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

México atraviesa por una translcl6n que tiene que ver 

con transfor-maclones en el á.mblto econ6mloo, pol ltlco y 

social a nivel nacional e internacional. Dicha translol6n 

plantea como objetivo prlnOlpal para loa gobernantes del 

pals, integrarse a la nueva estruoturac16n del marcado 

mundial y a la caza de inversión extranjera para la nac16n. 

Dentro de este marco, adem•s de las exigencias qua 

dicta el mundo econ6mlco, aconteclmlantos internos como la 

falta de democracia nacional, la crisis econ6mlca agudizaba 

en los ochentas, la aparición de una sociedad civil 

demandante en la escena polltlca, la crlsls de unidad del 

PRIJ ate, son elementos que tienen su repercusión sobre el 

nacionalismo surgido de la Revolución mexicana, y abren 

expectativas sobre el desarrollo económico, pol itlco y 

social que habrá de tomar el pals en eatos momentos de 

transición. 

Con su el nacional lamo esté. 

transformándose y adecuándose a la realidad económica que 

exige apertura comercial, un Estado menos obeso, aaresividad 

económica al exterior, etc: cuestiones que el proyecto 

revolucionario de principios de siglo, históricamente, no 

contempla. 



Por otro lado, la aparición de una sociedad civil más 

compleja, plural y demandante ha producido una •crisis• en 

el sustento politice del Estado de la Revoluci6n. La 

aparición de oata pluralidad social somete a juicio y 

cuestiona al monolltico discurso del nacionalismo 

revolucionarlo. 

Asimismo, la escisión interna del PRI -producto de 

posiciones distintas en cuanto a los elementos del sistema 

politice que deben o no eliminarse, o bien, someterse a una 

reforma-, asl como la falta de credibilidad, consenso y 

legitimidad del Estado mexicano y sus piezas, han provocado 

una crisis del nacionalismo estatal; que aun con la fuerte 

oampa~a salinista de Solidaridad, no ha equivalido a que 

éste haya abandonado su estado de crisis. 

Justi~lcante del presidencialismo como forma personal 

de gobernar, del unipartldismo como elemento que obstruye un 

verdadero juego democrático y del corporativismo como manera 

de absorción de la sociedad civil por parte del Estado, etc¡ 

el nacionalismo revolucionario ha entrado a una etapa de 

transición, y aunque está siendo enarbolado y revalorado por 

la oposic16n priista -sin mayores logros-; el nacional lamo 

es un territorio que sigue perteneciendo al dominio del 

Estado de la Revolución, pero que, contradictoriamente, le 

estA impidiendo movilizarse para emprender los cambios 

económicos que pretende el régimen actual. 
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La herencia revolucionarla, en su conjunto, está 

pensado en estos momentos de transición para el grupo 

gobernante. De hecho, el régimen actual se encuentra en la 

disyuntiva histórica de, por un lado, la urgencia de una 

apertura económica, y por otro, la de una reforma politica; 

cuestiones que dadas las caracterlsticas del sistema 

politice mexicano, se enfrentan y abren la interrogante: lse 

puede llevar 

politica? 

cabo una reTorma económica sin reTorma 

La cual realidad abre muchas interrogantes, y es en 

ell~s donde giran los destinos de la nación, por lo que, los 

rumbos que tome el nacionalismo resulta ser una cuestión 

fundamental de nuestro tiempo, no s6lo en cuanto su 

carActer de ideologia y vestimenta del Estado, sino también 

como elemento histórico de identidad nacional. 

Para su estudio, metodológicamente, he considerado la 

realidad del nacionalismo como un todo estructurado y 

dialéctico, mnnifestAndose una interacción que procede del 

todo a las partes y de las partes al todo; asimismo, concibo 

la realidad como un conjunto de relaciones, hechos y 

procesos, que por cuanto a la propia determinación de la 

totalidad pertenecen la génesis y el desarrolio de la 

totalidad misma; io cual implica, desde el punto de vista 

metodoiáglco, la indagación de cómo nace la totalidad y 
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ou~les son las fuente& internas de su desarrollo y 

contradicciones. 

Es por esto, que tengo como perspectiva metodológica, 

no la cuesti6n historicista de realizar un estudio mediante 

la acumulación cronológica de datos histéricos, sino la 

visión histórica de ir construyendo mi objeto de estudio: el 

nacionalismo, como un ente explicado a través de la 

historia, es decir, a la par de unidades de an~lisis como lo 

son la *ormación del sistema politice mexicano, la bósqueda 

de democracia, la aparición de la sociedad civil en la 

escena polltica, etc; de tal forma que no se trata de hacer 

un seguimiento periodo por periodo del nacionalismo, sino la 

reflexión histórica del mismo, la visión dialéctica de 

explicar el todo a través de las partes; rompiendo la 

pseudoconcreclán y adentrarse a la totalidad concreta. 

Asi bien, desde esta perspectiva, el capitulo inicial 

responde a la necesidad metodolügica de un marco teórico 

conceptual, el cual, determina los elementos de nación y 

nacionalismo, ideologia y hegemonia; para constituirse como 

la perspectiva que conduce los ejes de este trabajo: el 

entorno histbrico y global del fen6meno del nacionalismo. 

Con.ello, quiero decir, que lejos de la búsqueda del 

concepto estático y ahistórico, mi pretensi6n es analizar al 

nacionalismo en México a través de un estudio histérico¡ por 
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lo que, el capitulo slgulente, constituye la fundamentación 

histórica del nacionalismo revoluClonario; origen, dimensi6n 

y proyección de éste como fundamento ldeológlco del Estado 

de la Revolución. Este capitUlo parte de una visión general 

del régimen porfirlsta hasta adentrarse a la formación del 

sistema politlco mexicano; ya que, sin entender dicho 

proceso, no se entenderla la Proyeccl6n y dlmensl6n que 

tiene el fenómeno en estudio. 

Debo aclarar, que este capitulo siendo el sustento 

histórico, la división que se hace del aspecto histórico del 

aspecto aoc la l y politico obedece axe 1us1 vamente a 

cue,stiones explicativas y no de concepc16n equivoca al 

fenómeno; con dicha división a nivel abstracto trato de 

dejar clara la evidente complejidad que representa el 

nacionalismo. 

Es hasta aqui 1 donde se trata de exponer la cuestión 

teórica e histórica como base el análisis; por lo que en el 

capitulo que contin\la me adentro a un estudio del 

nacionalismo en estos momentos de transición económica, 

poi ltica y social; ;y es en torno a el lo, que se abre como 

pregunta central: laun es viable enarbolar al nacionalismo 

surgido de la Revoluci6n como bandera de un proyecto 

nacional?, y si es asi, lo6mo conjugar apertura comercial y 

nacionalismo? Esta interrogante conduce al problema de la 

falta de democracia en el pal s. El nacionalismo 
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revolucionarlo ha bloqueado históricamente la participación 

de la sociedad en la vida de In nac16n. 

Por óltlmo, per~ll~ndome dentro de esta perspectiva, en 

el capitulo final llevo a cabo un análisis del destino 

histórico que tomará el nacionalismo de seguirse con una 

postura de apertura económica sin apertura politica, es 

decir, Lqué podria suceder de continuarse con una clara y 

agresiva apertura económica a la par de una tibia, o casi 

inexistente, reforma hacia la democratización de la vida 

politioa?. 

Es aqui, donde al análisis pretende ir mAs allA de la 

postura de defender a la nación defendiendo el proyecto 

revoluolonario. La realidad exige nuevas y creativas 

alternativas que contemplen la actual complejidad económica, 

politica, social y cultural que impera en el pata. 

MAs bien, hago un cuestionamiento del nacionalismo que 

ha justificado al Estado¡ por lo que, busco orientar ml 

estudio hacia un cambio politice y social de las relaciones 

autoritarias que sostienen el Estado sobre la sociedad 

civil; y que en la realidad misma, dichos cambios se estAn 

dando, produciendo momentos de transición hacia la 

democratización del pala, la cual es preciso que no se 

cierre. 
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Mucho queda por llegar a la democracia, y diflcilmente 

ésta será auspiciada por el rég·imen actual, dadas sus 
'· 

prioridades económicas, que hacen entrever que para llevar a 

cabo su proyecto neoliberal, es preciso sostenerse, aun sin 

consenso, en el poder. Pero es aqui donde radica el mayor 

riesgo para su estabilidad. 

La bósqueda de la democracia es la bOsqueda de la 

pluralidad, y estos son factores que irrumpen sobre el 

•monolitico• discurso del nacionalismo revotucinario. V es 

en este sentido, que el nacionalismo debe provenir de la 

naci6n misma¡ y como punto de identidad nacional, debe 

asc,ender a una pluralidad y a una democracia. Ya que, an 

estos momentos de integraci6n econ6mica, de apertura de 

-tronteras comerciales, es preciso reforzar nuestro 

nacionalismo; pero lejos de hacerlo con la vieja ldeologia 

del Estado, debe hacerse bajo la pluralidad y democracia 

como puntos centrales de identidad. 
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1.1 Nación y Nacionalismo: una aproximación conceptual. 

Antes de entrar de 11 ano lo que constituye el 

nacionalismo es preciso a importante dejar claro algunos 

aspectos sobre lo que consideró con respecto a la Nación. 1 

l.Sl bien, al conceplo de E1tado-nacl6n no representa un obJellvo prtaarlo de ea.le lr1b1Jo1 H 

h1porlante no doJar de seblarlo, Al respecto Ahln ael\ala en rru obra, 1 Ealado y tlacl6n1
1 que el 

Estado es un fenheno polillco, 1lentr11 que la nacl6n ea un fen6aeno étnico, El Estado representa un 
principio de organización social que, a fuerza de la larga pr6.cltca y ta f11lllarldad unlverul, dan 
por aupue1to,co10 una fuera. leglltaa. Por 1u parle, el adJetlvo étnico, Indica aquellas 
caracterlstlcas1 cualquiera que puedan ser, que, al prevale<:9r dentro del 1rupo y al dlstlngulrlo de 
loa deUs, nos inclinan a considerarlo un pueblo aparte, Atzln, continua dlclel\da: • Cuando no 
enconlruos en pruencla do un Estado donde la pobtacl6n es ala o meno& 1anoélnlca, lenesos ante 
nosoalro1 lo que H conocido por la expreil6D llOdarna de una nacUn-E1lado 0 1 ú.1 prechuente, un 
Estado nacional. En un E1tado de este tipo no hay un conflicto esencial entre los valore1 bAalco& del 
Eatado y loa valori!s nacionales de 11:1 llnlca a predoalnante nacional ldad, y uba1 tienden a convergir 
en la conciencia del pueblo. tncluao, al 1111 autoridades ealatalea tratan de provocar un apartulento 
radical de e~ucua naclonalea 11nttflados por la cosltabre y de l•ponor nuevaa foraas, y co90 
resultado divergir las rutu del E1lado y de la nacl6n letporalaente, esta divergencia no procede de 
una ealruclura e1talal que aea étnlea1ente 'eitranjera' a la poblaclón, 1lno que hace do el .. ntoa 
dl1Unto1 que sean aoch\ y culturah1enle- que todavla pertenecen palpabletenle a la •lu1 co1unldad 
étnica. Por lo consiguiente, aunque tales Intentos produzcan tenslonea aerlu, no pueden ser tenalone1 
lnlerélnlca11. 

El que tal naclórrEstado, experl1enle el naclonallao depende de las clrcun1lancl11. E1to es, 
1lentr11 que sus acllvldadea y la experiencia diaria de su población no entrañen contactos apreciables 
con otru naclone1, La conciencia dlrt1ld1 hacia dentro, la ldenllftcacl6n de la propia coaunldad 
étnica-la nacl6n- y la propia coaunldad Pollllca -el Estado; no ae dlsttngutri claruente. Ccao 
resultado de ello, el naclonalhllO lla adhosl6n a la nacl6n1 y el palrlotl110 lla adhesl6n al Estado) 
dlflltenle son dlalln¡ulbles uno del otro y tienden a 1ezclarse, A 'ledlda quo los contactos de este 
Upo crecen, ol contrute con loa extranjeros polltlco-élnlco1, la uyorla de 111 cuales 58 
encontraran en stluaclonea de conflicto, aguiJonearl cad11 vez una parte uyor de la población del 
Estado hacia una actltud de solidaridad y cobellvldad, con .el poder y lu lnstltucionea del Estado 
coaa punto de·unl6n. Un grado excepcional de ul funclonulento ad1tnlatratlvo, de carencia uterlal o 
de lndl1naclOn •oral con un régl1en exhlente, se requerlri en tal cuo o para perturbar desde adentro 
la salldei de la estructura estatal y uenazar au integridad o Incluso su estabilidad bilica'. 
Ben.)uln Ahln, Estado y Macl6n. p.9,14,89 190,91 
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El punto de vista que voy a sustentar a continuación 

postula el no asumir el conceptq •funcionalista• de nación 

como el de una simple comunidad de voluntades, nl tampoco el 

punto de vista del marxismo ortodoxo que sustentado a partir 

del escrito de 1913 de Stalin, 2 se re~iere a esa concepción 

que caracteriza por dejar los factores subjetivos 

(voluntad politica, conciencia nacional, etc> a un lado y 

por acentuar de manera determinista y unilateral el papel 

del mercado nacional en el suglmlento y ~ormacl6n de las 

naciones.:s 

Lo que trato, más bien, es de construir bajo oategorias 

te6ricas la compleja relación entre los factores objetivos y 

subjetivos, relación que en el marxismo ha sufrido una 

desviación en dirección de los primeros. Asi, el ~unto de 

vista ~ocal del análisis no va a ser como en el marxismo 

tradicional- la formación del mercado nacional sino la 

~ormacl6n de un sistema de hegemonia, de tal forma que el 

concepto de nación aparezca inseparablemente unido al 

concepto de hegemonia. 

2.'En su obra, 'El t\l.rdsaa y e1 Prob1eu Haclof\3.1 y Co\onlal 1
1 Stalin, al procluar perenlorluente 

c¡ue •tan sólo la pruencla a lodos los indicios lcoaunldad de len¡uale, lorrllorlo, vida econóalca y 
'1orucl6n pslc¡utca') en au conjunto nos da una nacl6n¡ in1unde a su teorla un caracler do¡aóllco, 
rulrlcUvo y rlgldo, El concepto 1h\lnlano de 111clón es un vndadero lecho ld1C11óglco en el que por 
eje11plo 1 los negros Derlcanoa, c¡ue no llenen una coaunldad de territorio o una vida econ6alea, no 
serian una nacUn. Se¡lln Stalin, Ceor¡ta, antea de Ja alt.ad del llalo XIX 1 no era una nac16n, por 
cuanto •no tenla una vida eeonállca coaem•. Hlch1.el w.y 1 'El Prob\eu de la Hl•lorlu C111ernclone1 
de Teorla y MtGdo1

1 en 'loa urxhtu y la CueUDn Haclona\ 1
1 p. 108. 

3.A. Upletz, citado en, lecpoldo Nr1ona 1 'El Concepto Soclalhta de tQctón', p.l73. 
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Por hegemonla entendemos la capacidad de una clase o 

sector social para extender tendencialmente su conducción 

moral y cultural respecto del conjunto de la sociedad. La 

hegemonla es la capacidad de articular los propios intereses 

particulares de un grupo con los intereses globales da la 

sociedad. Un sistema hegemómico se construye no sólo con 

base en intereses materiales reclprocos o en la negación y 

balance entre intereses materiales más o menos opuestos, 

sino también con base en la fuerza unificadora de lo 

ldelógico, de los efectos, de los anhelos y mitos 

colectivos, de las herencias étnicas y religiosas, de ta 

necesidad de identidad, seguridad y recogimiento 

provenientes de la vida comunidad; etc. Hacer converger 

estos múltiples y dispares elementos de un solo haz o 

subjetividad colectiva, histórica y politicamenle eficiente 

bajo la hegemonia de aquella fracci6n de la sociedad más 

apta para ello, es la tarea y la obra del proceso de 

formación nacional. 4 

El devenir de las naciones, por ende, no puede ser 

remitido mec~nicamente al proceso de ~ormación de las 

burguesias. Lo decisivo para la formación de la nación en el 

establecimiento de un sistema de hegemonia que trasciende ta 

relación económica de las clases. La nación no se construye 

a nivel económico, sino que se conforma como el eslabón que 

articula economía, politica e idelogia. La nación surge en 

4.Leopoldo tttr1ona, Op. clt; p. 175 
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una determinada ~ormación social como resultado de la 

articulación de los más variadqs y opuestos contenidos 

clasistas y elementos ideológicos bajo hegemonia burguesa. 

Con la nación como mediadora, la dominación económica de ta 

burguesia trasciende y articula al conjunto de la 

sociedad. Asl, la pugna de clases no es únicamente a nivel 

económico sino que más bien es una lucha entre una clase 

hegemónica a nivel nacion&l y una clase subordinada.• 

Dentro de la misma ~ormación soolnl existen varias 

ideas de nación. Tal pluralidad refleja en esos casos la 

heterogenldad de la sociedad misma, esto es, sus luchas 

internas entre c 1 ases, entre 1 os d l stl otos componentes 

culturales, etc. Cada sujeto social la medida en que 

posee una voluntad hegemónica aspira a llenar IR .idea de 

nación con su contenido especifico. Esto demuestra que la 

nación no tiene existencia fuera de la lucha por la 

hegemonia. Por lo tanto, no hay clases fuera o 

independientemente de la nación. ni nac16n fuera de la lucha 

de clases. Tampoco el Estado se sitúa al margen de la 

sociedad. El Estado tiene sus raices en la sociedad no 

pueden ser T~cilmente separados.' Esa conjugación se 

establece y queda garantizada gracias al carácter nacional 

de la dominación burguesa. 

S.lbldet, p.176 

6,Vld, Norberto Bobblo, 'Estado, Gobierno y Socledad 1
1 C;pllllo 111. 

