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1 M T R o D u e e 1 o N 

Desde sus orígenes orq:anizativos, es decir, desde que el hom

bre vive en saciedad, se han manifestado múltiples intereses, 
ya sean com12nes o particulares. complement~rlos o contradictg 

rios, y bajo esta cot1frontaci6n de ideas, intereses, la 1i1cha 

por el poder se vuelve práctica histórica. 

A travis de los si~los, la lucha cont~a la naturale~a y por -

la sobrevivencia ha sido per~anente y el hombre como tal ha -

definido distintos proyectos de sociedad, nediante éstos han 

tomado cuerpo las actividades econ6micas, pol 1 t teas, ideolbgl 

cas, jurldicas. culturales, etc. No obstante, la b\1sqneda 

contínoa por concretar sus ideales que lo rediman de su. candi 

ci6n de animal bio16gico ha sido el lubricante del motor de -

la historia. 14amentablencnte sus soluciones lo han atrapado 

cada vez más y más en maraflas que parecieran instiperables. 

El hombre, la sociedad y las condiciones sociales cambian peL 

rnanent:.omfmt~, se transforman y estas transformaciones se pla.! 

man de manera concr~ta en los distintos periodos hist6ricos. 

en toda sociedad dividida en claees existen fuerzas hmnanae -

que se oponen al cambto. a la transtormac16n, a la revotuci6t\ 

y que se resisten a ser aplastados por la historia y luchan -

por todos los medios para detener el movimiento, la acci6n 
permanente, ta práctica social. Insisten en ser la encarna

ción de lo inmutable. 

DQntro de la formaci6n social mexicana l~ composici6n econ6mi 
co-soclal define los intereses de clase y éstas 11Jchan en di~ 

tintos frentes por ta hegenio11{;) d~l poder ¡:Úblico, lucha con-

t..!~rna a diatint.os rtivr:~ •:s y "!, .::'li.stinta:, t:::Jy1::itnras. ¿Q1:& 

promuevo la 111cha por el ¡'o1et"' Cs 11!13 preg11nta q110 nos dará 

pauta para QXplicar la lt1cha de las corri~11tes econ6mlco-pol! 

ticas dentro de una socied,1d. ¿r.uátcs son tos factores econQ_ 

micos y qué intereses sociales representa ta lttcha por el 



poder?. 

Bajo las circ11nstancias anteriormente descritas, es de singu

lar inportJncia para la sociolo;IJ pollt!ca, analizar y des
cribir el !en6~eno de la RltACCION CONSERVADOR.~ como corriente 

econ6rnico-pol1tica dentro del abanico de las ideologias poll

ticas y las corrientes de poder contemporineas. qt1e defiende 

con mayor beligerancia ~l Stattis Quo. es decir. la que se op2 

ne con mayor vehen~~cia a ci1alq:1ier t~~:at!VJ de =a~tio o 

transformación social y q11e aglti~ina en torne a ella y por 

distintos medios a los diferentes sectores sociales (obreros, 

campesinos, clases medias, Iglesia, Ejircito. Bt1rocracia, Par 

tidos). 

Para estudiar una dimensión concreta de la REACCION CONSERVA

DORA quiero fnndamentalmente circunscribirme a analizar los -

factores socioecon6micos que posibilitan su avance en la lt1-

cha por el poder del Estado. 

Estos factores inciden y definen proyectos dentro de la orqa

nizaci6n social tos cuales son defendidos por las clases y 

sectores sociales concretos. ~hora bien, ¿C6mo ligar esos 

proyectos con esos sectores o clases en la coyt1nt11ra actual?. 

Este per!odo (1980-1990) se ha definido co~o un proyecto que 

converge o favorece econ6mica, política y socialmente con la 

derecha ideol6gico-pol{tica, con la burguesía financiera y -

con el sector empresarial y comercial principalmente: y en 5\1 

lt1cha econ6mico-política st1 ala m!s reaccionaria no abandona 

Stl pretensión de tomar el poder político. 

¿Q11~ condicione~ soci~les. ecDn6~i~as. p~r~iten el avance de 

la ultraderccha hacia el poder~. ¿C11á1es son los intereses -

fundamentales q11e protege?, ¿El proyecto y modelo econ6~!=o 

actual los favorece o debilita?. 

El modelo Ideológico y pot!tlco Impulsado por los reg!rnenes 

y gobiernos del decenio ha sido sin duda: el conservadurismo. 



Y en el plano econ6m!co: el nenllherallsmo. 

J.a crisis econ6mica y pol!tlca de la década anterior (70's) -

posibilit6 un ofensiva por parte de la derecha transnacional 

para rec11perar el control y la direcci6n del sistema capita

lista y loa modelos de acumulaci6n. Frente a la crisis econ2, 

mica y de las estr11ct11ras politicas. as! como al progresismo 

q11e venia octJpando espacios desde la scg11nda mitad de la d~c! 

da de los sesentas (l11chas por los derechos civiles. contra -

la discriminaci6n racial, opciones re\•0111cionarias, derechos 

democráticos defendidos por los estudiantes y la clase media, 

la revoluci6n cultural, cte.). La burg11es{a desata su ofensi 

va, de aqu{ que ta llamemos REACCION, la ofensiva oligárquica 

rcprrsentab3 11n~ opción reJccionaria frente a las l11chas so

ciales de los pueblos y S€'ctores oprimidos y COKSERVAOORA PO!. 

que es un esf11erzo para mantener el Stat11s 0110, el orden de 

cosas intacto. Es decir, se pretende seg11ir manteniendo el -

poder, conservando el dominio de la burqt1esía en general y de 

la transnacional en partic11lar. 

El prop6sito del sig11iente trabajo no es el de resefiar el la!. 

go y conflictivo proceso rn11ndial de consolidaci6n y cxpansl6n 

del imperialismo, q11e es al mismo tiempo el de la fermentaci6n 

del capitalismo -sir1 d11da, la Apoca más revol11clonaria de la 

historia h11mana- y de los alcances más vertiginosos de la 

ciencia. la tecnoloq{a y las estr11ct11ras materiales en gene

ral. 

El tema desarrollado es demasiado vasto y complejo como para -

pretender totalizarlo, obliga a reconocer alcances y limita

ciones al examinarlo desde didtintos planos, encierra no po

cas contradicciones y comprende categorías y conceptos ''º 
siempre detinidos en Idénticos términos, sin olvidar que el -
r¡pido tr,nsito m11ndial y nacional de unae a otras fases den

tro de una ci~ca ctJpa hist6r!ca da lugar a cambios, cuantitA 

tivos e incluso c1lalitat!vos, q11e alteran el co11tenido del f~ 

n6meno q11e es objeto de ar1S1isis. 



!)>sde los primeros tiempos el desarrollo del capitalismo ha -

sido un amplio proceso hist6r!ca que crP6 y eonsolid6 Estados 

Nacionales, y que con c'?-l intercambio int~rnacional de merc,n

c!as ha conducido a tina creciente internacionalizaci6n d9 lns 

estructuras econ6micas. políticas y sociales. 

Esta característica se amplió en la etapa monopolista y se e• 

tableció definitiva~erite en la etapa conter.1poránea que deno~! 

namos imperia1!sno y que ~ trav6s de ciclos progresivos real! 

z6 una nueva re\.·u1ución científico-técnica todavía en c11rso 

-de considerables conscc1lencias hist6ricas- y la lnternacionA 

lizaci6n del proceso .dé acumn1aci6n del capital y de las rel!. 

clones sociales de prod11cci6n en el sistema, alcanzaron una -

dimensión y oxprestones insoñadas anteriormente. 

En las primeras fases del desarrollo del capitalismo monopo

lista se impuso el coloniaj~ a sangre y fueqo en los contincn 

tes A!rlc:ano (Argelia, lliqer!a, Congo, etc.), 1'slitico (tn:lia. 

China, Filipinas, etc.) y Ar.ler!cano (Cuba, Puerto Rico. !lait!.) 

por mencionar algunos eje~plas. 

J .. a conquista de mercados suponla el control sobre importantes 

territorios y regiones; éstos estaban domlnadoo por los ~ono

polios o corporaciones que explotaban la riqueza y la tuerza 

de trabajo con l~punidad e injustieia. 

Para mantener el control de las materias primas, tas corpora· 

cienes norteamericanas, inglesas y rrancasas principalmente -

penetraron en diversas r~giones y continentes~ en este proce· 

so América J .. atina en general y México en particular, represen 

taban un objetivo estratégico dentro de la l6gica de control 

y dominael6n del mercado. 

Sin embargo, dc~pu/.• de la Segunda Guerra Hundial se acti\•6 -

el proceso de descolon!zac!6n territorial. 

No obstante, el poder internacional se ha modificado en l• -

forma y el neocolonlallsmo ha ocupado el sitio del viejo co12 



nialisT'lo. 

En la d~cada de los setentas con la aparici6n de nuevos proc~ 

sos prod\ictivos, desplazamiento de f!1erza de trabajo, antoMa

tizaci6n. comp11taci6n y cibern~tic3, rc~t1cci6n de los costos 

de producci6n, cambio en la cornposici6n orgánica del capital, 

sobreprodncc-ión de triercanclas, nuevas relaciones laboralPB y 

cambios en los siste~as de partlcipaci6n política, ad111ieren 

t1n preóo~inio i~portante las variables financieras y moneta
rias q11e se expresat~ e11 qrandes fl11jos financieros, el creci

miento del d~f icit p~blico y 11na desproporcionada d~11da exter 

na en los países dependientes. qenerando la peor crisis econ~ 

mica desde 1929. 

Como consec11encia de esta crisis internacional, se genera 11na 

ofensiva económica, política, ideo16gica y militar de parte -

de los intereses nás poderosos y por esto mismo más conserva

dores. es decir, el capital financiero internacion:il, impo

niendo en todo el orbe un modelo econ6nico neocolonial y res

trictivo y severo: El Seoliberali~Mo. 

El objetivo estratégico de este ~odelo consiste en asegurar el 

ciclo d~l capital, la co~petitividad de la prod\1cci6n lmperl~ 

lleta y la tasa de ganancia. En suma, se trata de un proyec

to que tiende a reorqanizar tas bases del capitalismo lnternA 

cional y nativo. 

En este contexto o rnarco de referencia se ubica el avance de 

la REACCIOM COMSERVADOllA en la toma del poder politice del E~ 

tado como fase previa a la transici6n democrática en nuestro 
pa{s. 

Para la interpretaci6n de la compleja resp11esta a las trans

formaciones del sistema capitalista de relaciones económicas 

internacionales del sistema politlco mexicano se han aplicado 

categor{as gramscianas sobre el Estado y la política reforzan 

do la idea de qu~ el E=:!do ~~ ltn ente activo penetrado por -

la lucha de clases. Y q~1e es con el rigl~en de t,uis tcheve-



rrla el 61ti~o intento de efect,1ar reformas sustantivas en el 

terreno político corno en el econ6mlco-social. 

t.a Burocracia política, 1ue es la encar;ada de claborlr e im

poner legltimamente a la sociedad en su conjt1nto "el proyecto 

nacional~ desarrollado por la q11e hasta Ase momento es la fa~ 
ci6n hege~6nica, se ver~ fuertemente dividida ert un ala de~o

cr&tica reformista en alianza con los sectores pop11larcs y 11n 

ala conservadora aliJda del gran capital monop6lico-prol~pe

rialista. 

Esta lucha abierta y soterrada dific11ltaba la representativi

dad política y sobre todo la reproducci6n del sistema {rec116x 

dese la gigantesca fuga de capitales de 1970-1976 para doble

gar al rhgimen en su intento reformista), tarea fundamental -

de todo Estado. 

El contexto internacional y las alianzas de a1q11nos sectores 

internos con el imperialismo orillaron a la fracción deMocr~

tico-refor~lsta a repleq!rse, perdiendo l1na oport11nidad hist~ 

rica para conformar un nuevo pacto político entre las clases 

sociales. pero ante el riesgo de conflicto agudo de clases se 

opt6 por el acuerdo y la negociaci6n con ta b11r9l1esla finan

ciera que para ese entonces gozaba de toda clase de apoyos P! 

ra desestabilizar al régi~en. 

El reformismo qued6 aislado en la medida en q11e no controlaba 

econ6micamente el proceso de desarrollo y de acurnu1aci6n ófl -

capital, y éste pas6 a manos de la RKAC<:ION CONS!l!VAllORA (bur 

guesla proimperialistn) que desde ese momento arremeti6 con -

todas sus ft1erzas para asimilar el concepto de "interdependen 

cia• e integrarse al macro proyecto de dominaci6n transnacio

nal. 

"l1a nueva hegemonía ideol6qica de los paises capitalistas 
avanzados en el debate sobre la cooperaci6n econ6mica intern! 
cional descansa en tres ideas de fuerza: el regreso al asis
tencialis~o, bajo la denominación de "necesidades básicas"; -
la negación de la categor{a imperialismo-dependencia. me-



dlante el concepto de "lnterdependencia•1 y la negaci6n de la 
existencia del Tercer Hundo, fornentando la división y el anta 
goniAmo Pntre tos o~{sas exportador~& de petr61eo, tos q11e di 
nominan "más pobres" y los "nt1evos paises ind11striales" ••• De 
la interdependencia se desprende, 16qica~ente, la b~sq,1eda 
del consenso y el rechazo a la confrontaci6n en las negocia
ciones internacionalesH. (1) 

El proyecto econ6mico impuesto desde 1980 reto~a esta estrat~ 

gia. Con el nombre de "Reordenaci6n Econ6mica y Cambio Estrus 

tural" se impone en n11estro país el proyecto del gran capital, 

los intereses del i~perialismo norteamericano por ~edio de 

sus representantes tecnocráticos; dicho proyecto consolida a 

la REACCION CONSERVADORA en la hegernonla y la direcci6n pol!

tica del Estado, trastocando todo el pacto Constitt1cional e -

invirtiendo las alianzas estratégicas del Estado, postergando 

indefinidamente 11na at1t~ntica transici6n democrática. 

J~s objetivos generalrs planteados a lo largo de toda la in

vestigación son: 

l. Establecer desde la interpretaci6n del materialismo hist2 
rico (la~ fuerzas y los ~odas de producci6n ejercer necesari! 

mente sobre las relaciones de prod11cci6n y la conciencia de -

los hombree, independientemente de sus voluntades, incl11y~nd2 

se en las relaciones de proc!ucci6n las normas rnorales y jurl

dicas, el r&qimen social y ~11s legitimaciones ideo16gicas) 

las premisas te6ricas que nos permitan una aproximaci6n gene

ral el nuestro objeto de análisis y estudio. 

2. Enmarcar el desarrollo del modJ de producción capitalista 

en el siglo XX y Sll determinaci6n sobre el deearrollo de las 

estructuras econ6micas en Hbxico en el mismo siglo. 

(1) ESTEVEZ v., J.~rfE'. "El ~Mt~ ~hr~ iel ~F'T y l;J11t Prnp1oP<tt.aci ~ -
H::na.'!Bra y Brandt .. en El InfonT Rrnndt y el ~~lf!\"O Orden F..conér.lico 
Internacional. pp. fft-102. 



3. Abordar el fen6meno social de la coyuntura 1960-1990 (las 

alianzas de clase y la correlai6n de fuerzas que se articu

lan y/o enfrentan en el interior del bloq11e dominante} qu~ d6 

cuenta de los problemas socioecon6~icos y políticos Mis rele

vantes. El objeto de est11dio más especifico no es el Estado 

en s{, sino las relaciones de ~ste con las clases y los ~r11-

pos que constituyen la sociedad mexicana y en particular ca~ 
la clase poseedora de los principales medios de producci6n:;.a 

Burguesía. 

4. Conocer c6rno se expresa la burg11esla financiera mexicana 

al interior del Estado en esta etapa histórica y cuáles son -

algunas de sus posibles derivaciones. 

J,a hip6tesis central sobre la q11e se basa el trabajo plantea 

que en la coyuntura de 1980-1990 se consolida la oligarqu[a -

financiera mexicana y 6sta inicia llna reacci6n conservadora -

tomando el poder político del Estado impidiendo o, C\1ando ne

nas, postergando \1na transicl6n democrática en n11estro pals. 

La rnetodolog{a 11tilizada va siempre de los marcos de referen

cia generales a las derivaciones o movimientos particulares, 

de el escenario macro-econ6mico a los escenarios concretos P2 

llticos y sociales. 

Para su Mejor seguimiento el trabajo qued6 dividio en cinco 

capítulos, en una primera fase se analiza el capitalismo in

ternacional, su rcpercusi6n en tlbxico al inicio del aiglo XX. 

la Revoluci6n Mexicana (1910-1917) y su significado ccon6n!

co-pol{tlco y social hasta 1940. Posteriorm~nte en el si- -

guiente capitulo se analiza el modelo de desarrollo y acl1"11-

lacl6n capitalista !nielada desde 1940 hasta 1970; para ate

rrizar en el capltt1lo tercero con el análisis sobre las co~

secuenclas políticas y sociales en México desde la posguerra 

hasta la década de lob selentas. 

Con el cuarto cap{tulo se aborda la coyuntura de 1900-1990 en 

sus aspectos econ6micos, movimientos financieros y los nue\•os 



modelos de ac11r1ulación en1ayados. Para finalil~ar se hact! un 

segulftliento de la disputa por la hegemonía dent.ro del bloque 

dominante, la correlaci6n de fuerzas y el triunfo final de la 

REACCION CONSERVADORA y su proyecto de •Nueva Derecha". Asi

~ismo un planteamiento de transici6n democrática a manera de 

conclusiones y colof6n. 

No obstante los conceptos imprecisos, espero que este trabajo 

sea un ensayo inacabado sobre el fen6meno abordado y una vi

si6n polltlca e ldeol6gica legitima a manera de ejercicio. 

1.a investigación prete11de conducir a la reflexi6n, contribuir 

en el tema y sobre todo, sentar antecedentes de análisis sobre 

los peligros políticos Q\le se ciernen en nuestro pata y sobre 
nuestro pueblo. 
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CAPITULO 
EL CAPITALISftO IMTERIACIOIAL 

l. LA laTEGRACIÓR DEL ftERCADD ftURDIAL. 

El sistema económico capitalista mundial ha recorrido larga

mente la historia, qt1e es asimlsma la historia del fortaleci

miento y desarrollo de las tuerzas productivas y las relacio

nes de producci6n. 

"En la producción social de su vida, los hombres contraen de
terminadas relaciones necesarias e independientes de su vo1u11 
tad, relaciones de prodncci6n, que corresponden a nna determi 
nada Case de desarrollo de sus f11erzas prod11ctlvas materiales. 
El conjl1nto de estas relaciones de prod11cci6n forman la es- -
tructura econ6mica de la sociedad, la base re~l sobre la qhe 
so levanta la s11perestr11ctt1ra j11ridlca y pol{tica y a la que 
corresponden determinadas formas de conciencias social''. (1) 

"Sabemos que el Mecanismo esencial de la cstrnctnri\ c:apltalis 
ta consiste en la apropiaci6n privada y en la acumulación teii 
dencialmente monopólica del excedente económico creado por -
las fuerzas de trabajo, por parte de 11na minarla que detenta 
la propiedad de los medios de prodt1cci6n y que. en consecuen
cia, tiene la poslbilid•d de organizar la divisi6n del traba
jo social en f\111ci6n de una producci6n destinada al mercado, 
bajo el incentivo del 111cro y en vista de su propio beneficio 
o interés. 
Este ~Pcanismo genera inevitable~ente una sociedad clasista y 
dcsiguJ.1 t::is:id.J en rPlaciones internas de dependencia y de C!, 
plotación estructural, por lo que las tuerzas de trabajo que
dan marginadas de los beneficios del sistcMa y de toda parti
cipac!6n real en los niveles de decisión polilico-social".(2} 

Jlacia 1900 se extcndi6 la lucha econ6mica y pol1tica por 

(l) MARX c., m:;¡:¡.<; F. "PrÓlo¡o de l> <'mtrlt,..oi6n a la critica de 1" 
!l:oocnla p0lltka•. ,.,. 516-519 

(2} CONCl!A. lllGUEJ.. IÑ!Gll?C, JORGE. •¡ r.onqreso del tt:>vim!ento sacerdo 
tes para el Pl.lP.blo .. cm Cristianos oor la Re\'oluci6n en A.in6rlca J..ati: 
!!!• p. 114 



abrir 111ás rnercadoa (Asia. Africa y A111érica J,at!na). por inovi! 

clones tccno16gicaa y desarrollo industrial acelerado {vapor, 

carb6n. electricidad, ferrocarril, maquinismo, producci61i 01l 

serle, taylorismo, tordismo, etc.) competencia internacional 

por las materias primas (granos, frutas, maderas, aceites, -

plata, petr6leo, etc.). ~oda esta competencia entre las cla

ses industriales y entre Estados configuran y dan cuerpo a un 
sistema qtte relaciona a un conjunto de formaciones sociales(•) 

donde predomi11a o donde se inpone el modo de producci6n capi
tallsta. 

"El mecanismo señalado se torna todavía más pernicioso e inh,!! 
mano en el caso de un capitalismo dependiente, como el de los 
paises subdesarrollados. cuya articttlaci6n a los centros del 
capitalismo internacional no permite el desarrollo a11t6nomo y 
pleno de sus propias fuerzas productivas, a6n dentro del es
queroa capitalista de prodncci6n•. (3) 

Este sistema a su vez s~ caracteriza en el siglo XX, por ser 

internacional y de do~inaci6n político-financiera . 

.. Las relaciones entre las empresas industriales con su nuevo 
contenido, sus n11evas rormas y till~ nuevo~ 6rgano~. es decir. 
los grandes bancos organizados de un modo a la vez centraliz~ 
do y descentralizado, no se forman, como fen6mcno caracter{s
tlco de la economía nacional, antes del último decenio del si 
glo XIX; en cierto sentido puede incluso tomarse como p11nto : 
de partida el afio 1091, con sus grandes fusiones de empresas 
que implantaron por primera vez la nueva forma de organiza- -
ci6n descentralizada en raz6n de la polltica industrial de 
los bancos. Este punto de partida se puede llevar incl11so a 
un perlado m~a reciente, pues s6lo la crisis de 1900 aceleró 
en proporciones qiqantescas ~l proceso de concentraci6n tanto 
de la ind11stria como de la banca, consolidó dicho proceso. -
convirti6 por primera vez las relaciones con la industria en 

(3) Ibidm. p. 115 

(•) llna romaci6n social abarca la civ1lización d., u.Jo un pcdodo. in
cluyendo la est.n1ctu.ra econérllica, la superestn1ct1U'a juddio-pollt! 
ca y las ideologías sociales, !ornando un todo. Y sa define por el 
n»do de producci6n dcrnlnante. 
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verdadero monopolio de los grandes bancos y d16 a dichas reta 
ciones nn carcicter incomparablemente más estrecho y más in-
tenso•. (4) 

Es claro ver que en el siglo XX: e~~iste una transici6n -una m_y, 

taci6n-, desarrollándose una nueva etapa, el capitalismo mun

dial transita hacia \lna nueva fase de desarrollo, de su etapa 
de libre competencia a la del monopolio, de la dominación del 

capital en general a la do~inac16n del capital rinanciero.t•) 

El capitalismo roadura en la medida en que aumenta su capaci
dad de producci6n pero a su vez genera una serie de contradi!:, 

clones y antagonisr.\OS sociale::; que pareciera incapaz de resol 

ver. Dentro de la 16gica del engranaje del si~t~ma de produ~ 

ci6n, la poblaci6n en constante proletarizaci6n l\1cha abiert! 

mente p~ra ad~11lrir mínimos de bienestar manteniendo Dl con

flicto social y la 111cha d" clases latent~. 

En el siqlo XX la capacidad de prod11cci6n del capital parece 

infinita al ig11al q11c el desarrollo de ld~ fuer~a~ prod11ctl

vaa o loa medios de producci6n. Sin cr.lbargo, desde inicios -

del oiglo la explotac16n de los recursos naturales, do las m! 

tcrias primas, r11orza de trabajo, la cxpansi6n mercantil y f! 
nancir.ra promete no tener limite, y si se le presentara el !f. 
todo de la violct\cla (querra) los s11peraría. 

1\ lo largo de la hist.oria, pero t:'O e-spocial en este siglo po

demos observar ol papel do la violencia y de la g11erra, como 

parte de la lógica del modo de producci6n capitalista y de 

(4) JElDEl ... S. "Actitud Ca los qra:v:!es b-:mcos ant0 ln indu;:;tri.3. sobr~ to-
do 1~t.d.i: ..... ,::.:.". !.!.':::-i·" lO,:'J~. ~. 27~. c:t:i,j~ nor •J. !. !.e.nin en 
~L,1isr.c. faz~_l:N:;\r-. .: .... 5.~l.5.3'11=.~l~· t<r;;..eÍ1 :;~~. 

(•) lJ.~s capital fin::mcic>ro ~l capital ctmtrJdo en imty iJQCJ.S ~.:10.;, 
producto de la rusi6n del ciJpital b.-'lncario e inrlustrial y qur. qoza 
de los b:mcficios d~l rrn11apul io en la prod11cci6n. 
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l3s relaciones sociales basadas en la propiedad. Entre 1900 

y \950, es decir, en cincuenta artes podemos nencionar tan só

lo a las dos guerras mundiales, pro\•ocada.s !JO: el Ú:::petu y 13 

necesidad de ~xpansi6n territorial, econ6roica. política e 

ideo169ica. esto sin contar con las otras guerras no mundia

les entre los paises colonizados y los centros dominantes (I~ 

glaterra vs. India, Sud~!rica, China, Grecia. Estados tlnidos 

vs. Cuba, Puerto Riro, República Dor.'linicana, Corea, tacaragua). 

Con el aceler3do desarrollo del capitalisno en el siglo XX -

asistimos a una nueva forma de dominaci6n y de intercambio, -

el capital financiero controla prácticaMente todo el desarro

llo del modo de prod11cci6n capitalista (o lucha por absorberlo 

y controlarlo} en la época contenpor~~ea. A esta fase se le 

conoce corno la fase imperialista(•)del capital. En este co~ 
texto, la exportación de rec11rsos monetarios, financieros, -

tecnol6gicos, etc. fortalece ltna red internacional de relaCiQ 

nes econ6rnlcas (financieras} de dependencia y st1nisi6n polit! 

ca. 

El capital se centraliza e internacionaliza, la acum11laci6n -

arnpliada de capitales se rnaqnif lca a una ac11~111aci6n ampliada 

internacional de ca pi tales. Esto favoreca las relaciones ~un 

diales de dependencia econ6mica. ya q11e refleja de nancra si

m6trica la explotaci6n del trabajo a nivel internacional. De 

esta manera se supervisa, se centrali:a y dirige la economia 

Mundial y se rcprod11ce 1111 sistema ~undial de do~in~ri6n y co~ 

trol y al q11e corresponde \lna deter~l~ada división del traba

jo. 

-La 6poca del Clpitalis~~ ccr1to~porineo rins nu~strn q11~ en~~e 
las aliar~zas de los caplt3l!s~as se cst~n e::t~bl~r:d~ ~etc~,:-

( *) Inp?rialiSO'.:) es el prOCP.so p:ir el c:nal los r..::inoµolios ir.d.~triJ:c::: 
y financieros ca1quist:.all. scr.>eten, penetran y doninan, polltica, -
eo:inárlca. idool6qica y milit>"""1te a otros pueblos o naciones. 
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nadas relaciones basadas en el reparto econ6mico del mundo, y 
que-, al mismo tiempo. en relaci6n con esto, se están estable
ciendo entre las alianzas politicas, entre los Estados, deter 
minados vlnc111os basados e11 el reparto territorial del mundo; 
••• en la lucha por el territorio econ6mico•. (5) 

Este proceso sistematiza el desarrollo del sistema capitalis

ta, del paso de l~ libre competencia al monopolio industrial 

y bancario. J~a 111cha por conquistar nuevos territorios "nue

vos mercados", la innegable tendencia a colonizar y estable

cer relaciones comerciales con otros p11eblos es parte del ci

clo del capital en el siglo XX. Sin embargo, es a partir de 

la crisis econ6mica de 1873-1896, cuando se configura la eta

pa del monopolio como base de las relaciones económicas. J,as 

potencias ind11striales dan una lucha desenfrenada por las ma

terias primas y por la supremac{a tecnol6gica, a11mentando la 

prod1Jcci6n y concentrando el capital dinero, para posterior

mente integrar tln mercado m11ndial repartido seg6n la f11erza -

econ6mica, politica y sobre todo militar, q11c operará, fttncig 

nará a través de 11na competencia monop61ica. 

HAs{ pues, el resumen de la historia de los monopolios es el 
siguiente: 1) Décadas del 60-70 punto culminante de desarro
llo de la libre competencia. l.1os monopolios no constituyen -
mas que gérmenes apenas perceptibles. 2) Después de la cri
sis rle 1873, largo periodo de desarrollo de los cárteles, los 
c11alcs conatit11yen todavía 11na excepci6n, no son a611 s6lidos, 
a6n representan un fenómeno pasajero. 3) At1ge de fines del -
siglo XIX y crisis de 1900-1903: los cártelcs se convierten 
en un;i de las bases de toda la vida eco116mica. El capitalis
mo se ha transformado en imperialismoft. (6) 

A esta fase que acent6a el car&cter social da la prod\tcci6n -

pero que mantiene y defiende la propiedad privada de los me

dios de producci6n concentrados en muy pocas manos, corrt:!spon. 

de también un tipo de relaciones sociales de producci6n. El 

(5) lmIN, V.I. "El lmper!allsm fase sumr!or d<!l capitallsm•. p.227 

(6) Ibid01n. p. 182 
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desarrollo de las fuerzas productivas (fuerza de trabajo, ma

quinaria, fábricas, etc.) y las modalidades en el intercambio 

{cr~ditoa, inversiones, fi1lanciamiento, tipo de inter&s) int! 

gran a escala nacional e internacional 11na divis6n especiali

zada del trabajo (aqr{cola, minero, comerclal, servicios, -

energéticos, tecnologla, Industrial, etc.). Esta dlvisl6n 

del trabajo en el periodo de arranq11e confiq11r6 11n esq11ema de 

dominaci6n polltico-e~on6mico de países lnd11strializados {do

minantes explotadores) y paises atrasados, colonizados {domi

nados explotados) como Asia, Africa y AM¡rica J.atina. 

La forma de dominaci6n territorial-colonial se modific6, pro

ducto de la reestructuraci6n internacional que ocasion6 la lll 

cha imperialista (1914-1919)(1939-1945) en sus dos guerras 

mundiales. 

T~a modificaci6n se sustent6 sobre la base de un esquema de e! 

pecializaciones relativas entre paises dominantes y p~!ses d~ 

pendientes. De esta manera en una aparente descolonización, 

la oligarqu!a financiera internacional (y s11s aliados nativos) 

ea capaz de subordinar pol!ticamente a cualquier nación por -

medio de la preei6n econ61dca. Es decir, aunque formalmente 

no existe dominaci6n polltlca (soberan{a nacional), la depen

dencia es innegable. Algunos economistas conservadores se 

atreven a afirmar que no existe el imperialismo (en su senti

do territorial-colonial). han red\Jcido ~l concepto ntmperia

liaNo• a la dominaci6n sobre i~perios territoriales, colo

nias, protectorados sojuzgados pollticamente, sin tomar en 

cuenta que en el siglo XX el imperialismo es f1Jndamentalmente 

econ6mico-financiero y que penetra disfrazado pol!tico. id~o-

16gica y culturalmente. 

Tenemos qu~ reafirmar que en el siglo XX el sistema capital!1 

ta ha creado t1n ~i!t~~~ d~ r~1~~f0nn~ ~~on6Mi~~9, finan~ier3s, 

productivas, laborales y políticas capaces de dirigir un sin

fin de fuerzas productivas. J.a capacidad de producci6n de e~ 

tas fuerzas productivas superan con mucho las posibilidades -
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de contenc16n de las re!acio~es so~iales de rroducci6n, es d~ 

cic. la pr~p!cdad rriv~da sobre los ~edios d~ prod\~cci6n. 

La i~posici6n y la dominaci6n bajo la anenaza de it1tervenci6n 

ha creado 1:na situaci6n inestable, e incl1iso se ha llegado al 

extremo de fo~entar y financiar las g1Jerras interna=ionales. 

J.a brutal explotaci6n de los p11eblos dependientes ha origina

do dos polos diferenciados: a) 11no donde predoMina la op11len 

cia, la riq11eza, el derroche y los avances tecnol6gicos: y 

b} otro donde predomina la ignorancia, la miseria, el hambre 

y la sobrcvivcncla primitiva y en alq11nos casos infrahumana. 

J.a creaci6n de podero5as f11er:as internacionales (econ6micas

pol{ticas y Militares) dedicadas a r:iantener la do~inaci6n ~11n 

dial. ha rrovocado 1m CS'.1t1CMa de lucha de clas~s tar:ibién in

ternacional, que derh·ó en una polarizaci6n ~e los ::tctorP~ e!! 

!rentados incluso en el terreno militar. El Stat11s Qt10 se -

convierte en 11na canisa de f11erza de los p11eblos so~etidos, -

soj11:gados y derendicntes. :~o h3Y d11dd Je ~¡¡e cstJs !1:er2aR 

mundiales son nn factor fnndarnental, esencial en las luchas -

de liberaci6n de los p~eblos. 

•En Pl r.onqrcso de la lnternacional ~ocialista de 1912, en -
St11ttgart.: .. se cnnden6 por 11nanimidad al colonialismo: 
El Conqrcso esti~a q11e la política colonial capitalista lleva 
en s;1 ~sencia a la esclavit11d. rl servilismo y la desapari- -
ci~n ~r la poblac16n nativa de los territorios colonizados. -
l.3 ~i~i6n coloni~adora con la q11u la so~ic~ad capitalista pr! 
ten.de jtisti!icar ~;u política no es más que un pretexto para -
sus afanes de co11quista y explotaci6n ..• l.a política colo- -
nial capitalista, en vez de estirnt1lar las f11erzas prod\1ctivas 
destruye con la esclavitlld y el crnpobrecirniento de los nati
vos, corno son las devastadoras y criminales g11erras, las ri
quezas naturales de los países a los que trasplat1ta s11s n~to
dos ... Esta dec\3raci6n !ij6 la posici6n oficial de la lnteL 
nacional en ~ateria de colonialismo hasta l92R~. (7) 

(7) GtlNSOIE, KARL-llrrtil:'.; \' JA".~reti.!'N, Kl .. MiS. "!list.orh de la lntema
cional SOcialista" r~1p. \'. Pp. Ri-35 



1.1. KGICO IH EL CtllCtJLO IllPlllllAL. (ESBOZO HISTÓRICO) 
(1900-1910) 

El, PORFIRil\TO. 

9 

La fase final del siglo XIX y principios del XX corresponde -

c:otto ya hemos visto, a la fuerte eKpansi6n del capital rnonop.Q. 

lista de los Estados tlnidos. Inglaterra. Alemania. inclllSO en 

el oriente asiático luchaba tenaznente el Japón. t.a coloniz!_ 

ci6r1 de Asia y A!riea era la avent11ra, su explotaci6n el obj! 

tivo y la v!0lencia el medio. El imperialismo se proyectaba 

y establecía abiertamente en todos los continentes, incluso -

América Latina. 

Para mantener el acelerado proceso de prod11ccl6n se constit11-

yeron monopolios, en todas dircccionps, aseq\1r3ndo mercados y 

!1Jerza de trabajo para sus ~cncanc!a~ y Materias primas. El 

proceso de expf'tnsión se proragó por todo el ~1mdo, es decir, 

devino en in~crnaclonal. 

La conq1Jista de nercados suponía el control sobre importantes 

territorios y regiones; éstos eslaban donina1o~ por los mono

pol tos o corporaciones que explotaban la riqueza y la fll~rza 

de trabajo con imp11nidad e inj11sticia. 

Para mantener el control de las materias pri~as. las corpora

cionos norteamericanas, inglesas y francesas principalmentP-. 

penetraron en di\•ersas regiones y continentes. en este procP

so América 1,at.ind Qn general y Héxico en particular, r-eprt"serr 

taban un objetivo estratégico der1tro de la t6qtca de ~Ot\lfOl 

y dominación del mercado. 

"Fu~ la inversi6n extranjera la encargada de desarrollar di
rectamente aquollas ircas de prod,1cci6r1 q11e respondlan a las 
necesidades de las rnctropolis, llegando 3 controla' por cGtñ 
v!~ el aparato productivo de país. En efecto, el crccirni~r1-
to ~con6mlco relatlvamer1t¿ acclcr~~" (a ur1a tasa antl3l ~adia 
de 2.9"') qne- tuvo luqar en el po::firi::tto, estuvo rel.sc!,c:¡J~') 
directamente? con la ínversiér~ e~tr:lni"ra. lJ cual ascf>'r1J!a. 
en 1911 a más de 300 Millones de pesOs (ver cuadro ¡), t'::J"nto 
que equival!a,. según Tanncnbaurn, al 42~ de la riqueza nacio
nal, el 44~ del capital rxtranjcro provenía de EE!lt'; el 2q't 
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de Inglaterra; el 18% de Francia y el resto correspondla a irr 
tP.reses españoles. holandeses, alemanes e italianos principal 
mente•. (R) 

C:tll\DRO \. Valor de la inversión extranjera directa 
en Héxico, 1911. (En millones de pesos) (e) 

TO'fhL EE.lll'. G.BRETAilA FRh~CH OTROS 

~gricul tura (a) 269.9 112. 4 27.8 15.4 114.3 

llinerla y 
?tctalurgia 817.3 499.0 116.9 179.6 21.R 

Petróleo 351. 8 195.0(b) 150.0(b) 6.R 

Industria 131.0 21. 2 10.9 71.9 27.0 

Ferrocarriles l, 130. 5 534. 7 401.4 116. 2 78.2 

Servicios 
Públicos 237.7 13.5 21l.6 10.0 2.6 

Bancos 165.9 34,3 17.6 100.0 14.0 

CoMercio 122 .o 9.0 80.0 33.0 

TOTAi, 3. 226. 1 1,419.1 936.2 579. 9 290.9 

Fuente: (a.) Frank tannenbaurt, "1.a Revolución Agraria Ue::ica-
na", Problemas 7\gr!colas Q tnd11striales de Héxico. Vol. IV, 
nín~. 2. t!éxico, 1952, p. 157; ann cuando son cifras para 1923, 
se consideran representativas d~ la etapa porfirista. (b)Car 
los D{a;: Dufoo. La C:nc"stión del Petr61f?o. Hé:dco, 1921. --
p. 102. (e) El resto de la informaci6n proviene de llietoria 
Moderna de t!éxico. El Porfiriato, la vida Qcon6rnica~ 
co, 1965. 

(8) AGl!11.ERA GCt!EZ, IWllTEl.. "la desnoc!onalizacl6n de la econan!a ""'xi
~· pp. 20-22 
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Atendiendo a su asignación sectorial, la inversi6n e~tranjera 

se muestra mejor en el sign1ente cuadro¡ 

Sectores 

Agricultura 

H!nerh 

Petróleo 

!ndnstria 

Ferrocarriles 

Serv. Públicos 

Bancos 

Comercio 

'1' O '1' A J, 

% POR PAISES DE ORIGEN 

% del 
Total 

íl.4 

25.3 
10.9 

4 .1 

35.0 

7.4 

5.1 

3.R 

100.0 

Reino 
n.un. Unido 

7.9 3.0 

35.2 12.5 

13.7 16.0 

l. 5 1.1 

37.7 42. 9 

l.O 22.6 

2.4 1.9 

0.6 

100.0 100.0 

Francia Otros 

2.7 39.3 

31.0 7.5 

l. 2 

12.4 9.3 

20.0 26.9 

1. 7 0.9 

17.2 4.R 

13. R 1 \. 3 

100.0 100.0 

Fuente; Aguilera G6tiez, Manuel. Citado en La Desnacionaliza:. 
c!6n de la Econn'1[a Mexicana, Archivo del Fondo NÍll•· 47, -
p. 22. 

Corno pode~os observar en los rect1adros, la minería, el petró

leo y los ferrocarriles concetttraban la 1~ayor!a del ca1>ital -

de los monopolio5 norteamericanos e it1qleses principalmente y 

desplazaban c11alqt1ier intento de competencia. 

Esta distribución rf~~ponJ!a a las ncccsi::L:idc!J del i11'1pPrtalis

mo y tambión obedec{a la i11versi6n sectorial a los proyectos 

especificos de la expansi6n nonop6lica de los paises de ori

gen. Asi a las corporaciones i11glesas y nort~arnericanas no -

les interesaba desarrollar la ind\1stria o los servicios en ·1~ 

xio, sino por el contrario, s6lo les inter~s3ba e~traer la ~t 

quezd y Ll:anspcrtü.rlJ.. 

"t!6xico encerrab! la posibilidad de 11t1a econonía co~pl~~~=:~J
rla, abastecedora y consumidora de su vncino del norte, a la 
C\Jal acud!a la empresa norteamericar1a, ''en conq11ista pac{!l-
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ca" a caza de a:u~vas o~ortunidadC's··. (9) 

El liberalis~o e~~at1sior1ista. i~p~rialista. co:10 idnolog{a d2 

minante penetra en to::i;is las estructuras sociales P.n occidrm

te. El tránsito del si:;lo XIX al XX en ~léxico. representa la 

conti1111aci6:t ~el modelo liberal-ollqfirqtiico y es la e~:1~erier1-

cia más tran:;parente y descarnada d~ los principio!'; dPl libe

ralismo euro::ieo :>1·ig1nal (propiedad pri\'ada-indi\"idual, :10 in_ 

ter~cnci6n de! Estado ~n la eco11ornia, gobi~rno oliqirq11ico, -

dejar hacer-1ejar pasar, hacer de la vida p~blica un 11~gocio). 

La penetraciór. se concretó por las nC!cesidades reales del 

país y por 13 ?er1iane11tc a1~enaza de intervenci6n. (El desti

tto ~ar1ifie5to). ~l escaso desarrollo de las f11erzas prod11ct! 

•.•as dió ln1ar al hecho, de que en el Últino t~rcio dPl siglo 

pasado, la econonía mexicana SP. encontrase en la etapa del e~ 

pitrllismo prei1:d11strial (tardío) .. ?\11nado a esta condici6n, -

nl i~perialisno p11jantc lo incorpor6 cono n11evo rnercado para 

S•lS ind11stri~s y tierra de abastecimiento de materias primas. 

así cono ne~ocios rentables para el capital financiero. 

A esta fase l1ist6rica en n11estro país se le conoce como el -

Porf iriato o el Porfirismo¡ porque la forznaci6n del Estado -

111.H~ral-oligárquico se de1Ji6 en lo fundamental al gobierno ... 

persor1al y at1toritario de Porfirio Díaz. A decir verdad, el-

.;nhierno de Diaz es el ejecutor del proyecto capitalista que 

los liberales l1a~ian delineado. 

~El porfiriato, antes de rcprcse11tar 11na interr11pci6n del li
beralismo nexicano precedPnte -co~o se ha pretendido hac~rlo 
creer en la propia \•isi6n act11al y oficial de dic;ha ideoloqia 
en nttestro pais. por el C3r6ctPr rcp~esivo de la vida social 
del p11eblo. propio de la dictad11ra- de hecho f11e la primera -
experi~ncia político-ccon61nica de ella como proyecto de qobier 
no". ( 10) -

(9) Iblden. !'P·l.2-25 

(10) !L\RCOS Pl\.TRIC:IO. :-'l LmtaS?'\.1 del libPralis:"'O. pp. 7-20 
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el gobierno µor!irista denotó desde el cc~ienzo nn marcado in 
terés en favorecer la influencia del capital P.~tranjPto, dcbi 

do a que no e:tist{an er. el pa!s re::ursos financieros snricie:. 

tes para inpl1lsar el proqreso t:acional. El inperialisno cn

contr6 condiciones ~llY favorables en ~tbxico que perMitlat\ el 

C?:{pansionist'\O econónico de l:\S potencias. 

~El gobierno porfi•·ista estaba fuertenet\te inb11ido de las 
ideas del li~qralisrno econ6nico. lo O\l~ favorecía la coloca
ci6n de caritalcs e~:tL·anjeros en nuestro país. ya quP. signifi 
caba que dici'J capital contaba con un "Estado-policla" dedicA 
do a atez1der las tJreas rnlnimas de la seg\1ridad naciot\al''.{\1) 

El r6qime11 porfirista abri6 anpllarente las p\1ertas de la ecg 

nomla nacio1\al a la inversi6n extranjera. Grandes capitales 

nortcamerici\nos, inqleses y frainceses sr. in\•irtirron en dis

tintas ramas de ln er.ononía {Minería, petróleo, l~ bloca. co

mercio, textiles). Poder.ios dejar claro qtte en esta etapn la 

bnrgnes:1a ::ic:dc:'\r:.il se subordinó '11 capital extranjero cotwir

ti~ndose en adrninistra1ora de las propied3dPs y 11egoci~s P·:

tranjeros, aunque la economía se vi6 deformada y sonf'!tida a -

los intereses imperialistas la oligarq11{a porflrista no as11-

mi6 11n papel pasivo. Antes blen se ~inc1116 a la enpresa nx

tranjera en calidad de Clase pol[ticanentC' dO!")Ít\ante, que COll 

trolaba el aparato nilitar-burocrátlco. Desde el punto d(> -

vista cilitar, la otigarq11ia garantizaba el orden interior y 

la propiedad y desde el p11nto ~e vista político asc;11r~h:'\ las 

decisiones g11barnamcntales, su l~c.ialidad y ~j~cuci6n. 

~Al amparo de tal circ11nstancla. la oli1arq11{a porf iri3ta ª"! 
s6 considerables fort1mas mediJnte la vrnta -o siY!1plPs gest2 
rías- de concesiones y subsidios para l~s ~nprr$aS cxtr~I\)e
ras interesadas en tos terrenos baldíos. obras de rlrqo, ele~ 
trtciciad, t,~1é:;r~ff'.'ls, r:iinas, ban:::os, etc. 1.as corip_iilias ~·:-
tranjcras b11scJ.bJ.n una asociac16n de ~:<i¡:.it::.:~5 f!Pl·u f1mi1reu. 
talmente ~¡na re!~ci6t1 politica q11c qaranti=Jra s1ts int~ruscs··. 
( \ 2) 

(11) crx:t:'L\, JOSE llJ\S. ~~\xlco en la 6rblta l"I<'rlal. p • .\O 

( 12) l!lli!ro p .. l5 
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La acci6n do~inadora de las potencias imperialistas se refle

j6 en la econom{a nacional, en el porfiriato de la siq11iente 

manera: 

•1) Durante el gobierno de Porfirio O{az (167&-1911) las In
versiones extranjeras directas penetraron prof11ndamente en la 
economía mexicana, constit11y~ndose en el factor dominante en 
la minería, petróleo, ferrocarriles, electricidad, bancos, tn 
d11stria y gran comercio. 

2) Bajo ~1 !~pacto del capital extranjero directo e indirP.cto 
se prod11jo 11n considerab le creci~iento econ6~ico, pero bas
tante deseq11ilibrado, ya q11e se desarrollaron principalment~ 
las actividades de exportaci6n y los servicios estrechamente 
vlnct1lados a ellas, en tanto q11e las actividades industriales 
quedaron notoriJmente rezaqadas. 

J) El desarrollo alcanzado t11\•o un carácter esencialmente ca
pitalista, pero de un capitalismo st1bordinado a los intereses 
del capitalismo más avanzado de los EE.tnJ. y E11ropa. 

4) El capitalismo qt1c podríamos calificar de Qcapitalis~o im
portado", no favoreció el s11rqimiento y consolidaci6n de una 
burquesia mexicana independient~. En la medida en que ~sta -
logr6 desenvolverse to hizo en forma s11bordinada al capital -
extranjero. 

5) ParalelamentP al desarrollo capitalislcs. lll\'O lnqar la fo.r, 
maci6n de grandes latif11ndios, c11yos principales poseedores -
fueron los pequeaos qr11pos de f11ncionarios p~blicos y person~ 
jes estrechamente ligddOH a ellos, as! co~o gr3ndcs emprP.sas 
extranjeras. J.os inversionistas norteamericanos e inqleses -
pose1an nás d~ 15 millones de hectáreas en et pa{s. 

6) J.a economía mexicana estaba dominada fuertnmentc por capi
talistas extranjeros q11e controlaban cerca del 80% del capi
tal conjunto de "las 170". J.a primacia correspondía al grupo 
norteancricano, l11~qo el brit~nlco y en tercer 111qar el !ran
cbs. Et qr11pn mexicano apenas contaba con el 23~, corrcspon
diir1dol~ al qobierno el 14% y al sector privado tan sólo el -
9%". ( l J) 

En conclusi6n, la burqucsia mexicana era débil y periueña y -

subordinada en s11 totalidad al capital extranjero. 

Como podemos observar, la pPnetración del capital extranjero 

en ~reas económicas estrat~qicas del territorio mexicano del! 

(13) ~· p. 42 
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ne6 a grandes rasgos la n11eva nodalldad en c11anto divisi6n in 
ternacional del trabajo. Ya que conforme'.! avanzó el p.Jder ec2 

n6rnico-po1Ítico y ~ilitar d~l slst@ma y Jp s11s ce11tros d~ po

der, solidific6 las relaciones sociales en el r111evo contexto 

de la prod11cci6n ind11strial de mercancías a escala internacig 

nal. 

J~a penetración e:<tranjera en Héx.ico no Cue casual id ad ni fue 

voluntad de nadie ~n partic11lar, sino 111e f11e la respltesta -

n~s adec11ada ante las exigencias de mercados y materias pri

mas q11e el sis~ema demandaba. 

As! el blor¡n~ en el podP.r lo confornab:in: La oliqarqnía te

rrateniente, la b11rgues{a industrial-bancaria y los intereses 

iMperialistas. Todos ellos representados en 11na peCllliar fo~ 

ma de ejercer el poder politice: 1.A DH~Tl\Dt:Ri\ PORf!RI::iT~. 

Es claro q11c la fuerza del comercio y la prod\1cci6n imperia

lista mundial y su palanca militar designaban sin Más un lll

gar en la divisi6n internacional del trabajo a países cono ·~ 

xio, India o China. El abastecer de materias primas y f11erza 

de trabajo era su función. la dependrncia y sumisión polltica 

s11 deber y alg11t1os d6lares q11e se disp11taban las fracciones -

de la clase domin~nte s11 paga. 

Tal r~gimen tendría forzosanente q11e crenerar resistencias, r~ 

beld{as y oposiciones. J,os sectores explotado5 eran portado

res de un recncor hist6rico ~anta 3 lJ do~inJci6n extran~crJ 

como a la discriminación social, 6stos y otros factores culti 

varan el primer proceso revot11cionario del ~iqlo XX. 

1.2. 1.A REVOJ.UCIOH MEXICANA (1910-1940). 

A.f:!én de !J.s ~Últipll"'s intPrpr~tacion~s que se han hecho d"' !a 

Revoluc16n Hexicana. tanto en Héxico pero sobre todo en el e~ 

tranjero, ti11iero dejar claro que to que se pretende no es es-
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tablecer abso111tos sino aproxi~aciones a los contenidos y de

rivaciones de lo que llama1ni,1S Revo111ci6n HC!xicana. 

