decir: 'gracias, senor presidente'" (54),lo 

cual se debe a la actitud paternalista del gobierno federal. 

para salir de ese paternalismo-infantilismo es necesaria "una -

redistribución de los campos fiscales, entre la Federación, los Es-
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tenso el desarrollo, con la consecuencia de que eso vivificaría la-

ac·i:ividad política provinciana y dentendría el proceso creciente de 

concentración de la cultura y le riqueza" (55). 

s6lamente con la descentralización en todos sus aspectos se pu~ 

de politizar al mexicano para que éste mejor.e su nivel de vida en -

todos los aspectos, tanto en forma individual como en la comunidad. 

De la centralización se desprende que a pesar de que el artícu-

lo 40 hablo de Estados Libres y Soberanos, la verdad es que tanto -

la experiencia histórica, como la unánime doctrina, se han pronun--

ciado en el sentido de que s6lamente gozan de autonomía, por cierto 

cada dín más mermada"(56). 

con respecto a la organización de los Estados, el artículo 115-

do la constitución establece qt1e "los Estados adoptarcín para su ré-

gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, -

popular, teniendo como base de su división territorial y de su org~ 

nización política y administrativa el Municipio Libre ••• " (57). 

El municipio "se ha definido como un medio de descentralizaci:ón 

por región, 6 como 'el nombre específico dado a todas las ciudades-

o poblaciones que se gobiernan por leyes propias• (58). 

El municipio es una de las principales fuentes de politización-

del mexicano, ya que "constituye la mejor escuela para la democra--

cia, y si somos sinceros en ambicionar un régimen democr&tico, deb~ 

mas ejercer plenamente nuestros derechos ciudadanos en el sector mu 

1 

\ 

\ 

• 
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nicipal" (59); es por ello que se ha dicho que "cuando los pueblos 

aprendan el ejercicio municipal de la democracia, estarán dotados -

para afrontar los problemas cívicos de cada entidad federativa y --

los del país en general, porque en los pueblos habrá despertado la-

conciencia de la propia responsabilidad" (60). Debido a la importan-

cia del municipio Libre hay que analizar la realidad municipal mexJ:. 

cana. 

Para ello hay que decir, que los municipios en México, "son CD,!! 

siderados como meras dependencias del Poder Ejecutivo de los Esta--

dos" (61), o sea, que son piezas que integran el poder Ejecutivo lo-

cal, quien tiene un papel jerárquico superior. 

Según castro Estrada: "en las funciones políticas el municipio-

no goza de libertad o de autonomía en cuanto a que de una interven-

ción electoral se trata, pues los óganos de la Federación y los ór~ 

ganas de los poderes locales y sobre todo el Poder Ejecutivo de ca-

da entidad, imponen a los municipios su criterio en esta materia" -

(62). 

Los Estados, pues, colaboran al escaso éxito de la democracia -

municipal, la cual adolece del vicio común de toda la democracia me 

xicana por cuanto se falsea y suplanta en los comicios una voluntad-

popular inpeta para expresarse e impotente para defenderse(63). 

Además, desde el punto de vista económico,"la autonomía finan--

ciera, y con ella la libertad municipal, han quedado a merced de la 

;:- legislatura y del Ejecutivo, que de acuerdo con su conveniencia po-
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Dado el sistema que impera, las c011Veniencias del Ejecutivo --

siempre han ocasionado que los recursos municipales sean escasos, -

ya que comú quedó asentado, existe centralización fiscal; es debido 

a ello que "los municipios carecen de todos los recursos necesarios 

para atender siquiera los servicios más elementales de sus comunid~ 

des. Y cuando pueden tener alguna vez ingresos suplementarios, la -

Federación interviene para poner su administración en manos de fav2 

ritos que amasan con ellos fortunas personales respetables y respe

tadas. No sólo la Federación esquilma a los municipios, sino los 

mismísimos gobiernos de los estados a que pertenecen ••• seguimos en 

la etapa de los municipios indigentes económicamente y siervos pol! 

ticamente" (65). 

se puede concluir que no obstante lo establecido en el artículo 

115 constitucional sobre el municipio, su vida es bastante precaria, 

lo cual se debe solucionar haciendo efectiva la disposición mencionada, 

a lo cual se llegará "cuando los municipios, ramificados por cente

nares en cada uno de los Estados de la República, administren libr~ 

mente su hacienda, cuiden la higiene, la salubridad y la educación

de los vecinos que habitan en ellos, y designen a sus propios fun-

cionarios exigiéndoles estrictamente todas las responsabilidades en 

que incurran, y obligándolos a ajustar sus actos a severa moral ad

ministrativa, entonces los Gobernadores y Legislaturas locales ten

drán que concretarse a desarrollar una política de mayor amplitud y 

E ...... 
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sin intervenir en los asuntos domésticos de cada municipa:i. i.dad. con 

ésto se logrará al mismo tiempo que la designación democrática de -

esos mismos Gobernadores 'i Legislaturas, sea hecha libremente en ca 

da municipio y de conformidad con la Ley" (66). 

para que México entre en los cauces de la democracia primero 

que nada tenél.ra que velar por el desarrollo y protecci6n del munici 

pie que como ya se dijo es la base de la democracia. 

Un aspecto importante relativo al municipio, es el que se refi~ 

re a la carencia de éste en el Distrito Federal, ciudad capital de-

sarrollada, en donde un esfuerzo de democracia municipal y de auto-

_nomía administrativa, debió haber.se procurado realizar ejemplarmen-

te. 

En efecto, "en el Distrito Federal no existe el gobierno municl:_ 

pal originado electoralmente. En su lugar se estableci6 una admini~ 

tración centralizada en manos del Ejecutivo Federal. La mayor ciu--

dad, la de más alta cultura, la de n~jores recursos, tiene limitada 

su vida democrática, carece de la libertad municipal y de la autono 

mia administrativa en su gobierno local, elementos que fueron exigl:, 

dos para todas las poblaciones por el ideario politice revoluciona-

rio" (67). 

De lo anterior resulta que el ciudadano del Distrito Federal es 

un ciudadano de 2a. categoria en relación a los ciudadanos de cual-

quier municipio de la República; lo cual se debe al menor número de-
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posibilidades de elegir u sus gobernantes. Así, mientras en los mu

nicipios los ciudadanos tiene derecho a votar por Presidente de la

República, senadores, Diputados Federales, Gobernador del Estado, -

Diputados locales, presidente Municipal, y miembros del Ayuntamien

to, los ciudadanos capitalinos únicamente votan por presidente de -

la República, senadores y Diputados Federales. Los primeros tienen

derecho a votar un mínimo de siete veces en tanto que los segundos

únicamente tienen tres posibilidades¡ ya que en lugar de Gobernador 

existe jefe-del Departamento del Distrito Federal, y en lugar de -

Presidente municipal, hay delegados, nada más ·que a estos funciona

rios los designa el Ejecutivo Federal. 

De esta manera es de verse ~u~ la posibilidad de apertura demo

crática en el D.F. se dificulta más que ~n los Estados, debido a -

la carencia de municipios libres. 

B.- DERECHOS Y DEBERES CIUD~DANOS: 

Analizada brevemente la forma del Gobierno Mexicano, hay que e!!. 

tudiar al ciudadñno, único individuo capacitado para intervenir en

los as•Jntos politices del pais. Debido a ello, "el ciudadano tiene;.. 

no sólo el derecho. Sino el deber de intervenir con su opinión y -

con su voto en la marcha de la política de su país, en la determi~ 

ci6n y consolidación de su régimen institucional y en la elección -

de sus gobernantes" (68). 

La constitución Mexicana en su artículo 34 establece que "son -

ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo-
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• El • a 1 7 •2 E ··- - J 1 la calidad de mexicanos reunan, además, los siguientes requisitos: 

I.- Tener 18 años cumplidos y 

II.- Tener un modo honesto de vivir" (69). 

La Nacionalidad Mexicana se exige para que ni siquiera en mini-

roa parte puedan los extranjeros, participar en los destinos nacion! 

les, estando de acuerdo con el último párrafo del Art. 33 Constitu-

cional que establece que "los extranjeros no podrán, de ninguna ma-

nera :!.nmiscuirse en los asuntos politices del país" (70). No obstan-

te esta disposición, es de verse como los Estados Unidos de Nortea-

mérica, unas veces como Estado, y otras a través de sus nacionales, 

siempre ha intervenido en los asuntos políticos de México: para ello 

baste señalar que el partido Revolucionario Institucional fue inven 

ci6n de un norteamericano, el embajador Morrow, lo cual será estu--

diado en el capítulo relativo a las Organizaciones politicas. 

Loe Bata.dos Unidos tienen fuertes intereses econ6micos en Méxi-

co que defender, y debido a ello no están dispuestos a permitir el-

cambio de sistema, por lo que dicho gobierno influye mucho en la de 

signación de los gobernantes mexicanos, así relata vasconcelos como-

en una de tantas farsas electorales, en "Nueva York, los banqueros 

socios de Morrow, habian dado el cómputo de la elección presidencial 

mexicana, a las once del día de las elecciones es decir, varias ho-

ras antes de que en México pudieran ser cerradas las anforas. Las -

cifras precisas se publicaron sin embargo en wall street, de acuer-

do con cálculos improvisados varios días antes de las elecciones, -



- 66 -

V 
~ .......................................................... ? .......... . -· --~·~ ,_ .. ..-

por un seudo-partido oficial titualdo partido Nacional Revoluciona-

rio" (71). 

Baste con lo anterior para dejar claro que en la política mexi-

cana si intP.rvienen los extranjeros, pese a lo establecido en la --

constitución. 

El segundo requisito para ser ciudadano es el que se refiere a- 1 

la edad, ~n cuanto a indicio biológico y síquico de que el i~divi--

duo a llegado al pleno desarrollo de sus facultades. 

con aterioridad la edad requerida era la de 21 años para los --

solteros y de 18 para los ~asados, lo cual fue reformado 11 daspués -

de los sangrientos sucesos que 'conmovieron a México en 1968 y en 

los que participó preponderantemente la juventud estudiantil. La re 

forma ha consistido en otorgar la ciudadanía a los 18 ~ños de edad-

independientemente del estado civil" (72). El propósito fue el de --

abrir a lo~ jóvenes una mayor posibilidad de participación política. 

se habló de que se tenía el propósito de realizar una mayor apertu-

ra democr.1tica. sin embargo, con lo anterior, no se ha realizado un 

cambio fundamental en el sistema, que es el que tien~ que dar paso-

a una mayor intervención de los grupos que sustentan una opinión --· 

distinta, lográndose así una verdadera oposición democrática(73). 

como respuesta a la "apertura democrática", la juventud en su -

mayoría en las elecciones se ha abstenido de votar. 

En los últimos años ha existido un "aumento impresionante· de nQ 

mero de ciudadanos que se abstienen de votar" (74), así, en últimas.:.. 
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fechas, el 26 de noviembre de 1972, se efectuaron elecciones munici 

pales en el Estado de México y el resultado fue que alrededor del -

7Cl'/o de los ciudadanos empadronados se abstuvieron de votar(75), a -

ellos hay que agregar los ciudadanos que no se encuentran empadran_!: 

dos, y como resultado se tendrá un índice de la actividad política-

electoral del mexicano. Se puede decir que el abstencionismo es una 

respuesta al sistema cerrado imperante que no está dispuesto a cam-

biar. 

El último requisito para ser ciudadano, consiste en tener un m~ 

do honesto de vivir. se puede decir que la constitución no dice que 

debe entenderse por tal calidad; "pero el código penal al estable--

cer en su Art. 46 que la pena de prisión produce la suspensión de -

los derechos políticos, y la Ley Electoral Federal al adoptar una -

base semejante para excluir del voto (articulo 62 fracciones IV a -

VII), parecen identificar la rosponsabilidad penal con la ausencia-

de un modo honesto de vivir: este requisito con~titucional se refie 

re más bien a la indignidñd q\le a la ineptitud cívica" (76). 

La actividad política del ciudadano está enmarcada en una serie 

de derechos y deberes,establecidos en la propia constitución. 

Así, el artículo 35 conl::ltitucional sel'iala que "son prerrogati--

vas del ciudadano: 

I.- votar en las elecciones populares:· 

II.- poder ser votado para todos los cargos de elección popu--

lar y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, te-

niendo las calidades que establezca la Ley: 
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III.- Asociarse para tratar los asuntos políticos del pais; 

IV.- ••• ;y 

v.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición" 

(7 7) • 

Sobre el derecho a votar y ser votado ya se habló con anterior! 

dad y en lo relativo a los derechos de asociación y petición, serán 

tratados con posterioridad al estudiar las garantías individuales·

relacionadas con la actividad política. 

Por su parte, el articulo 36 constitucional establece que 11 son

obligaciones del ciudadano de la Repüblica: 

I.- Inscribirse en los padrones electorales, en los térm_! 

nos que determinan las Leyes; 

II.-

III. ·• Votar en las elecciones populares, en el Distrito electo

ral que le corresponda1 

IV.- Desempefiar los cargos de elección popular de la Federa--

ción o de los Estados, que en nlng·ún caso serán gratuitos; 

y 

v.- Desempefiar los cargos concejiles del Municipio donde res! 

dan, las funciones electorales y las de jurado" (78). 

El incumplimiento de las obligaciones ciudadanas es sancionado -

por la Ley Electoral Federal, que en su articulo 140 establece: "se 

,~ impondrá multa de diez a trescientos pesos o prisión de tres días a 

seis meses, o ambas sanciones, a juicio del juez, y suspensión de -

· I 

11 
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derechos políticos por un afio: r.- Al que sin causa justificada, se 

abstenga de inscribirse en el padr6n electoral que le corresponda,

de votar en las elecciones a las que se refiere esta ley o se nie-

gue a desempeflar las funciones electorales que se le encomienden" -

(79). 

oel preceptOJanterior, se deriva que debido al abstencionismo y-. 

al no registro e~ los padrones electorales por parte de los mexica

nos, la mayoría de éstos, en cada elecci6n serían multados si no es 

que a juicio del juez serían encarcelados. Lo anterior 16gicamente

no se puede hacer ya que no bastarjan las cárceles existentes para

el número de prisioneros. Es por ello que este precepto de la Ley -

Electoral, como muchos otros, no se cumplen, debido, a que como la

mayoria de las leyes, comenzando por la constitución, no se apegan 

a la realidad mexicana. 

C), - GARANTIAS INDIVIDUALES EN MATERIA POLITICA: 

para concluir este s~gundo capítulo voy a analizar brevemente -

las garantías individuales que se relacionen con la actividad polí

tica. 

En el Artículo 2 de la Constitución, se establece la garantía -

de la Libertad, siendo que ésta "es la esencia misma de la vida ••• 

es en suma el derecho de vivir conforme a nuestros propias aspira-

cienes" (80), por el momento lo que interesa es la libertad de la -

persona cívica, que tiene por finalidad que el ciudadano intervenga 

en la vida política Jel país, no sólo en el momento de designar a -

-
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sus representantes, sino que después de ese acto pueda controlar la 

activldad de los gobernantes" (81), ya que "la responsabilidad de 

quineR ejercen los mandatos públicos constituye una de las más im--

portantes ga.cantias para la salvaguardia de los derechos individua-

les y óe los intereses colectivos" (82). 

El Ar~iculo 3o. se refiere al derecho que en México tiene toda-

persona a recibir educación. Debido a la importancia de la educa--- .. 
1 

ci6n en la politizaci6n, se dedicará un capitulo especial para su -

estudio. 

una tercera garantía que se relaciona con la actividad política 

es la relativa a la libertad de trabajo consignada en el Art. 4o. -

constitucional que establece que la persona puede dedicarse a la ªE. 

tivdad que guste sin que se le pueda impedir, siempre y cuando no -

se ataquen los derechos de terceros i de donde se despre"lde q•Je cua.!, 

quier persona puede dedicarse a la política como profesión. En rela 

ci6n a la libertad de trabajo, el articulo So. establece que es obli 

gatorio cumplir con el desempeño de los cargos concejiles y los de-

elección popular directa o indirecta. Las funciones electorales y -

censales tendrán carácter obligatorio y gratuitos. 

por su parte el artículo 60, permite la mánifestación de ideas-

políticas, siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de-

terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.-

Esta garantía "significa que nadie debe ser perseguido, sancionado, 

dañado ni molestado por el hecho de que piense ésto o aquéllo, de -
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que piense de una u otra manera, de que tenga unas u otras creen---

cias, de que profese determinada opinión" (83), o sea, que la Liber-

tad de expresión del pensamiento constituye una consecuencia inde--

clinable del principio de libertad de pensar y opinar. Ahora bien,-

"el derecho a la libre expresión de las opinior.es comprende no s61~ 

mente la manifestación de la propia opinión, sino que abarca, ade--

más, el derecho a recibir informaciones sobre hechos - noticias -,y 

así mismo sobre opiniones ajenas, es decir, comprende el derecho a -

la recíproca comunicación entre los hombres" (84). 

O sea, que el hombre puede manifestar sus ideas políticas y ti~ 

ne derecho a conocer otras ideas políticas distintas y aún contra--

rias. 

El Art. 7 constitucional señala que es inviolable la libertad -

de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia¡ o sea, que 

hay libertad de escribir sobre política. 

Como la palabra escrita es uno de los principales factores de -

politización o despolitización, será estudiada con la debida ampli-

tud en la parte relativa a medios de comunicación. 

otra garantía constitucional importante para la politización --

del mexicano, es el derecho de petición consagrado en el artículo 8 

que establece: "los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por-

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política-

sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
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"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autori

dad a quien se haya dirigido, la cual tiane obligación de h<tcerlo -

conocer en breve término al peticionario" (85). 

El derecho de petición es importante en la politización, debido 

a que los ciudadanos por medio de él podrán pedir que se satisfagan 

las necesidades políticas del país. 

En México, en materia p~litica el derecho de petición ha sido -

l3tra muerta; asi lo demuestra el siguiente ejemplo. 

Durante el movimiento estudiantil, los estudiantes presentaron

al gobierno un pliego con seis peticiones. 

En su informe preDidencial de 1968, el presidente Diaz Ordaz, -

respecto a las peticiones de los estudiantes dijo: "Creo que debo -

adelantar la posición del gobierno con relación a algunas demandas

d~ fondo principalmente político, No hemos recibido, hasta la fecha, 

un sólo escrito de autoridades educativas o de organizaciones o gr~ 

pos de maestros, de estudiantes o de otras personas conteniendo pe

ticiones concretas" (86). partiendo del enunciado anterior, se ve -

claramente la posición falsa y ambigua adoptada por el presidente ~ 

en su informe anual en relación con las seis demandas de los estu-

diantes; ya que el gobierno tenia plenc conocimiento de lus seis d!:. 

mandas politicas y del alcance del movimiento estudiantil, lo dicho 

en el informe presidencial era simplemente una ampliación de las 

"tácticas dilatorias" utilizadas por el gobierno durante todo el mo 

vimiento estudiantil. 

·a 11 • 
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Es lógico que si los ciudadanos al hacer una petición, no en---

cuentran respuesta de parte de las autoridades, cada vez se desinte 

resarán más por los asuntos políticos deJ. país. Es por ello que una 

manera eficaz de despolitizar al mexicano, es la violación sistemá-

tica, por parte del gobierno del derecho de petición(87), 

En el artículo 9 de la Constitución se encuentran dos garantías 

importantes para la politización, que son la libertad de reunión y-

de asociación. Así, se establece que "no se podrá coartar el dere--

cho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto líci 

to¡ pero s6lamente los ciuda~ancs de la República podrán hac~r.lo p~ 

ra tomar parte en los asuntos políticos del país ••• 

"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una as.aro--

blea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presen--

·tar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren 

injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas p~ 

ra intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee" -

(88). 

La Constitución reconoce en este precepto, las libertades de --

asociación y reunión pacíficas, con finalidades políticas, como de-

rechos propios del ciudadano, lo anterior se debe a que la comunic~ 

ción entre los hombres no se satisface con la simple libertad de ex-

presión, sino que ésta se complementa con la libertad de reunión. 

Las libertades de asociación y reunión son consecuencia de la -

11 sociabilidad de los seres humanos' que los impulsa a agruparse por 

-
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eus necesidades reales o por sus afinioades ideológicas o afectivas, 

para el más eficaz logro de su perfeccionamiento y el mejor desen--

volvimiento de eus actividades individuales y sociales" (89) ¡ pero -

estos derechos adquieren "su valor mas eminente cuando su ejercicio 

tiene relación con la lucha entre la libertad personal y el poder -

politico, o cuando el pueblo los ejercita para cumplir con las fun-

ciones de participación en la formación del gobierno y de crítica -

y censura a !.a autoridact, que naturalmente le competen" (90). 

Estas garantías son sumamente importantes en la politiz~ción, -

porque "sólc reuniendose a escuchar o comentar pueden las personas

conocer adecuadamente los probiemas de su país¡ sólo reuniéndose a-

escuch~r o ~omentar, puede un ciuda~ano conocer de manera cabal las 

aptitudes de sus conciudadanos y conocer, en consecuencia, quiénes

de ellos son aptos para gobernar al país; y sólo mediante el dere--

cho de asociaci.Sn puede un ciudadano llevar al poder a quienes re--

pressnten sus puntos de vista frente a los problemas nacionales" --

(91). Este tipo de asociación se lleva a cabo dentro de los parti--

dos políticos, factores determinantes en la politización y que se•-

rán estudi~dos al final de este trabajo. 

"I:..a libertad de reunión y de asociación, no sólamente implican-

el derecho de reunirse y el de asociarse pacíficamente para fines 

lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a 

concurrir a una reunión ni a pertenecer a una asociación en contra-

de su voluntad o deseo ••• hay que decir que este aspecto negativo -

es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual 
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manera si a una persona se le impide participar en una reunión o -

asociarse con otras gentes, que si se le fuerza a asistir a una -

reunión, desfile, manifestación, parada, etc., o a pertenecer a -

una asociación" (92}. 

Este aspecto negativo de la reunión y asociación, se da en Mé

xico en gran escalar con respecto a la reunión, hay asistencia o-

bligada del pueblo a los actos públicos de propaganda en favor del 

poder, disfrazados a menudo bajo aspectos civicos; y en cuanto a -

la asociación, la mayoría de los ciudadanos son afiliados automáti 

camente al partido Revolucionario Institucional, lo cual será estu 

diado posteriormente. 

Desde el punto de vista de la polH.ica, "las reunicmo;is de car~_!¿ 

ter político, así como las manifestaciones para protestar por actos 

de autoridad son un medio eficaz de presionar al gobierno para que

actúe en determinada forma. En estas manifestaciones se expresa en

ferma palpable la opinión pública o parte de ella, la cual se poli

tiza para presionar la actuación de la autoridad" (93). 

para evitar este tipo de presiones, el gobierno mexicano "se -

preocupa por impedir o estorbar los derechos de reunión o de asocia 

ción cuando se ejercitan con finalidades políticas, o bien en los -

casos de reuniones o asociaciones a las cuales con miras represivas, 

se pretenden atribuir tales fines, aunque sean ajenas a los mismos" 

(94). 

ya desde antes del movimiento estudiantil de 1968 existfa "una-
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tenaz tendenci~ al silenciamiento de las ideas y a la represión de

las a\:titudes, fundada ya en una moral delesanble ya en un confor-

mismo a ultranza respecto al statu qua" (95). pero durante el moví-

miento estudiantil la represión se acentu0 como respuesta al diálo

go solicitado por los estudiantes. Así, el 18 de septiembre de 1968, 

el ejército o_?up6 la Universidad.Al miamo tiempo, arrestó a 500 pers~ 

na¡. entre ellas directivos de la Universidad, estudiantes y algunos 

padres de familia presentes en la ciudad universitaria por estar -

asistiendo a exámenes profesionales de s•1s hijos(96}. 

pero la represión culminó con la matanza de Tlatelolco. "Espe-

ranzados los estudiantes celebraron una reunión (no manifestación)

en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre, En el momento en que ~~ 

los concurrentes, concluido el mitin, se disponían a abandonar el -

lugar, la plaza ftie cercada por el ejército y comenzó la matanza. -

unas horas después se levanto el campo. ¿cuántos murieron? En Méxi

co ningún periódico se ha atravido a publicar las cifras. Daré aquí 

la que el periódico inglés The Guardian, tras una investigación cui 

dadosa, considera como la más probable 325 muertos. Los heridos de

ben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas. El 2 

de octubre de 1968 terminó el movimiento estudiantil" ( 97). 

La despolitización represiva del régimen de Diaz Ordaz, paso al 

actual régimen del presidente Echeverría, ya que el 10 de junio de-

1971 se organizó otra matanza de estudiantes que la historia recor 

dará como 11 el jueves de corpus". 
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En ambos acontecimientos el respon~able fue el gobierno y en -

forma especial el Poder Ejecutivo. 

Si el mexicano se reune con fines políticos y encuentra respue! 

ta represiva por parte del gobierno, lo que sucede es que en lo su

cesivo ya no se molestará en intervenir en asuntos políticos, o sea, 

se despolitizará debido a que no hay posibilidad de diálogo con los 

gobernantes. Es por ello que el día que el gobierno quiera politi-

zar al mexicano, tendrá que respetar cueste lo que cueste las gara~ 

tías de asociación. y reunión. 

Por último quiere seftalar que el cumplimiento de las garant!as

judiciales facilitan la politizaci6n del mexicano. 

El articulo 14 C3nstitucional sefiala que para que alguien pueda 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, pose-

·sioneD o derechos, debe seguirse un juicio ante tribunales previa-

mente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia-

les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterio

ridad al hecho. 

El artículo 16, por su parte, establece que nadie puede ser mo

lestado, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, -

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que -

funde y motive la causa legal del procedimiento. por último y para

completar, el artículo 19 ordena que ninguna detención podrá ecce-

der del término de tres días, sin que se justifique con un auto de

formal prisión. 

•• 



- 78 -

·--· No obotante lo dispuesto, ~~tas garantias Jüdiciales, en México, 
rnrr s a•• • 1 a 1 ., , 

son violadas constantemente, ocasionando que el mexicano se despoli 

tice, Si el mexicano medio, se da cuenta que estas disposiciones --

son letra muerta y no se cumplen, lógicamente no tendrá interés en-

los asuntos politi~os del país ya que si el gobierno dispone a su -

antojo de la libertad de la persona, con mayor razón dispondrá como 

quiera los asuntos polii:icos mexicanos. 

Baste seftalar que las garantias judiciales, fueron violadas a -

los presos políticos del movimiento estudiantil de 1968, ya que no-

se les consignó en el término constitucional de 72 horas, 

Después de todo lo analizado en este capítulo puede decirse que 

la constitución mexicana si se cumpliera efectivamente, contribui--

ría a la politizaci6n del m~xicano, por lo que se hace necesario su 

cumplimiento ya que de lo contrario el pueblo mexicano será un pue-

blo despolitizado en todos los aspectos de su vida. 
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C A P I T U L O III 

EDUCACION, POLITIZACION Y DESPOLITIZACION 

En este capítulo señalaré la importancia de la educación en la 

politización del mexicano. 

para paulo Freire, "La educanión verdadera es práxis, refle--- 1 ¡ 

xi6n y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo" (l\, o-

sea, que la educación al transformar al hombre, permite que éste a 

su vez lo haga extensivo al mundo todo, impulsando su evolución ca 

da día más en beneficio de todos sus componentes. 

•cuando se hnbla de educación, entiéndese una educación práct,i 

ca que encauce las facultades del pueblo hacia la obra de coordina 

ción económica, cívica y moral. 

"La lectura, ei::;cri tura, aritmética y demás conocimientos que -

c~nstituysn la parte instructiva de la educación, no son fines en-

si mismos, sino medios que tienen por objeto realizar los fines an 

teriores, económicos, cívicos y morales" (2). 

De lo anterior se desprende que la educación se compone de dos 

partes: Por un lado la simple instrucción o adquisición de conoci-

mientas, y por otro, la educación que debe buscnr el desarrollo de 

la persona en todos los aspectos de su vida. Ambas funciones deben 

ser simultáneas en la educación. 

"La mera instrucción,. como almacenamiento y actualización de -

"~·· 
conocimientos teóricos y preicticos, poco influye en la orientación 

moral de la conducta del hombre. La instrucción debe ser puesta al 

.· ... 



-
---------------..... -:-::~----·--·-,·~-----~ 1 • -,r•. . - ªº -

servicio de las necesidades humanas, como a~pecto parcial y subordi 

nado de una educación completa. De otro modo se hace de ella un me

dio de sumisión personal y destrucción, en manos de poderes políti

cos, técnicos o sociales que se sirven de la despersonalización" (3). 

T"a ed1Jr.C\ci6n coinpleta y verdadera hace que la persona sea res-

pensable, que se de cuenta de su realidad, que se preocupe por los

problemas qi~e le aquejan y busque solucionarlos, en fin una persona 

educada cabalniente, en una persona politizada, 

Debido a ello es importante analizar si la educación en México

busca politizar o despolitizar al mexicano. 

A).- FAMILIA: 

primero que nada hay que decir que la educación debe iniciarse

en el hogar. Los padres tienen el deber y el derecho de educar a -

sus hijos. 

Si la educación se inicia en la casa, ahi debe comenzar la prá

xis, reflexi6~ y acción del hombre sobre el mundo para transformar

lo, ~ara ello, es indispensable que exista una verdadera comunica-

ción entre los miembros de la familia, a travós del diálogo. 

Los padres deben conocer a sus hijos, deben destinar tiempo pa

ra platicar con ellos sobre sus problemas propios Y. los de los de-

más. Deben inspirar en sus hijos confianza y hablar siempre con la

verdad. De lo contrario la educación familiar será incompleta y aún 

contraproducente. 

En la familia debe procurarse que todos sus miembros se preocu-
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pen por la realidad mexicana, que conozcan las dificultades que pr~ 

sénte, en fin se debe buscar que la persona esté abierta hacia los-

demás, 

sin embargo la realidad demuestra que la despolitización comien 

za en la familia. El padre por lo general se dedica a sus labores -

y no concede tiempo a su familia; cree que con dar alimento, vesti-

do, habitación, escuela y diversiones cumple con su deber de padre- ,. 

de familia, No hay diálogo entre los esposos y por tanto no existe- 1. 
comprensión. 1 

La esposa esta dedicada a los labores domésticos, se encarga de 

los niños y sobre todo de que no melesten a su papá. 

se va creando así un ambiente tenso de monólogo en que las deci 

sienes las toma siempre el padre sin consultar a su esposa e hijos, 

A lo anterior hay que agregar que a los hijos se les habla a ~ 

dias, no se les dice la verdad, si el hijo pregunta algo, los pa---

dres se ruborizan y le contestan que no esta en edad para saberlo,-

o algo similar. 

por otro lado, México es un país que tiende hacia el consumo, -

sistema en que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es.-

Es por ello que las familias buscan tener, acaparar, eso es lo im--

portante, no se preocupan por el ser, hay que tener más bienes. 

Debido a lo anterior se va creando en el niño una mentalidad de 

consumo muy grande. El niño no debe preocuparse por sus semejantes, 

·>· debe ocuparse de su egoísmo personal, debe tener muchas cosas. 
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En las familias, la falta de diálogo ocasiona el distanciamien 

to entre sus miembros y la despolitización. 

Sobre la falta de diálogo baste con citar el siguiente relato -

que hace u11a joven: 

"Ni siquiera entre sí hablan mis papás. En mi casa no se usa --

platicar. ¿porqu~ habían de hablar con nosotros?" (4). 

para qu~ puedi'l poltizarse el mexicano es necesarlo que la educ~ 

ción comience en el hogar uon bi'lses sólidas. 

Aho=a bien, se dice que por medio de la educación se politiza, 

debido a que "la política no es asunto de unos cuantos: es asunto -

de todos ••• cuanto más alta sea la educación de un pueblo tanto más 

fina sera la conciencia política y jurídica de 1:1 comunicl.ad y por -

consiguhrnte tanto mejores y justas serán las autoridades" (5). 

Es por ello que todo mexicano debe preocuparse por la educación 

de s..ts semejc:mtes, y en particular hay que ayudar "ª los niños y a-

los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la sicología, -

de la pedago~ía, y de la didáctica, para desarrollar armónicamente-

sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que ad--

quieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad-

en el recto y laborioso desarrollo de la vida, y en la consecución-

de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y -

constancia de alma" (6). 

por otro lado, es lógico que los padres de familia necesitan --

ayuda para educar a sus hijos; pero hay que recalcar que el deber -



••~ ................ r•im .. •• ... •n .............................................. ~•JSJ_...~ .. ,~ ........... 7119111 

- 83 -

y derecho de ducar corresponde a los padres, y que únicamente en -

forma subsidiaria deben intervenir el Estado y la Iglesia, por lo -

que se hace necesario "vitalizar la conciencia educativa de la fam,:!:. 

lia, en la que deben recibirse los valores y los principios funda-

mentales para orient~r positivamente la vida de las personas, Es -

absurda la pretensión de sustituir la educación familiar; la fami-

lia requiere protección, apoyo y la creación de un ambiente público 

favorable, pare.:. el cumplimiento de sus funciones educativas. por -

otra parte, es indispensable promover en las familias la conciencia 

de la obligación que tienen de promover las convicciones y las res

ponsabilidades que harán de cada individuo un ciudadano solidario,

dispuesto a la cooperación política y social" (7). 