4 



Es importante aclarar que no existe ninguna nac16n 

puramente burguesa en el sentido de que, en realidad, los 

proletarios también 'forman parte de la nación, ya sea en su 

condición de individuos o ciudadanos o sujetos económicos 

subordinados. Lo que caracteriza a la nación es su capacidad 

todas las clases de la 

sociedad, ya sea como individuos o colectivamente como 

sujetos subalternos. De esta manera se rati'fica la tesis 

anterior acerca de considerar a 1 a naci6n como un 

recipiente vacio que puede ser llenado arbitrariamente con 

tal o cual contenido clasista excluyente, puesto que, o bien 

contiene y abarca todos los sectores fundamentales de la 

sociedad o simplemente no es. Claro, no trata de 

pretender cuestionar aqui la 'formación de que, desde el 

punto de vista económico, la dominación burguesa es una 

dominación eminentemente clasista. Pero al analizar la 

nación se hace necesario concentrar la atención sobre la 

manera en que esa dominación trasc lende y 1 agra 1 a 

aceptación de las masas. El punto focal del anAlisis 

desplaza entonces hacia el nexo entre la coerción y el 

consenso, entre la fuerza y el consentimiento voluntario. 

Por lo tanto, una o varias fracciones de las que componen la 

clase burguesa -merced a su prtmacia económica, politioa, 

ideo16gtca- establece su hegemonta sobre el resto de las 

clases poseyentes, y sobre esa base y por medio de una 

combinación de consenso y uso abierto de Ja Tuerza, monta un 

sistema de dominación sobre la sociedad en su conjunto. La 
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unidad y coherencia se logra a través de un complejo sistema 

de hegemonia y dominaci6n como ~esuttado hist6rico de una 

lucha incesante entre clases y fracciones de clase. La ~arma 

mas general y estabie de ese complejo sistema es la nación. 

Esta es a la vez el resultado hist6rico del desarrollo de 

las fuerzas productivas en la sociedad y de las relaciones 

de producción y luchas sociales que tuvieron lugar con base 

en el las. 

Ligada a la conceptualización de naci6n, se encuentra, 

indudablemente, el fen6rneno del nacionalismo; y de igual 

~arma que para a~rontar objetivamente el término de nación; 

el ·nacionalismo también se envuelve en un gran campo de 

debate y re~lex16n. 

A pesar del gran número de estudios que se han 

realizado para el an~lisis del nacionalismo, parece ser que 

aún existe una definición clara y total de este fan6meno. 

Pero ciertamente, como el nacionalismo es un ente histórico 

y no una realidad estática,' no creo que pueda ser definido 

en una forma concreta y 16gica. Al advertirse la complejidad 

del concepto no se puede limitar a definirlo como a ese 

sentimiento que une a un grupo de individuos por haber 

participado en una experiencia camón y tener aspiraciones 

a~ines para el futuro:• o bien, como el sentimiento que 

7.Vld, Karl Deutach, 'El naclonall890 y aua altarnatlvaa•. 

8,Shafar1 citado en, Joaeflna Vizquez Knauth, 1Naclon1lhto y EdueacUn en l\'!dco', p.8 
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atribuye la lealtad suprema del individuo a la naci6n

Estado. • 

Paro, Lqué -factores patrocinan el desarrollo del 

nacionalismo?. La respuesta inmediata seria que dichos 

~actores son los mismos que han patrocinado el surgimiento 

de una unl6n. 

Los factores que patrocinan el surgimiento de una 

naoi6n son motivo de gran controversia entre sociólogos, 

historiadores, pol it6logoa; ate. Esto llega a ser tan 

complejo, que se llegan a elaborar tesis basadas en ·~ltos 

nacionales•, es decir, en supuestos comportamientos de la 

población lo que hace que un pueblo sea distinto a otro. 

Se ha pensado (con cierta raz6nl que son elementos 

aaenolalea en la construcción de una nación los ~actores 

tales como: un territorio mas o menos de~lnido, una lengua 

común, una poblacl6n homogénea y un pasado com~n; pero 

incluso estos elementos son muy discutibles en cuanto que 

puedan cubrir todos los elementos que con~orman una 

naoión. 10 Més que nunca parece acertada la afirmación de 

Kohn da que las naciones son el producto de ~uerzas vivas de 

la historia, siempre cambiantes y nunca rigldas." 

9.Hlns Kohn1 'tllstorla del NaclonallAO', p.14 

10.Debe pensarse, por eJetplo, en pueblos co10 el Judlo o el norteuerlcano. 

U.IV.ns Kohn, Op.clt¡ p.24 
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Sin embargo. la existencia de una nación no !mpl !ca 

necesariamente la aparición de un nacionalismo, y viceversa. 

Por tanto, no basta· aclarar el cómo surgieron las naciones 

para entender Ja aparición del nacionalismo. En este 

sentido, se pueden enumerar seis elementos para que el 

nacionalismo aparezcas a> un territorio m•a o menos 

de~inido; b) un gobierno com~nl oJ contacto estrecho entre 

sus miembrosr dJ caracteristicas distintivas de su población 

(sobre todo el uso de un mismo lenguaje) 1 e) intereses 

comunes y f) un cierto grado de sentimiento y de vol untad 

para ! levar a cabo tareas comunes.•• Shai'er, por su parte 

meric!ona a61o cuatro: a> deseo de unidad¡ b) expansión de 

poder de la naci6n-estado; cJ desarrollo de la oo~oiencia 

cultural nacional YJ d) conflicto entre naciones diversaa. 1 s 

Hayeaf aef\ala que el factor bAsico lo constituye el lenguaje 

y a su lado las tradiciones h1st6ricaa, es decir, Ja 

acumulación de experiencias vividas. Para él existen varias 

clases d9 trad ioiones y fundamentos históricos: 

aJtradiciones relisioaas; bJ tradio16n territorialr oJ el 

pasado, polftico¡ d) el pasado suerrero; aJ el pasado 

industrial acon6mico y f> el pasado cut tural • 1 • 

12.Jouflna Vhquez Knautyh, Op. cU¡ p.10 

13,Shafer, citado en, Joaeflna Vhquez K111uth, Op. clt¡ p.10 

14.Carlon J, H. Hayes, 'Haclonallno, una rellg16n', p. 19 
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Como puede observarse, cada autor otorga sus factores y 

muchos de ellos se reiteran, sin duda, debido a su validez. 

Lo que parece indudable es que la cohesión que hace a la 

naci6n es un resultado "natura\• 1 s de la interacci6n de las 

fuerzas históricas, que en momentos criticos cobran 

conciencia, 1" decir, el nacionalismo es un producto 

histórico, el cual puede ser utilizado, indistintamente, por 

cualquier clase o fracción social, ya sea para ascender al 

poder o legitimar su opresión o como arma para lograr su 

liberac16n; etc, a estos que, hist6ricamente, va conformando 

a la naci6n misma. También, como lo sefaala Brading, el 

nacionalismo es, con frecuencia, la expresión de una 

reaccsión frente a un desafio extranjero, sea este cultural, 

económico o politice, que se considera una amenaza para la 

integridad o la identidad local. Comunmente, el necionalismo 

implica la búaqueda de una autodefinición, una búsqueda que 

tiende a ahondar en el pasado nacional en pos de enseñanza e 

inspiración que sean guia para el presente. 17 Por su parte, 

Pinto alimenta la conceptualización seña 1 ando por 

15. Han11Cohn sefialai l ••• I al declr •natural' quere1os algniflcar que habiendo sido producido desde 
Uetpo lnmerlal por clreunslanclas sociales aparece ante nosotros coao nalural -venerar el lugar en 
que se nacU o ae pasó 1a Infancia. Todos eatuoa sujetos al lnHnso poder del hlbllo, y aun cuando en 
una época posterior nos atraiga el cu.blo, lo desconocido, ale1pre nos deleita volver a descanaar ante 
el 111pecto trarw¡ul l lzador de lo conocido. El ho1bre llene una preferencia coaprenslble por au idloaa, 
por el l'.Jnico que ca1prende por CDllJllelo, con el cual se sienta a sus anchas. Prefiere IH coalu1bres y 
los allaento1 naclol\lles a los extranjeros. SI llene i¡ue viajar, voherl a su silla, a su 1ua, con un 
aenlt1lento de solaz que le harfl. gozar al hallar&e de nuevo en casa, leja¡¡; del esfuerzo que supone 
eatar en paises exlranJeroa, en contacto con pueblos extranjeroa•. 

16.Jo&eflna Vhquez knauth, Op. cil; p.9 

11.Da.vld Bradlng, 'Loa Orlgenea del Naclonalt110 ltexlcano•, p.tl 



nacionalismo la trama de intereses, valores lealtades, 

expectativas, y aspiraciones que tienen en común todos los 

individuos que integran una misma sociedad nacional. Para 

él, un concepto como patriotismo, aunque tenga muchas 

connotacionea similares y sea uno de los ingredientes 

emocionales tipicos del nacionalismo como superestructura 

ideol6gica, no consiste s61o en un conjunto de sentimientos, 

en un estado de ánimo común. El nacionalismo implica 

sentimientos de solidaridad y acciones comunes de individuos 

y grupos que, aun estando fuera y más allá de relaciones 

sociales que los integran (relaciones primarias), son sin 

embargo miembros de la naci6n. Es identidad y solidaridad no 

s6lo entre parientes, vecinos y correligionarios, sino entre 

ciudadanos y connacionales. El nacionalismo es un conjunto 

de valores y lealtades que constituyen una unidad sqcial de 

la nac16n y distingue a cada nación, como tal de otras. Es 

sobre todo un fen6meno hist6rico. Pero, equivocadamente, 

creo yo, este autor señala que el nacionalismo no es ni 

puede ser, en la politioa interna de una nación, un sistema 

de ideas, un programa de partido ni una corriente ideológica 

capaz de distinguir efectivamente las orientaciones 

politioas y doctrinales con referencia a los grandes temas y 

problemas de desarrollo nacional y las soluciones para ellos 

propuestas. t • 

UJ.L.A Costa Pinto, 'Naclonallno y IUlltarlno', p.16,17,33 
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De esta forma, catalogado por los marxistas ortodoxos 

como encubridor de la lucha de clases -utilizando por una 

clase social bajo el discurso de la •unidad nacional"- para 

retrasar la toma de conciencia de los demQs grupos sociales; 

seflal ado como la esencia misma de la nación, de un 

con¡lomerado social que comparte el mismo territorio, 

cultura e historia; estudiado como la reacción de un pueblo 

ante •to ajeno", a 1 o extranjero, a lo que no es como 

nosotros¡ acusado de retrasar la verdadera hermandad entre 

los hombres por sus pretendidos estrechos limites: 

aohaoAndosele ser al incublerto m6vi l de verdaderos 

interesas de los poderosos¡ etc. Lo cierto as que, antes de 

co•eter el error de colocarlo bajo un estigma, _para la 

compraa16n y matudlo del nacionalismo se requiere de una via 

de exp1icacl6n hist6rlca, que debe ampliar- no a6lo el 

concepto miaao sino también entenderlo en una 'formaci6n 

eoolal concreta. Eato es, el nacionalismo ya sea como fuente 

da juatiflcaci6n de opras16n de una clase sobra otra, o como 

elemento da autorreconocimiento de un pueblo, suatentAndose 

en valorea culturales, de una actitud ante elementos de 

fuerza exterior amenazantes, etc; debe definlrsele a partir 

de las fuerzas actuantes que pugnan por el poder, por la 

hegemonia. De otra forma, se pensara en el naclonallsmo como 

un 'factor que •funcionalmente• sólo es un sentimiento que 

sirve para cohesionar los actores de una sociedad. 
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1.2 Hege•onla, Sociedad Civil y Nacionalismo. 

Para ir conoret i z:ando en el tema y dar sal ida a una 

explicación de lo que constituye el nacional lamo, seguiré 

dentro de la dinémloa de utilizar la teoria gramsciana. En 

esta parte se explica a la sociedad en su conjunto a fin de 

no aislar el -fenómeno del nacionalismo que constituirla 

parte da la superestructura- de la base económica. 

El encontrar expl icaclón al fen6meno del nacionalismo 

nos remite a la explicación de lo que constituye la 

hegemonla. Mou-t1e Chantal se~ala que para Gramsci una clase 

que quiera llegar a ser hegemónica tiene que 

nacionalizarsa. 1 • Tratemos de ir avanzando i'in de 

d~sglosar tal idea. 

Sabemos quo dentro de una formaci6n econ6mlca social 

destaca al hegemonia de una clase o de una i'racc16n de 

clase. En términos marxistas ortodoxos existen en la 

sociedad tan sólo dos clases sociales: la burguesia y el 

proletariado, pero dicho esquema resulta obsoleto en este 

estudio, ya que en México existen más de dos clases 

sociales. an vista de que éstas se determinan no tan sólo 

por el lugar que ocupan en el proceso de producción, sino 

19. Chantal r1ouffe, 1 tege10nla e ldeologla en Gr111cl 1
1 en la Revista 'Arle, Sociedad e ldeologla', 

p,BI 
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que las clases sociales se determinan también por factores 

sociales, politices, culturales• 20 

La hegemonia presupone no s6lo el predominio en el 

terreno económico, sino de manera fundamental en el terreno 

cutural y politico. 

La supremacia de un grupo social se manifiesta en dos 

momentos i como poder de dominación y como dirección 

intelectual y moral de las clases subordinadas. t 1 La 

dominación es el control que ejerce el Estado por medios 

coercitivos y mediante la disciplina que impone a los 

elementos que activa o pasivamente se adhieren a su proyecto 

eoo,n6mioo y poi ltico. La segunda forma de d1reocl6n 

corresponde a la hegemonla propiamente dicha, la . que es 

ejercida en el seno de la sociedad civil a travéa de las 

organizaciones privadas, es decir, partidos pollticos, 

sindicatos, etc. 

Vate aclarar, antes de pasar a otros puntos, lo que 

const l tuya 1 a sociedad civl l y la sociedad polltlca 

<Estado). Distinguidos en la superestructura da una 

sociedad, Gramscl sef'iala que la sociedad civil ts.c.) se 

entiende como el conjunto de organismos vulgarmente llamados 

20.Vld, Micos Poutanlz11 1 'Las Clases Soclale1 en el Capitallsao Actual', 

21.Antonlo Gru1cl 1 citado en, ttarla Antontelta Hacclocchl 1 
1Gr11scl y la Re\lolucl6n da Occidente• 

p.154,155 
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privados y que corresponden a la función de hegemonia que el 

grupo dominante ejerce en toda la sociedad. Es en la esfera 

de la sociedad civil donde se •resuelven• las 

contradicciones surgidas en la base econ6mica. La sociedad 

civil constituye para la sociedad politica su base y 

contenido ético. En cuanto a la sociedad politica lS.P), 

Gramsci la distingue como el Estado. Es a la S.P. a quien 

corresponde la función de •dominio directo• que se expresa 

en el Estado y en el gobierno jurldico. La funcl6n de la S.P 

es elejercicio de la coerción. En este sentido, no se limita 

simplemente al campo militar, sino que también al gobierno 

jurldlco: la coacc16n legal .zz 

Pensemos entonces que la clase hegemónica utiliza el 

oonsenco y la coerción alternativamente. No se puede 

sostener la dirección de una nación con sólo el consenso 

como base da la hegemonla lequlvaldria que todos 1 os 

individuos son iguales en cuanto a pensamientos y nadie 

opondria ningún proyecto al de la clase hegem6nica>, o bien, 

el creer que solo bastara la coerción como base de la 

dominación (esto provocarla una tensi6n muy grande entre las 

relaciones de la clase dirigente y la clase subalterna>. En 

este caso el vinculo entre sociedad civil y sociedad 

politica deviene tan estrecho que llega a ser orgánico. Esta 

complementariedad se expresa por otra parte en el carácter 

ambivalen.te de ciertos 6rganos: un órgano de Ja sociedad 

22.Antonlo Granel, citado en, ltlgues Portelll, 'Granel y el Bloque Hlsl6rleo•, p.27 
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politica para la adopción de la ley, es igualmente órgano de 

la sociedad civil, en tanto expresión o*lclal de la opción 

pObllca. 

Tenemos entonces que, en teoria son las llamados 

organizaciones privadas las que dlrl¡an a la aociedad civil 

y es el aparato coercitlvo·del 

sociedad polltica. Pero en 

Estado quien adminlatra a la 

los hechos •e muestran 

revelaciones parturbardoras sobre este reparto. Los signos 

de una •eatatizaoión• qua se expresa en la decadencia da los 

6raanos cl•sicoa de expresión de la sociedad civil en al 

••no del aparato politico, an beneficio de un control 

directo por parte del Estado. Eata estatlzación también en 

la .absorción progresiva da 

extendl•ndose a todas las 

la cultura y la aducacl6n1 

instituciones qua deben ser 

oonald•radaa da utilidad para la lnatruccl6n y ·cultura 

pObllca. 

Volviendo a la ola•• hegemónica, decimos que una 

fracción to fraocionesl de una clase es hegemónica cuando 

puede aparecer como la raperantante ideológica y politlca de 

toda la sociedad y puede dictar la orientación fundamental 

de la polltica de toda la sociedad y puede dictar la 

orientación ~undamental de la politlca económica del Estado. 

A este nivel la clase dirigente lhegembnlca) ejerce su 

dominio basAndose en el consenso ideológico y la aceptación 

is 



de la mayoria 1 especialmente por el bloque hist6rico 2 ~ de su 

dirección intelectual y pol itica, no requiriendo para el lo 

ser hegemónica predominar en el plano estrictamente 

económico. Esto es, precisamente por el lugar diferenciado 

que ocupa en el proceso de producción dentro de una 

formación social capitalista. La burguesia se presenta 

fraccionada, es decir, no constituye un bloque monolitico, 

es por ello que hablamos de bloque dominante. Dentro de este 

bloque, las fracciones se agrupan a diferencia por su 

orientación politica, por su adhesión rechazo 

determinado proyecto de desarrollo, por el tipo de alianzas 

que establece con el Estado, con el capital nacional 

extranjero, etc. Por ello es preciso dejar claro que, la 

llamada clase hegemónica no es necesariamente la misma que 

detenta el poder económico. Más adelante hablaré de este 

aspecto. 