J,a Revolución Mexicana es la expresión violenta de 11n proyec

to politico-social diferenciado del proyecto-modelo seguido -

hasta ese momento por Porfirio 01az. 

1.a Revoluci6n ~fexicana se fne incubando a lo larqo de la dic

tadura por!lrista, hasta o::presarse, al mismo tiempo qt1e ela

boraba su ideología como mo\•imiento social. J.a Revoluci6n e! 

talla al reclamo de la no reelecci6n de Porfirio D{az, pero -

fue ésta s610 la gota que derrarn6 C!'l vaso. Habla detrás: de! 

pajos de tierras a los ptieblos y comunidades indlgenas; cree! 

miento desmes11rado de las l1aciendas: concentraci6n de la pro

piedad r11ral; deportaciones en masa: destrucci6n y dispersi6n 

de pt1eblos; entrega a extranjeros d~ loe rec11reoe nat11rales; 

repreei6n laboral 1 injusticias en el trabajo; fortalecimiento 

de cacicazgos y otiqarqu{as regionales; rebeliones aplastadas 

a sangre y ruego (cJ~~c5inos princlpalncnte}; asesinatos lmpll 
nes, segregaci6n pol{ttca y en general \1na permanente repre

s!6n a toda opos!ci6n. 

El proyecto oliqárquico se desarro116 a la luz del expansio

nlsmo imperialista, se p11so a disposici6n del extranjero el -

territorio, los recursos, la econorn{a y la pol{tica para ha

cnr de ~tbxico una colot1ia, 11n protectorado, o c11fem{stlcamcn

te, como lo llaman los nortea~ericanos, 11n ••estado libre aso

ciado". 1.as b1scs estructurales de este proyecto estaban a -

la vista: la dominaci6n economic~-pol{tica del capital extrarr 

jero e internacional. 

wLos intereses extranjeros encontrarort, d11rante este periodo, 
un H~x.ico o.pruµl.:..Jo .•• en :-;i:::. a(;.r. 2A!!;::.{.'.l:l e~ ~~éx!co 32 r.:.1-
llones de hectireas en nanas nxlrai1jeras y nSs de la mitad -
de los terrenos eran de propieda~ os~3d~unidense~. {14) 

(14) 1tEDIN •rzvt. "ldeolr.x:-ía y Práxis ??lítica df> T..ázaro r.árdenas". 
r.ap. ! p. 7 
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El Estado hasta ese momento representaba no a una naci6n o a 

un pueblo, sino reprcscntab' clara~ente a una fracci6n y a -

una clase específica. h3ciend~ de la represi6n del pueblo st1 

principal actividad. 

"l.a herencia socio-econoM{ca del porfiriato implica !undanen
talmente la existencia de enor~es latifl1ndlos en manos de me
xicanos y extranjeros ... el porfiriJto di6 un i~p11l~o notable. 
decisivo y conciente a la concentraci6n d~ la propiedad r11ral 
nacional en manos 1e contadísimos terrate11tentes~. {15) 

Pero la historia de Héxico al igual quP. algunas regiones de -

1.atinoarn&rica conlleva 11na conciencia y Memoria permanentn. -

es decir. q11c desde el fondo de las Qntr3fias, ~t6xico y los m! 

xicanos hatt desenpefiado y protagonizado 11n papel f11ndamcntal 

dentro de los procesoc de libcraci6n e lndepende11cia: las 111-

chas contra la doninaci6n y la dependencia: eventos hist6ri

cos del pu~blo en s11 lucha por la j11sticia y la libertad. 

Por lo tanto, la conciencia del desarroll0 socinl s~ ve ali

mentada por las ideas libertarias de la ilustración y el ra

cionalismo y la j11sticia social, 6stas dieron s6lo 11na oportll 

nldad para alcanzar el desarrollo y el progreso como naci6n -
independiente y soberana. Pero la b~sq11eda de la 11top{a es -

eternamente dificil y llena de obstác11los, y particularmente 

Hé:dco ha tenido qne sortear toda clase de col\flictos inter

nos y externos al ir en busca dn s11 destino. 

El desarrollo que se prometía a finales del siqlo XIX y prinw 

cipios del XX parecía imposible, d~da la miEcria, hambre y pg 

breza que se qerieralizaba y patrocinaba por el bloque en el -
poder.(') 

(15) s;:.r..:;ce5Y.!, "l~xiD? en la encrncijad,1 de st1 historia". p . .::s 

( •) 1.lJ.~..,,~ "blO"f'1P en el ~r o blo1uP. dcnb:i:ltP." ~ <"l'fl"l ar:1:::io so
cial rp.1C! sintetiza el dcninio, el .;:e;:trol ~· 1'1 dir~ión intt>lc>e
tual }' r.ural del conjunto de la socicxbd, incluidas las claSt'o; so
ciales ad\"ersar!as. 
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En el proceso de qestac!ón de la Revoluci6n de 1910 so elabo

raba su i~eolog{a, ~rograrna, principios, objetivos, intereses 

y fine~: p~ro las idPoloq!as se desarrolla11 p~r varias líneas 

y sob~~ tn1o ~e pr:1e~an en la práctica y la re3l!d~d concr~ta. 

L3S ideas sic~pre se Jfinan, se des3rrollar1 y ~e prJct!=~~. -

si no no sirven do? r.:1cho. Las ideoloaías sien¡:r~ reprcsentl.n 

int~reses y &stJs renresentan invariable~ente a clases socia

les: por esto ~odeMos afir~ar q~¡e la P~presión revol11cionaria 

es el rovi~iento eccr16~ico. político y soci3l ql1e encabeza 

\1na clase, o una alianza de clases en busca dPl poder del Es

tado. 

"El porfirisno slrvi6 de catalizador \IOiendo en su contra a -
qr11~os de difercrlte orientac16n, la lltcha contra il lo fl1e 
por 11na libertad neq~tiva, en e: sen~ido d~ q11e esa esencia -
consistla en la negaci6n de las cadenas porfiristas y en esa 
ne~aci6n se unian los diferentPS factores revol11cionarios. 
E11 re~lidad se dieron dos facciones op11estas deno~lnadas asl: 
t.01 Constitucional o liberal-Carrancista y la radical. jacobi
na o liberal-Obre1onista. Es nec~sario sefialar, enpero, q11e 
las diferenci:i!3. ~~1vieron t11qar dentro del ánbito del libera
lic~o. y ei sP h~bla de ext~emos, SA habla de cxtreMos dentro 
del liberalis~o". (16) 

Como q:1ed6 establecido anteriormer1tu aq:1[ no se pretend~ tPo

rizar sobre la Revo111ci6n ~texicana. pero sl debe q11edar claro 

q11c en n11astra opini6n o de!inlci6n, la Revol11ci6n t!exicana -

de 19~0 f'1e una r~\·0111ci6n social-der:ocrática aqraria, popu- ~ 

lar y a:itii~~eria\ist1. En t~rrninos ortodoxos, siq11iendo la 

lino~ c~ásica de la teoria de la revoluci6n. podemos afirmar 

que de 1910 a 1917 ~e generó la prl~era e in~dita Rcvolltci6n 

Pol{tica Populista del síqlo X\'.. 

El Estado liberal-oliqárq11ico domiria1o bajo la forrna dictato

rial por!irista repres~nt6 una forna distinta de gobierno pe

ro dentro del marco liberal-burgués y del Estado capitalista 
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que se quer!a desarrollar. Por esto mismo me atrevo a afir

mar qtJe la Revolt1ci6n Política r~form6 el r~gimen de propie

dad, principalmente en el campo, as! co~o la forma de qobier

no. transforrnái.dúla de un régimen autoritario-dictatorial a -

tln r'gimen bonapartista-progr~siscd ca~ formas dernacr~ticas, 

conservando el nodclo de desarrollo capitaliSt3 y la propie

dad privada con r11erte intervenci6n del Estado. ~rear1do con 

'sto 11n cambio en la correlaci6n de f11erzas a lo interno del 

bloque en el poder y en el pacto de dominación. 

Ae{, desde el inicio tenemos a Ricardo Flores Ptag6n y el Man! 

fiesta del rartido J.iberal (la expresi6n pop11lar más radical 

y de rnasas}: Francisco l. Hadero y el Plan de San J.nis (expr,g_ 

si6n de la bnrguesla dem6cratil terrateniente): Er:iiliano Zapa

ta y el Plan de Ayala (exprAsi6n de la 111cha popi1lar agraria, 

con fuerte indopendencia idcol6gica, qne so transforma por m.Q 

mentas en hostilidad a las tendencias burguesas): Francisco -

Villa (líder pop11lar, q11e por esta condición estableci6 tina -

alianza con E. Zapata, sin embargo, no existli\ suficientf."' clª

ridad polltica, s11 peso: la f11erza militar); el ~on~tit11ciont 

lismo (Carranza y Obregón, dos alas en el mismo ~ovimicnto 

enarbolando el Plan de Guadalupe y triunfadores política y m!. 

litarmente sobr~ todos los demás sectores, constrtictores de -

la Constitución Política de 1917. Expresi6n concreta del 

ideario tri untador, una alianza de clasrs con fuer ta protec

ci6n para la peq11o?ia b11rg11es!a radical). Con este baqaj~ 

ideológico y sus distintas faccionPs, la Constitución do 1917 

es la síntesis de las ideas q11e participaron y triltnfaron en 

la Revol11ci6n. J,as ideas q11e mejor definen este proyocto, stl 

importancia pol!tica y social, se expresan en los artíc11los -

lo., 24, 27, 123 y 130 constitucionales. 

•En general, las disposiciones contenidas en el nttevo ordena
miento constitucional er~n. Pn Y3rio: ~=pecte&, revol11ciona
rias, si se entiende q11e estaban destinadas a modificar ta C,2. 
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tructura del poder económico de una sociedad agraria sustent~ 
da en la econom!a de la tierra•. (17) 

:El objetivo, o s! se c¡uicre. los resultados y los fitws son -

claros: la b~squeda dn un de~arrollo independiente de la bur

g11esía; sti pro~r3M~: Fstad~ y sociedad damocri~icos. s0~era

n{a nacional, distrih11ci6n ~qc:itativa d~ la riq11e~a. derechos 

laborales. tierra a los ca.mp,!sinos, econorda :Hriqld:i, inter

venci6n estatal y r~sp~to a la rropindad pri,·ada. 

cambio l~1stancta1, 11na reforma a! vie;o Est~do ollg5ra:1icu

burgu6s, por otro no RPnos b1tr;11~s, µara r1aeionllista y de 

formas democráticas. 

t.as caracter!sticas del r.iode1o porfirista se diferencian dc1 

modelo posrevolt1cionario. El ~oda de producir biC!'nes y dis

tribuirlos, las relaciones socialf'S, las instit11cionQs. el r! 

gimen jurldico, económico r social.. todo esto se i"'Odific6 co
mo r('sp\lesta a las df.:'rnnnd:is 1~1 pueblo en armJ.s, 

J.a peqnafia burguesía nacionalista (intelectuales, comeorcian

tes, pequeños propietarios agrlcolaa, pequeños empresarios, -

profeslonistas líbcr3lcs, etc.} contro16 el Estldo y se sir

vi6 de Ól co1:io soporte p.Jra la ac:tlr'llllaci6n capitalista. 

Aqt\{ n09 ~s in~ispPns~blc d~J~r !~~"l1ltamente claro qllO, en -

rni opinión, n lo ¡Jrgo d"" 13 historia posr~\·otuclonaria el óE, 

jetivo de la clase dor.tinanti! y sus distintas tracciones ha sl 
do el desarrollo y el p~rrcc~ionamiento del c~pttallsMo. 

L~ per~pectiva de este desarrollo y la velocid~d del proyecto 

revolucionario se concreta hósta !~40, hasta donde se senta

ron las bases estr11ctt1ralos do este ~odelo de producción y d~ 

(17) AG!ITT.ER/\ GO'!EZ, !"l.'o!Fl.. ~ p. 39 
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sarrollo. cor. medidas de gobierno, normativ!dad jurldiea. ap~ 

yo de masas. o:tc. t.a teglti~idad rr:!!voluc:ionarla penetra en -

ta conciencia colectiva. Retorrna Agraria, Perecho r,aborat, -
Crecimit:nt.:i :""onórnico, 1\utonor.iía tlni·J~rsit.::iria, S'acionaliza

ci&n lndustrial, Educacl6n Pública, c;Prvicios ~ociales, lnst.!. 

t1tcionPS Potltlcas E6l1ddS r ~n1lcicnci~ antiimperi~lista. 

El pr-oyecto revo1•1clonario va lcqitir.nnd-:i 1 !.~ pe11u~ña t-11r:;1:~ 

sía d~~6~r~ta-r3J!~1: !=~M0 !racci6n hcac~bnica d~ntro de to

óa la clase c.. .. r:.;,,1-•~3 .. ,. :;.'?r.~r-.,1) y v:i. r.:?stablet:iendo la Jl ian

~a con las ~asas trdbajadoras. v~ rospondirndo a las demandas 

canpesinas (ejidos, re!or~a agraria), obrnros iderech0s l<lbO

rales, sindicalismo), profesionistas y pequeños enpresarios -
(edt1caci6n p6b1lca y servicios sociales y bienes de constJmo). 

Este proyecto nn se detiene en 1940, ni est\1Vo exento de ace

chos e intrlgds, se propone imponerse polfticamentc contra 
las otras tracciones de la clase burg,1esa. ahora en qran ~cd! 

da desplazados y antes privilegiados: el capital transnacio

naL la burguesía terrateniente y latifundista, la casta rnili 

tar y la jerarq1Jf.a cat6llca. 

Sin embargo, los rntroc~sos y desviaciones, las propias con

tradicciones del sisteMa capitalista, 1~ depend~ncla cstr11cty 

ral con el sistema internacional, la necc5idad de mantener el 

proyecto a toda costa han marcado una h\1e11a. J,a peqtiefla blJ! 

gues{a llamaba a \tna allan~a con los trabajadores del ca~po y 

la ciudad para enfrentarse con fl1erza política a los adversa

rios grandes y privilegiados. reservándose el derecho a diri
gir esa lucha. 

Si la hipótesis es correcta. la naciente y por lo mis~~ d~bil 

burguesía mexicana neces1 taha la protección y la rw~rza de 

las masas trabajadoras para enfrontarse al inperial!sMo y a 

sus aliados internos, proponiendo \In proyecto indcpendi~nte y 

n~cionallsta que le permitlora desarrollarse y rortalecPrse -

econ6~icanante, sobre t~~o d~ ~anera a11t6noma en c11anto a 1~ 
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orqanizaci6n de la ruen;a de trabajo mexicana y las relado

nes sociales de producción; esto es el proyecto de la Jh~·101u .. 

ci6n tlexicana. 

La etapa ma::c:sda desde 1917 a 1940 sé Yió ~úri~r.:i!'?'n':.e acechada, 

estuvo llena de incertidumbres y peligros y fue foriada y a -

\•oces limitada. En el conjunto de los l? años qne transcu- -

rren entre Carranza y ~belat"do Rodríguez. la Revolución estu

vo paralizada. Todo esto como consecuencia de la reorgantza

c16n de las ruerzas políticas y sociales en el naciente Esta

do surqido de la Revolución. 

J~ ltl~ha pollttca siempre es 11n3 lucha dQ intcroscs y 6stos -

siempre representan a las clases sociales: en el per{odo com

prendido despl16s de la m11erto de ~. Carranza en 1922 se ~ani

fostaron los diferentes int~rcses en p\tgna. Venuatiano Carran 
za cay6 al tratar de imponer la linea civilista a los ca11di

llos 1nl lit~r<?s {una lucha entre la burqnenda republicana-con 

scrvadora y lü paquPña burguesia ra:.Jical-dcmócr3ta}; Obreg6n 

f11~ 1~.:inlatado er1 las pl&ticas de Btrcareli por acr recio lrn5n 

do las corrientPs idenl6gicas y sociales más av~nzadan de los 

aíloa veinte: finalment~ Plt1tarco Elia~ Calles representante -

dal nacicrite bonapartismo-burocrático terminarla debilitado -

por su encrentarniento con la arrogante jerarquía eclesi&.stlca 

y su brazo armado (los cristeros} y la enorme infltiencia aún 

de los intereses norteamericanos en la época de Coolidqe 

(1923-1929). 

"El caudillismo que anegura la 11nidad nacional y la estabili
dad pod!a ser pasible lmicament.e mediante la suparposictón de 
uno de los caudillos sobre los demás. y para ello era sumamen. 
te !~portante el apoyo de las n11ovas fuerzas obreras y campe
sinas•. (lA) 

As{, carranza primero y después de su muerte, Obreg6n y Ca-

(18) llEDIN "l'ZVJN. ~ p. 14 
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lles, evidenciaron una tuch.1 por la hegetoonla polltica y mil! 

tar para finalizar en una lucha secreta entre Calles y L&zaro 

Cárdenas. 

Indudablementé en ~l s~xenfn 193-1-19.;0 es donde se establecen 

las bast'!S estr11ct11ra;.~s, y los f1m~l~.entos jurídicos. polít.1-

cos y sociales q11e pormiten reactivar el proyecto rc~~l11cio1·~ 

rio y un desarrollo independiente. El ?lJ;n .;exenll, aµrob-.ldo 

et 5 de dicie~hre e~ :933, co~o conpro~iso contraldo para de

sarrollarlo en el sexenio :~J4-194J. considera a la Revol11- -

ci6n co~o un ten6mano de continui1~d histbrica qtie se proyec

ta al futuro. Deja r:my claro que l~ intervención del ~stado 

es necesario y lógico desde el p•1nto de ,·ista del derecho MC· 

xicano~ porqt1a ftz~ precis3~entc lJ ~onstit11ci6n de 1917 la 

q11e q\1tt6 al Estajo Gtl car~ctrr nQtanonte político represivo 

y lo orientó a reqnlar las actividadvs es~c3téqicas del pa{s. 

respetando al mis"º tie~po los d~réc~os e iniciativas indivi

duales. En sut!la, se- establee~ nn réqimen de econo:if('I diriqi
da. 

"l ... a tesis central dQl Plan Sexenal er; et del intervencionismo 
estatal. En el infor~e de la comisión dictam1n3dor~ sobre el 
Plan Sexenal se expresa que el Estado mexicano debe asn.mir y 
JD:antener Und política d<" intervi::onci6n reguladora de las acti
vidades econ6micas de la vida nacional". ( 19) 

Reservar a la Nac16n riqueza y dí!rechos esenciales al creci

miento y defensa de la independenci~; atribuir a las ~3sas -

una propiedad social qu~ garantice ~levar el nivel general de 

vida; limitar la. ex:plotaci6n privada de los recursos y supedi 

tarta al intor~s colectivo: refor~a3 ~n la tenencia de la pr2 

piedad agrícola: desarrollo industrial; movi~i~nto obrero or

ganizado y ed11caci6n p6blica fu~ron 105 pilares progrJ~áticoF 

de la lucha econ6mica, política y social q\1e se conoce rono -

Cardenismo. 

(19) ~· p. 44 
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"tos objetivos básico~ <le la. política econó:nica cardenista -
fueron el lo~ro cle la indePC!lldenci:i ccon6oica n;:icional y el -
progresivo nivela:i!~nto de la3 cl3scs 5~ri~lcs~. {20). 

1.!zaro cárdenas ernprendi6 t1n a~plio proqrama de refor~as so

ciales y econ6mic~s. apoyado por las rnasas obreras y campesi

nas ~11e obvianent~ afectarían los a~n cuantiosos intereses -
e!<tranjeros co~·Crt'!tando los artículos 27, 121 y 3o. Repartt6 

20 nillo1:es de he~t5reas, crPando 11na n11eva clase de productg 

res y estabilidad ~olítica en el canpo, orqaniz6 y sindicali

z6 a los obreros. nacionali:6 ~ los f~rrocarrilPro~ y el pc

tr6leo en partic1:lar co~o acto de trasc2r1j~ncia h·~t6r~ca. -

'roilo es~o con ~1 0'bir.th·o :lP n:ictonillL:.'H' los :•edios dr. pro

ducción (qnP 11.0 es lo ".lismo csti1tizar. ni socidtizar} es C-e

clr, proteocr y ')to":'IO\'tH li:\ ~or-iación de unJ burq11P.sla nacio

t\alista, cot1 Sl1ficiencia financiera, independencia pnlltica e 

ideo16;ica. 

"t.os ncxicanos no eran anticapitalistas por sí, aunque podían 
usar la rct6rica Cllando estaban en pro de s11s objetivos y la 
~ayor parte deseaba co1\trolar -no eliminar- las empresas ex
tranjeras. Especialmente ql1erfan redl1cir ~l papel dP los in
tereses norteamericanos en la econon!a, pl1esto que 6stos cons 
titulan los elencntos principales de la inf l11encia extra11jc-
ra •. ( 21 l 

t.a coyunt111·3 intí>rr.acion3l {v!speras de la 2a. G11crra fümdial) 

f11e cficazm~Tttc aprovechada por la b11rg11es!a Mexicana para 

arrcb3t.Jr :virte de la Pconcn!a qne aún se encontraba en manos 

extranjeras. Sin lnqür a dlidas, t.?l frenlc ,fo querra proocup_! 

ba a las potencias c:,tranjcras inp€.•ri:ilistas. La burquesla -

~e~ica11a negociaba su derecho l ~xplotar in1epen1iente~c11tc y 

l20) Ibi<l=. C:!~. ,._ o. \U 

(2t) f'REt:L\!"; ~!!'!'!!, pati:~. l.os Esta'1os Pnidos y el Nacionalisi:'I'.) Revo
lucionario en ~~xico t916-1932. p. 12: 
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soberana~ente a la fuerza de trabajo mexicana. Y además pre

~araba las condiciones para ingresar a la nueva divisi6n in

ternacional del trabajo, la producci6n y distrib11ci6n ~01 mo

do de producción imperialista del siglo XX. 



·s; los prlnolpios qua ha dasarrol/ado basta ahora •on 
errara•. •o equivoco al aono1 con todo lo quo ol •uado 
vonora.To•a•os locaionos do la btstorta. Os ruoto qua natal• 
cdao los h0ttbro• quo b.an lotuido on ol do•ttno do loa 
E•t•doa so proauaoiaron por uno o pcr otro do los do• 
•late•as opuestos. por •u c•r,otor por•olllll y pcr Ja 
naturaleza do aus asplraol6no• polltlo••···· • 

H. ROBESPIERRE. 



CAPITULO 11 
DESARROLLO Y AUGE DEL ftODELO DE ACUftULACIOM 

2. EL "OOELO DE OESARROLLO OE LA 2A. POSGUERRA. 

1.a formación social capitalista es c11alitati,·amente nueva en 

sn fase irn¡:erialista. es decir, en el siqlo 'CX. J.as Coriias -

de propiedad y el rnitodo de explotaci6n del trabajo por el ca 
pital han variado como consec11encia del desarrollo de las 
fuerzas productivas (tecnolog{a) y el progreso de la ciencia. 

Desde el final de la 2a. G11erra ti11ndial (1939-1945) la econo

m!a internacional vivi6 un proceso do integración pat;latino -

del mercado y la economía en general. Por tlna parte, el s11r

gi~iento del hloq11n socialista integrado econ6rnica y polltic! 

rnente: por otro lado el sistema capitalista, el capital nor

teamericano fue el apoyo de la reorganización econÓMica euro
peil (Inglaterra, AlP.manin, Francia) y se extcndi6 por todo el 

mundo: Asia, Hedio Or lente, Africa, América Latina principal 

mente. Anl se produjo un proceso de inteqraci6n econ6mir.a 

mundial capitalista bajo la hegemonía norteamericana. 

1.a industrializaci6n do las corporaciones mllltinacionales di! 

ponen de amplias ramas productivas en el exterior y son hoy -

la forma mis avanzada de la empresa norteamericana. 

Como consect1cncia de la Gt1crra entre los imperios coloniales 

en 1914-1919, la econo~{a s11fre 11na crisis impregionante -

(1929), sin embargo, prcpar6 el terreno para el imperialismo 

norteamericano al hacer (rento a las dernanda5 de SArvicios, 

ind11stria y bienes de cotts11mo. 1.os Estados tl11idos q11e no ir. 

t..en.rlen.;n en l:l 5cg~mi:1~ CT11Prra sino al final. mantienen su Ci!, 

pacidad industrial intacta y capaz de f'Xportar tanto ;::rc-j•;t"."

tos corno capitales(ª). El valor de las inversiones norteame

ricanas en los a5os ar1teriores a la g11crra y desp116s, m,1cstran 
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la gigantesca capacidad, la situac!6n excepcional del imperio 

norteamericano para s11rtir la demanda. 

Año 1929 1936 1940 1943 1950 1961 1967 

llillones 
de d61ares 3,462 2,803 2,696 2,721 4.445 B,200 10,200 

(a) El financiar.liento externo de América 1.atina. CEPAJ,. Na
ciones Unidas ONtl. Dlcier.tbre 1964. 

J.os mercados internos y externos crecían y demandaban servi

cios, prodt1ctos y liqt1idez. Europa necesitaba capitales para 

reconstruirse y A.mérica Latina necesitaba capitales para in

dustrializarse. As{ los estírnt1los para exportar capitales 

eran rn11y grandes y lucrativos. 

Para mantener et control y el predominio tecnol6qico, la in

versi6n extranjera sólo atiende, en el caso latinoamericano -

el sector ~gr!col3, minero. ~anufact11rcro. y3 que los n3cion~ 

liemos exacerbados no garantizaban la inversión (Brasil, ttéxi 
co, G11atemala, ~olombia, Argentina). Sin embargo, en Europa 

y Jap6n se lleva a cabo llna asociación de las ilites dominan

tes en el canpo finar1ciero, econ6nico-idoo16qico y político -

para cercar al bloque socialista, amenazarlo y desgastarlo 
(querra fría). 

J,a necesidad de aliados permito q11e las &lites afin~s se des! 

rrollen bajo el apoyo norteamericano . 

.. El Plan Harshal se inscribía. en consecuencia, en torno a -
dos grandes lineas estratb1icas: l.a aconó~ica y la política. 
J.a primera conter;:plaba la reconstrucción de Europa y sobre to 
do el aliado pri~ordial británico, pero después do la perspe~ 
Liva Je la e:-.'.1-Jiah~iúu -eco1aÚ1:\Ícc-, dl tienf.>U1 de loa Estados -
Unidos. Durante la Se1unda Guerra ~{11ndial -decía Trurtan a -
los congre&istas- J1ern~a qastado 14:,0JO ~iliones de d6tares, 
¿No vamos a dedicar. :Jhora una rr.111efia sima. para garantizar
los? En segundo plflno estaha eii jueqo ... la r-olítica de CON-
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TENCION derivada de la guerra Fria. La balanza del poder >n
teriorcente equilibrada objetivamente sobre el S'l'A'l'U5-Qt10 an
glo-francés }' las disenciones gern~no-rusas, se trasladaba di 
rectar.icmtc a Hashín;¡ton cono ccr.trry P5P:i=ia1 de l3s de:isio-
nes". l 2 2} 

V6ase el cuadro siguicnte(b)sobre las ir~versiones directas no~ 
teaniericanas en Europa. 

(b) INVERSIONES DIRECTAS NORTEA~IERICANAS EN EllROPI\ 

Paises Años 

1961 1971 

INGl.ATERRA 3.523 8,941 

FRASCIA 840 3,013 

R. F. fJ,El!ANA 1.170 5,214 

ITAl,IA 467 1,860 

1101.1\NO.\ 380 1.672 

BEJ,GICA-1,llXEllDIJRGO 25& :. a15 

En millones de dólares. 

Fuente: E:'Ctra{do de "Inglaterra del I~perio a la !-lación". 

rn el caso latinoa~cricano (ve!se el c11adro del inciso e) el 

sector rnanufactt1rcro cobra auge, siPplcrnente hacia 1950 este 

sector absorbe s6lo el 17~ del total de inversiones. Sin em

bargo, desde 1960 a 1967 las ~an\1factl1ras se constitt1yetl en -

el principal rubro do invers!6n (1967-323). La discrimina

ci6n por sectores pernitc al inversionista colocar sttn capil! 

les en los renglones rn~s 111crativos y do Monos comproni5o y -

riesgo para transferir teCl\Olog{a, as! bajo este modolo. 1.at1 

noam6rica contln6a en el marco de un d~s~rrollo dep~r\~trntr. 

(2:?} RUlZ GARCI~. ~:?.!(C.~. "tnqlaterra del Ir:i;ndo a la ~!3c1kl". 
PP· 21-7.2 
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(e) PORCENTl\JE DE J,11.S INVERSIONES EN LATINOAMERICA 

1. BRAS:J, •••••••• 67, 7% 

2. !IEXICO ........ 53.i".. 

3. llRllGl'!'.Y •••••••. 40. 0% 

.... ARGE'!TINA •••••• 56.3% 

Según datos de la OEA (11J116rica en cifras, 1965, Vol. III, 
Tomo IV). 

De esta manera el ~odo de producci6n capitalista se expande, 

la nec9sidad de productos por parte de la comunidad interna

cional permite el flujo de capitales norteamericanos, sobre -

todo, hacia Europa. Asia y Latlnoamhrlca. 

J.a observaci6n debe ubicar que progre\1iva11ente los capitales 

norteamericanos y extranjeros en qeneral, no sblo intensifi

can s1t penetraci6n en T.atinoam&rica, sino q11~ tienden a inte

grar las economías y controlar politicaMente los sectores. 

La inyccci6n de recursos a las economías coincide con la eta

pa de auge del capitalisno; la indnstrializaci6n de Europa y 

América r.atir.a. El capital norteamericano se ublc6 en la fa ... 

ja mis moderna, m&s dlnimlca de las industrias. En l.a.tinoaf!i! 

rica se prefcrencl6 la qu{mlca, energhtica, manufacturas, 

transfornaci6n de bienes de consumo, alimentos y derivados, ... 

etc. En Europa la industria pesada, armilmentismo, m.iquinaria, 

mctalurqi~. co~pt1taci6n, inforM~tica, etc. 

Observarnos corno a íinalcs del siglo XIX el capital "modcrni

z6• las estructuras agrarias y olncras dirigidas principalmen 

te a la exportaci6n. AMérica Latina se integra a la dlvlsi6n 

internacional del trabajo como prodt1ctora de ~~terias primas, 

productos agrlcolas y mant1fact\1ras. 11acia el primer cuarto -

de siglo el capital extranjero invierte fttertementc en la ni

ncria y agrlct1lt\1ra así como en la comPrcializacl6n de los -

prodt1ctos. {S11ryi1l:G~~= ~~ ~~~ rPr6blicas bananeras}. 

Finalizada la Scqnnd<'i ";·1r-t-i-a ~111r.dial. ia i:-,\·Pr!::16n dt"l ~apit!, 
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lismo extranjero da un giro y penetra y establece un sector -

industrial especializado, lo CU3l denota ctara~ente '1na nueva 

divis16n i1\ternaciona1 del trabajo dentro del Modo de prod\1c

ci6n capitalista r.mndial. 

Bajo el nuevo esquema y sobre todo con la entrada de la elec

tr6nica y la antomatizaci6n de los procesos industriales se -

crea un sector de indl1strias pesadas compuesto de m'qt1lnas 

que fabrican m~qt1in3s, este sector es un raonopolio tecno16~i

co, econ6mico y politlco de los paises ~adelantadosM particu

larmente los Estados Unidos. 

Lo que ocurri6 fue una fase de repunte, de reajuste y redis

tribuci6n del trabajo-capital: promet!a este auge, la solu

ci6n econ6mica a los problemas, carencias, etc. 

•Las leyes derivadas del alimento de necesidades funcionaron -
autoMlticaMente". (23) 

Bajo la psicosis de la Guerra Fria el capitalismo renacía, se 

prometlan ªalianzas para el progreso", •Estados de bienestar•, 

•e1 pleno e•pleo en una sociedad libre• y •de~ocracias socia

les•. Sin embargo, en la realidad no se evidenciaba otra co

sa q11e la subordinaci6n europea a la tecnologla de los Esta

dos Unidos y el control econ6mico-pol1tico de los paises latl 

noamericanos. 

•J1os capitales norteamericanos se concentra en A. 1.oltina nis 
agudamente que en los propios Estados Unidos; un puíladv de -
empresas controla la inmensa mayoría de las inversiones ... -
los Dligopolios extranjeros q11e concentran la tccnolog{a mis 
moderna, se iban apoderando no muy secretamente de la ind11s
tria nacional en todos los países de h. l.atina, incluido rté:d. 
co •.. y fueron norteamericanas las principales empresas quf? -
se abrieron paso hacia el 11s11fructo de un superpoder un la rg 
gi6n•. (24) 

( 23) Thicl=. p. :4 

(24) GA!.Wl>, Erl'Af'JX). "T..as ·:t!'lwl.s ahlt!rtas 00 t ... .rrica l.atiru.::.. 
pp. 219-277 



Tanto en Europa como en Latinoam~rica el poder norteamericano 

se afianza, sobre todo en lo econónico, a partir de t94P., r~

ro en lo político tendrA que dar ba!allas i11interrurnpidas e -

interminables. {No es me11os cierto qu~ la Segunda Guerra tlun 

dial defini6 y proyectó dos qrandes poderes, los Estados Uni

dos y la t'ni6n Soviética). 

''Todo este periodo conocido en el mundo capitalista como el -
"milagro econ6mico•• no es sino el establecimiento y acelera
ci6n del proceso de ~onopolización y concentración del capita 
lismo financiero internacional'', (25) -

En S\l condici6n de llder he~em6:1ico del capitalismo monopoli! 

ta illtcrnacion:il. el gobierno norteamericano promovi6 un.:i po

lltica llam3da de "contenci6n" qt1c s11p11estamente garantizaba 

la seg11ridad ititerna o la "estabilizaci6n" de los pa[ses lat! 

noamericanos, bajo 11na sup11esta amenaza "de la conspiración -

comllnista soviética". Pero en los l1echos, los EE.1T11. Re re

servaban el derecho de supervisar o en todo caso intervenir -

en los palses latinoamericanos, en defensa de s11s intereses -

monopólicos. 1.os monopolios industriales intcrven{a11 ~con6m.!. 

ca y pollticamente, as[ la dependencia de los llamados palees 

del Tercer H11ndo era no s6lo econ6mica, sino tambi~n financi~ 

ra, tecnol6gica, cultural y pol{tica. Por ejemplo, la United 

Frnit en Goatemala (1954): l.a CoT"lpañ{a del Canal de Panamá 

(19681: La Standard Oil en l'.rgentina (1955); la 1'1"1' y Anacon

da en r.hllP. (1973): etc. 

"En marzo de 1954 en la X Conferencia Interamcricana, John -
Foster Dttlles (Estados tJnidos no tiene amiqos tiP.nc intere
ses) presPnt6 una rnoci6n de solidaridad en contra del comunis 
MO sovi6tico en G11a~c~a1a ... e:1 j11nio se desat6 ta torment~.
c11ando la CIA (in~nci6 l~ inV~5i6~ 111n habr{a de ell~inar Pl 
L·éqir:en co~1sti•uc'!c>1~ ~··· ":"~::16·. ;::')¡; 1 ~1ar·•. (26/ 

{2:i) !CT .. 'J.E;';, J~::'.F:!n. ";.:-.;:1•i.'\3 r.:c::sl'1A;-;;::1cn<"~ -je: ~ .. nt.~J:. ·::.:r.:.:.::!:~~ 

!tJ.lil'l~':' ~':·b~ l;\ fa:;;e- Actnal dol C'lpit1.lisro: 1956-197~··. En -
F..concr.i{a POlÍtica d~l ln¡?erhlis:."'ú, ('t. dl. CJ.p. ".t!, po. 117-:53. 

(26) ROSS GANO\', 11JtG~ ;.;.·~\"f'. f.l f)".>stinn de la P('\.'OltlCión r~'.lxicana. 
p. 209 
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Asf el imperialismo se afian::::aba ::"O;;\O poder intocable en l.ati 

noamérica y mantenía una heqP.r.\onb: a nivel internacional. 1.os 

EE.tnJ. estaban decidios a s~rvir de "?olic!asM interrtacionales 

al servicio d~ 13 Mdenccr~ct~" ~11 hPnQficio d~ los monooolios 

1~perlali~t3s, sin i~por~ar arrastr~r en e9ta emprP.sa a las -

oligarqu{as nativas. 

•En las rel1niones de Chapi1ltepec, Bogoti, Ria de Janeiro y C! 
racas, el qobierno norteamericano insistió en la necesidad Oe 
crear un sistema de solidJridad continental en el terreno ~i
litar q11e, con el tiempo, habría de ser instr11rnento ef ica? p~ 
ra i~pleMent3r directrices politicas tendie1lles a repriMir 
las tensiones sociales". (27) 

Como podemos observar, el sistema capitalista -s11 estableci

miento y permanencia-, es complejo y encierra una dialéctica 

interna: tiene 11na 16qica de desarrollo y obviamente tra1\sita 

(ases, ciclos. Desp11is de finalizada la ~ltirna guerra, la ~! 

visi6n internacional del trabajo se caracteriz6 por inteqrar 

una economla internacional por ram~s 1nd11strialcs, aqrocxpor

tadoras y energ~ticas. En res11raen, la exi~~encia de 11n sist~ 

ma que relaciona 11n conj11nto de formaciones capitalistas y -
de desarrollo hacia el capitalismo, se caracteriza f1mdamen

ta1mente por ser 11n siste~d d~ do~i11aci6n y dependencia(•) -

que determina la prod11cci6n y el intercambio. Este sistema -

se establece como el sister:!a capitalista mundial. 

Hacia finales de la d6cada de los 50's la modalidad de ac11n1¡

laci6n a escala m11ndial se rnodiric6 hacia las econorn!as depon 

dientes. La transfC!rencia econó:nica tecno16gica a las s11bra· 

!'las ind11Rtri.l\lP.s de manufacturas y transforr-,Jci6n y s~ r,i,,!~~ 1-

vieron las rar-:.as Pri~uri.-:-C'-i:~~Jn1doras. !:"!ito ·~3 lo Tl~.· !.] --

(•) D!pendcmcia f'"Ciste r.'lan".!o 1n r:.ah ti1?11P s::1 NX'~i:n!a condír:1.c-r..1:1a 
i;vr c:l j,1~:r.:-.!:.::: ¡· e-:::~:::::.~ ':!'.'." ~=-! ~;~! .! -..!~ f i.;or•"' 
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de cons1Jmo o primarios al sector monop6lico oor medio de la -

rijaci6n dPl valor de la f11erza de traba1o (política de co~

tenci6r1 salarial), y tambi6tl a11~e11tat1do la tasa de explota- -

ci6n de la economía. 

Como podernos observar, es una tendencia inevitable en este -

modelo la concentración de la riq11e=a en manos de los rnono~o

lios, desplazando o E:11prditar,do a las fracciones pe111ef.o-bur. 

guesas, obrf'ros y a~alariad'Js <tarícolas. 

tnevitablemer1Le en la rormaci611 de la pirámide socio-prod11ct! 

va encontraf!\OS en l:s cir:'la de 11 r.oncentración de la riquez;i l 

los mor1opolios extranjeros, y ~sta riq11eza de m1n~ra "11at11- -

ral" se desplaza al exterior, a lag matrices o centros fin~n

cieros. 

Ahora nos queda c:ara que para los pJ!ses pcr1r6ricos o dr.pcu 

dicr1tes, la d6cada de los 50's f1te 11na etapa de crecimiet\tO -

11acia adentro, debido a la desintegraci6n inicial de la econ2 

m1a mundial (consecuencia de la Guerra) y al ~scaso Jesarro

llo del sistema financiero internacional. Esto de alg11na ma

nera posibilita el desarrollo del monopolio o cárteles nacio

nales. as{ como el fortalecimiento del Estado-Naci6n q11e s11s

tit11ye la falta de capzicidad financiera ant6noma de la b11rr:¡11~ 

s{a nativa en ramas estratiqicas (petr6leo, comercio PXterior. 

electricidad, enerqéticos, com11nicaciones, infraestr11ct11ra, -

etc:.). 

Y que de ~anera mixta expropian o coparticipan en la renta 

del suelo nacional. se prot~q{a la propiedad y la iniciativJ 

privada teniendo al Estado como promotor y protector. J,a 

idea era imp1llsar 11r1 viqoroso programa de ir1versior1es p~bli

cas y privadas q1le llevaran 11na derrama grad11al de doqarro

llo. Paralcl~ment~ el Estadn inp1i1na 13 croJci6n do 11n ~is

tema financiero nacional dond~ el Estado financia los s~cco

res m&s riesgosos y apoya el crecimiento de la banca priv~rta: 

con esta po1Ític3 se ascq11rJ el crecimiento del mercado ~ntP~ 
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no, de la i1id11stria y del 3parato finJncicro y el pr~ceso de -

reproducci6h del capital nacional. 

Todo este modelo se11tar' las bases para el desarrollo y forta 

lecimiento de la b1tr9ucsía ind11strial y la financiera al amp! 

ro y protección del Estado; la consec11ente fusi6n de ambas l! 

beralita las fronteras. de.1ando atrás el "creciriiento hacia -

adentro" sosteniendo condiciones económ.ico-pollticas para nn_!;t 

vas inversiones de capital extranjero en tina alianza natural 

e histórica, fOri'Jando un bloque entre la b1a·ques{a financiera 

monop6lica nacional y la e:-ttranjera (la derecha transnacio- -

nal), crear\do las co11dicio11es econ6micas de integración c3da 

vez más reales al sisteMa imperialista interna:ional. 

"A partir de la rcposici6n del capital prodt1ctivo destruido -
en Europa d11rante la Scqunda G11erra tt11ndial, fl11yen a ella in 
versiones directas e indirectas (b~sica~ento de caricter p6-
bl ico) del país capitalista hegem6nico, los Estados Unidos: -
la economía mundial se integra y el capital financiero inter
nacional q11e se había entronizado en las econom{as de q11erra 
locales ~ntra en 110;, nnP.Vtt faso df'! expansi6n. Desde tos años 
50'9 el m11ndo capitalista ~ostr6 11na rase de plena e~panalbn 
que solo será intcrr11mpida por ca{das en la producci6n en los 
aílos 1958-1964 y posteriormente en una crisis ~•• aguda y prQ 
longada: la de 1973-1976•. (29) 

2. 1. "EL MILAGRO Kl'.'IICAllO" ( 1940-1970). 

A partir de 1940, todos los esfuerzos por conciliar el antag.Q 

nisMo de clases a partir de un trente político entre la bur
gues{a nacionalista, obreros, campesinos y clases medias, ca

paz de guiar el desenvolvimiento proqreslsta del pais; e Im

plantar un esquema equitativo de distrib11ci6n de la rlqt1eza y 
a lograr tina Nayor lnJGpGndenci~ del cxtcr!cr. !ueron en ~en~ 

ral postergados. 5e ir.i.pulsó ur:a pol!tica q11e pr1vilegi6 la -

(29) BRIONES AJ.VARO. "liéld.i una IHK?\'il roodalidad de aci.;m11aci6n en :.r..~
rica latina" en ldN>lcqfa dPl Fasc1S!'I'.'> I"rt~rv:Hente. pp. 18-24 
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propiedad prhpada tr-::i:n.r;nacicnal a costa de la nacional y la so

cial. J,a premisa de nn ca.pit1lisrno :u1..ci'1nal. indepP.:idient~. 

jer1~6 ~n un c~pitalismo dependiente del c!pital e~tranjero, 

norteamericano princinalr.lente. 

"l.a política qltbcrna~~ntal de la i!~t:D;\0 ~¡ACIO:-.;.\L -f6r::::~1:3 l"'!P

taf{sica 111a rechazaba la lu~ha de c:,'lses- ~ersequ!a el cr.aci 
~iento econÓ1'lico co;,o rieta s·.1¡:ircr.:l del país. .\s! uacif: e: -
"desarrollis~~ pop1:lista''. (10} 

J.a propieda~ -ri~adJ to~6 11~ car~cte~ ~rres~ri~to ~- er1 les hf 

chas inaliP11able (contra,·inienda el esp{rit11 de la ~onstit11-

ci6n). tstu o::-asio!1Ó 1\le de r.a1wra sustanti\·3 se r.'IO:!i!'"i:-ar.'l 

la correlación de fl1erzas políticas y ob\'iJMcntP el esq11oma -

de distrH·•iciÓ!\ óe la riqueza :ienerada. 

En este cc:mte::t::>, ~l M0:3elo de ac11r.n1laci6n de capital sufri6 

variantes q11e re~rPSQntaban post11ras política~ con res~o=to -

al Estado nt;y cor1sidarables, tonando en c•te1\tJ el proyecto de 

desarrollo. En el onqran~je y 16gica del capital inter11Jcio

na1 amenazado por la guerra. el nodelo "prirJario-e;.:portador"

se modi!1c6 por el modelo de ncrecim!ento hacia adentro'' esto 

es industrializaci6n n~cional y s11stituci6n de importaciones. 

Esta lógica presionaba con fnerza hacia la integración de -
nuestra economía con el mercado estado11nid~nse y e11ropeo, de 

acuerdo a tina implacable divisi611 int~rnacional del trabajo -

que promueven los do~inantes centros metropolitanos. 

Bajo el modelo reclin estrenado, H6xlco alcanz6 rápidamente -
nn lugar dentro del modo de producci6n capitalista internacig 

nal y de hecho parecla ser el ~odelo para las naciones lati

noamericanas y poco desarrolladas. 

•A partlr de medidas de la ct\arta d6cada, la ccono~!~ M~~~~a-



na h~ crecido a :1na tasa an•ta! del 6~. 11n loqro al 
frec11encia s~ ~~ d~no~itlado ··e: ~i:a~ro ~exl~aPo''· 
ninicntr .• de C!St.c r!tr-:o p11Pde ¡¡o ser r'!ilaqroso pero 
sionante. cerno :-¡uiS?r-1 que se ni re". ~31} 

R e g ! 6 n 

A. !,ATINA 
(Total) 

?IEXIr.O 

ARGENTINA 

BRASii. 

CllI l.E 

CA~ADA 

Ef. ITIJ. 

11. R.S.S. 

TASA DE CREC!H!ENTO POR DECADAS 
1935 - \962 

Pedodo Prodncto Poblac16n 

1935-39/\914-56 55.2 24.2 

1915-39/1960-62 79.7 21. 4 

1935-39/1960-62 27, 2 20.4 

1935-39/1950-6\ 59.6 30.2 

1935-39/1960-62 41. 1 22. 2 

1939/1950-62 5R.3 23. \ 

l 919/\960-62 48.7 16.4 

1940/1960 52.1 4.8 
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que con 
El nante

P.s impre-

Prod. P/C 

25.0 

36.8 

6.2 

22.6 

15.5 

2B.6 

27. 7 

45. l 

Fuente; SIHON l<tlZNt.TS, Posuoa.r tconor.iic Gro•th; Four lectn
res CaMbr\dqe, llARnRD ll~!"IERSITY PRESS-BEKNAP PRESS, 
1%4, pp. 129-138. 

D11rante tres dócadas (1940-1970) el crecimiento ma1111fact11re

ro, conercial, agrícola, posibllltaron 11n proyecto de a11tosu

ficienria PR estos y otros sectores. 1.a reali%aci6n de seme

jant~ proyecto se deLi6 en lo fllndJ"entnl al esq11e~a mixto de 

inversiones, donde se aprecia t1n alto porcent~je de la econo

m{a pfiblica y una cabert11ra considerable para el sector prtv~ 

do. Este cambio estruct11r~1 sent3ba las bJses para 11n proye~ 

to de desarrollo estable, eq11iltbrado y pa11latlno del cJpita

lismo en nuestro pa{s. 

(31) o. llANSEN, RCGER. ~lltí~a d~l iesarrollo ""xicano". Cap. !. 
p. 7, 
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MDurante la presidencia de Cárdenas (1934-t9401 las empresas 
estatales se extendieron hasta la ind11stria r11ra1, el petr6-
leo y l~ ind11str1a el~ctrica. De 1940 e11 adelante ha prose
g11ido ~s~ t~nden~i~, h3sta el p·1nto de qtic 3hDr~ hJv 11t1as 400 
empresas q11e pertenecen al sector pGblico o qt1e sor1 mezcla de 
pfibltcas y privadas. El gobierno posee las ir1d11strias petro
leras, energ{a eléctrica y ferrocarriles, tiene plantas de -
acero, fertilizantes, fábricas de eq11ipo ferroviario y varios 
bancos. la proporci6n de su propiedad tarnbiin es importante 
en la petroqit{mica. l~ aviaci6n. la cinematoqrafía, el papel 
de peri6dico y la explotaci6n rninera". (J2) 

como podemos observar, la inversi6n p6blica protegi6 o se in

corpor6 a la infraestr11ct11ra, es decir, el Estado creaba vía 

invers16n p6blica o mixta las s6lidas bases e3tr1ict11rales pa

ra el desarrollo sostenido del capitalisno. A estas pol{tl

cas se incorporaba el sector privado y en 11na menor medida el 

capital extranjero. Con estas medidas de intervenci6n del E~ 

tado o de cortn Keynesiano sr proteqió el mercado interno, se 

apoy6 y alentó a la cnpr~sa pdvilda;, se m;:int11vo el consm~o y 

el ahorro vía sal~rios y pre5tacionos y se dosiric6 la i11ver

si6n extranjera; con ésto se estdblec{a a la larga el fortal~ 

Cimiento de la bt1rq1lPSÍ?I r.nr1n Cl-".Se rJ•)mÍni!Ott" pOlÍtic:i j' ('C'0-

n6mica, privilegiando sobre todo a la b11rq11esla lnd11stria1. 

"l~os programas y polític¿,,s del qobierno mexicano a partir de 
1940 han sido disefiados para estirn11lar los rsftterzos del sec~ 
tor privado relacionados con el proceso de desarrollo". (33) 

El fortalecimiento de la burques{a tanto en el terreno econ6-

mico como polltico se demuestra a partir dP Ja gradual capac! 
dad de 1nversi6n privada. 

ªEntre 1940 y 1946 la formación dn capital repreacnt6 B.6, -
del producto nacional br11to PND. J,a inversión priv~da contr! 

(32) Jbid..i. p. 61 

(33) lbidem. p. 77 



buy6 en menos de la mitad de esa inversión, o sea el 4.2~ del 
PNB. Catorce afios desp11~s, en un lapso considerable (1954-60) 
las taaas medias d11uales da for~aci6n de capital se habrá ele 
vado al 20.5% d~l PNR y las tres cuartas partes, o sea el -
15.2~ del PNB correspondía a la inversi6n privada. a partir 
de 1963 las cifras correspondi~ntes han sido 20.7~ y 14.5%n. 
(34) 

PERIODO 

FOR'l~C:Im; DEl. CAPI'l'Al. FIJO BRUTO 
(1940 - 1967) 

PORCENTAJE DEJ, PNB BRUTO " DISTRIBtlCION 

TOTAJ, PtJDJ,ICO PRIVADO PtJBl.ICO PRIVADO 

1940-1946 8.6 4.4 4.2 52 48 

1947-1953 16.2 5.9 J0.3 36 64 

1954-1960 20.5 5. 3 15.2 26 74 

1961-1962 19.1 6.5 l2.6 34 66 

1940-1962 IB.6 5.6 13.0 10 70 

1963-1967 20.7 6.2 14.5 30 70 

FucntC?: '"l,a pal!tica del De!larrollo ttP.xicano" de RoqP.r naneen, 
en el c11adro J-4 formaci6n del capital fijo bruto, da
tos de la SP,cretar{a de llacir.nda y el naneo do Uéxico, 
Cap. 111, p. 61. 