Es por lo anterior que "la obra educativa de la sociedad, del -

Estado, de las sociedades intermedias, de la Iglesia y de la u.nive!. 

sidad, de las autoridades sociales, de los cor.sorcios comerciales -

e industriales, de los sindicatos, ha de consistir en hacer que el

hombre se convierta en persona, que sea más hombre para que posea -

más y más una personalidad" (8). 

La educación debe estar basada en el diálogo y debe caracteri-

zarse por ser un acto de amor, de coraje¡ es una práctica de la li

bertad dirigida hacia la realidad, a la que no se teme; más bien se 

le busca transformar por solidaridad(9). 

La educación, pues, debe liberar al individuo de toda opresión, 

de donde se deriva que en la eL~l1cación debe haber libertad. Los pa

dres deben escoger libremente la educación de sus hijos. "El probl~ 
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ma de la libertad de enseñanz3 es un problema de neutralidad entre-

las posihlE:!& influencias que puede coartar esa libertad" (10)" o sea, 

que ni Estado ni Iglesia, ni ninguna otra institución debe acaparar 

la educación. 

"Es p:i:eciso que los padres, cuya primera e instransferiblc obll:. 

gación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta liber 

tad en la elección de las escuelas. El poder público, a quien pert~ 

nece proteger y defender las libertanes de los ciudadanos, atendie~ 

do a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas-

públic<1s de forma que los padres puedan escoger con libertad absol~ 

ta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos" (11). 

El Estado debe velar por la libertad de enseñanza, lo cual no -

sucede en México, ya que la educación es monopolizada por el Estado, 

excepto la universitaria, de acuerdo a lo establecido en el artícu-

lo 3o. constituclonal. "El régimen educativo vigente en México, no-

reconoce los derechos naturales propios de los padres, para edu,car-

a los hijos; no reconoce la libertad de enseñanza como un derecho -

del hombre; considera al Estado como origen, centro y finalidad de-

la educación humana" (12). por medio de la educación el Estado va --

controlando poco a poco a los mexicanos llegando a despolitizarlos-

por completo. 

Dentro del monopolio educativo por parte del Estado Mexicano, -

cabe señalarse la existencia de un texto único obligatorio y "gra--

1 tui to" 1 contrario a la dignidad del magisterio; "el maestro cohver..;. . 
.. ; 
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tido en tributario espiritual del libro 6nico, no sólo perderá todo 

estímulo cceador y dejará de contribuir al desarrollo de la ensefian 

¿a mediante l<i t::reación de mejcres libroa de texto -para los cuales 

obviamente no Gncontrnrá ni editor r.i consumidor -sino que acabará-

por convertirse en un repetidc,r me:::ánico de las cuc.rti llas irnpnes--

tas por el E~tado, cor. 81 consiyulente estancamiento intelectual de 

maP.stros y alumnos. 

"<:en el pretexto de l1dcer llegdr loR text'Js c::rat>litem8nte a los 

eáuc?~dos, se persigue en realidad la uniformidad en las concien---

cias bajo la dirección autoritaria del Estado" (13). 

Con el cexto único los maestr.os se ven relegados a no tener que 

hacer ya nuevas investigaciones, a permanecer estáticos repitiendo-

las 11 verdudes 11 impuesta::: en Jic:i10s tP.xt'Js, Es por el.1.o que "atentan 

gravemente contra la dignidad del magisterio, quienea no respetan -

la libertad de conciencia d<: lo;; maestros y les i:n¡:.or1e1.•. 1:,es ... s obli-

geitor las, les impiden las posib.ili:'.ades de .1;-rogreso pedaqógico y --

los quieren reducir a instrumentos inte~ectuales del monopolio pol1 

ciuo y de la simulac16n ~n Móxi:o" (14) • 

Con respecte a la "gratuidad" del texto único y obligatorio, es 

de todos conocido que en 6ltima instancia, estos libros se pagan 

con los tributos del pueblo, por lo que no existe tal gratuidad. 

Cabe hacer notar aquí como otro aspecto de moncpoli.zaci6n pate.E_ 

na lista, el reparto "gratuito" de desayunos escolares. Es antihuma-

no el relegar a los padres de familia, haciéndolos ver que como no-



sP --- pueden dar de desayunar a sus hijos, el Estado los va a sustitui~,-

en vez de preocuparse porque los padres de familia reciban un sala-

rio equitativo, justo y humano, para poder alimentar por sí a sus -

hijos, obligación que les confiere el artículo 303 del código Civil 

vigente para el Distrito y Territorios Federales (l.5). Además, estos 

desayunos tampoco son gratuitos, puesto que provienen de los impue~ 

tos que paga el pueblo, entre quienes se encuentra la mayoría de --

los padres de los niños que reciben desayunos, por lo q~e son los -

padres, no exentos de impuestos, quienes en última instancia dan de 

desayunar a sus hijos, a pesar de que el Estado tenga la osadía de-

decir que él lo hace en forma gratuita. 

Volviendo al te».to único y obligatorio, hay oposición a él por-

que al dársele tal carácter, se le 11 constituye vehículo de cr it.erio 

oficial, bajo el disfraz de una entrega hecha a la niñGz para pro--

porcionarle un mínimo de conocimientos. Los libros obligatorios de 

texto conforman de manera única la mente de los niños, tanto por su 

contenido, como por lo que callan"{l6). 

El libro de texto único y obligatorio al ser impuesto a todos -

los estudiantes de primaria, pretende contener las "verdades" en e~ 

elusiva: sin embargo, muchas de esas "verdades" son falsas y lo que 

buscan es despolitizar al mexicano, ya sea por el contenido ideol6-

gico de lo que dicen, o por las verdades que ocultan, lo cual se da 

fundamentalmente en materias como Historia y civismo, que sirven P!!. 

ra estandarizar las conciencias de los niños sobre la realidad na-

cional. 

\ 

1 
\ 
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Desde el punto de vista jurídico, "ni el artículo 3o. constitu-

cional otorga al Estado la facultad de imponer el libro único de --

texto, ni tampoco la U:y Orgánica de Educación, o las disposiciones 

vigentes relativas a la comisión Revisora de libros de Texto, o el-

Decreto ~elativo a la comisión Nacional de Textos Gratuitos, facul-

tan al Estado para imponer el libro único. Por el contrario, el si~ 

tema legal vigente señala como deber del Estado en materia educati-

va, el de estimular la producción de obras didácticas y de material 

escolar, por medio de la edición gratuita de las obras, Al imponer-

el libro único de texto y acabar con el estímulo creador de los - -

maestros, el Estado obra ilegalmente. Más aún, es anticonatitucio--

nal la conducta del régimen en este aspecto porque, aparte de que -

ningún precepto de la constitución le otorga la facult~d, ést3 es 

contraria a los criterios que dicen inspirar el propios artículo --

3o., por antidemocrática y propia de regímenes totalitarios"(l7). 

se presenta pues, en la educación, una doble posibilidad: por -

un lado, se considera al hombre como ser libre y entonces los padres 

tienen derecho a educar a sus hijos, o por otro lado, el hombre no-

debe ser libre y entonces toca al Estado la educación de la niñez y 

la juventud(l8); postura esta última por la que se inclina la educ~ 

ci6n mexicana, ya que "el artículo 3o. constitucional ni siquiera -

menciona a los padres de familia, principales interesados en la edu 

caci6n y en la formación de los hijos; los padres de familia sdla--

mente pueden colaborar con las autoridades, para el efecto de mante 
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ner un sistema dtmtro del cual el Estado es el cent.ro del sistema -

educativo" (19), lo cual se rsaliz2 para uniformar las conciencias -

de los mexicanos desde i::u niñez, para que se acostumbren al sistema 

establecido y no traten de modificarlo en beneficio de la comunidad. 

Por ello es que "en México es necesario el reconocimiE:nlo legal y -

prúctico del derecho a la educación libre que la mis~a naturaleza -

donfiere a los padres de familia, a los educadores y a los educan--

dos. De acuerdo con esta exigencia natural, México suscribió la De-

claración Universal de los Derechos del Hombre, que, en su artículo 

26 establece: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el ti 

pode educación que debe darse a sus hijos"{20), sin embargo, no 

obstante que México suscribió este documento, en ninguna de las di~ 

posiciunes educativas ha conaideracio a los pudres de familia como -

elemento fundamental en materia educacional; por el contrario, ha -

monopolizado la educación de acuerdo a intereses políticos creados-

de antemano. 

El deber de educar, perteneciente en primer lugar a la familia, 

necesita de la ayuda subsidiad.a de toda la sociedad, debido a que-

los padres de familia no son autosuficientes para educar a sus hi--

jos. 

B) .- ESCUELA: 

Ahora bien, "entre todos los medios de educación, el de mayor-

importancia es la escuela, la cual, en virtud de su misión, a la 

vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, d~ 
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sarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio

de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el 

sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el -

trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición con

tribuyendo a la mutua comprensión" (21). 

La educación escolar es muy importante, debido a que el educan

do pasa gran parte del día en la escuela, por lo que es ahí donde -

se le debe enseñar a convivir con sus semejantes; se le deben mos-

trar sus limitaciones propias y los medios para vencerlas, así como 

la manera de aprovechar sus cualidades, en una palabra la escuela -

debe buscar el desarrollo integral del educando; lo anterior lo de

be hacer la escuela complementando la actividad educativa familiar. 

Sin embargo, en México, "las escuelas de toda especie, temen en el

fondo la ingerencia de las familias, y las sugestiones de éstas no 

son siempre acogidas con ese mínimo de consideraci611, al que según

parece, los padres deberían tener derecho, aunque sólo fuese como -

ministradores de la materia prima" (22); las escuelas pa;:-ticulares -

por intereses económicos principalmente, y las públicas por intere

ses políticos, no ven con agrado la participación de los padres de

familia en la educación. 

"El sistema educacional se ha encaminado ahora, deliberadamente 

hacia lo que siempre se había propuesto ser, es decir, un agente -

para el adoctrinamiento en las creencias y prácticas impuestas por 

la sociedad o por los grupos más poderosos" (23). "Esta es la lógi-

---
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ca de su sistema: apoderarse del niño para inmunizarlo lo más pron

to po3ible contra todo movimiento de espíritu crítico, contra todo

a~ceso de inconformidad, contra toda infección de pensamiento libre, 

contra t~da epidemia de indep~ndencia" (24) • 

para lograr lo anterior, la educación se basa en el monólogo, -

El maestro habla y el alumno escucha. El maestro pregunta la lección 

y el alumno debe contestarla al pie de la letra y a cambio obtendrá 

una buenñ ~alificación y será premiado por sus padres, 

A los maestros, por lo general lo 6nico que les interesa "es -

que su auditorio aprenda la lección sin faltar en ella un ápice.una 

omisión es grave a los ojos de estos dómines, pero mucho más grave

aún rasulta una adición. ¡Anatema al discípulo que se atreva a agr!: 

gar algo a lo que ya estaba escrito! ¡Reprobación al que diga las -

mismas cosas pero con un vocabulario diferente o con un diferente -

orden en las fórmulas estñblecidas~" (::!5). 

En fin el alumno no estudia por saber y ser, sino que lo hace -

para alcanzar metas, primero una calificación para pasar de año, en 

segundo lugar un certificado, después el título de bachiller, para

finalizar con la meta anhelada del título profesio~al, y todo para

conseguir un trabajo y enriquecerse. O sea, 11 los sistemas educacio

nales son una proyección más de la estructura política económica. -

La educación se ha hecho política, no es el medio por el cual el i,!! 

dividuo se realiza vocacionalmente, sino el instrumento político-e

conómico que troquela la personalidad anónima que requiere el siste 

• a ,..,.. 
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ma, un hombre-cosa, un hombre-masa, un autómata que produzca y con

suma lo que se le ordena, sus necesidades son creadas de antemano y 

se le somete a ellas •.• Los intereses económicos políticos no resp~ 

tan la dignidad humana, pasa sobre ella utilizando al hombre como -

un medio" (26). por medio de la educación se manipula al educando 

hasta "domesticarlo", en vez de hacer de él un hombre realmente li

bre (27) y lo mismo se hace con el alfabeta que con el analfabeta. 

Por otro lado, "la alfabetización - al igual que toda tarea de

educación -no puede ser concebida como un acto mec~nico, mediante el 

cual el educador 'deposita• en los analfabetas palabras, sílabas y

letras. 'Este depósito de palabras',no tiene nada que ver con la 

educación liberadora" (28), ya que cosifica a la persona. Desde el -

punto de viata anterior, "los métodos tradicionales de alfabetiza-

ción son instrumentos 'domesticadores', casi sie;npre alienados y, -

adem~s, alienantes. 

"Pero no lo son por omisión ni por ignorancia, sino que respon

den a toda política educacional de nuestros medios educacionales. -

La misma política que después se seguirá aplicando a nivel de la en

seftanza primaria, de la secundaria y aún - ya refinada en sus vi--

cios - de la enseftanza superior. El educando es el objeto de manip~ 

laci6n de los educadores que responden, a su vez, a las e~tructuras 

de dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo -

contrario a 'hacer pensar', y mucho más aún, es la negación de to-

das las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia -
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el amhie••t:.e natural y social en el cual le tocará vivir. se conver-

tirá,· sin quererlo, por efecto de esta situación alienante, en un -

mier:ibro más del statu quo" (29), un consumidor más desprovisto de to 

da imaginación que "nada sabe" y que recibe un regalo de los que 

"saben". No se considera un derecho el saber, sino simplemente es -

ima gracia que otorgan las personas que se encuentran instruidas, ·--

por lo que el saber, no es nn i.nstrumento de cambio de la realidad. 

Debido a lo anterior es por lo que la educación "sólo será au·--

t~ntir.amente humanista en la medida en que procure la integración -

del individuo a su realidad nacional, en ~a medida en que le pierda 

mfodo a la libertad, en la medida en que pueda crear t:'!n el educando 

un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la --

vez, de solidaridad" (30). 

La educación asi concebida, será sinónimo de politización o 

concientización. 11 significa un 1 despertar de: la conciencia 1 
, un cam 

bio de mentalidad que implfoa comprende:o:- realista y cor:t'ectamente -

la ubicación de uno en la naturaleza y en la S')ci<;idad¡ la capacidad 

de analü:ar críticaJ:11ente sns causas y r.onsecuencias y establecer --

comparaciones con otras situacia~es y posibilidades: y una acción -

eficaz y transformaradora" (31), en pocas palabras la educación poll 

tizadora consiste en darse cuenta de la realidad y transformarla en 

la medida en que sea necesario. Este tipo de educación debe llegar-

a todos, sin embargo la realidad es otra¡ el sistema existente abri 

9a la convicción última de que este tipo de educación es perjudi---

cial, "porque tarde o temprano engendra descontento, ambición y re-
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beldía frente a la organización social establecida" (32), es por - -

ello que en la educación mexicana no existe el diálogo interperso-

nal, "a través del cual uno descubre el sentido de lo humano al es

tablecer una comunicación a través de encuentros con otros seres hu 

manos" (33), c'le donde surge como consecuencia casi inevitable, la 

participación política de los individuos. No, el diálogo no exjste

en la educación mexicana, por el contrario como ya se dijo, ésta se 

basa en el monólogo monótono y despolitizador. 

La educación politizadora es a base de la palabra verdadera que 

contiene dos aspectos: reflexión y acción. "En este sentido, decir

la palabra es transformar la realidad. Y es por ello también por lo

que decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fun

damental y básico de todos los hombres. 

"Pero, a la vez, nadie dice la palabra sdlo. Deci:la significa

decirla para los otros. Decirla significa necesariamente un encuen-

tro de los hombres. por eso, la verdadera educación es diálogo. y -

este encuentro no puede darse en el vacío, sino que se da en situa

ciones concretas, de orden social, económico, político. por la mis

ma razón, nadie es analfabeto, inculto, iletrado, por elección per

sonal, sino por imposición de los demás hombres, a consecuencia de

las condiciones objetivas en que se encuentra" (34). 

De lo anterior se deriva que todos somos responsables de la fal 

ta de educación del pueblo mexicano; que todos contribuimos a desp2 

litizarlo, ya que por la educación monologal se deja al hombre in--
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completo , insatisfechor se le dicen las cosas a medias y no se le 

da opo1·tunidad de que conozca la realidad y la puede transformar. 

El primer paso, al decir de Freire, que debe dar un individuo-

para su lntegración en la realidad nacional, tomando conciencia de 

sus deberes y derechos, cor.siste en erradicar por completo dentro

de la educación la distinción entre el educando y el educador. "No 

r.1ás educando, no más educador, sino educador-educando con educando

educador" (35), Lo anterior lógicamente n::i existe en México en don

oe la educación es domesticadora y depolitizadora y se lleva a ca

bo de la siguiente manera: 

a)- El educador es siempre quien educar el educando el que es

aducado. 

b)- El educador es quien disciplinai el educando el disciplin~ 

do. 

c)- El educador es quien hablai el educando el que escucha. 

d)- El educador prescribei el educando sigue la prescripción. 

e)- El educador elige el contenido de los prograrnasi el educan. 

do lo recibe en forma de "depósito". 

f)- E.1. educadur e:s siempre quien sabei el educando, el que no -

sabe. 

g)- El educador es el sujeto del procesoi el educando su obje

to(36). 

"Una concepción tal de la educación hace del educando un suje

to pasivo y de adaptación. Pero lo que es más grave atn, desfigura 
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totalmente la condición humana del educando" (37). El educando resu,! 

• • El' ~MI 4&M Z' l"&ff•i!em~ ~VA K P!CiMP"!~--'!fter.e! yt1ftin3 

,¡ 

dentro del sistf'.na quieran darle. 

"Realizada la superaci6n de esta concepción de la euucación, r.!:. 

sulta otro esquema, a través de la liberación que postula paulo - -

Fr~ire: 

a)- No más un educador del educando: 

b)- no más un educando del educador: 

c)- sino un educador - educando con un educando - educador. 

"Esto significa: 

1.- Que nadie educa a nadie: 

2.- que tampoco nadie se educa sólo: 

3.- que los hombres se educan entre s1, mediatizados por el mu~ 

do"(38). 

En el momento en que México alcance este tipo de educación, se

romperan las estructuras injustas que operan y todo debido a que el 

hombre toma conciencia de su realidad, se politiza. 

Pero la realidad educativa no permite la politización del mexi-

cano: "quien quiera que examine el problema educativo en México, si 

es leal consigo mismo, tendr4 que reconocer que las divergencias 

que se mantienen en torno a la cuestión, se refieren en última ins-

tancia, no a las funciones materiales que el Estado pueda desarro-

llar en el campo educativo, sino al alcance del poder político fren 

te a las libertades del espíritu. 

1, -

r: 
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11 111 poder público le interesa la cuestlón educativa, más que 

por sus aspectos técni~o3 y pedagógicos, porque en la escuela puede 

tratar de imprimir en esa cera virgen que es el espíritu del niño,-

un concepto determinado de la vida. De ahí que la actitud que un g2 

~ierno toma en mateLi~ de educación, necesariamente repercute en t2 

dos los aspsctoo de la vida un país. cuanño el Estado trata de imp2 

ner un tipo determinado de educación, lo que pretende en realidad,-

es imponer una forma de vida" (39). 

El gobierno mexicano al monopolizar la educación, lo único que·-

busca es despolitizar al mexicano, ensef'l.ando las "verdades" de acuer 

do a sus intereses, ocultando la realidad en todos sus aspectos. ~-

por medio de la monopolización de la educación, se unifican los cri 

tP.rios de pens~miento y se coarta la libertad de disernir, facili--, 

tándcse así el continuismo del grupo en el poder. 

Dentro de la educación, otro aspecto que contribuye a la despo-

litizaci6n, es el relativo a la centralización educativa. 

se ha des:\r't'ollajo "la concentración educativa y culture.! en --

condiciones muy inconvenientes. Los mejores institutos culturales y 

universidades están concentrados en la capital y ejer~en una gran -

atracción sobre la población escolar de provincia que, al salir de-

sus regiones de origen, a menudo no regresa, lo cual origina una san 

gría de inteligencias para las zonas más pobres, tal como sucede en-

el orden internacional" (40). 

como consecuencia de la centralización educativa, surge la crí-

' 
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sis educacional debido a la escasez de escuelas y maestros¡ se con 

gestionan las aulas, se impide la identificación del alumnado con-

sus maestros y sus compañeros, y un gran porcentaje de niños que--

dan al margen de la educación. 

se presenta pues un doble aspecto: "por una parte es necesario 

reformar el sistema educativo para producir mexicanos mejor prepa-

rados, más productivos y con mejcres oportunidades de vida; y por-

otro, las instituciones educativas no alcanzan a recibir el número 

de alumnos potencialmente disponibles para entrar en ellas ••• Mu--

chos de los estudiantes que logn.n ingresar a las aulas no persis-

ten por las dificultades económicas que confrontan y por la inade-

cuación del sistema educativo y de sus métodos de enseñanza" (41) • 

Es por ello que para la "planificación de la educación pública 

~e impone la descentralización coordinada y jerarquizada de les --

presupuestos públicos y privados, desde sus bases municipales, es-

tatales y metropolitana. Es un espejismo sostener que se avanza h_! 

cia la integración nacional, cuando se mantiene un injusta derrama 

de los ingresos fiscales, prefiriendo determinadas zonas en perjui 

cio de otras11 (42) • 

. Pero la descentraU.zación no puede realizarse en un sólo acto;-

"no se podría intentar una descentralización educativa y cultural de -

golpe. Si hubiera fondos para fundar institutos y universidades en-

otros lugares del país, se encontrarían dificultades de profesorado, 

laboratorios,blbiotecas, centros de cultura, deportes y diversiones 

que retengan a la población juvenil. r.as condiciones que se requie-
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ren para lograr este aspe~to, sólamente se pueden lograr por escala 

planificada" (43). por medio de la centralización educativa se desp~ 

litiza, debido a que hay un gran control educativo en cuanto al nú

mero de escuelas, selección de profesorado y planificación de pro--· 

gramas. 

para que la educación politice, es necesario pues, que cada en

tidad de la República Mexicana tenga capacidad económica y magiste

rial, para educar a todos y cada uno de sus miembros, por medio de

programas que se adapten a la realidad de su territorio y de sus ha 

bitantes, para que sean conscientes y responsables de su deber de -

transformar el sistema en bien de la comunidad. 

C).- MEDIOS DE COMUNICACION: 

pasando a otro aspecto, es importante hacer notar que "en el d~ 

aarrollo educativo, tienen especial responsabilidad lr.is personr.is y -

las asociaciones que, por dedicarse a los medios de difusión y de -

comunicación social, disponen de un enorme poder para influir en la 

mentalidad, en los conocimientos y en las actitudes de millones de

mexicanos. Atentan contra la educación cuando por falta de valor o

por sobra de ambición, se subordinan a los intereses parciales de -

los monopolios politicos, económicos o facoiosos"(44). 

Dentro de estos medios de comunicación social se encuentra prin 

cipalmente la prensa, la radio, la televisión, el cine y el teatro, 

que como ya quedó asentado en el capítulo anterior, en México, la

mayoría de las veces se encuentran al servicio del sistema de de--

azn • 
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sorden establecido. 

Sobre los medios de comunicación, se puede decir que éstos de--

ben ser libres, exentos de toda influencia económica y política, p~ 

ra cumplir su verdadera misión de informar y educar. Sin embargo, -

"no es fácil conseguir hoy esa independencia. El costo de las insta 

laciones, el mantenimiento de los servicios, la avalancha de infor-

maciones, las constantes exigencias de la técnica, limitan la libre 

utilización de los medios informativos. Ci'lda vez con carácter más -

agudo, la libertad de expresión del pensamiento va convirtiéndose -

en monopolio de grandes núcleos financieros o de fuertes grupos de-

presión" (45), o sea, que por lo general los medios de comunicación-

sirven a intereses establecidos de antemano que buscan desvirtuar -

si no es que ocultar la verdad, es por ello que el "monopolio dires_ 

to o indirecto de los instrumentos de información anula otra de las 

libertades esenciales del hombr~, que es la li~ertad de encontrar-

la verdad, y le impide cumplir el deber correlativo de buscarla ca-

da día más amplia y profundamente" (46). 

He dicho que por los medios de comunicación se educa y lógica--

mente se politiza, esto se debe a que por ellos, los individuos pu~ 

den conocer la realidad mexicana y luchar por transformarla; además 

estos medios de comunicación deben buscar el desarrollo de la persE_ 

na en todos los aspectos de su vida. 

Es pues necesario que para que haya politización, existan me---

dios informativos de diversas tendencias para lograr que el ciudad~ 

e 



- loo -
_. ........................................ !9! .. 1111111,im .. .,.. ........ ,,..~.11111• ... 1•1 .... ,. ......... . 

no se forme un criterio propio a través del contraste de opiniones-

divergentes y aún contrapuestas(47), 

Dentro de los medios de comunicación, "la prensa es el princi-

pal instrumento para la expresión y difusión del pensamiento" (48), -

es por ello que la prensa debe ser libre y tener las siguientes ca

racterísticas: 

l.- Proporcionar información precisa y oportuna al público lec-

tor. 

2.- canalizar las informaciones, de manera que permita conocer

la realidad de lo que acontece, o sea que debe ser veraz. Por medio 

de la información, debe contribuir a que la opinión pública se ade

cúe a dicha realidad. 

3.- Jamás ha de eludir la consginación ae acontecimientos loca-

les, nacionales o extranjeros. 

4.- Debe tener como aspiración y como deber, cooperar eficient~ 

mente a la realización del ideal de jueticia (4 9). 

En cuanto a la precisión, oportunidad y veracidad de las noti--

cias, la prensa mexicana funciona asi:Un lector asiduo, ntento y -

crítico "no puede por menos de asombrarse ante la vaguedad con que-

alude a las 'fuentes' que respaldan la veracidad de los hechos que

se proclaman como ciertos y que entrai'ian una profunda gravedad, 'Un 

vocero autorizado', 'insistente rumores' 'personas allegadas' a las 

que en ningún caso se menciona con su nombre ni se hace comparecer-

como testigos, constituyen el aval de una noticia que al día si---

guiente es desmentida sin el menor escrúpulo o reducida o aumentada 
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a proporciones que el día anterior no hubiera sido posible prede-

cir11 (50). 

La prensa pues, debe crear conciencia en el mexicano, sobre su 

realidad individual y social, lo debe politizar. para ello se pue

de señalar que la prensa debe dar a "conocer los hechos que ocu--

rren y seguidamente las opiniones que sobre los mismos se externan, 

cualquiera que sean la posición del individuo frente a aquéllas ••• 

Toca a los comentaristas, a su vez criticar en el verdadero senti

do del vocablo, de manera sincera, los conceptos relacionados con

los hechos que se exponen y las diferentes tendencias que se ad--

v iertan" (51). 

Ahora bien, para que las noticias sean veraces y para que los

comentaristas puedan criticar libremente, es necesario que existan 

disposiciones j1.iridicas para que les period~st~s p~edan trabajar -

sin cortapisas ni barreras. Debido a ello en que en el artículo ?o.

constitucional, se consigna la garantía consistente en la libre ma 

nifestación de ideas por la vía ecrita. 

Esta garantía es importante porque permite el conocimiento de

la actividad política, cultural, económica y social del pueblo y -

del gobierno mexicanos.En ella se establece que la libertad de es

cribir y publicar sobre cualquier materia, es inviolable. tas le-

yes autoridades del país, no pueden establecer previa censura, ni

establecer fianza ni coacción a la libertad de imprenta, salvo que 

se ataque la vida privada, la moral o la paz pública. La imprenta-
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no puede ser embargada como instrumento del delito. Las leyes org~ 

nicas deberán dictar disposiciones necesarias para evitar que im--

presores, voceadores, repnrtidores y dem~s personas que tengan re-

lación r.on una publicación, puedan ser encarcelados antes de que -

se demuestre la ilicitud de su conducta(52). 

"Las ccnsecucnci3s pr~cticas de este principio consisten en CO,!! 

denar como lesivas para la dignidad de la persona individual, la --

censura de noticias, la cenbura de prensa o la censura de libros, -

que autoridades tiránicas establecen, como agravio enorme del resp~ 
1 

to que se debe a todo ser humano. Tratan a sus súbditos no como se-

rec humanos, sino como puros medios puestos al servicio de los fi--

nes que tales gobernantes persiguen" (53), es por ello que "son peli 

grosos y deleznables los dictadores que cierran periódicos, encare~ 

lan y destierran periodistas¡ ta;nbién lo sun quienes de manera sub-

terránea o notoria pretenden extrangular la libertad de informa~ión, 

estableciendo sistemas restrictivos y cerrados, para que el perio--

dista encuentre impedimentos en su ejercicio profesional" (54). 

r,a libertad de ~rensa está pues consagrada como garantía consti 

tucional, a pesar de ello, "las condiciones en que se da una verda-

dera libertad de prensa son múltiples y difíciles de lograr ••. 

"No se ha dado, por ejemplo, ni puede darse una prensa libre 

junto a un parlamento servil¡ tampoco cuando el cine, la radio y la 

televisión son esclavos oficiales, o están excesivamente comerciali 

zados, No puede darse donde la autoridad tiene un poder incontrasta 
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ble, sea legitimo o arbitrario. Imposible que florezca donde el ciu 

dadano se siente inseguro, ya por que desconoce sus derechos, ya Pº!. 

que el temor le impide reclamarlos. No puede brotar si el gobernan

te es insesible al pulso de la opinión pública y si ésta carece de

canales abiertos para manifestarse sin esfuerzo ni riesgo, es decir, 

natural y diariamente" (55), por lo anterior es que se ha dicho que

" la disposición de un gobierno a respetar la libertad de prensa no

se prueba cuando la prensa ensalza al gobierno, sino cuando lo cen

sura o se opone a él" (56), lo que en México no se da, debido a que

la mayoría de la prensa se encuentra al servicio incondicional del

sistema, o sea, que dentro del periodismo se han metido personas -

que sólo desean satisfacer sus rrezquinos intereses(57); el elemento 

humano es f&cilmente controlado mediante ciertas renumeraciones que 

figuran como honorarios en cierta~ dependencias(58). 

"En la Secretaría de la Defensa Nacional tienen grado de subte

niente, en otras dependencias figuran como escribientes de tercera, 

y en algunas firman simplemente recibos por 'servicios periodisti-

cos' que nunca fueron prestados ••• Todo los diaristas tiene fijada

su 'iguala' a las dependencias oficiales que cubren. Justo es acla

rar que los reporteros de las diversas fuentes de información se 

ven obligados a aceptar estos ingresos complementarios, dado que 

sus sueldos o salarios en el periódico por lo común apenas les bas

tan para cubrir sus más apremiantes necesidades" (59). 

cuando alguna publicación dice la verdad opiniendose al régimen 



-·E r•• e¡ A -· · ZiS 1 
11 ·-··· 

a 

- 104 -

surge la censurQ y la represión por parte del gobierno, siempre ha 

exiotido una rigurosa censura que se realiza desde las oficinas de 

Relaciones Públicas de las dependencias gubernarnentalas; esta cen-

sura se lleva a cabo con medidas muy efectivas cuando alguna orga-

nización periodística no acata las disposiciones gubernamentales,-

i::imi;;rliat.amFmte se le suprime la vent« de papel por medio de la - -

PIPSA. Al respecto se puede citar como ejemplo el de la revista --

POR QUE? que durante los acontecimientos sangrientos de 1968, denun-

ció las injusticias y dijo toda la verdad a su ~!canee, por lo que 

recibió fuertes presiones, incluso su director fue encarcelado, y-

debido a ello hizo la sigufonte denuncia: "en contra de lo que di-

ga o pueda décir el mundo oficial en el sentido de que en México-

si existe libertad de prensa, queremos dejar constancia permanente 

ante la opinión pública nacional y mundial de que el actual gobie! 

no desde marzo de 1969, ordenó a su monopolio denominado 'prodt1ct~ 

rae Importadora de papel, S.A.' (PIPSA), que controla toda la --

venta de importación de papel en la República, suspénderle a esta-

revista independiente la dotación mensual de papel que tiene de 60 

ton!:lladas, como medio represivo para matar a POR UUE?" (60). 

una de las formas que utiliza la prensa para ll~gar a las masas, 

y que despolitiza, es la propaganda que usa, por medio de diversos 

mecanismos. El mejor conocido de éstos es la pereza, Le ofrecen al 

público consumidor "en letras enormes, un titular sensacional. En-

letras de menor tamafio algo que ya promete menos, y en el cuerpo -
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del texto (que ninguno sino los mazoquistas empedernidos leen) un -

contenido que si tiene alguna correspondencia con los p~rrafos que-

lo precedieron es únicamente para contradecirlos, para aumentarlos-

o para darles un marco adecuado. 

"Esta contradicción es evidente en la televisión entre el docu-

mento gr~fico y la palabra hablada. Son mencionados, con trémolo in 

dispensable en la voz, heróicos ejércitos que defienden a la demo--

cracia de algún peligro espantoso, y simultáneamente contemplamos -

un ejército perfectamente bien pertrechado que asalta aldeas en las 

que sólo viven ancianos, mujeres y niños. se nos señala el vandali~ 

mo juvenil en el momento que un adolescentes cae abatido por la ma-

cana de un policía ••• ¿cinismo? No. confianza en que nadie en el --

auditorio establecerá una conexión entre las imágenes y el vocabul~ 

rio que ponga ele manifiesto el absurdo, porque el auditorio ha sido 

larga y pacientemente acostumbrado a aceptar lo que se le ofrece --

con un ciego asentimiento. s.i presenciamos personalmente un hecho -

somos capaces aún de dudar del testimonio de nuestros sentidos. pe-

ro si ese mismo hecho se nos da convertido en espectticulo y elabur~ 

do verbalmente, adquiere una categoría de dogma" (61). De esta mane-

ra se despolitiza al pueblo pues se le presentan las noticias en --

forma desvirtuada y sin que coincidan con la realidad. 