El Estado expresa la capacidad de una clase para hacer 

prevalecer sus intereses particulares sobra los otros, es 

también la expresión de una relación de fuerzas, relación 

determinada no sólo en el campo de la producción. Esta 

23.'La lnfraealruclura y la aupeni&tructura for.an un bloque hi1l6rlco. En el bloque hi&torlco, la 
lnfraastruelura y la supere1lructur1 Htln en una dependencia estrecha en ese co1pleJo lluado fuerzas 
1alerlalea e ldeologla, La fuerzas 11terl1les 10n el contenido y Ju ldeol¡t11 la foraa. la fuerzas 
ulerlales no serian concebible& hht6rlcaunte sin la forma y las ldeologlu &erlan capricho& 
Individuales sin la fueru u.lerhl. La noción de bloque no &e co1prende tino a partir del concepto de 
heaeaonla, ya que lodo bloque hhUrlco presupone una clue dlrl¡ente que ejerce au hef:e1onla, No 
puede enlendersa al bloque hllUrlco co10 una allanu o ualgua de las clasea sociales lis diversa&, 
porque 11 he1e1onta que ase1ura 5U coheat6n corre&ponde a una visión global del 1undo y &e pre&enta 
COIO la capac~dad de la clase dlrl1ente para tour 1 su cargo el conjunto de lo& problnas de la 
nalldad nacional e Indicar su& soluciones concretas llnfraealrucluralesl. '!'tarta Antonletta 
ftaccloechl, Op.cll¡ p.152. 
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relación de ~uerzas se expresa (en resultado, directamente a 

través del Estado. La lucha por el manejo del Estado es en 

concreto una lucha por_ el poder. Esto significa que el 

Estado es uno de los escenarios de la lucha de clases y la 

manifestación de que la sociedad se reproduce por el lado 

del interés de la clase dominante •traducido• en interés 

común. Toda clase que aspire a implantar su dominio tiene 

que empezar conquistando el poder politico, para poder 

presentar su interés como el interés general, cosa a la que 

en el primer momento se ve obligada. 24 

Tenemos entonces que la hegemonia no puede limitarse a 

la dirección económica, ejercida por una fracción o grupo 

soc.ial, sino qua requiere de la legitimación y el 

consenso ideol6gioo frente a las clases dominadas, por 

ello que dicha clase hegemónica utiliza al Estado y su 

aparato politice. Concebimos al aparato politice como una 

instancia mediadora que sirve de contacto y representación 

entre el Estado y las distintas clases y fracciones que 

integran el bloque dominante. Otra función del aparato 

politice as el mantenimiento y reproducc16n del consenso 

ideol6gico hacia el poder del Estado; al fallar éste puede 

surgir una crisis de hegemonia. 

Con base al lo anterior. podemos considerar a la 

Burocracia Politioad <B.P> como el grupo social dirigente y 

24, Karl l'larx, 'La ldeolo1la Aleona•, p.35 
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politloamante hegemónico 

coincida estructuralmente 

del Estado mexicano, sin que 

con la base económicamente 

dominante ni con su fracción predominante. La burocracia 

politica puede participar de la hegemonla junto a las 

fracciones de la clase burguesa y solamente responder 

el ta. Oe este modo, el grupo dirigente del Estado que 

definimos como burocracia politlca forma parte de la clase 

dominante. Cuando hablamos de la burocracia polltica 

hablamos del poder potltico real, ya que la B.P mexicana no 

sólo se encarga de las Tunciones técnicas de administración, 

sino de la fundamental dirección polltica del Estado y de la 

mediación entre el bloque dominante y la sociedad entera. 

Esta constituye un cuerpo orientado al logro de ta 

legitimidad estatal y del sistema de dominación 

sooioeconómica. En cuanto a la relaclOn social, dispone no 

sÓlo de la capacidad legal para ejecutar, sino también, y 

sobre todo, de tomar decisiones. Los intereses de la B.P., 

en primera y óltima instancia, responden a los intereses del 

Estado capitalista.ª• 

Una de las funciones centrales que ha desempe~ado el 

Estado mexicano y su B.P. ha sido el liberar a la burguesia 

de sus preocupaciones politicas ideológicas amén de 

haberla impulsado en su desarrollo y crecimiento. De ahi 

que, por mayor que sea la independencia politlca del Estado 

sigue manteniendo su adhesi6n a la clase económicamente 

25. bérica Saldlvar, •tdeologla y Politlca del E&lado l"exlcano', p.~2 
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dominante. Existe una slmblosis entre la burguesia, el 

Estado y su B.P en cuanto que, la legitimidad para la 

burguesia, y a su vez, del gra~o de legitimidad de la 

burguesia depende también la legitimidad que logre tener la 

El Estado y el grupo dominante combinan 

inteligentemente los factores de coerci6n y consenso -en 

donde el aspecto de los intelectuales y la ideologla juega 

un papel predominante- para lograr el •consentimiento• de 

los subordinados al proyecto económico y politico de estos. 

Una clase social adquiere realmente su hegemonla sólo 

de~pués de la creación de una potente red de intelectuales, 

mismos que ejercen de un modo adecuado las funciones tanto 

de la mlaboracl6n de la ldeolo¡la como de la adminiétracl6n 

del Estado lpollticos, funcionarios, académicos, atol. 

Es indudable que una de las funolones·centrales del 

intelectual org6.nlco2 " es la de lograr la adhesión de los 

grupos y clases subalternas al proyecto de desarrollo 

económico y politlco de la clase dominante y del Estado. En 

este contexto, la hegemonia se impone bajo el consenso o a 

la fuerza. Cabe se~alar que es el contexto cultural, 

26.lbldel, p.13 

21.Un lnlelectual orglnlco ea aquel que reallu tareas polltlco ad1lni1lratlv11 de dlrecclón, que se 
ldenllflcan or¡lnlca y funcional.ente co10 tonando parle de la burocracia pollllca, defendiendo 101 

intereses del Estado. Vid, Antonio Gra11cl 1 'la FonacUn de 101 lnlelectuales•. 
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palitlco ldeol6gico de la sociedad civil donde el 

intelectual orgAnlco tiene que moverse para obtener el 

consenso. 

Gramscl de~ine a la ideologia como una concepci6n del 

mundo que se mani~iesta lmpllcitamente en el arte, en el 

derecho, en la actividad econOmlca, en todas las 

manl~estaciones de la vida intelectual y colectiva. 2 •. 

La ldeologla está estrechamente relacionada a la clase 

dirigente. Esto es, la clase dominante es quien dicta todos 

los espacios que constituyen a la ldeologia como un cuerpo 

total. Esta ideo logia ligada a la clase dominante, se erige 

como ideologla hegem6nlca. De tal forma que, sólo las 

ldeologlas orgánicas, es decir, ligadas a la clase 

·fundamental, son esenclales. 2 • Es la clase dirigente quien 

crea capas de intelectuales que se especializan en cada uno 

de los aspectos de la ideologla de ese grupo: la economia, 

las ciencias, el arte. En apariencia independientes, las 

distintas ramas 

un mismo todo: 

fundamenta 1 • :11 ° 

de ·1a 

la 

ldeologia no son más que aspectos da 

concepcl6n del mundo de la clase 

28.Anlonlo Gru&el, citado en lquas Portelll, Op.cll, p.18 

29.ldea 

30.ldeo 
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Gramsci se~ala que la ideologia tiene una existencia 

material y 1 ajos de ser un conjunto de realidades 

espitituales, se encuentra siempre materializada en 

prácticas.:s' La ideologia organiza la acci6n y mueve a los 

sujetos a actuar. En toda acci6n se expresa una visi6n del 

mundo y que ésta puede manifestarse en forma mAs elaborada y 

a un alto nivel de abstracción o bien en formas mucho más 

simples. Esto es, la idoologia -concepci6n del mundo de la 

clase dominante- se difunde en toda la sociedad, sin 

embargo, no posee la misma homogeneidad en todos los 

niveles: la ideologia difundida entre las capas sociales 

dirigentes es evidentemente más elaborada que los trozos 

sue·ttos de la ideologia que es posible reconocer en la 

cultura popular ("sentido común"J,:1 2 como la vls16m 

espontAnea del hombre de la calle, como la "sabidurta• 

compartida por todos. No en vano es en la ldeologia 

dominante donde aparece una mayor coherencia, producto de 

sus creadores. los grandes intelectuales, como piedra 

angular de la ldeologia. 

As!, mientras que en la ldeologia dominante predomina 

la elaboración coherente de pensamiento, el "sentido 

común" se trata esenclamente de caracteres diTusos y 

31.Ch1ntal 11tiuffe, Op.clt¡ p.62 

32.Antonto Gruscl, citado en ttiguea Porlelll, Op.clt, p.20 121 
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dispersos de un pensamiento genérico de cierta época y de 

cierto ambiente popular.ss 

En •sentido común• aparece como una amalgama de 

diversas ideologlas tradicionales y de la ldeologla de la 

clase dominante 1
3 • es por esto, que va cargado de grandes 

dosis de •10 pupular• en sus manifestaciones, pero también 

de una enorme carga de la ldeologla dominante. Es una 

ldeologla difundida desde la clase dominante para ser 

•aceptada• como suya por las clases subalternas. 

Gramscl se~ala que dada la enorme importancia de la 

ldeologia, debe rechazarse toda concepci6n reducclonista que 

la concibe como mero •reflejo• de la base económica, como 

falsa conciencia o como sistema de ideas •útiles• para 

invertir la realidad,sa explicando todos los fenómenos 

sociales a partir de la estructura. 

La naturaleza material e institucional de las prácticas 

ideológicas, su elaboración y difusión, está conformada por 

los aparatos hegem6mlcos: sindicatos, escuelas, partidos, 

familia, iglesia, etc. Estas •instituciones privadas" de la 

soc !edad c i vi 1 conforman 1 a esctructura ideal óglca de la 

clase dominante, a través de la cual se ejerce la hegemonla 

33,ldei 

34.lde9 

35,0lanlal tkluffe, Op.cll¡ p.28 
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pol itica y social de esa clase sobre toda la sociedad. La 

ideolog1a, pues, constituye una práctica materializada en et 

interior de ciertos aparatos (pÚbl leos o prlvadosl. Esta 

práctica pertenece a los intelectuales orgánicos. Como se ha 

dicho, esta capa se responsabiliza de realizar y dl1undir la 

ldeologla orgánica; creando todo un sistema de valores y 

creencias que, de una u otra forma, contribuyen a sostener 

la legitimad del orden establecido y los intereses de la 

clase dominante. 

Es a través de la ldeologla orgánica que una clase 

social puede lograr los necesarios apoyos y la legitimidad, 

tan ütiles en los periodosd de tensi6n o crisis. 

Asi bien, una clase es hegemónica cuando logra 

articular y cohesionar en torno a sus intereses y objetivos 

los intereses de los otros grupos sociales <nac1onallzarsel 

a través del convencimiento ideológico, en este sentido, el 

nacionalismo resulta fundamental. Podemos entonces volver a 

lo señalado por Mouffe Chanta\: para Gramsci una clase que 

quiere llegar a ser hegemónica tiene que nacionalizarse. La 

1orma partlcualr en que se presenta e1 elemento ético

politico en la vida del Estado y del pala es el patriotismo 

y el nacionalismo, que son religión popular, es decir, el 

vinculo que produce la unidad entre los dirigentes y 

dirigidos. La hegemonla es la que logra crear una voluntad 

colectiva nacional-popular y para que esto suceda la clase 
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dominante tiene que haber sido capaz de articular su 

principio hegemónico todos 1 os elementos ideológicos 

nacional-populares condición inexcurable para que aparezca 

como la clase que representa el interés general .:s• 

El nacionalismo desde esta perspectiva es una ideologla 

orgAnica. Es la ldeologia del Estado surgido de la 

Revolución de 1910 y de la clase hegemónica de nuestro pais. 

El nacionalismo es una ldeologla aglutinante, es decir, 

pretende hacer ver a los mexicanos que lo intereses 

primordiales no son los de tal o cual grupo, sino los de la 

nación. El nacionalismo en México es la premisa ideológica 

de la unidad y la consecuencia orgánica de la fuerza del 

Estado. Se ejerce una dialéctica: la vitalidad del 

nacional lamo sol idlflca al Estado, y el crecimleno del 

Estado le infunde legitimidad al nacional ismo.:s' Cada vez 

que el Estado mexicano se encuentra en aprietos hecha mano 

del nacionalismo para combatir a aquellos grupos o sectores 

•antinacionalistas• que lo atacan o inquietan, de esa ~orma, 

el nacionalismo se convierte en un arma politlca. 

Ahora bien, si bien es cierta la gran influencia que 

tiene la ideologia dominante -como visión prevaleciente-

sobre la sociedad; eso no equivale que las clases 

36.ldes 

37.Ca.rlos &nslvils, 'ttJerte y Resurrección del Haclona.ll110 Hexlcano•, en Ja Revista lf:XOS 1109, p.18 
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subalternas •1a acepten• de forma directa, esto es, sin un 

•ané.l isla o juicio". 

Pienso que el sentido común de las clases populares, a 

pesar de sus limites, posee un carActer de "critica• hacia 

lo que le trata de imponer la clase hegem6nica a través de 

su ldeologia. En dicho sentido, el desgaste del discurso 

nacionalista del Estado mexicano es producto de lo. critica 

de las clases subalternas. Creo que el "sentido común" de 

las clases subalternas no es meramente contestatario, es 

creador y generador de alternativas, que pueden ir mé.s allé. 

de las propuestas por el Estado y la clase hegem6nlca. 

La clase hegem6nica no la única que posea una 

ideo logia, por lo tanto, un estudio serlo no puede 

determinar, -como lo ser.até al conmlenzo- la cuest16n 

tajante de pensar que el nacionalismo pertenece únicamente a 

la clase hege~6nica. MAs bien, yo diria, que al existir una 

ldeologla dominate en México, ésta trata de imponer una 

forma de c6mo y qué entender por nacionalismo~ 

Acertadamente, enlences, preciso se~alar que, existen 

distintos nacionalismos sustentados por diversos grupos 

sociales. Hay nacionalismos populares, nacionalismos 

revolucionarlos y nacionalismos reaccionarios.~• 

l8.Abehrdo Vil legas, 'El SUstent.o ldeolOglco del Haclonallno ttedcano', en 1 Naclol\lllno y el Arte 
en Nxlco•, p.389. 
Sl!:fiala José Woldenbergi 'Por loa objetivos que persiguen, por los obaUculoa que entrvnt.an, por lu 
clase& o fuerza& soda\es que los llpulsu; loa naclon.allnoa llenen diferentes caracterhtleu y 
slgniflcaclonea. Loa ha.y de&de profunda1ent.e reacclonarloa huta pro¡realvos y huta revoluclonarloa, 
Su carlcler (ln\cuente puede sor Juzgado hl&Urlca.onte y no coao &\ et nacional hao fuera per se 
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El nacionalismo o nacionalismos que promueven el Estado 

constltuiré..n la ldeologla dominante respecto los 

propósitos y destinos nacionales, Mas no por ello tenemos 

derecho a ignorar otras modalidades del nacionalismo 

construidas por los grupos sociales que no se identifican 

con el hegemónico.~' 

El nacionalismo no es pertenencia exclusiva -en el 

campo ideológico- de la clase dominante, Esto es necesario 

que quede claro para superar la tesis marxista según la 

cual, el nacionalismo no es consustancial al proletariado 

(al pueblo en genera 1), sino apenas un 1 nstrumento 

ideológico manipulado por la burguesla para ejercer y 

producir su dominlo.•Q 

En este sentido, pensar que la génesla burguesa de los 

nacionalismos determina sustancialmente la naturaleza actual 

de los mismos, es una forma de bloquear clentlflca 

incluso polltlcamente - el problema de su anál isla. Es 

analógicamente como pensar la democracia con un carActer 

N!&tauraurador o avanndo', José \loldenberg, 'Hovlalento ObN!ro y Naclonallno Revo1uclonarlo', en 
'Clase Obrera, HacUn y Haclonallsao• 1 p.94 

39,Abelardo Villegaa1 Op.clt, p.405 

40,CarlOI Pereyra, 'la DlM!n1l6n Nacional' en Jutto Labaallda tcoordlnadorl, 1Lo1 Nuevos Procesos 
Sociales y la Taorla Polltlca Co1letporinea1

1 p.257 
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•permanente• burgués, porque sus origenes especlficoo se 

remontan a la Revolucl6n francesa.•• 

Paralelamente y aunado a lo anterior, reitero que el 

estudio del nacionalismo en México no puede realizarse fuera 

de los ámbitos de aná.1 isis por la lucha de la hegemonla. 

Esto es, el nacionalismo debe entenderse a la par de las 

luchas que se establecen entre las diversas clases sociales, 

luchas que van encaminadas al control pol ltlco. De tal 

manera que, ver el problema del nacionalismo desligado de la 

pugna de clases por la consecución de una hegemonia es una 

mlopla de potencialmente-graves consecuencia. 

En nuestro pala, por lo tanto, existe un nacionalismo 

hegem6nico. Dicho nacionalismo es el propuesto por el Estado 

y la clase dirigente. El nacionalismo revolucionarlo se 

coloca por encima de cualquier otro tipo de nacionalismo 

dentro de la lucha por la hegemonla. El nacionalismo 

propuesto por el Estado es visto como el verdadero defensor 

de los intereses de la naci6n entera. Fuera de éste, -para 

el Estado- no existe otro tipo de nacionalismo. 

41.BenJaaln Oltra, 'Apuntes 1obre Naclonalltao 'I el papel de los lntolectU1les1 en BenJuln Oltra, 
'Una Soclolo¡la da lo& lntalecluale&•. p.120 
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C:: A F' T U L O 2. 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO : 

ORIGEN, PROYECC!ON Y DlMENSION. 

•La mayor 

canje que 

el l11lnacl6n 

llmltaclón del nacionalismo •institucional• es el 

propone: Ustedes, mexicanos. acepten 

de la vida democrA.tica y obtendrá.o 

la 

el 

aprovlsionamlento (caprichoso y muy parcial) de SUB 

necesidades elementales. Si el naclonallamo revolucionarlo 

ha sido un ~actor lmportantisimo en el equilibrio de las 

clases, el nacionalismo cotidiano se limita a derivar de la 

pertenencia a un pals noticias ~atallstas sobre conducta y 

destino, y compensaciones emotivas•. 

Carlos Monsiváis. 



2.1 La Revolucl6n Mexicana: Orlgan y Proyección del 
Naclonallsao. 

La conformación de un nuevo poder politice en México 

como fruto de la RGvoluci6n 1 se traduce en la aparición de 

una aparto estatal más perfeccionado que el de la dictadura 

y con la capacidad de seguir desarrollando el capitalismo. 