E11tr~ 11~0 y 1970 ~s 11ecesario difrrenpiar las dos rases del 

modelo 1o des1rrollo drl c~pitalismo en n11nstro paf s. asf co

~o la for1Jaci6n de la bt1rg11es1a i11d11strial y financiera y su 

alianza con la burques1a rtnanr.iera intarnac1on.:i1. 

En este periodo denominado ~et rnila1ro mexicano", el proyecto 

ql1eda delimitado en dos fa~cs: 

1) Fase extensiva de L1 i.lcumulacióu dr capital (!9'10-1958). 

2) Fase intensiva de la ac:11!1'l11laci6n de capital (l958-lll70). 

(14) Ibl~. p. 7R 
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in la pri~era fase ya ap11rt~ba~os 1ue se si~ntan las ba6es ~~ 

tr~1etura1es, esto es, s~.~ crt:':lr: !"ápid~~,..n':..e 1.a fnerza de trab!. 

jo !abril (obri:?ros} nl imlnan:l'J la prodncci6n .:irtcsanal ca11pP

sina posibilitando la !ornació:1 de \1!1 r_iército ta':loral qniro 

emigraba a las cil:dades: y por otro lado fl1\a11ciando y protP-

1iendo la capacidad eco116mica de la b11rq11nsia ind11strial. 

],a segunda fase está caracterizada por nna nueva for~a 1~ a=.:: 

t1ulaci6n, que se proyecta a partir de una diversifir.aciór .• 

dustrial de productos elaborados, de un abatiniento const1n~e 

de los costos de prodl1cci6n, de un re~ago contin110 de ta ?C

queña e~presa y de innovaciones tecno161icas. 

Estas dos fases en que se divide el proyecto de desarrollo 

capitalista en ~léxico, definen la tra:lsforma.ción econ6t'lic1. -

pol{tlca y social del na{~. El proceso de ind,1strialiraci6n 

se enrnarca dPntro de la 16gica o tendencia a la nayor ~ono~o

li%aci6n de la prod11cct6n y la acti~idad perroane1\t~ }' f\¡~!1-

mcntal del Estado como capitalista p6blico. 

•En rererencia a las condiciones dP concl1rre~~i3 ·~~pita!is~~ 
destaca ql1e han desaparecido las antiq11as condiciones de rel~ 
tiva igualdad entre los capitales, da tal mannra qt1c el nuevo 
y pequeño 1 nvcrs ion is ta, en e 1 Héx L::o dc> los año~ setenta -
tiene escasas posibilidades de tener éxito al enfrentarse a -
los grandes empresarios indu~trialcu apoyados o control~do! -
por rntidades transnacion3lca-. (35) 

Dentro de osta diferencia y qrad11al prL1teccioni5no de la ': :!""

gugs{a industrial. se insta·.1r(, 1111 modelo d~ -in~i\T'Cullo ~co:·.S

mico que, sin cmbarqo, no rstaba orientado hacia la5 masas s! 

no a un estrato df! la poblJ.ción: princip.J.lr.'l<"nte l"l b11rq·:es!1. 

la burocracia y c11adros t6cnlcos y profesiot1alPR. rs dn2i:. 

la clase rJCdia. 

(]5) RIVERA RiCS, HlGUEL 1~r:r.:: .. 
ro l'exic:ano {l%0-19íl5)". 

"C"':'.'isis y roorgani~.aclén dt:l Cii?it.alis
Can. 1, p. ::'5 
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'El =~:"l.b!".'.t ~s':n1,-t.,;ra1 r.ás i.~p:::::-i;.ani:.~ lo ra;:>rcs~nta e.i ht?..:hG -

de ~\le el narc~~~ y la inti•1strial!Z~ci6~ ~a no ~~ ~onc~~~r~ -

an la Masi!icaci6n y la estandarizaci6n de bienes de const1mo, 

sino en torno a producir nedios d?. pro:!ucci6n. Que por su -

proceso de Fro~11cci6n complejo y tecnlf lcado s610 se p11ede lQ 

grar a tr1v~s de a11~entos co~siderables en la prod11cci6n. el 

cr~dito p6blico y las i~portaciones. 

De esta r:1aner1, ~s on la seJ11nda fa.se c1:ando se C0S50L1Di\ El, 

t!ODO DE rROt)i:r.c ! O~l C.\PIT A.l. ! 5'i'~ 1 ?:TEN~ IVO. J.a perp1eña e;;p re

sa, !11erz3 s•.:icial dp los años cuarentas, se \'e paulatinamente 

expulsada del rn~rcado y la coDpetencia. En tanto, se fortal~ 

cen las grandas empresas rnonop6licas y con ellas la burguesla 

financiera. Estos sectores son de hecho los ltnicos que pue

den hacer frente a la competencia internacional, a las n\1evas 

condiciones de ac11Mulaci6n de capital y sobre todo a la nueva 

dlv!s!6n internacional del trabajo. 

Para concl11ir, el fortalecimiento gradu~l del c~pltal finan

ciero y la burguesla monop6lica conlleva a un avance también 

en el poder polltico del Estado y se evidencia de hecho, q11e 

al amparo del Estado esta fracci6n se ha constituido en econ2 

mica y polltica~ente dominante de la clase burg11esa en gene

raL 

Si nuest t'd l1ip6te~i~ es v&lld.1, en el periodo llcsr.u.do del •mi 

laqro nP~icano", el Entado aplic6 pollticas para mantennr la 

tasa de ganancia del capital, por vla de los s11bsldios. la -

distribuci6n del ingreso y la empresa pÚbli~a cono mecanismo 

estrat6qico en la qastión del desarrollo y reproducción dl'l -

capital social, o par~ dc~irlo con ~liqu~l ~nqel Riv~ra, q11e: 

":a =~yo: i~~~r'·~nci6n de l~s e~rresas estatJles s~ ca11aliz6 
sobra todo, bJj~ la fnr~a ~~ 11~s1dio a: :;~~~~! ;~!'·~~n. a 
~=-:r:f3 d~ la vent.a de bio.::l~S si¿>r·.dcios .~;¡.traté:pco:: ~ rr~
cios ~:,r d<?bajo de s:; e::·::".:': :l :;ro.:L.c...:~.:r •. • :::·:('~"'" 11•1 •lis
tos hasta esa fecha. El s11bs dio así qer1erado era 1111 medio -
para elevar la tasa d~ qanan~ a y contrarrestar en part~ el -
aumento inicial de los costas -,i1r. ~erivan dr la alta capital! 
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zar.:ión y del crniaento de la cor::?osici6a orgánica del capital -
propio de la ntieva fase~. (16) 

Sl bion esta et~pa del desarrollo me::ica110 no estuvo exenta -

de imponderables y factores externos, sí tenemos que dejar 

claro nt1estro convencimie11to del car&cter de clase de c11al

quier Estado independientenente de la f orrna que asuma la dom,i 

naci6n. Y en partici1lar del Estado ne~icano posrevoluciona

rio q\tC fav~reci6 y consoli~6 el proyecto capitalista y ~on -

6ste ~ la bur~·1esla financi~~a. 

2. 2. 1!L CRAC~ DB LOS 7D•a. 

llacia finales de la década de los 60's se present6 nuevamente 

un ciclo de crisis estructural dentro del sistema capitalista 

mundialr como consec11encia d~ s11s contradicciones internas el 
sistema capitalista transita hacia otras nuevas modalidades -

de acumulaci6n, de transferencia de tecnología, una nueva es

tructura productivo-di~trib11tiva y obviamente 11na n11eva divi

ei6n internacional del trabajo. Sin 111gar a dudas ftle en ~s

ta d~cada cuando se implantaron las nt1evas bases econ6rnicas y 

materiales para la que llamamos '!'ERCER REVOl.UC!ON INDUS'l'RJ,\l, 

(cibernética, coroputaci6n, nuclear, etc.), que a sil vez ha m_g 

dificado enormemente la correlación de ft1erzas políticas den

tro de 1~ qcopolltica internacional y latinoamericana f11nda

rnenlalme11te. 

Dentro de los ~~ltiples anta~onisnos q110 sostienen el ~o~o de 

prodt1cci6n capitalista s" 1en~ra 11na 16qica de elirninaci6ri -

tanto física como ~conó:nir::L ri.sL justar:eHtf' C'"1 l~ ~.;r~aJc.1 de 

los setentas la burqnesía norteamericana tP.ndrá qlla conte11Je~ 

(3ó) !bldem. p. 40 
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con des nu~'·os y poderosos rivales; l.a burquesia europea y -

la j a:poncsa. 

Oe hecho considero q11e ~s la emergencia de dos grandes comµP.

tidores, agresivos, expansionistaa económicamente e imperia

listas lo que desat6 la crisis estructural (productiva y d!s

tribt1tiva), en la d~cada siptima del siglo XX. 

"El crecimiento industrial explosivo de dos economías. la ja
ponesa y la aleDana. con tasas de ereciNiento por encima de -
la de los EE.UU. qun aunado a la recuperac!6n del !lercado Co
mfin Europeo (HCE) y a la fase de sobreacumulacl6n y d6ficit -
en la balanza de pagos, desde tinalea de la d&cada de los so•s 
en los Estados Unidos, l a la consecuentn pérdida del peso -
predominante del d61ar como única ~oneda con car&cter de di
nero mundial, revierte en ltna crisis del sisteNa financiero 
internacional y en t1n •acrecentado• fll1jo d~ capitales hacia 
fuera de los EE.tnJ .. esto í1lt!mo a partir da 1965-1966". (37) 

Como podemos obser,•ar en el sig11ientc cuadro. la ofensiva y -

rcc11peraci6n de los otros centros del capital es considerable 

e impresionante. 

TASA DE CRECHIIENTO INDUSTRIA!. PRO!IEDIO 

p A I s E S 

PERIODO Jl\POll 1\1.EHl\Nll\ EE.utl. }\. J.A'l"!NA 

1950-1957 15.8% 9.8% 3.9% 4.7% 

1958-1975 11 .95% 6.4% .\. 5% 7.2% 

Fuente: STATISCAJ, YEl\RDOOK, mm. 1969-1976. 

Como respuosta a la sobreprod11cci6n de m~rcanc{as, las econo

mías desarrolladas increMentar1 las exportaciones de capital a 

n1,~c1 cundial (or14~11 de la deuda externa de los paises peri-

(37) IDRERA, BASAl'E. ~.!.!,! p. ílO 



réricos} y el alto 9rado de intP.rnacionali~acfón dnl capital 

se traduce en una expansi6n del comP.rcio internacinnal, en 

donde los ptod11ctos nan11fact11rados comprenden ~1 57~ del to

tal y el cr~cimiento ~edio anual de prod11ctos primarios para 

e~portaci6n se eleva al 6.0% an11al pro~cdio. 

El c11adro siquiente ejemplifica el mo,•imiento porcent1Jal del 

comercio internacional de 1948 hasta 1974. 

HOVIUIEN'T'O DEI. COHERCIO IN'T'ERNACIONAJ, 

P E C JI A PORCEN'T'AJE 

1948-1958 7 % 

1958-1968 11.9 ~ 

1968-1974 10.9 ~ 

Fuente 1 S'T'A"rrSCAL YEARBOOK' ONU' 1969-1976. 

El alto grado de desarrollo de las tuerzas prod11cti~as y la -

consiguiente modificaci6n en la composici6n orqánir-a del c!;.l 

tal industrial así como la elevaci6n dfll costo d~ Ja f11erza -

de trabajo provocan 11na qeneral baja de la tasa de qJnancia. 

Bajo este esq11ema el capital se desplaza necesariamente ha:i~ 

zonas menos riesgosas econ6micamentc {porireria) y de mayor -
explotaci6n (competencia, prod11cci6n r bajo costo dP. ta fnor

za de trabajo) que conjugaría una transición hacia l~ plrn:! -

Il'ITEGRACJON ECONOl!!CA INTERNACIONAi .. 

De este planteamiento derivamos que la implantac16n de 11na 

nue\'a divisi6n internacional drl trabajo condujo a la eco11?

m!a internacional y latinoamer.ica11a a una inteqració11 nsu_" ~ 

tura!, política y financiera baio l~ 10~i~J!6¡1 .Jcl c3pltal ~2 

11op6lico. Es d~cir, q11a al amp~ro da esta crisis qe ~r~~~ -

las condiciones económicas y políticas para ~brir frontPrls, 



financiar econo~!as (~!a inversiones c~tranjoras) y establ~

cer la 101:1inaci6n de la burgues{a fin•rncinra inteornacional. 

Tenemos q11e dejar claro que es a partir de las condiciones -

que se- q~u~r;,rl'Jn con el cract: de la década de los Sf!tentas, -

las ft1erzas olig~rq11icas inperialistas desatan 11n3 ofer1siva -

ideológica, pol!tica y militar para rnanten2r a flote el sist~ 

ma inporialista, prom11even a s11s mejores representantes tanto 

en la banca, la defensa, el gobierno, los organismos interna

cionales y la tecnolog!a. J,a ofensiva de las fuer~as neoders 

chistas son la respuesta al ~caos econ6mico~ internacional. 

•En este contexto es r¡cil co~prender q11e la n11eva modalidad 
de ac11mulaci6n necesite elevar a un nivel superior el proceso 
de concentración de capitales y q11e, para ello, req11iere de -
una vigorosa centrallzaci6n previa de los mismos an las acti
\Pidades econ6micas beneficiadas por la nue\•a transrerencia t! 
nanciera y tec:nol6qlca•. (38) 

Sobre esta dinámica se rer11erza el papal de la dominacl6n y -

la dependencia. El crecimiento y desarrollo del sector indus

trial, as{ como el control internacional de la comerciali&a

ci6n determinan varias formas de descapitaliz:aci6n de las ec2 

nordas dependientes, ll)'nal~entc so acentúa el proceso de des

nacionalizaci6n(• )de los sectores agro-industriales. 

l~a crisis de los años setenta está marcada por una fuerte so

breacurrnt.1ci6n de capital y q11e se expresó en la calda de la 

-tasa de ganancia, la rcccsi6n de la econom{a estado11nid~nae -

prod11jo a las economías dependientes 11na ca{da br11tal de las 

exportaciones y un incremento del desempleo. 

•El procr.so de acumulaci6n mostraba un desaceleramiento cuya 
causa fundamental era la sobrcac11m111aci6n de capital deaarro-

(38) BR!CM:S, 'IV.VARO. ~ p. 19 

(t) ú.~snacion3lizar siqnifir::l p:i~ar P.l ("V)fttrol ~e lil5 t~~re.s.•s naciona
les a e:o:tranjn:ros: micnLra~ :-p.14} (Jo~:;est.1t i 7,1~i6n si~! fiea. l<i tcans
f?.ren<:ia rl-:? las <~npr>'>·:>.5 e!:.tat.alr.s -3.l sector prf\'üdo. 
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llado en la d6cada anterior, la c11al hajbia sostenido un rit-
110 promedio ininterrumpido en la in,•ersión fija bruta (IFB) -
del 9.3~ superior al que hab{a tenido el conjunto de la econ2 
~{as (PIB)• 71". (19) 

1,a crisis financiera internacional lleq6 3 mo~entos dra~áti

cos, y la economía norteamericana ha creado roo~e:1tos de extr2 

ma inestabilidad tanto econ6~ica r.omo política. 

En térMinos políticos y sociales es desde tnicios da los se

sentas cuando se manifestaron de m~nera generalitada los 1es

contentos populares, sin eMbarqo, a finales de la década 

1967-1968 el term6metro social cre6 p¡nico tinto en las soci! 

dades industriales como dependientes. 

1~a profunda rebc-1 i6n popular como consecuencia de la restric

ci6n en la partlclpacl6n politlca (resabios de la Guerra Fr{a) 

la no satisfacct6n de las necesidades de la poblaci6n (obre

ros, ca•pesinos y clases Medias), el creciente desempleo, in

flaci6n acelerada, calda del poder adq\1isitivo, etc., crearon 

las condiciones para la agitación y la movilizaci6n social. 

BAjo la presión de las ra.asas populares moviliz.;,,.daa las fue>r

zaa reformistas cobraban beligerancia y protagonismo, al re

presentar el descontento socialr en europa y norteam6rica es

ta expresi6n pol!tlca lleqaba al poder del Estado y al qoble~ 
no con apoyo de la clase media, la peq\1e~aburquesla, intelec

tuales, estudiantes, etc. No obstante las necesidades socia

les no pod{an ser atendidas en ~edio del inicio de la crisis 

estructural m&s fuerte y compleja desde 1929. S~ d~ltnPaba -
claramente tina ¡{nea reformista pero desde la racionalidad de 

la acumulaci6n de capital s61o loqrarla acelerar la debacle -

econ6mica. 

El moviNiento de masas en ascenso culminari violentamente co1t 

(39) KlRER.\, BllSAVE. ~ p. 87 
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la gran represi6n internacional de las protestas de 1968 

(EE.11ll., Francia. Héxico, Cht:?coslo\1 aq11ia, Italia, Polonia, A!. 

gentina}. 

1.a crisis P.con61':'ica s610 dejaba entre .. •er dos posibilidades -

(las refor:ias al si!:t':.e¡¡l .J la rr.-.·01nci6n dPl sistema) para -

las JaJyor1J! y p3r~ ~l htoq\le donina:1te !e rl~nt~~ban tam

bii11 dos p~sibili~~d•!S: a dejabJ perder o h11n1ir al capita

tisrno o iniciaba 11nn reestr11~t1irac161~ econ6~ic~ con~ervadora 

que le permitiera rccl1pcrar el control del siste~a. 

1970 siq11ific6 la d'cada ql1e n5~ nosibilidades abri6 para -

las transfornacior1es revol11ciona:ias. 

"Esta crisis (eccn6nica) fortalece de 11n lado la opción revo
l11cionaria y refor~1sta al siste~a impcrialist~ en s11 conjttn
to r de otro, at11'TH'nta las luchas internas en el seno de l:i 
clase do~inantc norteamPricana e internacional ... so abren 
las p11crtas parJ •1na ofensiva reformista a escala m11ndial c11-
yas p11ntas 11ltrapasan el borde de la reforn3. anunciando la rg 
vol11ci6n socialista ... la coy11nt11ra p\tede ser aprovechada re
vol11cionariamente por las clases populares~. (40) 

Precis~~os, la década de los setentas permite al capital des

plazarse hacia zonas q11~ le permitan la m6xlma qa11ancta y el 

roenor costo (llonq Kong, Sinqapt1r, Corea, ?thxico, Argentina, -

Drasil). 

J.os estados periféricos eran el reducto ideal. primero conta

ban con alq11nos prod11ctoe cornpetitivos en el mercado interna

cional y además 11n mercado interno en expansión, seq11ndn, ba

jo costo de la f11erza de trabajo y tercero, un Estado f11erte 

que manten{a bajos los costos de producci6n y control pol{ti

co sobre la fuerza de trabajo y la problaci6n en qcneral. 

Estados tJnidos es el pri~er p~ls capitalista qua llega a la -

sobreproducci6n y por ende, es el q11e destina m5s inversi6n a 

(40} toS Sl\.."lros. TICEOTC~ic. "~--Ol:illisrno o Fascis:h:>". p. 156 
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los palses perif4ricos q~1e sost11vieron la tasa de ~anancia 

de crecimiento (vi~ inversi6n e~tranjera). pero ta~hi~n ~a -

acelera et ~rocoso je conc~ntraci6n de capital@~ (0tf~3r~1i{~\ 

la trar15n~clcn~lizaci6n d~l :apital y de la e=ono~ÍJ y como -

conscc11e11cia fatal y lastre da las ccono~ías depc:tdientes y -

p~riféricas un:i ab11ltada dnttda ~:\.~Prn3. 

"El flujo de J6larPs hacia lc·s palsas perifbriC05 in=c~~ent6 
l~ dettda ext~r~~ dn cs~R oa[~es 3 1111 rit~o Je crecimiP:1to pro 
ne:Ho an11a~ ·Jol l.3".9:.~ entre 19ó7-19-:'~. ~si como e--~ir,te ana
concentraci6~ en los qrltpos financieros a~~eedorcs. n~iste -· 
otra en los deudores dentro de los países periféricos, la de 
aquELllos q11c loq:raron nn dí!sarrol!o medio (Hé·;lco~ y en donde 
el capital f in3nciero y el EstJdo presentan 1:r; marcddo car5c
ter ~onopólico en la estruct11ra econ6rnica~. ~~1) 

J.a conr"~ntraclón financiera y f"'l nu•"?\'O sistema fi.n:lncit:>ro {in 

\'ersi6n directa C!' indir<?cta. crédito5 internacionales -F~lt. -

Dfl, BID- controlados por monopolios) rPpresentó siempre y er1 

todo momento un in5trunento de inteqraci6n econ6níca, fl!1\ln~ 

~lera, idcol6qi~~ y política de los p~{s~s pPrif&ricos con el 

Imperialisno. 

Para reactivar al s!stQM~ el desarrollo del capitalismo se C! 

presa y proyecta a tas siq11lentes d6cadas como ''" violento 

proceso de internacionalizaci6n del Cllpital. rnecanist'\O soc-ial 

que sujeta los procesos nacionales de ac11mulaci6n a las nE?c:e

sidadcs de rcproduccl6n del capital a escala M11ndla1. 

2. l. f.JI CRJSJS LATIMOAllERICAHA. 

t .. a crisis del sistema capitalista es un nudo gordiano, m1 

circulo vicioso y un t6nnl sin salida. at1nque ha tenido la -

virtud de saber sostení!rse. 

(41) lt'.>ROO, ll/\SAVE. ~p. 82 
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Esta crisis repercute en una parálisis de loa negocios, se 

privilegia la especulaci6n en detriaaento de la producci6n: C.Q. 

mo consec\1en~ia inevitable se reinicia la inf laci6n, ~sta pr2 

voca demandas salariales y por la pres16n de ~stas se aumen

tan los costos, se desorganiza la producción por la imposibi

lidad de planificar los costos y el capital para it\Vertir. 

En fin, la sociedad se moviliza y se pone en riesqo la "pa~ -

soci:il". 

"~ partir de cierto punto, los meca~is~os inflacionarios se -
separan del aumento de produccibn q\1e los qener6 y pasan a tg 
ner independencia, llevando a tina corriente alsista, incontrg 
lable; la ley de la selva del sistema capitalista, la compe
tencia, pasa a reqir en toda su plnnitud ¡sál\•esc r¡nien pue
da!". (42) 

Pero la crisis econ6mica no qolpea por iq11a1 a las clases so

ciales, es d1u·antc la crisis qne se ac~ncra el proceso de con. 

ccntraci611, contralizaci6n y de intcrr1acionalizaci6n agl1da. 

¿Pero como recibe tina socicd3d, i1na naci611 o 11n conti11ente e~ 

te irT1pacto?. 

En 1.atinor.1.nh'.:•rica. la crtsis econ6'"'ica no es c{clica sino ¡cndf 

micat: bajo nivel ccon6mlco productivo-distributivo, in~qui

dad en la distrib11ci6n de la riqueza, inflaci6n incontrolable, 

insatisfur~ión de los rninimos de bienestar, desempleo porcen

tllaln~ntP. mucho rnayor que en otros pa{scs, pobreza y r.iiseria 

en crecimiento, analfabetismo, desnutrici6n, huelqas y con

flictos pernanentes; en s11~a, sociedades explosivas o en cx

plosi6n. En s11 niv~l pol{tico, inestabilidad de las forroas -

de gobierno, controles represivo-dictatoriales (j11ntas millt~ 

res), guerrillas que contienden por el poder. Dasde el punto 

de vista ideol6qico. crisis existencial, vaclo ideo16qico, 

trastocamiento de la identidad nacional, falta de modelos de 

lnterpretaci6n producto da su propia crisis (catolicismo, li-

<421 oos smros, 'litroromo. ~ o. 1ss 
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beralismo, desarrollisoo, socialismo, etc.), desesperación -

violenta ante la nunca conocida justicia social, libertad, -

lgt1aldad, bienestar, etc. etc. 

De raanera r¡lobal l.atinoarnéric1': se conoc:e por=llle sns pa{ses se 

parecen mucho en lo fnndaMcntal: la pobreza, el hambre, la -

dominación y la dependencia. Sin em~arqo, las clases sociales 

se refugian en sus propios nicdos y prejt1icios. 

Dl~ la crisis .1~.-~ual surq!'.:' la noción dí? snbdcsarrollo de LHi

noa~irica. Cl~ramettte podemos apreciar ~11P el desarrollo de 

nt1estros paises ticr1c sus patrones pJrtic11lares, q11e cstin s~ 

jetos y condicíon.ldos a l<i situación de domin,1ción econór.iicri, 

polltica, cult11ral e id"ol6qicamcnle de los centros ~acciden

talns". 

" .•. La dependencia 110 sólo se caractcri:~a. por l.J subordin<tcilin 
econ6mica, la transfcrrncia do rrcl1rsos al e~terior y e: atr3-
so social, pol!tico y c11lt11ral ~110 qoncra, sit10 tamhi~t1 po~ -
las posibilidades pqpec!ficas que enfrenta la constitt1ció11 de! 
Estado nacional. E11 efecto, la soberanía de 1111d 11aci6n s0 ve 
dismint1ida alll do11de las d~cisio11es 1111e afectan a 1,1 sociedad 
en s11 conjl1nto ~e adoptan n11chas veces f11cra de las fronteras 
del pala dependiente y por instituciones ajenas al poder cen
tralizado en el Estado. 1,a dependencia no s6lo implica que -
los resortes del creci~icnto econ6mico se enc11entran en el ex
terior, sino tambi~n q11e tas decisioní!s pol{ticas oficiales -
atienden a la fuerza de los inter~scs extranjeros: el inter6s 
nacional se ve vt1lncrado er1 esta medida y ello reperc1tt~ en el 
comportamiento de las clases sociales, cl1yos intereses espec{
ficos se vinctilan de distinta manera con ese inter~s nacio- -
nal". (43) 

Existe. queramos verlo o no, t1na doble explotaci6n: en primer 

lnqar, la explotaci6n por el uso de transfcrenc:ia tecnol6gica 

qt1e aunque deshechada ~lt los paises cer1tro, en J.atinoam6rica 

modifica aceleradamente la composición o~gánica del capital -

en algunas rarnas o sactores, es decir, cp1r> el sector q110 t: ("-

(43) PF.REYRA., C~JJS. "1!.=sciv:i .. llisr.n, JdM!cqÍa y Cla.sP Obrera", Pn ~ 
se Obrera, Nación y Naclor.alis-n, i.·1 .. r.ro:>c; ''<ldo-:;. te::toc; ~n r,.-r"Pll-'· 

j?. a Rafael Gal\-án. p. A9 
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ne más posibilidades qeneran~ una producci6n muy superior a -

la media y se convierte en nl ~up~rvisor de otros sectores.

Por otro lado, las bajas condiciones y m{nimas e;tiqencias de 

los trabajadores orqar1izados (a1crn6s ~l f~rreo control al que 

están sujetos) genera nna plusv'1.1Íll imprP.sionantc que, sin e!!! 

bargo, no se invierte en el pais de origen sino que sale a T.'11!, 

nera de paqo por ~l 11so de tecnoloqia importada, otra parte 

del pl11sva1or se co11cc11tra en 11na minoría propietaria de los 

medios de prod11cci6n para q11e se le permita reciclar el capi

t3l, y la otra parte del plusvalor genera 110 consumo s11nt11a

rio, ccrr&ndose el circulo de la b11rgucsía explotadora: la -

q11c vende servicios s1111t11aríos y la que explota la f\1erza de 

trabajo. 

rara mi es claro que esta doblo cxplotaci6n qcnerada por la -

dcpendcn~ia tcc11016qica y financiera es la cat1sa del atraso y 

miseria de J.atinoam6rica. 

nl.a conprensthn del dc9arrollo latinoamericano y de las leyes 
q11c lo riqen e~ige rnbasar los limites de esta sit11aci6n con
dicionante, exige p11cs, plantear la s11peraci6n del sistema s2 
el o-económico que qenera la dependencia". (44) 

(44) 00S SAl.'WS, TI!EO'l'ON!O. ~ p. 197 
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•Et capitalismo dependiente es, pue!;;, exclnyente en su creci
miento, lo qt1e hace crecer la lnesta~ilidad y el deseqllillbrio 
interno de la sociedad y el consec\1et1te e~uilibrio político -
del r'gi~cn se ve amenazado por la creciente presión del con~ 
surno de las r:iasas que no pueden ser a~sorbidas, además de la 
pres16n dP ?os sectores ya absorbidos por el réqiTJen•. (45) 

Podel'los afirmar que ~n 1\rnérica Latina .:-::i"::;~" 1rna. .:risi5 1r;n.'•~ 

profundame11te estr\1Ct11ra1 y que drsdc \q~o se h3 3cc11t\tado y 

repercute dp dlvers1s fornas el\ disti:1tos p3lses. ~s! 1ils1~0 -

es menester ·.·:hra}·ar los factores do~inantcs: 

1) Aqotaaicn• ::l de los modelos de dcs<irrollo. Latinoamérica 

no se va a desarrollar n11nc1 sino se transformJ el r~~i~e!t sg 

cioecon6nico. 

2) Se ha adoptado un modPlo bi\s:ido '''º el cndc11da!"liento e:-:tr>f. 

no. 

3} 1.a deuda e~~t.t·rn:J <.>C' h::l {"nnvPrt ido ('f\ el principal oOst3c.!! 

lo para el desarrollo. 

"1.a deuda externa, entre 1975 y 19fl.5 se cuadn1;:1icó pasando -
de 67,000 nilloneo<> dP. dólares a 146,000 l""lillo1:'"..'s :jP. :jÓlares -
(40% de la dc!td3 total dol Tercer ~!11ndo) de los c11alcs "'' 
gran porcentaje corresponde a Húxico, nrasil y ~rrirntina. :;g_ 
gún el flll de sequir la tcndel'l.cia, se estima qur> para 1C)CJQ -
llegará a 410,000 millones dP d6lares. E~ta sitl1aci6n cst¡ -
«¡enerando qra,~es problenas ccon6~icos de ir:iprevisibles cons<!
ct1encias sociales y pol1ticasM. {4G) 

4) l.a deuda sn ha pri\·atizado, es decir, pertenece a un c111b 

de acreedores reprcse11tados por la banc~ intcrnaciot1al. 

5) La industria ha descendido por abajo de los nh·etes de -

1970 y el dcsenplco y subcrnplco ha tenido prácticanc>ntc ltna -

explos16n. 

(45} <Xll7,....\1.F'.: ~wi:W1\, Pi\Bl'.O. "l..-1 ofe:1siva '.ie l:l c!,·:-< .. :h.-1 1·1•.inoa:"'l"ii-
cana'", m Rei."Ísta ~\:'?::icana de .:;o::.io1011a, i:n io-s=~pt it'Mbrt' 1 'Hb. 
pp. 15-30 

(46) IXXll!Etli'OS "'lk\a COf\Sidf?ración l!tica de la dcu::h intm·na~ional", 
ei: ~~ta CD_X"05-IglMias So. 19, 19íl7. pr.. ?.4-32 
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6) J,a inflaci6n y la hiperinflación ha dejado en la 1Wiser!a a 

los trabajadores. 

7) 1.a im•ersl6n de capitales extranjeros ha generado mayor -

dependencia tecnol6gtca y financiera. 

Esto:s siete pontos reflejan lo más significativo d~ la crisis 

estructural latinoa~~rtcana. 

Dentro del contexto actual (crisis de los ao•s} las condicio

nes internacionales tambi6n son adversas. En ténalnos ccon6-

micos podc~os observar ta concentración del cumcrcio •undial 

sobr~produccibn y proteccionismo, altas tasas de interhs d~ -

los ~ercados financieros. baja dramática de los precios de 

las roaterias prt~as y los enr.rqéticos (petr6leo), reinicio de 
la carrera ar~amcnti~ta y exigencia puntual del pago de los -

intereses de la d~\1da externa. 

El f~n6meno dr la det1da externa se ha agudizado de tal manera 
que ha colocddo a la comunidad internacional (m un hilo, a -

p~nto de la cxplosi6n social (sobre todo en los paises depen

dJenlcs} y polltica. Este !en6rn~no se remonta a cuando se -

creta que con los excedentes de la reproducci6n capitalista -

internacional habla perspectivas generalizadas de crecimiento 

y so prcsionabJ a los pd!ses en dP~~rrotJo a adquirir capita

les y protr.o\•er l.J invcrsi6n r.:ottranjera. Torn.ando en cu.r.nta qlie 

la nayorla ara solvente porq11e el precio de las materias pri

mas era favorable <icc-ptaron los créditos. 

En 1974 se suscit.6 el '"shock" petrolero y en 1979 la ca{da .,_ 

vertiqtnosa de los precios de tas materias primas, el fl11jo -

de petrod6larcc en bGsqueda de inversiones tácitos (servicios) 

y ventajosas, as{ como los programas da largo ptuzo y a~bicig 

nes de crecimiento y desarrollo d~ los paises pertr6rlcoa, -
han contribn!do a poner a est.os paises en una situac16n de e!!. 

deudamlento masivo. Parad6jica~onte los países industrializ~ 

dos toman medidas protec<:ionistas y aumentaban lfts tasas de -

inter~~. !.o= p~f~es perif~ricos quedaron estranqulados y po-
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co a poco quedaron incapacitados para pagar signiera los int~ 

reses de la deuda. 

• ••• el desequilibrio en la balanza de pagos "ha dejado de te
ner un oriqen e~inentement~ comercial", para tornarse en un -
problema financiero ocasionado por el uso creciente del capi
tal extranjero... Conview~, f inalnt-ntc, dcntJ.cJ.r un hecho lg 
norado con bastante frecuencia: el enorme costo del capital 
extranjero. En efecto, al relacionar tos pagos oor concepto 
de utllizaci6n del capital roránco, p6blico y privado (75A.1 
millones de d6lares en 1970), con el inqreso nacional 
(374,393 millones de pesos), se 111'.!ga d la conclusión de que 
el pa{s está d~';tinando •c1 2.5% de la riqueza creada anual-
11ente para pag."lr la utilización del capital ajeno". Esta car 
ga permanente, difícilr.iente tiene paralelo con paqos qu~ pa.fS 
alguno se haya \•isto obliqado a re.Jli":".ar en el pasado. (r.1131 
quier investigador acucioso podrá comparar lo que siqnifica-
ron para AlP.mania, los Tratados de Vcr~alles, al finalizar la 
Primera Guerra H"imdial, y la carqa "permanente" que r~pn;ost"'n
ta, en el presente, nl 11so del capital ~::trrno a los países -
en vías do desarrollo).". (47) 

Es un hecho que se han agotndo los modelos de desarrollo so

cial, cuando menos en el sistema socioccon6mico capitalista -

clásico (imperialista) o liberal-tradicional. I~ ~riRts 9en~ 

ral del capitalisnm ha entrado r.n una nueva faac cm cU}'O ori

gen, junto a tina serie de factores estructurales internos al 

ale•o imperialismo, está un ca::ibio pror11nrlo <fe rPlacioncs en

tre el sistema capitalista y el surgir de sujetos n1Jevos de -

la historia en una rstrecha interrelación de !actores econ6r.i! 

cos, sociales y políticos. 

Es en el marco de esta crisis donde se afirr.1a que la competen. 

cia intorimpcrialista se aqudiza notablemente. (EE.tm., E11r2 

pa y Jap6n). 

Hoy se requiere un replanteamiento de los modelos dP. desarro

llo, con imaqinaci6n, inventiva y leqitimid~d probada, d~ tal 

1'anera que sean las sociedades y no los r.10nopolios las que 

c~1¡ Jam.ERA w;¡;;z, H>.Ml!J.. l1ll.:.....Sll. pp. 101-101 



55 

marquen la panta y la lÍnna a seqni.r, no s6lo en la recupera

ción ¡· el crecimiento, sino en 1m auténtico desat"rollo soci:tl. 

Va reestruc~ut'acióu ca;::ta:!.ista producto de la crisis. ha im

plicado la intc;;r:tcí6n e intl?!rdopendencia económici1 y la: s1Jj~ 

c16n polltica ha llegado al extre~o de t1nif<lre1r ~ la rcqi6n. 

Pareciera que s6lo e;:iste un modelo de 11 rocuperaci6n". 'rodas 

las cco1tonlas dependientes han aplicado las recetas restrict! 

vas del Fondo Hor:etario IntQrnacional ( f~tr). 'f. aunqtic los -

Plises pol!ticamcnte se diferencia. econ6micaner1tc han seq1Ji

do el rn.isr.to recotario, ~á!l aírn, se observa nna creciente der,g, 

Chizaci6n pol!tica y para imponer la receta no se ha d11dado -

en aplicar la f\~erza. 



"El pueblo, por lo de•dB DB fdci/ do aati•taoer: no pido, 
ca.o los Rrandoa, opri•ir, a1ao al•ple•ente <no sor 
oprJaidoL ror eso ol prlacipo da la pri•er11 cat,,11ar1a, 
bocho por loa #randas contra ol rusto del pueblo, dobord 
poner en Juo10 todos su• •odios para roconciltarso con al 
pueblo lo ••• pronto posible; entonces no tondr~ sostonedor 
N• tlol". 

Nlcolaa Kaquiavelo. 



CAPITULO 111 
LA DISPUTA HE6Eft011CA 

3. [STADD Y BLOQUE DE PODER. 

tfua vez q11e hicimos (en los capít111os anteriores) la descrip

ción de los hechos econ6m.icos que s11stentan los dh•ersos modQ 

los de acumulaci6n dentro del capftaliemo en Héxico, pasare

mos al análisis de la dinámica política dentro del Estado y -

de 6ste con la sociedad en s11 conj11nto. 

"J.a dinát:iica (política) se refiere al análisis dn las fuerzas 
polltlcas y de las figt1ras hist6ricas qt1e la sociedad políti
ca reviste en f11nci6n de s11 n6mero, de s11 f11crza, de s11s objy 
tivas y dn st1 estrategia .•. En política, como en todos tos -
do~inios, los movimientos son producidos por fttorzas ..• tas -
fuerzas pollticas no son de distinta naturalPZa q11c la~ quo -
dominan la c~tr11cl11ra del gr11po. Solamente ~11 p11nto de apli
caci6n pormite calificarlas de políticas, pero s11 origor1 es -
social". (48) 

En este capítulo se tiene por objetivo analizar la lt1cha por 
la hagemon{a dentro del bloque df? poder en Hóxico(•), de las 

alianzas y cor1flictos de la clase dominante ( y s11s fraccio
nes), y c6mo mediante un proceso de lucha pol{tica la burgue

s{a fin~nr.iera toma definitivamente el poder del Estado. 

Para este ar1álisis el concepto de pacto de dominaci6n o "blo-

(48) lllRDEAIJ, GEORGES. "la DlnMdca !1:>lltka" en Tratado oo Ciencia '¡'. 
!1:>Htka. Vol. I, "l\::ml III. tllWl--rnr.l' 1ocat1Xn. Prirera edlcion 
1986. tlfucico. pp. JG-38 

(•) Para myor """'ren.!6n del lnstnirnntal conceptual ~ 1-r: 
mmoritttnN ~ rn»..a!'!r!. Carlw t«~loon Cloutinho, S('r.fe- popul11r -
ERA, 19116, lfuico. pp. 108-129 <'.ap. V 
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que de poder" es asencial. porque nas pec-mite ubicar los fenQ 

~cnos sociales en los niveles supQrestruct11rales. las prácti

cas políticas de las clas~s fundamentales, s11s fracciones# -

asl como de =tq1ie11as qtU? diriqen el E-;tado en un itiomenta ~!s

tórico preciso. 

J.a catcqoria de blO=lllC histórico nos perniti::!' un ostudi:i df"- la 

relaci6n polltica-cltr,1ct11ra econ6mica, por111e se a~oca con 

gran amplit•\1 al ~11~lisis de la inst3ncia id~o161ica de la s2 

ciedad civí 1. 

El bloq11e en el poder constitt1yo 1Jna ttnidad cot\tradictoria de 

sectores sociales er1tre si, dentro de la c11al, q~neralrncntc -

se puede destacar el prodomlnlo do t1na ciase o f racci6n dP 

clasc:a. De aquí se deriva la ir.iport:incia d-:? utili;::ac el con

cepto de heger:rnnía(it)con el cual qnen~mos destacar quo dt'ntro 

del bloque dominant~ existe una fracci6n dP cl3~r o ~r11po so

cial con poder mayor qtie las dcm~s fracciones q11@ inte~ra11 ~1 

bloque. (J,a heqenonla implica la dirección y la doMittaci6n 

-supre~acia- en la capac!dad politica e idrolóqica para diri

gir y agrt1par los inter~ses dú las otras fracciones J~ la c11 

se dominante y a lilS clases subalternas). Esto no nc>ceaariJ

mente significa la dominaci6n pot{tica DIRECTA de la fracci6n 

hegem6nica; esta labor est& enconendada 1 t1:1 qr1tpo de> ¡>rofc

sionalea ancargados de la dirPcción y nantenirnicnto del Esta

do, y que a su vez se encargan de Corrn.:>r cuadros políticos, -

administrativos y militares. JJablamos sin luq3r a d11das de -
l• burocracia pol!tlca (BP). 

Dentro de un pacto de dOl"\inaci6n se puPdi?- dPtectar la llPgcm.o

nia de una clase o tracci6n do clase. Esta húgrnonfa prPS\lJ'2 

no no s6lo el predominio en el terreno rconbmico. sino do mJ

nera ft1ndamental en el terreno cult11ra1 y político. J.a do~i-

(*} GRHPPt Ux;lJ' .. ""). tl ~to ~ hPQe·onh en r:r.v"ISCi. f .. didOfl('?-S 1b 
cult11ra ¡x:ipttldr. 2.1. ~Ji::-i~n, 1988, ~b::iD...•. 
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naci6n es el control que ejcL·ce el Estado por medio de la coe!: 

ci6n o la repres16n, el orden y la disciplina que i~pona a -

los elementos q11~ activ~ o pa~ivam~nt~ se oponen ~ ~·1 proyec

to ccon6mico y político. 

l.a dirección (hegamon{a) se ejerce ~n el terreno de la socie

dad Ci\'il{*), es decir, en las orqanizaciones vulgan11ente 11~ 
madas privadas c11ya función es articular ideol6qicamcnte a 

las clases dominadas. En síntesis, debe~os diferenciar los -

tres niveles en que se pnade realizar la hegemonía: el econ2_ 

mico, el pol!tico y el ideo16gico. 

Precisamente por el luqar diferenciado q11e ocup3 en el proce

so de prod11cct6n dentro de 11na formaci6n social capitalista -

la burguesía se presenta fraccionada, es dacir, di\'idida fun

cional y ~structuralmente. El Estado orqaniza politica~entc 

a estas fracciones, las c1iales funcionan on el seno d~ la un! 
dad pol!tlca especifica (sistema y forma de gobierno, tipo y 

aparatos de Estado, etc.) recubierta por el concepto de blo

que dominante. 

Dentro del bloque, las fracciones se rtgrupdn o diferencian 

principalmente por su orientaci6n política, por su adhesi6n o 

rechazo a determinado proyecto hist6rico de desarrollo, por -

el tipo de alianzas que establece con el Estado, co11 otras 

fracciones, con el capital nacional o con el extranjero, etc. 

El Estado se l~gitima a trav6s de s1is aparatos polltico-idcg 

16gicos, los que realizan las funciones de heqeMonla Con RP-n

tido estricto) y dirccc16n intelectual y pol!tlca de la sociR 

dad en su conjunto. A su vez, ~l aparato político puede to

mar la representación de una fracci6n de clase y gobernar a -

norabre del bloque do1,1inante, si bien privileqiando los intcr~ 

(•) PORTEJJ,I, llGIES. Gramsci '\' el blCXJlle h1Rt6rlco. SlrJ!o XXl edito
res, lla. edición. 19AS. lt!:nco. cap. r 
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ses especlficos de la fracci6n llegem6nica. Esto 6ltimo p11ede 

ser detectado analizando el contenido de las principales med! 

das de polttica-cconómica y social adoptadas por el Estado y 

su grado de aceptación o rechazo por parte <le las distintas -

fracciones de la clase dominante: e6 jccir, a11~1izando el ni

vel del conflicto dentro del blo~uc. 

Bajo este csqt1r.ma interpretativo, y tc6rico, nos propondremos 

diseccionar al !'"~ster.ia político en tté::ico en sn {1ltir:ia década 

(80•s) y dt>tcctar la 111cha por la hegr.raonía :!entro del bloque 

dominante. Pero haciendo un breve recorrido de esa lucha en 

el perlado re\'olucionario. Exponiendo somaramcntc 1as tres -

rases politicas del pacto de dominaci6n burqu~sa en l\\lestro -

paÍG. 

J. l. EL ORICBJI DE LA DOltllll\CIOll BORGIJRSA. 

J,a historia pol itlca Jacxicana después del proceso rcvolucionA 

rio presenta en este slqlo tres fases bien caracterizadas. 

1.a pri•era que corre de 1917-1946, de cetdbleci=icnto dP. l~~ 

bases estructurales econ6micas y pol1tlcas, de lucha abierta 

por la hegemonía y el poder entre tas cla5cs y fracciones de 
clase que permitiera al país apuntalarse en el concierto runn

dial con estabilidad, cq,1ilibrio y orden póblico a trav6s d~ 

sus diversos aparatos da Estado. (Rccu6rdc11s~ las azonadas -

•ilitares, el caudillismo, la lucha crlstera, etc.). 

1.a necesidad de dar .ll pa {s un impulso y .ipoyos en busca del 

desarrollo económico so5tcrd do e lndcpcndiPntc; provo~6 la. -

instaUti'lc16n por ta clase vencedora y r.u fracción h0.'Jí"?""'Ónic:l 

un modelo de desarrollo cstructllral mediante un pro~r!~(· in -

industrialización extensiva. 

lA. Constitución Meuicanil {oriqcn dfll pacto de domit1i1.~ié;¡) cs

. tableci6 el tri11nfo del ala c~rrdncista-Obregonlsl~ de ll PP-
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voluc16n lte:dcana r (!~•tendió c::.traordinarios podares a 13. pr~ 

sidencia de la rcpúb!.ic:i y lirnit6 di'! ignal r:i.ancra log poderes 

d~l C01qrcso L':"Ji!:'!__l .. i\'o; a rnr~1r de 1920 djsr.iinuy6 conside

rable~ento nl cn!=c·1~a~iento Militar. y la supremacía pollti

ca gir6 nnevar:rnnt? en torno dn caudillos militarrs r civiles. 

Es en el qobierno do :.izara Cirdenas (1934-1940} cuando se da 

una revisi6n a rondo de la política revolucionaria constit\1-

cionalista, de su estructura cconór.\ica, polltica y ad10inistr!, 

tiva, asl como social, y de manera acelerada se sientan las -

bases estructurales del Estado, sus alianzas, apoyos y oposi

ciones. 

J,as tra11sformaciones q11e sn operan en la estructura ccon6mica 

en ese periodo e::presan, socialmente, el Sllrgimiento de llna -

nueva clase Media (en proceso de \lrbanizaci6n), es decir. de 

una bt1rgl1es{a industrial directamente vinc11lada al mercado in 
terno, y de 11n nuevo proletariado, que presiona sobre los gru 

pos dominantes para obtener un lugar propio en la sociedad P2 
lítica. El gran papel de Cárdenas como presidente de la RepA 

blica f11e el de institucionalizar la polltica de •alianza del 

Estado con los trabajadorea• y por medio de la corporatlvi:3-

ci6n de los sectores, el inicio de la etapa de ind11strlaliza
ci611, es decir. el periodo l~ la necesaria rcco11strucci6n de 

las v{as del progrP.so econ6mico de Ué::ico. 

En el terreno de lo pol{tico, el slstP.ma de partido '1nico y -

P.l Estado de compror.iiso t corporat i vismo-bonap;ut i sta), la hu.t 

g11esla se institt1clona1i:a en el pn1~r y Pn allan~a con el 

proletariado y tas clasn3 medi~s or;frcntarS M~S vigorosamontc 

los embates dP. la g11crra interinµeri~lista y fascista e:pan

sionista. 

l.f\ polític.1. dP. tJnida.J ~:"1r.ir.:1al 5!? fort11Pr.ió r:o:i lil inP!ltabi

li<hd iut~rnacional p1-1J~',;':'!,.r:! j,-. J."'1 11;rrT:1, d5Í lJ fr-icciÓn hg_ 

~Jcrn6nica per¡ueiio-burq11,:>rJ (n:ici:'.):'l,1\i~t~-rr~\'OlllClonaria) por -

medio de los aparato!! de E?'lLH~o sP plant .... a}.J. la ::~ccsirhd rl<' 
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intervenir no sólo a tra·:és de forrnas corporativas de organi

=aclón je~ p~otct~riado. sino tanbién de los ernprr.sarios ce-

El eje fundamental del desarrollo del México posre,•olucio:la

rio ha sido el Estado. Cono r.n la m~yor!a de las sociedades 

capitalist~s d~l siolo XX el Esta1o ~e co•1v!~rtn en Pl princl 
pal promotor del desarrollo social. 

T~ lucha por trJnsformar a ?th~ico en 11n pals c3pitalista •de

sarrollado• se concreta en la Revot11ci6n He~lcana de 1910-191~ 

Y esta transformaci6n no se toqra sino con la 11nif icaci6n -

{centr•lizaci6n) polltica del po!s. 

Al inicio del si~lo XX la expansi6n del imperialisno, sin d11-

da, condicion6 y s11bordin6. de hecho, el desarrollo del pJ{s. 

De esta 11anera, el proyecto revolucionario c:oc:iq{a un proyecto 

alternativo y ~nico par3 qcncrar la estabilida1 pol{tlc1. 

1.-as fuerzas politlco-nilitares mexicanas (Carranza, Obre::¡6n, 

Calles y C.irdenas) encontraron en la neqociaci6n bnrocrática 

y centralizada e1 inat.rur-mnt.o de cont.rot y estabilidad pol{t! 

ca que el pals y el modelo de desarrollo capitalista nece5it~ 

ba, instituyendo por parte dnl EGtado el corporativisno y el 

partido único C.de Estado) PNR. PRH y PRI. Este rnecanisno de 

negociaci6n-conciliaci6n pernitla al Estado contar cot1 ttn~ -

fuerza organizada quu ta~bién t1tilizaba cot1tra tos monopolios 

y la pcnetraci6n imperialista {expropiaci6n p~trolera 1938). 