Es por lo anterior que "en creciente contradicción, a medida --

que el periodismo multiplica sus poderes de difusión de ideas, noti, 

cias e imágenes al transformarse en un gran industria, parece ale--
.. ~ 
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jarse de su primitiva misión, de la naturaleza de su actividad y de 

la nobleza de los propósitos, esto es, de su responsabilidad ante -

la sociedad de la que se nutre y a lñ que debe servir ••• el perio-

dismo en el ámbito del llamado 'mundo libre' ha dejado de ser un -

servicio público en beneficio de las masas populares de trabajado-

res de toda especie, para convertirse en un asociado de las podero

sa& oligarquias predatorias y parasitarias que lucl~n sistemática-

y despiadadamente por el dominio del mundo. Evidentemente, hay ex-

capciones, pero sólo eso: muy escasas y honrosas excepciones" (62). 

con respecto a la libertad de expresión en materia política, el 

periodista Ricardo Garibay considera que los e.;¡critores tienen li··

bertad para expresarse en materia política, en los siguientes por-

cantajes: 

11 Libros 100'/o. 

Re" istas 80'/o. 

periódicos 7Cf'/o. 

cine :::cr1o. 

Radio y Televisión - menos de 20'/o hasta O'/o. 

"La sinraz6n de los po:rcentajes si: da en razón de la condición-

. social del público 'consumidor', de su muchedumbre y de la inmedia

tez del 'consumo'. un libro es normalmente leido por tres mil pers_9. 

nas cada tres o cuatro años, personas de alta clase media. una re-

vista es leída por treinta o cuarenta mil personas cada semana, al

ta clase media. Los periódicos son leídos por ciento cincuenta mil-
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personas - a ojo de buen cubero - diariamente, y sus secciones edi-

toriales -crítica política - por veinte o treinta mil personas de la 

clase pensante mexicana. Al cine acude, más o menos, un millón de -

personas por día: clases medias y populares" (63). 

O sea, que la libertad de expresión en materia política, por --

los medios de comunicación, va disminuyendo a medida que se eni::uen-

tra al alcance del pueblo. 

Los libros que son leidos por rninorias gozan de libertad de ex-· 

presión en cambio la radio y la televisión al alcance de las masas-

populares son controladas obteniéndose así mantener despolitizado -

al mexicano. 

Además, con respecto a la radio y la televisión se puede seña--

lar corno sus empresarios, "tres grandes familias que monopolizan la 

televisión y buena parte de la radio" (64) convinieron con el gobie!. 

no en aceptar que pagarán el impuesto del 25% sobre sus ingreso~ 

brutos, cediend~ al Ejecutivo la octava parte de tiempo de sus -

transmisiones, recibiendo como compensación nuevas concesiones, En-

tre otrñs condiciones fijadas por las secretarías de Hacienda y co-

rnunicaciones, los concesionarios aceptaron que los inspectores de--

signados por el Esta~o pueden suspender toda transmisión que a su -

juicio viole flagrantemente cualquiera de las prohibiciones que en-

materia de programación establezcan las leyes. Así pues, los inspe;:, 

tores pueden suspender un programa en que se vaya a decir alguna --

verdad en materia política y en cambio lograr desvirtuar la reali--

BlilJIJTE'..CA ctwrRAt 
IJ ~! ' . ~'ll, 
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dad por medio de una información interesada en un noticiero o pro--

grama, tal como acontece con la famosa "hora nacional" en que se en 

cadenan todas las estaciones de la radio para alabar al sistema y -

despolitizar al mexicano. En sínte~is, se puede decir que los conc~ 

sionarios aceptan que la orientación cultural, económica, política-

total- de la radio y la televisión, queda en manos del Estado, a --

cambio a~ beneficios económicos y comerciales. La radio y la televi 

si6n como medios de comunicación masiva, represe~tan instrurr~ntos -

formidables para modelar la mentalidad de los pueblos, razón por la 

que deben mantenerse libres de toda servidumbre política o comer---

ciaJ., si se quiere que los mismos sean un medio de comunicación en-

tre .tos hombres .con la ley de radio y telsv isión, quedan estos medios de 

comunicación masiva, en manos del Gobierno, por lo que la radio y -

la televisión han pasado a ser en México, abiertamente, instrumen--

tos de poder. Concesionarios y Gobierno, entre el dinero y el poder 

políti~o, han acordado compartir, con fines de lucro y de domina---

ción pol.H.ica, algo que debería de ser instrumento para vigorizar -

la democracia, la cultura y el desarrollo económico del pueblo mexi 

cano,en una palabra para politizarlo(65). 

De lo anterior se desprende que el derecho a la información re-

sulta hoy incompleto. se requiere de una regulación jurídica moder-

na y adecuada para las comunicaciones por radio y por televisión, -

i que garantice y promueva la libertad de información. sin embargo, -

esto resulta complicado debido a que "informar es una manera de go-
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uernar, una forma de ejercer el poder, Por eso los gobiernos tienen 

tanto interés en controlar la información, A través de la misma, se 

puede integrar una comunidad en la verdad o malformarla mediante c2 

municaciones interesadas o mentirosas, para quienes piensan que la

propaganda política y la información cotidiana, son manipulaciones

calculadas para promover reacciones y respuestas, en buena parte 92 

bernar significa hacer quo el gobernado crea lo que conviene al go

bernante" (66}, lo cual ocurre con la radio y la televisión mexicanas 

que se encuentran al servicio de los poderosos y por tanto no están 

dispuestas a ser veraces, ya que "ª través de la pequei'la pantalla,

la idea, reforzada por la sugestión de la imagen, penetra hasta el

último rincón de los hogares, Quien tenga hoy el dominio de la tele 

visión, tiene mucho ganado para conseguir el dominio de las concien 

cias,, sobre todo en momentos críticos" (67), es por ello que el Est2, 

do ~ontrola est.os medios de comunicación para evitar que el mexica

no se politice y conozca su realidad nacional, no obstante que "los 

medios de comunicación audiovisuales pertenecen a la sociedad y por 

ningún titulo son propiedad ostatal, y mucho menos propiedad de un

gohi'9rno, de un régirr.en o de un p¡,,rtido" (68). 

Se puede afirmar que en México, la libertad de expresión en los 

medios de comunicación se encuentra limitada por el Estado y además 

por sus verdaderos patrocinadores, las agencias de publicidad. 

"Los amos de la información moderna son los anunciantes, es de

cir, en la práctica las empresas de publicidad. Estas firmas capit~ 

···--
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listas, cuyos clientes son a su vez otras firmas capitalistas, evi

dentemente se encuentran poco inclinados a favorecer las ideas con

trarias al capitalismo¡ m6s bien tienden a orientar el manCi publici, 

tario hacia el conservadorismo" (69). 

Lo a~1terior se ve en forma clara en la radio y la televisión, -

encargadas de imponer a la persona una serie de necesidades que an

tes no tenia, de incorporarle en la sociedad de consumo mexicana en 

que lo importante es tener cada vez más. 

r.,a publicidad juega un doble papel. En primer lugar la publici

dad es el principal ingreso de la televisión y da la radio, por lo

que si no hay publicidad, tampoco habrá radio y T.V. En segundo lu

gar, la publicidad es un alimento insustituible de la sociedad con

temporánea de consumo. 

No obstante el papel que desempeña la publicidad, se le puede -

objetar debido a que es excesiva en cuanto al número de anc..1cios y

a la duración de cada uno de ellos. Además es irritantemente inopof 

tuna (70). Sin embargo, todo lo anteriol' es i.ntencional para fomen

tar al consumo entre los mexicanos, desvirtuándose así el verdadero 

sentido de los medios de comunicación, que deben ser "instrumentos

insustituibles de ese diálogo entre los ciudadanos y el poder púbJ.j._ 

co, entre los gobernantes y los gobarnados, sin el cual es inconc~ 

bible la existencia de un régimen que sea o aspire a ser democráti

co. A través de estos medios de comunicación, el ciudadano conoce -

los proyectos de quienes ostentan el poder, y el gobernado puede ha 
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cer conocer al gobernante sus propias opiniones y apuntar solucio--

nes, cuyo acierto no está vinculado por modo necesario a quien eje~ 

ce la suprema autoridad en las naciones" (71). 

Sin embargo, en México, dichos medios no contribuyen a dicho --

diálogo que fomentaría la politización, por el contrario, despolitl 

zan pues desvirtuan la realidad. 

Sobre la televisión en particular se puede decir que "se conci-

be, sobre todo, en términos de entretenimiento para la ganancia ec~ 

nómica ••• Practicamente no sirve para saber lo que está pasando. A-

lo más, para saber lo que algunos piensan que está pasando ••• Los -

programas de noticias son superficiales, sin gente de competencia y 

tiempo para ~avar más allá de la superficie,,. la información tele-

visada no está concebida para alimento de la democracia y de la 

consciente participación política, sino como un entretenimiento in-

formativo •• , Por t~nto, no se ahonda en los problemas que subyacen-

detrás de las noticias, a fin de far.mar una conciencia política que 

se traduzca en democracia act:i.va con conocimiento de causa •.• La t~ 

l.evisión nos divierte y nos permite asomarnos un poco al mundo, Pe-

ro, sobre todo, nos proporciona un mundo irreal, un mundo para los-

suefios ••• La consecuencia es que toda la actuación política televi-

sada se reduce también a la categoría de espectáculo ••• cuando la -

televisión podría introducir al pueblo en la participación políti--

ca ••• Es evidente que, si la televisión se utiliza para la formación 

democrática del pueblo, para su participación consciente y enterada 
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en la vida nacional, para su integración valoral con la realidad, -

en vez de utilizarse para proyectar un mundo escapista de sueño y -

ficción, prestaría un servicio nacional eminente ••• Todo esto impli 

c~ la creación de nuestras propias formas de televisión. podremos -

importar la tecnología. pero no podemos importar los contenidos, ni 

el significado mismo que la televisión tiene en la vida y en la cul 

tura de otros paises" (72). 

Porque es bien conocido que la programación de la televisión m~ 

:dcana, en gran parte, es una importanci6n norteamericana de progr!: 

mas en donde predomina la violencia. "Muchos de los films que cada-

día pasan con mayor frecuencia 'en la pantalla de televisión contie-

nen una gran cantidad de violencia y asi contribuyen al panorama ªE 

tual en que p.redornina la violencia ••• En media hora un niño puede -

ver en la pantalla más violencia que la que un adulto medio puede -

experimentar en toda su vida ••• las escenas de violencia fisicd sen 

casi siempre el ingrediente de todas las importanciones norteameri-

canas" (73) _ 

ya la violencia se encuentra desde los programas infantiles en-

los que aparecen ch'agones, brujas, etc., principalmente en forma de 

caricaturas que pnrecen inofensivas; pero la realidad, es que desde 

pequefto el nifto se va acostumbrando a este tipo de televisión que -

los adormece a manera de barbitúrico, ocultándole la realidad. 

por otro lado, la televisión mexicana se caracteriza por una 

programación nacional de bajísima calidad y a veces hasta denigran-
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te a la persona, tal como acontece con el famoso programa denomina 

do "sube •Pelayo sube", en donde se olvida que las personas son se-

res humanos, y a cambio de participar en un concurso en que habi--

tualmen son vejadas, obtienen determinados premios. La televisión -

mexicana se caracteriza por telenovelas en las que predomina el se

xo y, sobre todo, la infidelidad conyugal: por programas musicales

y cómicos, en ou mayoría, de muy mal gusto. En fin, es una televi-

sión que no busca desarrollar la cultura del pueblo, sino que persi_ 

gue despolitizarlo y hacerle formar parte de la sociedad de consumo 

a la que ya me referí anteriormente. 

con respecto al teatro y la literatura, que podrían contribuir

notablemente a la politización, los gobernantes no ven en ellos - -

problema algurio, por lo que existe gran libertad de expresión en m~ 

teria política en estos medios, debido a que un pueblo como el mexi_ 

cano, en que una gran mayoría no tiene ni para comer, ni sabe leer, 

mucho menos tendrá dinero para adquirir un libro o para asistir a 

una representación teatral en los que se critique al sistema. Sin -

embargo, no obstant8 la libertad de que goza el teatro, éste en su

gran mayoría, merece las mismas críticas que la televisión y el ci

ne mexicanos. 

Hasta aquí lo relativo a los medios de comunicación, los cuales 

debiendo politizar, no lo hacen por encontrarse al servicio de inte 

reses establecidos de antemano. 
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D). - UNIVERSID .. fü?.: 

Es el momento de analizar el papel de la educación superior en 

la politizaci6n d8l mexicano, y en especial la función que debe de 

sempeflar la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es conveniente decir que la universidad debe preparat a los j~ 

venes para la vlda política, a travé~ del estudio de la problemátJ:. 

ca nacional, sobre todo en determinadas ramas del conocimiento co

mo lo son la Ciencia política, la Economía, el Derecho, la social~ 

gía, e;tc. 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que "las universidades

y los inGtitutos de enseflanza superior, están creando un sté:ltu de

privilegiados, los cuales tienden a obtener un certificado que les 

otor9e el público reconocimiento de una formación que demanda el -

merr.ado de. tt"abajo" (74). En i:.fecto, las universidades, y en forma-

sobresaliente las particulares, continúan con la labor ya iniciada 

en el hogar y en la eF.lcuela, de formar en el individ·lO una mental.:!:. 

dad de consumo y de "éxito", en donde lo importante es tener un ti 

tulo para lucrar con él aún a costa de los dem~s. predomina pues -

el valor económico; el universitario por lo general no se preocupa 

por ser ni por actuar, únicamente le importa tener, lo cual se de

be a que dentro del sistema imperante en México, "el egresado -

ideal de una facultad es, ante todo, un individuo perfectamente do 

mesticado: inteligente, pero desprovisto de talento; informado, p~ 

ro no atestado de conocimiento; obediente a las prácticas religio-

• _., 
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sas, pero no fundamentalista; indiferente político, pero conserva--

dor hasta la médula" (75). 

No obstante lo anterior, una auténtica universidad debe luchar-

contra la enajenaci6n del pueblo, y para ello debe ser analítica y-

crítica de la mentira social y política, por lo que ha de estar - -

abierta a todas las corrientes del pensamiento, para tomar la ver--

dad parcial que cada una de ellas tenga y así, en conjunto, lograr-

un acercamiento a la realidad. Una vez estudiados los diversos as--

pactos, la univ~rsidad, debe proponer diversas opciones de carácter 

socio-econ6mico, jurídico y político, para resolver los problemas -

nacionales. 

Lo anterior se ha ido logrando en la UNAM a partir del movimien 

to estudiantil de 1968, es decir, que desde esa época ha existido,-

aunque muy incipiente, cierta politizaci6n del rn~xicanc :¡ue d~ndose 

cuenta de la realidad mexicana ha luchado denodadamente contra la -

injusticia operante. 

Es por ello que en tal universidad se discuten las ideas polít.! 

cas y se forma una incipiente conciencia nacional, por lo que se di 

ce que "las instituciones de enseñanza superior en la capital y en-

los estados han sido los grandes centros de independencia política-

en los últimos años" (76), lo cual ha sido facilitado por la liber--

tad de pensamiento y de cátedra que existe en la UNAM; los maestros 

pueden exponer libremente sus puntos de vista y, los alumnos pueden 

adherirse a ellos o no hacerlo. Existe cierta posibilidad de diálo-
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go para discutir las diversas posturas en forma fraternal y amisto

sa, sin que sea necesario llegar a un acuerdo por ambas partes, por 

lo que se puede decir que hay libertad de educación en dicha insti

tución. 

El problema que se presenta al respecto, es q~e "sólo una mino

ría insignificante logra terminar el largo camino de los estudios -

universitarios o tecnológicos" (77) y, por tanto, sólo un reducido -

grupo al~anza a tene~ una visión de la realidad, por lo que esta mi 

noría que tiene oportunidad de hacer estudios universitarios, ad--

quiere la gran responsabilidad de politizar a los mexicanos que no

conocen la situación real del pais. 

El fenómeno de la libre cátedra universitaria, no se da en to-

das las universidades de México, ya que por lo general, las univer

sidades particulares tienen ideologías burguesas propias, encamina

das a .1.a íorrr.a::ió'.1 de '..!na casta de privilegiados, encargada de con

tribuir a la despolitizaci6n del mexicano, a la explotación del mi

serable y al bienestar de los poderosos. 

pasando a otro aspecto, es de señalarse que la Universidad Na-

cional se encuentra con problemas que retardan la politización del

mexicano, entre los cuales caben señalarse los siguientes: 

En primer lugar, el relativo a la autonomía universitaria, con

cepto que se "identifica con la libertad científica, académica, ad

ministrativa, financiera y política de los centros de cultura supe

rior, es decir, debe de imperar en ellos la investigación, discu---
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sión y transmisión de los conocimientos y fenómenos universales, --

y Id E E it bil0512 l!f§flfl ~á! )PjlW!f .~ 111~llf'llllp•ol!.Llllflliif .. .L•-• .. •M• ... 
co. La selección del magisterio y la elaboración de planes de estu

dio y métodos de ensefianz3, la administración de sus servicios y r!:_ 

cursos debe efer.tuarse sin sugestión de consignas oficiales ni sec

taristas" (78). 

Es cierto que existe autonomía científica, académica, adminis-

trativa y, -en parte- política. Con respecto a la autonomía finan-

ciera, puede afirmarse que no la hay; la UNAM vive del dinero del -

pueblo, que le pasa el Gobierno Federal, por lo que éste en cual--

quier momento puede disminuir o retirar los ingresos de la universi 

dad, cuando no le parezca lo que acontece en la comunidad universi

taria; es por ello que mientras 1-:i tmiversidad no pueda mantenerse

por sí misma, no gozará de una verdadera autonomía, sino dependerá

del sistema, y éste estará sien~re inmiscuido en los asuntos de la

máxima casa de estudios, retardando la politizaci6n; es por todo lo 

anterior que urge que la UNAM tenga autonomía financiera que respal 

de la autonomía científica, académica, administrativa y, -sobre to

do- política, para que la universidad tenga plena libertad de poli

tizar al mexicano sin cortapisas de ningunn especie. 

un segundo problema que tiene la universidad, es el relativo a

la concentración de la educación superior en las grandes ciudades y 

principalmente en el D.F., que por un lado "despoja a la provincia

de valores intelectuales, que debieran avocarse al conocimiento de

los problemas regionales y r.apacitarse para el aprovechamiento de -
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sus recursos natura:..es y sociales en beneficio oe su desarrollo" -

(79); y por otro, ha hecho que la UNAM sea demasiado grande, demu-

f:liado voluminosa, po:r. lo que "la universidad ha sido, sigue s'endo 

y lo será cada día más, una institución absolutamente ingobernable, 

y ésto sin importar para nada quienes son o puedan ser el rector,-

los directores de ld& ecuelds y los sistemas acad~nicos y adminis-

trativof.:l empleados" (80), lo cual ha causado que los estudios uni--

versitc.rios se encuentren a un nivel muy ir.feriar al que deberían-

de estar. Pero este bajo rendimiento, no nada más se debe a la cen 

tralización universitaria, ya que tiene raíces muy profundas que -

vienen desde una deficiente educaci6r1 el hogar, una educación pri-

maria apenas tolerable y una secundaria y preparatoria truncas, --

por lo que los estudiantes llegan a la universidad sin haber ad--

qulrido siquiera el hábito de la lectura. Además, los estudiantes-

frecuentemente tienen problemas ecoi16micos; 11 los más trabajan por-

la nal'iana seis horas en alguna oficina, '} llegan a la universid;;id-

mal comidos y tras un vieaje de camión de una hora, a las cuatro -

de la tarde, y no pueden permanecer allí clesFués ~e las ocho de la 

noche. ¿Con qué energi3s y cuándo pueden estos muchachos leer, in-

vestigar, reflexionar, escribir trabajos y discutirlos con sus co~ 

pal'ieros y profesores?" (81). 

En fin, los problemas mencionados hacen que la UNAM no politice 

en la medida en que debiera hacerlo, pero sin embargo, como ya se -

dijo, a partir de 1968 en la universidad surgieron inquietudes que-

despertaron, aunque no en la forma deseable, al pueblo mexicano. 
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"En el año de 1968, los estudiantes mexicanos presentaron al 

pueblo una idea al parecer ingenua, pero con hondo significado p~ 

litico. se levantaron en un movimiento que pedía que la constitución 

se cumpliera, sobre todo en lo relativo a los derechos elemcntales

de la p~rsona humana. Marcaron así el retorno a una idea sencilla y 

mostraron qué profundidad puede alcanzar un propósito claro cuando

se regresa al imperio de las nociones políticas básicas" (82). 

El año de 1968 es muy lmportante en la vida nacional. "Durante

él aflor¡;¡ron muchos problemas aplazados desde tiempo atrás; se hi-

cieron notorias las reacciones contra la simulación y la corrupción; 

se denunciaron los métodos antidemocráticos que abundan en la vida

nacional y la forma en que la autoridad misma viola las normas fun

damentales en que dice apoyarse" (83). En fin, a partir de esta fe-

cha, el pueblo ha ido de<1pertando paulatinamente a la realidad; se

puede afirmar que México ya no as el mismo de antes de 1968, afirlll2. 

clón que "rE::sulta particularmente acertada por lo que se refii;:.re a

la repentina politizaci6n ejercida por la violencia gubernamental y 

por la actividad brigadista ele los estudiantes, durante tres meses, 

sobre un pueblo que por espacio de cuarenta años habia permanecido

aletargado y abúlico ante la actividad política oficializada por un 

partido-gobierno" (84). Sin embargo, la politización no alcanzó a to 

dos los universitarios, ya que "la conciencia de la realidad llega

s6lo a unos cuantos que no hallan la manera de ser seguidos por ma

yorías amorfas, despolitizadas que no ven en la vida universitaria-

-
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sos" (8!'>). 

No obstante, loR estudiantes politizados critican cotidianame~ 

te el carnino de la corrupción, única su lid a para obtener .el "éxito" 

profesional y político, en un régimen como el mexicano basado en -

la c1espolitización de sus miembros. 

El estudiante politizado "se da cuenta de que no desea, ni en-

el campo científico, ni en el técnico, ni en el administrativo, ni 

en el cultural, unicirse al 'carro' de la politiquería, de la co--

rrupci6n y del oportunismo de su::i mayores" (86): es por ello que 

"en todas partes los estudiantes ponen en duda la legitimidad del-

autoritarismo estatal. En todos los lados se protesta em contra de 

la agresividad y el paternalismo de los adultos que no entienden -

al mundo joven" (87) • 

tos adultos, ya acomodados an e~. sistema, promulgan "a voz de-

cuello y ~ los cuatro vientos que el deber del estudiante es estu-

cliar, y que no tiene derecho a actuar en otros ámbitos" (88). Así -

dicen: tu estudiante, aprende muchas cosas, atibórrate de conocí--

mientos que te sean útiles para obtener un título y explotar a los 

dem~s:ahorita no te preocupes si hay injusticia y miseria: dedícate 

a estudiar, ya cuando seas adulto tendrás tiempo de participar en-

la política. Lo que significa: estudia para entrar en el sistema -

de desorden establecido y no te preocupes por los demás. 

Lógicamente la juventud no acepta esas premisas de los adultos, 
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ya que no cree en los valores de un sistema que busca uniformar las 

mentes y absorve todo. 

por otro lado y completando lo anterior, cabe señalarse que - -

principalmente "los alumnos de las carreras técnicas han visto o ex 

perimentado que a través de una ca~rera universitaria el éxito ven

drá mecánicamente. Es por eso que los jóvenes más radicales apare

cieron en las alas técnicas del Poli y de la Universidad" (89), lo

cual se debe a que en México en estas carreras no se da una visión

completa del hombre, sino que por lo general, lo que se busca es -

preparar personas especializadas en una determinada rutina que les

puede dejar mucho dinero. 

como muestra de descontento, en 1968, los estudiantes, al calor 

de su movimiento formularon una demanda abierta de reformas a la vi 

da social y politica mexicana, iniciándose así ·11na politizaci6n ma

siva, "en primer lugar del estudiantado mismo, que poco a poco atra!:_ 

rá tras de sí a sus maestros, a sus familiares y al hombre de la ca 

lle" (90); sin embargo, dene sus inicios, el movimiento fue reprimi

do brutalmente por el sistema, represión que culminó en el genoci-

dio de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, lo que demuestra que el

sistewa tiene miedo de perder su fuerza por la politización del me

xicano, por lo que luchará intensamente para mantener despolitizado 

'~, al pueblo, En el actual régimen político, la represión ha continua

do, y así el 10 de junio de 1971, hubo otra matanza organizada por

los gobernantes(91). 
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A pesar de la represión, todavía algunos estudiantes sacan fue~ 

zas del temor y de la frustración de su movimiento, y reemprenden -

la actividad política, buscando niveles más altos y reales de poli

tización ( 92) • 

por lo anteriormente aseverado, se puede concluir que los acon

tecimientos de 1968 muestran con toda claridad que en México exis-

ten grnv 0 ¡; desajustes de orden social, económico y político, por lo 

que urge la politización d-=l mexicano, pa::a resolverlos (.93). PolitJ,. 

zaci6n que como ya quedó asentado, se ha iniciado aunque no en for

ma constante dentro de la UNAN, a pesar de todos los problemas que

tiene en su contra. 

por último, cabe señalarse que "los jóvenes universitarios, por 

su posición económica y por estar expuestos a todas las ideologías, 

captan con suma facilidad las contradicciones de la sociedad a la -

que pertenecen, convirti~ndose en i.:na espi:iciP. dG termómetro que ad

vierte y registra el grado de avance del malestar social, Por esta

·situación y porque no existen canales abiertos de conunicación en-

tre los gobiernos y las masas, los estudiantes forman uno de los p~ 

cos caminos de acceso que tiene disponible el pueblo para hacer sen 

tir sus demandas y sus inquietudes a las altas esferas del poder" -

(94). De ahí la importancia y la responsabilidad de los universita

rios en la politización del pueblo que ve en ellos una esperanza p~ 

ra el futuro, 
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C A P I T U L O IV 

INTELECTUALES, POLITIZACION Y DESPOLITIZACION 

Sobre lo que es un intelectual se ha dado muchos conceptos en-

tre los que citaré los siguientes: 

"Seymour Lipset ha dicho que hay que considerar como intelectua 

les a todos aquellos que crean, distribuyen y aplican la cultura, -

es decir, el mundo simbólico del hombre, incluyendo el arte, la --

ciencia y la religión" (1). 

según Mills, los intelectuales son personas que cultivan su pe~ 

samiento libremente, que tienen una actitud crítica e inconforme -

frente a la sociedad, porque los intelectuales se ocupan de ideas,

de reminiscencias del pasado, de definiciones del presente y de imá

genes de posibles futuros" (2). 

"Para José Medina Echeverría, la responsabilidad de la inteli-

qéncia estriba en analjzar y explic3r los graves, confusos y tortu~ 

sos acontecimientos de la realidad política que nos rodea. Problemas 

que exigen una inmediata solución, como el irracionalismo cultural, 

la guerra fría en la cultura y en la ciencia, los problemas de la -

pobreza y de la explotación, El intelectual debe participar en el -

mundo a través de una acción por medio de una política científica" 

( 3) • 

Por último, Jesús silva Hersog dice que "el intelectual tiene,

además de las obligaciones comunes a todos los hombres, deberes de

mayor exigencia con él mismo, con su país y con la humanidad. pero-
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el intelectual debe investigar y crear fundamentalmente, El intele~ 

tual deba sugerir caminos, trazar soluciones, ser el arquitecto de

su sociedad" (4) , 

De los conceptos anteriores puedP. hacerse una síntesis diciénd2 

se q~e el intelectual de esta época es un hombre de ideas que se d~ 

dica exclusiva e intensamence ~l estudio y la investigaci6n de --~ 

cualquier rama del saber, Es un hombre que tiene como instrumento -

de trabqjo el lenguaje ya sea en forma escrita, oral o simb6lica, y 

que por medio de él, debe dar a conoce= al pueblo la realidad que -

lo rodea, proponiéndole soluciones para cada problema. El intelec-

tual es un hom.l:lre comprometido con la vet'dad, y por· tanto debe bus

car la manera de transmitirla al hombre común y corriente. En una -

palabra el intelectual puede y debe politizar dentro de su labor, -

siendo objetivo, denunciando a través de su investigaci6n la reali

dad, cuanoo ésta no r.orrespoúda a la verdad, y no en beneficio de -

un sistema político determinado, o de intereses de clase, sino en -

bien de la comunidad. 

Es de suma imrortanci11 se:'lala;: que el illtel€:ctual no se dedica

en exclusiva a la politizaci6n sino que esta misi6n la debe cumplir 

dentro de su labor fntegra de inteLectual, 

Ahora bien, cabe citar como intelectuales a los científicos, ª!. 

tistas, fil6sofos, ecritores, catedráticos, en fin a todos los que

forman parte del "grupo social de una población interesado por la -

ciencia, el arte y la vida cultural" (5). 
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En los conceptos mencionados, se ve que el intelectual ha de i~ 

teresarse en la política, lo anterior se debe a que 11 a6n l.as defini 

cienes más elementales del intelectual como trabajador sobre la in

teligencia y la cultura, tendrán que referirse a su papel político" 

(6). 

El intelectual corno todo ser humano debe participar en la polí

tica y debe además estudiarla con profundidad y tratar de transfor

marla. "Les intelectuales participan en política en la medida en -

que se interesan por las relaciones de poder y de dominación, pero

tarnbién orientando la política sobre bases &ólidamente democráticas 

y racionales, como una obligación de su papel de participar en la -

política,desmistificando, aclarando, desarrollando su capacidad de

influir en las decisiones políticas que tengan corno fin 6ltimo ~l -

beneficio de la w.ayoría" (7). 

Sobre el intelectual y su papel político, uno de los primeros -

soui6logos que ha hablado sistemflticarnente, es Karl Mannbeim, quien 

dijo que el intelectual es un ser desclasado, es decir, que está so 

cialmente desligad~ de las clases, y que se caracteriza por su alta 

movilidad y por su capacidad para enjuiciar un asunto desde diferen 

tes ángulos. 

Los intelectuales pues, no pertenecen a ninguna clase, lo cual.

reconoce Mannheim tiene sus desventajas desde el punto de vista de

la acción política, "ya que los intelectuales, en la actualidad, no 

podrían ejercer una actividad política independiente" (8), sin embar 
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go tiene la ventaja de que posibilita el cumplimiento de una misión 

del intelectual: "El descubrimiento de la posición desde la cual se 

ría posible tener una perspectiva total'' (9). 

Es pues que en Mannheim, los intelectuales "tienen un papel el!! 

ramente definido como ideólogos y creadores de visiones del mundo,· 

es decir, como ideólogos políticos" ( 10) . 

para llevar con éxito su tarea politizadorci, los intelectnales

deben bus~ar la verdad y criticar las estructuras existe~tes para -

transformarlas. Los intelectuales "vienen a poner en duda las ideo

log ias enajenantes, lus vis iones conformistas de todos los demás 

miembros de la sociedad, son los eternos 'aguafiestas' porque no 

pueden dejar de ser lo qtie han sido diempre ••• , los críticos r.lás ra 

dicales de la sociedad en que les ha tocado vivir" {12). 

El intelectual al poner en duda el sistema establecido, inicia

su 1 abor de politización la C'ual debe ser "a partir de la novedad, -

no de la caducidad, y en Mf.xico la novedad en la realidad contradiE_ 

toria y desafiante de una sociedad de consumo móvil dentro de una -

organización polític3 estática. 

"Por lo anterior se puede desprender que el país necesita de e 11s 

intelectuales más conscientes, que algún dia no muy lejano, a pesar 

de sus errores, de sus fracasos, de sus desesperanzas, volverán a -

actuar en política como grupo. No podrán renunciar a ello porque -

tendrían que renunciar a su situación de intelectuales políticos" -

(13). 

•n • 
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pero además de usar la novedad, los intelectuales necesitan ap~ 

yo de otros grupos politizados para cumplir su misión, tales como -

podrían ser un movimiento obrero vital y altamente politizado, un -

campesino conscient , etc. Los intelectuales no deben apoyarse sólo

en los estudiantes ya que éstos son un factor importante más no de

cisivo en la sociedad mexicana. "En definitiva los intelectuales -

tienen que apoyarse firmemente en el proletariado, en los campesi-

nos, en la clase media verdaderamente rarlical. •• para poder lograr

el éxito, es decir, la politización de la sociedad mexicana" (14). 

para lograr el apoyo q..i.:! se ha di.:::ho, el intelectual mexicano -

tiene la obligación de interesarse en la reforma agraria, en la in

dustrialización del país, en fin debe ocuparse de todos los proble

mas socioeconómicos y políticos del país, señalando sus errores y -

proponiendo soluciones. En pocas palabras, debe ser un crítico cons 

tructivo y ecuánime, o sea, que "no debe interesar.se en la defensa

de las contradicciones, ni en la del statu; pues sólo me1iante el

ataque a las limitaciones de su orden social y político, puede sen

tir que se encuentra desempeñando un papel creador y provechoso" --

(15). 