Además, aparece el surgimiento y ascenso de un nuevo grupo 

hegem.6nico (los revolucionarlos) 1
1 que se convleten en tal, 

al triunfar politlca y militarmente sobre el porfirlato y 

las clases populares que también se levantaron en el 

movimiento. Su triunfo polltlco está marcado -entre otras 

cosas- al •retomar• como propias las relvlndlcaoianes de las 

cta·ses trabajadoras dentro del movimiento revolucionarlo, 

con lo cual adquieren un carácter de dirigencla polltica; 

pero también -como lo señala el mismo concepto de hesemonla-

ejercen una dlreccl6n intelectual y moral sobre la sociedad. 

Los revolucionarios fueron el grupo que tuvo la capacidad, 

como seftala Antonio Gramaoi 1 de nacionalizarse 

Con ta Revolución, no sólo se oonform6 un nuevo sistema 

politice, sino además, al paso del moviente mismo; y como 

producto de los ideales de los dirigentes revolucionarlos y 

de intelectuales de la clase media, se origln6 el 

nacionalismo revolucionario como ideologia el Estado 

revolucionarlo. 

1.Llauré Revoluclonarlas a las grupas que toaaran el poder durante la Revolución de 1910-ll, A loa 
grupos 1ur¡ldo1 de 111; clases •edias que encabezaron el •aviento r11voluctonarlc 1 e!.! llar e 
lnteleclual•nlel. 
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Por to tanto, el nacionalismo revolucionario es 

producto de la lucha armada de 1910, de las relvindlcaclones 

e ideales de los actores de este movimiento lMadero, Zapata, 

Carranza, etcl. Los ideales de estos personajes adquieren un 

valor nacionalista al constituirse como argumentos 

llimitadon o de Tondo} de critica y repudio hacia el régimen 

porTlrlsta por parte de las clases aubalternas. Serán 

banderas de lucha que buscan el bienestar nacional. Por 

el la, no es gratuito que todos estos elementos forman parte 

la ideolagla nacionalista que utiliza el Estado mexicao como 

arma polltica y como herramienta de "unidad nacional" parB 

detentar la dirección de la sociedad. 
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Reivindicaciones y banderas como Democracia, Justicia 

Social, Propiedad privada, Tierra, salario y condiciones de 

trabajo justos, etc; quedarian plasmadas en la Constitución 

del 17; al ser 11 retomadas 11 por los revoluclonarios, lo que 

les garantizaba la capacidad de una direcci6n politica -que 

se traducla en un proyecto nacional de desarrollo 

capitalista bajo la égida de un Estado socLBl y un gobierno 

fuerte- aunado a una dlrecci6n intelectual y moral , 2 

proyectada a través del nacionalismo. 

El nacionalismo revolucionarlo es de gran importancia 

para el Estado mexicano al tener origen en las 

reivindicaciones y banderas de los grupos subordinados a la 

dictadura. Estas se convertirAn elementos de "unidad 

nacional 11 , que en manos de los dirigentes (desde Obregón 

hasta Salinas de Gortari 1 seré..n armas pol iticas y 

fundamentos en la estructura del Estado. 3 

2.'Ya no se trata de una shplo alianza pollllea, sino de una tusl6n total de obJetlvoa econ61lcos, 
polltlcos 1 lnteleetuale& y •oralea1 efectuada por un 1rupo fur.duental con la allanu de otros 1rupos 
a través da 1a ldeolo¡la, cuando Ul\l ldeo\ogla logra 'difundirse• entre toda h sociedad y detat'9lna 
no a6lo ob}ellvoa acon6•lco& y pollllco& unlficadc1> 1 &lno tublén una unidad lntalectual y 90r1L 
Pero, para real lz.a.r lo anterior es preciso una. reforu intelectual la cual con11ate en un procego dt 
tran&forucl6n orientado a producir una nueva for1a y de rearllculaclhn da lo& e\e11Cntos ldeol61ico& 
ed&tentes... la ldeologla Intelectual y 1onl t¡ue una clue funduenlal ejerce en un d1teu 
hegea6nlco con&lste en alllllnlstrar el prlnctplo arllculador de ll vlstOn unltarll al mundo, .. para. 
foraar un dateaa Ideológico unlfleado'. Cll.a.nla\ &uffe, 'Pege1onla e ldeologla en Cirusct•, en 'Arte, 
Sociedad e ldeo\ogla', p.H-80-81. 

3.'Sln el nactonalluo perderla su sentido origina\ el reato de nuestros valore11 1ln al naelonalluo 
no podrluoa concebir la l1bertad 1 la de1ocracla y la Juallcla ... conclbo a\ naclonalluo y a la 
R2voluclón 1 co10 conceptos lnseparable1 1 porque la Matorta 1extcana loa ha convertido en una ahaa 
Idea 1otrlt', ntguel da la 11adrld, 'Lo& grand.ea probleaas nacionales de hoy', p,15 
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Ahora bien, si entendemos al nacionalismo como producto 

de la Revolución, Justo es que dende esta perspectiva, es 

preciso a.,rontar su estudio a la par de la ~ormaci6n del 

sistema poli tico actual, pero para el 1 o resulta 

imprescindible elaborar un esbozo del régimen por~irista. 

En este sentido, si bien son notables las diferencias 

que existen entro la Revoluc!6n y el porfiriato, ambos 

•obedecen al miomo proyecto histórico: el desarrollo el 

capitalismo. El porfirismo y la Revolución son etapas del 

mismo proceso que consiste, por lo menos a partir de la 

Re-forma, en un es.,uerzo nacional que tiende a la 

consolidación y al desarrollo del sistema capitalista•.• 

A mi opinión, cuatro son los puntos esenciales del 

régimen de Diaz, donde mas tarde, giró/ la polltica del 

Estado revolucionarlo lal menos en letra) y que conformaron 

sus tesis y lineamientos nac1onalista6; a saber; 1) el 

control personal del poder pol1t1co; 2) la inversión 

extranjera; 31 el latifundismo y; 4) las relaciones entre 

dictadura y clase trabajadora. 

1) El mérito de la dictadura por~irista en términos 

politicos .,ue el haber logrado una estabilidad después de 

mas de medio siglo de anarqulaa Si bien el liberal lsmo 

demostró ser e~icaz para la destrucción da sus enemigos, no 

4.Arnaldo C6rdova, 'la ldeologla da la Revotuct&n t'exlcana•, p.15-16 
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fue capaz de construir una nueva organización politica y 

social que asegurara la realización de los principios de 

libertad y de ,igualdad en que l~s liberales ae inspiraban. 

La Constitución de 1857. -encarnación del programa liberal-, 

demostró que el pais era atrasado y cuyo atraso no podla ser 

remediado con un sistema de libertades para las que el 

pueblo no estaba preparado, ni cultural ni materialmente; la 

sociedad estaba deshecha por las continuas guerras civiles y 

todos sus elementos tendian a la dispersión; un gobierno 

fuerte que sometiera esos elementos disolventes, mediante ta 

violencia si era preciso, era una necesidad insoslayable. 

Por lo tanto, la centralización del poder por parte del 

dictador Oiaz, apuntó hacia al estabilidad social, la cual 

n~ podia existir sin un gobierno de mano dura. Se habla 

entonces, de una dictadura personal que manej~ba una 

conciliación con el clero, los hacendados y la burgueaia 

nacional y extranjera. Y como contraparte, una represi6n a 

los dicidentes politicos y clases explotadas. 

El General Oiaz durante casi S4 a~os estuvo al mando 

del gobierno, construyendo un Estado olig~rquico, en cuyo 

transcurso se desarrollo en gran medida el sistema 

capitalista, acompa~ado 

injusticias. 

de enormes contradlcciones 
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la centralización del 

de 

poder durante el porTiriato, 

las instituciones polltlcas aniqui t ó al resto 

republicanas. Parte fundamental de esta forma de gobierno 

fueron las constantes reelecciones. Piénsese no solamente en 

el •eterno presidente•, sino también en los gobernadores 

estatales y jefes polltlcos locales. La reelección fue la 

fórmula polltica del sistema porfirista, •buscando• la paz 

social necesaria para el desarrollo del capital extranjero. 

Durante el por-flriato la clase dominante estuvo 

integrada por los terratenientes, los grandes industriales, 

comerciantes y banqueros nacionales y extranjeros, una capa 

de altos funcionarios, oficiales del ejército, la alta 

jerarqula eoleseAstlca, abogados de renombre, destacados 

médicos y ciertos representantes de la intelectualidad. 

Frente a ellos estaba una clase media compuesta de peque~os 

comerciantes, los campesinos sin tierra, los obreras de la 

industria de extracción y trans1ormación, los artesanos, los 

bur6oratas y las comunidades lndlgenas, asl como de 

intelectuales opositores a la dictadura. 

En este sentido, las dl1erenc1as entre los distintos 

sectores sociales estaba justi1lcada mediante consignas 

comtlanas de orden y progresoª De acuerdo al positivismo, la 

naturaleza de los serea humanos es desigual por necesidad, 

por lo que, los más aptos en la lucha por la vida se imponen 



lnevltablemente m los m~s aptos eran precisamente loe 

poseedores de la riqueza y del poder. 

Una cultura elltlsta, extranjerizante y profundamente 

avergonzada de su tradlclbn 

sociedad porflrista, cuya 

lndlgena, fue el marco de la 

élite se recreaba en una 

pretendida modernidad que habla excluido a la mayor parte de 

tos mexicanos, y que miraba en los modelos extranjeros, un 

modelo de vida a seguir. 

2) El atraso del pala en términos de desarrollo 

econ6mlco constltuia en el porflrlato un ~actor que 

justl~lcaba a la dictadura. El atraso del pala se traducla 

en .un 

una· 

desorden permanente 

dictadura de hierro. 

que habla que 1 iquidar en base a 

El régimen porfirista abri6 

ampliamente las puertas de la economla nacional a la 

lnverslón extranjera. Grandes capitales norteamericanos, 

ingleses y 'franceses se invirtieron en distintas ramas de la 

economia y cayeron bajo su control la minarla, la industria 

de transformaci6n, los ferrocarriles, la electricidad, la 

banca, el gran comercio, y a principio de siglo, el 

petróleo. Predominaba el capital norteamericano seguido del 

inglés y el francés. Las inversiones en la agricultura 

propiciaban el desarrollo de los cultivos de exportación. 

Durante el porfiriato la. burguesia mexicana se 

subordln6 a.l capital extranjero, convirtiéndose en su socia 
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menor, y en muchos casos, en simple adminstradora de las 

propiedades de los extranjeros. La economia nacional se vi6 

sometida por los intereses imperialistas. Nuevas Tormas de 

dependencia hicieron su aparición, aunque es indudable que 

Ja ivnersi6n extranjera contribuyó al desarrollo capitalista 

y a la modernización de la economla. 

La entrada de capitales reTorz6 al Estado oligárquico 

también a nivel financiero, a la par que modernizó len el 

marco de una economia subdesarrollada dependiente> al pala. 

Los ferrocarriles con su impacto, lograron integrar vastas 

reglones, llevando al pais a una posibilidad de transporte 

hacia los puertos y de ahi, al exterior de laa materias 

primas. 

3> El sistema de privilegio, como régimen en el cual el 

poder politice se empleó directamente para proteger y 

promover e 1 cap 1ta1 i smo, 

dictadura misma. Este era el 

del latii'undio. 

asentó en el pais con la 

de los terratenientes y 

Diaz continuó una tendencia proveniente de los 

liberales: la formación de un sector latifundista. Aceleró 

el despojo territorial a las comunidades. A este fin se 

dictaron varias leyes entre los años que van de 1875 a 1883 

y posteriormente, que 

estructura agraria mexicana. 

35 

modificaron proi'undamente la 

Enormes latii'undios, muchos de 



el los en manos de extrajeres, con-tomaban en sus haciendas el 

paisaje rural mexicano 1 caracterizado por las relaciones 

inhumanas 1 ae qu·e numerosos peones eran exp l atados y por 

una lucha permanente de las comunidades contra la voracidad 

de los latl-fundistas, con la vigilancia constante de las 

fuerzas rurales. Numerosas haciendas producian con miras de 

exportación de sus productos: tabaco, henequén, azúcar, 

café, etc. 

El despojo de las comunidades se aceleró a partir de 

1883 cuando las leyes de colonización dieron origen a las 

compaf\ias deslindadoras, que "desde entonces hasta 1906 

deslindaron 49 mil Iones de hectáreas.s El resultado de este 

das·pojo, además de la concentración latifundista de tierra, 

fue el crecimiento gigantesco del número de peones a~ricotas 

que para 1910 eran más de 3 millones, a cambio de tan sólo 

840 grandes hacendados.• 

41 El impresionante desarrollo se nutria de ta miseria 

de una amplia masa de campesinos que constituia alrededor 

del BO" de la población que para 1910 se acerbaba ya a los 

15 millones de habitantes. 

Despojados paulatinamente de sus tierras desde la época 

de la conquista, este proceso de aceler6 y adquirió mayor 

5,B.T. Rudenko, 'Ensayo de Historia de t'éxico1
1 p.16 

6. lbldet, p.33 
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violencia bajo la dictadura de Diaz, y sus propietarios 

pasaron a engrandecer los latifundios y haciendas que 

detentaban en reducido grupo de familias que, naturalmente, 

ejercia también una gran in-fluencia pol itica. 

Los campesinos desposeidos se veian obligados a vender 

su ~uerza de trabajo a los hacendados que les pagaban 

ln'fimos salarlos. Esto los obligaba endeudarse la 

•tienda de raya• de las haclendas 1 que dando asi sujetos a 

ellas prácticamente de por vida en calidad de siervos. 

La industrialización del pais era incipiente y 

limitada, pues en la división internacional del trabajo, a 

México, como todos 1 os palees aubord i nado a, les 

correspondia ofrecer materias priman a bajos precios a los 

paises industrializados y adqul':"ir de éstos manu'facturas a 

precios proporcionalmente mucho méa altos. A pesar de ello, 

y aunque esta estructura del comercio exterior era sumante 

des-favorable, lo limitado de sus importaciones, dada la 

probreza del mercado interno, ~rente al volúmen de materias 

primas que exportaba, le permitia tener un superávit en la 

balanza comercial. 7 

En estas circunstancias, el proletariado industrial era 

poco numerosos, pero sus condiciones de vida eran también 

7.Vld, Fernando Rosennei1 1 'El desarrollo eeonó1lco de ~xtco de 1877 a 1911'1 en Franciseo Casanova 
Alvarez lc01plladorJ, 'Hhlco: Econo1!1 1 Sociedad y Polltlca, De la Repl'Jbllca Restaurada a ta 
ConstltucUn del 17'. Tato 1 
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deplorables: care"cian de toda protecc16n -frente a los 

patrones, los sindicatos estaban prohibidos por la ley y se 

les sometia a largas jornadas da trabajo a cambio de bajos 

salarios. 

Esta implicable explotación ocasionó creciente 

descontento que cristaliz6, entre movimientos de rebeldia, 

en grandas huelgas de las minas de Cananea, en Sonora, en 

1906, y de las f~bricas de textiles de Rio Blanco, en 

Veracruz, en 1907. Pero estos brottes de protesta fueron 

reprimidos.• 

Por lo demés, el desarrollo económico del pais habla 

propiciado un apreciable crecimiento de las clases medias en 

las ciudades. Sin embargo, aunque su situación en relación 

con los obreros y campesinos, era mejor, les exasperaba la 

-falta de libertad, la sumisión a la que les tenia sometidas 

el monopolio del poder, que les negaba cualquier 

participación en las decisiones que les a-fectaban y la 

inmovilidad politlca que amenazaba con perpetuarse 

indeTinidamente. Por otra parte 1 su nivel cultural se habla 

elevado en ~arma considerable y hab1a despertado en ellas 

aspiraciones democrAticas que el régimen por~ir1sta hacia 

imposibles. 

6.Vld 1 John Kenneth Tuner 1 'Héxlco B!rbaro•. 
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Incluso, a mitad el por~irlato, Wistano Luis Orozco en 

su obra •Legislación y Jurisprudencia sobre terrenos 

baldlos•, desarrollaba una •critica" a la dictadura, 

se~alando que el gran problema de México era la inicua e 

injusta distribución de la riqueza, la colosal miseria del 

pueblo mexicano y la enorme concentración de la propiedad de 

la tierra en una cuantas manos. Una buena administración de 

la propiedad seria la solución de los problemas, lo cual con 

llevarla a un buen sistema polltico de hombres libres, y asi 

acabar con la corrupci6n. 

Pero, no iue sino hasta 1906, que el programa del 

Partido Liberal sometl6 a una critica radical la acc16n 

polltica, económica y social de la dictadura, 

resposabilizAndola del deterioro de las condiciones de vida 

de las maaas trabajadoras, de la ruina de los peque~os 

productores del campo y de la ciudad y de la concentración 

de la riqueza, asi como de la opresión y la vlolenola que 

padecla ta ctudadania. Por lo que, el Partido Llberal se 

planteaba ta exlstencla de un nuevo Estado para acabar con 

las lnjusttclas de la dictadura. Proponla la expropiación a 

los grandes terratenientes, la instauración de un nuevo 

régimen jurldico y constitucional que normara las relaciones 

de trabajo establecidos por la ley, salarlo igual para los 

trabajadores extranjeros que a loa nacionales, seguridad en 

el trabajo y seguridad social para obreros y empleados, 

reconoclmlento y garantia del derecho de huelga, etc. En 
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slnteslsl, se tratarla de uno de los documentos polltlcos 

que mayor ln'fluencla tendrla en el pensamlento 

revolucionarlo, ya que muchas de sus demandas fueron 

recogidas en la Carta Magna. 

Otras de las obras que contribuyeron poderosamente en 

el pensamiento revolucionarlo fue la de Andrés Melina 

Enriquez, •Los Grandes Problemas Nacionales". Su gran aporte 

se dió al proponer una concepción del Estado que a la larga 

se lmpondria en el pensamiento y acción del movimiento 

revolucionarlo y que quedaria plasmado en la Constitución 

del 17, a través del articulo 27. Propone la necesidad de 

ampliar reformas a la propiedad de la tierra a partir del 

Est·ado. Si del Estado depende cómo se organiza la propiedad 

rural, el Estado debe ser el interventor, modificando 

aquellas relaciones de propiedad. La nacl6n debe tener el 

dominio del territorio nacional, sin que se perjudique el 

fundamento de la propiedad privada.• 

De esta forma, fueron los intelectuales, qua padeoian 

la falta de oportunidades, junto con los campesinos, los 

sectores importantes para el surgimiento de la Revolución. 