1~s reformas go~ialcs ~t1e se lnstlt11clonallzaro11 en l~ Co11~t! 

tnct6n de 1917 sobre todo en st1s artlc11los m¡s radicales, ~l 

3o., 27, 28, 123 y 110, forrnn rl ejl? ideo16qico pol1ti:-o -

por el cual la nue\'."l frac::ión ~~í"'1~r.)ntra ;;f.' --cH:s0lij.1 :: lC''!i

tima. 

El ~'ro--jr.·una const:.t11c1on.'1l !JL•J;~-,.:~;;. ::.!. ~"~~ ..• !",... •1n Modelo je'" dQ 

sarrollo qüc ::J::J.:"'."'~"s •·str11ct11ral-e:-::ttJ!;.:1ivo. ~:->t.!~ pi '>:.¡:ana 

sanciona con un3 leqitil'lid;:id jurídica -co~;s·ítT 1 l<!IOS,\i.- el nu2 



vo pacto de dominación o bloque de ?oder que s•1rqi6 vencedor 

en el proceso re,•olucionario. 

Este bloq\1e, hc~emoni:ado por les peq\1e~os propietarios l1rba

nos y agrari~s. reivindican para el pa!s 1os postulados de -

una sociedad de~ocritica que en alian=a ~on l3s clases subal

ternas lu p~rei~i2:~~ ~~frP~~~r a la fracci6n de los qrandcs 

pr~pictari0~ {t~rra~c~~c:it~s y ~~nopolios e~tranjeros} de ~se 

er.t".)nces. 

•La Rc·:o!.ución ~~e::icana se l lc-.·a a cabo en un contexto mun
dial en el que el Estado se tra:1sforma en Estado de ~asas -
(con la fornaci6n de los partidos pol{ticos, la consolidaci6n 
de los movimientos obreros y la aparici6n de los movinicntos 
revolucionarios de carácter inter:ia~ion;:il. Desde sus albores 
nuestra re\.·oluci6n comienza siendo un ren6meno de masas. pues 
fue preparada por el pueblo mismo. a través de levantamientos 
ca~pesinos, que de roinúsculos y espor&dicos pasaron a signifi 
car una amenaza inqente para la propiedad en el ca11po, y por 
t:iedio de espontáneos movhiientos h11elqu{sticos que mostraron, 
por prim'!ra ve~ en Héxico, lil presencia en Masa del proleta
riado r.iexicano. . . la revoluci6n fue hecha por las ?'lasas popu
lares, pero f\1e pro•ovida y diriqida por numerosos exponentes 
de las clases nedlas r11rales y llrbanas". (49} 

Podemos decir. que el Mecanls~o polltico que utiliz6 la nueva 

fracci6n heqeM6nica se caracteriz6 por s~ rechaEo a 3dmitir -
como motor dél r&1iMen al pll1raliSJ'llO pol1tico (do aq\I~ la dc

htlid3d o poc~ p~so del Conqreso o Parlamento); por crear un 

partido politico oficial {creado desde el Poder) y do ~ancra 

colat~r~l acr~ccntar la r11erza pol{tica del poder ejecutivo y 

la centra.lizaci6n, asi como el autoritarismo. 

Es evidente que el siste~~ político en México no ea obra de -

políticos, caudillos-nilitares maq1li.J.VÓlicos q11e obran a par

tir de su voluntad o de Sll sed de poder, sino que bste siste

ma responde a las necPsidadcs y l !as condiciones objetivas. 

tanto econ611:icas corao id~o161icas qn~ prevalec{an en el pals. 

(49) COP.00\'A, ARNl\lro. ¡,, fom>cioo <l<>l r(?d•-'r !?9litlco en !léx!ro. p.62 
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(l.as a;:onadas, la guerra cristera, la inter\•enci6n imperial!_! 

ta, etc.). 

t,os conceptos co~ las cuales s~ <l~no~ina la for~a de Estado -

q\1e toma el r'qiDen ~n ~1 H&xico actu~l (posrevol11cionario) -

cuando r.cnos hasta 1982, son: "Estado de conproniso", wrst~

do bonap:.trtistJ-bnrocritir.o"'. "tst:ldo de ~xcoµci6n". "Estado 

de a11tonom!a rclati~a· o ·rstado d~ transici6n~. Este ró~inen 

no ptiede sPr e::pli ·3do !ue~a de estos conceptos. 

El concepto de Bonapartis~o. 

En el proceso de la Rc\'olui:-ión Francesa dP. 1R-rn, la burquesLi 

democritica y republicana se uni6, rn j11nio del Mis~o afio a -

la burguns{a ~anarquista para detener al proletariado, con el 

que habla derrocado al réghien de l.uis Felipe; en febrero de 

1848 la bltrquesla •on~rq,1lca se 11ni6 al campesinado y al 111~

pcnproletariado de Par{s, expresados en la rigl1ra de 1.t1is Bo

napart~. Ese proceso de descenso de la R~vol11ci6n lo detcrrn! 

naba la amenaza viva del proletariado revott1cionario y de la 

orcn5iva socialista, qoe obllqab;i a. la burqucsia a renunciar 

a sus posiciones revolucionarias para buscar nn gobic:-no rue!. 

te que garantizara la tranquilidad del capital, amenazado por 

el movimiento popular y por las crisis revolucionarias. 

El régimen surgido se consolidó con J.uis Bonapartc como • jcfn" 

salvador del orden y la "paz p6blica". Tal sitt1aci6n impone 

el control del poder ejecutivo sobre et parlamPnto {espacio -

de inestabilidad y desPquilibrios pol{ticos) y represent3 d~ 

hecho una etapa d~ transici6n hacia Pl dooinio de ld clJsc sg 

cial más fuerte: La burgucs!.:1 o El prolPtariado. 

El bonapartismo es un rP.qi?'!!en qur SP caracteriza por PSlahle

cer una alianza, un pacto entrf! las clases 5ociales fundJrn .. :.t:_:;l 

leti )' ~U:i Í Í a.e;: !en:::: j# :!~~:je !:~ -j<:' j ~ Ptt T"'~r,n~ <Jp. 1 P j PrUt i VO 

fnerte, centralizado. la responsabilidad y la capacidad de in 
tervenir de •arbitrear•, d~ rn~diar ta lucha ~ntre las clases. 
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as{ "º"" la tarea de dirigir y ot'le>ntar el modelo de desarro

llo de un país. 

Est.G conc~pto tiene su origen en un ensayo de Carlos >tarx so
bre la luch;\ dn clases en Franr.ia y el !B brnf'lario de J .. uis Bg 

napartc- (de aqu1 el nombre da 3onapartisr.io) y ri11e refleja 11uy 

precisamente Federico Engels en su int.rod11cci6n del & de marzo 

de 1895 al trabO'ljo de Harx •J,as tuchas de clases en rrancia -

de 1648 a 1850•. Veanos. 

~una burguesla escindida en d~s sectores din~stico-mon5r~t1i
cos, pero quei ante todo necesitu.ha ~ranquilidaG r seguridad 
para sus negocios ~ect1niarios. y (rente 3 ella 11n pro~~taria
do, vencido cirrta~ente. poro :1~ obstante ano1:azador, en tor
no al cual se ;1qrupan rJ~s y ná~ los pcqu~ños rm:gnr"i.;cs y los 
caPtpcsinos¡ la amenaza constanto de nn cst-1llido violento q11e 
" pesar de todo, no abr{a la posibilidad tampoco a~ una solu
ci6n definitiva; tal era la cituaci6n, corno hech;:i. dr. encargo,, 
para el golpe de Estado del tercer pretendiente Luis Donapar
te. Estef ''aliéndosc del ejbrcito, puso fin el 2 de dlcitna
br~ de 1851 a aquella tirante s1tuaci6n y asegnr6 a Europa la 
paz interior, para regalarle a enrabio una nueva era de 9ne- -
rras. El porlodo de las revoluciones desde a.bajo se hab{a e~ 
rrado, por el momento; a é~te siqui6 un per{odo de re\•oluc:io
nes desde arriba•. (50) 

El bonaportisco pHt1dt! ser conccptualh:ado como un régimen de 

fncrz.a y de compromiso (er;:uilibrio o arbitro). ;:iparantcmentf! 

~nciMa de las clasQS sociales. doMlnado por un •jefe• militar 

o civil (César, Bonaparte, Bisni.ark, Calles} y una burocracia 

que dlsrruta de una independencia relativa y que act6a como -

la fracci6n mAG conservadora. Su principal objetivo os la -

conaervac16n del orden ~xistentc, anteriormente amenazado .. 

RepreaAnta de h~cho un estado provisional de equilibrio de 

fuerzas entre las clases en pugna.. 

Bl concepto de bonapart!s:30 o cesarismo ha sido un modelo de 

(50j ;~~. C.:\.~.OS.. ..l.as }Ir.has de cla!;C'S en Francia 00 1848 a 1850•. 
~ fsc:!x¡ 1 das. 1':n> : • ¡:.. "J? 
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interpretaei6n so.:-i o-pol! t.:..~,:; c;:t:t' pe mi te er. ~cter-:ii :n.do cor.

t.exto dP.scribir y analiz~r los diferentes coMponentrs y lag -

diferentes lL:Chas políti:as entre las fracciones de la clase 

do~inante y d~ é5ta cor. la cla5e dominada. 

tn '!"l cac;o ?'tirticular d<" tté'!Cico er. la época po:::re\·01ucic:"l.aria, 

sin dudas. el r~1i~~~ s11rgido, co~~tru1jc y =c~solioado a par

tir de 1917 expr~sJ ::n ~ode!c ~~~Jpartista ~roqr~sis~a. 

•se P'-H•.ic dC'::-i:· •11~1? e:. ces.ltisn.:- lb.:i::a?ar~b:r:o· exp:"t.."'~"' •rn.a -
Situaci6;. en .._;;i C:JJ.l :3s !1:·.:-;::a.;; cr. lu.:::;.J sn e·;·ti~ih!""~·~ dt"-
una nanc .. J. C',,)~3str6!"ica, o se3 Ct.' 1.:na nane:--."! t :: r::'.:'"' :l co;;ti-

~~6~1 ~~e i~r~~ l ~ 
1

.1 ~~:: :1~l~~~~f :~~e:~~~~~~~ e~~~~~~~ : ~:i~~ ~ ·~~ f 6~ t :~~ 
bitraria .. cc!lfiadJ. a u:-.a r¡r-an ;:-.0rson:.tlidad ... ; .. ecie ... ":istir- un 
cesarisrrio ~rogrcsista y nno r~:¡resivo, e& ¡.:.:-oq:~sis~.,} cuar.dn -
su instalaci6n ay11da a las !1;er~a5 rrogresistas a1:r:q,1e sPa li
aitado y con C'Or2proniso". (51) 

1.a coalici6n got.ernantc {esa especie de R!1ol'litan-=t. diria .a..:!ol 
f'o Gilly) y el partido único (de Estado) son en néxico e:::prc

sión concreta del ~onapartis1ao y es a partir de aqu! dí' dondt' 

se derivan las consecuencias pollticas .1u~ h:in cJ:-ca~o y dejJ. 

do huella coiao el régir.1en de mayor ~stabilidad institucional 

en América J.a.tina. 

•Plutarco Ellas Calles, el judío de la Rrovoluci6n He:dcana. -
pretl!nde hoy a toda costa continuar en el solio de los Césa
res, quiere se-guir laponlendo el capricho de su voluntad so
bre la ley, sobre las instituciones y sobre la voluntad d~l -
pueblo y para ello, inventando cada d{3 nuevas •~scaras, n11e
vas C011edias r aistificaciones nuevas, ha soñado con la posi
bilidad de burlar de una veE el sentir y ~1 qt1~rer del pueblo 
iaponiendo en la presidencia de la República. por la f1H•rza -
de las ballonetas y del cri8en, a uno de los "ie~rros de 13 -
rar1ndula, y pJra r~aliY.ar fielmente este pro~ósito la ná~11i
na del iaposiclonismo s~ halla en plena activid.ld·. ~"::21 

(5\) ~. A.'l!W!O. "El r..>s.u!,.,.,• rn CU.ldern:>S <!<> la ~=¡, )lOtas 
sobre f"Llquiawlo, ~ Pol lttca y ~ el f.stado >t::rl'!'n\O. Tero I 
PI'· 84-89 
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He aquí un extracto de la procl••a del Plan de Hermoa1llo de 

1929 que in\•itaba al pueblo a tewantar1e en ar11aa para libe

rarse de la tiranía de P. Elía1 C•lles. 

Plutarco E. Calles y antes Al\•aro Obreq6n cu•plieron el papel 

hist6rico de .. FÜrers ... ·caudillos•, •Jefes•, •césares" o •so
napartes". 

En Héxico son las arnas y los ej6r~itos los que definen la -

correlaci611 de Ct1erzas. las ~ediaciones y el eq\1ilibrio. 

•Et Partido Nacional Revol11cionario fue concebido como alian
za o a~algaml entre los caciques "!litares reqionates, los 
obregonistas, a fin de conservar s11 f11erza 11nida y no aqrcdi~ 
se entre sí. Y dicha alianza se proyectó aceptando co~o pre
~isa el r~conocimiento absoluto de la a11tonom!a política d@ -
las diversas regiones políticas; es decir, de las reqiones -
do~lnadas por los principales 1~nerales~. {53) 

Esta rorma polltica que lSU~e el Estado {ncces1rianente) se -

debe al origen revol11c~onarlo y la dc!iciente estructura eco

n6~ica-prod11:tiva y pol!tica del pa{s en rsc momento. 

•::1 nuevo ::listc::i~ !uncionaba eolio una lerHdón t!ntce ft"a.q•ent!. 
ct6n corporativa y centralizaci6n tecnocrática ... el cambio -
de ~odelo he~em6nico inplic6 la conetituci6n de un sistema po 
lítico co~µlejo q11e hizo v3ri3r la estructt1ra del Estado. -= 
lln l"'11t~vc r.todt:-lo dB 1rtict1lar la ecor.ornla y la sociedad comen
zaba 3 dib11jJrse en los afias 20 co~o reco~posici6n b11rquesa de 
la hP1enonía y este es1uemJ abarcar! a la vez formJs ·deMocrá 
tic~sR y •totalitarias• d~ repres~ntaci6n q11P ~nqlobari t3nt; 
a socied1d~s centrales co~o tardod~pcndientes~. (54) 

En H~xico el Estado y s11 p3rt1Jo as11n~n \1na relativa a11tono

mla polltica e ideol61ica (ideoloq{a de la Revoluci6n Hexica

na) la cual le pernite fiqur&r ~amo representant~ de los int~ 

reses qlobales, qenerales. del •p11eb10• y qobernar a nombrn -

del interés público al conjunto de la sociedad. 

(53) Ib!dels. p. 24 

(54) POOTA.'lTEIRO, J1'A.~ r.\.ºJ.OS. !.os usos de Gran.el. C.p. !, pp. '}..59 
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Esta fase estatal implica, una modificaci6n en las relaciones 

que se establecen entre Estado y economía (modelo de desarro

llo) y entre el Estado y masas (modelo de hegemonía). Cuando 

el Estado penetra en las relaciones econ6micas no puede s~= -
concebido linealmente corno ~l •c1ub de gerentes de la burq:1e
s{a•. La dominaci6n s~ ha co~plcjizado. Estado y socieda~ ~o 

son ya sistemas autónomos unidos por relaciones externas ~o~o 

lo entiende ta corriente liberal. Por lo tanto, la u~op!a !1 

beral del p¿,rlamento. la ropresentati\•idad. la separació;. de 

poderes, etc. sufre varias trastocaciones. 

En el marco de la lt1cha de clases. las embestidas y amaqos 1e 

la derecha reaccionaria (imperialismo y clero cat6Iico) y l~ 

burguesía tradicional (agraria-terrateniente), el 1111evo r&;i

men y la fracci6n hegemónica (peqt1oaab11rq11osla de~6crata re?~ 

blicana) buscaron afanosamente el apoyo de las clases medi3s 

de los obreros y de los campesinos. J,a fracción heqem6nic1. 

dominante, tuvo la capacidad de concretar la artic11laci6n :e 

fuerzas y las alianzas a travis de la fundaci611 del P~R !=3r

tido nacional revol11cionario). 

la ausencia de verdaderos partidos políticos repercuti6 
necesariamente en la vida parlamentaria, empobreci6ndola y -
haciendo nat11ral q11e la creacl6n del PNR se die~e por enci~i 
de OHe gr11po. Calles to concibi6, cuando menos vagamente. -
aunque la capacidad de convertirlo P.n una realidad se apo·:-: -
no en un hombre, sino en una orqanización social: EJ. CAt:j:
J,J,ISHO ••• r.as tendencias del PNR fueron centralizadoras y des 
centralizadoras a la vez: procur6 centralitar todas las ~e=I 
clones, mas respet6 la descentralización de clases sociales.
es decir, siempre se presentó como 11n partido pl11rtc1asista . 
••. El PNR f11e concebido por Callen e implemontado por la -
fuerza caudillista de iste y naci6 por nato con la tenden~:l 
autocrática .•. Inexistente fuera del partido, et plHrill ís-'"' -
político se d~sarro116 libremente dentro del partido creando 
facciones dentro del circulo de dirigentes ... El PNR f11e 1:~: -
partido finteo en tanto loqró conf11ndir y asimilar a la &lite 
partidista con la élite administrativa y con la élite p01!:i
ca real. su b11rocracia se volvi6 indiferenciable de la b!lro
cracia gubernamental. J.a identificación de los jefes pol !:i
cos reales, oficiales partidistas cerr6 las posibilidades ?ª-
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ra el surgirnie.nto de otros partidos pollticos•. (55) 

Podemos afirmar que de los dos modelos de bonapartismo que -

existen (progresista y conservador), el modelo mexicano es -

pro;resista, e~ decir, un ~odelo ~11torit~rio apoyado por un -

r.iovir.licnto pop.llar controlado, y 11rn a costa de concesiones a 

los T'l~S d6ciles y de represi6n a los m¡s rebeldes, garantiza 

al mismo tiempo el doMinio bt1rg\1~s sobre el ~ovi~lento popu

lar y las medidas progresistas de la burguesía contra las el~ 

ses y fracciones mAs reaccionarias de la sociedad. 

El cardenismo (1934-1940) es la expresi6n ~ás acabada y más -

radical del bonapartismo progresista, que bajo las banderas -

del Nacionalismo Revolucionario y la Unidad Nacional, evita

ron el choqtte violento y el asalto al poder desde la derecha 

reaccionaria hasta la extrema iEquierda. En México todos los 

gobiernos hasta 1988 que consolidaron el Estado mexicano con

tinuaron el proceso de centrali%acl6n polltlca (burocrática y 

corporativa), el caudillismo, caciques, jefes politicos, dir! 

gentes siguiaron nn curso ascendente, evolucionando de una f!, 

ee personal, individual a una institucional y, habl6ndolo lo
grado, tom6 un cariz nuevamente personal: el presidencialismo. 

El presidencialismo, como forMa de gobierno en ttéxico ed, sin 

duda. la ronca autoritaria y autocr&tica de gobierno. 

"E& natl1ral, en consecltencia, que la concentrac16n ccon6mica 
involucre también una homoqenizaci6n de la burgnes{a conside
rada como bloque dominante de clases en la sociedad, vale de
cir, que tienda a desplazar de su interior a algunos de st1s -
elerDientos componentes, expresados en la estructura estatal a 
través de la instancia institucional representada por el par
lamento. Desde otro &nqulo, on la ~edid~ q\1e la concentra
ci6n econ6mica involucra la implantaci6n de la hegemon{• del 
gran capital en el seno de la burguesía y el desplazamiento -
del bloque dominante, como resultado hiet6rico concreto del -

. (55) lAJOl.15, Al.EJNIMA. ~ pp. 82-89 
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desarrollo del sisteMa capitalista, la forma estatal concreta 
representada por el parlamentarismo deviene en anacrónica y -
diafuncional para los objetivos Últi~os perseguidos por el E~ 
tado con:io estructura que materializa la dominaci6n dP. clases 
en la sociedad ... Traducida esta tendencia hi~~6rica 3 los 
tl!rminos concretos de la estructura estatal capitalista ella 
~o aaniricnt.a C!n la progrcn1 "ª pérdi"a '1e i:np:;rtanci.1 raal -
por parte de las diversas formas que pt1ede as11mir el parlamen 
to como instancia o rama del poder de Estado y s11 r~e~plazo 
por el creci~iento de la inportancla relativa del poder ejecll 
tivo manifestada también en el desarrollo de los oroanisrnos -
estatales CQntraliz3dos. ~s d~cir. directamente dep~ndientes 
de 61•. ($6) 

En s{ntesis, las modificaciones que en el plano estatal se -

prod11cen como resultado del desarrollo econ6mico, se manlfie1 

tan a partir de formas autoritarias en detriNnnto de las for

mas deiaocráticas. Esta centralizaci6n se concreta definitiv:!, 

mente en el fortalecimiento del poder ejecutivo y la decaden

cia del parlamentarismo. 

El Estado mexicano continúa dominado por una burocracia giqan. 

te y voraz, que sirve de intermediaria entre los intereses -

de la burguesta y los de la mayorla de la naci6n. t.a burocr_! 

cia sindical (obrero-campesina) es el otro polo de este régi

.en y sirve de intermediaria entre el proletariado obrero y 

agr{cola y la bnrguen{a en general. 

Es evidente que el partido único, las centrales corporativas, 

obrero-campesinas y populares y el presidencialismo son en -

esencia los pilares de la dominacl6n bur~11oea en n11catro pals, 

es sobre esta base que se ha mantenido la estabilidad pollti

ca y las concealonos y reformas socialfll!'I para r,on1H:oq11ir P} -

apoyo de las clases proletarias han derivado en 11na s6ltda hg 

ge11onla pequeno burquesa. Fracci6n que en su momento inter

pret6 16gica y correctamente el curso de los acontecimientos, 

la coyuntura y la perspectiva; fue síntesis de las aspiracio-

(56) BRIOOES, AJ,VJ\RO. ~ np. 38-39 
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nes sociales y reflej6, sin duda, una correlaci6n de fuerzas 

polltico-socialcs, unos intereae• pol{ttcos y unoR intereses 

de clase. 

La sequnda fase ( 1946-\970) de la dotdnaci6n, se expresa en -

la consolidaci6n y estabili~ación del proyecto de ta burgue

sía nacional bajo el 3odelo dP. desarrollo estabilizador, do~ 

de el Estado intenta ser un árbitro supraclasista del confll~ 

to social (lucha de clases). Estos intentos s6lo se ven dis

minuidos en la Medida en qu~ es muy notorio su apoyo a ta bnr. 

ques{a y a su fracci6n industriat-!inanciera como antcrior~en 

te apuntarnos. 

A partir de 1947 COMO presidetc Hiqucl Ale~&n. salvado el prg 

blema de la gtlcrra antifascista y en plena querra fria se cs

timu16 a la iniciativa privada, se rcforM6 la Constituci6n en 

beneficio dt} la 11groc,.;portaci6n y el latifundio, se brindó ma 

yor proteccl6n a c~prenas industriales y co~~rciales, se fav~ 

recl6 la 1~portaci6n pública y privada de capitaleo, se am

pli6 la infracbLructura econ6=1ca y SP favoroci6 a loe gran

des consorcios tranenacionales (co~erciales y de servicios -

principalmente). 

Este periodo lla~ado -el mllaqro mexicano- se caracteriz6 sin 

duda, por un cree ir.dento ccon6mico autosostenido, como resul

tado de la llbcraci6n de trabas en la circulaci6n de N~rcan

cl11s, dP capital y un3 concentraci6n olig&rqulca de la rique

ca. Como resultado do las inversiones pÍ&blica.s y prlv~dil.1. -

en estos afias se financi6 el desarrollo industrial. 

Dentro de la lucha por la hegemonía es claro que t{. Aloro.~n -

era el representante político dP los it1terescs privados sobro 

los intereses públicos (del Estado) que dirig!a a la burocra

cia polftica en ben~rtcio ~cc~b~irn da los sectores empresa

riales y en b~nef iclo político do toda ta clase b\1rg\lPsa. 

Para mediados de los ~ños 40's 105 capitales privados aliados 
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con los transnacior.ales l~chaban por co:"!l~etir con los capita

les públicos balanceando o nivelando la narticipació:i econ6mi 
ca entre el Estado y los c~pitlles privajos e~ el proye~to n! 

cional. La refor~a del art!Clllo 27 co~stitu.:ion3l y el pro

~ccc!.or.!s:lO cst.:?.:J.l son ~s c=·:-.q-.:!~~;is ::.::J:"i~:::.:o-;:.1!~ic:!s 

que la burqua~la priva~3 (a=roaxpor~ado:a Q i~j¡:s~ria1: in~o-

ne en el proyecto nacional de desarrollo. !1i la i:'f:>";!lc>EJ. b•~r

ques!a aspiraba al desarrollo con i~ua:jad y eq11ft3tiv3 dis

tribución de la ri~ueza, la burques!a industrial aspiraba al 

desarrollo ~on libertad y respeto irrestricto a la propiedad 

(y la rique~3 es parte de la propiedad). Con est~ r~o;ra~a -

la burg11~sía industrial se apodera ~oco a ~oco de !os a~3r3-

tos de poder y va i~primi6ndole un viraje y una interpretJ

ci6n distinta al proyecto constit\tcional. Este aconteci~ien

to logra dos objetivos fundanentales desde el p 11nto de vista 

burgués: a} fortalecer al sector privado de la economía y lo 

consolida. dentro del proyecto nacional. contando con la pro

tecci6n estatal, y b) paralelamente, ~oderniza el pa{s, lo ill 

dustrlali~a. lo urbaniza, seculariza, etc. Crece la de~anda 

de producjtos y lo aás importante y fundamental, la burquesia 

se legitiraa en su proyecto econ6r:dco-pol{tico al promo\•er de 
aanera no antes vista lo que se denomina •movilidad socia1•. 

Es en este periodo donde nac~ la fuerza ~con6~ica y política 

de la !racci6n de la bt1rg11es{a ind11strlal {p6blica y privada) 

ante las denás fracciones de clase y frente al proletariado. 

Es precisamente este viraje y la nueva correlaci6n de f11erzas 
que en este periodo se nanifiestan agudas luchas pol{tic3s i~ 

ternas en el bloque de poder y e~ternas enfrentándose l3s el~ 

ses !undaMentales, y q11e van desde las l11ch~s relvindic3tivas 

de las clases rnedias como maestros, m6dicos. es~11di~ntes, ha5 

ta las luchas obreras de ferrocarrileros, mineros, el~ctr:~i~ 

tas, petrol~ros y que c11l~inan en la sanarientl repr~sión de 

1968 del m~s qrande ~ovimiento popular-~st11di3ntil de~orrati

&ador que se hubiese conocido. 
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en la ratz de estas 111chas encontranos los intentos de la -

burguesla industrial-financiera por poner a su servicio el -

aparato de Estado y sus recursos econ6micos en las lttchas por 

la hege~onia )' el poder del Estado entre las fracciones de la 

clase doni11dt\tD. sus diínrentes lnt~re~cs y proyectos. además 

de la presi6n de las ~asas en busca de nuevas conquistas y -

perspectivas sociales. se consolidan los aparatos de Estado y 

el r6qin~n político to~~ formas at1toritarias y represivas. 

Con la centralizaci6n econ6nico-política se consolid6 tlna ol! 

qarqu{a vara~ y proimperialist~. es este, esc11etamcnte, el r~ 

snltado del ~odclo estabilizador instaurado en tas dficadas de 

los clnc11entas y sesentas. 

La tercera etapa, iniciada a partir de 1970 y que fracasada -

en su v{a reformista (Echeverrisrno) termina en 1980, la via -

refornista se prescnt6 coreo una alternaiti\'a al aqotar.iicnt.o d~ 

sarrollist~ y estabilizador del •odclo anterior, además como 

lln intento por qan~r credibilidad y legitiNidad para la clase 

dominante en medio de la crisis capitalista y despuéo de ha

berse impuesto por la fuerza en 1968. 

1.a presión de las Basas explotó eh octubre df' 1()68 bajo la d! 

rccci6n critica de st1s est1ldiantcs. reclamando reivindicacio

nes dem<1cráticas y perspect.iv<J.s de l"ejoramicnto socinl. tia -

obst~ntr, la legitimld~d revolucionaria, social y j1•rldica 

del Entado ~cxic~no, las contradicciones econ6micas y politi

cas de la clase dominante llevaron a. ésta a la represión arm.! 

da contra la oposici6n. 1'nt~ esta acc16n pol!tico-social d<? 

trascendencia hist6ric.i, la hlirgu~~!a re111Prfa con~raciarse 

con las clases popt1lares despuhs de la Matanza de s11s hijos, 

y dispuso un proqr3r.1a r¡u~ atendiera la estabiliz.ilci6n y el -

creci~iento y las deDandas poptllares bajo tintes nacionalis

tas y reformistas, .el 11\odelo f11e deno11.inado de Kdesarrollo -

compartido• lidereado por el representante de la !racción re

formista democr~tica (pt~r¡1:iflr;;::;-t.urT1~u;~ J: J.uis Echeverr{a Al-

vare;:~ 
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El objetivo central del proyecto "conpartido~ ~orr2sponde al 

interls de lograr 11na mayor Jutor1orn{a es~atJl, erltendida 6sta 

como la independencia de los aparatos de Estado y de la buro

cracia p~lític~ r~5~~~tc ~ l~~ f~3~cionc~ s~paradas del c~pi

tal. autono~Ia que le pcrniticra cx~~csar los int~r~ses del -

capital en stt conjunto y sobre nuevas bases de leqiti~aci6n -

del Estado reforzando Sll posici6n de ~ne11tral" frer~tc a l3S -

clase5 sociales. sobre todo a la clase dominantr. Sin embar

go, la crisis intcrn3cional del capitalismo y la rcestr1:=t11r2 

ci6n econót'1ir'1 de ahí derivada dcspL1zaron c11Jlg11ie-r proynct_) 

de redistribución equitativa de la riq11eza qencrada, chocando 

frontalmente contra el proyecto del qran capital y de! inpe

rialisMo que se impone inexorablemente en todo el m11:1do. 

Frente a la crisis de la via reformista y la necesidad de in

tegrar al sistema los n11evos factores de poder ccon6mico, la 

estrategia que of rccc el Estado (masificación de la cd11caci6n. 

incrementos salariales, pr~ntacioncs sociales cr~diticias, s~ 

lttbr!dad) ~6 inviablP y 6ff torna compleja y contradir~oria. 

Aunque parezca parad6jico, el fortalecimiento del capital fi

nanciero en K6xico, se inicia con la crisis económica intcrn!!. 

cional. El pr-oyecto refonaista rrn sólo un;:i pequeña fase de -

transici6n, un proyecto qnc no puede srr concr~tado nn Pl 1.lf 

go plazo por !alta de condiciones intrrnas y extcrr1as. 

l~ coyuntura favorable a cierta corriente nacionalista. ant1-

imperialista y antioliq~rquica favoreci6 pollticarnf~ntr ~1 prg 

yecto echevcrrii:;ta, pero inmediatamente SC' prcnH!nciú lu ri:~nbj. 

cación de los d~nr.!ts fracciones Jomindnles, qllt! si hi1~1. l!H •. ~1 

terreno polltico fueron contcnid~s. en el terrrno ecor161iic~ -

fue donde rnás prcsi6n y ~nfrcntariiento hnbo. 

•),a batalla no se hizo espP.rar, a inicios del mf•s dP <lir.1i->10~ 
bre de 1970. todo el sector crnpr('sarial (CONCANACO, CO~ICMtl'l, 
COPARHEX, cte.) se declar6 molesto y preoc11pado por,111e no se 
le consult6 para elaborar el proyecto de modificaciones f isca 
les. Inmediatament~ desp11As de estas declaraciones el socrc: 
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tario de nacienda (Huqo B. Harq~ln) co~parocl6 ante l• ciQara 
de diputados. De la pricera escaramuza ai bien aparecía coao 
un triunfo del gobi~rno (los eDpresarios declararon que no es 
taban contra los impuestos sino contra el proc~di~iento) la = 
realidad fue in~ersa, de ahi en adelante, el principio d~ co
nocer y discutir previar:ente cualquier proyecto de ley que P.!! 
aara a las cá.aaras ruc prontar.ier.tc recstablecido. Este hrcho 
marc6 sin duda un triunfo polí~ico para la iniciati\•a prh•ada. 
Quedaba cl3ru, .pe: a ;:'.'l~biC' 1~ su ctnoyo a la política econ6-
rnic:a (aunqnP. sea dPclarati\·a~cntel gubernamental. la iniciati 
va privada co11taba con Mlyorc~ ~r~~~ r~ra la negoct~ci6n polI 
t!ca•. {57) 

tate ejemplo ili1stra que a partir del pri~er DPS de gobierno 

de Echeverr{a el enfrentamiento entre e: qobicrno ~ las dem~s 

fracciones domina~tes apenas cor:i.enzaba. 

Si bien podr{a!'los a\'anzar cor:i.o hip6trsis, <r!e con el lideraz

go de l .. Echcvcrr{a. se abría la posibilidad del surqi~iento 

de una nue\•a hegcmon{J en el ir.t.crior del bloque en el poder. 

lo cierto es q\ie esta F0Glbil1dn~ abort6 por las debilidades, 

inde!lniciones y contradicciones del propio proyecto, as{ co

no de la fracción reformista. 

Quiero insistir en que el proyecto reformista !11c s6lo una -

etapa de tr,in<.:ici6n, un rcplif>q•.1c noment~neo de la burquctila 

financiera '1\lP. hi:o todQ lo f.OSible por dCS;>Stlbilizoir y debl 

liti!r dic!;o :"l"'"'!~·p:-!o. !.os in!.Hrt'scs di? 1-1 frl.::ción finar.cir.?

ra dentrc del bloq11ü exi1la11 n·•didas ~110 ~anl11~ieran las uti

lida1os ~ti dctrir.,ento dP lo"; scctoros sociales. 

En modio de la crisis econ6mica del gobierno, para ~11nentar -

el consenso general, i~tentó C3?t'bios, :-¡He se bien en el corto 

plazo a!ectarian a tode\~ l:i.s frJ.:ciant·~• del tlo11u .. , a r:icdiano 

y larqo pla~o, ['lf.rnefi,·l1ría1~ al sf'rtor finanr.if'ro iiue int.ent_! 

ba inipulsar la 1nd1~~:.rinli.:.J.cién. it•tc"'.;r.J:!a ~1 Ci.'lriti\l inp~ri! 

(57) HM...fHlU'E'"~ ~~'.'t, J::: .... ~: ·~. ~cf1ir!o ~.5ti\'J0--Fr;:resari·)~. í'..rt¡; ••• 

Pp. 165-224 
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lista, permitiendo nnn acelerada concentración de la riqueza, 
y por otro lado, agrupar a las fracciones do~inantes dentro -

de ~m bloque más homogéneo diriqido por la bnrg11esf.a ~inanr.iz 

ra. 

El proyecto reíoroista tiene co"o 6nic! fuente de poder real 

frente al poder ccon6rnico de la bnrgues;{a fin:i:i.cicra a las ~.! 

yor{as, a las nasas populares y al proletariado (obrero y can 

pesino) movilizad~·· Sin la rnovilizaci6:~ re~l dr l3R Masas ~i 

flcilncnte se p11odc hac~r frente a la e~bPsti~~ dr~ ca:·1t~l

He aqu{ el otro factor q11e detPrnin6 ~1 fracaso d~l rroyecto. 

Cono <1'1 poder político rcq11ier" fortJl~ce::- s•.ts t.1::w.:. .:(> a¡::c¡-o 

social y reestructurar el conschs'J par" S\1perc1::- !1. cri~is 111" 

se extiende a los ánbi tos econ6micv-pol í ~ icv, el qobic:-:¡:J op

ta por la conciliación y el co~pro~iso con l~s fra=ciot1cs del 

gran capital monopolista, antes ~n rcctirrir arnplia~~nto 31 -

apoyo y la mo,•ilizaci6n pop,1lar. 

Una \•ez n:suelta la sucesión prcsidf'ncial Pr. 1976 SP co"lienz3 

a recstructt1rar el bloq11c en el poder y s11s rraccionps, para 

inprimirla al no¿clo de d~sarrol:o ~ina n11~v~ ,·í~. !•del neo

libcral ismo. 

El dosplazamicr,to polltico de la corri~:itc n~cion~l-rer~rnista 

por los representantes de la fracci6n r~na11cicrl acent6an la 

lucha por la hnqer.;on!a j' pon~n <le r::anificsto el nuevo proyec

to del capital intcrnacion~l. 

3. 2. lDEOLOGlA IJOIHNMITE Y UEGEKOtltA. 

Es claro que una clase es heqonó:dca Cll<t.n~o logr:~ .\rti.: _ •'.· '! 

cohesionar en torno a s11s i~~~r0scs y objetivos los intryres~s 

de ot.ros grupú~ ::>.Je!.:.:.::, ~ ~:-J'.'~~ 1~ 11 l•1ch;¡ y C!'l c,'1:~·:onci-

~icnto ideo16qicos. teja ve= ~ue h~ 1o·¡r~do ti1sionar d ~1UO-
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llos grupos social:?S qua pertenecen al bloque Ce poder. Esta 

dominaci6n-dirccc:i6n ldeo16gica se lle\•a a cabo por dos \'las: 

a) El consenso y la disciplina activa de las clases subalter

nas para con nl oroyecto hist6rico de la clase dominante. 

Producto de la sol11ci6n de sus demar1das y la concertaci6n y -

conciliación Ce las co:i.tr<tdicciones entre los di\·ersos inter~ 

ses sociales. Y b} Ht?diantc la incorporación y aceptaci6n pa

si\·a al proyec+;.o dr. i.a c:ase doi!!inantE-. i.~ 'lile se e::plica dl 

neutralizar las de~ar1das y relvinJicacicr;es especificas. Esta 

intcgraci6n de las masas de ~anera pasiva i~pi~e oponerse a -

los intereses de la cl3se dominar.te. 

Para analiza~ el caso ~exicano y la foro1 de do~inaci6n del -

Estado y por s11 carActer bonapartista consideraMos que la do

~inaci6n de la fracci6n hcgcn6nica en ?t~xico f11nda~enta!Dente 

se ha expresado por la primera v!a {el consenso activo). Sin 

cnbarq~. esta forna s6lo corresponde a las dos primeras f3scs 

del pacto de do11ina.ci6n y la v!a reforr.1ista en la tercera fa-

se (1970-1978). Pero a partir de la lucha cerrada por la he--' 

gemon{a de las distintas fracciones b11rquesas y el consecuen

te desplazamiento de los pequeños propietarios (pe:JUei'ia-burguQ._ 

sía) de la dirección política del Estado. el scq11ndo ~6todo -

es el aplicado por la clas~ rjo~i~antc para nJntonPr s11 control 

sobre las ~lasos siibalternas {01 cor.senso pasivo). 

En la prinflra etapa la bnrgucs!a se presP.nta corno la {mica -

clase capaz <l~ asimilar t~da la sociedad, la b11rq11esfa repre

senta a toda la sociedad en lo econ6~ico, ct1lt11ral, ¡~olltico, 

cte.; aq11{ toda la func16n del Estado es tran5for~ada y el E~ 

tado se co11viertc en educador. 

En la segt1nda v{a (consenso µasivo) el procesa de tran~forna

cioncs econ6nico-s~ciale5 es diriqido y e11cabezado por el aru 

po gobernante tr;:i!.!icio:"Hl o hist6rir:o q1:c, sin eribargo, la 

pernitP a la clase dor.iinantc snq11ir r.:<tnt~r.icn:ic su dir~cci6n 

hcgem6nica. 
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Se debe aclarar, que tanto la ideolog!a corno los métodos para 

imponerla nunca se preeentan de nanera ¡:mra y esquemática, s,!. 

no que la clase dominante condiciona y construye una dP.terr.\i

nada visi6n del m1tndo y aprehensi6n de la realidad acord~ a -

sus intereses económicos y pol{ticos, y penetra esta visi6n a 

los grl1pos do~inados en3~~~~n~n s11s propios intereses. Por -

otro lado, est3 ideoloq{3 ~omin~nte debe recuperar las dem~:1-

das de tas clJS~F ~0~inad3s y prese11tar1as =oro pro~~3~, c~:1 

fines de=~~~,~: y ~~nip11~,ci6n. ~~ est~ ~~~era P: pr0ce~o -

di:! 1de::-1ogi Loici.Sr. !-! 1-1 ·:~3.St~ donir.1~.t·~ '.J,-· ci:-.i:·:it~rte ,·.r, ~:'-~ -

tarea prtori+~r!~ 

las instituciones y el orden establecido. 

•cada una de las garant!i'ls consit11cionales es proclar.ada cor:'lo 
el derecho absol,1to del ciudadano franc~s, pero con l:n co~en
tario adicional de que estas libertades son absolutas en t:an
to en ct1anto no son limitadas por los •derechos ig11ales de -
otros• y por la SEG11RIDAD PUBl.ICA... .t.ll! donde veda cor.iple
ta~ente a los "otrosn estas libertades, o con5iente su dtsfr1: 
te bajo condiciones que son otras tantas celadas potici3cas,
lo hace siempre, p11ra y exclusivamente, en intcr's de la "~E
GlJRlDAO PUBl.tCA", es decir, de la seguridad de la burq11es!:i, 
tal y como lo ordena la Constituci6n•. (58} 

En esta cita Harx expone el car~cter artificial y por ende 

ideol6gico del d~recho constit11ciot1al franc6s y Pl derecho 

constitucional b1irq•:é-s, ,,..n t.J.r.~o parte norna.tfva de 13 $~1;:<>r

estr11ctura ideol6gico-jur{dica que impone la b11rg11es[d a !1~ 

clases s11balternas e lncl11so a otras fracciones burq11esas y -

que involucra11do a las libertades y dQrechos absol\itos. dP PA 

l3bra. la b11rq11es{a en nonbre de la seq11rictad p~blica s@ re

serva la posibilidad d~ ~:111larlos o s11s~011~c~¡0s. 

la gente le conven:a d~ :~ necesid3J de ese ordPn, q11e intcr-

(SS) HA.RX, CMU.OS. El dieciochC' bnr ... uio dí? T.uis HoMparte. np. ~5-2& 
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nallce los valores culturales que leqitiman un deterolnado ti 
po de relaciones políticas, econ6micas, sociales, cu1t11rales, 

j11ddicas. 

En tt~xico las clases subalternas creen en la comunidad ilt1so

ria, en la ldeoloqía domln3nte y t~ neutralidad estatal. 

El oriqen de la dominaci6n ideológica o la ft1entc ~e insplra

ci6n ideológica de la burgues!a es el c:1erpo de ideas que SU.!?, 

tentan a la Revo111cib~ ~lexicana y su constituci6n de 1917. 

•J.os principios del Proyecto Nacional son perruanentes: el º.! 
cionalismo, la libertad y la j11sticia, la democracia como si~ 
tema de vida, la economía mixta, la rectoría del Estado y las 
libertades econ6rnicas. las libertades individuales y tos der~ 
chas sociales y el internacionalismo". (59) 

tdoo16:iicamentc el pro:¡rama de la Revoluci6n y de sus gobier

nos conUenf:' una leg!.tirii::hd i11r{dic3. ( constitncional). so

cial (co.:-á,:tflr de :il j11sti""7lcJ socLll), n~,·~)l\lcionariu ,onti-

1rnperiall~t~s y an~icllg~r1~1i~~J ~· dcpocr,lie1 (desarrollo -

institucional, republicano r popular). 

dEl Nacionalismo Revolucionario constSt11yc la decisión pol!ti
ca fundamental del pueblo de uéxico que expresa en el Proyec
to Nacional. Sintetiza la vol11ntad hist6rica de los mexica
nos de constit11irse Qn una Nación política. econ6mica y so
cial independiente ... El Nacionalismo Rcvo111cio11ario nos ha 
dado fortaleza para conducir, en un mundo adverso, no proceso 
soberano de transforrnación social y es, consecuentemente, el 
eje articlllador de las orientaciones pol!ticas del gobiernop. 
(GO) 

t.a Revo1uci6n Hexicana fnc el primer de9;if{o importante al -

orden mundial de las naciones acrf'P.dor:as-indnst.rialcs y capi-

(59) POO!'.R f,.JEC':~~";\"Q ~CT.N.. í'1J.'1 t,;::ic':"ional de Des3;:.""n!lo 1981-1980. 
PrifY!rl edl.~iA1 :tJ~r". SP?.-r..1¡. t: -~1ífüCa" :fol Es+:.:;i~o !~;<i
cano-. p. 17 

(GO) ~· p. 45 
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talistas, q\1e hizo ttna nJci6n s~ib1esarrolla~a q11e tr3~aba de 

asegurarse de S\l control sobre s11 econornl~ y refo?M~r su sis

tema interno: to1o intento verdadero de hac~r 11na distrib11-

ci6n o de lograr un co11trol NACIONA~. de la propiedad debla -

transformar el STATUS QtlO y afectar de manera adversa los in

tereses extranjeros sobre dicha propiedad. 

En este sentido jurldicaMente e ideol6gicamente el Sacionalii 

mo Revo111cionario sirve a los intereses de clise d~ l~ ''re~o

l11cionaria'' b11rques{a mexicana. El ejemplo mis claro sobre -

el reclamo "nacionalista" de la burguesla mexicana sobre los 

reCnrsos y la propiedad extranjera es sin duda el art{c1110 2'7 

Constitucional, ~ste representaba 11n choque frontal contra 

los intereses extranjeros, en el periodo q11e \'a desde el prin 
cipio del Sacionalismo Revol11clonarlo(•)nexicano en 1915 has

ta st~ aparente abandono en 1926-1932 (Bttcareli) ning~11 país -

irnptH·ialista (EE.t'.:~., ¡n;¡!aterra, 1\:'..ema.nia) pc1!1 aci'f~-l~ 11 

idea de q11e un pa!s s11bdes~rrolladu l1i~1~r~ v~lo~ ~;1s ~~~~=~~s 

al control nacional de las inversiones y la propied1~ "Xtran

jera o rechazar la hegenon!a hemisférica de lo:; Estados 1Jni- -

dos. 

•El Nacionalismo Rcvo111cionario s11pera, entonces, la dicoto
mia entre j11sticla y libertad: b11sca armonizar iqualdad y de
mocracia al afirmar q11e la igualdad y la j11sticia crean las -
condicion~5 ~~ posibilidad de la lib~rtad y de la democracia 
y que sin &stas, la igualdad cancelarla el sentido de las 111-
chas y conquistas de nt1c~tra historia". (61) 

En la Convenci6n de Aq11ascalientes todas las clases y fraccig 

nes q11e habían preparado o deter~inado la revo111ci6n. la b1:r-

(61) ~· p,.;c, 

(•) Nacion3li5T.).) RP.\-Ol11ciowt.no: Crr.'lbin11dón de a~11cllos P.lc::-i.:mto~ -
ideolÓqicos y rnocionalt><..; qnc siqnifican alq{m ~ar.ibio importante 
de las estructurar; GocioeconOCiicas y i:cH ticas ií!l p-xJPr; ;if i m.3-
ción dP.l control n:lcional sobre la econcrn1a y la sociC""::lJ.d y ITTJ\'i
micnto de regeneración nacion<\l. 
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gues{a republicana {conservadora-carl·anr.ista), la peq11eifa bu!. 

g11esia democrático-jacobina (radical-obreqonista) y el proyer_ 

to prclctariO-í-'OPlll:tr fza,,atJ-•:illa) ~ncontraron nn foro para 

ganar la hcqcmon!a nilitar-pol{tica. 

ttientras el proletariado =~patlsta-vitlista se ufanaba de la 

perspectiva q11e se habla abierto ante bl, las f11erzas conser

vadoras del orden se ~liaron y aqr,1paron b11scando el apoyo ~2 

11tico de lag masas caMpesinas, peq11e~o-b11rq11esas y obreras -

retirindose de la Convenci6n y precipit~11dose el desenlace ya 

no político sino ~ilitar. 

Concluido el cnfrenta~icnto militar y res11lta11do ver\cedora la 

fracción CONSTI1't!C!O~'.\l.IS1'A (el bloque dominante burqu~s} se 

dispuso a gobernar en nonbre de la nación y el proletariado -

derrotado política y militarmente sólo acertó a resistir a es 

tablecer la Ílltir:'la defensa del proyecto proletario-popular. 

En el blor¡ne dominante burg11és S!! encontraban la burgues{a -

agro-industrial, financiera, la clase media, la pequeña bur

gues{a comercial y de servicios, el ejército y los intelectu,! 

les, el inperialismo y al clero. Todls ~~ta~ rracciones bajo 

la hegemonía politlco-milltar de la pequeñabnrgues{a dem6cra

ta-radical constitu!an la clase dominante? (b11rquesia) que CO!!, 

trolaba para st la coestión esencial del naciente Estado: El. 

PODER. 

" •.. el poder del Estado no es el poder de 11n indlvid110, de -
11n gr11po de individuos, dn 11na capa partic11lar de ll sociedad 
(como la b11rocracia) o de 11na simple fracci611 da clase n!s o 
menos extensa. El pod~r dP Estado es sirmpro el poder de llna 
clase. Prod\tcido en la 111cha de clases, el poder de Estado -
no puede ser sino P.l í11~tr11mer1to de la clase doninante". (62} 

La rep(tblica-democrática .lparecia sin dudas cono la forma po

l{tica de do1ninaci6n d~ l~ b11rq11es{a Ct\ oposici611 a la dicta-

(62) E'rtEN!IE BAl.HWl. ~.obre 1• dictadura del proletariado. p. \2 
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dura de Día~ {forma autoritar!a y c:onser\'a:lora de dominac:ón 

política dP. la burguesía), concentr3ndo rara sí una legitil'li

dad revolacio!1aria (trans!'ornacién del ~nt:;-;uo or:!en'. un:. !.2, 

galidad jurídica { irn¡:.osici6n '!el cr1er. const:itncional) y una 

legiti~idJd so~fal (lncorporandc a sit ide~rio las garantías y 

derechos sociales). 

l~a pri~era tarea de la fracci6~ heqe~6n!ca f1:e na~~e!!er el 

nuevo orden politice-social y derrotar a los elernc11tos ''5\1~

versi\•os" • 

.. 1Aa burguesía cor:i.o clase :10 tiene nás qnt" 11n s61o inte:-és :"·!!! 
damental en confin. F11era de es~~ i1lter6s todo lo di,•ide. 
Este interés es el rnant"ninicnto y la extensi6n de la e~plOtA 
ci6n del trabajo asalariado". {53) 

Bajo la ideolo:iía de la tlnidad Nacional i' nl ~acionalis1'\o Re

volucionario la bur~ues{a en qcr.eral i:ipnso sn proyecto :!e ~72, 

ci6n, sumando, captando y rcpri~iendo a las clases s:1~al~er

nas. 

•El fundar.iento de la ldeolog{a peq11~ño!:>urg11csa del Estado, i!l 
cluso cuando penetra en el socialismo y en las orgar1i~aciones 
de cla5e obrara, es la idea de que el Estado representar{1 a 
su nivel propio la conciliación de la lqclla je clases c~':.re -
explotadores y explotados". (64) 

1.a Constitución de 1917 y las reqlamcntacionas que de ahi s~ 

derivan son parte de la ideología jur!dica hl1rq11esa del Est~

do, que le es ascncial a su !11ncionJmiento, y que la b11r:p1e

sia tiene 11:1 inter~s vital en nant~ncrlo. 