El intelectual debe criticar su realidad nacional e internacio

nal. Hoy el intelectual es un hombre responscible y consciente de su 

papel de crítico y creador: el intelectual no debe ser un conformi~ 

ta, debe ser rebelde y poner en entredicho las estructurad, de lo -

contrario estará en el sistema existente en donde la serenidad "só 
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lo se logra a través de la ceguera o la brutalidad" (16); ceguera de 

aquéllos que callan o escriben a destajo, y a quienes en alguna oc~ 

sión, vasconcelos, marcó indeleblemente con el mote de "intelectua

les de alquiler" (17); o brutalidad del sistema, que ha usado ampli~ 

mente la violencia y la injustica para preservar al PRI-estableci-

miento en detrimento de la nación entera(lB). con respecto a la li

bertad de crítica de que debe gozar el intelectual, y en general t~ 

do hombre, "no supone únicamente la pobilidad de hacer lo, requiere-

del respeto para quienes la hagan. Si a quienes la exponen, se les

somete a maniobras que afecten su vida personal, su oc.ura.::::ión h:ibi·· 

tual o su patrimonio, es claro que no existe libertad para criticar. 

La libertad no puede consistir ahora en una heróica actitud de ha-

cer aquéllo que implica peligros o conduce a complicaciones person~ 

les. La libertad deJJe permitir la exposición de ideas con el respe

to general. ser crítico no es ser enemigo personal de alguién, sino 

sostener una preocupación por el futuro del país y manifestar los -

juicios que la situación le indique" (19). 

En México la libertad de crítica no es ampliamente reconocida.

"Si un intelectual critica la política del país, corre el riesgo de 

quedarse aislado y de qu8 hasta las academias literarias o científJ:. 

cas rechacen su nombre para ocupar en ellas un sitial porque su de

signación puediera provocar la ira del jefe supremo" (20). 

En efecto, en México los intelectuales siempre reciben presiones 

del sistema que pueden ir desde una dádiva consistente en un premio 

a -· 
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para acallar al intelectual, hasta la violencia y la cárcel, tal co 

mo aconteció en los sucesos de 1968. 

Es ya un hecho conocido por casi todos, que como consecuencia -

del sistema imperante, el que se ha venido agravando desde el sexenio P-ª• 

sado y el pr.esente, el autoritarismo, la agresividad y la inflexibJ. 

lidad del sistema funcionan como sustitución de la discusi6n polítJ. 

ca, del razonamiento y de la democracia, al perseguir y encarcelar

a los disiden~es que, teniendo o no razón, participaron en los acon 

tecimientos políticos de 1968. 

se puede decir que "a partir de 1968 se hicieron necesarias las 

modificaciones y los cambios en la vida política del país. ya que -

sin esos cambios básicos en términos de política y de desarrollo -

económico, el 6nico camino que quedará será el autoritarismo y la -

dictadura, hasta hundir al sistema con consecuencias imprevisible. 

"Por eso, hoy como nunca son indispensables la crítica, la re-

flaxi6n política, la discusión de las iuea8 y de los problemas na-

cionales" (21), porque "las modificaciones que hayan de operarse en

la realidad actual sólo pueden surgir dt!l debate y del concenso ma

yoritario de los mexicano. Tal sería la solución democrática para -

un régimen en desarrollo. En México ello no puede suceder mientras

el instituto político PNR- PRM- PRI mantengan un sistema nacional

de conformismo y de silenciamiento que produce la imposibilidad de cr.f 

tica. Las actividac.es silenciadoras son la autodefensa de los gru-

pos minoritarios privilegiados" (22); es por ello el PRI jamás se- -

•••• 
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ha esfot·zado en aceptar a los' intelectuales', grupo poco numeroso, -

pero importantísimo porque su oficio es comunicar al público sus -

opiniones y sus sentimientos" (23). 

No obstante todas las presiones ejeccidas en su contra, en los

últir.ios meges, algunos intelectuales mexicanos han mo:>trado t~na ac

tividad sorprendente, ya que han librado y siguen librando una bata 

lla crítica que mucho bien le hará al pais en los próximos años, y

a más largo plazo. "Los intelectuales considerados en amplio aspec

to - maestros, investigadores, estudiantes, profesionistas, escrito

res, artistas, conversadores de profesión,te6ricos y formuladores de 

planes - han venido actuando inl:i~ni;amente en todos lo niveles y po

siciones que pueden adoptarse ante los acontecimientos de los días

recientes" (24), con objeto de despertar «l pueblo, para ello han e~ 

arito mt!ltitud de libros y artícuJ.os en periódicos y revistas¡ el -

problema que se presenta es que como ya quedó asentado en capítulo

anterior, todos estos escritos y ccmentarios no llegan al pueblo -

S\.1bdesarrollado mexicano, 

Dentro de su actividad, el intelectual ha tenido que decir "la

verdad acerca de los asuntos humanos, revelando y buscando las cau

sas histórico-sociales y las interrelaciones de las diferentes par

tes del todo" (25)¡ sólo por medio de la especulación y el estudio,

el intelectual puede encontrar la verdad, para después transmitirla. 

Es por ello que "ningún escritor debe abandonar su máquina de escri:_ 

bir, su grabadora o los otros instrumentos que constituyen sus ar--

•t IY 
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mas eficaces¡ ningún profesor puede dejar su cátedra: ningún estu-

diante debe huir de su escuela¡ ningún periodista debe irse de su -

periódico. Dejar las armas o las posiciones es producir la autode-

rrota, y mostrar que el ánimo para la lucha quedó prontamente consE_ 

mido, tal vez en el primer esfuerzo" (26); es por ello que el papel

de los intelectuales en México, debe de ser el de un "grupo de gen

tes que no emplean otras armas que la de su inteligencia, su capacl 

dad pa:-:a el análisis, su habilidad para comprender e interpret:a.r los 

sucesos, su agudeza para desentrañar las estructuras sociales, su -

visión del movimiento que la historia va operando, su valor perso--· 

nal para defender las ideas y su don de expresión para comunicarlas 

a la mente de muchos que los leen o los escuchan. En general, los -

intelectuales hablan o escriben sin interés mezquino, sin más prop.§. 

sito que gobernantes y gobernados reaccionen, coDsideren y reconsi

deren aus respectivas posiciones, y actuén como mexicanos q•1e deben 

amar mucho y por igual a su país" (27), no obstante lo anterior, - -

existen intelectuales mexicanos que justifican o adulan el sistema¡

siempre l1oy quienes defienden al poder establecido y pretenden hacer 

11el orden, corrompiendo el concepto hasta tornarlo en odioso, el mo

tivo para defender todo el statu social(28). El intelectual pues, -

se convierte en adulador del sistema y rompe con su compromiso de -

verdadero intelectual de rehusarse a participar en los juegos de s! 

mulación y oportunismo de la política tradicional, ya que todo int~ 

lectual debe oponerse a todo lo que huela a hipocresía y conformis-

a .. , • 
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mo, "para _.ansformar el medio en que ahora est~ condenado a vivir-

para hacerlo propicio a una acción política realmente inteligente"-

(2 C)) • 

Ahora ~ien, para transformar el mundo, el intelectual debe es--

tar ligado a la política como u~ crítico luchando en contra del coE. 

formiGmo y la simulación. Sin embargo, existen muchos intelectuales 

que "se han retirado de la lucha política de nueatro tiempo, dicie.n, 

do que están 'huciendo ciencia sin juicios de valor, para justificar-

su complacencia, su falta de compromiso político (30). 

Sobre la no participación del intelectual en la política, cosío 

villegas dice: "el intelectual siempre reflexiona y es crítico, por 

eso su pos"'.:ura es difícil ante una política del conformismo. En Gca 

siones el intelectual mexicano no quiere intervenir en política, --

porque 'la política no se hace en la plaza pública, el parlamento o 

la prensa, en debates o polómicas sonadas sin0 en la conversación -

directa, a medias palabras, entre el aspirante y el detentador del-

poder. No es, pues, una actividad pública, sino tin cuchicheo confi-

dencial'. como no cuentan los exámenes sociopolíticos de ideas o --

programas, sino la intriga y la simulación,el intelectual general--

mente se refugia en su obra personal y no interviene en la cosa pú-

blica. Por otro lado, muchos intelectuales que intervienen en la ~~ 

lítica del poder público, caen en todos los vicios demagógicos de -

la 'tradición' de la política mexicana, de simulación y retórica, -

descuidando la misión del intelectual como critico" (31). por lo an-

BlBUOTEC~ cEN1'RAL 
U N .'>. M, 



• Ml911111 ...... , ..... ,. ..................... e~q¡ .. z .. •'1E"'~,.!lill•AAll ................................................ ._. .. 
- 133 • • a m a aa .,. 

terior es que se ha clasificado a los intelectuales en dos grupos:--

Los que ejercen funciones técnicas y de consejo dentro de la burocra 

cia o poder público y los intelectuales independientes que no perte-

necen a ning·'.;1 organismo público. 

"Merton hace una diferencia entre intelectuales y técnicos. 'Los 

técnicos son declaradamente indiferentes a cualquier política social 

dada, pero cuyos sentimientos y valores son, en términos generales -

los de grupos de poder existentP-' ••• El técnico siempre depende del-

político, ya que nunca tiene la posibilidad de tomar decisiones so--

br-e las políticas sociales, aunque pueda hacer evaluaciones, para --

ver cómo se consiguen diferentes fines y objetivos sociales dentro -

de una burocracia ••• le piden que haga determinadas cosas, que mar--

que los caminos de acción. Debe orientar al gobierno, pero continua-

mente se ve sometido a presiones gubernamentales ••• LOS intelectua--

les independientes, en cambio. rrnenE:ln seguir firmes en sus ideo lo---

gías y formulas políticas críticas" (32). 

Son estos últimos, los intelectuales independientes, los que pu~ 

den politi~ar por no encontrarse en forma priviligiada dentro del 

sistema, contrario a lo que sucede con los intelectuales técnicos de 

la burocracia que por lo general al ya tener una posición acomodati-

cia en el sistema, no buscarán despertar conciencia en el pueblo me-

xicano. 

pasando a otro aspecto, es importante señalar que "el intelec---

tual debe entender y explicar los mundos en los que el hombre habita. 

parafraseando a Mills, podemos decir que el intelectual debe enten--
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der la mentalidad de un hombre del mundo subdesarrollado, fanático, 

frustrado, apático o revolucionario, y al hombre poderoso, de un -

mundo rico e industrializado" (33), de donde se deriva que el inte-

lectual de un país como México, "subdesarrollado con millones de i_g 

digenas, con una burocracia deshonesta, con una burguesía proimpe-

rialista y con una masa campesina sobre explotada, un obrero despo

litizado, una clase madia conformista, cursi, nueva en todo, mezqui:_ 

na y al mismo tiempo reaccionaria, tiene muchas misiones. que cum--

plir. una de ellas e3 la de crítico, ot.ra la de formular y explicar 

la realidad que nos rodea. El intelectual debe obrar si no • Cl tra-

vés de la acción directa, lo cual sería utópico, si mediante e:l CO,!! 

curso de una asidua vigilancia encaminada a despertar la dormida -

atcmción oficial, mediante la denuncia correctiva de las torpezas y 

engaños, con la espontánea contribución al estudio de la problemáti:_ 

ca fundamental de nuestras masas' .El intelectual debe estar ligado

con la problemática de nuestro tiernpo,denunciando aquí y allá :!.a re 

t6rica ofir.ial, el conformismo imperante por u!1a socié!dad que se 

niega a veces a conocer sus problemas" (34). "El intelectual políti

co mexi-::ano, por pertenecer a un inundo subdese;rrol lado, no sólo de

be promover el desnrrollo üe una cultur~ nacional, que no sea chov~ 

nista ni provinciana, sino una cultura política que signifique crí

tica y construcción" ( 35) . para ello, debe asimilar los conocimien-

tos y las técnicas del mundo desarrollado para expresar la realidad 

nacional en una forma particular y universal, dentro de una cultura 
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que sea producto real del país y no imitación burda de lo que se h~ 

ce en el extranjero, una cultura nacional que luchv por la libera-

ci6n mental y social del pueblo(36). 

Lo cual es indispensable para politizar al mexicano, ya que pri 

mero que nada se le debe dar a conocer su realidad nacional para -

que posterio:t1rnente pueda afrontar la realidad internacional. Si el

intelectual estudia los problemas y busca solucionarlos imitando al 

extranjero, en lugar de politizar al mexicano, le dará una idea tor

cida de la realidad concreta de su país. De ahí que es muy importa.!! 

te que el intelectual se ubique perfectamente para analizar y prop~ 

ner soluciones a cada problema que se plante. 

por otro lado, es de añadirse, que "el intelectual percibe que

' decir la verdad es siempre revolucionario'. El intelectual, enton

ces, no s6lo debe ser la conciencia crítica sino también la concie_!! 

cia revolucionaria. Ese papel de crítico y revolncionario es el pa·· 

pel que debe asumir como pensador, C::orno luchador y corno hombre li-

bre" (37). Es por ello que los intelectuales políticos fuera del po

der pretenden que la Re•1oluci6n Mexicana salga de los caminos tri-

llados, porque es bien sabido que desde hace tiempo México naufraga 

"en un mar de palabras y conceptos confusos ••• Y todo este enredo -

mana del vocablo y del concepto 'revolución', y de los matices pee~ 

liares que uno y otro adquieren cuando se trata de nuestra Revolu-

ción Méxicana. 

11 solo así puede e>.-plicarse el desconcertante espectáculo de pe! 
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senas de altísima posición social y dueños de fortunas para noso--

tros colosales que tranquilamente se declaran en público encendidos 

revolucionarios" (38), Sin embargo este no es el momento de anal.izar 

el verdadero significado de la palabra revolución, baste con seña-

lar que el vocablo viene del latín revolutio onis, cuyo significado

es: 11 ar:ci6n de dar vueltas" (39), de donde se desprende que los int!:. 

lectuales por el simple hecho de buscar la transformación del sist!:. 

rna, son revolucionarios comprometidos y responsables, característi

ca del intelectual que se cumplica y dificulta cuando le:. clase en

el poder se vuelve intransigentemente reaccionaria y por tanto se -

desprecia con mayor fuerza al intelectual y se le prohibe su libre

deDarrollo (40). 

otra de las actividades que el intelectual debe realizar para -

politizar consiste en favorecer la opinión pública, de la que se ha 

hablado en capítulos precedentes, porque "un país sfo opinión va al 

caos más aprisa que con el desoi:den, Si no hay quienes .creen y en-

caucen esa opi~i6c se carece del jueg0 que requieren las raíces vi

tales del poder público, para generarlo y hacerlo vigoroso, Tal es

una de las misiones de los intelectuales en la socied~d contemporá

nea" (41). 

Los intelectuales deben pues, por medio de su opinión, dar a co

nocer al pueblo la realidad, lo cual urge en México en donde "lo -

qu~ debiera ser conocido ampliamente del público en general no lle

ga a conocerse, a menos de que se hagan grandes esfuerzos por pers~ 

• 
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nas desinteresadas para procurar que la investigación llegue a los

corazones y cerebros de grandes núcleos de la población" (42). Es -

por ello que sería desastrozo que en México faltara "la comunidad -

intelectual, pues a la larga ella es la que da las orientaciones -

que siguen políticos, aunque éstos no lo crP-an ni lo acepten fflcil

mente y con modestia ••• Los intelectuales saben que el poder públi

co es fuerte, pues ello está dentro de su naturaleza, y que sus ti

tulares tn.mbién parecen sei·lo mientras lo son, pero que nunca serán 

más fuertes que el tiempo mismo, pues las ideas que se les oponen -

suelen durar más que ellos, y que cuando esas ideas son fértiles, -

servirán para juzgarlos, y para enseñar a sus sucesores precisamen

te aquello que puede y debe hacerse, tanto corno lo que puede y debe 

evitarse" (43). 

Es por ello que los intelectuales deben hablar con toda clari-

dad denuncia11do todafl l<J.s injmiticias, no importándole::; el no ser -

oidos o el ser perseguidos, ya que es la únicn manera de politizar

al pueblo. 

para formar y robustecer la opinión pública, los intelectuales -

han de emplear una táctica y estrategia adecuadas, consistentes "en 

el apego a las posiciones desde las que juzgan, critican y analizan 

esa sociedad o ese sistema de gobierno. Es decir, no pueden abando

nar los ámbitos normales de sus act1vidades sin poner en peligro la 

continuidad de su tarea" (44). 

por el contrario, el intelectual debe buscar nuevos caminos pa-
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ra robustecer la opinión pública, y no sólo contentarse con sus es

critos y comentarios, debe procurar tener acceso a los medios de co 

rnunicaci6n, ya que "el conocimiento que el público tiene df:l cual--

quier acontecimiento importaute se deriva de grandes y poderosas -

organizaciones: la prensa, la radio y, sobre todo, la televisión" -

(45). Sin embargo ya quedó establecido en el capítulo anterior como 

los medios de ccm1unicaci6n &e encuentran monopolizados por el sist~ 

ma, lo cual impide todo acce~o a los intelectuales para .criticarlo, 

Ahora bien, sea cual fuere el medio que utilice el intelecbial

para transmitir sus conocimientos, siempre tendre! que usar del len

guaje. De allí que el lenguaje tenga que ser tratado con u;¡ respeto 

y veracidad miiximos. "Nadie cree ~'ª en los principios de la antigua 

retórica según los cuales todo contenido había de estar supeditado

ª una agradable eufoníR. No. Ahora sostenemos quo lo que proporcio

na licitud a la enun:eración de un discurso es que sea preciso, exa_s: 

to, directo ••• Es dentro de los límites clara y escrupulosamente d.!:_ 

finidos y no en el seno de la anarquía donde surge la invención - -

fructífera, el espíritu de aventura y de búsqueda, el ansia de lo -

nuevo, la posibilidad df> la so;.:presa" ¡46). El intelectual debe usar 

adecuadamente el lenguaje, debe decir las cosas tal c11al son y no -

dehe andar con rodeos. ya decía Alfonso Reyes que el primer deber -

del escritor "estriba en su fidelidad al lenguaje. El escritor es -

un hombre que no tiene más instrumentos que las palabras,,, que es

tán henchidas de significaciones ambiguas y hasta contrarias. usar-
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las quiere decir esclarecerlas, purificarlas, hacerlas de verdad -

instrumento de nuestro pensar y no máscaras o aproximaciones·' (47) .

De ahi la necesaria precisión del l~r.guRje. 

Dentro de loa intelectuales, juegan un sran papel los científi

cos y los artistas, quienes deben buscar la pol.itización del mexic~ 

no ya que "la responsabilidad polític.:a se bn con-il,ntir1o e'1 una res

ponsabilidad h1.unana, sien(;o y:1 imrJo&il>le s<:!parar la una de la otra, 

•• r.,a responsabilidad hum ... uit'lria es responsab.il.:.daJ pc:!.;ti.ca, i 1'2 

reeponsabUic"Jad política es :-eopor.ouhilidad humanitaria" (48), o sea, 

que científicos y artistas deben estar comprometidos para con la co 

lect.ividad procurando que sus inventos y creaciones logrer. st1 d~da

rrollo cada vaz mayor. Es por ello que en todos los círculos de la

i:Jociedad humana libre se reconoce cada vez más al valor, incluso la 

,¡e.casi dad, de l. "profano" • Dcnc1e quiera q1'.e no se le inuorpnrE' como

colaborado.t' alegre y :cer3ponsable, las cosas ruecian rn2l, ya se trate 

de la Iglesia, :.'!e un.:1 i.ndush.ia privada. La responsabilidad riropia-· 

e3 una profunda necesidad del hombre. cuando és<:.a no exhit.e, el ho,!!I 

bre se siente superfluo, y hoy, en la era de la rnasifir::ación, más -

que nunc~ le resulta difícil vivir 3in res~onsabilidudes y tener -

que someterse a la autoridad de otros, ya sea en la Iglesia, en la

fábrica o incluso en su hogar" (49). s6lamente por su compromiso ha

cia los demás, científicos y a~tíst~s, podrán realizarse plenamente 

y contribuir a la politizaci6n del pueblo. 
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A).- CIENTIFICOS: 

El cient.í.fico es el hombre dedicado a la ciencia, entendiéndose 

por ésta "la clase de actividad humar.a orientada hacia la formula--

ci6n sistem;í.tica de las probabilidades de repetición, hipotética o-

real, de determinados fenómenos que, para los fines persaguidos, se 

consideran idénticos" (50). 

EJ. c;icntiflco pu.>s, dentro de su actividad de.be hacer tocio lo -

posible para que los resuJ.tados que obtenqa, st!an en bene.ficio de -

lus d~más, sobre toco en la era ~e las armas ató~icas en que t0cos-

los seres vivientes estan amenazauos por las d3cisiones políticas,-

los cüsntíiicos son indispensables por lo que han de formar su opi-

ni6n y defenderla, "su opini6n aislada o integrada Pn f'!l grupo a --

que pertenece, ha de contribuir a engrosar la opinión pública" (51). 

scÚamente así 11 los hombre de ciencia adquieren conciencia de su --

responsabilidad :!?ara con la so-::iedad, ilustrada por sus ensef'lanzas-

y siem:en el deber de participar en la dirección de los a5untos p(1-

blicos más de lo que hasta ahora han hecho" (52). Porque es bien co-

nocido qm~ la ci·~ncia ha surtido efec•.os que quedan más allá de la-

ciencia pura, por lo que "los hombres de ciencia han discutido so--

bre su responsabilidad por tales efectos, Algunos han dicho q'.le 1.a-

función de los técnicos en la sociedad, es proveerla de conocimien--

tos y que no debe preocuparles el uso que se haga de ellas. No creo 

- ha dicho Bertrand Russell -que este punto de vista pueda sostener-

se, sobre todo en nuestra época. El científico es también un cuida-
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dano; y los ~iudadanos que tienen cualquier especial habilidad tie 

nen el gran deber público de ver, tanto cor,10 les sea posible, que-

su habilidad sea utilizada de acuerdo con el interés público" (S:Í) • 

Lo cual hoy en día resulta difícil ya que "muy frecuentemente un -

cien'.;ífico sólarrente logra accoeo al enormemente costoso equipo ·p2_ 

ra oi.::.s invei.ltigaciones si está a bien con el gobü::no c1e su país.-

sabe muy bi.::!n q1,e si a'lopta una actitud rehelde, él y su familia -

tienen riesga de perr:icer iC)u<ll que el rc3tc del gé"ero hur.iano" (54), 

Tal es 1 o que acontece en México, los muy escasos científicos-

que existen so encuent.i.·an dentro del s~.stema y viven de él. No pu~ 

de independizarse pues perecerían. sus investigaciones les son or-

denadas y por lo tanto cualquier descubrimiento sere'i en beneficio-

del sistema imperante. Es por ello que el científico al encontrar-

se dentro C:::e un sist.erna despol. itl¿ar'{or no hace 0tra cosa !.J.ue desp~ 

litizar al pueblo en beneficio s0bre tod0 <'IR las g-r:andes potencii3fl 

capitalistas. "r.a inmensa maym: ia de los hombres de ciencia, en t.9_ 

dils las t•ategorías, así como los crabnjadures científicos de dis--

tintos niveles, han adquirido con el correr de los años el carAc·--

ter de asalariados de las grandes empresas de organismos estatales, 

y su categoría no ha sido obst~culo para que pierdan no sólo su --

iniciativa espontánea, sino hasta su libertad creadora. con ello -

los fines y lc;.s meti'ls de la ciencia han perdido su camino, han - -

equivocado el rumbo y constituyen los brazos más poderosos al ser-

vicio de intereses bastardos, de destrucción, de sometimiento y de 



- 142 -

vasallaje intelectual y material, situ-:lci6n esta que conduce al ge-

... 11 noq#lig y a.' .. c:~tc.;rminin de grandes sectores de la humanidad" (55) • 
-- 1 ZSSE tres& •C 1 E E l U arr OFWEP 

por otro lado el científico tiende a irse: al extranjero debido-

al mal pago qua recibe ac_¡ui en México, üt!C.::>ionándose así una fuga -

c:!e cienti ficos mexic::mos. 

A la inversa, existen intelectuales c;¡ue s~ preparan en los paf-

ses capital is tas, por lo que su mentalidad se enc·.ient:ra dentro d~l-

Ris cem'1 :y lóg :i.camente no politizan sino que traba ja 1 de aquerdo a in 

tereses creddos de antemano. 

H:'<y que notar que es muy factible que el científico busque ri-~ 

queza, fama y éxito po::L lo que "un Si:lbio encerr<ldo en su J.aborato--

rio es una oxcepci.611 dificil di:.i hallar, porque lo han suplantado el 

.ioven ambicioso, prov isl:O de un eficaz agente de relaciones públi--

c:w y que no vaciL1 en ponel: en· peligro la saluJ y ilÚ'.'! la!! v-'..das h.!! 

manas, eJ. equilibrio político del mundo, con tal de anunciar y lle-

var a efecto un c~cperimcnto ct•yn espectacularidad fascina a las mul: 

titur2es, suscita eco;; en los más :remotos rincones r1 '? la tierra (ha!!_ 

ta donde llegan las agencias de noticias) y atrae la atenc i6n mun-·~ 

dial y la concentra sob:r.e la eminencia. que ha consumado una hazai'la··· 

memorable" (56). Es por lo anterior que muy frecuentemente los cono-

cimientos qu~ divulga un hombre de ciencia puen~n caer en manos de-

instituciones dedicadas a objetivos totalmente inhumanos. 

Al decir de aussell, "ningún hombre de ciencia, ni aún una gran 

corporaci6n de científicos, puede impedir esto totalmente, pero pu~ 
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den disminuir la magnitud del daño. 

"En otro sentido, pueden los hombres de ciencia intentar una 

iniciativa. Pueden sugerir y precisar de muchas maneras el valor de 

aqu~llas ramas de la ciencia cuyos usos pr~cr.icos son benéficos y-

no nocivos. Considérese lo que podría hacerse si el dinero gastado-

en nuestros días en armamentos se gastase en aumentar y dist:d.buir 

v iveres en todo e 1 mundo y disminuír 8 l hambre popular. En pocas -

décadas, la pobreza y desnutrici6n qve ahora afligen a más de la -

mitad de la poblad6n del globo podrían desaparecer. pero, por el-

momento, casi todos los gobiernos de los grandes países consideran 

que es mejor gastar el dinero en matar extra~jeros que conservar -

vivos a sus propios súbditos" (57). t.a ciencia se ha convertido pues 

en destructiva y a f<\vor de los poderosos. Es por ello que la cie.!}_ 

cia, "dice Mario Bunge, EOm<:?tida a las fuerzas de la destrucción, 

la opresi6n, el privilegio y el dogma (fu~rzas armadas,trusts, Pª!. 

tid~s o Igl~sia), puede ser rr-uy eficaz y hasta creadora en ci~rtos 

aspectos limitados. pero no contribuye a satisfacer los desiderata 

de una ética humanista: el bienestar, la cultura, la paz, el auto-

gobierno, el progreso. Estos desideratas se alcanzan al través de-

un Código que incluiría varios puntos fundamentales:el culto de la 

,, verdad, el aprecio por la objetividad y la comprobabilidad, el re-

chazo de la falsedad y el autoengaño, en primer término, La inde--

pendencia de juicio, o sea el hábito de convencerse por sí mismo -

con pruebas y de no someterse a la autoridad. para ello es indis--
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pensc 0le poseer coraje intelectual, amor por la libert::1d y sentido-

de la justicia" (58). Lo cual es cada día menos buscado en México, -

en dandi:: e.l sistema va absorviendo a to<Jos haciendo hombres-cosas -

que no sepreocüpE!npo:r. el cambio de estructurc.s. No obstante, se 

puede conchür este punto, señalando que "los hombres de ciencia 

pu:!den conseguir muchc:.s cosas espet'anzadoras Gn cualquier campo y -

pueden exponerlas con gran autoridad. y, puesto que pueden hacer es 

ta labor mejor que otros, es parte de su labor el 11acerlo" (59). 

En relación al artist:a cabe. señalarse que a pesar de su ap,aren-

te falt::i de función dentro de una socied&d en la que el valor supr~ 

mo es la técnica, sobrevive. 

"Tal supervivencia no sería posible de explicar •:d. el trabajo 

que realiza no satisfaciera alguna profunda aspiraci6n humana, si -

la vocación a la que se entrega no fuese, de una manera u otra, com 

partiua, sancionada y exigida por muchosesp1ritus que se llaman asi 

mismos prácticos" (60) y que fol·man el conglomerado denominado pue--

blo. o sea, que el artista debe trabajar por la comunidad, de quien 

debe recibir estímulo, para seguir haciendo aportaciones nuevas y -

origina lei:r. 

'El artista, en el momento de surgir, se encuentra con un repe! 

torio de formas y un conjunto de procedimientos técnicos que le es-

preciso conocer y dominar. pero ambas actividades, aunque indispen-

sables, no son suficientes. La posesión y la maestría en el manejo-
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permiten la búsqueda de la criginalidad, meta que únicamente los g! 

nios alcanzan, y de la autenticidad, urger.cia que únicamente los -

artistas verdaderos experimentan" (61). 

Son esas dos características fundamentales, originalidad y au--

tenticidaci, las que el artista debe utilizar para politiza1:. El ar-

tista debe mostrar al pueblo la realidad nacional a través de una -

actividad intensa y consciente, llena de profunda originalidad. 

Sin embargo los artistas fácilrr.ente caen en la corrupción "sus-

tituyendo la verdadera disciplina por la hábil simulación, abando--

nando la búsqueda de la originalidad para imitar las modas imperan-

tes, renunciando a lo auténtico. para halagar el gusto del público" 

(62). Siendo todos estos, motivos de despolitizaci6n. 

sobre la sustitución de la verdadera disciplina por la hábil si 

m~laci6n, puede sefialarse que sobre todo la oratoria es utilizada -

para fines de despolitizaci6n. "No es r<lro el caso del que poseyen-

do 'facilidad de palabra' derive en orador de plazuela y alquile --

s~s aptitudes al partido en el poder, sin detenerse ante el más le-

ve examen de la ideología que va a divulgar, ni de su validez, ni -

de la oportunidad de emprender tal acción. 

"Genios inéditos no son raros en nuestras latitudes. A ellos r~ 

curre la burocracia cada vez que es preciso llenar el hueco de una-

oficialía mayor, de una dirección general, de una jefatura cualqui~ 

ra ••• trampolines para escalar posiciones cada vez más altas, cada-



vez mejor remuneradas, cada vez más influyentes y cada vez más ale-

jadas del arte, sarampión juvenil de que reniegan, de muy buena ga-

na, qaienes escalaron su posición de triunf~dores gracias a un 'va-

go afán de arte' que :iamás cristalizó en una forma valedera" (63). 

Al siste:na le interesa que los artistas estén de su lado, que --

elogien la realidad existente y es por ello que los manipula a tra 

vés ue empleos o comisionos. Si el artista no se doblega al régimen, 

surgen multitud de presiones, mismas de que hablé al referirme al -

intelectual en general y todo ello debido a que "la modernidad en -

que creen los jerarcas del régimen ya no es modernri y de ahí su ho-

ror y su pánico ante los escritores y artistas" (64), que siendo 

auténtfoos politizan al mexicano, aunque éstos son muy pocos y por-

lo general no tiP.ncn los medios necesarios para llegar al pueblo, -

no obstante esto, 11 ningún artista debe convertirse en avestruz y --

permitir que se amordol!e su le;:iguaje 11 (65). 

Otr<1 forma en que el a.rtista cae en la corrupción, y consecuen-

teT11ente no politiza, consiste en "seguir, por inercia, los moldes -

establecidos; apegarse, por temor, a las normas que la tradición --

consagra como operantes; renunciar por pereza, a la soledad, al ha-

llazgo de un nuevo estilo, a la innovación de las combinaciones 

usuales, a la invención de modos expresivos 11 (66). O sea, ser un ar-

tista dentro del sistema que no busca la novedad, que se basa en lo 

establecido y por tanto no alcanza nuevas formas que traigan consi-

go implicaciones que pongan en entredicho a las estructuras buscan-
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do su cambio radical y necesario. se neces 

alcance público que recoja de la manera más profunda posible las --

transformaciones fundamentales de nuestros pueblos" (6'1), De lo con-

trario, el arte seguirá siendo "un arte que no ponga en crisis nin-

guno de los clisés establecidos sino que repita los lugares más co-

munes; que no haga estremecerse al hombre ante la visión d& su gra.!! 

deza y de su miseria como especie, sino que ayude al buen burgués a 

digerir su comida, a justificar su modo de existencia co~o el mejor, 

a reconciliarse consigo mismo, a consentir en sus limitaciones, a -

fortalecer sus prejuicios, a perpetuar sus errores, a seguir su so-

berbia. 