9.'Ho1lna aflraaba que en lo que corresponde a 11 propiedad sus obJellvo1 son: prlaero, et ucgurar a 
la naeUn en conjunto, el do1lnlo cierto y real do! terrllorlo que ocupa¡ se¡undo 1 de que eae doalnto 
eoao prl1ordtal derlYB los derechos de doalnlo privado que pueden tener las persona& sobre porciones 
da dlcho lerrltorlo, en toda la uplllud de lo qua el derecho co1dn l1aaa bienes ratees¡ tercero, el 
de coao consecuencia de los dos anteriores, ningún derecho de dotlnlo &upre•o a la nacl6n1 cuarto, ol 
de que dependiendo fundatenlalaente del do1lnlo de la tierra, el sostenlalento da 11 vlda, en nln¡ón 
caso loa derechos sociales deben ser antes y estar por enclaa de los lndhlduales en aaterla de btenaa 
ralees•. Arnaldo Córdova, 'El pensulento soclal y polltlco de Andrés ttlllna Enrlquez:•, pr&lo&o a 'Los 
Grandes Problesas Naclonales', p.59, 
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Incluso, los intelectuales l legarlan a ser los grandes y 

verdaderos inspiradores, y más tarde, 1 os dirigentes de la 

oposición al régimen porTirista y de la propia Revolución. 

Con base a lo anterior, se puede decir que la 'función 

de la dictadura en el régimen de prlvi legio consistió no 

solamente en abrir nuevas posibilidades de empresas para los 

sectores qua integraban la clase dominante, sino también el 

sometimiento a las dem~s clases sociales al servicio de los 

privilegios, en la mayoria de los casos, con sacri-ficio de 

sus propios intereses, (la expropiación de terrenos por 

parte de los terratenientes de las compañlas 

deslindadoras> usando la violencia cuando alguno de los 

sectores sometidos pretend la oponerse al sistema de 

privilegio tia represión de las huelgas de Cananea y de Rlo 

Blanco Tueron s6lo dos casos entre muchos}, 

El desarrollo del capitalismo se encarg6 de lanzar a 

aquellas masas de trabajadores asalariados de la ciudad y 

campesinos sin tierra junto con ta clase media a la lucha 

armada. En eTecto, 1 a conversi6n de muchos antiguos 

propietarios rurales en trabajadores asalariados o peor aun, 

en peones acasi 11 a dos, bien, el mantenimiento de 

obstáculos legales y politices para que muchos mexicanos 

emprendedores pudieran abrirse camino económicamente, como 

sucedla en e 1 norte o en las zonas urbanas, eraba 

resentimientos sociales que agrandaban en la medida en que 
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el pals se unl~lcaba con la ampllacl6n del mercado a que 

daba lugar la construccl6n de nuevas vlas de comunlcacl6n, 

sobre todo de ferrocarrlles, y la expansl6n de negocios. El 

desarrollo del capitalismo Lba creando las condiciones 

materiales y esplrltuales para la irrupción de las masas 

trabajadoras en la politlca nacional a través de la vla 

revolucionaria. 

Sin embargo, las masas trabajadoras sufrieron como 

efecto importante de la polltlca represiva de la dictadura, 

una permanente dispersión de sus ~uerzas y una incapacidad 

consecuente para plantear su oposición o su insurgencia de 

clase a nivel nacional, su lucha naci6 con el estigma de 

locºat lamo, que impidi6 que sus exponentes pudiesen hablar a 

nombre de toda 

sociedad entera. 

clase social y, menea aun, a nombre de la 

No es de extra~ar, por lo mismo, que las masas 

trabajadoras no buscaron en ningón momento construir un 

6rgano propio de poder que resistiera los embates de la 

lucha politica y que convirtiera en juguete de otros grupos 

sociales mejor preparados para esa misma lucha: me refiero a 

los sectores medios, y en particular, a los lnteleotuales y 

a los pequeños propietarios rurales, fundamentalmente del 

norte del pais, que desde un principio mostraron una mejor 

disposición para organizarse; planteando ideas que servirlan 

de bandera a los revolucionarlos. 
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En este sentido, ~ue la idea democrática, es decir, la 

transformación del orden politice, la que demostr6 toda su 

potencia movil1zadora y carácter subversivo en contra del 

poder dictatorial. 

Después de la famosa entrevista Diaz-Creelman, en 1906, 

Madero escribió y publicó su libro "La Sucesión Presidencia 

de 1910", el cual era una respuesta puntual a lo dicho por 

el dictador en la entrevista. Se trataba del más completo 

plantemaiento programático de lá idea democrática y tuvo 

impacto sobre amplios sectores de las clases medias y 

populares. 

A partir de é&te, se penaaba que los problemas sociales 

y económicos creados por la dictadura tendrian solución 

cuando el pueblo toma realmente en sus manos la decisión de 

su destino e hiciera posible un orden juridico, libremente 

decidido, bajo el cual se hiciera Justicia a las clases 

populares. A los trabajadores que clamaban por el 

reconocimiento de sus derechos, se les dirla que lo que 

necesitaban de verdad era convertirse en auténticos hombres 

libres, capaces de imponer y hacer respetar por si mismos 

sus derechos. 

Las banderas de este movimiento, que alcanzó 

dimensiones nacionales, Tueron: la democratización del 
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régimen, la defensa de la Constitución y de la legalidad, y 

la reivindicación del principio de la propiedad privada, en 

particular, del peque~o propletar\o emprendedor, provisto de 

los medios suficientes para ejercer una empresa. Estas 

banderas colmaban ampliamente las aspiraciones de una libre 

empresa a los sectores medios y a las masas trabajadoras, 

cada vez más opuestos a la dictadura y su práctica de 

adminislraci6n que se resumia en la mAxima de "poca politica 

y mucha administraci6nn, En cambio, el lema "iSufragio 

efectivo, no reelección!", fue el arma del movimiento que 

derrocó la dictadura y a la cabeza del cual se colaba 

Madero. 

En su Plan de San Luis, resumla su programa polltlco, 

pero en dicho documento, s6lo de manera secundar!~ se 

referla al problema de la tierra¡ los demás problemas 

parecian ser un remando de los grandes problemas politice&. 

De tal forma que, las posiciones democráticas iban dirigidas 

a un cambio del personal administrativo de\ Estado y a una 

transformación de los métodos del gobierno. La dictadura, es 

decir, la opresión y el autoritarismo, apareclan como el 

verdadero mal del pais, de su miseria. 

Tras el movimiento maderista se alzaron también las 

masas populares exigiendo la liquidación del privilegio, la 

expropiación de quienes habla despojado de sus tierras a los 

campesions y de quienes se hablan enriquecido medrando desde 
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el poder. La presencia del movimiento zapatista fue decisiva 

para que la Revoluc16n no se ! imitara a un simple cambio 

administrativo como proponla. Aquel movimiento sirvi6 

para que los maderistas se percataran de la profundidad que 

tenian los problemas sociales a que habla dado lugar la 

dictadura y lo difil que seria contener a las masas 

popularesp particularmente a los campesinos llmitandose 

operar simples medidas de caracter politico, sin satisfacer 

sus reivindicaciones. 

El gobierno maderista se habia construido sobre un 

programa polltico conciliador, y en ello obedecia también a 

una tendencia manifestada por muchoa exponentes de los 

sectores medios, se tlmit6 de hecho a efectuar ciertos 

cambios del personal en la administración. Con el régimen 

maderista se di6 el más importante experimento demooratico 

surgido hasta entonces en México y el ambiente de la 

libertad que logr6, ayud6 a que las trabajadoras se 

movieran por sus demandas, Pero todo ello contribuyó a la 

calda del nuevo gobierno en manos de los por~irlstas, que 

aun sin don Por~lrlo, habla conservado todas sus posiciones 

politicas como precio de su convivencia con el maderismo. 

El golpe de Estado, que dirlg16 el general porflrista 

Victoriano Huerta y en el que perdió la vida Madero, provocó 

un verdadero impacto en los exponentes de las clases medias 
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qua lo hablan hacho 6U caudillo. Los maderistas después del 

golpe de Estado comenzaron a llamarse constituclonallstas. 

•La primera enseñanza que dejaba el exper1mento 

demccrQtico era que no se podla construir un nuevo organismo 

político 6i no se destruia la raiz del aparato 

administrativo militar de la dictadura; y otra ense~anza, 

más importante aun, era que para gobernar efectivamente no 

habla mAs que construir un gobierno fuerte•. 10 La soluc16n 

de este problema tun gobierno ~uertel serla una inc6gnita un 

tiempo más. Don Venustiano Carranza, -antiguo ~uncionario 

porfirlsta-, que se erigi6 después de la usurpación, en al 

jefe de los constitucional istas; serla el más decidido 

sostenedor de la idea, apoyándose en su experiencia durante 

el porfirismo. 

Los sectores medios se reorganizaron con nuevas ideas y 

con una parspeotlva diferente, que en gran medida 

adquirieron en el campo de batalla. Al comenzar la lucha sus 

dirigentes se encontraron con masas dispuestas a pelear por 

problemas que Madero no 

sido incapaz, por lo 

habla podido entender y que habia 

mismo, de resolver. R~pldamente 

levantaron ejércitos y aprendieron del poder que las masas 

pueden proporcionar cuando est~n movilizada&, es decir, en 

ple de lucha por sus reivindicacionee. Pero la guerra contra 

Huerta la hicieron también los campesinos por su propia 

10.Arnaldo Clirdova, Op.clt¡ p.22 
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cuenta, creando caudillos surgidos de ellos mismos y 

planteando sus demandas por su cuenta propia. La legendaria 

División del Norte, comandada por Pancho Villa y el Ejército 

Libertador del Sur, con Emiliano Zapata a la cabeza, 

ayudaron en gran medida a que el viejo aparato polftico 

porfirista se desplomara. 

Con el Plan de Guadalupe, Carranza se constituia 

Primer Jefe del constitucionalismo, sin planterar 

nacionalmente las reivindicaciones populares; pero la 

calda de Huerta y ante la beligerancia de los ejércitos 

campesinos de Villa y Zapata, se inst6 a Carranza a lanzar 

un programa de reformas sociales el cual pudiera 

mantener y ampliar su control sobre las masas y dar con 

éxito la batalla a los vil listas y a los zapatistas. Los 

intelectuales que seglan Carranza encargaron 

justi~icar esta nueva politica, cuya mira consistia 

expulsar del gobierno al dictador y en hacer cumplir la 

Constituc16n del 57, fracaso de Madero que ellos ya habian 

advertido, y con lo cual se demostraba que si no se destruía 

el aparato de la dictadura no se irla a ningún lado al 

tratar de trans~ormar al pais. Por otra parte, la misma 

Constitución del 57 debla ser sustituida por otra, pues 

resultaba obsoleta para resolver los grandes problemas 

nacionales, era una Constituci6n que concedía derechos de 

carácter politico a un pueblo que lo que necesitaba eran 

derechos sociales. 
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Los constitucionalistas proponian la organización de un 

gobierno Tuerta, confirmaban la necesidad de que la 

conservaci6n del orden coincidiese con la legalidad. Lo 

primero, la conservación del orden, haria realidad 

prestigiando al Ejecutivo por medio de la elección directa 

del presidente y ~oratleciéndolo con atribuciones que sólo 

indirectamente podrian ser fiscalizadas por el Legislativo. 

Lo segundo, el apego a ley, se e~ectuaria reglamentando 

escrupulosamente las ~unciones del Ejecutivo y respetando la 

libertad, la igualdad y la seguridad de los derechos del 

pueblo mexicano. 

Los conTlictos que periódicamente se abrian entre las 

masas trabajadoras y el poder politico instaurado por el 

constitucionalismo obedecia a los métodos autorita~ios de 

gobierno empleados por don Venustiano Carranza. Por supuesto 

que aquellos dirigentes que se alzaron al mando del Primer 

Jefe; ya ni siquiera ponla en discusión la necesidad del 

gobierno Tuerta y en asto 

Carranza; lo que empez6 

sentian pro~undamente ligados a 

desligarlos de éste Tue su 

tendencia cada vez más acusada a separar el gobierno de la 

politica de masas que hasta entonces les habia llevado al 

triunTo. Carranza en eTecto, deseaba un Estado no 

comprometido con ningún sector de la sociedad, y menos si se 

trataba de los trabajadores; si bien reconcia la importancia 

del apoyo popular en su victoria militar y politica, se 
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negaba a hipotecar la autoridad del Estado a un elemento tan 

variable y tan incontrolable como lo eran las masas. 

Las dl'ferenctas entre Carranza y los dirigentes 

reformistas llegaron a eu culminaci6n con el Congreso 

Constituyente, donde se aprobó una nueva Carta Magna. La 

ooncepcl6n de las reformas en la mente de estos adalides, 

trans-tormadas 

devinieron el 

an normas constitucionales aprobadas, 

marco ldeol6glco en el que las nuevas 

instituciones se iban a desarrollar, y lo que más 

importante, la base sobre la que levantarla todo el 

armazón del colaboracionismo social postrevoluolonario. Por 

_.primera vez en la historia del pais los derechos de los 

~,braros a mejores condiciones de trabajo y de los campesinos 

a poseer la tierra tentan acogida en un texto 

constitucional. pero, tales reformas, eran ante todo, armas 

polttlcas en manos de los dirigentes del Estado. 
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La experiencia prA.ctica dict6 los dirigentes 

reformistas la necesidad de incluir en la nueva Constituoi6n 

las demandas de las masas trabajadoras, comprometiendo al 

Estado a garantizar institucionalmente tas reivindicaciones 

populares. Pero esto, no podia si no modificar la misma 

concepci6n carrancista del Estado fuerte, haciendo de éste 

un ente mucho mé.s poderoso. Para real izar· la re-forma agraria 

no habia más remedio que dar al Estado, y en especial, a su 

rama ejecutiva, la Presidencia de la Repóblica, un poder 

constitucional extraordinario y perma nante sobre la 

propiedad inmueble en el pala, por lo menos, mlentrao la 

mlSma reforma agraria no se considerara conolulda1 ello 

equivalla a hacer del Estado, aparte da un eficaz verdugo de 

los antiguos terratenientes, un rector del desarrollo 

econ6~1co del pala. 

~En la prActioa, las reformas sociales fueron e~pleadas 

como instrumentos de poder¡ primero: constituyeron un eficaz 

dique contra toda clase de explosiones revolucionarlas que 

tuvieran ralees sociales; segundo: hicieron del Estado 

comprometido <aunque a su arbitrio) con los intereses de las 

clases populares: tercero: fueron blandidas como armas muy 

efectivas contra las viejas clases poseedoras; cuarto: 

permitieron a los dirigentes del Estado movilizar a las 

masas (desde los simplemente electoreros, como el caso de 
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Obregón, hasta las altamente nacionalistas, como en el caso 

de Cé.rdenas> 111
' 

Por otro lado, la dirigencia revolucionaria habia 

~ormado a través de la movilizaoi6n de las masas y en si 

misma generadora de una en~ermedad social muy camón en los 

paises de América Latina, pero que en México el movimiento 

revolucionario contribuia a darle tintes especiales: el 

caud i 1 1 i smo. • 2 

Con Alvaro Obreg6n lel mAs grande de los caudillos) ;la 

ideologia populista se hace práctica de Gobierno y la 

politica populista pone en juego todas sus posibilidades en 

el desarrollo de un nuevo Estado. 

De hecho, Obregón gobern6 con una relativa 

centralizaci6n politica; su personalidad y prestigio le 

dieron la su~iclente autoridad moral para hacerse respetar 

por todos los mi 1 itares. El, a su vez, supo apreciar y 

U.Arnaldo Córdova, 'la F'oraact6n del Sisleu Poltllco en Héxlco•, p.21 

12,'Probableeente 18 podrJa Hlablecer el 'tipo ideal' de caudlllo1 y caciques conalderando co•o 
caracterlallcaa de 101 prt.ero1 una aenlalldad urbana, una obra de alcance naclonal, el cublo social, 
un pro¡rua y el trindto de 11 do1lnacl6n carl111illca a la le¡al, Loa caciquea, en cublo, 
represenlarlan. una 1ent.alldad rural, una obra de alcance ret:lonal, el alatu quo y el trinalto de la 
doalnac16n carlaU.tlca a la tradlclonal, Conforme a este criterio rtadero, f.arnnz.a, y Obreg6n, pueden 
conslderar&e caudillos¡ Villa y Zapata Ciclquea•. tbl&és Gonzilez Navarrt1 1 citado en, Alejandra 
LajoU1 1 'Loa Orlgenea del Partido llnlco en Héxlco•, p.13 
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premiar la. lealtad de que fue objeto mediante la concesión 

de puestos públicos y de canonjias económicas. Dicha 

relación condujo inevitablemente al fortalecimiento de los 

cacicazgos. 

Surgieron auténticos feudos en los que sus dirigentes 

se convirtieron en se~ores de "horca y cuchilo", pero en los 

que se respetaba la lealtad bastea de Obregón. De nuevo nos 

encontramos con un centralismo personalista carente de 

instituciones. El sistema politico de Diaz resurgió, pero 

ahora en manos de una nueva élito. 

En este sentido, Obregón "seleccionó" a Cal les para la 

pre'sidencia, por haber sabido aportar a éste, durante su 

gobierno, la colaboración de fuerzas politicas no mliitares; 

obreros organizados a través de la CROM. La fuente de poder 

de Calles se origino en su habilidad politice administrativa 

o buracrAcia, y no en el carisma, arraigo regional o genio 

militar tan propios de los lideres o caciques de la época. 