1.a ideolog{a jur{dica remite al derecho; pero aunqur. sea !n

dispcnsable a s11 f•1r1ciona~iento. no es el derPcho mismo. ~· 

derecho es solaneritc 11n sistema de realas, 2s decir, de cons-

(5-:) lblder.. p. 57 
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tricciones materiales. a las cuales se encur.ntran sometidos 

los 111dividuos. 

"En el orde11 interno, el NacionalisMO Revotuclonarto se plas
rua en nuestro Estado de Derecho y se traduce tanto en el for
talecimiento del orden jurídico, slntesis de nt1estra evo111-
ci6n hist6rica q11e armoniza liberalismo y revoluci6n... ~s! 
lo confir1'1a el sentido del Te;w;to Constitucional: J.oa artícu
los lo., 2o., Jo., 4o., 27, 28, 121 y 131 ordenan qne, bajo -
n11estra noci6n de j11sticia en la libertad, la so~iedad nacio-
11a1, al llnite de s11s rec11rsos y f11erzas, prom11eva la satis
facc16n de las necesidades pop111arcs'1 • (65) 

con esta interpretaci6n del Estado la fracci6n peq11eílob11rg11R

sa se presentaba co~o aliada de los trabajadores contra los -

imperialistas y la b11rguesía financiera y aliada de óstos pa

ra mantener el orden burgués, es decir, la propiedad y ta e:t

plotaci6n asalariada. 

~r1 E~tado as, en si, 11na sociedad j11r{dicamente organi~ada y 
que busci! la r«:!alización pacífica de la totalidad de los fi
nes humanos. De esta forma, el Estado tiene como fin íntimo 
ol bien com(m•·. (66) 

Podemos concluir q11c la historia del perlado comprendido de -

1910 a 1917 y s11 corigreso constit11yento ea la historia dn la 

construcción y :-~producción de la ideoloq!a per¡ueñobnrquesa -

del Es tu do, a través de sus instr11mP.ntos económicos, políti

cos y c11lt11r~les. El pacto constitt1cional es la reglamenta

ci6n jurfdic:.1 r¡uo er:presa una r~laci6n dc fuer1.as sociales y 

sostior1e llf- determinado pacto de dominación y de hngemon{a s2 
bre el conj11nto de al sociedad y las clases s1tbalternas. 

(65) "Plan !laclonal d" ll<!sarrollo". ~ p. 49 

(66) GARZal W15 ElJ!JAAOO Y SO'l'O N.&JA.'IDRA. F:l Constituclonal!BIOO en !lé
xico. Ol>:lemos de C.pacitadón Pol!tka No. l, del Partido Ravo
'iiiclOnarlo Insltutr.ion.11 (PR!l, 1997. 
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tricciones materiales, a las c11a1es se encuentran sometidos 

los iudividuos. 

"En el orden interno, el NacionaliBl"llO Revotnclonario se plas
ma en nuestro Estado de Derecho y se traduce tanto en el ror
t~lecimiento del orden jur!dico, slntesis de n11estra evol1J
ci6n histórica q11e armoniza liberalismo y revoluci6n ... ~s! 
lo confirma el sentido del Te:~to Constitucional: 1.os art!cu
los lo., 20., 3o., 4o., 27, 28, 121 y 131 ordenan que, bajo -
n11estra noci6n de j11sticia en la libertad, la sociedad nacio
nal, al l!nite de sus recursos y fuerzas, promueva la satis
!acci6n de las necesidades populares". (65) 

Con esta interpretaci6n del Estado la fracci6n pequeñoburgttP.

sa se presentaba como aliada de los trabajador~s contra los -

imperialistas y la b11rg11es!a financiera y aliada de 6stos pa

ra mantener el orden b11rq11is. es decir, la propiedad y la ex

plotaci6n asalariada. 

~r1 E~taJo •!~. en s{, 11na sociedad j11r{dic~rnente organizada y 
1110 b11sca la roalizJci6n pacífica de la totalidad d~ los fi
nes h11r:ianos. De esta forna, el Estado tiP.ne r.orno fin Ílltimo 
ol bien co~~n··. (66) 

Podemos concluir q11e la historia del período comprendido de -

1910 a 1917 y su conqreso conntit11yentu es la historia dP la 

construcción y n~prod11cct6n dP ta ideoloqfa. p<'.1ueíl.oburquesa -

del Estado, a través de sus instrum'!ntos econórnicos, pol{ti

co!i y r:nllur.:tlc~. El pacto constitucional ~s la re~1la1"Jenta

ci6r1 j11rldica q11a e~rrasa 11na rP.laci6n de f11erias sociales y 

sosllüne un dcteri'linado pacto d~ dominación y de he~cmon!a s2 

bre el conjunto de al sociedad y las clases subalternit:i. 

(65) np¡a.n Uacional dP Desarro!lo". ~ p •. ~';) 

(66) GARZO!l WIS rn!M\00 Y SOTO i\l,FJA.'IDRA. El r:onstltucionall!lmO en lté
xico. C1t•:lernos de car"r.itación Po!Ítica No. 1, dol Portido R<?vo
i7iC'iQnario Insitutcior1,1l (PlHl. 1987. 



3. 3. LA COTtJllTURA 1970-1976. 

~1teriormente dejamos asentado el fracaso i~ter?1acional de la 

v{a refor•ista-nacionalista en los paises dependientes y taD

bi~n en el cap!tt1lo pri~ero e~pusimos el caricter desna=iana

llzador del proyecto o modelo de estati1!:aci61,, ,ue a nartir 

de 1940 y hasta 1970 se impone en nuestro pa{s; donde todos -

los esfuerzos encaninados a colectiviz~r los nedlos de prod11s 

ci6n, a iMp!crnentar t1n esq11e~a m&s jt1sto en la distrib11ci6!t -

de la riqueza y del ingreso y a lograr una r:1ayor independen
cia del exterior, fueron posterqados, conbatidos fuertenente 

por el Estado. De hecho "las reñidas elecciones de 1940 son 
el pt1nto de partida del cambio de frente {tictica) je la bt1r
gt1es{a nacional, convencida cada d{a ~is de ql10 no podrla 
arrebatar el poder a los gobiernos cnanados de la revo111ci6n, 
desiste conquistarlo dirccta~ante y obra a travis de s11s gru
pos de presi6n•. (ó7) 

Dentro de este etapa se ubic.l el MO\'iMie:it.o dr> ~96A :intó' 1·111¡·c:l 

la crisis del siste~a de domi11~~i6n polltica, b3sajo en el in 
movilismo y control tiobrtl la~ ~333~ r0~11l~rcs y lag trabaj3d2 

res del carnpo y la cil1dad. 

Esta crisis, por otra p<lrtn. r.mcstra l<l incapacidad del Esta

do me~icano para dar 11na salld3 pol[tica y neqociada a las d~ 

mandas de denocratizaci6n de la vida civil del pa{s, 11tllizau 

do en su lugar a las f11erz~s arrnadas; ~l Estado s6to Pnc11e11-

tra la salida represiva, qenerando 11n escrpticisMo en las na

sas que velan cerradas s11s posibili1ades l~qales para obte

ner un mejoramiento er1 s11 condiciones de vida. 

1~a desigual distrib11ci6n del ingreso, acent11ado ~1\ la j6cJ~a 

precedente, repercuti6 sensible~ente sobre la caplcidad du -

cons\1Mo de las capas mayoritarias de la poblaci6n, lo q11e frg 

naba el consumo y la circulaci6n de rnercanc!as. traduciéndose 

(67) OOOZAl.E2 NA\'ARRO, H'.l!SES. ~~1o:>, la Re\iolnclón de""'!'•l llbrMa. 
p. 212 
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ésto amenazadora•ente sobre la capacidad industrial. De 

igual forma el sector agrario se desc:apit.alh6 y su agonía !! 
nanciera y prod11ctiva era espantosa. En resumen, el reodelo -

estabilizador se agotaba econ6mica y sociaLNenta1 las ma•as -

demandaban reformas al modelo y proqrama seguido; los empreaA 

rios industriales y aqr{colas se encontraban en un dilema: o 

reformaban el n:odelo (annqur. f'uese superficialmente) o la pr!. 

si6n desde abajo pudiera no ser controlable y los rieaqos po

líticos serian mayores. J,as corrientes nacionalistas-deraocr! 

ticas y los sectores socialistas presionaban por reformas so

ciales, los empresarios agrícolas pedían capital, los indus

triales estabilidad y equilibrio, la clase media urbana pers

pectivas de ascenso social, y los obreros, campesinos y cla

ses medias pop11lares salario. ernpleo, nal11d, vivienda, educa

ci6n, etc. 

J~ respuesta al esql1e~a de creciente inestabilidad fue aplas

tar toda protesta y movili~aci6n opositora, acl1sándola de 

'"subversiva'", "anárquica", .. extranjera", cte. s610 la bruta

lidad y el instinto de clase pudieron ~antcncr el control de 

la situaci6n. 

Con el deterioro de la legitimidad política se abr{a la posi

bilidad y la coy11ntl1ra para las corrientes reformistas de lu

char con qr~ndes posibilidades de éxito, por la heqemon{a po

l{tica y arribar al poder, reali~entar su legitimidad ante 

las ~asas q11c surrian de manera apre~iante los efectos de la 

recesi6n econ6mica y habían visto canceladas todas las instan 

c:ias do part!c!pac:!ón pol!t!ca a ra!~ d~ l• repres16n de 1966 

y la pos~erior rer~~C!lCi6n ~ol{!~Ca, qllC ~n ~ltinl instancia 

verría, cabeza visible del rcforr,~s~~ je~ocri~ico q11e proten

de impulsar la reconciliación de las clases para rnstaurar !! 
suras entre la burques{a y el proletariado mexicano. Dentro 

del b!01!t~ 1~~inant~ rs~a rr~r~i6n ~cut~ Pl ~iste~! lnstit,1-

cional. 
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El echeverrismo se esforz6 ?ºr revitalizar el bonapartismo 

progresista, pero como apuntamos anteriormente, el deterioro 

y fracaso del •modelo de desarrollo compartido", se debi6 a -

razonea estructur~les del sistema internacional. que fue de -

tal gravedad y consect1encias que rnarc6 la disputa no s61o por 

el modelo de desarrollo, no s610 por la hegemonía y el poder 

de Estado, sino por la Nación y el proyecto de clase. 

•ia crisis del sistema pol{tico habla llegado a tal grado de 
avance, que lo único que podía hacer la burocracia política -
para adecuarse a las actua1es condiciones del capitalismo rnu.n. 
dial y mantener una relativa autonom{a, ar~ negarse como bon~ 
partista e inventarse una nueva fachada todav!a, hasta donde 
sabemos, indefinida, no caracterizada, pero que tiene mucho -
de semejanza con un régimen social-dem6crata de nuevo tipo•. 
(68) 

La crisis del reforr.iismo se gener6 por no haber cumplido dos 

condiciones fundamentales: a) que el modelo de economía sa

tisfaciera las aspiraciones de las mayorías y de todos los -

sectores; es decir, que el pluralismo tuviera efectiva co11cr~ 

ci6n, y b) que las masas o sectores mayoritarios ft1eran movi

lizados para defender realmente el modelo de desarrollo com

partido, contra las viejas y nuevas oligarqt1Ias. Finalmente 

no puede quedar descartada la parte correspondiente a la cri

sis coyuntura1-estructt1ral del capitalis~o internacional y 

que, corao ya se manifost6, rcpcrcuti6 en Améric<1 l.atina y en 

especial en H~xico de manera catastr6!ica. 

El proyecto reformista tt1vo aciertos, logros. sobre todo en -

el terreno de la legitimidad social {pop11lisroo), pero 6r1ica

mente en el inicio, porque! lai:. f11t!r;:,:u; re.11c:r. ¡- lo::: podcrc:; -

econé~icos no p11\!ir>rc·~: ~. no qn!:::·i.~:·c:"t :i7:_-\·.·i.:· .-.1 r...,Uclo por ~~ 

r.1or a sufrir 11:::1 cris!; p.:::ít!cc., nna crisi:; :.íC> dor'1ir:aciL.:1 

qua hubiera sido el inicio de un proceso dP rccompas1c16n so

cial e ideol6glca y de hegenon{a pol{tica muy peligroso para 

(68) ROmIQJF.2 ARAUJO, OC:A\.!O. r..a re!on2 ¡x?lÍti!:a v 1n~ nar;:ido~ en 
~- p.47 
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la burguesía y •u proyecto de desarrollo econ6mir.o, de largo 
plazo o estrat,gico. 

J.as !uertes presiones externas y las alianzas de algunos sec
tores Internos co11 el ¡,.perialls,.o orillaron a la frocci6n 
echeverrista a replegarse, perdiendo una oportunidad hlst6rl
ca para confor11ar un nuevo pacto pol!tico entre las clases sg, 
ciales: encabozar la rnptura con laa oligarquías financieras 

y disponer del aparado de Estado para sostener una alianza 
proyectada al futuro con el proletariado era la tarea conse

cuentemente democrStica y proqn~sista de la tracci6n pequefto

burguesa, sin embargo, esta posibilidad se mantuvo s610 en el 

discurso y la ret6rica, porque de hecho, ante el riesgo de en 
frentamiento y de conflicto agudo de clases se opt6 por el 

acuerdo y la nogociaci6n con la burguesía financiera que para 

ese entonces gozaba de toda clase de apoyos para desestabili

zar al régimen. 

Echcvcrr!a trat~ de ~cr, desde el principio hasta el fin de -

su gobierno, el portavo~ de una alianza de clases con todos -

los sectores populares. 

"Nuestro rég imcn no acept6 el deoplazardento hacia f6rmulaa -
ajenas a la Constit\Jci6n, sino por el contrario. el reconoci
miento de q11e nos habíamos alejado de sus preceptos b&sicos y 
q11e era indispensable hacer valer s11 espíritu original e im
pulsar su aplicaci6n, rechazando el entendimiento secreto con 
las osferas de poder econ6mico, y basándonos. en cambio, en -
una nbicrta y s6lido alian:a populor•. (69) 

Te6rica1~ento la rccornposici6n del bloq11e domir1antc darla la -

hegemonía política a la corriente nacionalista. pequef'ioburgn.!!. 

sa democrática y el eje de la alianza y el pacto social y ec2 
nómico debería estar signado por el Estado, los empresarios -

nacionalistas y los sectores populares. J.a idea del empreu-

(69) txl!EVERRIA IJ.VAMZ. WIS. "VI Interne de gobierno·. 1976. 
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ria nacionalista es rotoMada una y otra vez a todo lo largo 
del sexenio. Todo el discurso estatal está lleno de referen
cias y lla•ados a este sector que debería constituirse en el 

&liado mSs efectivo en la implementación del proyecto econ6~i 
co. J1a esencia del proyecto y del dlacnreo nacionalista era 

el de evitar la penetración irrestricta de las transnacion!

les y restarle poder a sus socios en el interior del pa{s. 

Sin cuestionar el orden social (garantizado por los aparatos 

represivos del Estado) establecido. demanda reformas al nivel 

econ611ico para crear un orden m's justo sin salirse de los -

marcos de la Constit11ci6n. No prcte11de "revolt1cionar" sino -

recuperar las tradiciones más progresistas heredadas de los -

~ños 1910-1917. 

En suNa, todo el dioc11rso del r6gimen crea n11evas ilusiones -

sobre la posibilidad de •rcd11cir" la desig11aldad econ6mica y 

hacer •justa" la di&tribuci6n del ingreso sólo perfeccionando 

el siste~a econ6~ico uxistente. 

•i.a comunidad ilu~oria" es us11rruct11ar'a por el r:stado y su b.!!, 

rocracia politlca, que es de donde proviene s11 fuente de lcg! 

tiNidad(•), es decir, del usa "legitimo de la autoridad y 11 

fuerza•. Para ello ya mencionábamos que hab{a creado toda -

una ideolog{a dominante "propia" jnstlíicadora de un Estado :· 
da un orden de cosaa: ol de la Rcvo111ci6n ttcxicana(?O}apoyá~
dosc ampliamente en el antiimperialiRMO, en la ideolog{J na

cion:il r'!volu~.ton<'lrL", Pn la j11sticl'\ social. y ~n l:\ i:fr•olo-

(') 

(70) 

En la r.iedida en que las bases del pacto d~ da:1inación y de neq:ici3-
c16n política ccnienzan a desqastarsc, la D.1rocracia rx>litica se "~ 
obligada a rasqarse los \T. los y a exponerse caro lo qno P.S y ha si 
do: No intemed!aria, sino fraa:i6n del bloque en el ejercicio de -
la hegmonh !JOl{tica. 

lllOJE'l'A J.., GEJWUX>. r.oot•adlcd6n pemanent.e o estable del F_sta
do mexicano actual· Hil!l?.O, Hb<iro, 1978. p. 3 
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~ta pop11lar y dcnocr~ti~a (con s11s vortientes de pop11lismo y 
d~sar:ollismo).C 7 ll 

En el mar~o d~ lJ rQostruct11raci6n capitalista el refor~i9mo 

q1Jed6 aislado, en 11 medida en q1¡0 no controlaba econ6rnicamen 
el proc~so de desarrollo y de acum111aci6n de capital. Este -

111ed6 en 1~anos dn la btir~ues{a financiera transnacional q11e -

desde ese 1~omento arreneti6 ~on todas s11s f11erzas para doble

q3 r por la \•{a econ6mica a los países dependientes. 

J."' OFENSI\'A I!IPERIAJ.ISTA 

J.as contradicciones internas del proceso de acnl'lulaci6n de C.! 
pltal se agudizaron peligrosamente a Cines de los aftas 60 1 s -

(67-69) y estallaron a ~cdiados de la dAcada siqulente (73-77). 

Por ~ás q11e el imperialismo se esruerce por disfrazar la ex

plotaci6n. la realidad es innegable, y s11s objetivos dcscarn~ 

doss 1) la explotaci6n de los ptleblos del utercer mundo" y -

de s11s rec11rsos, para aumentar o conservar la5 utilidades del 

capital cada vez más nn su for•a do~inante: el capital mono

p61 ico transnacional, y 2) la integraci6n cada vez cSs ru~rte 

de tos pueblos del tercer mundo a las economías imperialistas. 

Si9t1iendo a Pierre Ja16e q11e sin sentim~ntalis~os nos dice: 
•J,os países del Tercer Hundo son hoy en d!a parto inteqrante 
del mercado mundial capitalista, pero en 11na situaci6n s11bor
dinada nn relaci6n al centro do~inante que son las metr6po1Js 
imperialistas•. (72) 

l.a tendencia dominante del imperialismo a mediados de los 

aRos 70, a consoc11e1tcia de las luchas político-sociales y ~i

litares, que s11rgieron desp116s de la Segunda Guerrft Mundial -

(71) 51JJ)IVAR, AHER!CO. Ideolooia y POUtlca del Estado H!rxlcaM (1970-
1976). p. SR 

(72) J:J.ü, PIERRE. "1"' pill"<J" <lu tiers l!alde". p. \40 
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(la descolonizaci6n de Africa y Asia. la libcraci6n del r•ci~ 

mo, las victorias de Cuba, Arqelia y Vietnam y sobre todo las 

luchas de los trabajadores y sectores medios C'{'.le se opontan -

en l'!enor o mayor grado a la explotaci6n); fue la realización 

de un orden mundial integracionista (interdependiente). 

Esto significa q1ie para acelerar el proceso de ac11rn11laciór~ ;;.! 

cia los centros capitalistas (Europa. Jap6n y EE.tJll.) se hace 

imprescindible la realizaci6n de una inteqraci6n del sistena 

mundial donde los intercambios tanto de nercanc{as como de e~ 

pitales sean lo m~s ~giles posible para el ~ayor beneficio de 

los monopolios. Sin lugar a dudas, la integraci6n de la eco

nomla ha sido la principal preocupaci6n iiuperial!sta y su 

ofensiva econ6mica, política, ideol6gica, cultural y militar, 

tratando de afianzarse en el dominio hemisférico y global. 

con la mayor intensidad posible:, en sn loca carrera por la ga 

nancia. Para lograr esto, el imperialismo ha estructurado 

una serie de lnRtitt1ciones tanto ccon6micas como militares que 

le sirven de apoyo. 

Dentro de las orqanizaciones supranacionales se encuentran el 

Fondo Honetario Internacional (FMI)¡ el Banco Mundial (BH); -

el Acuerdo de I.ibre Comercio (GATT); la Comunidad Econ6mica -

Europea (CEE) y su brato ariuado, la Alianza del Atl&ntico ~º! 

te (OTAN); todas estas instituciones tienen ldlnticos objeti

vos1 defender el régimen capitalista y garantizar grandes g~ 

nancias a los aonopolios. 

Cuando la crisis de toe 10's amenazaba con colapsar el engra

naje capitalista, la olarma y el temor se suscitaron en los -

principales centros imperialistas¡ cuando la econom{a (produs_ 

ci6n y co•ercializaci6n) estaba alcanzando niveles de transo~ 

cionalizaci6n y concentraci6n gigantescas, los estados nacio

nales se vieron incapacitados para manejar la crisis. 

"··· Su incapacidad para controlar los medios interna<:lonale; 
de pago hizo que las crisis del sistema monetario internacio-
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nal aparecieran com~ la primera manifestaci6n de la crisis1 -
la inflaci6n, las transformaciones radicales en el proceso de 
trabajo, el uso rada vez mayor de las oportt111ldades dr.l Ter
cer ~tundo. pudieron posponer la crisis econ6nica rnisma pero -
no evit.a.rlJ ... lJ r:ri'3i.s podda significar la ca.ida del capi
talismo. A.lqunos obj et 1 vos de los paises de 1 Tercer Hundo, -
si no so11 contro1ado~. podr{dn ser nuovos obstScntos para la 
reproducción de las relaciones sociales capit"Jlistas y para -
la reanimaci6n del nivel de 11tilidades~. (73) 

As{, dada la sujeci6n que existe entre los paises por el modo 

de producci6n •en 1977, Robert He Namara, el presidente del -
BH propuso la creación de la Coraisión Independiente sobre Pro 
blemas Internacionales del Desarrollo, presidida por tiilly -= 
Brandt en el otofio del mlsmo a~o. El objetivo de dicha coml
si6n fue analizar los graves problemas T'l.Undialcs surgidos a -
raiz de las diferencias econ6rnicas y sociales de la humanidad 
con el fin de elaborar sugerencias que puedan lleqar a un -
eqt1i librio entre las relaciones Norte-Sur•. (74) 

A nadie le cabia 13 ~cnor sospecha, el imperialismo iniciaba 

la ofensiva, esta iniciativa dar{a como re911ltado la elabora

ci6n de prop11es~as y conceptos que fijartan la trayectoria 

del capital en las décadas de finales de ~iqlo. El concepto 

de INTERDEPENDENCIA de las naciones, da inicio al proceso de 

socialdenocratizaci6n del capital y de las estructuras pol{t! 

cas en el mnndo occidental. 

Como socialdcmocratizaci6n entendemos el reconocimiento de in 
tereses opuestos (obreros-burgueses, iMperlalistas-dependlen 

tes, norte-sur, etc.) independientemente de la forma con que 

la burguesía financiera transnacional loe quiera cubrir, y -
el intento de conciliarlos, guardando el equilibrio y oponi&n 

dosc a c11alqt1ier intento de transformaci6n de fondo de las r2 

(73) DE BERNIS, GE2WU>. "El Infame Brandt: Un Intento de r&s0lvar la 
crisis dentro del orde11 capitalista•, "" "El Info""" Brllndf y el -
nuevo orden ecmánico internacional. p. 9 

(74} tüRSI, FO\:ñn. Nt~ 'P!"0".1r:tr'\.'\ ~r"' la su1){!L'Vivct1cia del capitallsno". 
Ibid.... C'.a'l. II, p. ~l 
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laciones capitalistas. Tal proceso tien~e P.n esencia a pospQ 

ner o paliar las demandas de los trabajadores y a favorecer -

la acumulación capitalis~a so~=~ ~o~o ~:. ¡11 rori~a mo11op6l1c3 

y transnacional. El objetivo de dic~a 2stral~Ji~ es ~v!~3r -

que la lucha de clases, por la crisis y la concentraci6n del 

capital, se agudice y ponga en peligro el do~inio capltalis~n, 

en particular en cada pa!s y de manera qlobal o estratégica -

en todo el nundo, as{ corno garantizar la internacionali~aci6n 

del mercado capitalista que es condición para el fortaleci

miento de las firmas transnacionales. 

Tenemos qtie dejarlo anotado, la embestida i~perialista, cono 

consecuencia de la crisis en la acum11laci6n, para 1980 y 90 -

constitt1ye un intento de adcc11ar las principales estrateqias 

capitalistas, para adec11arse a las necesidades del ~ercado, -

de las innovaciones t&cnicas y científicas, para satisfacer -

las demandas popt1lares, tomando en cuenta la correlaci6n de -

fuerzas a nivel internacional y la crisis del sistema mundial 

de do~lnaci6n. 



•to que caracter,za • oue•tra dpooa .•• e• I• .. nora en 
que la• ••••• y •U •l•erable condic,6n han irru.-pldo en la 
•oa•ibllidad contt111por~na•.Sabe•oa, ahora,que ezi•ten, 
•ieatra• quo bulx> un lle•po en que •oll.-o• o/vtdarl••· r ., 
ahora •oeo• •4• conoientea, no e• porque ouoatra 
•rl•tooraola ..• •e baya bocbo •eJor -ao, ao lo te8&l•-, •lao 
parquo la& ...... •on alf• tuortoa o l•pldea que Ja ~ente I•• 
o/vide". 

ALBERT CAl(US, 
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COISOllDACIOI 
DE LA 

CAPITULO IV 
ECOIOftlCA-POLITICA Y SOCIAL 
Oll6ARQUIA FIIAICIERA 

LA •ftooERllZACIÓ• CAPITALISTA. (1980-1990) 
(IDEOLOGfA Y PRAXIS DEL SUBIRPERALISMO) 

A •ediados de los años setentas, COMO consecuencia de la de

presi6n sufrida por el sistema capitalista internacional, co

bra especial interis, significaci6n y fuerza pol1tica la lla

mada teor1a de la "interdependencia• henlsférlca y mundial. -

Que no es otra cosa que la lcgltimaci6n discursiva, ideol6gl

ca del proyecto imperialista de intcgraci6n macro-econ6mica. 

El economista norteamericano J,ester R. Bro~n. vinculado al -

Overseas Developrnent Council, escribe a este respecto: "nue.! 
tro bienestar cotidiano pasa inmediatamente a depender, de 
una manera irreve?rslble, de la cooperaci6n y de los recursos 
de otras naciones". ( 75) 

J,os autores de dicha teor{a sostienen que el proceso de la -

econo~{a mundial entrelaza a todos los pa{ses en un proceso -

de producci6n 6nlco, imponiendo un• división internacional 

del trabajo, hasta un punto tal de interdependencia reciproca 

que el desarrollo de un pals no depende tanto de tactorea in

ternos como de la pol{tica ccon6mica que sigu~n los paises in 
dustrlalizadoa. 

El proyecto econ6mico impuesto desde 1990 en nuestro país, r! 

toma el esp{ritu de esta tcor{a, y la estr~cha rclaci6n crea

da con los Estados Unidos desde ese entonces ha contribuido a 

(75) IN VOI.KOV. r.a estrategia del neoco1oo!aliS110. F.dicioncs Estudio 
ArgentiM \976. p. 36 
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que se CO!\SiderP 3 los se=-:enios de Uiguel de la Madrid y Car

los Salin::.s como los 13ás pror:ortearnericanos que hallan cxisti 

do desde los cincuentas~ 

La llanad3: taoría de la interdependencia es en realidad, y ts 
nemas ~ii~ ~~-onoc?rlo, la ~eor{a de la inteqraci6n tmporiali~ 

t?li. 

La ac:t1rmlaci6n r:api t3! istil norteameric.:ina y el proceso d~ ~o

no!)olizacióa :.,3 dado como resultado la concentraci6n siePSpre 

ereci~nte de 11na riqt1e~a cada vez ~áa considerable, esta rt
que~a al no pod~r ser totalr.i.ente absorbida internamente, a r.tg 

nos de desatar tina terrible in!laci6n, es colocada inmediata

r.i.ente en el e~:tranj~ro, convirtiendo a la exportación de cap.!. 

tales e11 llno de los rasqos característicos del imperialismo -

conternporán~o. 

1.a lógica cJ~ítalista, lleva esos capitales a las regionos -

donde P.X.iste:-i más pasibilidades de qanancia. J.a consecuencia 

es que una vez cerrado el ciclo. a trilvés de la repatriación 

de las utilidades, un aumento suplcnentario del excedente, i_m 

p11tsa a nt1cvas inversionas ~n el e~tcrior, recomenzando el e! 

clo a ur.a escala mucho raayor. 

Con esto mucanisno ~con6Mico nat11ra1. necesariamente obllgatg 

rio (bajo la 16gica capitalista}, se ampllan congtantenente -

las fronteras econ6~icas nortea~ericanas (y de todos los pal

Des imperialistas) cot1ceJ1trándose los intereses en los paises 
perir6ricos y 111e nacen cada vez ~ss nocesario que bajo dis

tintos formas (políticos, ccon6n!cas y militares) el gobierno 

de Ua!1hin'.';ton e~:tirrndLt. cad:- ''P: nás all~ lo!:> l{mit?~ tc!"rito-

impulsada poc la fr.'\c;::o-.611 hP.qer.i6nica del capit3l financioro, 

prntende establoccr \lrt morcado com~n nort~Js~~!c3no, intoqrar, 

aun,11H? sea \•e1adanente, l'1c; f'l"rc3Jos 'i 11\ ftlf.'i-;:J l11boral en -
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un macro-bloque nortear.'ieri=3nc haj:> la dirección estadoanióe!l 

se. El suefio anhelado de 13 bt1r1t1es{a financiera mexicana. 

Esta integraci6n silenciosa 1ne desde la 5Cq'.:nda posqucrra so:: 

viene consolidando, ha traido co~o consec\1encia en nuestro 

país. el d.-?sarrollo y crecir:iient-:i po:..ltico y c~oaór.iico di:? la 

fracci6n b11rguesa ind11strial-financiera, y con ~sto se hl1: 1s 
satado contradicciones internas e~ el blo~11e ~3~!:13:1~~- 1.~ -

lucha entre los grupos industriales y los la~i!11ndistas agro

exportadores. entre la industria y la agrtcnltnra, entre la -

consolidaci6n independiente del nercado interno y la intc~ra

ci611 exportadora, entre los grupos enpresariales y la clase -

obrera, la pequef\aburqt1es{a. el canpesinado y las clases !'ºPil 

lares lo ejemplifican. 

La contradiccibn qcneral se establece entre los sectores dr.1 

mercado interno (pe1ueños y t'ledianos empresarios nacionalis

tas) y los del mercado externo (grandes corporaciones r.ionopó

lica~ y grupiJs indu5trialP.s proir.iperialistas); cada qrupo coa 
s11s alianzas internas y externas. 

En ttéx!co, la ideolog{a y pra~ls del Sllb!rnpor!allsmo ha !rn

puosto su din!raica y proyecto a travie del dlsc,1rso de la -

"reestructuraci6n", "reconversi6n" o "rnodernlzac16n". Este 
disc,1rso sustentado por la b11rq11esía financiera, descalifica 

a los sectores q11e se empefian en luchar y conseq11ir la inde

pendencia económica por considerarlos i11~ so oponen a la ten

dencia general del desarrollo del ra.undo, rnS.s a\m, atentan con 

tra la paz nmndial. contra el orden y e'l11tl.ibrio interno, le

sionan los intereses de otros r.~1et·los, y e:1 (1!.ti1iJ it:st~~i:-i:;, 

priv311 al JlUeblo do la ~~si~ila~3d j0 1:=~z:~~r :in cre~in:.,nt2 

econ6rni~o intensivo y ~l acceso a las Hmodcrnas'' con1uistas -

de la ciencia y de l~ t~c~i=~-

~La creciente co~plejidad de la v1dd lntor~a~!"nal y 13 1iná
Dica de los fcn6~enos politices, econ6micos y sociales ~~1 
nuestro tiempo, hacen i~posible anticipar con precisi6n, s11 -

evo1uci6r. en el futnro ... lln elC?r:cnto decisivo será. sit1 duda, 
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la mayor interdependencia entre los paises. J,a paz y la seg.!! 
ridad internacionales sequir&n condicionadas, en gran nedida, 
por la trayectoria que siga el conflicto y la confrontaci6n -
o, en su caso, el entendimiento y la distensi6n entre las 
grandes potencias ... El proceso de descolonizaci6n no ha ter 
minado aún bien se han ~5nifestado nueVR• relaciones de depsñ 
dl!ncia. y dor.iinaci6:-:... La interdependencia enfr'!nta a los -
paises a problemas cormnes. cuya soluci6n d'!be basarse en la 
colaboraci6n•. (76) 

El discurso ideol6qico de la b\1rg11esla financiera. y fligue1 -

de la Madrid corno Presidente de la Rep6blica era su reprPsen
tante en el Poder Eject1tivo del Estado, afirma que existiendo 

una concordancia plena entre los intereses de todos los pai

ses, tanto los capitalistas industrializados como los que es

tán o se encuentran Menos desarrollJ.dos, es necesario mancom!!, 

nar esft1erzos en bien del sisten3 económico intcrna~ional. 

"En un rmndo de creciente interdependencia, en el qun conti
nuarán manifestándose tensiones agudas y dificultades genera
lizadas, la evoluci6n del contexto internacional debe ser un 
elemento permanente de referencia en definici6n de la estrat2 
gia interna de dP.sarrollo, tanto para reducir la vulnerabili
dad del país frente a los cambios externos desfavorables, co
mo para influir positivamente en la conriguraci6n de un cnto.r, 
no internacional político y econ6raico raás propicio... l1a es
trecha interdependencia global señalaba la necesidad de entren 
tar la crisis con medidas colectivas, funda~entadds ~n lo -
coopcraci6n econ6mica internacional, a fin de distribuir en -
forma eq11itativa los costos del ajt1ste del sistema econ6mico 
internacional y fa\•orecer una soluci6n estructural a los pro
blemas co;1tempor&neos". (77) 

Con el norubrc de "reordenaci6n econ6mica y cambio eetructu

ra1• se irapone en nuestro pa!s, el proyecto del gran capital, 
los intereses del imperialismo norteamericano, por Medio de -

sus representantes tecnocr&ticos, dicho proyecto consolida a 

(76) "Plan Nacional do Dl!flarro110•. ~ pp. 15-81 

(77) Ib!dm. p. 62 
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la burguesía financiera raexicana en la hegemon{a y la direc

cl6n política del Estado, trastocando todo el pacto conatltu

cional e invirtiando las alianzas estrat~gicas del Estado. 

Cuando a mediados de junio de 1986 se evidenciaron las discr!!_ 

panelas del gahin~te económico, principalmente porque se ha

bían dividido las opiniones con respectoa las presiones del -

ntl; nientras unos proponian romper con el Fondo Monetario y 

declarar 11na moratoria general de pagos, otros propon{a11 con

tinuar negociando, buscar un acuerdo sin import3r los costos 

econ6micos, políticos y sociales. La respuesta no se hizo eI 

perar. 

"Cuando rn~s fuerte se hablaba de moratoria, fueron claros: El 
Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la COPARMEX y la Ch~A
CINTRA coincidieron en Gcílalar en que la iniciativa privada -
no apoyarla una moratoria t1nilatera1, Nporque sus efectos se
rian catastr6ficos para la econom{a nacional y quedar{an ce
rrados los caminos para la recuperaci6n del pa!s, quP. quedar!J 
gravemente aislado". Y el presidente los apoyarla "No pode
mos caer de ninq11na manera e11 una moratoria qt1e p11ede poner -
en peligro nuestras relaciones con ta co~unidad finilncier~ in 
ternAcional". (78) -

DE la intcgraci6n ccon6mica, los paises imperialistas infie

ren que es preciso limitar la soberanía de los paises perifé

ricos, porqt1e las actividades y la dependencia recíproca de -

las naciones avanza en todas las esferas de la vida y de ta -

actividad social modernas, éstas generan problemas de alcance 

internacional (demograf{a, ecología, empleo, vivienda, alimen 

to, etc. j. De hecho el concepto de soberanla nacional es su

prlmldo, imprimi6ndole un viraje al carácter del Estado surgl 

do de la Revo111ci6n, renl1nciando o vibndose incapacitado (el 

Estado) a representar a la naci6n, al pueblo y a la:r; clases -

social~s mexicanas frente al imperialismo. 

(78) NXSrA. CARJ.OS. "Todos esperaban y apoyaban la moratoria•. Reds
ta ~· 16 do junio 1986, l/(n. 502. pp. 6-7 
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El pro=aso de \:0113olid~tción del s11bin.pC"rialisriio romenta. ob

vio es decirlo, ll i!1te:1ración tran~¡¡3cio11al ~ nonopol1~t~. -

l.a ~r:oresa tr.Jnsni\c1ona1 cib~orh:.:! 1 itf'ralr:i~at ... :i la~ c·c:.:10-

'"'ías naciont\les, ¡:artir.ulan!'lentn los s~ctores .n!c; rent3'~le1 

donde !os rec11rsos otrorJ ostrat~qicos \}ara la naci6n lo so11 

hoy para los gr~ndes ~5rtcles fi11a?1ci~ros-it1d11striales n11i1dlA 

les. 

A ni j11icio. a~isti~os a 11:1 ~odolo dl' relacio11es i11ter::~cio111 

les neocolor1ial, donde la enpresa rnot1op6lica y s11s al!a1os iu 
t~rnos son su f11er~a princi¡lal. ~ot1 l~ PConat3{a m1111dialrnente 

entrelazada, el c3~ita:?.is~8 l'stn1ctur,, 1m sisteri.a md·:ersal -

de ex¡Jlotaci6n. En esto contc~to es c11an10 d~ fJcto la d~rP

cha tra.?1srncio:n! asur;eo el r::ade!." poli~ir.o de: F.sti\do, i.,pont> 

110 11n proqrama de Pnerqencia sitio 11n proyecto da clase y q11c 

pretende porpctuarse. 1.a ofensiva inperialista se concreta -

~undial~ente con el proyecto de inteqración CJJ}italista. Do~ 

plazando del pacto de doninaci6n a la fr.1C"ción pr.q11cfio1:J11rque

sa t1JcionalistJ y obli~§n1ola a 11na aliart~3 =011 el proletari~ 

do (o s11s representantes) de carácter defrnsivo y coy11nt11ra1. 

El a11ilisis a11terior nos perrnite observar la pri~era recornpo

sici6n del blor¡11c dr- poder. la ruptura y, al ~ismo tiempo, 
tos inicios de la proqresiva consolidaci6n heqem6nica de la -

b11rgues{a financiera sobre el bloquo dominante y sobre el re~ 

to de la sociedad. 

La hegemonía de la burg1tcsia financiera moderna, b~sicamente 

t1rbana y cosmopolita, trata de materializar un proyecto glo

bal hacia el Ctlal converjan todas las flt~r=Js de la sociedad 

mexi~ana, pero en espPcial aq11ollas intaresadas en modificar 

el esquema y el modelo de tradicional de la econom{a y de la 

sociedad nacional, es decir, capaces de identificar, elaborar 

y ejecutar políticas econ6:nicJs tcndient~s a sustentar proye~ 

tos de apertura hacia el exterior q11e ay11dcn al crecimiento -

nacional. Es pu~s, sQqÓrt los int~l~~t11alas or<ránicos de la -

Cracci6n hegemónica, et intf'nto, de un nllC\'O 1t1odelo de acumu-
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laci6n qua ser,·irá para consolidar 31 mis~o tierapo la ~cono

llÍa y el poJe~. ql1e pei·Ditir~ el seq11i1niet1to <le los sectores 

9?ciales no<l~rni~ad0-:; y 'llH ~111"!,.:! f')rti:i ¿~ ~:trtici;~ación Ce 

6stos en 11n sistena d~ dorn!r1aci6n nodernizado. 

"¿Quiénes oc11·~arán l<" cHr8cción d~l Estajo"? ¿!lf!rá nn blo1ne -
intP:trado por e!. qran capital, las r.mltinar.ionales y las aqen 
cias pol!tir.as e~;tranjeras y una tecnocracia civil y rnilttar
neoporfirist'!? J por el contrario ¿Será 1u~ 1:-11po compacto :fo 
vision3rios -discretos y res~onsablPs- !ornado por 11na t111eva 
;¡eneración e,~ ;;olítir:os profesionales. diri:rente obreros y po 
pularas con f11.-·rza real, e intelectuales portadores de la -
perspectiva histórica, y de la nueva moralidad social ~tic es
tarla constit11cional y f11nclonalmcnte respaldado por laq ftieL 
zas armadas y por qrupos organizados del pueblo? 1.a primera 
es la opci6n de la s•1nisi611; la se1•1n1a es la 111cha moderna. -
con la loAitinidad hist6rica•. (79) 

Flaco favor el de Ha.nuel r.arnacho Solís si pretende ubicarse -

en la scg11nda opci6r1 jtlnta con el grupo al ct1al pertenece, -

porque tanto el dela~adridismo co~o ~l sali11isno {qr11po al 

cual pertenece), son en realidad el GRUPO DE TECNOCRATAS Cl\'l 

J.ES Y UIJ¿ITARES, intelectuales orgánicos de la fracción hcge

n6nica (financicra-ind11strial) al seno del Estado. 

Es precisamente el qrupo cornp11esto de: empresas rnonop61icas 

nacionales y e~tranjeras, el gran capital transnacional, las 

corrientes políticas internacionales y los intelectt1ales y -

tecn6cratas civiles y mllltares ql1ienes ya han ocl1pado el po

der del Estado, quienes conforman la NtJEVJ\ DERECHA mexicana, 

l.A REACCION co~:StRVl\DORI\ QUE l!A OCUPADO J,l\S I!lSTITUCIONES PO

J,ITICAS Y ECONOHICAS, en un asalto silencioso al poder esta

tal. 

Al finalizar el siqlo XX, este grupo francamente contrarrevo

lucionario se apoderó del Estado y del goblerr10 mexicano. 

(79) CNi1\CllJ SOi.IS, limt!El.. "'i'<>cnOCratas, cm:~1reros de biulca ••• ". 
Revista~· 19 el<> octubre de 19R7, Nin. 572. p. 7 
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1Jos llaoados '"C' 11icJ90 üoy.::;'" son cuadrl'}q t.écnico-politicos de 

ideolo~!~ neoliberal. ~stt1diantes formados en 11niversidades 

norte~mericanas íHan•J.rd, Ya le, Hiscor1sin, etc.) J.1i.estrados 

y entrenados en ad~inistraci6n. conta111r{a y economía con es

pecialidades en finanzas. impuestos, orqanización. 1.iberales 

Oli;Sr~::!cos en t~ Pcon6Mico. pero conserva~ores en lo polit! 

co: esta ~li~e li1~1a a or~anizac1onrs derechistas como la -

b11rgnesia !inanciera i·1tern-lciona1 (Co~isión Klssinqerl. el 

Opus Dei, el empresariado transnacional (Rotarios, Masones, -

iAones) han hecho alianzas abiertas con el clero cat6lico y -

la bt1rq1iesia fina::ciera nexicar.1 para ~reser,·ar s11s derechos 

poll~icos y eco:'6~icos a11n a riesqo de ~ovi1iza=i611 y confliS 

to social. Sin r11bores a!ir~o 111e asistiMos a la consolida

ci6n política de la extrcna derecha civil. 

Este grupo controla las principales .Secretarlas de Estado (H~ 

cicnda. Pres11p11esto. r.ontraloria, Procurad11ria General, Gobc.r 

naci6n, Banco de ~téxico y la Defensa), asl nisr.io controla al 

partido oficial. en resUM~n. je hecho controla verticalmente 

desde el Ejecutivo al Ejército, ~tarina y Fuerza il.érea, las C! 

maras de Diputados y Senadores. as! como los tribt1nales, tie

nen an s115 manos 31 sistema político, al qoberno y al Estado. 

Los nuevos c{rc11los derechistas, han caMbiado el psplritu ori 

ginal del Pacto Constit\ICional s11rqido de la Rcvolttci6n. s11-

man ft1erzas tanto econ6mlcas co~o políticas para conrormar la 

ideolo".1ia dor.iinante, que se impone a la sociedatl con el fin 

de preservar y justificar el orden m~terial, econ6mico-jur1d1 

co-polltico y social. Est3 hegemon{a polltico-ideo16gica con 

feria• el actual Bl.OQIJE DE PODER. 

Es importante hacer notar ri11~ la nueva derecha "moderna .. y s2 

bre todo su ala radical, se organiza para la 111cha frontal -

contra el movimiento pop11lar democrAtico y la translci6n dem2 

crátlco-soc1•llsta. 

1.a ofensh·a heq'!m6nica ten{c. necesarianumte que poner el acen. 
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to en el a11toritarismc y el control del sistema instlt11clona1 

en detrimento de cualquier f'uerza pol{tica organiz:sda o por -

organizarse. Es dcrir, era de ~ital i~portartcia mantener co~ 

tradictoriamente la pol{tica tradicional con 11n disc11rso mo

dernizantc o poner bajo control o desplazando cualquier opas! 

ci6n. 1.a elaboración del proyecto de ~modert1izaci611~ acelcrA 

da del país, o integración económica r.mndi:ll, implicaba dar -

prioridad a los interoeses de la b11rqnesÍ3 !in3nciP.ra, en de

trimento de 13~ mayorias. 

Si sequimos el capitulado observaremos que esta fracci6n bur

guesa nunca fue elimina:h sino sinplenente lir:tit.ada en la co

yunt11ra revol11cionaria; permaneci6 discipli~adamente en a~e

cho político, a11nq11e se benefici6 econ6micamPnte de las poli 

ticas estatales, hacia 1940 avanz6 qrad11almente tratando de -

eq11ilibrar y limitar el enfrentamiento {en 11n proceso de ac11-

mulaci6n de fuerzas económico-políticas) con las clases su'::i""l 

ternas y con el imperialismo; y fit\almente rec11per6 s11 proyes 

to ante la inevitable reestr11ct11raci6n capitalista internaciQ 

nal. 

•oesde Lázaro cárdenas, con su régimen abiertame1,te revolucio 
nario, no hab{a tenido México un gobierno ri.arcadamente ideo12 
gico, ~hora contrarrevol11cionario, como el de ttig11el de la tta 
drld. Toda la f11erza de este gobierno ~stá enderoz3da a ca~= 
biar el rumbo del pa!:s. Se trata del neoliberalismo o neocon 
servadurismo, q110 en los 6lti~os cinco aftos ha tenido en H6xi 
co una de s11s expresiones ~¡s claras. Ita sido t1tl gobierno -
dogmAtico, en lo q\1e las decisiones se toman desde la c6pula, 
de espaldas a las clases pop11lares y desafiando la realidad. 
el gobierno de Hiqttel de la ttadrid se inscribe sin d11da en el 
neoliberalismo, lo cual no es anecd6tico ni banal: Se trata 
de un proyecto polltico reformador -de ah{ que se autodenomi
ne "cambio estructural"- y exige tiempo para ser consumado, -
nuestra oposici6n es a la entreqa del pa{s, al abandono abiP.~ 
to del proyecto revo111cionario y al autoritarismo como qarar1-
t!a de pago de la deuda externa•. (BO) 

(80) ll!ÍlOZ J,EDO, PORFIRIO. 
landa la Revolur.iÓll". 
t:.";n. Sf.'J !7,".. 1~-11 

"El qobiemo de De la Madrid est-' desnante
Re,•ista ~· 2A de septiembre \9A1, -
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J,a llegada al poder en \992 de Pli:¡uel de la ~ladr!d pos!Ulltó 

la implantaci6n del modelo s11bimperia1ista en H6xico, q11e de
flnir~mos en t~rminos qenerales como el proceso de integra- -

ci6n macroecon6mica y geopolítica (seguridad nacional y eqt1i

librio hc~isf~rico} entre los Est~dos !Jnidos y sus aliados 

preferenciales en la dominación l~tinoa~cri~ana, en la que n~ 

turalmentc, es Norteam6rica qt1ien impone las directrices pri1 

cipales. El gobierno de H.t!.ll. y el grupo de monetaristas 

ql1e lo asesoran crearon las condiciones necesarias, represera

tando a la burq11~s{a indlistrial financiera ~extcana para lle

gar a un arreglo de este tipo. 

"··· poco a poco se r11~ abriendo una brecha entre aq\iellos 
que querían continuar el desarrollo de las fuerzas prodttcti
vas locales de una manera independi~nte, nacional y capaz de 
atender las a!;piraciones de consumo de las mayorías y las bll!. 
gues{as locales, que entendían poco a poco la imposibilidad -
de reallzar ese desarrollo dentro de una ~conom1a m11ndlal ca
pitalista dominada por las grandes monopolios que controlaban 
la 61tima tecnología, (que prod11cia saltos enormes ~n un rit
mo de transfor:maci6n rapid!simo del sistema productivo y di'.! -
consumo, etc.). Eaa economía mundial capitalista estaba de
terminada por las enormes necesidades de financiamiento q11e -
suponían las nuevas inversiones altamente concPntradas. en 
condiciones en que los monopolios internacionales disponlan -
de grandos sumas de financiamiento y contaban aún con el apo
yo de un i:Jistcr::a internacional flnanciero controlado por los 
Estados capitalistas dominantes, partlclltarmente el Estado -
norteame~lcano-. (Bl) 

En efecto, en la recomposic16n del bloque de poder y la lucha 

por ta hegemon{a, las posiciones de dominio econ6mico, polit! 

co y social fueron tomadas por el capital norteamericano, la 

burguos!a prolmperiallsta mexicana, la clase media comercian

te moderna y las élites bnt"ocrátlcas civilC's y militares. En 

la periferia de esta alianza quedaron los grupos agroc~porta

dores y la oligarqula agraria tradicional. J,os sectores in

dustriales y mercantiles vinculados a la pequefia y Mediana cm 

(81) !IRICflES, AJ,\?.RO. .2.a:...sll.:. p, 7.7 
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presa da origen nacional fu~ron desplazados de las in:itancias 

eje~lttivas viendo dismin\lido st1 poder y consenso. Por 61timo, 

loe sectores de trabajadores de la ciudad y el campo. así co

mo lln sector de la clase nedia &e sitnaron ~11bordinadamente -

en los peldafios i11r2riore~ i~: co~1unto. 