"Un producto artístico así concebido y realizado tendrá una ac2 

gida benévola, una demanda creciente. No se podrá diferenciar de --

los productos comercial~s y será portador de un mensaje ideológico-

de conformismo que ayude a mantener el statu qua" (68), 

En resumen puede decirse que en México por lo general el artis-

ta no cumple S\: funcl6n politizadora pues prefiere gozar de ciertos 

privilegios que le otorga el sistema a cambio de su silenciamiento-

o de desvirtuar la realidad; &in embargo existen artistan que bus--

can el cambio de las estructuras y consiguientemente politizar al -

pueblo, lo cual no logran, debido a tener al sistema en su contra y 

no poder, por tanto, llegar a las masas que forman el pueblo. 

j 
----.-:-¡ 

1 

Después de todo lo asentado puede decirse que gran número de es 

critores, profesores, científicos, artistas, estudiantes, intelec--
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tuales en general, pertenecen u un semillero de inconformidad y re

beldía, destinado a despertar e inspirar a los otros grupos, por m~ 

dio de su labor politizadora, poniendo en duda el valor de las es-

tructuras vigentes(69), Es por ello que en contra de la actividad -

politizadora del verdadero intelectual, surge la despolitización -

por parte del antiintelectual, 

C).- ANTIINTELEcrUhLES: 

"El antiintelectual es un hombre que tiene miedo. No de la polJ: 

ti~a o de los intelectuales políticos, sino de sí mismo, de sus ins 

tintos, de su responsabilidad, _de la soledad, del cambio, de la so

ciedad, de las ideas, da la c~ltura, del razonamiento. por eso el -

antiintelectual desconfía de los planteamientos radicales del inte

lectual, éste es la conciencia crítica encarnada, aquél la negación 

de esa conciencia" (70). 

Por eso al antiiótelectualismo es una expresión del antihumani! 

rao, es una f"nrma de negar el pens<imiento y la cultura, de ocultar -

la realid3d, de despolitizar. 

El antiintel~ctual es un hombre manipulado, perseguido, acosado 

por los valores de la sociedau de consumo, incapaz ae crear y pen-

sar libremente, ~ncargado de luchar contra todo espíritu crítico.El 

antiintelectual siempre ha combatido al intelectual: "en el fondo -

ha sido una lucha entre los que quieren el avance y los que quieren

que las cosas nunca cambien" (71). 

Dentro del antiintelectualismo pueden señalarse los siguientes-

.. 1 e ss 



aspectos: 

por un lado el antiintelectual puede ser "el resultado de la 

falta de información y conocimiento, sobre el mundo político que lo 

rodea" (72), en este caso no conoce la realidad y por lo mismo, ob&-

tinado en que lo que piensa es la verdad, arremete contra el inte--

lectual. F.ste tipo de antiintelectualismo, que lógicamente despoli-

tiza, se puede acabar con el desarrollo de una buena información y-

conocimiento de la realidad. 

oesde otro punto de vista, puede decirse que uno de los aspee--

tos más irracionales del ant.U ntelectualismo lo constituye el pens!!. 

miento político de la derecha. "El honilire de derecha ve que no con-

cuerdan sus p3labras con su acci.Sn, se siente frustrado e inquieto y 

empieza a cometer actos de desesperación. Empieza a perseguir las -

ideas que lo contradicen, que lo critican, que lo custionan, empie-

z;,i a atacar a loe intelectuales que lo analizan y critican como cla 

se explotadora, como cl<ise par~sitaria, que en una pala:bra le qui--

tan su máscara"(73). 

El conservador se encuentra dentro del sistema y lo acepta, no-

se molesta en criticar y decir las co~as ya que no quiere que cñm--

bien, por el contrario lucha intensamente porque la situac:l6n perma 

nezca igualr para ello el antiintelectual usa la violencia física -

en contra ele su enemigo, si fuere necesario, tal como ha venido - -

aconteciendo en México, sobre todo durante el movimiento estudian--

' ' . ~ til de 1968. 

El antiintelectual conservador o de derecha, "no sólo se aleja -
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de las ideas, sino de la realidad, inventa su realidad para justif! 

car el statu quo. La explotación, la pobreza, no existen más que e~ 

mo producto de la pereza de los hombres" (74). 

para el antiintelectual, las estructuras son buenas y marchan a 

la p8rfecci6n, ¿porqué habrá que cambiarlas?. De esta manera ocul-

tan la realidad y contribuyen al adormecimiento del pueblo. 

Para que el intelectual pueda politizar, entre otras cosas,· se

hace necesaria la desaparición del antiintelectual, para lo cual es 

indispensable "que los hombres estén vitalmente comprometidos con -

la política como posibilidad de transformación, como pod8r para - -

transformar la sociedad" (75). ¡>ara concluir este capitulo, hay que

decir que pese a la existencia de los antiintelectuales y del sist~ 

ma represivo, existe un grupo de intelectuales mexicanos que se pre~ 

cupa por la politizaci6n del pueblo. Así durante el movimiento estu 

diantil de 1968 hicieron varios escritos e1~tre los cuales se encuen 

tra uno titulado "La libertad de los presos políticos, condición -

esencial parñ resolver el conflicto", mismo que "se intentó publi-

car, com1i insersi6n pagada, en los primeros días de octubre de 1968¡ 

pero a pesar de haber sido sQscrito por cincuenta y cinco intelec-

tuale&, los diarios capitalinos a los que se llevó se negaron a re

producirlo" (75). 

Dicho documento lo transcribo en parte, para hacer resaltar co

mo durante el movimiento estudiantil de 1968, los intelectuales lu

charon po~ politizar al pueblo. El texto es el siguiente: 
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"En pocos momentos de nuestra historia la sj .. uación na sído tan 5 •a 
grave como la que hoy vive el pueblo mexicano. Desde hace más de --

dos meses existe un virtual estado de suspensión de garantías y de-

invigencia de la constitución. Millares de ci11dadanos, hombres, mu-

jeres, adolescentes y aún nifios han sido detenidos ilegalmente y r!::_ 

cluidos más allá del lapso que la ley autoriza. Los domicilios han-

sido violados y cuando se ha procedido con orden de cateo, ésta, en 

manos de autoridades irresponsables, ha llegado a convertirse en ar 

den de saqueo y depredación. Las cárceles se han abarrotado de pre-

sos y detenidos al arbitrio de ingnorados criterios. centenares de-

estudiantes han sido vejados física y moralmente e incluso se sabe-

de algunos a quienes se amenazó de ser pasados por las armas en - -

crueles escenificaciones copiadas de métodos fascistas. cuando las-

áelegaciones y cárceles preventivus se han llenado, los cuarteles -

militares, contra lo que prescribe la constitución se convirtieron-

en campos de concentración e ilegales interrogatorios d~ ciudadanos 

y jóvenes estudiantes. Durante la ocupación militar de la UNAM y el 

INP fue delito encontrar5e en lo& edificios respec~ivos o entrar en 

ellos, se fuera o no estudiante, profesor o empleado de tales cen--

tras. De hecho la ciudad de México, y con ella otras de los estados 

en aún má::.i deprin.ente nivel, dada la imitación caciquil de los go--

bernantes provincianos, han vivído en estado de &itio, sometidas a-

bandas terroristas, uniformadas unas, enguantadas otras, disfraza--

das las. más, impunes todas. A esta atmósfera es a la que el secret~ 
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rio de la Denfensa, al dia siguiente de la tragedia de Tlatelolco,-

calificó de clima de libertad que seguirá imperando en el país. 

"La represión del 2 de octubre, llevada a cabo por polici.as 

•secretos', granaderos y el ejército, y en la que no hay porque no-

aceptar que participaron también provocadores infiltrados en el mo-

vimiento, no hizo sino subrayar con mns sangre la gravedad de la si 

tuación. El gobierno demuestra que sólo acepta la sumisión oportu--

nista a su polític<1 y que entiende el diálogo democrático como moró 

logo desp6tico, y complacencia ante la ongé:ñosa imagen de estabili-

dad social que proyecta para uso mediatizador en el país y publici-

tario en el exterior. 

"Por eso es preciso insistir en que las demandas populares del .;.. 

Movimiento han logrado poner en relieve, inscritas como están en _._ 

normas constitucionales, que: 

1.- La clase en el poder y su aparato de Estado act6a con un --

franco propósito atidemocrático y represor; 

2.- La constitución estorba a dicha clase, de donde dimana la -

violación de sus artír::ulos y, sobre todo, de los r.eferentes a los -

derechos individuales, sociales, sindicales y políticos de los ciu-

dadanos; 

3.- cuando el gobierno habla de estabilidad alude a los privil!:. 

gios de la minoría beneficiaria del sistema de explotación de las -

mayorías y de represión de sus demandas, lo que se demuestra en el-

beneplácito de la gran burgues:í.a nacional y extranjera ante el uso-



•• •••• ftl -
• - 113 a• •• ••• -· 

de la violencia corno garantía de sus intereses económicos y venta--

jas políticas: 

4.- El siRterna de control sindical y de organizaciones campesi-

nas y de empleados públicos y privados, por medio d~ comités cha---

rros, consolida la injusta estructura en que millones vivan en la -

rni8eria y unos cuantos en la opulencia y la 'estabilidad', a la vez 

que sostiene el monopolio político del régimen. 

"Frente a todo eso el saldo oficial ha sido, desde hace un cuaE. 

to de siglo, el ince~ante aumento de presos políticos en toda la R~ 

pública ••• 

"convencidos de que la gran mayoría de los detenidos y de los -

presos no son responsables de los delitos de que se les acusa, no -

podernos permanecer en sjlencio. Se trata de ciudadanos inocentes --

que tienen derecho a su inmediata libertad. Olvidarnos de ellos en-

estos ~omentos sería renuncinr a nuestros porpios derech~s y a nues 

tra dignidad. El que tales dert:!cho$ estén consagrados en las leyes-

no basta: lo que importa es que puedan ejercerse en la práctica. 

"Los estudiautes han defendido firmemente la libertad de los pr~ 

sos políticos, y ahora que muchos de sus propios compañeros y :lirnp~ 

tizantes se hallan en la cárcel, seguramente harán de esa bandera 

una de las fundamentales de su causa. La lucha por la libertad de -

quienes la han perdido por defenderla no compete sólo a los estu---

diantes: Incumbe a los intelectuales en general, a los escritores y 
\ 

....... 1 i artistas, a los profesionistas y científicos, a los maestros y pe--
¡ 



1 

i 
/. / 

r ¡ 

I 
j 
1 
~ ·,et 

¡ 

• 1 - • - wn •• -· - • •• 

- 154 -

riodistas, a los empleados, las mujeres y sobre todo, a las masas -

del pueblo, a los obreros y campesinos sin cuyo concurso activo y -

consciente no podrá transformarse a México en una nación en que la -

libertad y el bienestar sean de todos y no patrimonio exclusivo y -

lujo insultante de una minoría privilegiada" (77). 

En el documento transcrito se puede ver claramente como algunos 

intelectuales buscan politizar al mexicano, lo cual no logran hacer-· 

con eficacia debido a que no tienen acceso al pueblo por medio de 

instrumentos como serían la televisión, el cine, la radio, etc., 

los cuales como ya quedó establecido en capitulo anterior, se en---

cuentran al servicio d~l sistema. Sin embargo, no por ello los inte 

lectuales deben darse por rendidos, sino que deben luchar denodada-

mente para alcanzar la politización y progreso del pueblo mexicano. 
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IGLESIA, PO~I'l'IZACION Y DESPOLITIZACION 

En 1as si.guientes líneas de este trabajo, trataré de ólna-

lizar la función de la Iglesia Católica en la politización del m~ 

xicano. 

A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado --

por Juan XXIII en 1962 y co~cluido por Paulo VI en 1965, se ini--

ció el aggiornamento de la Iglesia católica, que durante largo --

tiempo permaneció completamente ajena a la realidadr "puede deci_E 

se que el Pontificado de Juan XXIII representa la coronación de -

una etapa de la vida de la Iglesia y el punto de arranque de otra 

inmensamente esperanzadoLa" (l}. concluye un periodo de irreali--

dad y se abren los ojos hacia el mundo. "Por fin la Iglesia catQ 

lica iba a romper el muro férreo inamovible y fósil en que estaba 

encerrada a lo largo de cuatro siglos, o sea desde el Concilio de 

Trente" (2) ~ 

Fue en el Vaticano II donde se estableció que "la comuni-

dad politica y la Iglesia son independientes y autónomas, cada --

una en su propio terreno ••• aun~ue por diverso título, están al -

servicio de la vocación personal y social del.:hombre" (3), de do.!! 

de se deriva que la Iglesia, por estar también al servicio del -

hombre, debe luchar por su politizaci6n haciendo que cada día se-

interese más por sus semejantes y vaya en aumento su conciencia y 

. / 
responsabilidad ante la humanidad • 
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La Iglesia debe politizar formando "las conciencias de --

los cristianos, para que una vez formados, $ean ellos los respon-

sables de su conducta, de sus deciciones en e 1 dominio político, -

corno en todos los demás dominios" (4). No obstante, por lo gene--

ral, la influencia de la Iglesia en la Política, ha sido "median-

te una ausencia total allí donde habría debido predicar o mediante 

su prersencia en lo$ lugares de donde hnbiera debido permanecer ale 

jada" (5). 

concluido e:l concilio, se vió la presencia de dos corrie_!! 

tes fur.darnentales y opuestas dentro de la Iglesia. por una parte -

un grupQ conservador o integrista en que cua:i.do "se hacen necesa--

r.ias orientaciones sobre derechos hwnanos o justicia social, con -

una proyección humana exenta de toda posición partidista, hay si--

lecios glaciales de quienes tienen obligación pastoral de hablar -

con claridad, silencio que en cambio rompen con énfasis más de una 

vez para hablar de la longitud ele la!> faldas, de lus dietas cuares 

male!:l para pueblos que ayudan todo el año, o del velo de la mujer-

(6), o sea, aquéllos que tienen una 5ii:uaci6n acomodaticia de la -

que se desprende una serie de privelegios a los que no están dis··-

puestos a renunciar. "El gran problema es la manga de los vestidos, 

y J.os :mticonceptivos ••• La justicia no es problema. Esa se puede-

brincar con facilidad" (7). 

Por otro lado, existe un sector progresista o liberal, e~ 

da día m§s numeroso en que sus seguidores buscan una revisión en -
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un plano de autenticidad de las leyes positivas, aunque tengan 

que renunci3r a bene~icios heredados (8). 

Se puede estudiar como el primer grupo retarda notablernen 

te la politización del mexicano, contrariG a lo que sucede con --

los prü<:Jresistas que buscan el desarrollo integral del hombre den 

tro de la comunidad. 

A).- CONSERVADORES: 

ll.lian Gheerbrant, en su obre; "La Iglesia Rebelde de Amérj 

ca Lc.tina", dice que la jerarquia eclesiástica es muy prudente y-

amiga del poder (9). Al respecto de esta "prudencia", Freixedo 

señala como en una ocasi6n un obispo le decía: "hay que tener mu-

cho cuidado en no dar escándalo siendo prudentes", palabra que 

él traducía así: "Tengo miedo de decir lo que sie11to" (10), 

El grupo de con~ervadores se encuentra encabezado por la-

mayoría de los obispos y es seguido por católicos satisfechos que 

se basan en formalisw.oe traoicionales, para quienes cualquier 

innovación representa un grave peligro, y así aseveran lo siguie,!! / 

te: "me he propuesto ••• llevar un poco de luz a las concienci:i::J -

de muchos otros católicos que también están sufriendo el más gra-

ve deaconcierto ante un organismo que durante siglos conservó su-

integridad e impasividad netamente mística y metafísicas, pero que 

hoy parece haberse dejado arrastrar por la hipertrofiante sicosis 

de los 'cambios' que son el cáncer de nuestro siglo y la obsesión 

de los 'conductores' (?) de la humanidad presente; en realidñd --
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unos pobres enfermos dignos de lástima cuando no <le odio y despr~ 

cio ••• " (ll). 

Los integristas suponen tener siempre la razón y la ver-

dad, y quienes no piensan a su manera son considerados comunistas, 

y en ocasiones atacados incluso por medios viol!o.ntos consistente!:! -

en amenazas, atuques físicos a las personas, "acarre'js" masivos, -

juramentaciones ocultas propias de sociedades secret~s, todo ello 

apoyaao en el empleo da leyendas de tipo .reliqioso¡ y cuyo más ne 

fasto representante es el grupo denominado MURO. 

Que la mayoría de los obispos sean conservadores se debe

ª que en realidad no representan al pueblo, ya que "el proceso y

la mentalidad que rige en la elección de los obispos, es más o me 

nos uniforme; por tanto es lóstico que tengamos obispos con una 

mentalidad parecida. si las norma!:! para su elección han sido con

servadoras, tendremos ••• obispos con un sello y una tendencia con 

servadora. Obispos que para que la Santu Seue se haya fijado en -

ellos, tienen que ser de una específica mentalidad, sobre todo, -

tienen que descollar en ciertas 'virtudes' que ya na son ni con -

mucho las más indicadas para regir un grey que en algún caso son

contrapíoduceni:es" (12). Este es el caso de México, los obispos -

han sido seleccionados con criterios, que, tanto el clero, como -

el pueblo de Dios, repudian cada día más. 

A manera de comparación, se puede decir que en México ni-

obispos ni diputados .i::epresentan al pueblo. Los diputados son nom 

brados desde arriba y los obispos se designan por recomendaciones 

u • 
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entre ellos mismos mediante un sistema medieval (13). De igual -

manera se puede decir quo al Presidente de la República no lo es-

cogen los políticos menores, como al Papa no lo designan los cu--

ras (14), s6lamente que existe notoria d~ferencia entre la consti 

tuci6n Eclesiástica que es Monárquica; y en la Constituci6n Mexi-

cana en donde se establece que lo.:; gobernantes deben ser electos-

democráticamente. No obstante lo asentado, existe una corriente-

vigoroza para modificar democratizando la elección episcopal, 

Mientras los conservadores tengan todo lo necesario, in--

cluso a través de la violación sistemática de los artículos 3o. y 

130 de la Constitución, ¡;ara vivir sin s~r molestados por el go--

bierno, se soladirizarán con €ste, diciendo que la Iglesia y el -

Estado van juntos de la mano rumbo al progreso, contribuyendo así 

a despolitizar al mexicano, reforzando los desórdenes establecí--

dos (15). Tal es el caso del recién designado Cardenal mexicano, 

José Salazar ~6pez quien en su ~rimara entrevista de prensa señ~-

16 que "las relaciones entre Iglesia y estado son de respeto abso 

luto, de muy buen entendimientu" (16). Por otro lado, es de seña 

larse que en estos grup':>s se da el testimonio de la presencia si.n 

el compromiso de la conducta, lo cual revela una actitud farisai-

ca consistente en estar a disposición incondicional de los poder2 

sos y los vencedores (17); en el lenguaje común de la Iglesia no-

se aceptan los anteriores principios, pero en la práctica así su-

cede tal como se demuestra en los siguientes casos que van del o.E_ 
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den interna.c:i.onal al interne. 

En primer lugar es de citarse que en el Vaticano II, diez 

prelados entre los que se encontraba el arzobispo de México, Mi-

guel Darío Miranda SI':! prenunciaron en contra del esquema en que 

se condenaban las armas nucleares. Con fecha 2 de diciembre de -

1965 enviaron una carta a los padres conciliares para pedirles -

que votaran que no estaban de acuerdo sobre la condenación de di

chas armas, cuyos párrafos principa~.es son los sigui.entes; 

"Se condena ••• como inmoral la posesi.6n de las armas cien 

tíficas más modernas. Pero •.. no tienen en cuenta que el hecho de 

poseer semejantes armas ha preservado la libertad de buena parte

del mundo. • • La raíz de la guerra y de las disr~ordias es la in ju.§_ 

ticia ••• Es tan poco lógico afirmar que las armas científicas son 

causd de gusrra y de discordias, como pretender que la ley y la -

policia de una ciuda.d se<.1n causas de crímenes y de revueltas. La 

inclusión de semejantes ideas en el esquemri será sin duda perjudi. 

cial para la causa de la libertad en el mundo .•• En el mundo ac-

tual, par..i Lrn grandes naciones no puede haber defensa propia sin 

la posesi6n de estas armas cientificas" (18). 

Es de vel'se que el lenguaje del citado uocu1nento es ambi

guo y confuso. 

En primer lugar ¿de qué libertad hablan? ¿Es acaso la li

bertad de los pueblos subdesarrollados del tercer mundo, o se tra 

ta más bien de la libertad de los paises capitalistas? 



........... _.lr\:(:·•r•T ........... ., ....... ., ................ l ....... PFlli¡ ......... ¡._ .......... RWllllll•IBl•T ... M .. L91 .. ZVTIJ 

- 161 -

Es. notorio que se trata de la libertad de los poderosos y 

para demostrarlo hay crue analizar cual es la verdadera función de 

estas armc.s. 

Pues bien antes que nada es de asegurarse que estas armas 

son a tal grado destructivas que la guerra ha perdido gran parte-

de su efectividad, ya que gane la potencia que gane, ser4 el fin-

de ambas. 

La meta de estas armas nucleares, no es la victoria qae -

puada obtener~e, sino la intimidación hacia los demás ya que una-

creciente intimidación es la mejor garantia de paz (19), o sea, -

que las grandes potencias mantienen el desorden establecido por -

el simple hecho dP. poseer armas nucleares. 

Continuan diciendo que la guerra está en la raiz de la in 

justicia, pero no dicen que la injusticia esta en el seno mismo -

de las e!:.tructu:r.ns violentas de los paises capitalistas y que la-

posesión ue armas nucleares es causa de injusticia y opresión. 

Por otro lado, comparan las armas nucleares con la ley y-

la policía, lo cual es absurdo, ya que como quedó asentado la na-

turaleza de estas armas es de por si destructiva, mientras que la 

ley y la polir.ía han surgido para establecer el orden en relación 

al bien común y la justicia. 

Por último señalan que si la posesión de armas nucleares-

los países no pueden defenderse. 

¿Defenderse de qué? si como ya se dijo el uso de estas ar 
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mas acarrea consigo la destrdcci6n gane quién gane. 

El documento señalado fué contraatacado por monseñor Ga--

rrone, arzobispo de Toulase y por monseñor ~•chrBffer. obispo de-

Eichstatt, en los términos siguientes: "Basta leer atentamente el 

esquema y las explicaciones de las enmiendas, para darse cuenta -

de que los reproches que se han hecho son infundados. En efecto, 

el esquema no dice que la posesi6n de armas nucleares sea inmoral. 

El texto habla sÓlamente de 'peligro', de 'amenazas', etc. Tampo-

co niega que la posesión de dichas armas no hubiese podido ser --

una garantía durante algún tiempo; niega sólamente que la carrera 

de armamentos sea un camino seguro para el mantenimiento de la --

paz. Tampoco dice que las armas nucleares sean causa de guerta,-

sino tan sólo que constituyen una amenaza de agravamiento de las-' 

causas de guerra. Por otra parte, el texto de ninguna forma nie-

ga el derecho a la legítima defensa" (20). Gt'acias a esta atinada-

intervención se aprob6 el esquema en que se condenan las armas n~ 

cleares. 

Con lo anterior queda claro como la Iglesia conservadora-

mexicana está al servicio de las grandes potencias, de la violen-

cia y de la injusticia institucionalizadas. ¿Por "~A el menciona

do cardenal mexicano cuando los ac'Ónt:e'Cimientos criminales de ---

1968 no denunci6 la injusticia?; esta es una prueba de como los -

conservadores hablan cuando debian abstenerse de hacerlo y en cal!! 

bio guardan silencio cuando la justicia clama su intervenci6n. 
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vadores en mantener despolitizado al mexicano y de encontrarse -- . 

del lado de los poderosos es el relativo a la Iglesia de Netza---

hualc6yotl en donde "se ha dicho a la gente que a ellos les toca-

resignarse con la suerte de pobreza que Dios les ha asignado. Re-

signación, conformidad, silencio. En el cielo tendrás tu premio-

de ver morir a tus hijos de hambre. Como si su pobreza fuera vo--

luntad divina, y no fruto d~ la voracidad de los que acumulan ri-

quezas y de la injusticia del sistema que los hombres hemos crea-

do para beneficio de los poderosos " (21). Se induce al pueblo a-

poner sus esperanzas, no tanto en su propia actividad humana, si-

no en un ser poderoso, la Virgen de Guadalupe, que a través de re 

zas, promesas y peregrinaciones, va a resolver sus problemas; es-

to que parece ser un motivo netamente espiri tua.l, se traduce los-

12 de dic:i.enlbre en elementos de enajenaci6n para el pueblo: cons~ 

mo de alc6hol, desórdenes que muchas veces se traducen en delitos, 

y manifestaciones en búsqueda de una mejor vida. 

En esa misma cuidad marginada, es de verse la extorsión de 

la Iglesia para como los fieles; "una noche, llamaron a un párro-

co, para asistir a un moribundo de su parroquia.- ¿Traes carro? -

No.- ¿Traes $30.00 para la gasolina? - No. - El párroco no fue a-

asistir al moribundo, que murió sin los últimos auxilios. El pá--

rroco tiene un Galaxie. 

"Una sefiora - gana $10.00 diarios y tiene 9 hijos - fue a 

... 
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pedir la primera comuni6n para tres de sus niños. En la parroquia 

se cobran diez pesos por derecho a confesarse por cada niño de 

primera comunión. Y se da un boleto que debe entregarse en el con 

fesonario. La señora no tenía el dinero. r,os niños no pudieron --

presentar el boleto, al quererse confesar. Se quedar0n sin confe--

sarse y sin primera com•1ni6n ••• Hay bodas por las que se cobra el-

saJ.c.rio de dos meses de una :familia. El salarios de quinc.::e días de 

los que más ganan. 

"Hay sospechas fundadas de malversación de fondos. Se ha-

pedido i1wes tigaci6n, y no se hace. Se ha podido-como es de absolu-

to derecho - que se dé cuenta pública del dinero y no se da. La --

Iglesia es la única que se siente por encima de la obligación de -

justicia de dar cuentas del dinero recibido. 

"Hay verdaderos ci1antajes con la adminis-craci6n de sacra--

mentas y con todos los servicios pa:r.roq1üales adyacentes. En caro--

bio se ha matado toda iniciativa, toda organización, toda libertad 

y toda vióa espiritual en los laicos. La gente sirve para dar dine 

ro ••• la gente empieza a casarse y a levantarse contra esta explo-

taci6n. La consigna episcopal es apacigu'l.r a la -:¡en::e. Se l1acen eb 

cándalos. La Iglesia queda mal. 

"Hay un grupo pequeño de sacerdotes que no cobran. Que se-

niegan por justicia, por sentido del evangelio, por solidaridad con 

la pobreza de la gente, a aceptar un s6lo centavo por ningún servi 

cio, ni espiritual ni social. También están amenazados y se les --
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quiere correr de ahí." (22). Pero lo que sucede en la Iglesia de -

Netzahualc6yotl es un reflejo de la situaci6n de las Iglesias de

las zonas ricas. "Por el momento el templo más representativo de

la clase social privilegiada de México y del clero con su misma-

mentalidad es Santa Cru~ del Pedregal. Según el comit6 de Finan-

zas de la .Junta Parroquial, la Iglesia cost6 sin tomar en cuenta

el valor del terreno, 9.577,800 pesos ••• 

"Los responsables de la construcción 'lÚYl no terminan de -

pagar el templo y tienen una deuda de 6.339,300 pesos. 

"Pero la deuda apremia. El banco no espera. ¿QuA hacer? -

En el templo del Pedregal se dieron muestras de un buen ingenio -

financiero. Imaginaron el gran recunio: vender criptas •.• Hay --

l, 400 michos ••• que multiplicado3 por. 6,000 pesos cada uno dan -

una suma de 8.400,000 pesos. O sea, hay un tesoro bajo el templo. 

Claro, resta la gran tarea: vender laa cavid~da~ •.• Los Clérlgos

del templo de la Santa Cruz del Pedregal imaginaron una buena e~ 

paña de ventas parci. que ln gente adquiera los nichos: imprimieron 

a c~lores un ~ujoso tolleto en el que dan 19 razones por las cua

les es mejor adquirir una cripta •.• Como es posible advertir, en

el folleto se hizo una ambigua mezcla de piedad, teología, senti

mentalismo, vanidad social, ostentaci6n y conciencia de clase" -

(23). Para completar lo anterior hay que señalar como la Iglesia

integrísta se encuentra del lado de los banqueros lo cual se pal

pa en el siguiente caso: 

a -
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" ... r..os c:males de la vida religiosa mexicana recogerán ---

conmovidos el ejemplo estimultate de penitencia que nos han dado -

nuestros banqueros. 

"La convención nacional bancaria se cerr6 con broche de oro. 

un banquete de gala en la Hacienda de los Morales. Pero cuidado. -

Era viernes. Y viernes de cuaresma. 

"Los banqueros querían gozar a fondo su cena. Y en aten---

ci6n a la delicadeza de su conciencia cat6lica, no querían cometer 

pecado, ante la Lentaci6n de un filete. Así q:ie acudieron a la be-

nevolencia de la jerarquía eclesiástica, y pidieron un edificante-

permiso de comer carne. Porque hc1 de saberse que a todo buen cató-

lico le está prohibido comer carne en viernes ••• Todo buen cat6li-

co que quiera incluir carne en el menú de sus banquetes cuaresma--

les de gala, tiene que pedir permiso para hacerlo. De otra manera, 

pecad.a, o tendría que verrrn recJ.ucido a caviar y champaña •.• El S.Q 

senta por ciento - o 1uás - de los mencicanos esl:G sub<tlimentad::>. Hay-

regiones y gentes q1ie s6lo comen tortillas y frijoles •.• Pero eso-

no importa ni nos debe arredrar. Nuestros banqueros mexicanos de--

1:>en comer bien para tener r.mers~as ..• , para crear muchas fuentes -

de trabajo ••. Hoy por hoy, algunas familias desfilan su lujo y su-

refi.namiento gastron6mico ante la pobreza de los mexicanos- con el 

silencio y el permiso, al parecer, aprobatorio, de la autoridad 

eclesiástica- ..• Paulo VI nos recuerda que la cuaresma no es - ni 

primero ni ante todo- la observancia de una ley ni de un régimen -
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alimenticio. '¿Quién podrá decir que su conducta está de acuerdo -

con el espíritu de este periodo de preparación para la celebración 

del misteric pascual, si no se ha acordado de sus hermanos que --

languidecen de hambre y en la pobreza?'. Son las palabras del Papa. 

Pero, en último térmlno ¿qué importan las palabras del Papa, si PQ 

<le.mofl arre.gl<1r nuestra conci6ncia con la petición de un permiso a-

la autoridad eclesiástica local que nos arregle el régimen alimen-

ticio c1Jaresmal y nos evite el pecado gastronómico? ••• 

"No puede hacerse ni más patente ni más cruel la des igual -

dad socioecon6mica de la nación ••• 

"Ni puede mostrarse más contubernio - por lo menos aparen-

te- de la religión y de alguna autoridad eclesiástica con la inju~ 

ticia social que encarnan y proclaman nuestros católicos que piden 

permiso para comer ~arne en viernes •.• 

"No es la religión el opio de los puel::los. Lo es este tipo 

de religiosidad hipócrita. Lofl pobres que s~ conformen con su aue,E_ 

te, que le ofrezcan a Dios el han~re de sus hijos. Dios los quiso-

en la pobreza. que su abn<igaci6n y su fe en el mundo del más allá-

resuelva su miseria, Mlentras los ricos banquetean y la autoLidad-

eclesiástica y civil se alinean con ellos ••. 

"Los pecados estructurales de justicia, la t>11rla práctica-

y cruel de los pobres, el lujo ostentoso frente a la miseria, la -

desigualdad social, el desprecio, de hecho, del dolor de los demás, 

la indiferencia ante la pobreza ajena, lo supP.rfluo ante la necesl 
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dad vita.l, el placer ante la carencia, la falta de amor por los --

que sufren eso a nadie preocupa. No inquieta las conciencias. Lo -

que llega a escr1pulo de conciencia es si se come o no carne en --

viernes, en un país donde la mayoría de los mexicanos tienen que -

vivir sin carne. 

"No parece preocupar - al parecer - a algunas autoridades-

eclesí~stic~s un hecho asf. No les preocupa lo anacr6nico - y a ve 

ces burlesco- de ciertas leyes, situaciones y estructuras de la 

Iglesia. Les preocupa arreglar el ménú de nuestros ricos para que 

no manchen su conciencia" (24). 

Se podrían seguir sAñalando otros casos en que los conser-

vadores contribuyen a la despolitizaci6n del mexicano, sin embargo 

basta con los mencionados par.e.>. ver "cJ.aro lo que significa que la-

Iglesia es aliada de los ricos y del sistema" (25). 

Caba añadir que el 9 de noviembre de 1972 en la inaugura--

ci6n de la J\,iamblea de Teólogos en Fortin de las Fl0reri, VP.rC\cruz, 

se lleg6 a la conclusión da que "la Iglesia católica de México es-

y ha sido conservadora y que s6lo una minoría da sus miembros son-

partidc.:rioJ de los cargos conciliares" (26). 

B).- PROGRESISTAS: 

una vez analizado el papel de la Iglesia conservadora en -

la despolitizaci6n del mexicano, se puede pasar al estudio de como 

los progresistas contribuyen en su politización, ya que su convic-

ci6n apunta que la Iglesia católica debe preocuparse por los pro--
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blemas politicos, sociales, econ6micos, jurídicos y culturales del 

pais. 