Calles gobernó con el apoyo de Obregón y de los 

generales obregonistas y con la ayuda de Morones y las 

fuerzas obreras, entonces morones-callistas. Sin embargo, el 

peso politice de Obregón era determinante, ya que el 

personificaba el único elemento de cohes16n de las fuerzas 

politicas y armadas controladas por los militares. No es 
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exagerado reconocer que Calles vivió durante su presidencia 

•a la sombra del caudillo•.•~ 

Obreg6n, a su muerte, además de sar presidente reelecto 

en México, era el Unico elemento de cohesiOn de una sociedad 

caracterizada tanto por la fragmentaci6n del poder en manos 

de individuos autónomos y dominantes regionalmente, como por 

la carencia total de instituciones pollticas o de tradición 

democrática; esto orientó a la formación de un partido 

politice a nivel nacional, ya que tal hecho sacó a la luz la 

vulnerabilidad del sistema personallsta. Y en el proceso que 

culmln6 con la formación del PNR, Plutarco Ellas Calles, 

jug6 un papel determinante. 

Bajo su liderazgo de Jefe Maximo se ~armaron y 

prostlgiaron ~uturos dirigentes del régimen revolucionarlo, 

encabezado ya desde entonces por las ~uerzas que habrlan de 

significar en los afias subsiguientes: Los generales Joaquln 

Amaro, LAzaro Cardenas, Juan A. Almaz~n, Abelardo Rodrlguez, 

Manuel Trevl~o, Saturnino Cadillo, y politices eminentes 

como Alberto J. Pani, Emilio Portes Gil, Ezequiel Padilla, 

José Manuel Puig Casauranc; etc, pasaron a formar parte del 

personal politico de este periodo (28-35) de la historia 

contemporánea del M~xico. 

13,Vld, Lorenzo Hayer, 'El Conflicto social y los Gobiernos del Haxlaato'. 
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En el in-forme presidencial del 1Q de septiembre de 

1926, Calles sustentó su nueva postura politica tras la 

crisis del -fin de los caudil tos. "La desaparición del 

presidente electo -dijo- ha sido una pérdida irreparable que 

deja al pais en una situación particularmente di-ficll, por 

la total carencia, no de hombres capaces o bien preparados, 

que afortunadamente los hay, pero si de personalidades de 

indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la 

opiniOn p\Jbl lea y con la fuerza personal y pol itica bastante 

para merecer por su solo nombre y pretigio la confianza 

general ••• la misma circunstancia que quizás por primera vez 

en su historia se enfrenta México con una situación en la 

qua. la nota dominanto es la -falta de •cudillos• debe 

per.initirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la 

polttica del pala por rumbos de una verdadera vida 

El PNR -fue concebido como una alianza o amalgama entre 

los caciques militares regionales, los obregonistas, a fin 

de conservar su -fuerza unida y no agredirse entre si. Cal les 

en dicho mensaje anunció su dominio por medio del PNR y dió 

paso a la institucionalización de la RevotuclOn. 

"Al haca·r una evaluación del programa de acción y 

principios del PNR salta a la vista la contradicc16n que 

encerraba: por lado, alentaba el nacionalismo, 

14.Pluhrco Ellas talles, citado en, Alejandra Lajous 1 Op.cit; p.24 
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popu1ismo, la aspiración de -fijar polltlcas en bene-fiolo de 

las clases desposeldas, y por otro lado, la polltica 

financiera demuestra que, de hecho, el pals debla destinar 

ta mayor parte de sus recursos al pago de las deudas 

internas y externas, lo cual sólo beneficiaba a las clases 

pudientes. Demagogia revolucionarla acompañada da politicas 

altamente consevadoras, eso fue el programa. 1 ª 

Asi es 

dominio del 

que, al 

Je-fe 

perfilarse el PNR como instrumento de 

Máximo se negaba de hecho toda 

trascendencia al elemento base del sistema del legado 

revolucionarlo: al principio de 

institución presidencial, como 

polltico existente. La función 

la no reelección y a la 

-fundamento del sistema 

del PNR -fue la de 

constituirse, desde el mismo momento de su gestac16n, en un 

instrumento de imposición politica sobre el presidente, para 

hacer posible el poder del Je-fe Máximo. 

Por lo tanto, si bien el •PNR no -fue un precedente 

estructural del PRM y del PRI (no se di6 la organización 

sectorial) ni tampoco -funcional (instrumento de imposición 

polltica sobre el presidente y no en manos del presidente} 

sentó las bases de una de las caracteristlcas del moderno 

régimen polltlco mexicano: et absolutismo institucional 

revolucionario. El PNR se convirtió en el único marco de los 

elementos revolucionarios, pero como revolucionarios se 

15.lbld, p.46 
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catalogó a aquellos que pertenecieran al partldo. De alli 

que, como el gobierno de la Revolución, el PNR se 

consideraba como un partido gobiernista e incluso intentarA 

Tinanciarse por medio de descuentos a los trabajadores del 

gobierno••• 

El rompimiento del maximato, no 'fue sino hasta que otra 

-fuerza mayor que la que he.bia construido Cal leo, surgió con 

el general Cárdenas y sus bases de campesinos y obreros, 

CArdenas coloca al presidencialismo por encima del 

maximato. Este rompimiento hace que se de un giro en el 

en México. De tal -forma que, el sistema pólitico 

presidencialismo impone mediante la lucha contra el 

caudillismo: La destrucción fisica de los caudillos, la 

profesionalización del ejército, la extensión de las 

comunicaciones que ampliaron inevitablemente la influencia 

unificadora del centro; la conversión de los je-fes militares 

en empresarios, la participación y "final encuadramiento de 

la reforma agraria y la entrega de armas a los campesionos; 

son todos estos, elementos que indicaban la transformación 

del régimen politice de México y se~alaban la tumba del 

caudillismo. Se habre la tapa del presidencialismo, como 

-fenómeno de modernización del pais que debe ser comprendido 

como la última Terma que adquiere en México el gobierno 

fuerte. 

16, Tzvl P'edin, 'El Hlnl11to Prelldencla: Historia Poli tlca del t\axlaato 1928~1935' • p,42 
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En este sentido, el cardenismo fue un verdadero 

re~ormador: la transformación del partido en un verdadero 

partido de masas, Ja ~ormaci6n de la CNC y de la CTM con 

cufto reformista, la institucionalización del movimiento 

patronal en la c~maras nacionales, significaba la creación 

de poderes equilibrados y controlables en grado sumo y la 

redacción del poder personal a la más absoluta impotencia. 

Aqul es donde se ci~ra el secreto profundo del sistema 

polltlco mexicano: en primer lugar, este sistema aparece 

como una alianza institucionalizada de grupos sociales 

organizados con poderes; en segundo lugar, el presidente ha 

sido promovido constitucionalmente con poderes 

e~traordlnarios permanentes; en tercer lugar, el presidente 

aparece oomo el árbitro supremo a cuya representativldad 

todos los grupos someten sus dlTerenciaa y por cuyo conducto 

legitiman sus intereses; en cuarto lugar, se mantiene y 

estimula en las masas el culto, no sólo a la personalidad 

del presidente, sino al poder presidencial¡ en quinto lugar, 

se utilizan formas tradicionales de relac16n personal de 

oompradazgo y 

control del 

el servilismo, como formas de dependencia y 

personal politice puesto al servicio del 

presidente y de ta administraci6n que encabeza. 

"CoÓ el presidencialismo, como eje supremo del sistema 

politico 1 el ejecutivo lo "puede todo", desde conceder la 
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tierra a los campesinos, conferir concesiones a quien él 

quiera, decidir un con'fl loto laboral, etc. Y es que, el 

poder presidencial está provisto de una carta decisiva; la 

carta de las reformae sociales. Cada periodo presidencial se 

signi-flca por su desempei\o de diverso grado en 1 a 

continuación de las re-formas sociales. Es la verdadera linea 

de masas del gobierno, la que lo define y prestigia, la que 

le permite mantenerse por sobre todos los grupos como el 

supremo árbitro de la naclón•. 17 

Lo notable en la experiencia del cardenlsmo es que no 

se trataba de satisfacer (o pregonar que se satisfacla sin 

haqerlo> los intereses propios de las masas que resumlan el 

pro'grama de re-formas sociales: se trataba más bien, de 

•acabar de constituir a esa fuerza social, organiz~ndola 

bajo 1!1- égida del Estado de la Revotuc16n. Constituir 

politlcamente a las masas1 tal era para el cardenlsmo la 

forma natural que adquiria la relvlndicacl6n del papel que 

aquellas jugaban. Las tendencias institucionales de la 

Revolución, esto es, el establecimiento del nuevo orden, no 

se volverla una realidad presente y actuante hasta que las 

masas trabajadoras no se convirtieran en un sujeto con 

derechos propios y respetado en la pol1tica mexicana"·'• 

17.Arnaldo C4rdova, 'la Forucl6n del ... •1 Op.clt; p.~-35 

16.Arnaldo C4rdova, 'La Polltlca de Hasas del <:ardeni6ao' 1 p,59 
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El intento cardenista de cambio se dió por medio de 

ampliar base de poder politice en función de la 

movilización de los elementos populares, lesionando asi 

vitalmente el reducido marco oligárquico el cual 

desarrollaba la lucha politica hasta esos momentos. Esto fue 

lo que provocó finalmente la constituci6n del PRM, con su 

organización sectorial, y medio no sólo para la 

movilización politica de los elementos populares, sino 

también para 

presidente. 

control y manipulación por parte del 

Al crear del PRM basAndose en la estructura sectorial, 

Cárdenas forma una nueva organización politica cuyo aspecto 

básico lo constituye su carácter absoluto y exclusivo, 

puesto que intentó agrupar en su seno los diferentes 

sectores de la nación; 1 levando cabo la integración 

pol itica de la misma en el marco de un partido único. 

•cárdenas no llevó a cabo la reestructuración politica de un 

partido sino la reestructuración politica de la nación••• 

Durante el gobierno de Cárdenas el partido deja de ser 

el centro desde donde se maneja el Estado y se convierte en 

instrumento. 

El PRM en 1946 convierte en el acutal Partido 

RevoluciÓnario Institucional tPRI J, el cual ha sido 

19.Tzvl l'ldln, 'ldealogla y Prhls politlea de Uzaro CArdenas', p.229 
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claramente un instrumento dispuesto para encuadrar las 

masas de trabajadores mexicanos. Su tendencia hacia el 

corporativismo, triunfante en definitiva con las 

movilizaciones de Cárdenas, ~efleja la tendencia más general 

del pais h'cia la concillaci6n de clases que el partido 

promueve y afianza. 

Sobre la existencia oficial del partido y sobre la 

verdadera realidad de los controles que el Estado mantiene 

sobre los individuos y las organizaciones, se ha impuesto la 

politlca populista de un gobierno y de un Estado que 

proceden de un partido que es "popular", justamente por los 

sectores que lo integran (agrario, obrero y popular>, y que 

se deben a ese partido. 

Con base a lo anterior, podemos decir que con la 

Revolucl6n se construyeron los elementos que sirvieron de 

base para la edificaci6n del Estado revolucionario. A saber: 

1) una doctrina constitucional nacionalista, contenida 

en la Carta Magna, que hizo del Estado revolucionario el 

representante de la.naci6n en las relaciones de propiedad; 

2> un programa de reformas sociales (reforma agreria, 

derechos de los trabajadores, recuperación de los bienes 

nacionales en manos de privados, etc> que miraba a ta 

realización nacional lsta; 
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3) una presidencia dotada, en base a aquella doctrina, 

da poderes extraordinarios permanentes: 

4) el desarrollo de un sector p~blico de la economia 

lntearado por los bienes de dominio directo de la nación 

<aubauelo, mares aledafios, tierras nacionales, etc) y por 

la• ••pre••• que a partir de los a~os treinta, 

particular•ente, se fueron desarrollando para realizar las 

tareas de gestación econ6mlca del Estado como representante 

d• la nacl6n1 

5> un partido de gobierno que primero tuvo como tarea 

prl•ordlal la unlftcacl6n de todos los grupos 

r•voluclonarlos antes dispersos y aun ene•lgas entre si y, 

poaterlor•ente, se convlrtl6 en una gran organización 

•1lutlnadora da •asas trabajadoras; 

6> una polltlca de masas que formó en torno al poder 

del Estado un consenso social fundado en las organlzaclonea 

de loa trabajadores de la ciudad y del campo y; 

7) una polltica exterior independiente, basada en la 

defensa de los prlnclplos de autodetermlnacl6n y no 

intervención, que permitió al nuevo Estado hacer ~rente a la 

a¡reslón.y la dominación imperialista. 
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En este sentido, el nacional lamo en Méxlco se 

encuentra, h l stórlcamente, dentro de todas estas 

caracterlstlcas se~aladas. Esto es, en torno del Estado de 

la revolución como rector de la sociedad, basado en un 

proyecto nacional, que lucha por mantener y ampliar et 

control de la naclón sobre las condlclones generales en que 

se desenvuelva la produocl6n, el manejo nacional de los 

recursos (sobre todo los naturales>; el ~ortaleclmlento de 

lndependencla económica, sosteniéndose en los planteamientos 

y demandas populares concretizadas en los postulados de la 

Constitución polltloa¡ aprovechando la al lanza entre 

or¡anlzaclones de trabajadores -incrustadas en el partido 

ot'i.cial- y un goblorno fuerte, donde la ~lgura presidencial 

es 'vital J que le ha conducido a una pol ltlca de masas donde 

la• reformas sociales le constituyen un e~lcaz arma de 

movlli~aci6n y le¡ltlmldad ~rente a la sociedad; todos ellos 

elementos en .donde se mueve el nacionalismo en Méxlco. Asl, 

la.1os del encanto del •bten general•, el naoionallsmo es la 

justlflcacl6n del presldenclal ismo 1 la corporatlzacl6n, de 

la existencia del unipartldlsmo. etc. 

El naclonallsmo revolucionarlo ha impedido, de igual 

forma que el Estado mismo, el desarrollo democr~tlco del 

pals. El unlpartldlsmo, seré justificado por el naclonallsmo 

revolucionario en vista de que, en la sociedad surgida de la 

Revoluclbn, la •nación slgnl-flcaba ante todo, el pueblo de 

obreros y campesinos, el pueblo de masas, de tal manera que 
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no habla que buscar nuevas formas de alternativa politica, 

si el Estado y su partido constituyen los representantes de 

los intereses de la nación. 

•oesde Cárdenas uno de los principios básicos para el 

Estado, ha constituido la necesidad de conservar el poder y 

la estabilidad por medio de la unidad. Esta unidad se halla 

basada fundamentalmente en la postulación de la identidad de 

cuatro conceptos: nación, revoluc16n, partido y gobierno. La 

nueva naci6n mexicana surg16 de la Revolucl6n; las fuerzas 

revolucionarias se hallan representadas por el partido del 

gobierno y el gobierno es el de las fuerzas revolucionarias 

representadas por éste en pro del interés nacional. El 

cuadro se completa con el presidente 

óltimo punto de integración de lo 

que constituye 

nacional y 

el 

lo 

revolucionario a través del partido y del gobierno de la 

naci6n. El partido único implica esta identidad y esta 

exclusividad de conceptualizaci6n de la Revolución y de la 

naci6n. La unidad y la identidad de estos conceptos 

constituye al principio que justifica la estructura politica 

nacional y le da su razón de ser".2º 

Si el Porfiriato creaba un discurso positivista-

elitista, ·la Revolución creó con el nacionalismo un discurso 

en donde figuraban las clases subalternas como elemento 

central, una estrategia para el ejercicio del poder, 

20.lde1. 
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partir de un discurso por medio del cual se pretende la 

unifioacl6n de la naci6n, dejando a su mando al Estado y sus 

mecanismos. "El nacionalismo da legitimidad al Estado, 

-favorece la paz social al conciliar las contradicciones 

entre clases y grupos sociales, y es una de las bases del 

consenso polit1co" 21 

El nacional lomo estatal es una ideologia que envuelve 

una estrategia, porque el nacionalismo, como mecanismo de 

ejercicio del poder, se expresa en el pensamiento y en las 

prActlcas sociales. "Introduciéndose" en la conciencia de 

las masas crea sujetos politices qua establecen formas de 

realaci6n (Estado-ciudadano, instituciones-sociedad civil, 

etc'>, crea interlocutores <intelectuales, funcionarios, 

burócratas, etcl y forma el sustrato en el que se erigen las 

instituciones; elementos que son estructuras de legltimaclón 

y consenso. 

Da tal manera que, el Estado mexicano se ha manlTestado 

como el organizador de la sociedad, impulsor del desarrollo 

y, a través de su acción e intervención en la economia, 

elemento motriz en el despliegue del capitalismo y del 

mercado; y cuya omnipresencia se ha manifestado también en 

la di~icultad para la creación de estrategias politicas, por 

parte de los circules opositores, que escapen a la lógica 

del nacionalismo. 

21.Enrlque r1ontalvo, 'El Nactonallno contra la Nación', p.ts 
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Asi, desde el aparato estatal se tiende a difundir una 

determinada concepci6n de éste a través del nacionalismo, 

que será más o menos aceptada, según se mantenga un grado 

elevado de consenso y legitimidad, o bien, se halle en una 

crisis. Es precisamente en los momentos de crisis cuando el 

Estado hecha mano del nacionalismo con más ferocidad, en el 

sentido de que, pueden formular concepciones alternativas 

que cuestionen sobre las formas del ejercicio del poder. Y 

es que, a partir de posiciones antag6nicas a la del Estado, 

y a través de una critica al ejercicio del poder -desde la 

conflguraci6n de proyectos distintos-, se va desentranando 

tanto su artlculaci6n interna, como la que mantiene con la 

sociedad y con las clases sociales. 

Tenemos, entonces, que la ideologla nacionalista del 

Estado supone •una estrategia que renuncia a la aceptación 

de la autonomla de la sociedad civil y a la democracia y 

privilegia laa al lanzas con el Estado" . 22 Por eso, la 

critica del nacionalismo estatal resulta de primera 

importancia si se quiere privilegiar la exigencia 

democrá.tlca y construir tos caminos hacia la formac16n de 

una sociedad civil e1ectivamente aut6noma, una garantla para 

la sociedad que quiere ser pluralista. 

22.lbld, p.16 

65 



se ha justificado al unipartidismo como via de establ l idad 

social con et alto costo de una Taita de democracia; al 

presidencialismo como forma •personal• de gobernar; al 

corporativismo como organización "válida• para lograr una 

armenia entre las clases ant~gonicas de la sociedad. De tal 

forma, que los actos de cualquier ~unclonario, institución u 

organismo del Estado tienen como sustento ideol6gico a este 

nacional lsmo institucional izado, por lo que ningún acto 

oficial o toma de decisión debe apartarse del origen: la 

Revoluc16n Mexicana. 