Esta recomposici6n implic6 11n cambio en el disc11rso ideol6qi

co y en el programa econ6mico; la teoría b\1rguesa nacional d~ 

Mocr¡tica populista fue revisada y reformada y se incorpor6 -
paulatinamente el pensamiento rnonetarista neoliberal, par3 -

aseg11r~r 11n desarrollo capit3lista ~is "equilibrado" dentro -

del cual se abandona el paternalismo, las concesiones ec·::mór:ii 

cas y politicas a los obreros y campesinos y clases pOp\llJ.Les 

que cornpon!an dentro del régimen el estable frente nacionali~ 

ta: ~ los sectorPs de clase media 111c vivían a expensas del -

prc9upuesto estatal, usado co~o instrumento de clicntellsmo -
politice. 

lid propuc!lta f\elanadrista contenía un fondo conser\•ador pol{

tlco y ncolibcrat ~n to Pcnn6aico, no significaba \ln esquema 

de desarrollo sino de ffaj11stcff, d~ ~equlllbrioff, de ffsanca- -

mientoff y por cndP, debe ser considerado como el regreso al -

~odelo estabilizador de fuerte control presupuestario y finan 

clero. Las palabras presidenciales en la tol'3a de posesión 

son eloC\l~ntcs: ffCrecor moderadamcnt~ y sostenldamentc ..• -
la rcstat1raci6n de la estabilidad financiera así como un cre
cimiento econ6mico sostenido". (82) 

La iniciativa privada (burguesía financiera} presionaba tam

bién en voz de Ernesto Rubio del Cuete en su calidad de presi 
dente de la Comisión d~ Co~crcio F.xterior de la Confederac16n 

Nacional de Cimaras lndustrialesi 

•Es de una gran importancia iniciar inmediatamente la tarea -

(112) ~. r=:ro. •a r..\'M' saCUlle a la Industria•. ReVlsta ~ 
:¡Q, 4 de agoste de 1986, 11'.1';. 509. p. 6 
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de modernizar y recor1vcrtir a la industria :1aclonal para 1ue 
cot:tpita a nh:el tntrrnac:"ionat. De lo contrario. con el tn:;ra 
so de :-:éxi::o '-"!! "'l Cl\TT e:;~ tesionar.S. indebidarnentl! a una in-
dt1stria que con tantos t~abajo~ h~c~~ d~~arrollado ... la in
dustria Ha.cio:-:.Jl ti.in,. crn reto ir:'l.p:lrtante. Al::pmas t?tnp:i!s3.: 
van a sufrir 1::1a sí!cudida:. liabrá llr: !:.nq0 a.rn.ar~o !lllf" se po
drl digerir adPcuadanen~c si llPV!Mos a cabo ~sta tare~ slri 
dilaciones ~ nec~sit3nos 3llegarno5 mejores tc=~nolo~las. re
qtteriMos rec•1rsos y fo~Pntar a~r0si~aMente las e~portacion~s, 
los Japoneses. corPan3s y tr3silP~os. ror r;~~rlc. ~0:15o!i~a·. 

el es!•ler~~ c~pvrtador ~o~ efi~acia·. 19 7 ) 

Con el ntH~\'O C'Je he<1ei1Ó~üco d~ PstroctiirJ. de t:!C"der .::oi:H:LHen. 

do con la ~ase dinánica del 5!st~~3 prod1:cti;·0. r~pr~se::tado 

por las e~.presas p~lbl1ca.s ~ ~::-:•·d,1s '..n':.0:-:;;~j;i<; ~! pr-0.-~e~o -

d~l c::iriitJ.lis;i:J l;,.tf"r:¡3._::-ion:il, cstJb3 .J:i.:.l n!1:"1 es':.rl'-c~a c-on

?lem.er.t.J:-~ón i'llltl." 10:::: n!:-~Pti'.·.J6 ¡::-:>rGCJ'li.ios ¡cor 1.as rueor:..ls 

intern<ls ::r••: ::-;:-.-¡:n:it:r. f'l nnc·:2 l'1.::i,r1f' donirur-::te r los ir:.tc>re

ses dJ) la :~olfti,-:i ;:cr':.~.ln~ricJT~3 1'}n el coi<ti:;:::-ntc. 

de desarrollo 3sociJd0. inte~rado G de internacion3lltaci6n -

de la econonla :~e:;ic~n~. 

Desdo 1991 esti ~n viqencia 11n nodelo ncoliborll de política 

ecan6nica q11e es disP~J.do p~r3 e11frentJt l~ crisis y raJcti

var la ''C~t10~(3, J base del !ibre j\1e10 de las f11erzas del -

nnrcad~. 0~~as nry so1' sino f:ier~as sncialrs [clases) y 6st3s 

recibet1 1~ nafl~ra cn:icrPta y real los vaivcn~c de la ll1Cha de 

intereses ('Con6micos. ,\ p:.\rtir di" esta fecha. 13 ley do in

versiorics extranjeras.la ~olltic3 fisc~l. el 1'sto ~statal, -

la planta industrial, etc .. son s11ietos .1: 11na. intensa roforma. 

Y los qrupos que lo so!:tif!'nf'n eru1rqlcron p.1r.:i <".'Opar los apari!_ 

tos estatales y concretar el proy~r.to. 

(83) ~· p. 7 
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4. 1. OLIGARODIA FJNAHCIERA Y BLOQUE DE PODER. 

na:.· :;u~ sostener 1ue e;-. las ;;!os Íll t.imas .:!~cadas jel sL;:o '\X. 

la bttr=lues!a financiera mexicana con e-1 aroyo d~ RllS par~5 e.: 

tranjeros, se consolida y arrebata la direcci6n política ~· la 

hegemonía ~n el bloq11e dominante de la sociedad. ~d~~ás 1el -

pa~~l estratégico q11e ad111i~re el qran capital. y el =3ri:ter 

mon~p61ico de Josarro!lo bajo la ~~odernizaci6n·• e inte~ra

ci6n inperialista. 

Est:i tend.:::?nci<1 se r.ianifiesta abiertar;entP dentro d~l t-1:>\ :f' -

dor;i~a~~a y crean ca~bios i~f'ortante ~n la estrl1ct11ra ~~ :1 -
sociedad, sobre lodo J. ;:iat:"•-ir df.! 19P.'1. ?«.! transformar.i6:, ;iel 

ap:HJ.~C· JP. ¡.ro·:!lJ.::,-ió:. y a,~ distrib11ci6:1 <Jp DH•110s supm~n e: -

re~;w:bio C"<>tr11ct11r?il; crn~o conscc11encia se trastocln 11s re>!i 

clones de proJ11cci6;1 y devienen Pn ~onop6licas priva1as, r1a

cionalcs y extranjeras. 

Este proceso que desde los años sr>~"nt.1s sn Pnrnnnt ra .1ce"."l~ar:. 

do, no s6lo se ha rnanifc3tado sino se ha consolidado, provo

cando entre otro~ ef~ctos, violent~s 111chas pol!ti~3G Pntrr> -

fracciones de la burgul:!s!a. ya que se red11finC' su rr>spectivo 

poder. Además están loR ef~cto~ de los cambios en el aparltO 

administrativo y político para adaptarlo a las nt1c,·as tare1s 

de gobierno. entre ellas la forma e int~nsidJd de p3rt1cipJ

ci6n del Estado en los aspectos ccon6micos y pollticos i11t0r

nos, r las nuevas relaciones comcrcialr.s. empresariales y di

plomáticas con el m11ndo. 

Así es evidente que dentro d<Jl PRL y la b11rocracL1 pol!ti:::J 

e~lsten representantes del capital financiero y qt1P y~ se \a:1 

apoderajo de los aparatos de podPr, en se111ndo tbr~i110, se -

abren las contradic~ioncs de las fracciones y n11s aliados ir1-

ternos {en 1906 se hace pGblico el trabajo político dn la co

rriente democrática dentro del PRI}. Esto sin duda, hacP se~ 

tir e&s elaraMc11t~ ta disptJta por 13 he~enon1J y el poder. 
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J.A BURG!!ESIA f!~1\':~IfRi\. 

J.a burguesÍ3 finar1ciera se desarrolla a partir de la seg1111da

posguerra, cu::iudci se alimenta económicamente tanto por los r~ 

cursos del e~tC'rior como por los apoyos estatales y que fu~ -

adq11irienjo fuer:a ool!tica al ser parte Pstrat~«ica dPl pr~

ceso ciP industri~li~Jci6r1 extensiva y del ~desarrollisrno''. 

La burg11es!a fi11ancie~a se alit~on~ó de las capas aqroe~porta

doras bancarias. e~~resariales privadas y p6blicas. Con el -

desarrollo pa1111~ir~o jel aran capital q11e tiene corno caracte

rística !.a gra:i er.:-:-resa M:)~i.oró:i•:'1 y 1a !o!'"na::ión de qrupos -

empresarialP.S 1 '!~::terrt!y, P11f'bl3. ,\lfa. \'i~ro. E~!.,, '!&;;ice}. 

se abr~ ~aso 0::~~~ las fra~cio~2s de :1 =:Jse jo:iinJnte el 

bloq1le de pojer. 

!.a p:-inera Manifestación de esta lucha es '!11C' loe; qran::ies gr,!! 

pos ind11striale5 11ioyan y se l1ace11 rerresentJr en el 8loqt1e 

(Partidos, ::;o:-:~rno. :nstituciones, Pa!"lar.ient0. etc.) aproban 

do 11 oponl~ndose ~ las distintas iniciativas y pol!ticas p6-

blicas (ley de in\·ersiones e~tran;crJ5, lry fiscal, políticas 

non12tarias y ca;i::dari;is, proce3os •:?lectora les. etc.); la 111-

cha por la hegi:-:ionía rone de nanifiesto 'l'IC los intereses de 

este sector sor. nás liol'loqén .... o<; y dP M1yor nro'"Pr-:-i~ín, nn la -

medida +~n 11:r se ijent1fice1n c'Jn tas tran~;for~a~iC'nns rrnndia

lcs y ~or. Últi:"'.a es la fracr:ión ¡;11~ n.'i.::; !'uer~a N-:onór.dca t.ir.

ne rPS;'C'C:to il ::"':.r:is fraccionPs. ya 111(' dis~o!lt~ d~ capit.:iles -

nás integ1ados y ~ás vol11ni11osos, q11e rPpres~r1tan it1trre9rs -

m11cho más concentrados y 0r1a11i~ados. 

J.a heqemon!a de esta fracr.ión !"la qPn(lraJo a1H~\".1S contradir.clQ. 

n~s económicas y socialt~s: P!l pnnc•r l\l,lJr, positiilltJ la 

creación de 11n arco do f11Przas m~s ~M¡'lio ~P11tro dP la so~ir

dad y con carácter de opositor. f11 s~q1111da 111c1ar, ~l nrocPso 

de monopolización e int(lqr."lci0n 1rnp~riJlls!.1 .1bsorh1• a los 

sectores comercial. banc<lrio • .iqrícol.1 (\ i1h1ll"'tria1 y los r.orr 

fronta econ6nica y polÍti.camr>tltP c011tr.1 l"! ri"-tileño y mediano 
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productor, contra el obrero y el canpesino asalariado y la~ -

dern~s claSQ3 por·11ares. 

El nuevo pacto de dominación se presenta nada !Acil y de do11-

de seguramente surqirán enormes diferencias y contradicciou?s. 

que harán rlsµida la estabilidad política en los 6ltinos aftas 

del Si';JlO XX. 

Est~ saetar perdió infl~lL'ncia en la nedida que el modelo de -

acnnnlaci6n íavoreci6 <ll sector eripr.-:-sarial-indnstrl'll, ::rc:lu 

do desc~pitalizacio11es ,¡ lcis 710ci11f'::::')s y 1if"jianos a:1ricu1torc:3. 

la par\\lizacibn del campo condu_jo al de?bilit3nicnto de cst-"' -

sector, principJ.lT".lentc ~ajo col\trol qnbernJ:-i~ntal {ejido, li

gas agrarias, Ranr11ra1, SRA, C~C. etc.) pero 1t1c nantiene 1111 

conflicto ¡:ol!tico lat~nte, ta11to a lo int~t!\O del partido -

oficial, o haci6n1osc rcprcscr1tar por el ~~S (Partido Ac~!5:: 

Nacional) ~l1ien ha abandor3do las deManda~ rcon6~ico-Dnl!ti

cas, y hecho lds cr!tic~~ n~~ cor1sistentes 31 qoblerno l'ºr -

su conducción del aqro. La 111cha entre los p;;n:tidos nJciv11J.

les para rcprcse11tar al sector aqrario et\ s11s disti~tos t1ivc

lcs cconór:iicos nos hace \•er que, si bil'.!n P.stf> ya no aspir.i. -1 

cond11cir la \•ido nacional en función de sus intereses, lo ·1"~ 

seria reaccionario ccon61~ica~ente, sí p11rdr aaranti=ar 11r1l iJ 

flltcncia prepot1dPrat1te en las decisionAs 11arion~l~s sobr'' 11111 

estr11ctura desprotc1ida, los aqroind11striales sólo ticne11 

fuerza a nivel r~~1ional (sobre todo en el norte dro l:-i ?•·~,:1~:1 

en), s11 infl11P.nr.ia a tti\'f"l nttcion:ll e<> débi 1. Su <>nfrent::- -

minnto con tos industriales-fin.lncicr-os f'S a ni\'el dro i11tPr.:•

ses inr.Hdtatos y no d~ Cli\se {1(~fcns:1 1ro la pt·npil"d,\·J '.Jt'i-.·.1d'\ 

de los medios df' producción, así r.or:\o su r:ionopol1Z;\ciÓH), y·\ 

que la f11~r:3 dr in~ aqroe~port3dores red11ce 13~ posibllida

Ces política;; de los financieros f'r1 rP-ali.zar 11nd '·¡;,o:!c:.-:'.!:"_! 

ci6n capitalist~·· dema~iado vnloz. 
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El. SECTOR GRAN COHERCil\l. (~GRARIO, INDUSTRIAi. y DE SERVtr.tos) 

Este sector es \ln aliado y crcaci6tl do los financieras. ti~

ne el dominio de la oferta dA bienes aqr{colas de cons\1mo in

terno básico (azí1car, maíz, café, carnes. lc1nmbres y frutas} 

su fuerza econ6rnica y política es considerable, sobre todo -

on las t1rbes. Oo"i11a 11na parte considerable de la fiierza dP 

trabajo y do la pl\is,•al{a 1cnc:orada. Sin embarqo, n-::i puPdf'n -

proponerse dor.tinar la \•ida nacional puesto qu~ son sttbordina

dos, tanto del sector p~blico corno del prlvJdo, y aceptan el 

liderazqo d~l capital financiero, ~nico cap~z de ofrecer tlna 

perspectiva J\acio11al al conj1tn~o de la clase doninat\te No -
obstar1ta. so11 11na f11erza considPrablo do opo~1ci6n a la ¡1eno

t.raciór. i::in ;¡.:;.'lO~i.ación rle r.iercancL1s n:~tranjera5. Los finan. 

ci~ros recibcr1 cnornes prQqione~ de las c5m~ras dn cornerclo, 

tanto econ6MicaG cono pot!tlcas (rectiq11et~ci6n, acapara~len

to, etc.). 

EL GR.~N CAPITAi. Y 1.0S 0Ti10S str.TORES SOC'.ll\LES 

ll1mto a. la bnrqrwsta financiera }' el capital transnacionat so 

alinean sPctores nis nodúrnos en las clases dcJmlnantcs Cltyas 

tcndcncí<l:E contra'.iictorlas es necesario dest:1car. 

Es sabirio :pw 01 sistena capit;illsta destrityP. a la peq11~ña -

propicd3d y la concentra s11cesivame1\tc on cicln~, 

í.Os modernos 9f\IPOS ínJustri'llcs. C0,.,0:-!"'~i.'.!:.c;; r (l.Qf3rios (lit~ 

aparec{?r, ::on la refonn nf!'ol lhcral imp11lsada por el Estado: -

en lo f\1nda~ental son donl11adcs ideot61ica~Pr1tp por la burq11n 

sfa financie<ra. l.J. dirdÍ:mica dP. e~tos qr11pos ~s ~ontradicto

rla. Por t1n l~do, dPpüttde11 del desarrollo clPl Cltlitalismo y 

lo promueven, r~r otr0. el car5cter rnonop611co los de~plaLa 

subordina y/o absorbe. 

Un segundo qrupo lo co1doni.:ir. la ter.not,ui-orraci.1 y lo~ int~-
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lect11a1es q11e presta11 511s ser~·icios al ró1irne11 y c11yas aspirA 

clones sociales se identifican ya cor1 la clase media alt3, y1 

con la !mrques{a financiera qu~ les ofrece e:ipleos. De :?-:'.;! 

su carácter co~qprvndor :· ~c:a~r:!lis~3. 

Co~o tercer grupo encoi1tranos a la b:1rocracia política y 3ini 

nistrativa. q11~ dado el poder econ6Mico ~el Estado. represl:.

ta 11n p11nto \"Prtebra! can ir1te~es~s econ6~icos y políticos -

propios y q11P se comporta COMO b11rocraci3 ~ropietaria. :.a 1; 
ta burocracia ~statal, 111€! ob~ll\'O :1na qran fuerza en los (11~ • .:_ 

mos aftas, alcanzó lltt Jlto nivnl je conciencia de s11 nod~r j~ 

neqociaci6n dentro de la econo;'lÍ::t, frente a t1na b11rr¡11esía ':!ñ

bil, ~11yos interesPS rcpresP11~6 a trav~s de la política ~rysa

rrollista de los años cuarenta. 

Estos sccto:c5 de la b11rocraciJ política (UP) t11vicror1 11n3 vi 

si6n rn11cho más c11r~ de !oJ intcrQses del r61i~en e::isten:a -

qllC las clases ccon6nicancnte doninantcs. Con el dcsarroll? 

de la bur~1ucsí.1 financiera, la bnrocr:icia política se colee"!. 

a la \•anq11ardia de s11s intereses y orqaniza11 óstos a ni\·~1 ~1 

cional. No hay 1tida d~ q11e ~l apar1to represivo, b11rocriti

co, administrati\'o, j\1r{dico y leqi~lati''" de 111!:! di:::ponr> -:: 

Estado, es el 6nico instr11nPnto capaz de ~arantizar y prono

ver las transfornJrioncs q11c perrnit~n el control dol 1ir3~1 cl

pital sobre la sociedad. 

Corno veremos más tard~. la ca¡1acidad de ojercrr el poder y e: 

control político, eco116nico, idrol6qico y social se hac~ to1! 

\'la rná.s nf\ce~ari:i y aut0rit'~a1·ia con C'l desc:trrallo df' l.i r11i

caliza-:i6n pol!ticJ j)fú\'o,:,i.i;¡ por lJ alt:i. conc:c11t.1·i\r:ién l"·::c~::_: 

rnica y el !':'IO\'ir.ti~nto oposílor-por11li1r ~in la sociC"dJ.d ~i·.'il. -

Una especial atN1r.i6n rier,.cf'n l 'ts relaciones ~ntrr> l 1 !J11r1t1\.'

sla financiara )' los sectores ohrero..J, canr~sinos y Pº!'lll ir"'·. 

"El factor nás iMrortar1tc do la crisis política prnser1te co::
sfste en la elt~vación de las lllr.has de r.lasc>s y el detedoro 
de laR vf~~ ~~ ~cn~r~! ~a: :~t~Ju. El r1ivel e intensidad de 
la lt1chl d~ cl33~s r1:;¡llol,1d~5 tia transfor~ado a la soc1~1~j. 
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que ahora es m~s ra-cP.pt l\":l l la Juc:li.J pop11lar co11tr~ ta ro1'rf. 
s!6n o ileqalldad en la occi6n del estad~·. (84) 

Hemos dejado asentado anteriormente quP. et actual íl1o\•irnicnt.o 

obrero mexicano y latinoa~ericano en q~ncra1 ha sido farmadC" 

ideo16qicanente por el ~tacionJlii'imo Ravoluci.onario. En 1:rnr -

pocos países y en sectores linitados, ~l no~inict1to obr~ro s~ 

ha constít~tido cona fucr~a indf'p~ndiente. ideolÓqica y pC'llíti 

carnente del capital nacional dnsarrollista. En la medida et\ 

qne la b11rques!a iridustríal nar.ionallsta y desarrollista Se! -

asocia al capital trar.snacion"'l. la clase obrera <>+-> q_ncdJ sin 

lidorazqo e::terno y st> '1Cncr<ln las conOicioiws rara l~ foriia

ción de nn proletariado indcpc1~dinnte. 

''J,a enerqencia de "ºª b11rqnes!a industrial y financlcr:i C.ld.1 
vez n.ás fuerte internan.Qntr, auttfl\lf' t>n alianza í"'nn el qran C3 
pita! O~tranjero, COMGnz6 íl pnnrr 011 peliqro la S\ibsist~ncll
dí'!l "Est'11o '.!e .:011pro~iso''. Po1· s1t PJt'le, el fortalf•ci~ionto 
del prol-nta)"ÍJdo ind1istrial lle''ª a f>.st~ a b1rnc:-ir atian:as 
con a•-ros sr..>::torrc; popular'~" -cam¡-.iesinos i' ri;ir.1irnl~::;- Ptt ::o::;. 

~~n!;l~7~~!~~~~ 6~ 1~d~:1:;~1~~~~·~:~~~ ·:~ 1 !~~~P~!·~~n~~~~~·i1\~~=--
blc Ldl f:~tJ.do do conprLmiso, r la pw1111 por 11!lpnn~r proyec
tos propios cobra nayor f1ter~J". {85) 

"J,;:t udln~s.i6n dl'.' Lls bnrrpwr,.Ííls n.1cion~lr>s .11 cJpítal inter11a
cion<1l y s11 .lbandono .it rroyPcto de desan·otlo nJcional, a11t§: 
nomo y ")Op:1ldr, tr:ii.:1 como r.onSl"""G\lr•ncia. rol{tiea la pérdida -
'Je sn c1rv-:i-:.!1d j,~ controlJr (!1 frentr? político df' obreros. -
püfJllP;:1-b:t"'r21.:>'da y C":'l;1pr>sinadn ·pw .1poyaban la!> ("'IJ:-t-;i:p~<t'i 1r. 
la líb(•r~~i6~: n~~io11~1··. (íl~\ 

(64) 

(OS) 

(86) 

DE],..\ PF..'~\. ~"ERGIO. "~·od"r nr·Jl<'•ta:-io y c.v1iU1ll"ti"l.J 1.,:1no;;oli~;t<J. r]"• 

FA<Jtado (>f\ ~~::ir:-o". t:n ~\ovi11iC'ntn:; r:opnlan.•5 \' altPrni:\t.iVl!l dQ pc;x!í!r 
m l<ttinoa.-Tric<!_. 01 .•. 11. r-1;>. tn. P''· ú-:"-69 

fAl.E"f'TO, n::o. "D.•pc•1td"'1'.:~i.1 ·.- n.)"iiiír:-:1to 1:-.."lp11~ "'l!' ,...:: ;...,.··nr:-:l J~lti11 l". 

ün ~Dvl.mient05 pop~l~r~ ·: .:;.¡~•·rnatl'~?r>_ ~ ~,..r f•n lat inn.1:-V•rica • 
. "'.!l!..:r~~~ \""arJl").'i'. C' .. "\n. r. ¡;¡). \'.t- !6 

txY.; ;..,\:':lO:). nrroTó'~to. "~~0t_.1q so1 ~r·"' L1 tl"'0t·b -!,•1 ctr'\,1rn"'11 \u, Ll 

ÓC¡Xmd~nCÍl 'r' la l'~>\' '!1¡,~if:n" I"\ fl ".;,1Cirtn,ll ÜO:..., í'tl :\l:i-r\r,l l..JtÍU.l, 
et .. a.t. p. TlfJ 
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Para finali~ar tendremos 111e decir ttue ei: ~té~:ico el siste:H -

capitalista tiene posibi!.id:sdes de 1na11tznerse ·~micariettt~ si -

se transforma el sistena ecor16mico (nodolo ~e desarrollo) ~- -

pol[tico vigentes (no1eto de hegemonía): tanto el c~mbio da -

modolo de dcsrarollo y;i ha eMpezado a sac~dcr con nl de!lOMi::.e 

do "cambio mdcrníz3.::ior" C'JMO el mo::ielo .::3e do111in:'\':ión qnl"! a\Íl: 

enct1~utra enon-ie resistencia, :q:1di::.ilrfi la l\\ChJ de e1astis -

(aspecto a todas 1·1rcs C\"i1cntc) :¡.: parl pa.tilr ~sta. l.L:h'l., ·".>: 
sist.eMa trar.::;it:ir-.í. a forr'L'!S de do11inación Jutoritarias y r~

prosivas, si0npra y ct1ando ol no,•ipie:1to popt1lar-opositor re

presQr1te ttna alternativ3 rPal j~ 11oder y je proy~cto ''iable -

de:? desarrollo. 

4. 2. LA BEGEllONIA DE LA RF.ACCION CONSERVADORA. 

l,a reacc16n cor1servadora tal y como cst5 co1tstit11ida hoy e11 -

d{a. ~s 11r1 movi~ier1lo t~6rlco, idco161ico y po11tico ir1tQrtlJ

cional. s11rqido en Esta.Jos Utd1ns y Et1rop.) OcciJcint!!l m1 la -

d6c.:ida dn los setentas, 1110 Sl' propuso rest,)ata.r d1~sd('I una 

perspcctb•a consei:-va.JorJ. bPl i'1erante y r<Jdica.L l<t hcqcmo1,{a 

qlobal dQ los capitJles trar1sr1~ciot1al~s. 

Oriqinalncmte la r1'acr.íón conscn·.:idora Uh11!\'a !'etecha) se 

plantea la t"('Stdt1raci6n. lu 0 .fO de d1;~ildct:> dí'l Hf.1.FAPE STt\TE -

kayneslano {E~tado social dn bic1:estar), de 11r1 liberatis~o a 

nltranr:a, de aqu{ ·¡iw tanbil>n a f!Ste MO\'imirynto -sn 1~ couo:-:r:a 

como ne<.JlÍ~Q;-:!.!i:::no, propi:::-Lldor '.k• nn nllf'\'O riod•?1ri de .1cH1"IH-

1aci6n y cont:0:1trJr:ión de ,~.1p1 till, ,Jíd,.:i pr0!:'lí!'5L1 ~;0 i1~p11.c;;o 

en la 16qír:-,) d~ 1<1 re0~1~r i.;-t.nr1~ión C:lpi t.ilist.1 i1~1 :d~;te1¡,1 ~ 

mundial y tornó cono cn1:.1j\ la 111ch¡1 r:ontr.1 tod.:1 p0líti,..) "º
cial. contrJ tod<l lJ i:-111:.C•r:;,"l socialist..l, cor.:Hnist.a ~ incln

so contra ¡>ost11ras ¡lroqr~sistas rnoderadas. El liberali~no -

econ6~ic~ y nl co11~0r,•aJ11ri~~o político se 11r1ieron. asit ~rt -

t!~a tPndortcia qttP ti3brí~ dP llrqal a! p~~Pr ori diversos 11aí-
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ses inperlalist~~. ~mpezando por Hargaret Thatcher en I~1qlatg 

r:a. R. Reagan en Estados Unidos y Hclr.rnt i\ohl en Alern1rnia F.f. 

deral. 

"i'or:¡:ie :i !'!:-:!:"S d~ ioi;o ~P s~b{a bien que Reaqan repro::htcia -
en los Estados tlnidos un reqreso a trJ.:Hcion:nes l.deas ~oils~r 
Vadoras, no t3:~t0 ~0~1·:~ ~St~~ f11eran Q~pl!~i~JS y resrnt~d'1i 
en sus articu!aciones t:sr.nr.ialas, sino porque sP sab{an 1as -
pollticas deri•·adas d~ a,11ellas ideas ... !!Jy q~1e hacerlJ, co 
cen:ando por premint;:i.rse si hay Pn Pff"ct.o '1:'J.l1Í tm:i coalici6:1:
si la victoria rc~11blic1na del 4 de noviembre !11e a11tintic3-
11Sente un reatir~eam.iento de fner::as. mn nue''ª dia:::¡rarnar.ió:t 
del co~plejo político so=!al nortea~ericano. El interro~antc 
adr:iite r!:'-s!'ues~as di•:rrsas. :lnnq1:e co~?L"?nent.:H'ias, pero el -
con6n denoninador ~e ellas rs. creo, lfirn!tivo. Se ha prod11 
cido una flexión siqni:i::at1\'3. en la pi(>l política nortea.r.ierI 
cana, no crist3li:aja jíin, no irrcn-"rsibl(>, t:lt~ro lo snfici~n
teoente visi~le ~c~o c~ra 111~ ~~~ptenos s11 P=~istencian. (87) 

Observc~~s ~~e dc~tro d~ P~ta estrategia de do~inaci6n y heqc 

rnon{a se ccobinaron 105 redio5 pollticos. diplo~Sticos. ccon~ 

micos. idcoló~icos. propJqandÍsticos y Militares con el o~je

ti;•o dt! n;int~n".?r lJ 5•:prer::'1cL1 del capital r!lonopólico r::onsoli 

dan<lo una supuesta le<Jiti~id3:! libertaria, renovadora, noder

nl:ad3r3 r proqr~ei~ta. 

"'Sí las i::!eas :1ecliberalt:'S han ad:111irido una incn~stionable re 
sonancia F'.)lít.~':d, .:~s ¡::.::1 :e h::.:'. ·;::-:-r::it idn nrtiC"llla!" l3s t"~-
sistcnci~s a la crecierlte b11rocrati:aci6n dP las relJciones -
sociales; ... j·~ tal l"'I011o. rl nuf'\"n consPrvad11risno h;:, toqrado 
prc~cnt3r st~ ~r~~!"3n~ dP Jnsarrollo y desnantclaniento d~l 
Helfare St,Jt(· ,-:-Jrin ;:.~J. dP.ff~nsa dr~ la libertad i11di\•id11al frcrn 
te al F.sta1o opresor··. ( RA ,l -

como conscc\tcncia de! r~a~o~odo y de 13 ofPnsiva derecl\ista, 

en el plan~ de las rclacior.~s i11~ernas, en n11~stro pals se -

(87) EJ.IA.~tE:V, JOSE Rir.A.~ro. Reaga.'l, o.s.l\., tos años C'Chenta. r..ap.
•;II. pp. 92-93 

(08) J.Ar.J>.ll Ero\'!:l'i'Q, tO:JFIT ~L\.'frlll.. l!ec¡or'.'<lrl!a y estrategia social!sta. 
-nacli\ una ndicau~,'\r.iÓn dí> l:t da:rrrar.i.'-· Clp. lV. J~· 167 .. 2\7 
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prodnce un \'iraje hist6rico en el proyecto de nación e!'la:ia.:!:-: 

de la Revo1uci6n1 frente a una situaci6n conf11sa y la nece~:

dad de enfrentar lJ crisis y l~ rec11pcraci6n econ6nica el ::~1 

dro de la geomatrla política ta~bi6n se trastoca y las tenjeii 

etas de centro gradt1almcnte son absorbidas por la v1qoros3 ~~ 

recha transnacional. 

En Hé::ico la reacciAn conservadora ha tomado el poder !;-o::.!-;.:

co del Estado y esto qencr6 !ln rcaconodo politice dentr~ ~el 

blo1ue de doni~3ci6n, una nodificaci6n del tradicional siste

ma ·pol!tico, que conlle\'a a una nHC\'3 rt. .. lación político so

cial con las dcm¡s clases sociales. Sin d11da, la victoria de 

los tecn6cratas financieros con ~nm y r.. Salinas a la cat-e~a 

ha ocasionado 11n realincaniento d~ fl1er=as, l1na nt1eva con::os! 

ci6n dentro de la qeomctría política. So ha prod11cido 11n re

levo por parte de la n11~va derecha transnacion~l en los ~Fa=2 

tos de dorninaci6n y desde ahí ha iniciado un cambio d11rader~ 

en las art;ic 11l~~iones políticas. do la naci6n, cambio r¡ne !!

nalrnente t.endr{J. que suponc-r 11na nueva hcqer.mnía o disput;l =-:g_ 

gem6nica par las fl1er:as de la sociedad. 

MSe ha dicho ya q11e los ne~icanos enfrenta~os el JltObldra3 jcl 
agotamiento del Estado en s11 rorrna intervencionista econoni
cista. Q11c uno de los princip¡11cs problemas fl\1C' Pllo pl:intca, 
es la inst1fictcncia del act11al arrcqlo político par3 da~ fn~
ma a la 11nidad de consenso y compromiso, q11c perMltan s11:~~r -
esfuerzos y loqrar act1er1os con Pl fin de s~q11ir adclat1tP con 
las tareas dal desarrollo ... El Estado mexicano adq11iri6 511 

forma, ~ono c11alq11ier otro, I'ºr las deterninacior1es 111p lr i~ 
pusieron su arreglo con rl proceso econónico y su b.ls~ si.:iciri.Í. 
Por eso tiene su Corrna intervencionista. Esta forna h3 c::tr1 
do cm crisis en el conjHnlo Jel :;i~ter-:a r~1ri t :it ist::i y ~\·~··;ic:>
no se escapa a ella. El si5tema tler1d~ íl tonar 13 for1,1 n~o

libera1, a la q11e rep11qnan las rcg11lacio11es. rcon6nicas y so
ciales por parte del Estado y la intervención QJ\ 13 PC0?1oní1 
y la sociedad; y la q11e pretP11de qravitar e:1 rl lihr1' ~rrr1]0 
de las f11erzas del mercado y en el de las fuerzas socialr~. 1 

tra\•és de 1m sistema de partidos .•. Este c>squer.ia, en s11 for
ma rnAs radical, se cor1tradice con la~ bases sociales dQl Es~a 
do mexlcanof qne por el pacto que lo sustenta debe asumir \lila 
responsabilidód eca1¡6~!c~. ~o~i~l. pnt{tlca y cult11ral h1cia 
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el interés nacional". (f.9' 

Si hacemos el segnitniento de los .~ap{tutos anteriores, nnns

tra hip6tesis de ~ue en tt6xi~o el sistema ~apitallsta tiene -

posibilidades de mantener5e ~nica1nente si se tra11sforma el 

siste~~ econ6mico y político vige11tc, se corrobora en los he

chos: y 911 comoleinento. éste reacomodo aq11di¿:.rá. la lnch:\ de 

clases y para e11frentar1a ~1 siste1~a transit~r~ a forrnas de -

doMinaci6n autoritarias y represivas, es \lna probabilidad no 

muy lejana, que intentarrrn1os probar. 

En u11a lectura correcta de la década de los ochentas se p11ede 
palpar 1nuy cerca la crisis que atraviesan las oliqarqldas CC.Q. 

n6micas y pol[tlcas y s11s modelos de dominaci6n tradicionales 

y c6mo su presencia política a trav6s del PRI. q\1e de forma -

hist6rica representa esta alianza, sufre un severo desgaste. 

Una \~ez que una fracci6n de la b\lrocracia política representa 

la dirccci6n y hegemon{a al seno del bloque domil\antc de los 

intereses de la burQucsla financiera y se consolida política

mente, da los pasos para legitimarse en el poder en forma di
recta, es decir. buscando el consenso social formalizado en -

el voto t1niversal y el parlamento. No obstante las pol{ticas 

econ6micas contra las clases pop11lares, necesariamente 6stas 

repercuten en lil crisis de representaci6n de los partidos tr_!. 

dicionales y en especial del Partido Revolllcionario t11stit11-

ciona1. 

"··· el caso m&s extraordinario lo constituyen las elecciones 
de 1980, cuando acudiero11 a las 11rnas la mitad de los empadro 
nadas y el PRI obtuvo el !:11% de los votos (d¡¡tos oficialr.s) .
Este afio hubo 11na qiqa11tesca rract11ra dentro dnl electorado -
del PRI, a ralz d~ la ~11a1 apenas si p11do -en mrdio dr 1111 -
f11erte cucstionamiento a la l~qltlMidad d~ lo~ rcs11ltados
mantcncr la mayoría abtioll1ta en la ~~m~ra dr dip11t~dos, en 
tanto que sus viejos aliados {PP~. PARH, f'~i/PFCRN y la ca-

(89) VIlJJ\ l\C!Jll,ERI\, tWnHJ .. l.> instlt11d6n prrsld~ndal. pp. l?.0-1?.I 
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rriente Democrática) captaron ese electorado perdido ... !~ 
otras pallbras, en 1932 el P~I ptido todav{a ~ovilizar rt1er~~
mente al electorado y aseg11rarse 11na porci6n i~portantc ~e 6s 
te; en 1988. no s6lo ya no p11do movilizar a 11n electorado a1I 
ctonal, sino q11e adem!s obt11vo 11n p11ntaje bajo. 
Bn todo caso. en 1988 se marca un hito en la historia electo
ral mexicana, por primera vez desde s11 f11ndaci6n, el Parti1o 
Revol11cionario lnstit11cional vi6 fuertemente desafiada Stl he 
qemon{a. El desenlace de esta situac16n puede colocarnos e:1-
el 11mbral de iina transición de 11n riqirne11 de partido heqen6nl 
co o "c11asi-6nico~ hacia otro de partido predominante, donde 
el PRI conservaría aú~ la mayoría, pero con ~árqenes de c~noe 
titividad rnás altos y dejando abierta la posibilidad de la a! 
ternancla a nivel local y reqionalM. (90} 

~i el PRI como partido de Estado representa el eje vertebral, 

instit11cional de toda la dinánica política nacional, c11al- -

quier crisis interna de consideraci6n trascendería y atravesA 

rla todas las instit11ciones políticas y al !atado en su con

junto. 

Sin duda, la agresiva fuerza con la que el gran capital arre

meti6 en todos los frentes desde la década de los setentas -

(recu~rdese el enfrentamiento del r~glMen de J~11ia ~cheverria 

con la burguesía y sus centros empresariales) y en especial -

en el proceso electoral de 19A8, desintegró la cohesión pot{

tic• del sisteMa y proyect6 en el áMbito social y pol{tlco a 

la burguesía financiera moderna, de origen urbano, protegida 

por el Estado. Y por otro lado la confront6 con una alianza 

de fuerzas políticas y sociales de corte reformista democrAt! 

co y popular que se disputan el poder. la leqltlMldad y el -

proyecto de nac16n. 

l.a crisis intensamnnte aquda y las medidas dolorosas con q11e 

fueron enfrentadas, el malestar político y g~cial de los t~a

bajadores y el desgajamiento de 11na corriente nacional del 

(90) PACH!l:O Hfl1DE7., GllArl\lllPE. "lleqmon!a y Pred.-.n1lnio Electoral" en 
Revista Arglmmtos. Ní ... 6 abril de 19R9. lll\.'1-Xochlmllco. 
pp. 77-9; 
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PRJ, socavarot\ la credibilidad y provocaron ta desconfianza -

ta11to del PRt como de la burqt1es{a fina1lcicra. 

A partir de estn confro11taci6n pol{ttco-ideolbqica y social -

las oligarqt1las a trav6s de stis represer1tacionns pollticas, -

partidarias, grt1pos de presión, etc. a pesar de sus dif~ren

clas !deol6gicas (PRI vs. PAK) y discrepancias políticas, de

ben colaborar entres{, aliarse para preservar el sistena de 

doru!nac!6n. 

Al mismo tiempo qt1e luchan por el poder eject1tivo, se al(a11 -

entre si para iMpedlr que nt1evas ft1erzas sociales {sectores 

medios, obreros, campesinos, trabajadores orqanizados) acce

dan al poder. 

El equilibrio político del sistema se rornpe ct1ando en agosto 

de 1966 se hace público el actl\·ismo de ta Corriente Democr&

tica dentro del PRt, esta corriente expresa los puntos de vi~ 

ta políticos e ideo16qicos de toja la Corriente Nacionalista 

Reforroista y que en términos clasistas representan a loe sec

tores per¡ueñoburgueses, empre':iarios nacionalistas y clases m_!! 

dias populares, {la pequeña b11r~uesL1 democrático-jacobina). 

"En té~minos po!{ticos los tecnócratas no tenlan (hasta mediA 
dos de 1987} oposici6n real. Sin embargo, qeneraron, prccis~ 
mente en el interior dr.l PRI, contradicciones, y muy sertas, 
incluso en los aparatos de dominaci6n a S\1 servicio. Esta -
oposicl611 1 iniciada con la Corrietlte Democrática del PRI se -
ha e~tendido al interior del Conqr~so del Trabajo, en no po
cos sindicatos de trabJjJdores al servicio drl Estado, et1 ci11 
dades irnpart~ntes donde. se han desarrollado movi~iet\tos \1rba: 
no-populares independientes. e11 el ~cdin carnposino y en com\1-
nidades ind{qena<;. en os medio~ 11nit•ersitarios. 1\simismo. cr 
ha aq11di~ado la contradicci611 dP sertores anplios de la pohl! 
ci6n -cl3sr.s M'?dias, df'stJcaci'1r.PntP- ro11 Pl qnh\r>rno y r>'ita -
inconformitia.d se> ha 11"1anifP.staio en el snfr.1 11io, prinr•ro •""!°n 
elecciones loc:!.les, fllH' se ha tr1lt.1do d~ dcf~!:1d1!r inc111so ron 
actitudes de reto y enfrcnt<lnirmto a las f11('r~~lS pí'1blicas y. 
por s11p11esto, en las cleccio11cs rcdcr~lrs dr> \9Rn. Entre lo~ 

acct~r~~ ~mnresarialc~ 11riva ll i11ro11formidatl ~e lo~ mPdia11os 
y pequeños industrialr.s, ¡i1·..:.í-!.r~:1~l.,c: .1nr{col;ls ( incl11yP.ndo a 
las ·Jgrryind11strias rtt crisis) y. ron la rP.lfirmació11 J0l '.J.ll:'!"f', 
también de los peq11cfios y mo~!~~c~ ",~rrrsarios cnmPrciat•t~c ... 
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la e~presi6n más definida y explícita concreta~ente co11tra ~l 
poder de la tecnocracia qobernante, fue la Corriente Democri
t ica del PRI". {91) 

El enrre~tamiento entre l~ CD y la ~\lanza oliq&rq11ica repre

sentada por el PRI y la tacno~~:rocract~ sP hace inevita~le y 

genera 11na crisis polEica, citando en s11s tesis y demandas 

propo11en ll dernocr~tizaci6n interna del partido y del proccs~ 

de selecci6n del candidato a la presidencia de la Rep6btica -

cuya etecci6r. Sfl llevar!a a cabo en 19BR. 

14a fracci6n proirnperialist~ (te~noburccr~tica para sequir a -

Rodr!quez J\raujo) representada por ~P.tn )' Salinas. apostaban -

al sistema corporativo de los "sectores~ para mantener s11 lP

gittnidad y sostener la representaci6n politica de s11s int~r! 

ses en et interior del gobierno, tratando de lltilizar al Est! 

do y con apoyo del ejército como barrera de protecci6n p3r! -

confornar un n11evo poder de decisi6n sin intemediaci6n de los 

partidos y de las c~naras (mecanis~o de hecho antide~ocrático 

y autoritario). Con el obj~tivo de readec11ar la dominaci6n 

concretar el proyecto de intcgraci6n con el iMperialisMo. 

con el enfrenta~icnto dirPcto dentro del blo~uc y la toma del 

poder por la 0\1eva derecha. ademis de los altos costos potiti 

cos, sociales y e~on6nicos. ta teqitirnidad y apoyo al partido 

de Estado se perdió, qL1edando como 6ttirno rcc11rso la irnpo~i

ci6n, la ~ri;~:sión. el a11toritarisf'lo y la fuerza. 

•En 11n importante cnc11Pntro acad~nico tres distlnq11idos profg 
sores que a s11 ve.·~ c;on funcionarios de al<1 JCra.rriuia. dieron 
~as siTlÍ"'ntPs c':plicacio11cs rara fnndaMf>nt:ir L1 tf'si <;te1\c1,1 
a la apcrt11ra. 1Jno d~finiÓ, rn íncr~1t:.lc fót .. "!'11<l, l'l de1'lOCri!. 
cia COMO ''infla~ionarta··. co11 lo 1:1P no hi~o sino G~1br3yar p¡¡ 

CONTRARIO ~E~J51: la inconpatibilidad entre rr1i~o11rs j~Mn~ ~~i 

{9\) RODRIGUE':'~ J\.HAn1CI, 0-:''Ti\\'IO. "Tl."C'l\Ob:1rocracn, A11toritariSM:1 r Opo-
c;ici6u r.ti ~~::ir:o... D1 la Revista ~W:>..xi.can<t de <".iencias Políticas 
Y Socialfl'S. N(V"1. 1 ~<l. pp. ')t>-61 
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cos y prolongadas políticas recesivas. Otro arqmnent6 la le
gitimidad "hiat6rlca• del partido mayoritario y se remont6 a 
los acontecimientos de 1910, olvidando que incluso el gobier
no &andinista. cuya victoria ar~ada es tan reciente y su eje
cutoria revolucionaria tan irreprochable, ha aceptado el pro
ceso electoral como la ftiente lcqíti~a de su autoridad. El -
tercero argull6 ql1e el desenvolvimiento de la economía infor
mal desagregaba también a las organizaciones pol{ticas por lo 
que había que fomentar estos redl1ctos de tolerancia colectiva 
en vez de alentar la participaci6n política, que s6lo enqros~ 
ría las filas de la oposici6n: en una palabra. la desmoviliZA 
ci6n social co~o garantía del ejericio !~pune del poder·. 
(92) 

Dentro de las transf'or~aciones r.rnndiales en los años ochentas 

es evidente la pérdida de eficacia política de los partidos -

tradicionales (de cualql1ier signo) que se manifiesta en el 

creciente rechazo y falt~ de capacidad para poder canalizar -

en el escenario político y en el recinto parlamentario las ns 
gociaciones entre las clases dominantes y los compromisos con 

las clases dominadas, el debilitamiento de las asambleas y 

parla~entos en ~~neficio de los ejectttivos poderosos en una -

prueba obvia de la crisis de hege~on{a y de representatividad 

de las oligarqu!as (c11ando menos en el terreno del consenso y 

la lcgitioidad popular). 

•t.os fenómenos asociados a esta concentraci6n de poder P-n el 
ámbito de la alta burocracia -que suele tomar decisiones a "'! 
nera de politb11r6 e imponerlas al aparato del partido- termi
nan degradando la verdadera militancia y convirtihndola en un 
j11eqo de silencios y oport11nismos~. (93) 

El poco peso pol{tico del Conqrcso nos pone de hecho fronte a 

la eficacia de 11n poder Ejoc11tivo f11erte. centro de las deci

siones que aparece cono el instru!":!ento má.s id6neo y estable -

(92) llWz J.EDJ, PORFIRIO. "I:esaf!os y ~ternath'3s" en f,.\ SUC:..Slón 
Presidencial en 1988. p. 161 

(93) ~· p. !~8 
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de e~presi6n hegem6nica de un grupo social, rebasando a lo< -

part!do9 tradicionales. 

•1.a clase polittca, por virtud del aialaraient.o al que la c::-:
dicionan las tendencias hacia el presidencialismo o~n{modo. ?Q 
dría de dejar de representar a la Haci6n de acuerdo a s11s ~!; 
datos. Oe esta forma, al aislarse y asociarse al ernpresaril
do transnacionalizado en un esque~a neoliberal se converti~!1 
s610 en un ~ediador entre ella -la Naci6n- y las fuerzas ~~
ternacionales: un ~ero mediador hegem6nico. Ho tendría ~~s -
funci6n que la de dar forma, ajustar los actierdos externos, a 
ciertos lÍmit~s que impone la Naci6n, peto sin el poder de 13 
Nación para negociar, para contraponer una definici6n ampli! 
y actualizada. Representarla al gobierno con la fuerza del -
Estado, pero no con el poder de la Nación. dada la desiqual
dad entre uno y otro"'. ( 94) 

En reswuen, asistiMos a una reorganización de la sociedad er. 

su conjunto. 1.a naturale:.a ideo16qica de los se:"Cenios que -

abarcan los años ochentas marcan un viraje y el recorrido ha

cia la derecha política, la coal1ci6n "'NodernlEadora• no es -
sino la rcacci6n conservadora asumiendo el poder en el pals, 

(la burguesía transnacional y sus aliadoB nativos, la jerar

quia cat.6lic<t. la tecnoburocracia y la. burguesía terratcnie:l
te). 

•Et gobierno es un gobierno de derecha. Sus decisiones tien
den a fortalecer la empres~ privada en detrimento del interés 
público. 
J,oa erapresarlos nacionalf!s y extranjeros, forraan~ hoy ~ss 111~ 
ayer, ta clase privilegiada to cual significa empobrecimie:.~o 
de los trabajadores, de los clmpeslnos y de las clases media~. 
Bl capitalismo va desplazando, en consecHencia. los proqrana~ 
sociales y el equilibrio entre las clases•. (95) 

Esta alianza oliqárqnica se consolida a.l querer t."Stabl(.lccr 1m 

•nuevo ordP.n no político .. basado en la far.dlia: y eJ lndiv1·:h¿ 

(94) vrn..i. :am.!'ll11.. ~L\.'l!JD •• .Q2:.sit:. p. 11e 

(95) Gl.RCL\ f".A.'fl'<J, G.\.'l'l'OO. El llesa!!o de la !:>?rocha. e• '-1 
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lismo {recordemos 1~ campafia "Tener un tío as{ o ser t!o o -

ser un t!o as{ es algo que dabemos aquilatar•) en vez do en -

las ciases o sectores sociales. 

" .•• "devolver al individuo, a la ir1iciativa y a la empresa 
privada, la responsabilidad de dirigir la batalla contra la -
pobreza y el atraso". Un nue\•o frente ideol6gico: ta exalta
cl6n del capitalismo por la v(~ de la falta de alternativas -
de los pobres". (96) 

En el marco de la ofensiva ideol6gica, política y social, la 

derecha propone que la cuesti6n "pfiblica" debe dar paso a la 

cuesti6n "privada" {la campafia empl6ate a ti mismo). Por -

ejemplo: el m~rcado y su fortalecimiento debe volver a const! 

tui rse en et mer:an i SMO qua de\'t1el va a los nuevos sectores do

~inantes (privados) s11 espacio, a 11na sit11aci6n q11e les perN! 

ta a la vez replantear la problemática social como una "nueva 

c11esti6n social'' y q11~ haga de las rnasas una mayor{a silencie ... 
J.a Renovaci6n Horal. lcma de carnpaíla, revit<llizaba a las po

siciones conservadoras al hacer 11n llaMado contra la deqrada

ci6n q11e habla ~tifrido ~1 pafs (origen y causa de n11eatro -

tercermundismo}. Ante la frivolidad y el despilfarro, as{ C.2, 

mo la corrupción da inicio a la campaña de renovaci6n, de au! 

tcridad, q11e ~n los hectios j11stificará toda política q11e pre

tenda restit11ir lo~ privilegios er.on6nicos. 

Rl signo de la rnriovaci6n moral prod11jo la res11rrecci6n de -

grupos oscurantistas y f.1scistJs que iniciaran la rPar.r.i6n 

contra el aborto (Previda}, contra los homos~x11alcs, la porn2 

qraf{a, contra la salud p~blica (el SIDA y s11s formas de co~

batirlo), se acre~~nt6 el se~isno (violaciones y discrimina

ci6r1 fencnin~). al arnpJro de 1r1ipos "cívicos" d~ defensa de 

109 derl?chos htlManos se !l.:tn orqanizario comltés anticor.iunistas 

(96) ~IVi\!S, r...\PJ.OS. "Crn,tr-a t>l ck-sernploo, !6rmulas publicitarias. 
"~_)lhílt-e a :i ?:!.s:'l')~ C'tl ::!O!'."i·;t.i ~· ~·ún. 562, agosto 1987. 
no. t2-1S 
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como el D!IIAC. 