Las transformaciones en el mundo no pueden satisfacer a tQ 

dos ya que siempre habrá injusticia y violenciá, pero para amino--

rarlas, la actividad política debe realizarse en forma permanente, 

por lo que se afjrma que en politica el cristianismo debe ser revQ 

lucionario para m~jorar al mundo buscc_ndo iU1te todo la justicia --

(27). "El cristiano no puede vivir satisfecho con E>l resultado de-

eu acci6n política •.. amar al pr6jimo mediante la actividad políti 

ca, implica procurarle par1. vestido, educación, paz y libertad. P.e_ 

ra alcanzar todo ésto precisa actuar eficazmente. En esto se funda 

la obligatoriedad de la actividad política práctica y es esa la r.e_ 

z6n por la que el Concilio insiste en la obligación que tienen los 

dirigentes políticos de prepararse y de educar cívica y política--

mente a todo el pueblo, especialmente a la juventud" (28), o s~a -

la obligación de politizarlo, que como ya se dijo tiene también la 

Iglesia, y que ha llevado a la práctica·el grupo progresista, 

integrado por católicos cons~ientes y responsables de una necesi--

dad de cambio radical en lñs estructuras del país, y cuyo princi--

pal representante en M€xico, es el Obispo de Cuernavaca, Sergio 

Méndez Arcea, "prelado que se ha hecho famoso por la solidez de 

sus manifestaciones, por su preocupación por la situación social,-

ello apoyado siempre en su angustia por la suerte de los pobres, -

de los desamparados" (29) y que actualmente cuenta con apoyo cada-

dias más numeroso de sacerdotes y seglares, que también denuncian-
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Méndez Arceo, el 9 de junio de 1970, hizo la petición de-

un diálogo abierto entre la Iglesia y el Estado, petición que fu-· 

formulada a los entonces cadidatos a la Presidencia de la Repúbli 

ca Mexicana para el sexenio 1970-1976. En esta invitación al diá-

lego se ve claramente el afán del mencionado obispo en politizar-

al mexicano. 

Primero se establece que el hecho evidente ae ·la conti-

nua y multiforme violación a la Constituci6'1 y d~más leye:s que --

nos rigen, crea un ambiente de inconformidad, por cuanto parece -

que se le exige a la ciudadanía vivir en un régimen de ficción e-

inmadurez cívica. Posteriormente aftadi6 que se referiría a las -

violaciones de la legislación religiosa, señalando se sienten co-

rresponsables junto con los funcionarios públicos de tales viola·-

cienes, ya que afectan directamente a las decisiones que deben tg 

marse en el fünbito de la conciencia, valor supremo moral del hom-

bre; y conforme a la doctrina cristiana, están obligados a la ob-

servaci6n de las leyes emanadas de autoridad legítima si son ju2_ 

tas, o bien a tratar de reformarl?.s si se consideran injustas. S~ 

Hala que el artículo 130 constitucional principalmente es injusto 

y pide qua se haga una revisión jurídica de la situación socio r~ 

ligiosa, realizada por tcdos los grupos aptos para hacerla, para-

evitar que se siga viviendo en un régimen de excepci6n en el qµe-

una cosa es la ley y otra cosa los hechos constantes que la vio--
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lan; y que las consecuencias del régimen da excepción, se extien-. 

dan a la convivencia diaria, al Jisimulo de la religión y de su--

práctica entre políticos y arribistas; finalmente apunta que lo -

que pretende es buscar juntos (Iglesia y Estado) la manera de no-

seguir violando los principios jurídicos positivos en materia re-

ligiosa de la vida cuidadana de todo mexicano (30), "Pues bien, -

Méndez l\rceo y los que lo rodean aspiran a crear coherencia y a -

una vida cívica auténtica entre los mexicanos. Y esto se puede lQ 

grar respetando las leyes existentes, o bien haciendo leyes que -

respeten la idiosincracia - buana Q mala - las creencias - exac--

tas o torcidas - de los mexicanos" (31). 

Ya los constitucionalistas lo han dicho "nuestro artículo 

130 constitucional no se cumple; Jia a día se le viola, y las ---

autoridades r.o están interesadas en el cumplimiento de esta deci-

si6n .fundamental de nue~tro orden jurídico" {32 ), "sin embargo, --

tiempo es de ajustar la ley a. la realidad, dejando que este con--

flicto •.• tenga una solución tani:o jurídica como po!.itica" (33). 

Este diálogo abierto entre Iglesia y Estado fue propuesto-

al Lic. Lus Echeverría Alvarez (candidato del PRI, PPS y PARM), y-

al Dr. Efraín González Morfín (candidato del PAN), obteniendo los-

peticioni.stas de la Iglesia de Cuernavaca, las siguientes respues-

tas: 

El Lic. Luis Echeverría, nunca contestó la petición de di! 

lego. Fue el priísta Octavio Hernández González (quien durante el-

movimiento estudiantil de 1968, "aplaudió la ocupación militar de-
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la Ciudad Universitaria ••• y calificó de 'criminal' la honrosa --

conducta del Rector Javier Barros Sierra" (34), quien se encarg6-

de agredir a Don Sergio Méndez Ar.::eo, diciendo que el diálogo ---

abierto seria una finta más y un intento de mover a la opinión pg_ 

blica y a los 6rganos estatales, para tratar Je reformar el arti-

culo 130 constitucional. Agreg6 que las relaciones entre Iglesia 

y Estado son muy satisfactorias y finali.z6 diciendo irónicamer,te-

que los sacerdotes de Cuernavaca encabezados por su Obispo Méndez 

Arcea, están en absoluta libertad de pedir todo lo que deseen y -

que: algo m•.iy di.a tinto es lo que logren (35). Es de lamentarse que 

el Lic. Echeverria quien durante toda su carnp::iña pl:'egonara el di! 

logo, no se haya dignado a cont:estar la petici6n del ilustre Obi~ 

po. 

Por su parte el Dr. Efraín González Morfin, señaló entre-

otras cosas al dar contest<'•ci.6n l;JersonalmentfJ, que "la unidad na.-

cionalno se logra convirtiendo la guerra religiosa cruenta, en guc-

rra religiusa fria, sino unicamEH1te renunciando a la guerra me---

diante el respeto a todas las personas y todas las convicciones,-

dentro del bien común y del orden público" (J6). Agregó que consl 

deraba oportuna la presentación del documento de la Iglesia de 

Cuernavaca y que estaba dispuesto a iniciar un diálogo abierto 

respecto de los problemas señ~lados en el documento (37). 

Es de señalarse la importancia de esta proposición ya que 

"dentro de un régimen jurídico en el que hay un capí.tulo de garaQ 

tías individuales y otro importante de garantias sociales, la ----
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Iglesia Católica ha sido colocada en una situación desventajoRa,-

que en los últimos lustrofl se ha atenuado por una política de to-

lerancia del Estado" (38~, haciándose notorio un entendimiento t! 

cito entre la Iglesia y el gobierno, no obstante que el precepto-

constitucional sigue e11 vigor. 

P0steriormente y como un gran avance, publicamente, tres-

obispos dieron apoyo a Mén~ez Arcea. Se trata de Carlos Quintero 

Arce, de Hermcsillo¡ Adalberto Almeida, de Chihuahua y¡ Alfonso -

Toriz Covian, de Querétaro, quienes se adhirieron a la invitación 

hecha por Cuernava (39). 

A mayor abundamiento son de citarse los siguientes casos-

para demostrar el interés de Don Sergio, en politizar al mexicano, 

quien el 17 de Junio de 1970, en Puebla, ante estudiantes seHaló -

aspectos muy importantes, tales como que sólo el socialismo podrá-

dar a Latü•oc.mérica l'l probabilidad de un verdadero desarrollo y -

dijo que a su parecer, creía debía de ser un socialismo democráti-

co. Apuntó que hay que dinfundir el Evangelio, porque la palabra-

de Dios es lo más explosivo y revolucionario que existe para la --

transformación de las personas, de la Iglesia y de la sociedad ---

(40). 

En los meses de Agosto y Septiembre de 1972, 320 trabajadQ 

res despedidos de la empresa "Grupo industrial Interamericano" es-

tuvieron en huelga que al final ganaron, y Méndez Arcea durante el 

conflicto, se solidarizó con ellos dándoles todo su apoyo que fue-
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desde el campo espiritual hasta el económico, ya que les hizo lle-

gar un donativo anónimo acompaftado de un 1foc11mento en el que les -

decía que les enviaba ese dinero que hab~a recibido, para que se -

ayudaran mientras regresaban a sus trabajos y recibian los sala---

rios caidos. Agregaba que él era parte de los trabajadores y no -

juez, y que perseveraba en su posición de estar con ellos cow.o lo-

hab'.Í.a 1nanifestado en palabras y que en ese documento lo reiteraba-

por escrito. Agregó que consideraba que ni los trabajadores ni --

los patrones son los buenos o malos, sino que el malo es el siste-

ma cuyo cambio radical es necesario, (41) lo cual se completa con 

lo scftalado en una de sus homilias dominicales en que censuró a --

quienes defienden el "orden establecido y adE?más se esconden, se-,-

disfrazan para defenderlo" (42), al referirse a las torturas reci-

bidas por dos sac~:r:dotes maristn.s, torturas atribuicles a la C!A o 

a cualquier órgano represivo del gobierno norteamericano (4·3). En-· 

otra hcmili::t asentó: "no podemos pretender ser cristianos, mientras 

aceptamos y estamos contentos con estructuras de injusticia, de --

violencia, de mieeria, de egoismos que pocos mantienen sobre muchos" 

(44) ; ya lo había dic110 Lázaro Cárdenas "si la Iglesia, convirtié.:! 

dose, no transforma a México, n0sotros no lo vamos a transformar,-

porque estamos muy ligados" (45). Sin embargo dicha transforma---

ci6n es muy dificil, pero posible y para elló se necesita primero-

un cambio en la mentalidad de las personas por medio de la politi-

zaci6n, no obstante que "nosotros los cristianos, como nos declar~ 
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mas la mayu~ parte de los mexicanos, tenemos ese grave, gravid~mo-

defecto de ser una gente despolitizada, que no nos interesan las -

cosas políticas. 

"No nos interesan y hasta las consideramos como cosa de --

ccrrupción y nos hemos dejado guiar por quien quiere, dizque por -

impotencia o lo que sea" (46). 

Como 6ltimo caso, es de citarse que "el Partido Revolucio-

nario Ir1stituciona l y 1_a Confederación de 'l'rabajadores de M€lxico -

fueror. enjuiciados severamente el 25 de abril de 1972, "en el seno 

del Primer Encuentr.o Latinoamericano de Cristianos por el Sociali~ 

mo. Del primero se dijo que es el instrumento de dominación de la 

oligarquía que gobierna a México y, de la segunda, que ejerce cog 

trol sobre los obreros por medio de lti. corrupción de Lideres" (4 7), 

lo cual será estudiado con la debida amplitud en la parte relativa 

a organizaciones poltticas. 

En relación con el movimiento est.ndianti.l de 1968 puede deci.E_ 

se que "prelados y sacerdotes que se hallan dentro de las corrien-

tes renovadoras de la Iglesia Católica, se han sumado a la demanda 

fundamental de 1968" (48), por lo que se afirma que los progresis-

tas buscan politizar al mexicano. 

De los casos mencionados se puede aseverar que los progre-

sistas han comenzado a hablar un nuevo lenguaje que "Méndez l\rceo, 

hace años que lo viene hablando, desde el altar de su Iglesia, en-

los estrados universitarios, o desde un escritorio en mitad de la-

calle" (49). 
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El grupo liberal ha tenido muchos problemas a que enfren-

tarsc, desde ataques a través de la prensa hechas por personas ca-

rentes de todo principio moral, como las de la C.T.M., en contra -

de Méndez Arcea (50), hasta por ejemplo el diluvio de escándalo 

que cayó sobre los monjes solidarios con Grego:r.io Lemer.cier, en 

que la prensil alimentó la morbosidad del público con grandes titu-

1.os; lo anterior se debió a que la comisión cnrdenalicia ordenó a

Lemercier que :::e abstuvie:r.a de sostener en público o en privado, -

las t::eod.as o las prácticas de S igmund Freud bajo pena de suspen-

s i6n e!1 sus funciones (51), lo cual no fue necesario porque el mi!!_ . 

mo r,cracrcie.c colgó los hábitos ·por no ir sus principios de acuerdo 

a lo ordenado. 

Lo anterior uemuestra como el grupo de conservadores, se -

opone a todo cambio, tratando de mantener a cumo da lugar los de

sórdenes establecidos; mientras que pcr otro lado, los progreshi-

tas buscan vcmcet' todos los obstáculos que 8e pre.;ienten para ln--

grar que el hom:bre viva en grupo politizado, ya que "si el cristia 

no sólamente encuentra u su alrededor violenci<t y opresión, no --

puede conformarse con la condenación de todo partido, todo gobier

no y toda ideología, ni con verse reducido al silencio, porque COQ 

tra la neutralidad abstencionista, carga como hombre y como cris-

tiano una responsabilidad temporal" (52). Es por ello que para lo

grar la politizaci6n efectiva del mexicano, en la Iglesia Liberal

se vislumbra una clara tendencia para liquidar las apariencias cle

alianza que todavía mantienen personas u organizaciones eclesiás--

... 
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ticas con ciertos grupos políticos (53). 

?.ara finalizar quiero hacer notar como la ignorancia de -

la relígi6n es un impedimento en la politización del individuo. -

Para ello me basaré en dos citas: 

Por un 16.do, el Ap6stol San Juan ha dicho que "la verdad-

nos hará libres" (54) y ciertamente es esa virtud la que nos pue-

de dar la condición plena de hombresi cuando el cristiano esté --

dispuesto a luchar denodada e intensamente en la búsqueda de la -

verdad, será entonces cuando ae est~ politizando y conociendo la-

realidad. 

Por otro lado, San Aguotin dice: "ama y haz lo que quie--

ras" (55). El dia que el criatiano luche por el amor se politiza-

rá, ya que "ama.r al prójimo mediante la politica implica procura.! 

le ••• educación, paz y libertad" (56). 

As! pues, cuando el cristiano sea consciente de la raspons-ª. 

bilidad de amar a sus semejantes, y de buscar incansablemente la-

vardad, será entonces un individuo politizado. 

Por 6ltimo,otro aspecto que retarda la politizaci6n del -

pueblo, consiste en que "de Ia Biblia, los cristianos mediocres y 

acomodaticios pueden tomar aquello que conviene a sus intereses 

del momento, o interprepar las cosas de tal modo que los textos -

biblicos se conviertan en justificación dogmática y de la opresi6n" 

(57). En este caso ya no se trata de ignorancia de la religión,-

sino de su amoldamiento a los intereses preestablecidos de los dQ 

minantes. Se imponen "en nombre del Evangelio una serie de posi-
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ciones que son propias de la cultura dominante, para de ese modo,

aprovechar el Evangelio en un sentido conservador" (58), en forma

tal que puede llegar a ser un instrumento con el cual se convence

al pueblo para que acepte st\ condición de explotación y miseria. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, el cristiano no pu.e-

de conformarse con una sociedad planeada pi:\ra promover más la acu

mulación de bienes que la equitativa distribución de los mismos. -

No, el cristiano debe ser un hombre dotado de sentido creador pa-

ra superar, en lugar de propiciar las desigualdades humanas. Para

lograr lo anterior, debe "ver con claridad que el Evangelio no es

neutro y que toda la escritura·está surcada por la condena contr.a

los ricos y los poderosos y la liberación de los pequeños y de los 

pobres" (59). De esta manera puede verse como el Evangelio es li-

beración del oprimido. "Liberación de todos los males recordando -

siempre el más grave y fatal: el pecado •.• y después l~ liberació~ 

de los mal.es, los dolores y las necesidades inmensas que afligen a 

una gran parte de la humanidad, la cual sufre por muchas causas, ·

en particular por la pobreza y por las miserias y deplorables con

diciones sociales" {60). 

Por lo anterior, es que se puede hablar de una "Teología -

de la Liberación" la cual no ofrece recetas para el cambió social. 

"Pero demuestra la imperiosa necesidad de buscar soluciones a los-

conflictos sociales si realmente se quiere vivir el amor cristiano. 

En esa búsqueda de soluciones hay que marchar junto al oprimido, -

hombro con hombro, y descubrir con él los .medios eficaces de la --

• •• 
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transformación" (61). En pocas palabras, para que la Iglesia verd_!! 

chando por su superaci6n a través de une práctica del Evangelio 

que "es la liberación del hombre por el poder de Jesucristo, de t.Q 

das las fuerzas que lo ~lienan y lo deshumanizan sometiéndolo a e~ 

clavitud. El cristiano encuentra en dicho Evangelio la verdad q~e-... ,,;+( J';' 

lo liberará con su poder dinámico. Esta libertad tiene que ver taQ 

to con la situación concreta del pueblo en la actualidad, como con 

la esperanza ~ristiana de que un nuevo orden habrá de ser estable-

cido con el retorno de Jesncristo, cuando se termine el tiempo de-

la paciencia de Dios. De modo que, a la vez que la fe comunica al-

cristiano una fuerte motivaci6n para actuar como instrumento de l.! 

beraci6n en el aquí. y ahora, nutre su pasi6n liberadora y lo sos-

tiene, aún en e.t tiempo de adversidad, cuando aquella acci6n es d.! 

ficil" (52). 

Es pues indispensable, que para qu9 exista politizaci6n, -

el cristiano conozca su religi6n y comprenda que le debe servir PA 

ra liberarse de la opresión y el dominio, para salir de la miseria 

y la injusticia, para desarrollarse plenamente como hombre dentro-

de su comunidad. 

\ 
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ORGANIZACIONES POLITI~AS, POLITIZACION Y DESPOLITIZACION 

Según Duverger, las organizaciones políticas, son "grupos 

estructurados, articulados, jerarquizados y adaptados a la lucha

por el poder, que expresan los intereses y loa objetivos de dive~ 

sas fuerzas social,es ••• de quienes son precisamente los medios -

de acci6n política" (1). 

En esta parte del trabajo voy a analizar la funci6n poli

tizadora de estas organizaciones P.n México y si en realidad la -

cumplen. Para ello hay que catalogarlas "en dos grandes grupos:

el partido político de aparici6n realmente reciente y los grupos

de presi6n. El primero de éstos tiene como meta el lograr el po

der o compartirlo, en cambio los segundos buscan influir sobre -

los tituli'\res del poder, ejerciendo 'presión' sobre ellos, pero -

su meta no es el logro del poder e:1 sí" (2) : de lo anterior se -

desprende que ambas organizaciones tiener. íntima relación con el

poder, por lo que realizan actividad política, entendiéndose por

pol!tica como ya se dijo, la actividad encaminada a "obtener el -

poder o influir en su distribuci6n" (3), siendo que "en la demo-

cracia el poder político es la resultante de la lucha de los par

tidos y de las organizacione3 políticas" (4), de donde se deriva

que la política no es una misión solitaria sino solidaria, de -

grupos coherentes que buscan el poder (5). 

Sobre el diverso significado que se pueda dar a la políti 
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ca, Duverger ha dicho: "Desde que los hombres reflexionan sobre-

la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralme.n 

te opuestas, Para unos, la política es esencialmente una lucha,

una contienda que permite asegurar a los individuos y a los gi:u-

pos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mi~ 

mo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de 

ella. Para otros, la política es un esfuerzo para hacer reinar -

el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el in 

terés general y el bien común contra la presión de las reivindic~ 

ciones particulares. Para los primeros, la política sirve para -

mentener privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para los -

segundos, es un medio para realizar la integración de todos los -

individuos en la comunidad" (6). De las dos interpretaciones, la 

primera contribuye a la despolitización por medio de la cual se -

mantienen los privilegios minoritarios sobre las mayorías: es el

segundo sentido que se ha dado' a la ~olíti~a el que hace que el -

individuo se politice y se realice plenamente dentro de la comuni 

dad. 

"En México, la palabra política y sus derivados tienen -

significado peyorativo propio para decir de sucios negocios o de

ambiciones personales. La palabra yace en el desprestigio como -

consecuencia de la actividad concreta que define, y del modo como 

la practican quienes de la política hacen búsqueda de canonjías,

la entienden como satisfactor de su afán de lucro y la ponen al -

ras de las acciones del orden más rudimentario" (7). No obstante 

..... 
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lo anterior, es indispeneable crear conciencia en el Mexicano, fln t a 

el sentido de que para solucionar los problemas de su país, debe-

participar activam~nte en la política, para otorgar el podar a --

quienes puedan y quieran solucionar las dificultades que presente 

la realidad mexicana en un momento dado. 

Para ello se debe combatir contra las tres razones princ! 

pales por las que el ir.di·1iduo no participa en lo.!1 asuntos polít_i 

cos, y que son las siguientes: 

"l.- El individuo prob:iblemente no se mete en la politica 

si valora poco las recompensas que pueda ganar de implicarse en -

asuntos pol!ticos en comparación con las recompensas esperadas en 

otr.oB tipos de actividad humana: 

"2 .- El individuo probablemente no se mete en la política 

si piensa que la probabilidad de influir en el resultado de los -

acontecimientos y d.l cambiar el. equilibrio de las situaciones por 

medio de su actividad política es baja; y 

"3 .- Es improbablfl que un individuo se meta en política ·· 

si cree que el resultado será relativamente satisfactorio para él 

sin su intervención" (8) • 

En los tres razonamientos anteriores, se ve que el hombre 

no participa en la política olvidándose de sus derechos y deberes 

políticos, principalmente por causas de egoísmo. 

¿Para qué meterse en la política, si se obtienen mayores-

_./ 
rendimientos en la oficina, la fábrica, el comercio, la industria, 

etc.? 
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¿Para qué meterse en la política, si de todas formas se -

le imponen los gobernantes ya que su actividad política no tiene

influencia alguna? 

Y por último ¿para qué intervenir en política si aunque -

no lo haga obtendrá resultados favorables? 

Estas son las t~es preguntas, cuyas reapuestas justifican 

el por qué los individuos no participan en política. 

El resultado de la no participación del mexicano en la P.2 

lítica se puede ver en las elecciones presidenciales de 1969 en -

las que hubo "un 34% de abstencionistas, un 25% de votos anulados, 

un 20% de votos en cont~a" (9), de donde se desprend~ que el ac-

tual Presidente de la República Mexicana fue electo por un 21% de 

los ciudadanos mexicanos. 

Se vió principal.mente en la juventud, una decisión cona-

ciente a no participar en las elecciones. Sin embargo todavía 

existen muchos mexicanos que participan en las elecciones, sin 

tener una clara conciencia del por qué y del cómo de su participa

ción ( lQ), es decir, de person<i.s que aunqi.!e participan c:;n las --

elecciones no se encuentran politizadas, todo lo anterior, debido 

a que "hi'ly una tendencia creciente por parte de los gobiernos pa

ra despolitizar a las personas, lo que lle•.ra de hecho a que la -

participación política sólo se de en una minoría, únicamente un pequ~ 

fio grupo tiene la preparación y visión suficientes" (11). "En ca

da votación son los sin partido los que forman la mayoría y dan -
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el triunfo a los candidatos, a los programas y a sus perspectivas" 

(12); "uno de los problemas más serios que encontramo.!:l en la evo-

luci6n de los sistem~s de;nocráti.cos, ea que aunque e:üste un mar-

gen lagal reconocido por el Estado para la participaci6n política 

de los individuos, éstos no participan. Ya Alexis Tocqueville --

es-::ribi6 en su libro '·Democracy in America ", que uno de los probl~ 

mas más serios del sist~ma democrático era la apatía e indiferen-

cia de las masas para participar organizadamente en la política."-

(13). 

No obatante, lo anterior, la ley da márgenes para que el-

mexicano participe en po.lítica,"Los aerech:>e políticos se reconCJ-

cen cuando el ciudadano puede libra1nente intervenir en el proceso 

de integraci6n del gobierno que lo rige; cuando puede tener posi-

bilidad libre y real de llegar a formar parte integrante del go--

bierno y pued~, además, como miembro de la comunidad ciudadana, -

ejercer la libertad de crítica, para seftalar a quienes ocupan el-

poder, no sólo sus faltas y sus errores sino las divergencias de-

opinión que existen entre quie~es sean gobernados y quienes lle-~ 

ven en sus hombros la responsabilid~.d del gubierrio" (14). Para -

lo anterior la ley permite que se organicen los partidos políti--

cos, debido a que siempre hay divisiones de tipo político. 

A),- FARTIOOS POLITICOS: 

conceptos de lo que sea un partido político se han dado ~ 

muchos: baste con analizar algunos de ellos para ver su verdadero 
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significad.o. 

Max Weber, desde un punto de vista sociológico, define al 

partido político como "una socialización basada en el reclutamien 

to libre de los individuos, con el fin de proporcionar a los diri 

gentes el poder en el seno de un grupo político y a los militan--

tes algunas oportunidades ideales o materiales de realizar obj~ti 

vos preciosos o conseguir ventajas personales" (15). 

Para el Lic. Christlieb, "los partidos políticos son aso-

ciaciones permanentes y voluntarias, encaminadas a promover y as~ 

gurar la adopción de una política determinada, respecto a cuestiQ 

nes sobre las cuales un sector de la población se pone de acuerdo 

y a lograr la elección de candidatos que acepten representar y --

promover dicha política al ocupar los cargos públicos" (16). 

En tercer lugar es de señalarse el concepto de partidos -

políticos que da la Ley Electoral Mexicana en su articulo 27 que-

establece que "los partidos políticos son asociaciones constituí-

das conforme a la ley, por ciudadanos mexicanos en pleno ejerci--

cio de sus derechos políticos, para fines electorales y de orien-

taci6n política" (17), es decir, cada partido político abarca a -

un determinado grupo de. ciudadanos que organizados conforme a la-

ley, se proponen conquistar el poder para desarrollar un determi-

nado programa de acción (18). 

Del conjunto de las definiciones señaladas se puede con--

cluir que el partido político se forma por cuidadanos mexicanos -
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en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que por su propia -

convicción se adhieren libremente, al estar de acuerdo con los 

principios del pai:·tido, con la finalidad de que sus candidatos 

sean electos para los cargos públicos, logrando así obtener el po 

der o cuando menos influir en su distribución. La formación de -

todo partido político en México debe ser de acu~rdo a la ley EleQ 

toral Federal, en donde se establecen todos los requisitos que se 

deben cumplir, mismos que no son estuJiacos aquí por no .ser el t~ 

ma propuesto. 

Ahora bien "la principal actividad que realiza el partido 

político es p~rticipar en las funciones electorales ya sea buscan 

do mantenerse en el poder, o lograr éste. Pa~a ello debe selec--

cionar adecuadamente a los que serán sus candidatos a los puestos 

públicos" (19); pero la actividad de los partidos no debe concre.-

tarse a participar en las elecciones, sino que tambi6n loA partí-

dos políticos deben ser instrumentos de politizaci6n, ya que "los 

partidos responsablemente organizados son factores esenciales en-

el proceso deMocrático, indispensables para hacer eficaz el dere-

cho y el deber del ciudadano de expresar sus puntos de vista, y -

de actuar con posibilidades reales de inf.l11ir eu la vié!a de la cg_ 

munidad política" (20). 

Para politizar al mexicano, los partidos políticos deben-

seguir el siguiente proceso; 

"a) .- Sacudir a las masas, generalmente indiferentes e --

inherentes, para interesarlas en los problemas de -
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la vida pública y; 

"b} .- Educar políticamente al pueblo, informando las con

cienci~s, mediante los escritos y la propaganda oral, 

sobre los grandes problemas del país y del mundo, -

dando a conocer su prog~ama e impulsando al pueblo

ª cumplir con. sus de.beres cívicos y políticos" (21). 

o sea, que los partidos riolíticos deben estudiar los pro

blemas sociales, económicos, jurídicos y políticos, para buscar-

les solución partiendo de diversos principios y, tales soluciones 

deben ser presentadas al pueblo, para que éste, libremente y con

conocimiento de causa pueda ~legir a los representantes del part_! 

do político que a su parecer, presente soluciones más adecuadas,

encaminadas al progreso de la comunidad (22). Para buscar solu-

ciones a los problemas existentes, los partidos políticos deben -

partir de ciertas bases doctrinarias propias del partido y actua

li~adas al momento mediante la plataformd polltica. Para el Dr.

Mendieta y Núfiez, son cinco los factores g:ue en conjunto dan efi

cacia a un partido poli tico: l.- La ductrina en que se funda el -

partido; 2.- El programa de acción que se propone; 3,- La organi

zación interna del partido; 4.- La disciplina con la que cumple -

su compromiso doctrinario; y 5.- La popularidad que alcance ante

el pueblo (23). 

Estos factores pueden facilitar en mucho la politización

cuando el pueblo es tomado en cuenta, debido a que "los partidos-
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cuando operan sobre pueblos conscientes, buscan la convicción y -

en semejante empeño estriba la lucha democrática; cuando obran 

sobre multit•ldes ignaras, no se procupan de llegar a la razón; lo 

que les importa es mover las pasiones; la demagogia entra enton--

ces en acción'' (24) y contribuye a despolitizar al pueblo. 

De acuerdo a la referencia anterior hay q•le analizar la -

realidad de los partidos políticos en la poli.tizaci6n del mexica-

no, para ello, '1.ay que entender por "Partido Político Nar::-ional" a 

aquél que se encuentra registrado ante la Secretaría de Goberna--

ci6n, estando c0n lo se~alado en el Art. 32 de la Ley Electoral -

Federal, De acuerdo a ello existen en Méxi~o, cuatro partidos PQ 

líticos Na~ionales, que por su antiguedad son los siguientes: 

1.- Partido Acción Nacional: "PAN" (1939). 

2.- PARTIDO RBVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: "PRI" (1946), 

3. - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA: "PPS" ( 1948) • 

4. - PART:íDO AUT:ZNTICO DE LA REVOLTJCION MEXICANA: "PJ\RM" -

(1957). 

Hay que conocer la función de cada partido para ver si P.Q 

litizan o despolitizan al mexicano. 

El Partido Revolucionario Institucional, tiene sus antec_g 

dentes inmediatos en los Partidos Nacional Revolucionario y Revo-

lucionario Mexicano, que como afirma el Ing. Nicolás Durán, "son-

el mismo molinillo con distinto nombre, pues ni de mango han caro-

biado" (2 5 ). 

;,¡ ,, 
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Al remontarse al año de 1928 en que surgi6 el susodicho -

partido, se encuentra su origen en el informe presidencial, del 

Gral. Calles, del día primero de septiembre de dicho año, en el 

que hace mensión al asesinato del Gral. l\lvaro Obregón, consumado 

el 17 de julio de 1928, Presidente electo para 81 periodo (1928--

1932), con el cual se agudizó el problema de la ausencia de Part.i 

dos Políticos en México (26), 103 que eran necesarios para lograr 

"la entrada definitiva de México al campo de las instituciont:is y

de las r,eyes" (2 7) • 

De conformidad con lo anteriormente dicho, el mismo Gral. 

Calles, lanza 1.1.n manifiesto a la nación con fecha 30 de noviembre 

de 1928, mismo día que entregó la Presidencia de la República al.

Líe. Emilio Portes Gil, manifiesto que comienza así: "En el. mens.aje 

presidencial del dia primero de septiembre último, se plante6 la

necesidad de resolver nuestros problemas políticos y electoralas, 

por nuevos métodos y nuevos procedimientos, ya que la irreparable 

pérdida del Gr.a. Alvaro Obregón nos dejaba frente a circunstan--

cias bien difíciles dado que con él, la nación perdía al caudillo 

capaz de resolver el pr.oblema de la sucesión presidencial, ante -

la opinión p6blic?., con el sólo prestigio de su personalidad. E~ 

ta sugestión hecha de toda buena fe, ha sido aceptada ampliamente 

no sólo por la opinión revolucionaria, sino por la totalidad del.

país, tal vez por estar fundada en realidades positivas interpre

tadas con toda sinceridad. Dentro de nuestro sistema constituciQ 

nal y obrando en todo de acuerdo con las instituciones democráti-
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cas que nos rigen, esos mé.todoEJ nuevos y esos procedimiento¡.¡ dis

tintos no pueden ser otros que la organización y el funcionamien

to de Partidos Políticos de principios definidos y de vida perma

nente" í28). El manifiesto tenía por objeto la fundaci6n del Par

tido Nacional Revolucionario. 

Este "acto de buena Fe" del que se gloria el Gral. Calles, 

encuentra su origen como lo afirma el olvidado y gran maestro Jo

sé Vasconcelos, el cual nunca fue desmentido, en el siguiente pá

rrafo de su obra: "se acercaba la hora del gangsterismo político

º sea la sucesión de los peores bajo el disfraz de un Partido Po

lítico. El golpe de guerra que aseguró la perduración de aquella 

pandilla de mili:ares convertidos en polizontes, y de funcionarios 

venales, no fue invención vernácula, no podía imaginarse en mentes 

obtusas, incapaces de previsión ni de cálculo. Fue un extranjero 

sin escrúpulos, el Embajador de Estados Unidos, agente de la c~

sa bancaria de Margan, Dw.ight Morrow, quien dió el consejo y la -

pauta. Era una especie de enano bl3.nco, enteco y astut-.o. Se uf.5! 

naba de un sólo libro: 'El poder de los Partidos' y lo aplicó a -

México. •No es el primer caso de la historia, había dicho 

(Morrow), en qn.e una banda de pillos se apodera indefinidamente-

del mando sobre un pueblo ignorante e .inerme; les doy el sec.>:eto

para conservarse en el poder, había dicho, cuando entregó a Por-

tes Gil, detallado y preciso, el plan de organización de un parti 

do oficial. En vez de ponerse a refiir entre ustedes, únanse en -
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un partido que os garantice a todos la impunidad y la perduraci6n 

en el poder'. 