Ahora bien, si entendemos por nacionalismo el •conjunto 

de ideas, valores, sentimientos, mitos, almbolos que fo~ja 

un grupo social y que tiende a promover la aco16n de la 

sociedad en torno a sus lntereses•, 2 ~ buscando la unidad 

nacional¡ tenemos, en este sentido, qua dicha búsqueda de 

•cohes16n nacional• a partir de simbolos, ideas, etc, se 

presentaba como un objetivo de los a~os postrevoluoionarios. 

Si bien es olerte, que •1a ldeologia de la Revolución 

mexicana se vuelve una ldeologia dominante al consumarse el 

triunfo militar y politice del constituolonallsmo sobre el 

ejércitos campesinos del Villa y Zapata y el promulgarse la 

Constituoi6n de 1917; no era todavla, una ideologia 

23,t\a.rgarlta Vera Cusplnera, '0plnl6n 1abre el sualento ldeolOglco del NacloMllHo Mexicano', en •n 
NlclonallHD y el Arte ~dcano •, p.-408 
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dominante. Para ello habla que esperar la década de los 

treintas y la consolidación del pqpulismo con CArdenas•.a 4 

La década de los treinta representa el ~in del 

caudillismo y la 1naugurac16n de la institucionalización. Es 

el paso esencial que dictaba al presidencialismo como parte 

central del sistema politice mexicano, pero ademas 

representaba con Cárdenas, los af'!ios gloriosos del 

Nacionalismo. Es el nudo histórico en el que sa impone el 

desarrollo de una nueva cultura nacional, que partiendo de 

los valores e ideas de la Revolución, fuese capaz, a la vez, 

de apropiarse de la cultura popular, o dicho de otra manera, 

para que la nueva cultura nacional ~uese la aintesis de los 

ideales revolucionarios y de la cultura popular. 

De hacho, las tendencias que podian observarse en los 

af'!ios Veintes (la Revolución como tema de acercamiento, el 

•regreso al pueblo•), se convirtieron en el sel lo 

caracteristlco de la producción cultural que queria ser, al 

mismo tiempo, cultura nacional. La cultura, más qua nunca 

antes, queria ser la expresión de un pueblo en lucha. 

El movimiento revolucionario habla transformado la 

evolución cultural en México y habla dado lugar también a 

una nueva literatura, nueva pintura y una nueva 

24.Arnaldo Córdova, •ta Revolución y el Estado Heldcano• 1 p.143 
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música, que a dl~erencla de las que habian florecido en el 

por~lriato, por lo general europeizantes 1 y más precisamente 

afrancesadas, ahora tendlan a desarrollarse deliberadamente 

sobre motivos nacionales, a capturar •to nuestro•, y en 

muchos casos a buscar inspiración en la misma cultura 

popular que, en gran medida era cultura lndlgena. 2 ~ 

25.En la década dt los treinta, en cuanto a poella, uduraban los l luado1 Conl11portlneo11 Goro1Uza 1 

Vlllaurrulta, Novo, Torrll 8odat 1 Pelllcer. En 101 treinta, en lo qua rtspccla a la novela, bastarla 
rteontar qUI M 11crlbe la 11yor parle y ús ll¡nlflcatlva de la llauda 'Novela de la Rawtuct6n1

1 

d11Ucando de Gtejorlo L6pez y Fuentes, 'C.upuento• t1931l, 'Tierra• U9321 'ltl General' ll93.\I¡ da 
btul lltfklz, 'Vllonos con Pancho Villa 119311¡ de José Rubén Ro1ero 1 'El Pueblo Inocente' 1193.\l y 
'IU Caballo, 11 perro, 11 rlfla' 119381¡ de rtaurlclo ttagdaleno, 'Resplandor' l193ll; de t\arlano 
Aula, 'La Luct6rna¡a• '19321, 'El Caaarada h.ntoja' 119371, 'San Gabriel de Valdlvtas• 119381 y 
'Avanzada' 119401. Junto con la novela da la Revolución se desarrotU al¡o qua pretendla ser la 
•novela obrera' baJo el 11thulo del poderolO 90vl1lento de 11111 de los trabajadores urbanos, puede 
ncontaue a José 1knclsldor1 'La Ciudad Roja' l1932l; Francisco Sarquls 1 •flezclllla' U9331¡ a Carlos 
Duarte tloreno 'Levadura 119341; de liustavo Ortlz Hernio, 'Chlcbl.ecaa• (19371; de Rlgobert.o Rodrlguez, 
'IObrero1 1 la flbrlca es VU11trai' 119371¡ y de Enrique Othón Dlaz, 'ProlHla' 119371. 

En la pintura, 11 1urallao la habla puesto al alcance del pueblo trabajador y el pueblo, por prlaera 
wz, podla nra asl 1luo coto una nación en 1ovlenlo. Y a loa grandec aaestros de loa veintes siguió 
un 1rupo dt Jóvenes que uduraron en 101 lrelnlaa y continuaron la obra de aquelloa1 Laopoldo Nndaz, 
Feraln Rlvuell11 1 Pablo 01Gonan. Ca.be aenclonar que en esos años t>le¡o Rivera co1lenza y deJa 
l1ntnad11 varlll aecclone1 da sua 1urales del Palacio Nacional, Drozco real Iza su 1onuaental obra del 
hospicio Cablbs. 

La 101lca lublén florecl6 lnsplrlOOoae en la cultura popular y en la te1Hlca del 
nacional 1110 en ascenso. No1brea co10 l'lanuet "· Ponce que ler1lna en los treintas su triplico 
'Olapullepec• (19341, y sl1utó con el 'Poe11a ele¡laco• 11935) y 'Ferial' 119~01. Se da el ¡enloda 
Silvestre Rllvuel t11 con obr11 COio 'Cuauhnihuac' l1930l, 'Ocho por Radio' (19331, 'Planoa' 119341, 
'Redes• 119351 1 •Janllzlo' tl9361¡ 'Senaeu.yl1

1 'El Indio' y •ntistca para charlar• 119381 1 'La noche 
da lo11ayu' y 'BaJo el algno de la ttuerle' 11939). Carlos Qllvez son 1Slnfonla India' l19361, Daniel 
Ayala produjo 'Tribu' (19351 y Bha Gallndo con 'Sones de aarlachl' tl9401, 

Con la década· de loa treinta nació tublén el clne sonoro .exlcano, y can la 1ts11 fuerza que olru 
expresiones arllallcas, el cine nacl6 profunda.ente influido por la tdeologla de la Revolución y por 
las tradlclones culturales del pueblo texlcano. Pero, ya para el tlnal de la d~ada estaba fuera de 
cualquler co1pro1lso pollllco ldeoUglco y se habla convertido en una actlvldad co1erclal que habla 
caldo en et 'tolklorh10', co10 una carta de Identidad nacional. 
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Las masas populares antes t..otalmente ausenta& da las 

expresiones arttsticas de la cultura nacional revolucionaria 

y postrevol uclonaria:2 • 

El Estado surgido de la Revolución se ha hecho cargo 

del dise~o de su nacionalismo, de su civismo, a partir de ir 

fund iendose simbolos, mitos y valores patriosi 

construyéndose asi, en gran medida, parte de la cultura 

poi itica de los mexicanos. 27 En aste sentido, la 

importancia de las escuelas oficiales rosulta por demAs 

relevante. Los simbolos patrios, los héroes nacionales, ate; 

son elementos que el Estado mexicano ha difundido durante 

décadas a través de las escuelas oficiales, y cuyo ~bjetivo 

de conseguir ciudadanos nacionalistas -mexicanos que sientan 

orgullo por su pais, su historia y sus tradiciones- es un 

hecho irrefutable. La historia se convierte de esta forma en 

la historia nacional: la historia as tal cual como es 

presentada por ta historia oficial. 

26, Obraa co10 'Andri1 Pérez 1 uderlsta• U9U1, 'los de abajo' 119151 1 y lat 'Trlbuhclone& de una 
fullla decente• 119181, ion eJetplu de una produccl6n literaria cuya fuerza radicaba, e&enclal.enle, 
en la presencia que lo1raba en ella ese personaje oculto en la llteratura elllhta del porflrlato y 
que en el pueblo de carne y hueso, 

27,Vld, Rafael Se¡ovla, 'la PolltlnclOn del Niño t'exicano•, Capitulo V. 'Sflbolos y Hilos del 
Nacional lsao•, 
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Ahora bien, la dónde quiero llegar con todo 1 o 

anterior? El nacionalismo en México no se concreta a ser una 

doctrina oficialista del Estado, que de alguna forma es 

alimentada con una "cultura oficialft que tiene que ver con 

simbolos, valores, etc; sino que también <he aqui parte de 

mi tesis) el nacionalismo demuestra su complejidad y 

efectividad al ser m~s que una •ideotogia burguesa• para 

convertirse en el control ideológico sobre lo que representa 

ser mexicano: •Et nacionalismo es el lenguaje generalizado 

de ta Revoluci6n, pero también representa el control estatal 

del significado de ser mexicano•. 2 • 

El Estado mexicano no s6lo se vale de tos postulados de 

la Revolución, ampliados en reformas sociales y proyectados 

en la politica de masas, sino que hecho mano de 

manifestaciones, valores, etc; culturales para legitimarse, 

de tal forma que, cultura y poder politice integran un sólo 

territorio en el que se gestan las condiciones de un amplio 

consenso en torno al Estado nacional. 

•Et Estado mexicano está acorazado con algo más fuerte 

que la ideologia de la Revolución mexicana y con algo más 

penetrante que la fuerza y la coerción. Existe una •cultura 

nacional• que cumple la doble función, primero, de saltar 

28. CarlDB t'ionlldls, 'ftuerte y Resurreccl&n del Haclona\lHO t'exlcano', en la Revista NEXOS t 109 1 

p.lS 
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por encima de las clases sociales tal establecer el criterio 

de "lo mexicano• o •et mexicano• y segundo, al constituitse 

una expresi6n de tos intereses de la clase dominante~ 2 • 

Quiero ser claro en un aspecto: El hecho de que algunos 

sectores del Estado y de las clases dominantes establezcan 

una relación instrumental con los fenómenos culturales, y 

especialmente sobre •10 o el mexicano" 3 º no las convierte en 

instrumentos; no es el uso pol itico del arte o la literatura 

lo que define, por ejemplo, la pintura de Tamayo o los 

libros de Alfonso Reyes. Lo cierto es que, •to mexicano• es 

un manojo de artificios implementados por la clase dominante 

que acaba por convertirse en demagogia patriotera que acaba 

de legitimar al Estado. 

En resumen, los valores culturales son, ,por si 

mismos, artefactos idelágicos, pero cuando son manipulados 

como tales pueden encaminar al nacional lamo por caminos de 

control politico. 

En este uso de la cultura mexicana como instrumento de 

poder, es importante señalar la relevancia que tiene ta 

llamada estructura ideol6gica; en el sentido de que uno de 

los aspectos esenciales de la ideologia dominante consiste 

29,Ro¡er Barlra, 'IV!xicot Cultura y Poder Pollllco', en Julio labasllda lCoordln¡dorl, •tos nuevos 
ProcHDF Socl1les y la Teorla Pollttca Conte1por!nea', p.319 

30.'A 11 panteer no sa quiere apntelara la diferencia entre 'lo 1&xlcano' y 'el 1extcano• de 1 to1 
1exlcanos•: 101 prl1eros &Uelen ser una Idea 11nlpulada y ho101eneltadora; 1lentr11 que al segundo, 
son· una real ldad heterogénea de un pal& y da una con&talacUn cultural que ya axl&a un nU&vo Ealado 
delOCr!llco y plural'. Rogar Bartra, 'Dualidad y l'eta1orfo1t1' 1 en 'la Jornada Seunal' 190, p.•2·"3, 
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en su •articulación interna•, es decir, en la organización 

mediante la cual la clase dirigente difunde su ideologla. 

Gramsci reagrupa en la estructura ideológica no solamenté 

las organizaciones cuya -función es difundir ideologia, sino 

también todos los medios de comunicación social y todos los 

instrumentos que permiten influir sobre la opinión pUblica. 

En este sentido, nuestro pala, no ea gratuito que el 

pilar de •comportamientos del mexicano• es una entrega a 

domicilio de la psicologia nacional que se da a través de 

los medios masivos, como aquellos instrumentos que influyen 

notablemente en la opinión de la sociedad y dlTunde estereo 

tipos de conducta. Por ello, cuando se trata de se~alar cómo 

es •el mexicano", los medios de comunicación contestan con 

"modelos de conducta". •A la a-flrmación del mexicano es 

las canelones y reflexiones editoriales, los ensayos 

intelectuales, la radio, el cine, la televisión, responde 

que es 

etc•. :11 l 

bravero, borracho, irresponsable, sentimental, 

El Tenómeno de un comportamiento cultural compartido 

por todos los mexicanos que engloba tanto los refinamientos 

del arte y la literatura como las expresiones mAs populares 

y comerciales no es ajeno al poder po11tico; de hecho "el 

poder politico le es consustancial, forma parte integrante e 

indisoluble de la llamada •cultura nacional•, de tal forma 

que no existe una relación de externidad entre la 

31. Carlos ~n1lvU1, Op.clt; p.19 
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configuración del poder politico y la gestación de una 

identidad en el terreno de la cul tura" 22 De tal forma que, 

el nacionalismo no s6lo es la vestimenta. del Estado; 

representaba también una identidad que le da unidad a todos 

los fragmentos de lo que equivale "lo mexicano•. Pero, -

insisto-, no caigamos en el errorde, por ejemplo, se~alar a 

la figura del charro mexicano como un instrumento de poder, 

mAs bien, su instrumentación se da al proyectarlo como "lo 

mexicano• y como el patrón de conducta que debe tener todo 

mexicano. Igualmente grave es el pensar que los simbolos 

nacionales -como slmbolos históricos- son artificio para que 

la clase dominante se justiTique. Es en la creación de una 

espacie de •religión patria", donde la historia nacional se 

mira como una historia de fechas y héroes, en donde·se hace 

tabla rasa de las diferencias ideo16glcas que tentan éstos 

entre si, es decir, •concilia• a héroes que en la vida real 

fueron enemigos: Zapata y Carranza, Villa y Obreg6n, etc; 

todo -dice la historia oficial- por el •bien de la 

nacl6n•.:::1:1 

Los simbolos utilizados por el Estado y las clases 

dirigentes son innumerables y constantemente reconstruidos y 

retomados de la misma cultura popular. De hecho, ~1aa notas 

caractertsticas del nacionalismo oficial son ampliamente 

32. Roger Bartra1 'Nxlco: Cultura y ... •, Op,cll; p.323 

33.Alberlo Vlllegas, 'El Sustento ldeolá¡lco del Naclonalla.o !'.edcano', en 'El Nacional tao y el Arle 
Hedcano'. p.397 
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populares, porque en realidad están destinadas a funcionar 

como elementos de cohesión nacional, y por eso no están 

dirigidas a élites. 

Entonces, tenemos que si al Partido oficial y al Estado 

se le encarga la prActica <exclusiva> del nacionalismo, al 

cine y a la televisión se le encomienda la multitudinaria 

misión de transmitir la sensación de lo que representa ser 

mexicano. 

Los medios de comunicación proponen al pueblo una 

•visión• en donde no existe explotación laboral, sino que 

hay mala suerte; no hay despojo y saqueo, hay dolor en un 

valle de légrimas; no hay sometimiento sobre el pueblo 

trabajador, sino qua hay constumbres distintas. Proponen la 

•conoillacién" de clases en el terreno meramente 

sentimental, porque ni ricos ni pobres tienen todo lo que 

quisieran. El rico es infeliz porque vive en la abundancia y 

en la avaricia, mientras que el el pobre, aunque carente de 

toda comodidad, siente que puede ser feliz porque no vive en 

la angustia que da el tener dinero, factor que cambia los 

"buenos" sentimientos. De tal forma que, •to mexicano" corre 

a cuenta ya no de acciones politlcas sino de canelones, 

radio, cine y televtsión". 34 El amor a la nación 

convierte en un chovinismo y un show de enormes alcances 

3~.Carlo¡ rtin&ldls, 'Cultura Urbana y CreacUn Intelectual. El Ca&o ttldcano', en Pablo Gond.\ez 
Casanova lt.ootdlnadorl, 'Cultura y CreacUn Intelectual en A1~a latina', p.31 
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consumistas. Se es mexicano no por una conciencia hist6rica, 

sino por la sensación de correspo~der a modelos de conducta. 

Habria que pensar, en el enorme peso ideol6gico que 

representa el estereotipo de •10 mexicano•. Creo que la 

cuestión es relevante en el sentido de que, •los medios 

masivos suelen ofrecerle al mexicano una imagen de si 

enraizada en la pasividad y en la servidumbre ente los 

representantes del orden imperante" .:1• Y sl esto 1 e 

agregamos la influencia que tiene el Estado sobre los 

espacios de la sociedad civil, tenemos una amplia cobertura 

con una especie de •red ideológica•, cuyos lazos estAn 

debidamente conectados; Es en la relación entre cultura y 

poder politice en donde la identidad nacional es un 

espectáculo en et que se logra legitimar el aparato .estatal 

mexicano. 

De esta Terma, mientras que en la escuela se nos 

alimenta de "Historia Patria• y en los Sindicatos y en el 

trabajo ae nos explota a nombre del nacionalismo, en el 

hogar, los medios masivos de comunicacl6n arremeten con 

estereotipes de comportamientos, bien, refuerzan las 

campafias nacionalistas emprendidas por el Estado, cuya mayor 

expresión en nuestros dlas es el Programa Nacional de 

Sol ldaridad, 

3S,Carlo1 Monslvils 1 •zocalo1 la Villa y aooxas' en la 'La Cultura Popular y Urt:ta•, r.evtsta ~X~ 
11, p.5 
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El nacionalismo manejado por el Estado persigue ta 

llamada "unidad nacional", levantándose por encima de las 

diferencias existentes entre las clases sociales. Esto es, 

el Estado, por medio del nacionalismo, propone los 

mexicanos "trabajar y sacrificarse" por la Naci6n entera y 

no caer en •dtvlsionismos•, que unden al pais: Todos somos 

mexicanos y por ello, todos somos iguales. Debo aclarar que, 

si bien el nacionalismo proyectado por el Estado no evita 

los confl lctos y pugnas clasistas, si envuelve 

ideológicamente a grandes sectores de la sociedad. 

lQué sucede entonces con et nacionalismo en México? 