J.a nueva derecha (tecnocrática} auspicia loR brotes de anticg 

munisra.o fascista, insiste en la rocupcraci6n del individuali_! 

no y la co~pctencla por capacidades, creando una sociedad je

rarqnizada e implantando las diferencias econ6micas, políti

cas y sociales como ftnaturales" y necesarias {renuncia a la -

igualdad). Se intenta imponer una doctrina que clame por re

ducir al m{nirno los poderes del Estado a fin de maximizar el 

objetivo pol{tico central: la libertad individl1al. 

J.a reacci6n conservadora es todo un bloque autoritario, el i

tista, con cuadros técnicos-administrativos, politicos e intg 

lectuales que articulan ideo16qicamentc a la sociedad, la ar

man de un Nparaz6n de ideas a la medida y que responden en lo 

fundaraental a los intereses de las grandes corporaciones na

cionales y transnacionales. 

En el terreno de la cducaci6n, qradualmente se ha \•isto un !g_ 

n6meno de desplazamiento de la educaci6n pública, en todos 

sus niveles, por la educación privada, nacional o extranjera. 

J.os embates de la jerarqu{a cat61 lea por controlar la adnca

ci6n se han arreciado, los cuadros gubern~mental~s s~ han 

formado en t1niversidadcs privadas y extranjeras o incluso re

ligiosas {jesuitas, lasallistas, ~aristas). 

Este viraje dentro de los aparatos ideo16qlcos del Estado, re~ 

pande a um1 estratyq iJ de. las fn~n:;¡s Más co11scrvador.:ts por -

copar los aparatos d~ control. S6to la dcracha es la 6nicJ -

f11erza capa7. de financiar una "rC"conversiÓn" en lo ed•.1cat.···:i. 

Desde 1968 se perfiló una te1idencia 5ocial y r~qi.111a!.i,.,·) 1:h n~ 

ro con presencia anpli~ a todos los 11ivcl~s de zemillas o Cd

bezas de playa contra el proqresismo de tos sesentas y la cri 

sis de los stt.u1d .. a5 i' ~!ln111"' Pi:;.to no significa qne se hallan 

!armado "fascios de combatimcnto", sí su~:~.:i ~1 !'\Vanee aradua1 
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de la anestesia social que prodnjo la lenta resurrección de -
la derecha ideol6q1ca. 

l.a c:or\sol idlct6n ideológica arranca de donde se hace el dine

ro. los centro• empresariales (CCE, COP~PMEX, CONCANACO) y -

plantea11 su estrate1ia paca controlar la ideología dominante 

con tres herramientas: la educación, los medios masivos de -

corn.unicación (prensa, r:idio, \'\') y la reliqión. De aqu{ q11e 

atert~~os sobre la es~rategia de domlnJci6n y la convcrqencia 

de objetivos entrq los centros ~~presariales. la jerarq1J!a C! 

t61ica y las 11niversidad@s privad3s nacionales y extrar1jeras. 

Sin duda, la consolidaci6n pol!tica de la reacci6n conservado 

ra está a nivel del Est3do. el Partido y st!S instit11ciones, -

que aíin y después de la derrota electoral d~ 1988 se mantiene 

en el Poder. J.a consolidaci6n social sP refleja en la forna

ci6n de una clase ~cdia adlnoraJa cons11mistd q11e jitnto con la 

burg11osla l:ad1lstrial y financiera represe1\tan los valores y 

las ideas do la n11rva derecha q11bern~mental. 

Es la derecha consen·adora q11iPn tienP ahOLd la iniciativa y, 

Robre todo, las ideas mis atractivas y al1daces. Qulz~ exaqe

rc y ostb en realiddJ altldlPndo ~ ta posibilidad excepcional 

que tien~ estr? blc;i:a(> df'I ofensiva ideo16qtca dl z;C>r financia

dos por 1:1s f"!rnpr1·?sas y por los intereses transnacionales. P,!! 

ro ~s evidenb__. qun P.l !'enórwno a-:<istf~ y <¡ne en Ól las ideas -

no conservadoras. ni slqii!nra diqo las democráticas o socia

listas, sino las meramontr no rea~clonarlas, no jt:egan tin pa

pel preponder3nte, por "1 contrario, estln siertdo severamente 

atacadas, en :rn si,Ji.o =r> franco autorit.3rlsrno. 

Ante el fracaso de !ls idcoloq{as totalil~ri)s y do 13~ polí

ticas ccon6micJs q11e :10 s~ti~!acen lag n~cQs(jadas materiales, 

c11lt\1ralcs, cspirit11al~s, etc. de las rnayor!~s. hoy en n11~s

tro pa{s, por la !uc:-rza de !os hechos, se iMpone un proyecto 

reacci~n~=i~ y conservador, 111e into11ta artic11lar la d~rensa 

neoliberal de la econo,fd de 11~t~ c:~~~do con al tradiclona-
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lis.a cultural y social (familia, sexismo, racismo, purit:s::.i,a 
ao, egolsmo) profundamente antitqualitario y autoritario di! -

la reaccl6n con~ervadora ~c~icJna. 

4. 3. LAS TEllDBllCIAS AUTORITARIO-FASCISTAS. 

•En la S:)ciedad burguesa hay mon:ientos -
de reposo APARENTE y hay n:iomentos en 
los que el conflicto ABIERTO se e"Cti~;i
de a todas las capas de la sociedad. 
Tiempo de paz y tiempo de g11erra. El -
paso de uno a otro implica 11na transfo~ 
maci6n c11alitativa de la t11cha de C~3--
ses". 

Andr~ Glucksna~~ 

Dec{a11os anteriormente que la reacci6n conservadora "neolite

rat• se propone •sanear• la econom{a con base en una po1Ític3 

restrictiva (presupuesto y qasto público) desmantelar Pl 5P~

tor social •improductivo•, que deprimen los salarlos y el :::on 

suao de la mayoría de la clase media. P.R dPcir, se prolet1ri

za a las capas medias y a las mayor!as del pafs, ya qt1n la -

burguesía !inanclera acapara la parte de le6n en la "distrib!! 

ci6n• de la riqueza generada. Esta pol{tica b~liqerantc y ri 

dical provoca tina situaci6ri de conflicto social (ll1cha dt• el~ 

ses) ya qt1c favorece la alianza política de los trahajador~s 

y la pcq11efia b11rq11es{~ radicalizdda rn contra de cst~~ med~

das antipopulares y conlrarre\'Olucionarlas. 

J,iberalcs oliqárquico~ en lo ccon0mico pr-ro rrancamentP í•'J'> 

cionarios y conser~adore~ .~n lo p,litic~. pgt~ ~litr~ (la Je~~ 

cracia J.ock.cniana ha estado e~rncialmunte \!lric11lad;:, .1 13 f:."'·· 

maci6n y Pl d~sdrrollo dP 1ina 01iqarq11{3 econ6rnic~. ¡!e1io 'i 

guaribe) liqada a organizaciones derechistas como la b11r1i1•

sla finanriQr~ in~er~3cton~:. la trilaL~i~l. ~1 4c11po san:3 -

fe, el Opus Dei, los Rotarios. los !.eones. los TPcos. "..3 F''l;'\-
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daci6n 1\denauer, 13 Triple A, etc. Han consolija;:to una alian. 

za para preservar sus derechos ccon6mico~ y poltticos aun a -

rlesgo de movilizaci6n y lucha popular. 

A dos a~os de haber iniciado s11 administraci6n Hlguel de la -

Hadrld, el sindicato patronal (COP~RHEX) brazo pol!tico de 

las facciones m~s radicales de la •tibre empresa• alertaba al 

gobierno contra llna stt?Uesta "conspiraci6~~ de los sindicatos 

obreros por hacerse del poder polttico del Estado, en 11na 

tranca histeria contra las demand~s salariales de los trabaj~ 

dores y enarbolando la bandera del antico~unlsmo. 

•Todo parece indicar que a menos q11e se lbran diversas v~l\'U
las de escape, el qoblerno puede e11contrarse ante obstác111os 
casi i11franq11eables en un flltllro no muy lejano ... El gobierno 
entrar~ cm una fase de descomposición acelerada con consecuen 
cias impredecibles. flay presiones y el r6gimen las den\1ncta: 
.•• E~lsten elementos 911ficienteG qi:e permiten ver, tras esos 
estiras y aflojas estrictamente nco116micos. 11na prof11nda y 
trascendental polémic~ político ideolóqica alrededor de la -
llamada alianza Estad'J-trabajadores. cuyos resultados, cuale!! 
quiera q11~ fuescr .. :l.!cct~n l-' r.Pdu!:i :-:i:.~3 d.-.1 ~dstf'na pol{tl 
co, porq11e est~ dirlqica a transfornar ~: esquema de relacio
nes entre los divers~s sectores goclale;. En otras palJ~ras. 
existen presiones parP Qlte el pacto social sobre el q11e des
cansa el siRtema politice s~a revisado ~· no1if ic3dO, para pr! 
vileglar al apar.Jto sir1dicalist3 ... llasta aq11{ q\1cda pcrfectª 
mente demostrado 1ue las prPsiones a las 111e se refiere el -
presidente ~tiq11el de la ~1adrid y el srcrPtlrio de 11Jcienda J~ 
eí1s Silva !lcrzoq \'a11 ?'"'IÍS allá d1~ si:ipl,~s 1\l'é)ociacionf'!> sala
riales o d~divas ccon6nicas. sino 111c !p:1nt3n a obj1~tivos on
l!ticos e idro16qicos qPneralcs ... J.os sindicatos pretcndr11 -
im¡:oncr un:s h·~qf"!r.ionil sobre t<;,\c..:::; los jcr.lis sect0p><; dn 13 9_9 
ciedad mexicana ..• La p:\rte \'it.Jl df' est;a batall:i que los si!! 
dicatos están dando para dominar el siste~a politice rs la -
conquista y dominaci6n del PRt ... Atr~s je psta ·escal~da~ se 
encl1entran "los qr11pos ninoritarios~ confornados por ~1os cn
náculos lornbardistas~ y ll lnfl11enci~ de los aqentes de la so 
cialderoocracia (tnternaclot1al Socialista) ..• Está en marcha= 
un plan polltico de fact11ra lornbardista y socialdem6crata ~·1~. 
aprovechando la crisis económica, busca implantar un m1e\'O -
pacto social que Í:.["1!1~f.Jrr:;~ e! :i~':<.:!!"."'.'! pot ltico mexicano ..• 
1~a presi6n lombardiata y socia!jc~6=r3ta es \tna maniobra para 
ejercer en ~1~xico, con na1·or =e!cri1)1. la vla pacl!ica al s2 
clalls~o·. (97) 
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1 .. a ofensiva de la extrema derecha amamantada por el réqimen -

tiene como objetivo esencial hsalvar" a la npatria·· (y al ca

pit3l) je la .. conspiración judr.o-rnasónica.-cor.Pmista'', Y~~ -

penetrado en Héxico a través de innul'l'erables qrupos y asocia

ciones, e incl11so ha empezado a mina~ la administraci6n o~

blica y al Estado en su conjunto. 

J~s c!rculos derechistas (la jerarquía Militar. el clero po

lÍtico-cat61ico. las asociaciones e11:1presariales, la burguesía 

industrial y los capitales transnacionales} s11man f11erzas tan 

to econ6micas como políticas para conformar la ideolog{a dom! 

nante, que se impone a la sociedad con el fin de j11stif icar y 

preservar el orden material, econ6rnico, j11r{dico, político y 

social. Esta hegemonía ideol6qico-polítir.a conforma la ac

tual tendencia reaccionaria y los peliqros de fascismo en 

nuestro pa[s, orqanizándose para la lucha frontal contra el 

movimiento pop11lar dc~ocr5tico. 

Kéxtco no es un pa!s fascista (aún), pcro sin duda. e~isten -

grupos fascista~ y tendencias fascistas dentro y f11cra del E! 

tado mexicano. 

•t.a organizacl6n semi'1ecreta F.ilanqes Tradicionalistas !tcjic~ 
nas {sic) f11e f11ndada hace 10 a5os. S11 promotor princip~l 
fue el profesor Cel~rino Salmerón, ~istoriador, catedriti~o -
del colegio católico r.rist6bal r.olón ... En su primP.ra rc- 11n1ón, 
celebra.da en San L11is Potas{ el 24 de febrero de 197•1 los flln 
dadores aprobaron 11na ''proclama~ 111e contiene los 12 rrinci-
pios básicos de la orqaniz3ci6n y q11e la drscriben cata1~nr1tr. 
Entre cll~~ cst5n: -Fll3n~cs :radiclonali~:J~ ncjicJ~l5 CC~f 
titttyen 11na orqanizaci6n clvic3 y patri6tica, inteqr1d~ por -
verdaderos 1~exlcanos resueltos a traba¡ar activarnQnte ror la 
defensa de los derechos de dios y de la Patria, frentt" al 1~J 
que de enemigos manifiestos o solapados ... -FT!I tr.üi.~i<Jrán -
porque ~lé:dco alcance su verdadera indPp0njcncia f'XtPrL-ir. -
Que ni la fllnf"!sta influencia yan1ui, ri1s6nica, protr~5t.111tr~ r 
jud{a, ni la di..1bólica influencia rnar:ir.:ista, iq113l~Plltf' i11j{3 

y masónica, continl1en haciendo de nuestra patria s11 vi<:"...;'"l_l. y 
esel3va. !~ter~3~~~t~, tr!~!j~r~~ ~or i~ r~~~~+~r·1" !~ ·· 0 ~A1 
dera libcrt3d de los ~exicanos, 111e nos ha~ 3rrebat~~o ~n !~~ 
rna ruin gobiernos !ib~r~le~ y rpv0111cinn,rio~, d~~~0~1~. ~~e
tarios, manejados siempre al antojo del poder oc11lto d~ l~ ]~ 

der{a r.:ias6nica internacional ... -l.a reliqión Citt6lica, ~~os-
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t61ica y Romana es para FTM el medio seguro y único para con
seguir nuestra bienaventuranza eterna... -T.a organizaci6n es 
por sobradas razones hist6ricas, religiosas y políticas, esen
cial e invariableMente tradicionalista y antirrevol11clonaria". 
(98) 

Si aceptamos que el fascismo es la forMa de qobierno quP. ado2 

ta la gran burq11es{a ~onopolista c11ando no existen condicio

nes para sostener la dein.ocracia formal ni enfrentar con apoyo 

y conse11so el conflicto social; y q11e la conformaci6n de 11n 

blo1ue de fuerzas pop11lares, democráticas, progresistas y so

cialistas aq11diza la lucha d~ clases y ista p11diera derivar -

en el mediano plazo en una alterna~iva de transfor~aci6n so

cial que ponqa en rinsqo el proy~~~o ecan6mico-pol{tico de la 

burgues{a !inancinp,,, entonc~ ... s Sf' ;lbrP ·ina ne1r11 perspectiva 

sobre nuestro pa{s. 

La caracter{sticas funda:nental de n~wstro réqb1en es el auto

ritarlsno apoyado en dos instit11cioncs intocables {aparente

""mtP) Pl part\r)(l r1"' f"jt;'lr)n Y nl rrP<:;ÍrJ"'Or"i~\ic;l"'IO, 

Las medidas econ61"1icas de 19A0-1fJ90 {acuerdos con l:t ha.nea in, 
ternacton:tl. in'lr"'so al r.ATT. '~1 proyPr:-t0 r:iP T..l"'JUn,, ·¡~rdP., ta 

reconvPrsión inJu~tri<tl e:l ~EL~tr.X, ITHM!EX. í":FE. la vent.a in

discrimin~d~ d~ PMprP~3S p~ra~stat~lPs) han tPnidn como prin

cipal caracter{slira ol a1lt:1ritart•;mo can q111• se tian implan

tado, sin ~Mt,ar1•1 y sobre to~o a partir del proco~n elrctaral 

de 1988 se dPline~ 11na n11eva ~orrelaci~n de f11erzas pol(tico 

sociales ql1e p11di~ra pon~r Pt1 ri•'510 Pl proyectn de la b11rgue

sla financi~ra, la tend~nci~ oh9••rv~blP r~ ol reforzamiento -

del autoritarismo y por con5i::JHÍt!fitf" dP una reducctén de las 

expresiones deMocrlticas funja~Pr1t~le$. 

(98) ORTIZ P!OCHl~f'rI, Fi<Al.CISCO. "l:x:altan las F>lan<¡es Tradicionalistas 
a O::>rtés y sus 1mtan1,as, JX)r católicos; C'Olltra lil Revoltriái. ftenti
r~ y 0Ciíllfd el '"..,...A,i~:,11•J j.¿;;¡1.Í"::"lJi;;.td"' ···u l<t ~vi::.ld. FTKJ,~~ Mí.. 
425 dlcl...,ce el<! 1984. pp. 17-21 ---
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"I~ que sí es previsible. y no porque q\lienes gobier11an sean 
tecn6cratas -aunque eventualmente ello pudiera influir por la 
escas~ sensibilidad social que los caraet~riza-, flS 1.ie ~ste-
111os en pr-escmcia )ª .:!e nn1 riayor riqidización en las rel\cio
ncs del podt>r C9tatal con la sociedad cívi t. p.1rtic11li\t1"E>nte 
con qt1ienes manifiestan su in~Of\íornidad. lfal' tendencias a -
mayor autoritarismo, entre otras razones porque ZlD se \'i~::1n
bra otra posibilidad de mantener las concesiones econ6mic~s -
existentes y previstas para Pl f11turo inm~1i 1to". ( 99) 

Del antorita~·isr.io al fascismo hay una dir~renciJ. de grado: Pl 

nivel de luc~1 de clases, hist6ric3mPnte ~l atitoritarisno del 

r~qirnen establ leqitim~d0 por s11 oriqen revolticionari~ y se -

dcscarqaba contr3 los extremos drl f'5pe~tro po!Ítico, :o~tra 

la~ ninorias derPc!,istas e izqt1ierdict1~. ~i~ emb~rq~. rn ta 

décadJ: de lo~ o~twntas el qobiern0 h.1 si(io cop .. do por Sf't" 1rna 

~inoria cons~rvadora, Q\1r ha ido mo1ificando la nJt,1rn1eza -

del Estado en }!6xico y que por Inercia lbgica se han al!~e11tj 

do las f11er~~s 1~ 11 axtr~m3 1~rrc~1. 

•no es ttna c~~11alldad q110 al ~isno tieMp~ que en todo el pais 
se celebra Pl 15 a1\ivoraario drl inicio dP la R~voli:~i~n la 
Universidad Aut6norna dl" Cnadal~jar3 {U)l.r.} fest(.'j<" S~l~ rrimt'?
ros 50 años de vida, pu,..s surqió cono p~ur:clón dP. un qrupo df' 
tapatíos op11eslos 3 l! nodtfic1~i6n del Artlc11lo lo. co~st1-
tucíonal. (!"fert11a.cL1 f .. n 1914. se".)Ún ld 1..:uJl !J. +>:l,:f"1::-if-~ 11,1~ -
impartirla rl E~~ado srrl~ so~ial!~t3. ~si. en 1Ql~ sn cr~b 
la Hl\G, la prim1•rJ univPrsidaJ pri\·.'ld;<t ct1" ~il·xlco df'~rnt•'° d~ -
la Rf!'volución .•• ),;] HM; pg ol bastión ·!•" •.rda on3 ~d••:Jln::;la 
cons0rvadora, n:i::-ir1a d0 la hr>tf'!1CÍ3 c11lt(ir,i1 reqiornl. ,.,~,~)li 

ca tr~dicionalista. EscribP fl1 histori~dor Jnan PtcyPr ~n -
1961: "J.as t.\c::ticas propiciadJs ?Orlos J1•su(t3." \in!'iltr<s
ci6n, ~r.creto y \'iolci;icia) n!!rnltaron r:-ontraproCu'.:N;ti!s -q,1n

do no se pudo rnantrn~r el control. Asl lo~ fn~osos Tecns 1" 
Gua1alajara. destinado5 por ,itqu1w:; j~urnit,,1r, '' "~:al\'tlr .:.i l 1 -
univ{!orsid.Jd de1 soc1.1li~rn,;)", r~r,qlt .Jron r,\rida1-irn'.e farycí:;tas 
y <lntiser.1iti\s •.• O<?firrndt~n una !"'or.ll t.a;;..:iJ ~n 1·1 fi.C';::l:"."lrió:t 
de los sexos. t:!l orden, la entrega a la cJi:sa y la cu~toridJd 
como norma de con111cta. En el plano pol!tico d"fiPndcn lds -
fornas más \'iolentas de dictad11ra. cono 11 d~ So~~i~. y tod~ 

(99) ROOO!GUEZ IJWl!O. lr.rA'llO. "1\><:noblm:>cncia ••• • ~ p.57 
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causa fascista# a pesar de que en el orden institucional se -
declaren apolltlco• ! aeonfes!onalcs•. (100) 

El aurgimlento del llamado neocardenismo (coalici6n política 

de centro-izquierda) reprcs~ntada electoralmente en el proce

so de 1988 por el Frente Democrático Nacional (FON) y poste

riormente por el PRD (Partido de la Revot11ci6n OE~ocr~tica) -

que pt1ede ser 11na alternativa real dP poder frente al PRI, con 

una orientaci6n nueva en el proyecto de desarrollo q11e favo

rezca a los trabajadore~ y a tas masas pop111ares, ha iniciado 

una nueva correlaci6n de f11~rzas socialrs. Fsta n11eva corre

laci6n de fuerzas sociales ha precipitado al pals al aiitorit~ 

cismo. La persper.tiva reaccionaria s~ vi!llllr.'!br.J al consolidar. 

se el proyecto neocardenista y plantcarsr la derrota dP la -

burguesía financiera y el impcriillismo. 

"'El f.1scisno PS un..i quprr,1 civil g11° l"lnvittt' ·ll íl:f'ilr'ltíl d~ 
Estado y a las difer~ntc3 clases de la Gociodad; s1J combatP -
por l~ toma del poder se inicia a partir de esta novili~1ción, 
y su duraci6n y su c.Jráctcr particul.Jr, dr>pun-!Pn m•idcnten('n
te de l'.:>s conten:1ientes que se enfrir>ntan. Fl f"'sri'i"10. tanto 
C! \.'iCJO Lomo (•l 1111l!vo, h.tce 1ma querra contrarrr>vnlucinnarla, 
11na guerra di! cldGes. f.Gto P!'". lo 1uc r!0m11~strfl la e:-i;perir>n
cia histórica do la 11ichil antifascistd ... r1 n11r>vo fascis~o 
nac~ contra ld3 nasas en rrvt:Plta, moviliza ~1 E~tado y co~li 
qd -.t las jcrilrqu{as asust:idds: viene de arrita y se prop.1•p -
de arriba ~abajo··. (101) 

1.os l ibt:ralPs sostiPnPn 111e 1,1 derPcha P.stá rrpr~~H·nt,1da por 

el PAN (Partido Ac~t~n Nacional) y Pq11ivo~:1daMentP ~antiencn, 

que sólo p11odcr1 tener acc•~so dl poder por 11n 1olpe de E9tado 

y ql1e en n11ostro r~girncn ~s prácticament~ imposible tal haza

ña. 

(100) OJ.GUIN, l~IJ.00. "!:>:! ser l>lst!fu d<> lo• conservadores, la lll\O 
f"~y al Pa~i!:':n y :!l .".::.ti::;r:.tti~" cr. l.;. Ñ:iilbt..c. ~ Mtn. 475 
dk!mbrc ele 1985. p. 7.2 

(101) Gllx:KSIWlN, NlrnE. "El viejo y el """"º !aocl"""". p. 27 
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•Objetivamente son precarias no sólo las posibilidades sino -
las probabilidades, siempre confiadas al azar, de que la rels 
ci6n en Kéxico -la extrema derecha- pueda constituirse aq:JÍ ;,: 
ahora en poder político legitimado en el r,,ás respetable v~re
dlcto: el voto popular•. (102) 

Y lanza gri~os de histeria contra la reJcci6n amedrentando , 

la población para que ésta no rcclano sus derechos, no se or

ganice, no se rno~ 1 :ice y acepte el orden establecido; en co~

secnencia ¡1.lrdcn y quietos! {rec111:!rdose la satanízación que -

sufri6 la i~~uierda por parte del qobicrno y encabezada por -

el presidente, por exigir ésta junto con el PAN respeto a 11 

voluntad popular l'il las elecciones de 1985 en Chihuahua.). 

Desde mi punto de vista, la derc>cha en México no está úr,icl

~ente ~n el PAN; est5 en et qobicrno, en los qobiernos cstat! 

les, en el Pode~ Ejecutivo, en los sindlca~os, en et PRt. en 

\a Prensa y "ie::iios de f'ornunicaci.ón. en la T1lesta, ~n el tjé!. 

cito, en las finanzas y cimaras c~pr~sariales (~CE, CO~CANA

CO, COP~R~EX, PtC. ). 

~A principios de abril d~ 1970, la policía bloi¡uc6 la ~atle 
14 de aóril en Herr,)osilto, Sonora. A mano .irr.ladí1 se pr~cipi
t6 ~n l1n ~dlfi~io. E~ st1s desordendd~s habitaciones, la pc
ltc(a dc~c1Jbri5 rf•vlet1s y fn11eto9 na~is, montones d~l libro 
de Hitler Oti. tuc-ha) v libros ~n r.ld-.rf!. Ad•--M,Í5', 1rot .. ~1;as 
máscar~s d~ ~papier rn~chfi~. de las Q\1e 11sa en SilS cerenon:~~ 
de iniciación 1;na do las Más violentas sociedadf!s secr~t.as ~~· 
Hfixico. El allanamiento de la policla era un golp(• contra 
los Tecos. una red de 100 a 400 neor1azis, divi~idos e11 c~t1:-
1as, que h~cen voto da obediencia ciega a sus jrfes. 
t.os Tecos no son j6venes dcsadaptados qm:_• llenan paredes d~ -
su cuarto c::on fotos de llitler. Son q.:rnte importante d<> ~tb:d
co -industriales, banqueros. profcsor~s universitario!.>- acuc;_!! 
das dP haber coordinado iHnnr.iarablüs actos d~ vioh,nr·i~ inr:l!1 
yendo docen~R d~ asesinaton polftlcos, en aftas reci~ntcs~. -
(103) 

( 102) GAACIA IllARRA, ABIWWI. "l\¡?c!;¡eo y <:risis dP. la [)'>roctia en lt'dro. 
p. 16 

(103) ~. 1'.'Rl~!E. •tos 'ftocos, jefes de la or•¡anioadón nazi' l• t~.,,~ 
IU;::.r.::a ~ ~rica J..atina" ~n la P.P.vista ~ Nt.'rn. 505, julio 
,¡., 1986. !'!'· 12-17 
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la reacci6n conservadora en Héxico es econ6mica, pol{tica 

ideo16gica y socialmer.tc nna corriente nacional incrustada en 

todos los sectores y hJ trionfado por ta a1tanzb econ6~1ca 

del proyecto de los reaccionarios del gobierno y de los reac

cionar los de la oposlci6n. 

El PAN es s610 la ~aquinaria electoral de la reacci6n hist6ri 

ca Me~lcana. aquella qt¡e recoqe todo el bagaje conservador 

del siglo XX y q1ie nace co~o partido político para atacar las 

instituciones stirqidas de la Revolución Mexicana de 1910. ti~ 

ne por objetivos derogar los art{culooJo., 123, 27 y 130, 

entre otros. Representa filos6ficamente la doctrina social -

de la lqlesia r.atólica (De~ocracia r.ristiana), social~ente a 

los terratenientes aqroind11striales, la clase ~edla adiner~da 

y conservadora y alg11nos sectores cristianos pop11lares; poll

tica y econ6~lcaMcnte representa !rer1te al qobicrno a la der~ 

cha consen·aJor:i opnsitora, h11r1u~~a y anticomunista. 

•En los ~lti~os afios del ioblcrno card~nist~ Pl pals se encon 
t~aba s11~~rqido en ttna crisis econ6nic3, prodticto de la fuqa 
de capitales ~ ~el ~ntr.ot P~~rar.jüro ocasiona1o pcr la expro
piaci6n petrolar~; SP hab!a orqarii¿~jo ~1 ?~r~ido dP la Revo
luc16n He~icana y C~rdrnas habfa intentado S!)bordinar polÍti
canQJlte a los e~pr+,5arios, ad~nis dP tratar dP implantar la -
edueaci6n "socialista~, laica. con rl artíciilo lo. Constitu
cional ... En ~ste conte~~o s~ VJ consotid3ndo la organiza-
ción j,<! l::is qri;pos C<Jt61 i:-os '111f' <;11rt)ier0n .-oMo rr.sptw:;ta a -
la p~5iri6n si:stentada rcr el Estado mexicano respecto a la -
Tqle~ia Jesde la leqislaci6n lib~r~l del siglo p~sado hasta -
la Co11stituci6n de 1917 ... as[, al llPg~r al se~enlo cardeni1 
ta, y con motivo d~ las reformas ~d12cativas anticlericales, -
10$ militantes cat61icos virrnn la conveniencia de conformar 
un organismo q11e p11diera manifest~r nis oficaz~cnt~ @l descon 
t~nto, ql1e operara en la clandestinidad y sust~ntara los pos
tulados sociales de lo enc!cllca QIJADRAGESSIHO ANNO. Esta or 
ganiz:ac16n fue J.a Base ... la pol{tica aplicada por L&zaro cá:[ 
denas condlljo a la agudizacifi de ta e~istencia de dos tenden
cias en la una, la que deseaba luchar por todos los medios pa 
ra la tom3 del poder, otra, la que s61o deseaba conservar la -
fun~tón de forrttar conciencia cívico reliqiosa. Dentro de l.(;: 
B.a11e encontrattlois a. ~.::n11~1 G6mez Hor{n, Hiquel Estrada tturbi 
de, l.uls Calderón Vaga y otros qne s'E: vr;::nir-.ron para for11aC 
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el Partido Acci6n Nacion•l (PM<). La otra fracci6n que se -
aepar6 fundarla la Dnl6n Nacional Slnarquista•. (1041 

Pero existe sin duda, una derecha prllsta representada por la 

burgues{a financi~ra [lnjustri~l y bancari~l. l~ tecnob1Jrorr! 

cia politic3), \os C""11Ciqu~s sin:!~cal;!S y a11rarlos. las corpo

raciones policiacas y la jerarq,1la ~ilitar. Todos estos sec

tores se dese~vuelvcr abierta o aqa?apada~ente en el PJrtido 

Revo1ucionario ¡nstitucional e incluso oc11pan esp3cios de ro

der dentro del Partido. tas Instituciones y el Estado. 

"En ta década de los años sesenta se j11zqó qLlt~ 13 burguesía -
~e~icana estaba dividida en dos qr11pos: la nacional y la aso
ciada a eMprcsarios c~tranjeros, econó~ica 0 pol{ticaMcnte. 
Esta divlsi6n es hoy !icci6n histórica. ~o pocos e~prcs~rios 
se han agrupado en e~pr~sas tr3nsn3cionales y drpositado s11s 
capitales. en parte por oposici6~ politica, en parte por :3 -
cuantía de los inter~ses acrec~nt3dos ~n dÓlJr~s. rn los ban
cos norteaMPricanos: ca~o slnilar al de lJ b11r111es{3 f rJncesa 
y cspJño1a•. (105) 

-1.os rnpr~s~rios se h1n convertijo ~n 11na n11Pva f11erz3 politi 
ca en los (1::.tfr:os :i~-:is P'lPdP dl".'cir!H' que l!ll los Últ ~'."los 
seis aRos sP ha v~nido confi~11rando un ~ovlrairy1to de dPrPChJ 
con un3 dcstacadJ participación cnpresarial. en rl ~11r han in 
tert·~n ido sectores qubcrnJ.Mf;"nt l l~s. asoci ac i onrs e i v í les, mo
~tmiP~~os con d~~an1as ~~rPr!!icas. inteleCtl1ales y p3rtidos 
pol{ticos ... La cr{',1ci6n jp 1<1 Asoci.1L"1Ón ndt:i..:inal j<J 1'ro:-~ 
tores del D{'sarrollo q1ie a~r11pJ a P~rrrsarios en el rar~ido -
Revotucionario Instit11cional o las reclen~rs candid3t1iras l -
puesto~ de ~lección pop11llr de exdiriq~ntrs enpresaria1rs d~ 
organizaciones q11e tr~jlcional~e:i.t{' se han alineado con el go 
bierno. son ~uestras dP. est:t tendencia ... (106) -

(1(}.1) RO!:R!GUEZ AAA!lJO. OC1'AVJO. "l.a Re[or:1".a l>'.llltica v los P>rtldos 
en México•. ¡.~. 12S-141 

(!MI CAAClA rRr.i!. GA.'m:ll. ~~ p. 62 

(106) UNA, HATIJDE. "La ~recha en la s .. :..,sión• en !a Re\•lsta El C'.otldiano 
lb. 24 j1lllo-~qosto 1988. Ul\.'i. 
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De esta manera, el partido de Estado y sus tentáculos de co

rrupcl6n e lnterP.ses econ6micos impiden la democracia y hace 

de la representaci6n popiilar tina farsa. 

tl pr~sidenclalismo es h~y no ~quilibrio, no fiel de la balan 

za, no árbitro d~l int~ré; nacional, no conciliador d~ los 

factores de la prod11cci6n: sino fiel ejec1ltivo d~ la dPrecha 

reaqaneana, s11s d~cisiones !a\•orecPn el interés individual -

(o corporativo cnpresarial) en detrimento drl inter~s p6blico 

y social, la clase privileqilda son los propietarios nacio11a

les y c~tranjeros q11e desplatan, ~n consec11~ncia, loa progra

~as sociales y la reivindic3ciones prolút3ri3s. 

En ~l n11evo c~n~exto y corrr:ari6~ de fuPrias desp11~s del pre 

ceso electoral de 1988, rl pr~~id~ncialismo rs hoy el nido de 

la derecha, d~: a11toritari~~0 y del !asrismo. 

f>ebemos C~C'Ofdar qu~ el ,_-:tir:F•r fa~cb-~o O fascisno clásico na 
ce co~o resp110sta a 1in novi~ientr, prol~tario. El f~~cisrno, -

que q\1edc~ claro, no es &ln ~oviMi~nto ostrirtam~nte partidario, 

es i1na reacci6r1 de l~g fraccion,•s J~ lJ rlaso dominant~ con

tra la lt1cha de las fracciorics dP la cla&c dominada. 

"Los conqr¡•sos d"l DHIAC: : '"Fl f11~uro de Héxico" (ll'.)fi2)/l.a 
nacionali~3cl6n da la bancJ constit11y~ un·l m11e~tra cl~ra d~ 
las restric~iones y violaciones a los dPrecl1os y libortadcs 
indlvld11.1lPs/ tt rtJ.a p1rticlp~ci6n ci11dadana para ol rcs11rqi
Mlent~ nacional~ (1993)/ En el gobierno a ~arttr del onvimlen 
to de 1966 se irnpti~o ''ºª corriente politic~ socializante, orT 
gin&ndonc tJn3 p¿rjida en l~ sensibilidad pol[tico-ideoJ6qica
que distlng1¡i6 a la administraci6n p~blica Pntrc 1940 y 1970/ 
ItI •nemocracia y derecho~ hl1manos'' (1985)/ Rcfor~a a la Cons 
tltucl6n para st1stit11ir ''PI antic11ado antielerlcalls~off por~ 
lo c1~al se dar{a dnrc~~o ~l ''nto a los c1hriqos, s~ pQrmlti
rla el c11lto en cu3lq1iicr l11g~r. se r~tableccrtan PSC11elas -
confesior1ales a todos los niveles ed11catlvos y s~ rcc~r1ocer[~ 
jurídicam~nte a la Iglesia/ S11stit11ir la base ~9emltotalita
ria" de la concesi6n en rnateri1 ec~n6nica, ed11cativa y aqra
ria en virtud 1e lo c11a1 la intetvenci6n del Estado se dará 
"s6tamente donde el es!t•erio de los ciudadanos y sus organit!. 
clones no sean s1tficientesk;~. (10?) 

{!071 lbide-1 -· 1<, 
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•Ram6n Corral Avila (presidente de la COPARKEX en Sonora) di
jo: No es que el PRI sea malo o bueno ni que sus candidatos 
sean id6neos o no. J~o que ocurre es que es arrastra.do p::>r -
una sola corriente: el nacionalismo revo\11cion~rio. qt1e es -
socialismo puro. y ese camino no lo queremos los mexica11os·•. 
(108) 

Ante la concentraci6n y centralización del poder po11tico y 

econ6nico de la f3se del desarrollo del nodo de prod11cei6n y 

el beneficio limitado s6lo a la gran b11rg11es1a. el despla=a

miento del t!oq11e dominante de sectores de la burq11es!a q11e -

no entran dentro de las astr11ct11ras rnonop6licas se hace evi

dente. Esto e~. dentro del poder político sr inplar1t3 la he

qemonia del qran capital, pero ésta es ccntrdria a los inter~ 

ses materiales de otras !r3c~ionc5 je la bur~11esiJ en q~ncral 

y del proletari~do en par~ic11lar. Todo Psto es rPs11lt~do hi~ 

t6rico del des1rro110 del ~iste~a imperialista dr do1~inaci611. 

l.a reacción con6ervaJura ·¡ :os fa:Jcista:; r.o ·:an a llco:;ar a1 

gobierno por un golpe de ~st,1do, ni p0r 11na vot1tción p\ecto

ral ¡los fascist,1s ya están cri el qobierrio!, en la oposiciÓ!: 

de derecha. en el ?RI. en el E~Lad0. 

•J.a reacci6n en •téxico. econónica, política, !Joci.:il. tu triu!! 
fado ternporalncntc no por efect~ de rcvol11ción a1q11na, es d~
clr, de toma del poder ¡;or la !11rrza df' las propi.ls <H~as, s.l 
no corno resultado por 11na convar;~ncia politic1: la 11• los -
reaccionarios del gobierno y la de los rPJc~ioriarios J~ la 
oposici6n ... La reacci6n s6lo h::i vencido d1~sde el P.Jl·1·:io t.:'J.. 
cional no frentf' a Pl y esto ha '.)Cllrrido ¡::or una qradua1 '1".;;: 
trucci6n de s11s principios··. (109) 

El nuevo sistem:t de dot:"'ir.aciÓ!l nundial 1· PO Héxi.::o en ¡;artiC~! 

lar representa la dictad11ra del qr~n capital (n3~iDl\ll y e·:

tranjero} sobre todas las fracciones dn l~ clas~ b11r.;11n~~ y -

evidente~ente sobre el prol~tariado en leneral; esta "i1t6sc:1-

(109) ~ p. 174 
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la fracción de clase ejerce un poder omnímodo y es lo 1ue po

de11os llamar un régimen 01.IGAROUICO-BIJRGIJES. 

Esta caracleristica i~pidc mantener un sistema de dominación 

•democrático• parla~entario. !l solo hPcho de poner a discti

si6n o debate a1q11na medida econ6mica o pol!tica difictiltar{a 

la realizaci6n de ésta. 

Esta ntJeva sit11ación se caracteriza por la concentraci6n y -

centralización del poder político y oconó~ico y co~o conse

cuencia marginación política y restricciones económicas de a~ 

plios sectores sociales, sobre todo de 13 pPqneñJ burques{a, 

las clases pop111ares, obreros y campesinos: el incre~ento de 

la opos1ción (de dcrec!ia e i::'.p1ierdal y 1ificnltades par.1 ob

tener leqiti~idad y consenso, y por 10 tanto incr~~ento de -

las f11ncioncs represivas del Estado. 

J,a dcnocracia formal c16~ica, lih~r~l h!tr11:csa e& ¡a condi- -

ción sine q11a n~n del capitalis~o en su for~a po11tica. Es 

por esto q11e la dictad11ra del qran capi~al financiero j11stifi 

cará P.~tP r~'f'Ír.!en ::;frmprP y r1undo no o!::i::;taculice o impida -

ejercer s11 podar. y siempre y c11ando lP p~r~ita tener el apo

yo id~ol6qico (de~ocracia. libertad, j11sticia, etc.) de todos 

los scc~or~s socialPs. As[, el r~qirnen fascista pt1Pde ser 11r1 

r6ginen "temporal~ er1 f11nci6n d~ ~11e la b11rg11esia preferirá -

sic~pro una domi11ación "democr5tica• y no 11n r~qimPn de cho

que, represi\•o, brutal, de corte ni litar. Una \'CZ q11P éste -

haya c11mplido s11s objetivos (ani111llar a la oposici~n ~rrndda 

o parlamentaria y dispersar al moviniento social). la oliqar

qu!a burguesa vuelve a implementar una democracia -clásica

como eje~plos recientes podemos observar los casos de Arqentl 

na, Brasil o Filipinas. Y mientras exista 11na oposici6n pal! 

tica organizada y armada y se declare en busca del poder del 

Estado y se plantee una alternativa pop111ar, ~1 fa~ci~=o ~or1 

su única salida, por ejemplo: Guatemala y El Salvador. 

Si bien esta perspectiva pol!tlca (el régimen fascista) es -
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improbable en el corto o ~ediano plazo. los métodos de pP.rse

cusi6n o do~inaci6n fascista en el aobierr\o se ir~n perfilan

do. 

En el corto plazo del PRI no se va a deMocratizar, ni va a de 

sapareccr; Pn el s11p11esto de una confrontaci6n abierta con 1111 

proletariado combativo (y/o arrn~do), es quizS el 6nico n~rti

do en América J..;1tin: capa7. de sostener el fascisno en su \•er

sión clásica ¡partido de Estado, ideología oficial del Estado, 

scctorns corp1..rati\'OS, burques[a financiera solvente, apoyo ~ 

del inp~rialismo y proy2cto s11bimpcrialista, nacionalis~o ex~ 

carb."tdo, ('otc. L fs 1.:'l in~tr11nentu idóneo, ;¡j hoc, que rPql1i_!! 

re y necesita 1~ reacción consrrvadora p~ra detener el avance 

de las f11crzas pop11larPs, dPnocrá~icas y rcvo111cionarias. 

•J.a .~~enci;1 d~l L1~•cisno r-s pl t".Jta:itarisno, y t1na dí"finí- -
c-Urn rmy útil ::!01 toL1lit<Hi~'"lo podría s~r la sir;uicntP.t To
dos lo~ aRpPrto9 dr la vida h11mafiJ est.Sri 5ornetidos a la inteL 
venci6n del Estado. HírqÍl!l ¡ispecto dr~ la condt1ct1 queda li
bre dP la d~finici6n final y det con~rol por parte d~l Esta1r1 
••. 11ni'\ caractcrf:.tir.1 f1P1du;•_•r.:."!:, .l~:n-1;w nü ·!~;.:l11si''ª de 11n 
Estado fascista, es el ~st~blt!Cinirnto drl sistt~rn1 11ni~arti
dista. .•. El partido sn conv11~rt~ r-n Pl ~11rrPrno rcsponsabln ~ 

do las decisiones, privando a todas l~s instit11ciones oficia
les de cualq11iPr poder siGnificativo •.. Esta Ps q11iz!, 11 ~ª 
racter{stica rPvo111cionaria df"?l fascismo. la disolución o .ib
sorción dej todo3 los qrl1pos d1! poder 1n~~rendientes ... la -
conscct1cncia dP todo ello es el establccinlr-nto dP la doctri
na de l.:1 uniddd fTIOnolÍtica ... 11nirL1d dP l·:i so::ie·j;1d to":, ll ron 
el Estado unipartidi!>ta ... í!'l principio jt>r,'ir1t1ir0 en Pl f:J'.:'
cismo SP res11mP •~n e! principio d0 la •pf3tur-:i. F'l ;--1rt i•in -
do~ina al E~tajo, lo~ jefes dominan al :~artido, ~l secr~tarii 
do dor.iina a Ion jPfes, y ol lÍdl>r siinrr,~m\.l dordna al s0l"'.'rc-t.:i
riado y maneja el sist~na •.. Otra caractrr{stica dPl fasris
mo es la qlorificaci6n d~l trrror y 11 \'iolPt1~i~ ... Fl rn~~u 
ticismo y el nacionalismo so11 otras caracter{stic.1s ~15s!cas 
del fascis~o. característica~ qt1r ficilmer1lc dan oriqen ~l -
universalismo misionero .•. Al s11bir al poder, al111no5 movi
mientos fascistas t1Jvi~ron q11e lleqar 31 comp~oni~o co11 las -
fuer~as tradicionalistas de la sociedad ... los fascistas f·:.·
ron ~ ~~n•t1a ~ot!~!=~~ l~ s~Cicier1temente pra~ticos para sa
ber qut"" tenían que habérselas con los tres pilares: El trono. 
el altar y la cspad~ ... Otros tres gr11pos de j1tte, aparte -
del trono, el altar y la espada, obligaron a los req{Me11t~s 
fascistas en el poder a compromisos de diverso grado. El mug 
do de los negocios insistiría en ciertas condicione~. c¡11e con 
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sideraba necesarias para la conservaci6n de su posicibn, efi
ciencia y supervivencia. J~e fascistas tendrlan que aceptar 
el co~promlso con la~ 61ites administrativas y tecnocráticas, 
tanto de las burocracias privadas co•o p6blicas. Flites im
presc1ndib:&.es ~ar::i. :¡oN>rnar cualqnit'!r sisteroa moderno social 
y econ6~ico a qran escata•. (110) 

El régimen y EstaC: fascista se ven lejanos, pero los métodos 

fascistas para iDpedir la democracia radical y el proyecto de 

transrormaci6n soci3l en beneficio de las nJyorlas se están -

hiponiendo. 

~¿Acaso antes del fascismo no hay rascistizaci6n 1'1e lo prep~ 
rae instala?, ¿~caso el f~scisMo nace coMplctancnte 3tmado, 
del muslo de Júpiter, el día nn qnt"! se rP\'('\a como dictadura 
total?. Por s11p1iesto q11e en ninqltna parte de \a~ qrandes mc
tr6polis inperialistas de Occidentt• el fascis~o tiPne ya el -
poder absoluto. Para detC't:tarlo es preciso 'lllC oijustt;~ cuen
tas fisieamente, a su manera sanqrienta. con Pl proletdriado 
••. el fascisr.",o jan:i.\s nace do un "r.Ot.Pf." sn acceso al poder -
es resultado de 11r.a :arqa lticha". ( 11 t) 

Y esta luchJ tif'>n~ un hi5t6ric0 tray1·cto en n11rstro pa!s, y 

se concrt!t~ con le reestr11ct11raci6n del capitalismo interna

cional ~1 finalizar el 5iqlo ~X. Se expreqa con la intromi

s16n del FHI y la fiel ejec11ci6n de S\IS planes y proqramas 

económicos, en ~l apoyo norteamericano a toda corriente de da 

recha del qobierno y d~ la oposict6n, pretendiendo desbaratar 

el pacto social surgido de la Revol11ci6n Hexicana, lil"litando 

la soberanla nacional y acclr.rando el proceso de integración 

con el imperialisMo, obliQando a un3 recoMposici6n polltlca en 

la cual domine la reacci6n conservadora que serla el instru

mento de la polltica heqem6ntca de los Estados Unidos en Am6-

rlca Latina. Estos son los peligros q11e co~o espada de Damo

cles se ciernen sobre nuestro pa(s. 

(110) lfJOl.F, S. J. l.a Natur.sl~:.l "'"l !'1!..,lmo. pp. 17-25 

(lll) GIUX9ii\!iN, 1'Htn. ~ pp. 25-26 
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ªNo ha sido, ni es, una derecha independiente de los pc1ere~ 
p6bllcosi ha seguido la sinuosidad de la política acrecent~n
do sus intereses por medio de privilegios fiscales, créditos 
internos y externos, concesiones disc11tibles o indebidas. s1;
misi6n de los trabajadores sindicados, explotaci6n salvaje -
de los contratos individualmente, enriquecimiento compartido 
con funcionarios por medio de las obras públicas y política 
general de or'"'sici6n que partió de la tlnidad Nacional l 11 
del desarrollo compa.rt.ido, la apt~rt11ra. !J. J.!il!'!~~ r'r~ l'! 
producción y 13 e~tahi\idad soci3l. 
La derecha, en Hé~ leo y en el mundo, es i.n~eparJ~lc ::f~l f'!;'der 
de los medi·.,<; de producci6n, del lucro por sobre la nación. ~ 
de la alianr~ con el ~xtranjero y, hoy por hoy, de la •feria 
de la prlvacizaci6n•. (112) 

(112) GARCIA CANIU, G.\S'l'al. ~ pp. 221 



...... r a•I .... r~• al •e6or Dio• tu70, con todo tu cora%da, 
y coa toda tu .1 .. T con toda tu •eate. T coa tod5a tu• 
ruorzas •••• UU<r1l.a a tu prOJJllO C090 a ti •1..-. No blly otro 
aand••iento que •o.a .. ror que e•toa •••• Haeatro. ba• dicbo 
biea, y coa toda verdad, que Dioa e• uno •ola T ao baT otro 
fuera de ZJ. 1 que el ... rle de todo oora%6a, T coa todo 
o•plritu, y coa toda el al .. , T con tod•a la• ruerza•: y al 
prdjlllO 0090 ••l •i..a. vale ... que todo• lo• ba'ocau•ta• y 
todo• lo• .. crifioio• ••.•.• Viendo Je•d• que el letrado 
IN&bla rospoadldo 11&bl .. eate, dijo/e: No eat'• leJo• del 
Reino do Dio•. f ya nadie o•aba bacorle ... pre~uataa. 

!UH IUJICOS 28 
CEI principal --1 ... tol. 



CAPITULO V 
LAS PEISPECTIVAS 

COMClUSIOIES 

5. LAS PERSPECTIVAS Y COICLUSIOIES. 
(LA TRAISICIÓI téMOCRATICAl 

La i~posici6n del candidato de la reacci6n conservadora en el 

proceso electoral de 19BB y candidato oficial de la llianza -

institucional (Dligarqt1la financiera) debllit6 y plante6 

abiertamente la lucha y confrontaci6n de dos proyectos dife

renciados de des~rrollo. Se abrió por priMera V?Z en la his

toria polltica d~l pais de los 61timos cincuenta a~os, ''na J~ 

t6ntica lucha polltica por la hcqemon[a y la leqitimidad po

pular. 

Co~o hemos dejado asentado anteriormente, el primrr proyrcto 

que llamamos neollberal {y su perspectiva autoritario-!asci~

ta) favorece y rort~lecc Pcon6mica y polltica•ente a ta bur

guesla financiera mexicana, al capital transnacional, a tos -

sectores militares tecnocr!tico-conservadores y a la jerar- -

quia católica. El predominio de estas !raccioner. se expres3 

ya en todos los ¡Mbitos de la vida social (C\lltura-educacibn, 

ideolog1a, econom!a y pol(tica}. Impulsando una tendencia J. 

una integración económica acelerada al bloque P.con6mi~o nor

teaJDer icano (EE.tm., f"•Md~ y !léxico). 