Y contin11a vasconcelos: "As! nació el Partido Nacional R~ 

volucionario, hecho de jefes del ejército y políticos rufianes" -

(29). Por los mismos días el recién designado presidente interino, 

Lic. Emilio Portes Gil, ejecutó, como uno de los más importantes

actos de su gobiArno, la organización del Partido Nacional Revol_g 

cionario (30), el cual ha cambiado su denominaci6n en dos ocasio

nes. La primera para llamarse Partido Revolucionario Mexicano que 

"naci6, al igual que el PNR por medio de un acto de poder del go

bierno mexicano ••• El PRM debe su formaci6n al Gral. Lázaro Cáru~ 

nas ••. quién lo hizo con su carácter de Presidente de la Rep11bli

ca, a través de un manifiesto de dicielllhre de 1937 ... (31): en la -

segunda ocasión, "el cambio de denominaci6n de PRM por PRI se 11~ 

v6 al cabo en enero de 1946 y fue también un acto gubernamental -

ya que fue por iniciativa del Gral. Avila Camacho, Presidente de

la Rep11blica, por lo que se di6 la nueva denominación" ( 32 )·. 

El cambio de nombre no ha alter.ado la idio3incracia del -

partido, ya que ésta es determinada por el presidente que se halla 

en el poder en un momento dado (33) •· 

Seg11n Don Luis Cabrera, "al c0111enzar a funcionar el PNR -

quedó establecido el Gobierno Institucional por trasmano, que ha

sido la obra maestra del General Calles" (34), el cual, "siendo -

Pontífice Máximo de la Revoluci6n,norm6 la vida del Partido ••• de 
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acuerdo a sus convicciones personales logrando que partido y na--

ci6n se identifiquen en un partido ~nico y oficial" (3 5) , o sea, -

que entre el gobierno y el PRI se ha creado una simbiosis a la que 

me referiré posteriormente, por medio de la cual "el instituto pg 

lílico ha llegado a ser el mejor ejemplo de la forma en que se ha 

centralizado el poder, pues ha acabado por depender en forma com-

pleta de un gobierno central, y éste, a su vez, de un jefe (Ínico-

que es el Presidente de la República" (36), o sea, que lns dos --

piezao centrales de nuestro sistema político, son un Presidente -

de la Repiililica dotado de una fuerza singular y un pa:ctido oficial 

predominante (37). "El sistema establecido produce presidentes C3! 

da vez más fuertes sin que importen sus cualidades personales, ni 

sus capacidades paru la acci6n gubernativa. Cada preside~tc al -

ocupar el puestc asume la fuerza que se ha formado a su alrededor 

y que constituye la centralizaci6n institucionalizada" (38), a lo 

que ha contribuido que "el PRI jamás ha sido un 6rgano de crítica 

de la acci6n presidencial, al contrario, lo ha sido de apoyo in-·-

condicional a sus meé!idas y de diligente ejecuci6n de sus 6rdenes" 

(39). 

Ahora bien, para mantener el f\lncionamiento de la simrio-· 

sis PRI-gobierr.o, e:xiste una serie de simulaciones muy interesan--

tes; por un lado, la propaganda que hacen insiste que en México -

existe un verdadero juego de partidos políticos, y por el otro, -

se enfatiza que todos los ciudadanos deben empadronarse y votar.-
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"En fin, cuando sa mira ese aparato de p.ropaganda parecería que -

México está viviendo una época activísima de democracia. Esa prQ 

paganda tiende a justificar hacia afuera, la existencia y funcio-

namiento de una democracia, no importa que en el interior se man-

tenga un régimen unipartidista, oligárquico o represivo" (40), a-

tal grado se da la antidemocracia en México que el PRI ·~a serví-

do de primordial instrumento para concentrar en unas manos todo -

el poderío administrativo y político del pais, abarcando no sóla-

mente las dependencias del gobierno Federal, sino también a los -

gobiernos locales y, por ende, a los municipios de toda la Repú--

blica" (41) • 

Otro problema que presenta el PRI, es que desde su funda-

ción ha vivido del dinero del pueblo, asi, por acuerdo presiden--

'cial de 25 de enero de 1930 se dispuso entre otras cosas, que se-

descontaran a todos los empleados públicos siete dias de sueldo -

al afio para sostener a ese partidoQ así como que todos los serví-

d0res del gobierno serían considerados miembros activos del nuevo 

organismo político" (42), actualmente ya no se descuenta esa cuo-

ta a los servidores públicos, ya que se utiliza otro sistema con-

sistente en el aubsidio que recibe el Partido por parte del go---

bierno y que es arrebatado ignominiosamente al pueblo; ya en el -

afto de 1950, el PRI recibía subsidio por la cantidad de cuatro---

cientos mil pesos 00/100 M.N. ($ 400,000.00) anuales, por acuerdo 

celebrado entre el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Me-
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xicanos, Lic. Miguel Alemán Valdés, y el entonces Secretario de -

Hacienda y Crédito Público, Lic. Ramón Bet.eta. Dicho acuerdo, --

además de la Firma de los acordrintes, lleva los siguientes datos: 

Número de Agenda 600; partida 21-13-19-01/10 ¡ subvenciones y s•.lb-

sidios del presupuesto de ingreso vigente. Dado en los Pinos, r~ 

sidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudrid de México a 

los 11 días del mes de marzo de 1950. Se tom6 nota de este acueE 

do con fecha 16 de abril de 1950 y bajo el número 27-7793, P.o. -

del Secretario Particular, firm6 el subsecretario particular, Lic. 

Roberto Amorós (43). 

Desde entonces, el régimen gubernativo sustenta al ---- -

PRI "mediante la aplicación de fondos fiscales, cuya proporción -

ha de ser variable cada año~ seqún las necesidades político-elec-

torales, pero que siempre es desconocida" (44j, lo que vino a co-

rroborar en el año de 1969 el entonces presidente del PRI, Sr. --

Alfonso Ma:rtínez Domf.nguez, quien en una entrevista celebrada en-

lucatán, ante estudiantes declaró: "El PRI no derrocha el dinero-

porque es un partido pobre y se sostiene de las cuotas 1e sus ---

agremiados y de la ayuda del Gobierno Federal" (45). A mayorª.!!!. 

plitud, el Lic. Manuel Moreno Sán~hez, en 1969 señal6 que "la ciE_ 

cunstancia de que el PRI reciba dinero cel pres 11puesto, use bienes 

de propiedad pública y trabaje con útiles e instrumentos cuyos du~ 

ftos son los gobiernos municipal, local y federal, no es cosa re--

ciente. Sin embargo eso no se hacía antes con tan ostensible na-
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turalidad. Ahora sucede así porque la estructura PRI-Gobierno se 

ha ido perfeccionando" (46). 

Un siguiente aspecto por el que el PRI contribuye a la --

deHpolitizaci6n del mexicano, es el uso indebido de los colores -

nacionales en su distintivo dado que éstos s6lo pueden identifi--

carse con la Naci6n, ya que en cualquier otro caso, sería identi-

ficar a la Nación entera con una facci6n que es el partido ofi---

cial. Este argume~to además de basarse en la lógica que dice que 

el todo no debe confundirse con las partes, es citado también por 

el Partido Acción Nacional en su plataforma política (47), ya que 

además contiene un elemento sicológico que confunde al votante -

sub<lesarrcllado culturalmente, como es la mayoría del pueblo mexJ:. 

cano, para que tome como sinónimo de patria a los colores nacionA 

les 6mpleados en el distj.ntivo del partido oficial. 

La despolitizaci6n del mexicano se ag~ava porque el PRI -

es un Partldo del poder. Para aemoslrarl.0 hay que partir del con-

cepto de que un partido en el poder so construye desde abajo, que 

se sostiene con los donat\vos voluntarios Ce sus afiliados, ~ue -

lu~ha y se enfrenta a otros partidos, conquistando por lo menos -

en su mayoría los puestos públicos, contando con la voluntad del-

pueblo libremente expresada y debidamente reconocida por medios -

democráticos (48); analizando lo anterior, no se puede admitir --

que el PRI sea un Partido en el poder. Por el contrario, "cons--

truido desde arriba con los recursos del poder, sin tomar en cuen 

•11 
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ta ni ;;.i.quib~'<i ::i. si::; "fil.lados, supuesto que les impone siempre a 

sus dirigentes desde el gobierno, es un partido del poder, es una 

dependencia oficial" (49), "no es una agrupación política en el -

sentido recto de la palabra ••• Es un órgano burocrático que cum

ple funci::mes polí.tico-administrativas. Su misión principal es la 

dominación política ••• por el control y la manipQlaci6n de los 

grupos populares " (50); en efecto casi no hay una a.ctividad que

emprenda un i'1exicano que no lo lleve, sin darse cuenta, a las fi

las del PRI; "para el mexicano común todos los caminos ':onducen -

al PRI" (51), por otro lado, "el instituto usa los espacios li-

bres para fijar su propaganda. Eso tiende a crear en el país una 

falsa imagen de po_¡;ularidc:.d. Se ofrece también a pintar las pa-

redes de pobres chozas rurales a cambio de inscribir en ellas le

mas de. propaganda. Llega al extremo de regalar a las gentes po-·· 

bres camisas o blusas con inscripciones políticas, que ellas usan 

para vestir algo. La pr.opaganda contiene a veces expresiones va.·

gas como estas: 'los camioneros con el PRr; 'los obreros con el -

PRI', 'los ganaderos con el PRI'. FrasP.s de tono totalitario que 

hacen suponer que dentro de esos gremios no existe nadie con otra 

simpatía política" (52), lo cual es ohvio que existe debido a que 

el crecimiento y desarrollo del país hacen imposible la unifica-

ci6n de todas las clases en un sólo partido, "porque los intere-

ses entre empresarios, clase media, proletaria o campesina, son -

muy diferentes entre si" (53). "Un verdadero partido político, --

·.,._. 
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con tendencias a sostener una política econ6mica y social defini-

da, no puede a la vez agrupar a los altos agricultores y a los po 

bres ejidatarios, a los obreros explotados y a los empresarios bQ 

yantes, a los que demandan justicia y a los que tienen que ceder·-

parte de lo suyo para que la justicia se haga. Esa hasta coali--

ción de que tanto se enorgullecen los lideres del instituto Poli-

tico, es la sefial de su paralizaci6n como organismo de lucha o CQ 

mo paladín de un programa definido de progreso de las mayorías" -

(54). Con respecto al programa de acción, el PRI dice que el su-

yo es la Constitución, como si no fuera ya un patrimonio nacional 

y como si la interpretación de sus normas no aceptaran variantes-

de importancia como para fundame;itar programas políticos di versos 

(55). La verdad es que el PRI no t.ü"ne un programa que defina --

las metas y señale los medios y el tiempo para alcanzarlo, Q sea, 

un programa que signifique un comprmniso para co11 el pneblo,lo an\.:e-

rior Sfl debe a que "nad¡:¡ repugna más a nuestros gobiernos como --

sentirse comprometido a cumplir una promesH concreta, y el mejor-

mo~o de libranie de esa carga mor.al es no ofrecer n.:ida claro y m~ 

nos preciso" (56). 

El PRI, no obstante agrupar a trabajadores y campesinos -

en forma masiva, como será estudiado al referirme a los grupos de 

presión, se encuentra al servicio de los poderosos, de los que tQ 

do lo tienen y no se preocupa por crear conciencia de superaci6n-

en el pueblo necesitado. Es posible advertir que el PRI es res--

paldado por los más beneficiados. "El gobierno y su política son-
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motivos de amplios elogios por part1 de banqueros, industriales y 

comerciales de alto nivel que ponen énfasis en las cifras globa--

les del desarrollo, pero no repar.an en su composición o en HU es-

tructura. Dan la impresión de que el país se ha convertido en un 

negocio que marcha a las mil maravillas y dentro del cual sus pr.Q. 

pies asuntos se benefician. Desdeftan considerar que las mayorías 

nacionales no progresan y que por el contrario tienden a deseen--

der en su participación del mismo desarrollo" (57). A todos ellos 

se encuentra vinculado el alto clero conservador católico que se-

resiste a ~ceptar las orientaciones del Vaticano II (58), quien -

da todo su apoyo al PRI-gobierno recibiendo a cambio una serie de 

privilegios, consistentes incluso en la violación de ciertos pre-

ceptos constitucionales mencionados con anterioridad. 

Por otro lado, el PRI, pretende, en ;;u seno mantener sepE. 

rada el cuerpo militar del cuerpo político, sin embargo, a medida 

que la crisis política se agudice, el PRI dependerá cada v~~ más-

de la fuerza física de lao armas (59), lo cual se vi6 muy palpa--

ble durante el movimiento estudiantil de 1968 en que el ejército-

invadi6 la universidad y reprimió al pueblo, con el único objeto-

de mantener el statu qua existente. 

Además durante toda su existencia, pero muy particularmeQ 

te en los veinte afio& últimos, el PRI no ha hecho un esfuerzo sí-

quiera verbal para atraer gente de talento, con el resultado de -

haberse convertido en un páramo intelectual que sobrecoge" {60). 

En cuanto a su organización interna, el PRI desconoce la-
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democracia ya que está dominado por jerarcas que a su vez, son --

incondicionales servidores del Presidente de la República en tur-

no (61), el cual nombra ul presidente del partido, como a un fun-

cionario de confianza, pero teniendo mur.ha cuidado, ya que "3e --

consideraría como un desacierto que el Presidente de la República 

escogiera como dirigente del instituto político a un individuo 

con personalidad propia, con capacidad e imaginación personal, o-

que de alguna manera pudiera o quisiera hacer algo por sí mismo -

dentro del instituto político" (62), ya que en este Qltimo cai 

existiría un conflicto de autoridad que lógicamente se resolvería 

a favor del Ejecutivo. 

Estudiando la politizaci6n dt!sde el punto de vistu ínter-

no del PRI, es de verse que en ese organismo hay una despolitiza-

ci6n ya que la opinión de sus miembros no es tomada en cuenta; 

"no hay asambleas propiamente democráticas dentro del Pnr. La 

elaboración de programas se hace con prestanombres oc~sionales ••• 

A las asambleas de cualquier nivel, solamente se permite asistir-

a los sumisos y conformi3tas, entregando credenciales cuidadosa--

mente distribuidas para qus no se haga oir ninguna voz disidente, 

ninguna disprepancia" (63); hay un grupo activo minoritario que -

selecciona a los candidatos y prepara y lleva a cabo las campanas 

electolares (64), para aspirar a ser propuesto como candidato se-

~---1 .- . \ 

necesita del compadrazgo o de la complicidad para con los altos -

dirigentes. 

Es tiempo de estudiar si el PRI es un partido único u of.i 
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" 
•.,,,.O A!ializando la estructuración de lo que es un partido úni-

..... -. • o 
~o, se v~ que se carac.ceriza p!!l il tT Z' "·h; · d.ad con la demo 

cracia, por lo que s0lamente es a.ceptaLle en 1.u1 régimen totalita-
4 

rio. 

Pese a todos los aspectos negativos de este sistema, posee 

la cualidad de tener el valor de decir: "no vamos a tclerar ni.ng.!:!_ 

na forma de oposición; aquí ¡;e hace nuestra voluntad y no admití-

.nos que nadie discuta n•rnstras decisiones, no toleramos un régi--

mer. de partidos, aquí ne habrá más partido que el Estado, el Par-

tido Unico" (65). 

De acuerdo a lo anterior, ol Partido Revolucionario Instj._ 

tucional, no es un partido único en toda la extensi6n de la pala-

bra, ya que no posee la única cualidad de ese sistema; es por ---

~llo que el PRI es un Partido Oficial que es la fo:rma vergonzante 

del Partido Unico, ya que es una 9imple depenQencia oficial, para 

simular demor.:raci a y lucha de p?.rtidos y que además trata de eng2 

fiar al extranjero haciéndole ver que el régimen político mexicano 

es un régimen que toma en cuenta los derechos fundamentales del -

hombre. "Es un disfraz tras del cual se oculta una realidad de ap~ 

titos inconfesables para conservar el póaéú?.:como J.o han dicho muy 

claramente- a toda costa: 'no dejaremos el poder, lo dicen reite-

radamente. sino por la fuerza de las bayonetas', quienes así ha--

blan, ¿pueden sinceramente sostener que están dispuestos a una l.!:!_ 
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cha política, a una lucha de partidos?; ¿pueden sostener que es~

tán en el poder por voluntad del pueblo?; ¿pueden sostener que el 

pueblo respalda su politica?" (66). Además, el PRI, al formar 

uno de los pilares del sistema, contribuye a crear una opini6n pQ 

blica favorable a éste, contrario a lo que debiera se~ todo parti 

do político: "un elemento indispensable para la formación de la -

opinión pública ••• para fomentar la educación de los ciudadanos Y. 

para facilitar la selecci6n del personal gobernante" {67). 

Por todo l~ asentado hasta este momento se puede decir 

que el PRI, despolitiza al pueblo en beneficio de quienes gobier

nan en México, ya que es más flicil gobernar a un pueblo incons--

ciente y adormilado que a un pueblo form~do por personas politiz~ 

das que reflexionan y buscan el progreso acelerado de la comuni-

·dad. 

El PRI retarda notablement.e la democracia e impide un ve~ 

dadero juego de Partidos Políticos, no obstante la existencia de

otros tres partidos Político Naciona~es, que hacia el exterior 

permiten que México aparezca como un pais en que actuan varios 

partidos que participan en el poder, pero en lo interno la reali

dad es que existe un sistema de falsificación democrática, "a ba

se de un instituto político gubernamental que hace las veces de -

partido único y por medio del cual se realiza la manipulaci6n 

electoral en todos los niveles" (68), o sea, que México tiene un

gobierno unipartidista ya que los partidos no se alternan en el -

ejercicio del poder, debido a ello "nuestra historia no ha visto-
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todavía a un candidato presidencial opositor llegar al poder por

haber ganado las elecciones. Entre nosotros el gobierno las gana 

siempre, y s6lo las armas pueden echarlo del poder" (69). Para -

el pard.do oficial aceptar una derrota, significaría acnbar con -

el sistema, por lo que se encarga de rechazar todas las derrotas

º anular las elecciones si es necesario, con tal de monopolizar el 

poder (70), lo cual ha logrado y se demuestra con los siguientes

datos: De los dos mil quinientos y tantos municipios que.hay, s6-

lo cuatro y de los más pequenos están g0hernados por Acci6n Naci_Q 

nal, dos por el PPS y algún otro por el PARM: de los veinti~ueve

congresos locales, en ninguno hay un sólo diputado ajeno al part1 

do oficial: en el Congreso Federal, la Cámara de Senadores e~ en

bloque del PRI, mismo partido que acapara en la Cámara de Diputa

dos, los ciento setenta y ocho distritos en que está dividido el

pa!.s: por las reformas que introdujo Diaz Ordaz para no tocar el

sistema, el PAN cuenta con 20 diputados de partido y el PPS y el

l?ARM cuentan con Diez ( 71) • 

Ante la imposibilidad de compartir el poder o llegar a él, 

los demás partidos dan la apariencia de estarle haciendo el juego 

al partido oficial, lo que ha hecho que la cuidadania se retraiga 

en una pasividad estéril, debido a que no tiene posibilidad de i.!! 

fluir en la designaci6n de sus gobernantes, por medio de la adh~ 

si6n espontánea a un auténtico partido político (72). 

No obstante, la imposibilidad real de llegar al poder de-
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los tres partidos politices restantes, es conveniente analizar su 

labor politizadora o despolitizadora, 

Para ello hay que decir que "hacen oposición democrática-

los ciudadanos que integran los partidos políticos que agrupan a-

quienes no comparten las tendencias políticas de un gobierno, o -

consideran inadecuadas las medidas que el poder pone en práctica-

para la solución de los problemas de la Nación" (73). 

La oposición en la democracia, requiere una educación po-

lítica del pueblo, o politizaci6n ya que no se trata simplemente-

de dEJcirle a quien gobiet·na "qui.tate tu para ponerme yo", sino --

más bien se trata de llegar al poder con el fin no sustituir ----· 

sino de solucionar efectivamente los problemas de una nación. 

Por otro lado, "1.a oposición cumple, mediante su labor de 

.critica y vigilancia de les actos de un gobierno, y mediante la -

difusión de sus divergencias con el poder, una función informati-

va y formativa de la opinión pública, indispensable para que el -

ciudadano pueda apoyar o censurar la acti viaad gube1 namental" ---

(74). 

En fin se puede decir que hay oposición democrática efec-

tiva, cuando se reunen los siguientes elementos en un partido OPQ 

sitor: 

l.- La vigilancia y la crítica a los actos del poder; 

2.- La información a la opinión pública de los puntos de vista de 

quienes no comparten las tendencias o las aplicaciones práct1 
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cas de un gobierno; y 
••• r era,. •• t " •••••• • • 9 ••• - • 1 -3.- La asociaci6n de iudadanos encaminada a lograr, por vía le-

gal, la integración de loa órganos básicos del gobierno con-

el fin de sustituir, no sólo en forma personal, sino progra-

máticamente, a los partidos o grupos que lo integran en un -

momento dado (75). 

Cabe añadirse que la oposición no debe ser sistemática y-

amargada, en el sentido de que un voto por la oposici6n, no debe-

ser un voto en contra del partido que gobierna, sino un voto a fa 

vor del partido por el que se ha emitido. 

Por último en una democracia, la oposición no 1<". debe re-

presentar siempre el mismo partido, ya que tanto el poder como la 

oposición deben alternarse en un verdadero juego de partidos poli 

cos. 

Los Partidos Políticos Meidcanos de oposición tienen obli 

gaci6n de crear conciencia en los ciudadanos, de politizarlos, -

de despertarlos del sueño profundo en que se encuentran. Lo ant~ 

rior debe ser intensivo, debido a que el partido-gobierno no hi". -

querido establecer medios electorales legales que aseguren que la 

voluntad del pueblo será acatada, no sólo en la designación de ~-

sus gobernantes, sino aún respecto a las soluciones de los probl~ 

mas nacionales. Esta responsabilidad en los partidos políticos -

se acentúa en el momento en que el gobierno no ha querido regla--

mentar adecuadamente las funciones de los partidos, ni da garan--

tias de su autenticidad, la cual les permitiría un fortalecimien-
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to, que normalmente se da, co:.10 una con .. ecuencia de respeto a las 

victorias logradas en los compromisos electoralas (76). 

La oposici6n en México, es pues necesaria y por ello hay-

que ver cual es la realidad al respecto. 

"Sobre el PAHM se r.an exteriorizado diversas opiniones, y 

salvo las res·..ieltamente interesadas en defender el statu burgulls-

que ha caracterizado a los último8 gobiernos nacionales, la críti 

ca se ha generalizado, Organo surgido por obra y gracia del c. -

Presidente de la República, D. Alfonso Ruíz Cortines, en ningún -

momento ha justificado el favor concedido al Gral. Jacinto B. --

Trevifio su fundador., quien tras agrupar a un conjunto de vetera--

nos de la revolución armada de 1910-1916, a los que denominó 'Hofil 

bres de la Revolución', con posterioridad les otorgó categoria de 

partido político nacional, sin que en ningún momento se haya jus-

tificado esta a:.:bitrariedad politica" ('77), ya que entre otros r,§, 

quisitos legales, el PARM, no cumple con el. de contar con el mini 

mo de setenta y cinco mil seguidores, exigidos por las leyes 

(78). 

Cuando nació dicho partido, se dijo, que se sentían rele-

gados por el partido en el poder, además de no encontrarse de ---

acuerdo con los procedimientos para la selección de candidatos --

por parte del partido gobierno (79). Despulls de estas declaraciQ 

nes resulta interesante ver como desde su fundación ha apoyado a-

los mismos candidatos presidenciales del Partido Oficial. 
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Del partido popular socialista, inspirado por Vicente ---

Lombardo Toledano se puede decir que vive del subsidio del gobie_!:. 

no tal como se demuestra en el siguia:ite documento: "Al margen S.!,! 

perior izquierdo el escudo nacional con membrete de la Presiden--

cia de la República. Al margen superior derecho el número de ---

Agenda 403. Al centro con perforaciones la palabra PAGADO y el -

No. 032250.- Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y crédito Públi-

co: se autoriza a esa Secretaría para que con cargo a la partida-

respectiva de su presupuesto ce egresos del presente ~jercicio --

Fiscal, mande pagar al periódico 'El Popular' la cantidad de ----

$ 24,000.00 de enero a diciembre, del presente año, como ayuda --

que el Gobierno Federal concede a dicho di ario, para sus gastos -

de adrninistraci6n y pago de salario de su personal obrero. Dado-

en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los nueve días del 

mes de marzo de mil novecientos cincuenta. Rúbricas del Preside_g. 

te de la República; Lic. Miguel Alemán Valdés y del Secretario de 

de Hacienda y crédito Público, Lic. Ram6n Beteta. Se toma nota -

del acuerdo con número 111-7603 y firma el Subsecretario Particu-

lar, Lic. Roberto Amor6s" (80) • Dicho peri6dico era la publica--

ci6n oficial del PPS en el año de 1950. 

El partido Popular Socialista, además de recibir subsidio, 

a partir de las elecciones de 1964, siempre ha apoyado al candid~ 

to presidencial oficial, lo cual contribuye a que no ejerzca nin-

guna oposición (81). 
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Con respecto a los diputados de partido es un hecho que -

tanto al PPS como el PARH se les han regalado a cada uno diez ~u-

rules, con flagrante violación constitucional, en virtud de que -

no obtuvieron el número de votos suficientes, para que se les ---

otorgara el mínimo de diputados de partido que la Ley Electoral y 

la Constituci6n exigen (82}. 

De lo anterior se deriva que el "PARM y el PPS carecen de 

los requisitos necesarios paca considerarse verdaderos partidos"-

(83), por lo que su desaparición resulta matematicamente inevita-

ble; sin embargo la existencia de ambos es sostenida por el parti 

do oficial en virtud de que no representan la ~ás leve oposici6nt 

y a causa de ello no politizan, sino que contribuyen a la despoJ.J: 

tizaci6n al dar una apariencia de verdadero juego de partidos po-

líticos, siendo que en realidad son apéndices del partido gobier-

no. 

"Nos qt\edaroos c0n el PAN como único partido político ind~ 

pendiente y aún opuesto al gobierno. Algo es algo, pero, desde -

el punto de vista de la salud nacional, en manera alguna resulta-

consolador, porque no se ve que el PAN progrese bastan te" (84) • 

El fundador el PAN f~é el Dr. Manuel G6mez Morín, quien -

hizo resaltar la palabra "ACCION", debido a que se tratarf.a de la 

cr~aci6n de un partido político din6mico y organizado para inten-

sificar el despertar de las conciencias ciudadanas (85). 

En varias ocasiones se ha dicho que el PAN recibe subsi--

•• • 
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dio del gobierno, por lo que dicho partido ha pedido que se coro-

pruebe lo que al respecto le imputan, lo cual nunca se ha hecho;

ª mayor abundamiento, Manuel Moreno Sánchez, una de las perso---

nas más conocedoras tle la est~ucturación interna del PRI, ha di-

cho que la simulación democrática la paga el pueblo a través del

subsidio que se da al PRI, lo cual "resultaria menos injusto .§i.-

también se eubsidiara al PA!:! y se le respaldara económicamente" -

(86), o sea, que mientras no se compruebP. lo contrario, puede --

afirmarse que el PAN vive de las cuotas y donativos de sus agre-

miados. 

Durante algún tiempo, puede decirse, que el PAN realizó -

cierta actividad politizadora, asi, en el movimiento estudiantil, 

con mobivo de la entrada del eiército a la UNAM, los diputados P~ 

nistas en un discurso pronunciado el 20 de septiembre de 1968 so

licitaron que el Presidente de la República ordenara el retiro i!!. 

mediato del Ejército, de la 'ciudarl Univeruitaria, y que se llama

ra al jefe del Departamento del Dist~ito FedGral, al Secretario -

de Gobernación y a los procuradores de Justicia de la Nación y -

del Distrito y Territorios Federales, para que rindieran un info~ 

me preciso y detallado rGspecto al conflicto estudiantil, sus --

orígenes y sus implicaciones. (87); como resultado el Ejércitos~ 

li6 de la UNAM y nunca se rindieron los informes solic~tados. Lo 

anterior desmuestra que el PAN tiene cierta preocupación por poli 

tizar al pueblo, lo cual no puede hacer por falta de recursos y -
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por la constante violación a las leyes por parte del partido - g_Q 

bierno. ¿C6mo querer que los panistas, adquieran experiencia y -

politicen al pueblo, si el PRI gobierno no los deja? (88). 

La realidad es que Acció~1 Nacional no puede combatir los-

trafiques del Partido Qfjcial. 

En algunas ocasiones gar.an los candidatos del PAN, como -

sucedió en las últimas elecciones para Gobernador de Yucatán, pe-

ro el PRI no reconocP. sua derrotas ¿y qué sucede? Nada, el PRI g~ 

n6 y el PAN no puede o no quiere defender su triunfo. ¿Puede así 

el PAN pedir a los ciudadanos que voten en su favor en las siguie_!! 

tes ocasiones, si ya demostró su ineFtitud para ctefender lQ gana-

do en una ocasi6n? 16gicamente que no, el pueblo s~ cansa de fal-

sas promesas y no acude a las urnas. 

Es por ello que en el PAN en la última campaña presiden--

cial, hubo una fuerte corriente en el sentido de no intervenir en 

J.as elecciones para no rlar viaas de legalidad y de democracia a -

la farsa electoral, o falso juego de partidos politicos; se pro-

ponia que se dejara al régimen presentarse en las elecciones en -

toda su desnudez antidemocrática; para apoyar lo anterior, asenl~ 

ron que en los 30 años de vida de Acción Nacional, después de te-

ner 25,000 opciones de tipo electoral, únicamente se le han rece-

nocido no más de 100 triunfos a la oposición lo cual sólo se da -

en México. Se agregó que el partido ya agotó todos los caminos -

de tipo electoral por lo que debía cambiar a otra actividad disti_!!' 
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ta con objeto de no hacer el juego al PRI-gobierno (89), sin em--

bargo dentro del partido, otro grupo, apoyó la participación, y -

está fue la corriente que se impu5o aunque quiza en forma antide-

mocrática. 

Ahora bien, si el PAN ll~g~rá a adoptar la posición de no 

intervenir, "el PRI fomentaría la organización de otro grupo que-

le sirviera exactamente para lo que aho1:a emplea al PAN" ( 90) • 

No obstantn lo ant~rior, Acción Nacional debe buscar cam.i 

nos necesarios para politizar al mexicano, debe comprometerse con 

el pueblo pobre e ignorante, debe crear conciencia del estado de-

explotación en que se encuentra, debe ser capas de defender las -

victorias obtenidas y de cumplir las promesas hechas, de otrri. ma~ 

nera Acción Nacional no tiene ninguna razón de ser y lo único que 

le queda es pasar a la historia de México, ya que de otra forma -

quedará reducido a un apéndice del partido oficial. '!'oca pues a-

los seguidores del PAN decidir que c3mino toman: o politizan com-

prometiéndose cun el pueblo, o despolitizan haciendo el juego al-

gobierno, o bien desaparecen de la vida política de México. 

B).- GRUPOS DE PRESION: 

Es el momento de iniciar el estudio de los grupos de pre-

sión en la politización del Mexicano, que como ya se dijo buscan-

influir sobre los titulares del poder. 

En México estos grupos de presión se encuentran controla-
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dos por el Partido oficial y los más imporcant.es son los l>indica-

tos, los comisariados ejidales, la burocracia, la iglesia conser-

vacara y los empresarios. 

En México, el gobierno, en la lucha por mantener a los si.!! 

dicatos dentro del equilibrio de poder, fomenta el centralismo --

sindical. ior:as ctos terceras partes de los trabajadores sindicali. 

zacfos pert:eneccn a una org;inlzación, l.a Confederación de Trabaja-

dores Mexicanos (C.T.M.), unida estrechamente al partido guberna-

mental, al través del sector obrero dP.l partido" (91), lo cual --

infringe la Nueva Ley Federc.l del Trabajo q1.ie en su artículo 133-

fracción VIII dice que "queda prohibido a los patrones hacer pro-

paganda poli ti ca o religiosa dentro del establecimiento" ( 92), --

con el objeto de que los trabajadores no se sientan coaccionados-

a votar por determinados candidatos so pena de perder el trabajo: 

sin embargo, comunmente los ciudadanos quedan afiliados al PRI en 

forma colectiva, se concibe la democracia mexicana como un congl.Q 

merado amorfo del que se obtiene 'el poder en mítines y manifest!!: 

cienes y no del sufragio individual sumado hasta formar la mayo--

ría. La masa, por ~u número, rebasa todas las posibilidades del-

diálogo entre gobernantes y gobernados" (93), al gobierno le int~ 

resa aparentar que tien~ muchos seguidores y por ello hace uso de 

"acarreos" masivos, a cambio de un litro de pulque, o de un día -

de asuento, y quienes se niegan pueden incluso perder su puesto. 