•oentro de la lbgica de esos planes (de inteqraci6n) incl11so 
por razones geopol[tlcas, Estados Unidos necesita crear una 
zona de seguridad integrada en toda la parte norte del conti
nente americano, que se extienda hacia el norte y hacia el 
sur de sus fronteras terrestres y abarque a Canadi, por un la
do y a México por el otro... Isa creaci6n de esta zona de es
tabl lid&d capitalista en torno a la fortalez• norteamericana 
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ea una necesidad para la estrategia planetaria del lmperlali~ 
"°"• (113) 

tl segundo proyecto lo llaaaremoa el de la •tranalcl6n democr! 

tica• este aupondr{a la recuperación del proyecto social de -

la Constitucl6n de 1917, lapulsando un progra¡u, de refor•as -

econ6a1cas, pol(tlcas y sociales, consolidando la fortaleza -

nacional lntern~. luchando por la deaocracia radical en el ¡~ 

bito del slsteaa político {Estado), dando una lucha frontal -

contra la desigualdad, la probreza, la aarglnalldad cr~ciente 

y una creciente socializaci6n de la econo•{a y del Poder. 

•Et proble•a que enfrenta el Estado •exicano es que, por un -
lado, el capitalismo le e•pnja a ta for!'l.a neoliberal y por 
otra, por su base social y en historicidad se debe a una se
rie de responsabilidades nacional-popularc~ ... Debemos pro
gresar, sobre la mis•a base soci3l, hacia una for~a de Estado 
actualizada por el capitalisnso contc111porAneo, pero no reñida 
con los contpror.iiso~ de la mayoría ... ~o es posible, para re
cuperar el efecto de las bases sociales del Estado, volver a 
los viejos tiempos de la Revo111ci6n. Sus planteamientos, s11s 
es~11emas, s11s formas de participaci6n, las nis de oriqen aqrA 
rio-pop111ar-radical. se hJn ~1ntado. con sus efectos bcn~fi
cos y s11s distor5iones. Tampoco es posible un reencuentro 
con el intervcmcioniamo estatista cardenist.a. También sus 
efectos en \100 y otro sentido y3 Re han cumplido. Es necesa
rio Jiscílar \l~1a n11Pva far~~ ~statal de rectoría sobre la base 
de nueva~ condiciones q11e iMponen ~1 capitalisMO y rl dcs~rr2 
llo social dnl pa{s. No se puede intentar actualizar lo ana
cr6nico, sólo •;e pu~de f<!-">Catar lo esencial. lo histórico, en 
!ormJ renovada". ( 111) 

Si el primP.r proyecto se d~be h~sar funda~cntal~ente en la 

fuerza y la acci6n institucional del Estado y drl siste~a co¡ 

porativo con el apoyo de la derecha Je dentro y de fuera: la 

transici6n democtitic3 p~53 neccs~t·la~entc ~or 11n~ ~oviliza

ci6n soci31 y politic1 n~c!~~~: d~ nls~s y m~yoritaria en cu 

(\13) GllJ.Y 1'DJ1.!'(). Por todos los cam!nos/1 Clp. ;', pp. 213-245 

(ll4l vm ... i.:;¡m.=. :~:.~::.. ~= Clp. 1. pp. 122-121 
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ya conducci6n y articulaci6n heqem6nica deber{an estar los -

trabajadores y sus organizaciones sociales. t..os pobladores -

aS.s pobres~ eternamente 11arginados; la clase obrera, duramen

te golpeada en sus derechos y conqui~t•m; los ca~pcs\nos, que 

volvieron a perder la tierra, los intelectuales, cient{ficos 

y artistas, censurados, perseguidos o repri~idos, por el s6-

lo delito de crear y de imp111sar •ideas~; los maestros, m~di

cos y el pequeño co:tierciante; los pequeños y medianos empres,! 

rios que han visto arrasadas sus e~presas en la desiqual co~

petencia con los grandes grupos Monopólicos nacionales y ex

tranjeros. las capas "edias que creyeron recuperar s~1s posibl 

lidades de ~ovilidJd social. Son estos los componentes j~ la 

alianza social necesaria para acabar y derrotar a lil b11rque

sla financiera monop61ica y hacerse cargo drl n\1evo f11t11ro. 

alianza de la C\1al ninguno de estos PstrJtO~ o fr3cciones de

berá o podrá ser excluido. 

•En el contexto dr la crisis adqiere partic11lar lmport~nci1 -
la crisis de h~~~oo~13 ~e! ~ln~\lP hist6rico rcpresentJdo por 
las relacione~ entrr el movimiento obrrro y Estado. 1.1 pr~
liferaci6n de movi~ientos sociales y Mn11c,·os p3rtidosn drsdn 
los afias 70 fue. en cierta ~edida, el sintona ineq11{voco de 
la m::.orqcr:.-=i~ rfr• r.ttf"\"05 s11jPtns y de nue\"JS fornns de aqreqa
ci6n social q11e expresaban intereses y necQ~idJdes ín~~1i~t~s 
(colonos urbanos, n1wvas cateqor{as del trabajo 3salariado, -
masificaci6n y s~lariz3~l6n del terciario, ccoloqistas, ~8vi
micntos !er.iinist:is, ctc~tera} ... La diná:".'.ica dPl proceso ~x
presa una corrclaci6n directa entre los procesos de conce11tr1 
ci6n del poder y los fcn6~enos de dcsa1re1dci6n y dl~pcr$1bn 
de 11n conj11nto de sujetos sociales y politiros {sindicatos. -
reivindicaciones sectorialQS d~ maestros, ca~pesinos, obreros. 
etc6tera). 1.a crisis se transforma en la confor~aci6n de \lll 

GOBIERNO DE TRANSICION que asume s11 papel con todas s11s ~an$g 
cuencias e inplicacionos. =ct~9ftndn los l{"ite~ r~tricta~e11-
te instit:acionalc5". (115) 

r.uando hahlar:ios d." 13 tro.nsi;:i6:'"\ dP.nocr:ática rf•,.:-.::•noceiro,,; en -

(115) C'..Al.ú~ Ja:;z ~- ·~rHAlünJ, crisis y D::mxracia" l'n la~ 
?'e"Xicana de Ciencias Políticas v SOciales. ~. 130 o..:-u.~=u-.di::-irn-
bre de ¡ 987. t!~'!. ¡;-p. ~~-58 
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ella la 6nica opci6n viable, alternativa posible y probable 
de las clases popnlares, la9 fuerzas democr!ticas, revolucio
narias y socialistas de avanzar hacia un ca•bio social profun 
do e irreversible; signif lca el fin del tipo de saciedad cor
porativa, jerárquica y desigual, regida por un centralis1110 

unificador y unlf,,rmador; la ruptura con el autoritaris110 y -

su práctica totalizadora y la lucha contra el burocralis:o, -

el estatismo y presidencialis~o, as{ como con el partido de 

Estado. 

J.a transici6n democrática presupone un proyecto diferenciado, 

no es 6bice, para el desarrollo en su seno, de la ru~rza pro

pia de las tendencias y partidos dcmocr~tico-revol11cionarios 

y de orientación socialista. Por el contrario, la convergen 

cia y el concierto entre estos componentes fundamentales del 

movirdento popular, racilita el acercamiento hacia ellos do -

los sectores democráticos de centro, al hacer de la ir.qllicrda 

unida un núcleo de atracci6n hacia las capas medias cuyos in

tereses objetivos no difieren, sino se confunden con los dr. -

la cla5c obrera y el pt1eblo en general. 

Desde mi punto de vlsta, el proyecto nstá dclin~ado d~ manera 

ge11era1, Alis rasgos determinanteG todavía no se hacen explíc! 

tos, la conrronlacl6n elcrtoral de t9RO mostr6 que la dispt1ta 

por el poder es y puede ser real~ en este proceso fue claro -

que la oligarq11{a financiera no s610 no tiene voluntad de de

jar el poder {slc)~ sitlo q1Je ni siqt1iera es capaz de arries

garlo en una competencia electoral •justa~. 

1.a fuerza electoral de las masas en ineurrt?cei6n civica que -

votaron a favor dal FDN" y que au composlci6n social refleja a 

campesinos, obreros, clases medias, desempleados, intelectua

les, comerciantes, etc.; $e dilny6 y fragmcnt6 por la iaprovj 

aac16n, la falta de organi~aci6n, de estructura y coordina

ción. No obstante los anhelos y deseos aún contusos de estos 

sectores sociales, representan hoy la fuerza capaz de agluti-
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nar y articular una nueva he9et1on{a y construir un nue\'O 010-

que de poder y un nuevo bloque hist6rico. 

En el terreno de la lucha política electoral la oligarquía fi 
nanciera y la reacción conservadora fueron derrotados. Por -

esto es indispensable unir a todas las fuerzas auténticamente 
de~ocr,ticas no s6lo en la acci6n coMÚn contra la otigarqu{a, 

su régi~en y sus resistencias reaccionarias en el terreno 

electoral sino ~n su proyecci6n histórica y politica hacia la 

revoluci6n de~l-:rática capaz de cambiar la correlaci6n de 

fuerzas favorables al pueblo y a la de-roocracia, de incentivar 

y esti~ular a ta lucha de masas en ascenso, que req\1iere \1na 

direcci6n coherente, unitaria y pluralista para alcanzar ni
veles superiores de ampllitud, (ortalPza y combatividad. Ello 

pcnslte a la veZ; ofrecer al pueblo una alternativa rcalistn -

al proyecto neollbcral-imperialista, que lo ~otive en la lu

cha en la calle, en los sindicatos, en las organizaciones ci

viles y disipe la imaq~n d~ confusión, vacío pol1tico, de di

visi6n y de impotencia en el c3mro opositor, que el r6qimetl 

se empeña en difundir en la •opini6n pública•, con el pretc~

to de la incapacidad liiOSt.t;!:b haf;ta ahora por las ini~iati·:as 

pol(ticas de la oposici6n de izquierda, de vencer sectaris- -

•os partidistas, prejuicios ideol6qicos y colocarse a la alt.!! 

ra de tas circunstancias respondiendo a ta demanda de \lni1ad 

y lucha. 

El conjunto de las fuerzas democrSticas deberán fortalecer el 

proyecto popular que tiene un larqo proceso de desarrollo hi~ 

t6rtco y de lucha constante con las fuerzas oligSrquicas, que 

su única opci6n es la inteqraci6n con el imperialis~o. 

•La Revoluc\6n desarrolla un proyecto político orientado ha
cia la democracia y hacia la construcción de relaciones demo
crAtlcas para la convivencia en el país. l~o esencial de este 
proyecto es muy claro: aspira hacia el estableciciento de 
una nación plcn~=cnt~ ~obarana, cuyo desarrollo sea indepen
diente, es decir, regido por intereses na.cic:i.~les:, rl"'eididos 
con autodeterMinaci6n y deaocr&ttco en lo pol1tlco, ~n lo eCQ 
n6aico y lo social •.. I11pllca, en pri111er lu;:a:r, la dernocra-
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cia pol1tlca, es decir. la postbtl!dad de ejercer los dere- -
chos pol{tlcos y dv!cos, la capacidad de discrepar. disen- -
tir y de participar de la mayor{a y las minorías en los proc~ 
sos de decisi6n. En seg11ida, la democracia econ6mica, esto -
ea, un reparto equitativo de la riqueza y de la carga que im
plica el desarrollo del país. Y la democracia social, a sa
ber: oportunidades similares nara toda la poblaci6n respecto 
a su superaci6n e~ materia de cducaci6n. salud, sequridad so
cial, vivienda, etc.; acceso, por otro lado, a la c11ltura y -
desarolto, al mismo tic~po. a un modelo cult11ral propio, en -
función de los valores que han dado identidad y cohcsi6n a la 
naci6n, al pueblo, a la expansi6n misma del proyecto pol{ti
co de la Revolución ... La lucha contra la dependencia c:dqc 
hoy un cam~io en las priorldadrs de la~ políticas de desarro
llo -rcon6micas y soclalen-, a~oyado en ttn amplio y s61ido -
consenso dumocrático". (116) 

Sblo este bloqnn de f11erz.as o est~ nuevo bloqur de podrr es -

capa~ de debilitar y arrebatarle la hegemonía as{ como abatix 

le pol[tica~~nt~ en el mediano plazo, con5olidando las bases 

pol{ticas, econbmicas y sociales de 1ina nueova hc-gcmonfa d1•n:io

critic,, ;tltcrnativa. Sin e11barqo, cabe señalar que los prime

ros pasos para la conquista drl poder su!\ aquellas t11chas di

rigidas contra nl bloqt1e doMinantc y s11 fracci6n hcgem6nica, 

con la finalidad de crear en las masas 11n deReo. \103 ne~~si

dad de acci6n conjt1nta, t1n anhelo de organiz.aci6n indepondien 

le de las manipulaciones de la clase dominante. En est.e sen

tido. la conciencia do la doMinaci6n 110 p11ede alcanzarsP sin 

conocPr ;11 cnemiqo y la correlJ.ción de !11er~as concreta: asl, 

la constr11rci6n y artic11laci6n de los 1111~vos ant~9onismos so

ciales y s11s diversos st1jctos politices debe nccasariamente -

pasar por etapas pr~vias. 

•t.a lucha por la hcqernon{a empieza con una lucha por la auto
nom[a de las orqanizaciones, por la autonom!a de la concien
cia. la moral y la disciplina. Se libra necesariamente en 
sindicatos, parLiJo~. ~u~hln~. centros de trabajo, escuelas y 
universidades. Se complementa -tras la ~oma Jü: po~er o para 
la toma del poder- e~~ e~r~rlencias en 6rganos d~ po~cr popu
lar, en comités de defensa, en sistemas de coqo~ierno, d~ Pª! 
t1c1paci6n, cogesti6n y a\1togesti6n, en Masambleas de reacti
vaci6n de !~bricas" y en •consejos de prod11cci6n", COMO en N! 
caragua, qt1e hace de la disciplina intclectl1al-racional y de 
la ~oral de lucha y producc16n, un hecho cotidiano, ertcaz en 
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sus objetivos de defensa y construcci6n social y fundamento e 
antecedente te6rico-pr!ctlco de un socialismo realraente demo
crático•. (117) 

t~a tarea inmedi3t.a del prolct~riado en México es ta forr.iación 

de un frente es~able d~ luch3 contra la oliqarq11Ia doninante 

y u~ programa 3ntli~~erialista y je~ocrStico qlte recoja l3s 3! 

plraciones dPl bla1uP de fuerzas amplie. 

•Este bloque H•'. ruede constituirse m~s '1"e a través d~ la ln-· 
cha, de la acc•Jn, corno siemprr ha sido el caso en la histo
ria, las clases, :;rupos s:'.'ciales o aqrup;;.ciones, no se han =on. 
vertido en fuer:~s sociopol!ticas efe~tivas, co~1 arqani=ac1~n 
y progra~a. ~ss q11e en el curso de luchas concretas y no se
q6n un esq,1ena preestablecido ... Para contrib!1ir eficazn~n~e 
a cohesionar y orqanizar el hloqtlc sociopolltico de orienta
ci6n socialista, la lucha debe combinar y ar~onizar los inte
[Qses y objetivos in~ediatos de las diferentes clases, capas 
y agrupacionc•s socialet;, definii-ndolos de noJo '111e sean pas-.Js 
en ia consecución dr objetivos de e5s larqo alcance". (1!8' 

En res\lr.ien, nr.x.ico en la actllal coprnt11ra nece~;ita con 11rqv:.

cid una rc~0111~ión democr~tica dirigida contra el inprriali~no 

y la burqtwsta !inancirra. El programa de dicha rt>•.·ol111;ió1~ -

implica poner 6nfasis en la democracia pol1tlca, con ~sto nn 

quietó decir qt1P b3ota idPntif icar a la democracia con el s11-

fraglo universal y el sistema electoral sinu la. prcon1¡nf".'i6n 

de una verdad~ra c111tura y s11bjctividad de~ocr~tica q\1e se -

concrete en la totalidad de las relaciones social~s y políti

cas. "Frente al avance de la nociva tntervcnci6n totalitaria 
del ERtado, y corno una forma eficaz para contrarrestar el po
der de tas ~lites (ej6rclto, monopolios, cte.) se hace irnpro~ 
cindible la creaci6n dp una sociedad civil cada d{a c~s f11rr
te, crlticl y vigilante. El poder del tstado y de los qr11pos 
oli9Arq\1icos tiene que sPr rontrolado desde abajo ... Se r~
quicre taMbién concebir a la pol{ttca corno \103. pI"Scti,...,t co!"i
dlana y per~anenle no circ11nscrlta a la dinántca rlector~l. -
l.~ polltica, en este sentido no se restringe a la órbita del 

(116) C1.ROEllAS SOLORZANO. CUAUl!TF.l'IOC. •oe la de,,ocratlzaclfin-
an el partido -.ayoritario ....- fortaleciaiento de la Revn
luci6n ~exicona• •n La Sucesi6n Presidencial. pp.235-245. 

(117) GONZ.\l.l'Z CASAllOVA, PABLO. El Poder &l Pueblo. p. i4 
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Estado; la encontramos igualmente en la acción diaria de di
versos or9anls1DOs ciudadanos que luchan por la democracia sin 
dical, por la defensa del ambiente ecotóqico, por reivindica
ciones salariales. por la libf:>rtad nn Pt artP, por 11 antm1c
mia nacional, 6tnica o sexual. 1.a acción pol{tica constant~ 
en la. ei;c11 ... 1a. ~1 h'\rrio, ld fát>rica, r.tc. incre~cnt::i la con
ciencia critica de la gente y le enscfia 11n principio básico 
de la dernocra~ia: ja;1ai renunci~r a la rarticipaci6n activa 
en los as11ntos de la co~unidad•. (119} ~lo ~~trrno i~plir~ 

derrotar la política de inteqración con f"l inperialisMo para 

alcanzar la complf"tJ lib<'ración nacional y. luchando a la ~·pz 

por la unidad pluralista de las fuer:as denacr~ticds, sin ~x

clusiones. que es la única q\1P abrir5. r.l car.lino .J ta \•ictoriJ 

y puedP en mediano plazo aislar a las trndenc1Js ~~s rracrio

narias y precipitar la trans!ornaci6n del r~1irne11. s610 la 

111cha decidida dPl bloq11e darS ll1gar y c~iqirS nurvos avancPs 

socialrs q11e impliq1i~n una modificaci6n sustancial en la co

rr~lación de f11erzas ~n su favor, es drcir. p3r.J q11r nr arti

cul~ y cot1solidr la 3lianza de la clase obrera con la peqt1e~a 

y ~ediana b11rg11esia y la intelect11alidad, permiti011do as{ la 

consolidación y la profundi~aci6n dPla dPmocracia apoyada por 

las grandes mdyor!as nacionales. S61o por semejante rrvotu

ción democrátic), se podrá asentar una verdadera b.ise par.1 la 

transición al socialisMo. 

CQ!fCLOS l OllES 

Nos encontramos ante un problena de perspecti\•a que puede to

mar rumbos no previstos a priori. pero que definitivamente t~ 

nernos que dibujar con r.-l objeti\•o de dar respuesta a la rC'all 

dad, estar mejor preparados y to~ar desde ahora, algt1nas ~cd! 

das, sobr~ todo para evitar desnnlaces neqativos o regresivos. 

(119) crn,\JJ.OS JID:TOR. ·1.:i lb'n:r-'1cia !\ltcrnath'a" "" lle':ista >i>xicana 
de Cien=ias Polfticas y Sociales, ?f.%:. 131 oct~:!Jre-c!i.:l<ntre de 
1988. pp. 92-108 
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Hemos expuesto someramente en los capltulos anteriores alqt

nos aspectos econ6micos, políticos y sociales q11e dentro d~ 

las fases antes descritas han adquirido relevancia y ha:1 1e

terminado el proceso de consolidación del modo de prod11cci6n 

capitalista en Héxico Pn el siglo XX. 

En el presonte siqlo han exi~tido c11atro ~odclos de desarro

llo en nuestro pa{s. a) El ~odelo de desarrollo ESTRt'rT•"~A~. 

de 1935-1956: b) El modelo de desarrollo ESTABIJ,!ZADOR je -

1956-1972; e) El modelo de desarrollo cmtPARTIDO de 1973-1980 

y d) El modelo de desarrollo HODER~llZADOr. de 1980 hasta la 

feChil. 

Nos encontramos de hecho Jnte lln ca~bio radical en el Mo~e!o 

de desarrollo en tluestro pa{s. qLt~ inplica a la vez rcdefini

ciones econ6nico-político-idPol6gicas dentro del contexto ~a

cional e internacional. Este cam~io n~ caracteriza por i~~·;l 

sar l3S pol!ticas q11e r~duzc~n lds f11ncioncs y los poderes 

del Estado, la venta de empresas paraestatales, la contrar

ci6n del gasto público. control estricto dPl precio del trabi 

jo. liberalizar lds f11erzas econ6micas para q11e compitan li

bremente en el mercado, apoyo incondicional a la inversi6n ei 

tranjera, etc. Como consecuencia de estas pol!ticas nos en

contramos ante el a11gc de las ideas q11c condPnan la iq11ald~d 

y la justicia y q11e en su lu~ar enarbolan la libertad i~divi

dual. En resumen, estarnos presenciando el desmantelar:iiC'nto -

del Estado-Clasr. del Estado-Autoritario {en los paiRr~ Jesa

rroll~dos socialistas) y del Etitddo-Intervcntor, dol f~~3do

Benefactor {en los paises dc~;a!"roU.<!dos capitalista:._;). 

El problema debe ser resuelto en t6r1linos de proyccci6r, ~1isth 

rica, es decir, hacia d6nde va~os co~o naci6n. 

Como pudimos ob9crvar mis arriba, en los afias ochentas se 11~ 

v6 a cabo contra viento y marea la reestrt1ct11raci6n iMrPr{a

lista, se cc~solid6 lJ Tercera Rcvol~ci6~ Indasltial {t~cnico 
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-clent1flca), de hecho, el desarrollismo cepalino fracas6 y 

al panorama no es muy optimista. 

Co110 consecuencia de la crisis internacional en los años se

tentas (recuérdese que la recesión de 1973-1975 que cxperimen. 

t6 EE.tm. fue la más grande y profunda y de mayor pánico des

de la segunda posguerra) se generó una ofensiva econ6mica, Pf! 

l{tica, ideo16gica y militar de parte de los intereses más PQ 

derosos y por esto •is~o Más conservadores, es decir, del ca

pital financiero internacional, l~poniendo en todo el orbe un 

mJdelo econ6~ico restrictiTo y severo: el neollberalismo, 

conjunto de recetas nonetarias, riscales y financieras q11e 

tiennn por objeto contener los aumentos acelerados de la in

flaci6n, los precios y todas las variables monetarias: el cr~ 

ciente lntervencionlsao del Estado y las políticas de corte -

Keynesiano fueron dejadas de lado por una liberaci6n de la -

econom{a y por las pol{tlcas de corte monetario. El objetivo 

eetrat&qico: asegurar el ciclo del capital, la competitivi

dad y la tasa de ganancia. En suna, se trata de un proyecto 

que tiende a reorganizar las bases estrt1cturales del capita-

1 isno nacional e internacional. 

Ante el cal':lbio de runbo ya iniciado, producto del reacomodo -

de fuerzas a nivel internacional, efecto obligado ~r lo q11e -

est~ sucediendo a los paises deearrolladoe (la modcrnizacl6n 

o la Tercera Re\•oluci6n Tecnol6gica), es decir, una transfor

mación que res~onde a la necesidad de adaptarse a los caMbios 

de la econon{a Mundial. so pena de q11edar marginados o mal -

ubicados en el nuevo ordenamiento internacional, qt1eda por -

responder si e&ta es la 6nic3 alternativa o modelo de desa

rrollo o si e~isten otras. 

Abordando y limitando nuestro estudio al modelo de desarrollo 

Modernizador (1980-1990) la hip6tcsis de que en Mlxlco el sla 

teNa capitalista tiene posibilidades de mantenerse 6nicaroente 

si se transfor~a el si!tc~a ~con6mlco y pol{tico vigente Ae -
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ha deJOostrado. 

El avance de la reacci6n conservadora (derecha transnacior.al' 

en la toma del poder polltico del Estado como fase previa a -

una transici6n de~ocr&tica en la dócada de los ochnntas es M •• 

hecho, con consecuencias hist6ricas y estratégicas para ~l -

pa{s. 

En esta rase el Estado y su burocracia pol{tica (ttiguel de :.1 

Madrid y Carlos Salinas son los representantes de la reacció~ 

conservadora como Presidentes Constitucionales en la de6cad3 

de los ochentas) respondieron praq~ática y positivamente a: -

proceso de transnacionalizaci6n e lntegraci6n imperialista c2 

rrcspondiendo a las nrcesidades del gran capital monopolista 

nacional y extranjero. El objetivo de dicha estrateqia es ;1 

rantizar la intrrnacionalización del mercado (formaci6n de -

bloques econ6micos continentales) capitalista para el forta:~ 

cimiento de las firmas transnacion3les y la rcprod11cci6n dP -

la b11rq11r~{a fin~ncirr~ Pn qenPral. incl11ida la nexicana. 

~l modelo d~ desarrollo i~plerncnt~do pnt ~1 Fstado me=:icanc ~ 

partir de la década de los BO's ha dejado, sin crnbarqo área~ 

y sectores en el atra9o, la miseria y la marqinaci6n y q11P -

tienden a accnt113rs~. Esto plantea no s610 problema~ d~ ti~c 

econ6mico, sino f11erte3 contradicciones de tipo polltico so

cial. 

l~os ~odclos de dcgarrollo los s11stantan f11erz3s sociales, Cl} 

ses sociales que son las que lQS dan dpoyo polltico e idBo16-

gico. De tal ~~nera, que el act11al modelo do desarrollo es -

sustentado. defendido y apoyado por los sccto~cs dP la b·1~~-1~ 

s{a industrial-tranuna=ional, la b11rq11es{a tcrrat~nientc y ~l 

i:apcrialisrno extranjero. Los intf."reses el.e t':'da.s cst;is fac.:i2 

nes estSn representados y 3se111rado~ por tal ~odclo. 
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Sin embargo, el E3tado de estas cJ~~~s h~ p~rdidu legili~idad, 

consenso y apoyo de amplios s~ctorcs de 13 modiana y pPq11efia 

purgues{a, los obreros industriales, los asalariados agríco

las y las clases populares para quienes los horizontes y las 

cspectativas son nulas o están desdib11jadas. 

J.a internacin11a1izaci6n del capital se ha desarrollado hasta 

lleqar a s11 etapa ~is compleja y totalizadora (interdependen

cia) desde la Segunda Guerra Hundial. J,a riqueza generada en 

tres décadas se concentró en los pa!s~s desarrollados. metr6-

polis, q11e se definieror1 por ser los ~atores y rectores del -

proceso internacior.al, creando pautas de cons11:no, desni,·ell?s 

de ingreso, desiqualdad tecnol6gica y por cndr. competitl\•a, -

crecimiento y desarrollo excluyente de las masas. etc. J.as -

espectativas de "d~sarrollo para todos• y la cxpansi6n plane

taria industI"ial R~ contrJ.cHce en la lógica del recmablo cap! 

talista, q11edando rruslraci6n y una terrible interdependencia 

entre deslg11ales. 

El ncollberalismo militante q11c han aplicado tanto las poten

cias f!con6micas iiaperJallstas y que han 11plicado sumisamente 

los gobiernos de los paises dependientes también, son pol!tl

cas receslvas y conservadoras que obligan a J.atinoam6rica y a 

H6xico a mantenor alta~ tasas de interós para evitar 1~ r111a 

de divisas, pero con ello no so conGiq1te mSs que el rtnancia

~icnto p~blico qenerc lnfl3=15n y no crecimiento, ropec11la- -

ci6n y no producci6n. El pago de la d~uda externa de manera 

puntual sirve para este proceso de acur:rnlación y fi11anciarnien. 

to a lo economía nortea:'!'lericana {se calcula r¡ue lo:"J pa{sps d!!. 

p~ndientos han transferido ~As ~e 100 000 nillones do d61arPs 

en los 61tl~os a~o~. ~6lo de J.atino~m6ri~al. li~i~arido toda 

ria extrema, cre~ndc ~n cliMa socin-ecnn6mJcc y ~olltico muy 

inestable y altamente peliqroso. 
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No es gratuito gue la orientaci6n idC'!OlÓqica del presidencia

lismo de los afios BO's sea en contra de tin mayor intervencio

nismo estatal ("desincorporaciór." de emprPsa.s estatales). a:i,¿ 

gando por una ~ayor modernizaci6n, eficientis~o y reducci6n -

de los st1bsidlos y p=esupucsto~ para los sectores p6blicos y 

sociales (salt1d, educación, vivienda, salarios, trabajo) y 12 

chando agresiva~ente contra "el Estado benefactor" stir~!j~ 

del pacto posrcvolucionario, y qt1e este ataque coincida c~n -

las mismas políticas ejercidas en los centros imperialistas -

(EE.tm., Alemdr.ia, Jap6n, Inglaterra, Francia). 

Sin embargo, este proyecto no ha sido irnp11esto sin ruptllras. 

oposiciones. incoherencias conflicto. 

1• "interdependencia" creada a p3rtir de un amplio contexto -

de relaciones econ6Micas y financieras, políticas, idcol6gi

cas, tecnol6gicas, etc. No ha creddo nuevas y variadas for

mas de convivencia y solidaridad internacional sino todo lo -

contrario, ha pr~valecido la injttsticia, el doMinio del mis -

fuerte (econ6~ica-política y militarmente) y la lucha por he

gemon!aG int~rnacionales. 

En el interior de la Btirocracia Pol!tica la lucha or la hege

rnon{a adquirió connotaciones desestabilizadoras. 1,a confron

taci6n po1Ítico-ideol6gica entre la fracci6n tecnoburocr3tica 

y modernizantc (Gattistas, antiestati5tas, monetaristas. pr0-

imperialistas) y la rracci6n Reformista-nacionalista (E~tati~ 

tas. pop11listas. nacionalrevol11cior1arios, libPralcs y so=ia

listas) ha creado un C;icenario r;ol{t.ico soci:ll agi!-~~o. con

frontado, dond0 el ccnscnsc se torna dificil y 13~ ~~c~r~~s -

de dcr.:ocratL:a-:ión de :a;, PStru-::.:1ra.s socia:i. !.S q~ 

motas o cJsi i~positlc~ ~ corto ;::azo. 

re-

Si bien la crisis y las contradicciones económicas y ~v7ial~s 

no pueden Ger superadas con reformas o ajustes sencillos par-
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tiraos de la idea de qne un sistema polltico moderno, p<>r defi 

nici6n, debe permitir y hacer compatible el desarrollo econ6-

mico y social estable, con la mayor democracia posible. 

J,a contradicci6n se expresa hoy cuando los grupos progresis

tas y de alternativa al sistema de dominaci6n viqente tienen 

poca vinculaci6n no s6lo con los sectores sociales moviliza

dcs sino también con los integrados y a~rupados en el sector 

gubernaiaental. 1.a ;>aradoja es que en situaci6n da crisis 

e~isten pocas condiciones para impulsar caftbios estructurales 

fuera d('!l esquema de do111lnaci6n actual, opuestos a la ideolo

gla ncoliberal y conservadora, dado que los sectores llamados 

a la transfonaaci6n dccocr~tica son débiles y los csqueJai\B de 

autoritarismo y reprcsi6n pueden aún refor~arse. 

El panorama y el futuro inmediato es poco alentador para las 

clases sUb3ltcrnas. as1 COMO a los sectores medios cuya frus

t.raci6n, apat(a e incertidm1bre hacia el porvenir es preocu

pante. El escenario que los trabajadores tienen frente a s{ 

es un progra¡:¡3 bclil)erante de privati~aci6n econ6ra.ica y recen. 

versi6n o modcrnizacl6n industrial, donde la derecha cuenta 

con la iniciativa no s61o econ6raica, sino pol{tica e ideo16g.i 

ca, dentro y fuera del gobierno. 

1,a conslituci6n de una alternativa hegcru6nica de izquierda -

s6lo pude pro\'enir de un complejo proceso de convergencia y -

construcci6n política. al que no pueden ser indiferentes las 

articulacicncs hegea6nicas que se construyan en ningún punto 

de la realidad social. 

Para oponerse y resistir la ofensiva de la reacci6n interna

cional, llamada neoliberal, es decir, del capital financiero 

internacional, se necesita crear una alternativa econ6mlca 

que no est~ sujeta o dependiente de los dictados ~sLadouniden 

ses, es menester rescatar la deuda y con ella la soberanía, -



l~l 

privilegiar la demanda, el mercado y el consumo interno y las 

necesidades sociales, invertir la estrateqia adoptada que só

lo beneficia ~1 qran capital. l~os interes~s impcriali~tas 

son poderoso~ y por lo tanto peligrosos. Nec~sitamos crc3~. 

para loqrar los objetivos alternativos, un blor¡nl" amplie, na

cional con las fuer:!as progresistas y dcrno;.oráticas que per;.ii

tan dar un cambio en la correlaci611 de fucn~as. avanzando e!~ 

una lucha por la heq~monla a favor de los sectores m3yorita

rios, en suma, ql1e reviertan tan tormentosa y espel11znante di 

cada y que a largo plazo tendría que derivar en una transi- -

ci6n dc~ocrática. 

Esti claro, por tanto q•tc 11na alternativa de izquierda s610 

puede consistir en la constrltccibn de un proyecto diferencia

do, extendiendo el campo de la.s luchas dernoct:áticas al co':l)nn. 

to de la sociedad civil y del Estado. Frente al proyecto de 

rcconstrucci6n de una sociedad anti-ig11alitaria y jerarquiza

da, la al tcrnJ. t i\•a deOO consistir en ubica rsc en el campo de 

la rcvo111ci6n de~ocrática y entablar una lucha abierta y de

cidida contra la oprcsi6n. 

Si no se llegara a conformar ese bloque amplio, popular, si -

las clases populares no tomaran conciencia y f11crza política 

y lograran la hcger.ionía; la oliqarqnla financlera nos impon

dría incxorablcncnte su modelo, su dominaci6n y s11 poder. 

Si por el contrario, el bloque popular alternativo dcsarrollA 

ra una ít1orza politlco-~ocial. 11na capacidad orqanizativa y -

una conciencia de lucha sin c11artcl co:1tra el enemigo, lJ 

perspectiva se transformaría inevitablcment~. dando paso a t1n 

enfrcntan:iicnto y un choque entre dos poderes claramcmtc di !f!

renciados: las fuerzas proqreslstas y las fuerzas reacciona

rias. 

El triunfo de las fuer%ae progresistas est~ condiciu11a.10 ;i -
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plantear una alternativa democr&tico-radlcal que plantee una 

salida viable al 11odelo de desarrollo ollgirqnlco y que posi

bilite la construccl6n de un ;>oder paralelo antes y después 

de la toma de poder por el nuevo bloque histórico. 

Debemos dejar claro que las posibilidades y probabilidades de 

un triunfo de las fuerzas reaccionarias (fascistas, ultrader~ 

chistas) existe siempre y cuando se les presente un bloque de 

fuerzas alternativo, cuando ya no hay condiciones para paliar 

la lucha de clases y las contradicciones entre éstas: cuando 

las fuerzas se enfrentan en igt1aldad de circunstancias para -

resolver por el ~étodo de la Revoluci6n(•)1os antagonls~oa 
irreconciliables. 

La tarea inMedlata de las fuerEas progreaistao es impedir la 

consolidaci6n del bloque reaccionario y fascista. 

Es un hecho claro y objetivo que AIOérica Latina atraviesa 1u 

peor crisis estructural desde la posguerra y que dada la aag

nitud y alcance de los reaco•odos l•periallstas neceslta def! 
niciones eBtratl>gicaa que incluyan la participaci6n y los in

tereses mayoritarios. J,a tranoformaci6n deaocritica slgnlfl

carl un proceso arduo (de aqu{ que le llaaemos de translcl6n), 

lleno de obst,culos y de largo pla~o que tendr' que de!inirae 

en el terreno polltico-eoclal contra tuerzas auy considera

bles, ca,¡¡ aliados internos y externos y que en estos momentos 

i•ponen e lapulsan las posiciones ais conservadoras y reacciQ 

narias. tEate es el peligro, ~ate es el retot. 

(') Ja Revolnci6n es cse.-.:iallllente un largo e intenso O!lllllno de trans-
!oI'llDci6n social, ideolclgica, econáoica. pol{tica y cultural, que 

ti...,., PI objeti\IO dí! d<!struir.., sistema de vida injusto, y la es-:. 
tnrtur3 00 p:Jder 1ue lo hace JX>6lble, para crear tna. sociedad su
perior. 



81Jll06RAFIA 

AG!JIT.ERA GOHEZ, KANlJEl,. !.a Desnaclonallzac!ón de la Econo,.,!a 
Mexicana. Archivo del Fondo de Cultura Econ6mtca NÓm.47. 
Pr!aera edición, 1975. México. Pp. 154 

11.\LIBAR tTIENNE. Sobre la dictadura del ~roletar!ado. 5iglo 
XX[ Editores. 2a. edici6n, 1977. H xico. Pp. 320 

BRIONES AJ,VARO. Ideolog1a del fascismo dependiente. Edito
rial Edicol/Hlx!co NI~. 19. 1978. Pp. 206 

DURDEAU GEORCES. Tratado de Ciencia Polltica. Vol. I, Tomo 
l[[. UHllH-ENEP Acatlln. Prh1era edici6n, 1986. Ubico. 
Pp. 388 

C!C!ilA JOSE r.urs. Héxico en 11 órbita h1~erlal. Ediciones -
El Caballito. 6a. edic!6n, 1986. H deo. Pp. 180 

CLAUDIN FERNANDO. Euroco•anle•o y eoclal!smo. Siglo XX{ Edi
tores. Sa. edlcl6n, 1978. H&xico. Pp. 204 

CONCltA HIGUEJ,. IÑIC!l!Z JORGE. Cristianos por la Revo1uc16n. 
Editorial Gr!jalbo. Co1ecc!6n 70/148. H6•ico, 1977. 
Pp. 159 

CORDOVA ARllAl.DO. T.• formac16n del Pode~. Polltlco en !léxico. 
Serle Popular ERA/lS. tt<Hxco, 1985. 

D. HANSEN, ROGER. 1.a politica del desarrollo m@x!cano. Si
glo XXI Editores. 14a. edlci6n. 1964. Mbico. Pp.305 

DOS SANTOS THEOTONIO. Socialis"o o fasc!omo. Editorial Edi
col/Hédco Núa. 16. Ja. edtci6n. 19'1B. Pp. 341 

!CHEVERRIA ALVAREZ, LUIS. vr In!orn" de gobierno, 1976. 



EJ,IASCllEV JOSE RICARDO. Reagan, 11.S.A., los años ochenta. 
Ponos Ediciones, s. A. Primera edición, 1981. H~xico. 
Pp. 303 

FREEMAN SHlTJf, ROBER'i'. J .. os F.stadoR Unidos y el Nacian<1lismo 
Rcvo1ucionario en ~l~xico 1916-1932. A Pleno Sol Extem
poráneos N(1m. 27. H~xico, 1973. Pp. 3R3 

GAJ.EANO EDUARDO. J.as venas abiertas de América Latina. Si-
glo XXI editores. 33a. edicion, 1982. ttex!co. Pp.470 

GARCIA CANTii, GASTON. El desafio de la derecha. Editorial -
Joaquln Hortiz/Plar.eta. Primera edición, 1997. ~fé:xico. 
Pp. 250 

GARCIA IBARRA, AHRAHAH. Apogeo y crisis de la derecha en tté
xico. El Dla libros, ~ayo 1985. Pri~era edici6n. ttb
XICo. Pp. 181 

GARZON Lll!S EDUARDO Y SOTO AJ,EJANDRA. El Conetitucionalismo 
~2· cuadernos de Capacitaci6n Política N6m. 3 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 19A7. 

GILJ,Y ADOJ4FO. Por todos los caminos 1 escritos sobre Am6rica 
Latina 1956-1982 Once Tesis nobre n~xi("'o. Editorial Nuf! 
va Imagen. Primera edici6n, 1903. Pp. :124 -

GJ,tJCKSt!ANN ANDRE. 
lar Era 35. 
Pp. 122 

El viejo y el nt1evo raeciamo. serie Popu
Primera edici6n en espaílol, 1975. Hbxico. 

GONZAJ,EZ CASANOVA, PADJ.O. El poder al pueblo. Bditorlal -
Ocelino. Primera edici6n, 1985. Pp. 145 

GONZAJ,EZ NAVARRO, l!OISES. México, la Revol,,ci6n desequilibra
da. Fondo de Cultura Econ6mtca. HÓxico, 1969. 

GUNSCJIE KARJ, J,tJDllING Y J,l\NTERlfANN KJ,AUS. Jlietoria de la In
ternacional Socialista. Editorial Nueva Imagen. H6xico, 
1979. Pp. 347 



GRAKSCI ANTONIO. Cuadernos de la cárcel. -:'-Jotas sobre '1ar¡:11i~ 
velo, subre pollttca y sobre el Estado ~oderno- romo r 
Juan Pablos F.djtor. 2a. edición. I9A6. !fé.'(ico. Pp .. }3·i 

GRUPPI LOCIANO. f.:l concepto de heqerr.on{a en Grame!. Edicio-
nes de Cultura Popular. 2a. edlci6n. 19AR. México. -
Pp. 191 

JALEE PIERF.E:. k...r.: ~ laqe du tiers monde. Petir Collectién 
Hasperc. Paris, 19'7.1. 

1,ACJ,Alf EPNESTO, ?IOllFEE CHASTAL. ltegemon{a y estrategia socia 
lista. -!lacia una radicalizaci6n de la democracia-. Si 
glo XXI Editores. Primera edición, 1985. Héxico. -
Pp. 217 

J.l'.JOllS A!.EJANDRA. Los orlgenrs del Partido l'nlco. llNAll. -
Ja. edición. 1985. Pp. 266 

LENIM V. f. •Et lmperialis~o Fase Superior del Capitalismo". 
Obras escogidas:. Tomo V. Editorial Progreso Hoscí1. 
1976. Pp. 500 

MARCOS PATRICIO. F.l fantasma del lib~ralismo. Ediciones -
llNMf. 1986. Pp. 163 

HARTlSEZ NAVA, JUAN H. Conflicto F.stado-Empresarios. Edito
rial N11cva Imagen. Prinera edici6n, 1984. H6xico. -
Pp. 233 

11.>.RX CARLOS. 
1850•. 
Hoscú. 

"Y.as luchas ele clases en Francia de 1848 a 
Obras escogidas. Tomo J. Editorial Progreso 
6a. cdicibn, 1986. Pp. 544 

•Et Dieciocho br11mario de Lt1is Donapartch. Obras esco
gidas. '!'orno I. Editorial Progreso Hosc1'i. 6a. cdictOñ. 
1986. ttc>xlco. Pp. 544 

H.ARX C., ENGEI.S F. "Prólogo de la contribución a ta critica 
de la econo~{3 pol!tica•. Obras escogidas. Tomo J. -
Editorial Proqreso Hoscú. 6a. edici6n. 1986. Pp. 544 



NEJ~S'JN cot:TINHO. CAfU,OS. Introducción a nrans=i. Serie Po
pular ERA. México, HB6. Pp. 169 

PACIJECO HENOF.Z, r.t'Ji!H .. ' 11 PE. "!!c:;c::o:.Í.J ·¡ ?rc.::So:ninio Elecc.oral .. 
en Revista Argumentos. Abril de 1989, N1Ír:1. 6. UA.tt-Xo
chimi leo. 

PODER EJFCP1'n·o FEDERA~.. Plan Nacional de Desarrollo. Pri-
"1era edición, 1983. SP?. Pp. •130 

PORTANTEIRO JUA~ C:..\liJJ)~. !.os usos de Gramsci. Fonos edicio-
nes. 1981. Hé:dco. Pp. 192 

PORTELT.I HiJGOES. GraMsci r el bloque histórico. Siglo XXI 
editores. l la. edicion, 1ge5, Héxico. Pp. 157 

RIVERA RIOS, u:GPEI~ ANGEJ.. Crisis y Reorganización del Capi-
talismo ~texicano (1960-19851- F.ditor-ial ERA. H¿xico, 
!986. Pp. 186 

RODR!Gt:EZ ARAflJO, Or.TA\.'IO. J,;\ rPfOrrn política ¡· 105 partidos 
en ~léxico. Siglo XXI editores. Ra. ~dictbn. J'l82. ~tb
xico. Pp. 353 

··7~c11obticocracia. autoritarismo y opo5ici6n ~n H~xico" 
en la Revista Hexicana de r:loncia5 Pol{tica5 y Sociales, 
No. ~ 34. Octubre-dicienbre 1988. tfN,\'I. 

ROSS GANDY Y llODGES DO~ALD. El destino dP la R('.>Voluci6n H"'-
xicana. Ediciones El CJballito. 2a. edícion, 1982. 
Pp. 247 

RIJIZ GARCIA. ENRIQllE. Inql "terrn del inpcrio a l.1 naci6n. 
Archivo dol Fondo de C.11tura NÚn. 2. H~xico 11.)73. 
Pp. 121 

SA!401VAR AHERIC0. l.!!2_ologLl v_l2Ql_jJ.Jc3 del Est;ido ~fe:dc;,no 
(1970-1976_1. Si110 XXI t-jit0re~·. t,~. edicion awwntJ-
da, 1968. •téxico Pp. ir,i: 

SlttJLGOUSKI. uéxico en li't Pncru(:'i 1a'1,1 dt> sn historia. Fondo 
de Cultura Popular NÚ111. J. 'i~Xic:"o, 196S. 



TZVI HEDI~. tdeoloqia y praxis ool!tica de Lizaro cárdena3. 
Siglo XXI editores. 12a. edicif>n. ~!6'.l!::ico. Pp. 231 

tT]';Zlff.i'A l •. , CERARDO. Contradicción permanente o establ~ del 
Estado mexicano actual. Editorial !limeo. Héxico. 1978. 

VARIOS AUTORES. r.lase obrera. nación v nacfonalisno. -Te~:
tos en ho~enaje a Rafael Galván- Ediciones El r.aballi
to. HéxL:o, 193:. ?~. ?89 

Econom{a polltica del imperialismo. 
tigaciones Económicas. USA?!, 1985. 

Instit11to de Inve! 
Pp. 260 

El inforno Brandt y el nuPvo or1en ~con6rnico intcrnacio-
~· Editorial Nuestro "'.'if>npo. Prir'lera edición. t9P:. 
llexico. Pp. 145 

El Nacionalisno C"n .~'.":&rica r.atina. Ut1cstrr ,\M&rica 
Num. 9, l!~A~I. ~lé:'<ico l98<'l. Pp. 151 

J,a s11cesi6n presidcn~ial en 1gqe, coord. N1Jncio Abraha~. 
Enlace-Grijalbo, ~léxico 1907. Pp. 472 

VIJ,!,A AGllil.ERA, HANllEI.. r.a lnstituc!6n Presidencial. r.oleo
ci6n Ciencias Sociales, Coordinacion de l!unanidades U~A?f 
y Editorial PorrÍla. Hóxico, 19B7. Pp. 146 

VOtKOV tmr. La estrat~qia del noocolonialiemo. Ediciones Es
tudio. Argentina, 1976. Pp. 92 

UOOJ.F, S.J. J.a naturalcna del f'ascisno. Teoría}' pr~1xi!;. 
Editorial Grijalbo. Prinera edici6n en espafiol. :97~. 
Pp. 254 



RllMlllZOGllAPIA 

ACOSTA CARLOS. "Todos esperaban y apoyaban la moratoria" en 
Revista PROCESC, ló de junio 1986, S'Úrn. 502. Pp. 6-7 

BASAYE HORERA. "Crisis y capital financiero en !léxico" en la 
Revista TEORIA Y POLlTICA, abril-junio 1981. Juan Pablos 
Editor. Pp. 75-99 

CAJ.DEROR JOSE ~~- ~capitalismo. crisis y de~ocracia" en RE
VISTA !IEXIr.ANA DE CIENCIAS PQJ,JTICAS Y SOCIALES. Súrn:--
130, oct11bre-diciembre de 1987. tTNA:t. 

CAUACHO SQJ,IS, HANIJEJ.. "Tecnócratas, cor:ipañeras de banca" en 
Revista PROCESO, 19 de octubre de 1987. Nún. 572. P. 7 

CEBAJ,J,OS llECTOH. "La democracia alternati\•a" en REVISTA t!EXICA 
NA DE CIENCIAS POLITICAS y SOCIALES. N6n. 134, octubre-di 
clembre de l 98R. UNA!!. -

DOCtJHENTOS. "Una consideración ética de la deuda internacio-
nal en Re\•ista CENCOS-Iglesias, Ním. 39, 1987. Pp. 24-32 

GONZAJ.EZ CASAt:OV.&., PABLO. "La ofen3 i va de la derecha la ti noa-
merlcana" en REVISTA !IEXIr.,NA DE SOCIO'..OGIA, jul lo-septlem 
bre 1986. U!IA!I. Pp. 15-30 -

l.tJNA HA't!J.DE. "1.a derecha en la s11cesi6n" -J.a derecha empre
sarial-, en ravista Et COTIDIANO, NÍI~. 24, jtilio-agosto 
de 1988. IJNA!I. 

ttAZA ENR!QIJE. "Alerta COPAR~IEX al goblernot el gran riesgo con 
los trabajadores" en Revista .!!R.Q.illQ• ~Ílrn. 407, 20 de 
agosto de 1984. 

•tos teces, jefes de la organizaci6n nazi: la Mano Blanca 
en América r,atlna• en Revista ~. __ Ní1m. 505, 7 de ju
lio de 1986. 



:fONSIVAIS CAR!.OS. ·contra! el desenpleo. r6rn111as oublici~a
rias •Et:plé;ite J. ti rnismo··M en Re\.'is~a ?ROCE.SO Nt11". 56:'. 
10 de agosto de !987. 

OT..GUlN HERH.ENEGtt.DO. "De sel" bastión de los con.>el"\'a~ares. :3 
UAG pasó al fasc:isn:i y al antisenitis:'lo"' en Re\·ista ??O
~ESO, ~ú~. 473, 9 de diciembre de 1985. 

ORTEGA FER':A~!"O. '!:! :J.~77 sacude a !a Industria" en Re\'!sta 
~· !\'IÍri. 509, 4 de agosto de 1996. P. 6 

ORTIZ PINCHETTI, FRANCISCO. "Exaltan las falanges tradiciona
list3s 3 Cortós y s~s natanzas, por católicos~ contra la 
"revoluci6n ~entirosa" y contra el ~gobierno fzq11ierdista~ 
en Revista PROCESO, Núrn. 425. 24 de diciembre de 1904. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Capitalismo Internacional
	Capítulo II. Desarrollo y Auge del Modelo de Acumulación
	Capítulo III. La Disputa Hegemónica
	Capítulo IV. Consolidación Económica-Política y Social de la Oligarquía Financiera
	Capítulo V. Las Perspectivas   Conclusiones
	Bibliografía