En efecto, "el PRI se integra con grupos de obreros, cam ... 
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pesinos y gremios da olras ocupaciones y afilia automáticamente--

a los miembros de ellos dentro de su seno" (94); "el régimen está 

estructurado bajo un esquema de controles totalitarios, que nada-

más por lo que hace a lo político p~esenta estos datos: todos los 

obreros agrupados en centrales (CTM, CROC, CROM, etc,), están in-

corporados 'en lo individual y como organización', al partido ofi 

cial porque así lo disponen sus estatutos; todos los campesinos -

organizados en ligas y sindicatos por la CNC, estatutariamente --

pertenecen al partido oficial; todos los trabajadores al servicio 

del Estado, también por estatutos de la F'l'SE, están obligados a -

pertenecer al partido oficial, y en los Oltimos aftas, junto a or-

ganismos como la Confederacién Nacional Ganadera, Confederación -

Nacional de Cámaras Industriales, la Asociación de Banqueros y --

otros 'organismos apoliticos', tienen parte en el festín presu---

puestal" (95). El PRI arguye que son afiliaciones colectivas, p~ 

ro el voto que lo lleva al poder es individual. "SÍ, con los va--

tos i.1dividuales de ciudadanos sobre todo en Estados tan sin com~ 

nicacior.es como Oaxaca, Guerrero, Chi!1uahua, Sonora, amplias re--

giones de Zac.atecas, Ver;icruz, Tabasco. Yu..catán, Hidalgo y otros, 

que atiborran las urnas electorales sln siquiera acercarse a las-

casillas. Con votos individuales de campesinos, obreros y burócr_i! 

tas que saben a qué se exponen, ya no digamos si militan o sólo -

ayudan y representan a otro partido, sino simplemente si se llega 

a saber que votaron por otros candidatos: a sanciones que llegan-



hasta la p&rdida del trabajo o de la parcela, Se dice: e5o no es 

cierto por.que el voto es secreto. Si, tan secreto que muchos ni-

se enteran que votaron. El voto es más o menos limpio en los cen 

tros urbanos im.rortantes, corno el Distrito Federal, donde los si_!l 

dicatos usan de otros procedimientos, como el de credenciales de-

elector dobles o triples pnra que los ;ifiliados voten, y lo prue-

ben devolviéndolas selladas, en distintas casillas. En provincia, 

en las zonas rurales, ¿Cuál voto libre y se:::reto si los votantes, 

cuando acuden, encima tienen hasta como funcionarios de la casi--

lla al cacique, al .::omisariado ejidal, al líder o al soplón? (96). 

Por otro lado en el PRI se supone que todos los servido--

res del Estado son sus mi~mbros sin necesidad de consultarlos 

(97)7 lo mismo acontece con la organización campesina que "ha re-

sultado una masa inerte cuyo nombre y representación usan a su an 

tojo líderes deshonestos, f"a organización obrera l1a crecido num~ 

ric;:imente, pero como ha renunciado a una acción política y sindi-

cal independientes, se ha convertido en siervo oficial" (98). 

Además de lo dic110, la afiliación masiva de los traba.jadQ 

res al partido oficial, es violatoria del articulo So. constitu--

cional. Al respecto, el Lic. Cristlieb , expresó: 

"El artículo 5o. de la Consti tuci6n prohibe que el contr~ 

to de trabajo repercuta en pérdida o menoscabo de cualquiera de-

los derechos políticos o civiles del trabajador y ésto es aplica-

ble lo mismo al contrato individual que al contrato colectivo. 
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No obstante, por disposici6n de estatutos o por acuerdo de conve_!! 

cienes, la gran mayoria de los trabajadores sindicalizados quedan 

obligados a pert~necer al partido oficial ••• 

"En la 'Constituci6n' de la CTM - así denominan sus esta-

tutos - el artículo 114, previene que así como la organizaci6n es 

miembro del PRI, lo son forzosamente en lo individual todos los -

trabajadores afiliados a la misma, colectivamente los sindicatos-

adheri1os a la Central. Loe; propios estatutos, contra lp que es-

tablece la Constituci6n Federal, acaban con la ~ibertad política-

de los obreros, al imponerles la norma de que sus actividades de-

carácter político electoral se desarrollan bajo la direcci6n de -

la CTM de acuerdo, según expresa el artículo 116 de sus estatutos, 

como el principio de la disciplina que norma todos sus actos. Las 

sanciones a quienes no se someten, van desde la amonestar.i6n y la 

suspensión en los derechos sindicales, hasta la expulsi6n del si.!! 

dir.:ato y la separación del trabajo" (9~). 

Por todo lo anterior, es de señalarse que los grupos de -

presi6n no se encuentran al servicio de las personas que los for-

man, sino que son incondicionales al PRI-gobierno, por lo que cog 

tribuyen notablemente a despolitizar al mexicano. 

Sólo la liberaci6n política de las organizaciones gremia-

les puede contribuir a la politizaci6n, ya "que no hay duda que 

toda organización controlada y manipulada es una organizaci6n 

,despolitizada y desorganizada políticamente" (100). 
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Los obreros han sido mediatizados y burlados por sus sindi 
., 

catos, y es por ello que tienen necesidad de liberarse de sus lí-

deres, casta de cínicos que han convertido su función en un nego-

cio y una carrera político burocrática (101), tal es el caso de -

Fidel Velázquez a quien no se le puede negar la ductilidad con --

que se pone al servici0 del que manda, sea quien sea, una formid_e. 

ble capacidad de adaptación; sin ella no podría explicarse con 

qué ha podido mantenerse a lo largo de un cu&rto de siglo como el 

inamovible Líder de la CTM y representarse del 'Sector obrero' en 

el partido oficial" (102). 

En relación a los campesinog, éstos "son controlados a --

través de la Confederación Nacional Campesina - CNC - habilitada-

cor.10 seci:or campesino del partido oficial. A la organización de-

pen afiliarse los campesinos, desde el momento en que forman un -

núcleo de población peticionário de tierras, para lograr éxito en 

el trámite de sus solicitudes,· según el articulo So. de los esta-

tutos de la CNC. En sus artículos 127 y 128, los mismos estatu--

ros de la CNC establecen que la Confederación es miembro del PR!, 

representando al sector agrario, y que sus componentes en lo in--

dividual y sus agrupaciones en lo colectivo, lo son del propio --

partido, con las obligaciones y derechos que les imponen loe,..est~ 

tu tos. 

"Los campesinos, ejidatarios o comuneros, están representados 

ante la CNC por órganos de autoridades agrarias, como son los Comités --

Ejecutivos y los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales. Todavía -
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en el artículo 112 de sus esto.tutos, la CNC incluye a dichos comisaria--

dos -que conforme a la ley de Reforma Agraria son órganos y autoridadeit-

agrarias - como integrantes de la propia organización; y en cuan-

to· agrupaciones colectivas miembros de la CNC, les impone la obli 

gaci6n de vigilar que sus miembros se afilien al PRI. De esa ma-

nera el ejidatario, por una parte, a través de las autoridades 

agrarias depende del Presidente de la República y a trav.As del 

puente que entre partido y gobierno forman los comisariados, está 

controlado por el PRI. El artículo 129 de los estatutos de la 

Campesina, en forma similar a la que establece la Constitución de 

la CTM, pr6viene que las actividades políticas de sus miembros, -

se desarrollarán organizadamente y bajo la dirección de la CNC, -

siempre de acuerdo coll la disciplina q'.le norma sus actos. 

Estas disposiciones, graves de por sí, para el control 

del campesino, se complementan con otras como el artículo 111, 

que previene que los organismos, dirigentes y miembros de la CNC-

serán suspendidos en el goce de sus derechos y se les boletinará-

- en otras palabras, se les pondrá en las listas negra~ - pard --

que no se les preste ayuda alguna, si incurren en violaciones a 

los estatutos. Como es violación a los estatutos de la CNC, no -

someterse al PRI, los campesinos que no estén afiliados nl mismo, 

verán estancarse el trámite de todos sus asuntos ••• La CNC, den-

tro de ese carácter de organización defensora del campesino, que-
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se atribuye, previene la realización de funciones policíacas y de 

persecución a los campesinos, que a su juicio falten a la Ley, o

a los ejidatarios, colonos y miembros de la confederación, que 

ésta hubiere privado de sus derechos por actos u omisiones que 

constituyen faltas o delitos. Eso sefialan los artículos 1.12 y 

113 de la Confederación Nacional Campesina. Ciertamente los deli 

tos los definen los códigos Penales¡ pero las faltas están defini 

das en el articulo 106 de los estatutos mencionados y entre ellas 

están la de no cumplir con los mismos, en uno de cuyc.s artí.culos

se previene que los ejidatarios deben estar afiliados al PRI. En 

otras palabras: estatutariamente, la CNC debe perseguir u hostili 

zar al campesino que no es té afiliado al. PRI" (103) : que~a- pues -

claro como el grupo de presión dt:! campesinos, está al servicio in 

condicional del partido gobierno, por lo que contribuye a la des

poli tización pues no busca que los campesinoo progresen en todos

los aspectos de su vida, logrando que exista politi=aci6n. 

En cuanto a los burócratas, "tienen forzosamente que afi

liarse al partido oficial. Es común la afirmación que interesad.!_ 

mente se hace correr en los medios burocráticos, de que como el -

empleado recibe trabajo y paga del Gobierno, debe pertenecer al -

partido que él mismo sostiene. Antes de recibir el nombramiento, 

ya el empleado público suscribió su solicitud de ingreso al sindi 

cato y al PRI, y sin obligación legal, al sindicato, porque para

el Estado de acuerdo con la Ley, no reza la cláusula de exclusión 

de ingreso ni la de separación. Para el otorgamiento de un em---

• 
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- m·n• a 1 -· • • 9 n =· pleo o ascenso, de acuerdo con la ley, en igualdad de condiciones, 

el Estado debe preferir. a los trabajadores sindicalizados, y si 

bien es cierto que la exclusión sindical entre los empleados de -

gobierno, no priva al trabajador de su empleo, si le acarrea la -

pérdjda de derechos y ventajas económicas tales como la pertenen-

cía a cooperativas de consumo, compras en tiendas sindicales, de-

fensa del sindicato en caso de promcciones o cese, acceso al ----

arrendamiento o compra de viviendas, fondos de defunción, guarde-

rías infantiles, cl:.tbes deportivos y sociales y otros servicios.-

Por estas y otras razones ••• todos los empleados públicos se sin·· 

dicalizan. Además, con la firma de su solicitud de ingreso al --

sindicaco y al PRI, empiezan para el empleado público los descueE 

tos de cuotas que se convierten en obligatorias y perpetuos. To-

dos los estatütos de sindicatos de trabajadores del Estado, esta-

blecen la obligatoriedad de los acuerdos políticos que tome la --

FSTSE, organizaci6n adherida al PRI conforme a acuerdos de conven 

ciones nacionales. Eso suceñe donde existen sindicatos. En est~ 

dos ":z' municipios donde no hay organizaciones corporativas de los-

servidores públicos, la imposición del criterio político os seca-

y escueta por razón de autoridad, y se acompaña con la amenaza --

del cese sin recurso alguno" (104). 

El PRI controla también a la burocracia y contrib~ye a 

despolitizar a un gran grupo de mexicanos que en este caso son 

los trabajadores al servicio del Estado. 
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Cabe agregarse como a trav~s de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares -CNOP- "se presiona, por ejemplo, a -

los taxistas, locatarios de mercados, pequeños comerciantes, amb~· 

l.antes, y artesanos, mediante sl artificio de este o:cganismo el -

cual se presenta como representante de las clases populares, pero 

que en realidad es un 6rgano ae presión para afiliar al PRI a --

qui~nes sin ser asalariados, burócratas o campesinos, tienen que

tratar en algnnn forma con autoridades" (105). 

En fin por cualquier lado que se vea los grupos de presi6n 

se encuentran al servicio del PRI-Gobierno: y como ya se demostr6 

que el PRI es un instrumento despolitizador,los grupos de presi6n 

por estar a su servicio también despolitizan. 

Otro importante grupo de presión, lo constituye la Igle-

sia. A partir de la época de Avila Camacho, la Iglesia ha ido r~ 

cuperanso su influencia en la e'ducaci6n y en el. p:copio gobierno -

(106), debidCJ al apoyo incondicional que presta al sistema unas -

veces en forma velada y las más de manera abierta. L6gicament~ -

se trata de la Iglesia conservadora estudiada con anterioridad,-

integrada por altos prelados, por sacerdotes y por seglares que -

/é~ pertenecen a organizaciones tales como la Acci6n Cat61ica, Los -

Caballeros de Col6n, MURO y el Opus Dei, que contribuyen notable

mente a despolitizar al mexicano. 

Asi pues, el clero tradicionalista representa una de las

fuerzas más vivas y actuantes en la política mexicana y constituye 

.... 
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uno de los grupos de presión más poderosos y diversificados, al -

que los gobernante~ deben tomar en cuenta en sus decisiones (107). 

Por último hay que sañalar que la empresa privada, mexi-

cana y extranjera, "organizada en confederaciones, cámaras, aso-

ciacionus, clubes, constituye el más novedoso y viyoroso conjuato 

de gTupos de presión, al que el gobierno debe tomar en cuenta en

sus decisiones econ6micas y politicas" (lOS);"poderosas en el te

rreno económico, organizadas y coordinadas en el terreno ·político, 

estas agrupaciones, por ley, son 'órganos de consulta del Estado

para la satisfacción de las necesidad¿s del comercio y la indus-

tria nacionales', y en la realidad política funcionan como una -

especie de congresos de patronos que tienen influencia decisiva -

en la legislación y en la ad!ninistraci6n" (109). Al respecto, -

Brandenburg dice que en México "existe un sistema de cámaras que

permite al gobierno conocer la actitud de un negocio determinado

antes de proponer al Congreso cualquier ley que pudiera perjudi-

ca:- o enbJrpecer. ese it0gocio.. . En esa forma los n"1gocios parti

cipan directamente e~ el sistema político de México, aunque con -

frecuencia no tengan representación formal en el partido o en el

gobierno" (110). 

Los banqueros tienen un lugar preponderante dentro de la.s 

empresas, las cuales, por su podería económico, se encuentran al-

,/, servicio del sistema de desorden establecido, por lo que despoli

tizan al mexicano, contribuyendo a dar más poder a quien todo lo

tiene, y ayudando a explotar a quienes carecen de lo necesario. 
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CONCLUSIONES 

l.- En México, existe un ambiente absoluto de despolitización en el 

que los que tienen el poder material y por consiguiente ideoló

gico, engafian y explotan, es una palabra, despolitizan a los 

desposeidos, por lo que urge la politización del pueblo, qua 

consciente de su realidad, busque transformar las estructuras -

enajenantes en que se desenvuelve haciéndolo evolucionar y cam

biar en beneficio propio y de los demás miembros de su comuni-

dad, de manera tal que dichas estructuras contribuyun a la lib~ 

ración del hombre por lo que deben estar a su servicio y no és

te al servicio de aquéllas como ha venido sucediendo. 

2.- Las estructuras no van ·a cambiar por sí solas. se necesita que

el hombre las vaya adecuando a sus necesidades humanas, para lo 

cual es indispensable, antes que nada, un cambio de mentalidad

en la persona, un cambio radical en la conciencia y en el in--

consciente de leo individuos, en su sicología, en sus necesida

des, ~n sus aspj.raciones. ~ara ello, es jnevitable que el hom-

bre se conozca con profundidad y conozca el med:o: que lo rodea. 

sólo así el hombre podrá s11perarse siendo cada vez más hombre y 

contribuyendo a que la humanidad sea cada vez más humanizada. -

Lo anterior se debe a que no se puede esperar ningún cambio e-

fectivo de estructuras si los hombres que pretenden hacer lo se

encuentran condicionados y formados por el sistema en su menta

lidad, necesidades y aspiraciones. 
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3,- cuando el 11ombre cambie su mentalidad tendrá conciencia perso--

nal y deberá buscar, en consecuencia, que todos los que lo ro--

dean tomen también conciencia, ya que sÓlarnente el hombre en --

equipo podrá transformar las estructuras. Lo anterior se debe a 

que no habrá liberación individual sin liberación colectiva. 

4.- En la toma de conciencia del pueblo, debernos participar todos -

los mexicanos, y a que la politización no es obra de una persona 

o de un. grupo determinado, sino que se trata de una labor que -

ha de realizarse a nivel nacional. En forma muy especial,esta -

tarea, debe ser asumida por individuos y grupos provenientes de 

todas las clases que han adquirido una experiencia liberadora--

en sus enfrentamientos con la sociedad. 

5.- para losrar el cambio de mentalidad y la torna de conciencia, 

se hace indispensable que todo mexicano se comprometa y, con --

autenticidad denuncie las injusticias, las miserias, las serví-

dumbres; pero esa denuncia no debe ser pasiva. por el contrario, 

debe ir acompañada de la acción en el sentido de enco11trai: nue-

vos caminos para solucionar las situaciones que se denuncian. 

6.- para trazar nuevos caminos, debe fomentarse en la persona la --

imaginación, que ha de utilizarse para no incurrir en los erro-

res del pasado, sino para superarlos por nuevas tácticas imagi-

nadas y puestas en práctica por ei hombre. 

7.- Dentro del cambio de mentalidad, es importante que el hombre se 

de cuenta que si hay injusticia y desigualdad económica, políti 



ca y social, ello se debe a los hombres, razón por la que debe 

superarse en lugar de aceptar con resignación tal situación, -

como si de una disposición fatalista se tratara. 

8.- México vive una etapa de incipiente sociedad de consumo, con-

tra le cual 01 individuo consciente debe luchar, incorporándo

se, en cambio, la idea de que el hombre vale por lo que es y -

no por lo que tiene y menos por lo que consume. 

9.- Para lograr lo anterior, el mexicano ha de buscar exterminar -

para siempre todas las diterencias existentes entre las clases 

dcrninante y dominada, tanto en el aspecto material como en el

ideol6gico y el espiritual, por medio de un reparto equitativo 

de las riquezas y de las oportunidades iguales de vida pudien

do resultar de lo anterior un diálogo abierto entre todos los-

mexicanos. 

lo.- Adem~s, debe buscarse la liberación de todo lazo de dependen-

cia enajenante que une a México con el extranjero y en forma -

m·Jy especial con los E$tados Unidos de Norteamérica, pero sal

vnguardando la interdeperidencia internacional necesaria, A la

par, debe realizarse una actividad descentralizadora tanto po

lítica como econ6mica, administrativa, educativa y cultural 

busc&ndose el desarrollo equilibr3do de todas y cada una de 

las entidades de la República Mexicana. Esto último se deriva

de que a pesar de que la constitución politica establece que -

el Federalismo es una de las características de la forma de g_2. 
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bierno mexicano, en la práctica se puede observar que México -

vive un centralismo acentuado en todos los aspectos de su vida. 

11.- La forma de gobierno establecida en la constitución Política -

de México, por lo ger.eral no s~ adec~a a la realidad. No exis

te una verdadera representación democrática debido a que el -

pueblo no elige a sus representantes, sino que éstos junto con 

los gobarnantes le son impuestos por el sistema. por lo ante-

rior es que -urge la modificación de tal situación, ?ando opor

tunidad al pu~blo para que participe er. la vida pública del -

país. para ello se hace neceRaria la existencia de auténticos

partidos Políticos, que en una lucha equilibrada tengan oport~ 

nidad de llegar al poder apoyados en la voluntad popular. 

12. - Debido a la centralización imperante, los municipios en México, 

tienen muchas limitaciones de todo tipo. para que el municipio 

sea libre, es necesario que tenga autonomía y respeto por par

te de la Federación y de los Estados, los cuales no se deben ·· 

inmuscuir en los a~unto~ municipale~ poniéndoles limitacionP.s

o coartándoles su libertad. 

13.·· En relación al municipio, es muy importante que se establezca

un procedimiento electoral para que los ciudadanos del Dictri

to Federal elijan a sus presidentes municipales y a su gobern~ 

dor, o a quienes hagan sus veces. Lo anterior se exige para 

equilibrar los derechos electorales de los ciudadanos de la ca 

pital. con los de todo ciudadano de cualquier municipio de la -

República. 
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14.- Los deberes ciudadanos por regla general no se cumplen. A pe-

sar de existir sanciones sefialadas en la rey Electoral Federal, 

para los infractores, éstas no son aplicadas ya que al sistema 

no le interesa la participación política consciente del pueblo. 

para que el ciudadano cumpla con sus deberes políticos, prime

ro que nada, es necesario que el sistema respete las decisio-

ncs electorales del pueblo; sin embargo, ~e necesita que pre-

viamente haya habido un cambio de mentalidad en los ciudadanos, 

para que sus decisiones se~n conscientes. 

15.- r~s garantías individuales en materia política, son violadas -

constantemente, lo cual contribuye a despolitizar al pueblo -

que ya no cree en el respeto a la constitución. por lo ante--

rior, es que se hace necesario el respeto de tales derechos, 

c0mo muestra de que el sistema está dispuesto a respeta~ las 

decisiones conscientes del pueblo en cualquier aspecto, y en -

especial en materia político - electoral. 

16 .- En la p0litizdción y despolitización realizan un papel muy im

portante la familia, la escuela, los medios de comunicación, -

la universidad, los intelectuales. la Iglesia, los partidos p~ 

líticos y los grupos de presión. 

17.- La politización debe iniciarse en la familia, pero el esquema

de vida en que se desenvuelve el mexicano común y corriente,ha 

ocasionado que en el seno familiar príncipe la despolitización. 

Falta diálogo, comunicación, comprensión y ayuda entre padres 
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e hijos que por lo general no se conocen a fondo ni se intere-

:rnn por los problemas familiares y memos po::: los dE;J la comuni-

dad. El padre trabaja para tener más y así afirmar su seguridad, 

La mujer se dedica a la casa y en muchas ocasiones trabaja tam 

bién. Los hijos van a la escuela paru ser alguien. La vida 

afectiva se encuentra en condicioncs·desastroz.as y cada vez --

hay un distancianuento muyor entre los miewbros de una familia, 

distanciamiento que va acompañarlo de sufrimiento y .angustia pE_ 

ra todos. 

18.- No obstante lo anterior, la volitización ha de inculcarse a --

los niños, y por ello tal tarea debe iniciarse en el hogar en-

donde debe existir un diálogo permanente que fucilite la com--

prensión y la ayuda mutua. Diálogo f?Or medio del cual los e:=ip9_ 

sos pueden politizarse para después transmitir su toma de con-

ciencia a los hijos. En la familia ha de estimularse el que L~ 

dos los miembros se interesen por los problemas personales, fa 

miliares, nacionales e internacionales, y que busquen soluciones 

Qdecuadas para resolver~os. para lograr lo anterior, se hace -

necesaria la verdadera liberación individual, que es la super~ 

ci6n afectiva del individuo buigués, de la diviBi6~ entre la -

vida privada afectiva y el papel social o de trabajo. Ahora --

bien, esta superación no se logra reprimiE;Jndo una en provecho-

de la otra, o a la inversa, sino que debe buscarse una supera-

ci6n y liberación simultáneas. Para obtener lo anterior, es in-
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dispensable liberar y rehabilitar el trabajo, de manera que -

pases a ser un medio de realización personal, dejando de ser -

una forma de enajenar al ser humano. 

19.- Iniciada la despolitiz.aci6n en la familia, i;is lógico que la -

escuela prosiga en tal empeño. La escuela al servicio de inte 

rese~ económicos o politices, huscc mantener alejado al indi-

viduo de la realidad, para ello se evita la ingerencia de los 

padres de familia en los asuntos escolares, y además, a ni·---

vel primariu, sa impone un libro de texto (mico y obligatorio 

que impide todo progreso intelectual en la educación y que 

oculta o desvirtua las verdades, i".ctualmente, por medio de la 

educación se domestica al individuoi se le hace creer que lo-

importante en la vida es tener "éxito" 1 y para ello se le exi 

ge ser un maro repetidor de las lecciones de clase, carente -

de toda posible imaginación y de toda actividad crítica. 

20.- rara que la escuela politice, es indispensable que esté basa-

da en una reflexión del hombre sobre el mundo para transfor--

marlo. para lo cual, se necesita rest:.-ucturar radicalmente la 

educación en todos sus niveles, lo que signfica romper con la 

tradición académica que se ha vuelto conformista y domestica-

dora, para reemplazarla por una educación que se ocupe de los 

problemas de la sociedad y de su posible transformación. Este 

tipo de educación tendría un significado muy profundo consis-

tente en que el hombre aprende para ser y es para actuar, único-
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21.- Los medios de comunicaci6n, en México, se encuentran amordaza-

dos por intereses políticos y econ6micos. La prensa, la radio, 

la televisi6n y el cine, son controlados por el gobierno y por 

las agencias de publicidad, por lo que lo único que hacen es-

desvirtuar los hechos reales por medio de informaciones y notj, 

cieros falsos, o de programas y películas que lo único que bu~ 

can despolitizar al pueblo mexicano. 

22.- Se hace necesario que los medios de comunicación se encuentren 

al servicio del 'hombre y no se sirvan de él. por otro lado, es 

imprescindible qua los medios de comunicación sean libres y ve 

races, que no estén sometidos a inte:reF.es de nir.guna especie -

que les impida comunicar la verdad al hombre común y corriente. 

para ello, los medios de comunicación, deben estar abiertos a-

las divtlrsas corrientes de pensamiento, y en forma muy espe---

cial a los intelectuales, para que éstos puedan poner de mani-

fiesta, ante el pueblo, la realidad nacional. 

23.- La universidad Nacional Autónoma de México, tiene grandes pro-

blemas que le impiden politizar eficazmente. Por un l~do la --

autonomía universitaria es muy precaria, sobre todo en el as--

pecto económico, por lo que el sistema la tiene muy controlada. 

por otro lado, la centralización educativa ha ocasionado una -

universidad• ingobernable en donde es difícil crear conciencia. 

Aunada a lo anterior, se encuentra la represión por parte del-



sistema que amenaza constantemente a la comunidad universita--· 

ría, incluso por medios violentos; sistema al que le gu~taria-

deshacerse de la universidad que tan mal sirve a sus intereses. 

24,- pese a lo anterior, sobre todo a partir del movimiento estu---

dlantil de 1968, en la universidad se ha inr.rementado la poli-

tización,aunque no en la medida deseada, lo cual se lograría -

con una verdadera autonomía universitaria unida a la descentra 

lización también universitaria, Además, la torna de conciencia.-

se facilita por la libertad de cátedra a través de la que los-

universitarios pueden conocer las diversas corrientes de pensa 

miento existent5s, tomando de cada una lo que contribuya al de 

sarrollo pleno del hombre. Los universitarios, en forma muy es 

pecial, deben criticar, denunciar, comprometerse, y sobre todo, 

usar la imaginación para encontrar soluciones adecuadas•a los-

diversos problemas nacionales. 

?.5.- Dentro de los intelectuales, hay dos grupos: unos que politi--

zan comprometiéndose con el pueblo, y otros que despolitizan -

por encontrarse incondicionalmente al servicio del sistema, --

Ahora bien, para que el intelectual politice, primero que nada 

se necesita que sea independiente a todo interés establecido -

de antemano. Además, el intelectual debe procurar por todos 

los medios a su alcance, acercarse al pueblo y exponerle su sJ:. 

tuación real, incitándolo para que se de cuenta de que debe 

evolucionar y cambiar junto con todas las estructuras que lo -
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rodean. En especial, el intelectual debe estimular al mexicano 

para que participe en la política y se interese por los asun-

tos públicos del pa:í.s, El intelectual pues, ha de fomentar el

cambio a pclrtir de la novedad, criticando todo lo que esté mal. 

26.- En México, los científicos y artistas por lo general contribu

yen a la despolitizaci6n, debido a que gozan de ciertos privi

legios que les otorga el sistema a cambio de su silenciamiento, 

o do que desvirtuen la realidad. El científico, para politizar, 

debe hacer todo lo posible dentro de su actividad, para que -

los resultados que obtenga de su investigación sean en benefi

cio de la comunidad, y no de un sisteinn explotador. para lo--

grar lo anterior, el científico debe buscar su independencia -

a todo interés establecido. El cientificc ha de procurar que -

sus descubrimir:mtos e inventos sirvan para transformar las es

tructuras en beneficio de la humanidad entera. por su parte, -

el artista ha de buscar politizar al puRblo siendo original y

auténtico, evitando caer en la imitación y el servilismo, sie~ 

do independiente a toda corriente que pretenda manipularlo. 

27.- En contraposición al intelectual, existe el antiintelectual, -

encargado de mantener el sistema existente, de que las estruc

turas no cambien, de que el mundo no evolucione. para que exi~ 

ta politización, se hace necesario combatir sl antiintelectua

lismo, el cual busca la destrucción de la universidad y el re

chazo de toda educación universitaria, para evitar toda críti-
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ca al sistema. 

28.- En cuanto a politización se trata, la Iglesia se encuentra di-

vidida en dos grupos. Por un lado los conservadores en busca -

O.e mantener el sistema de .desorden establecido a cambio del g,9_ 

ce de ciertos privilegios. Por otro lado, se encuentran los 

progresistas que intentan cambiar la situación de opresión - -

existente por parte del sis terna. 

29.- La iglesia conservadora tiene fuertes nexos con el sistema, --

con el gobierno, los capitalistas, los empresarios, los banqu~ 

ros, los politices, en fin, con los dominantes. Está sujeta R-

múltiples intereses que le impiden denunciar las injusticias y 

que la obligan a elogiar al sistema. Los conservadores hablan-

cüando deberian callar y guardan silencio cuando deben compro-

metersé con el pueblo denunciand0 al opresor. 

30.- Por su parte, los progresistas se ~ncuentran al lado de los --

oprimidos, de los trabajadores, de los campesinos, pero no co-

mo un alienante que adormece al hombre en tal situación, sino-

como acicate que busca liberarlos de toda esclavitud. para lo-

grar lo anterior, los renovadores denuncian al sistema opresor 

y tratan de despertar en el pueblo conciencia, para que des---

pierte y luche por una vida auténticamente humana. 

31.- Actualmente, los partidos políticos contribuyen a la despoliti 

zación del mexicano. En México no existe un verdadero juego de 

partidos políticos. Existe un partido oficial que impide nota-
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blemente la toma de conciencia del mexicano. Dicho partido, --

desde su fundación, se encuentra en el poder y no está dispue.:! 

to a alternarlo o compartirlo. Es un partido totalizador que -

controla a los servidores del Estado, a los trabajadores, a 

los campesinos, y, a toda la población en general. vive del di 

nero del pueblo por medio de subsidios eiue recibe clel gobierno, 

por lo que se encuentra en estrecha simbiosis con éste. En fin, 

es un partido - gobierno que no está dispuesto a dejar el po--

der del que se alimenta y riutre. 

32.-. De los tres partidos políticos restantes, dos forman parte del 

mismo sistema y únicamente puede decirse que el partido ,\cción 

Nacional es de oposición. sin embargo, la oposición que reali-

za es inofensiva, ya que el sistema no permite ninguna oposi--

ción vigoroza que lo ponga en peligro. Debido a la ineficacia-· 

de su oposición, es por lo que parece hacerle el juego al sis-

tema, de donde se deducP. que si dicho partido quiere tener - -

fuerza adecuada, debe buscar nuevos caminos para crear concie~ 

cia; debido a que sus tácticas electorales son inofensivas e -

inoperantes. 

33.- por lo anterior, es que se hace necesaria la transformación y-

en última instancia la desaparición de todos los partidos poli 

ticos existentes, dejando las puertas abiertas para que en un futu-

ro no muy lejano, previa toma de conciencia de~ pueblo, puedan for--

marse nuevos partidos políticos que en igualdad de condiciones 
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tengan acceso al poder con el apoyo del pueblo, para servirlo-

eficazmente solucionando todos sus problemas. 

34.- Los grupos de presión despolitizan por el simple hecho de pre-

sionar según sus intereses. Dichos grupos deben desaparecer e~ 

mo tales y dejar la política en manos de los partidos políti--

cos. Lus sinéli<.!i'ltos, comisariados ejiJales, burocaria y empre-

sas, deben servir únicamentA para beneficio de sus miembros y -

la comunidad. Dichos grupos deben ser independientes a todo --

partido político y deben, además, concretarse a cumplir sus funcio-

nes específicos, entre las que se encuent::a la politizaci6n de sus-

miembros. 

35.- Todas las anteriores proposiciones podrían ser la pauta a se--

guir para politizar la mexicano¡ sin embargo, quiero terminar-

recalcando que la politi~ación es una tarea a largo plazo que-

debe ser iniciada cuanto antes: una tarea a nivel nacioncl que 

requiere de la participación de todo el pueblo mexicDno, que -

consciente de sus problemas, busque sol uc ior,ar los. 
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d)- 12 de junio. k)- 5 de nov leml.Jre • 
e)- 15 de junio. 1)- 6 de nov iernbre . 
f)- 19 de julio. rn)- lo de noviembre. 
g)- 20 de julio. n)- 19 de diciembre. 
h)- 31 de julio. 
i)- 27 de octubre. .L2...1...l= 

'ay:.. 7 de enero (Diorma). 
b)- 15 de enero. 
e)- 3 de febrero. 

2.- Exce13ior,ultlmas Noticiaa de (Primera Edición - Diario de Me-
diodia). 

a)- 11 de junio de 1970. 
b)- 28 de noviembre de 1972. 

3.- Novedades de Mérida de 28 da abril de 1969. 

4.- Sol de México (edición del mediodía) de 3 de abril de 1968. 
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