Pienso que el Nacionalismo estA recayendo en la •confeccibn" 

de un pals llamado México, el cual se construye en sets 

cinematográficos, en estudios radiofbnicos, bien, en 

mentes intelectuales. Por otro lado, el nacionalismo se 

petrifica en un discurso gastado, convirtiéndose en un 

•cascar6n vacio•, fuera de todo contexto participativo y 

reflexivo por parte de los mexicanos. 

•Lo mexicano• -como estereotipo de lo nacional- limita 

o nula el aspecto critico de la sociedad civil sobre su 

realidad, estos estereotipos han "condenado" a "pensar" que 

el molde del mexicano ya está de antemano construido <todos 

los mexicanos somos asi de antemano> y que siempre va a 

comportarse igual. no importando la situación de la 
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realidad, La imagen de •10 mexicano" ha quedado debidamente 

conTeccionada y 

vestirnos. 

con ella tod~s Jos mexicanos debemos 

Asi, mientras que el nacionalismo de a~os gloriosos con 

el Cardenismo 1 ha quedado .como un grato recuerdo, fresco y 

altamente significativo para las masas trabajadoras, el 

nacionalismo "septembrino• es música de fondo de las enormes 

injusticias del pais. 

En lo decorativo, el Estado posee el monopolio de un 

nacionalismo con poder de movilizac16n, y que si bien 

corresponde a creencias genuinas, es cada vez más abstractao 

y ret6rico; siendo que la clase gobernante desde Obreg6n 

hasta Salinas de Gortari es "nacionalista", pero siempre 

respondiendo de acuerdo con la dependencia con el capital 

extranjero. De manera que, a lo largo de muchos a~os los 

pollticos o~iciales y empresarios se han gastado muchisimos 

recursos no renovalbes, han envenenado los rios, talado los 

bosques, han despojado a las comunidades de sus tierras, han 

destruido especies da animales, acabado con selvas, han 

extremado la contaminaci6n, han auspiciado vastos 

hacinamientos urbanos, han bloqueado la vida democrática y 

las garantias como cuidadanos. En resumen: se han suprimido 

derechos, se ha robado y se ha empobrecido a la naci6n en 

nombre del nacionalismo. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
BIBUOTE&e 

El Estado mexicano se ha adueñado -como propietario 

único- de la ldeologla nacional lata; considerando 

lnoonceblble (o subversivo) un nacionalismo Tuera de los 

marcos gubernamentales. Mientras que, del "nacional lsmo 

popular" se hace cargo el cine, la radio, la industria del 

disco y la tetevlsl6n; provocando un nacionalismo de 

mexicanldad, que es la oportunidad de elegir emociones y 

predilecciones ante la ~alta de alternativa de otro orden. 

Al Estado le toca patrocinar la Historia Patria y el culto 

clvico a los slmbolos, mientras qua a la industria comercial 

le toca atender regularmente a los contenidos emotivos de la 

mexlcanldad, ya no como un deber clvico lampllando a planos 

politices y sociales) sino como un "estado de ánimo" que 

suple al deber civico. Ser mexicano, por lo tanto, es asunto 

progresivamente desligado de la politica y el compromiso 

social, cayendo en un chovinismo enTermo. 

Tenemos entonces que, el nacionalismo que persiste con 

mé.s adeptos ss el nacionalismo del futbol 1 de la música 

ranchera, de laB evocaciones regionales, del 

antiimperialismo de sobremesa, de las reflexiones vacias 

sobre el •carácter" del mexicano, de lOB reTlejos 

condicionados de un patriotismo no muy claro en su registro 

h1st6rico, con destellos históricos -como CArdenas, los 

héroes de la lndependencla, de los Niños Héroes, de los 

colores de la bandera, del 15 y 16 de septiembre, el 20 de 
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noviembre (cuestiones institucionalizadas>, dentro de una 

oscuridad politica impresionante. 

Y sin embargo, al nacionalismo •no se le puede reducir 

a su expresión folktórica, ni mucho menos a su vulgarización 

comercial. El nacionalismo -históricamente- es en lo 

fundamental una polltica y es una politica que trata de 

preservar la soberanla nacional. Nacionalismo significa, 

defensa y fortalecimiento de la soberanla nacional <en todos 

sus aspectos> , defensa de los recursos naturales, 

naclonallzacl6n de las Areas bAslcas de la economla, 

polltica exterior independiente, defensa del patrimonio 

naci.onal • .:1 • 

Como se demostró en 1966, "el nacionalismo f!!BXicano 

tiene profundas vertientes politicas, y millones de personas 

ae oponen a su desaparición porque os la parte central del 

aaplrltu de resistencia popular, qua sobrevive al uso 

comercial y al desgaste como discurso vaclo del EstadoP.s7 

De hecho, los acontecimientos del 88 son el efecto, 

político y social de una falta de legitimidad del sistema 

politice mexicano que se ahondó aun mas con la crisis 

36.José loldenberg, 'l'tovlalento Obrero y Naclonaliilo Revolucionarlo', en Franctaco ttarllnez de la 
Vega tCoordln1dorl 1 'Clase Obrera. Na.ci6n y Haclonali110 1

, p.93 

37,Carlos l'\onslv!ls1 'Para un CUldro de Co&tuabres•, en 'Cuadernos Polltlcos' t57, p.96 
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económica del 62. Es más, podria decirse que esta crisls de 

legitimidad viene desde los acontecimientos del 68, a~o en 

el cual se habria la pregunta sobre la vigencia de la larga 

duración del régimen de la Revolución en la dlrecci6n del 

pala, dado también que, dicho momento representa una 

transición histórica en el sentido demográ'flco, poi itico, 

económico y mental. 

•La pro'fundidad de la crisis del 

antlpopulista del gobierno de Miguel de 

l82-88), mostraron que debajo del 

82 y el proyecto 

la Madrid Hurtado 

1 !tlglo por la 

nacionalizaclón de la banca, asomaba un debate mAs complejo 

y decisivo; la creciente certidumbre públ lea de que, en 

e-feota, la era de la postrevolución habla cumplido su ciclo 

y·el pais debla abrirse a un 'futuro que desa'fiaba sus 

tradiciones. Tocaba a su fin el vasto y 'funciona\ pacto 

corporativo, de raigambre estatal, que sustentó la 

estabilidad politica y el desarrollo capitalista de México 

entre 1940-1982. 

A principio de los ochentas, por primera vez, los 

mexicanos recibieron la noticia de que su "disponibilidad 

estatal" habla llegado al tope y de que, a diTerencia de loa 

saltos anteriores, su modernización siguiente no habria de 

pasar ya por la expansión, sino por el adelgazamiento del 

Estado. Esa 'fue la propuesta de Miguel de la Madrid Hurtado, 

del todo ajena a las tradiciones acumuladas hasta entonces 
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en el régimen revolucionarlo. Era la propuesta de un México 

centralizador, sino descentra~izado, patrimonial y 

corrupto, sino moralmente renovado. Y no es ya el Estado 

subsiador que habla 'administrado hasta entonces el pacto 

histórico de la Revolución mexicana, sino un Estado "sin 

grasa• y restringido en sus dineros tutelares•.~• 

De tal forma, el interrigno histórico sobre nuestro 

futuro en torno al cambio de la politica estatal, o~rece 

complejos procesos. En las entra~as del ~in de siglo 

mexicano luchan las aspiraciones de una modernización (en 

todos los sentidos) contra las realidades subsistentes del 

pacto corporativo postrevolucionario. 

Lo que parece, con todo lo anterior, es que uno a uno 

de los eslabones del pacto revolucionarlo parecen sometidos 

a tranformaciones y reaoomodos (entre ellos el nacionalismo) 

al punto de que puede hablarse de la necesidad de un nuevo 

acuerdo politice nacional, en el terreno de la contradicción 

central que sigue siendo la lucha del mentor estatal con su 

engendro social y ciudadano, una sociedad con Animes 

independientes, que ha emergido 

modernización dirigida por el Estado. 

38.fiictor Agullar Cuin, 'Después del 1111a¡ro•, p.35 
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En esta nueva pieza teatral los papeles parecen estar 

cambiando y el Estado no tiene o no puede tener el papel 

hegem6nico. Está obligado a reconocer que la casa está 

demasiado grande para quedar bajo su 

sectores de la sociedad quieren decir 

patriarcal. 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

México atrvlesa por un momento histórico de coyuntura. 

Vive una de las profundas transiciones de su historia, 

equivalente a las reformas borbónicas del siglo XVlll, la 

reforma liberal de mediados del siglo XIX o la Revoluc16n 

social del siglo XX. Dicha transición no sólo se debe a su 

clima polltlco, econ6mlco y social interno, sino también por 

el ámbito exterior; viviendo las nuevas modi~lcaclones del 

Europa del Este y 

Todo ello, ha 

los cambios 

conducido al 

en los marcos capitalistas. 

actual gobierno a tomar 

decisiones, que en gran medida, asombran a amplios sectores 

de ta población. El Estado mexicano está viviendo una 

refbrma polltica y económica y se está alejando de su 

carácter populista y paternallsta (esto hasta cierto grado), 

provocando un dlstanciamlento <por asl llamarlo) de los 

postulados de la Revolución, de su ideologia, esto es, del 

nacionalismo revolucionario; para adentrarse a una nueva 

perspectiva: la recomposión del mercado mundial. 

Una de las tesis de este capitulo es: el nacionalismo 

como ideologia, doctrina y pr~ctica postrevolucionarla del 

Estado mexicano, westorba" al nuevo régimen tecnócrata, 

aunque dicho régimen entra en contradicciones porque éste no 

ha podido apartarse, del todo, de su carácter populista; 

provocando con ello, incertidumbre en los destinos que pueda 



tomar la Nación: lModernidad o Soberania?, esa es la 

cuestión. 

Obviamente, mi •incertidumbre" sobre qué pasará con el 

nacionalismo mexicano, -no sólo como discurso del Estado, 

sino también como aspecto histórico y vertebral de la 

soberania nacional-; va directamonte relacionada con la 

crisis de unidad del PRI y a hechos como las elecciones del 

BB. 

Si bien habla señalado el binomio Estado-nacionalismo 

como inseparable y si tal axioma es correcto, -tanto en el 

discurso como en la práctica- puedo decir que si el partido 

del gobierno está en crisis, también lo está su 

nacionalismo; surgiendo amenazante la sociedad civil 

mexicana como punto donde puede recaer los nuevos destinos 

pollticos y sociales del pais. Y entre dichos cambios, 

podria provocarse la "sepultura" del nacionalismo. Esto as 

otra hipótesis. 

Asl, aste trabajo no tendrla razón de ser, si no se 

hubiesen presentado diversos acontecimientos pollticos, 

económicos y sociales en México en los últimos a~os, asto 

es, ahora no estarla pensando sobre qué caminos tomará el 

nacionalismo en México, si no estuvieran en crisis muchos de 

los componentes del sistema: la unidad interna del PRI, el 

ejercici6 del poder presidencial, el sistema 

pluripartidista, la capacidad de responder a las demandas de 
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la población y ta confianza de esta a sus gobernantes; asi 

como ta aparici6n de una oposición partidista que hizo 

patente su presencia en las últimas elecciones 

presidenciales. 

Este capitulo t.iene como objetivo seflalar los "nuevos 

matices" (por 

nacional lsmo 

asi llamarlos) 

mexicano, esto, 

que va adquiriendo e 1 

retomando diversos 

acontecimientos de la vida económica, social y politlca del 

pala que constituyen la causa o el reflejo de estos 

momentos de transición democrática. 

La manera de presentar este capitulo no es de forma 

historicista, es decir, la acumulación continua de datos 

históricos en orden cronológico, pero si invitB a la 

reflexión y al debate en torno a su objeto de estudio: el 

nacionalismo. Para ello, el capitulo esta dividido en tres 

partes y cada una de ellas abarca un elemento en particular 

del escenario de transición democrattca, esto es, la primera 

parte habla de la crisis interna y externa del PRl; la 

segunda, trata de exponer la validez que puede tener el 

nacionalismo como proyecto politice, la preguota es: Les 

viable aun el retomar al nacionalismo surgido de la 

revolución como eje de un proyecto politlco?, y ta tercera 

parte trata sobre la participación e importancia de la 

sociedad civil en el proceso de transición pol itica. Cabe 

mencionar que, lógicamente, cada una de estas par·~~ van 
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directamente relacionadas con el nacionalismo, con tos 

cambios de éste a la par de la búsqueda de la democracia; 

asi como el intento de cuestionar cada una de las partes 

expuestas, a fin de encontrar una mayor riqueza de an3lisis 

y reflexi6n. 
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e; A F' T U L. O 3. 

EL NACIONALISMO EN MEXICO: UN ANALISIS 

EN MOMENTOS DE TRANSICION (1982-1990). 

•A 1 nao i ona l i smo como 

propuesta 

monoJitica del Estado 

lo desgastan 

internamente su 

autoritarismo y sus 

pretensiones omnimodaa•. 

Carlos MonslvAis. 



3.1 EL nacionalismo y la crisis del PRI • 

Sabemos que en un régimen democrAtico deben existir 

condiciones tales comoi un Estado de derecho, división de 

poderes, sistema competitivo de partidos y autonomia de las 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La 

ausencia de una o varias de estas condiciones nos habla de 

rasgos autoritarios en un sistema politice. 

La anterior enumeración revela ta distancia que sePara 

al Estado mexicano actual de una democracia polltica 

ei'ectiva. "En México, existe una subordinaci6n de las 

CAmaras legislativas y del Poder judicial al Ejecutivo 

federal; existe un partido de gobierno que vuelve desigual 

la competencia electoral¡ además buena parte de las 

organizaciones de la sociedad civil se encuentran abierta o 

veladamente oometidas al gobierno o a su partido. Ello no 

significa que se trate de una dictadura ni mucho menos, pero 

si que el régimen mexicano sigue siendo fundamentalmente 

autoritario, en tanto predominan relaciones verticales del 

poder" • 1 

Habria que reconocer, sin embargo, que a partir de 

1970, el pais ha vivido un lento y contradictorio proceso de 

1,Luls Sainar, 'Partidas Polltlcoa y Translclán de la De1ocracla', en 'Translc16n y Deaocracla en 
Ndco' 1 p.2B 
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democratización gradual, de ampliación de espacios 

democráticos y de relativa modificación progresiva de sus 

rasgos mAs autoritarios. 

Este lento y dificil proceso de democratización se ha 

desarrollado al calor de una crisis económica, agudizada an 

los ochentas. Incluso es posible decir qua, son las 

consecuencias de esta crisis las que han promovido un 

aceleramiento de este proceso. 

En efecto, después de más de siglo y medio de vida 

independiente en el que la preocupación por el sufragio 

e'fect l va fue asunto de grupos sociales polltlcos muy 

restrlngindos, el 6 de jul lo de 1988 mostró por primera vez 

la 'emergencia de una plural cludadania de masas que 

relvldlcaban y asumlan sus derechos politices. 

Es claro que se ha modl~icado la atmós~era politlca del 

pals, haciendo de los procesos electorales el eje de la 

trans~ormaclón inevitable de nuestro sistema politioo. Aun 

si las tasas de abstencionismo muestran el carácter parcial 

y hasta precario de la nueva cultura polltica, cabe a'flrmar 

que el 6 de jullo marca un punto de no retorno para la 

historia de México. Tal fenbmeno arroja aaldos negativos en 

lo que se refiere al desgaste de la hegemonla prlista. 

ftSegón las propias cifras oficiales, entre 1964 y 1968, 

apenas veintiún afias, el PRl ha perdido 36% de la vot.2c!6·l 



total del pa1s, pasando del apabullante 63.3% de 1964 al 

resignado, aunque todav1a alto, 64.B" de 1965 y al severo 

50~ de 1988. No fue una calda errática, con subidas y 

bajadas, sino un proceso acueado de descenso que mide 

oonvlcente, en cifras, la erosl6n acumulada del partido del 

gobierno en la vida pública de México. El PRl perd16 tres 

puntos porcentuales en 1967, otros tres en 1970, once puntos 

porcentuales en 1973, se mantuvo estable en 1979 y 1982, 

perdió cinco puntos porcentuales en 1985 y catorce puntos en 

1966" • 2 

Se puede pensar, entonces, que estamos ante una 

acelerac16n del proceso democratizador impulsada por amplios 

sectores de la población. Pero serla ingenuo, sin embargo, 

negar las enormes dificultades a las que este proceso se 

en~renta. Eato es, lo que esté en juego es mucho más que un 

juego electoral limpio, en la medida en que ta estructura 

misma del Estado mexicano hace impensable el gok,"i~;rOO de 
. e• 

otro partido que no sea el PRI. En otras palabras, la 
'f"'I º°"T"" 
constituci6n de un verdadero sistema de partidos, de un 

proceso democratizador pasa necesariamente por la re~orma 

del Estado, de las instituciones y funciones públicas. Pero 

pasa tambi~n por una modificación radial de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad civl1, y por consecuencia, de 

2,>\k.tor Agulhr Ca1tn 1 'Oespul?s del ~tia.gro', p.136 
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las proplas redes organlzaolonaleo de esta últlma.s Es por 

ello que s6lo el peor de los slmpllsmos puede imaginar un 

tránsito inmediato, ain dificultades, a la democracia en 

México. 

De esta ~orma, los comicios efectuados en cinco Estados 

del pala lBaja California, Michoacán, Campeche, Chihuahua, 
-f4.: u:1 

Zacateca&) son una clara expres16n de las profundas 

nuestra nación. El autoritarismo prilsta, que herido, 

conserva recursos y fuerza suficiente para obstaculizar e 

incluso revertir los avances democrQticos. El lo parece 

ej~mplificarse claramente en los comicios de Michoácan. 

En este claroscuro, en el que junto vanees 

i nd l scut lb les aparecen rasgos de prepotencia )1 

autoritarismo, la "hipótesis" de pensar que todo depende ya 

sea de la voluntad del Presidente o de la presión popular 

resulta por lo menos muy simplista. Pesan también las 

correlacionas intra y extra prllstas, asi como la capacidad 

organizativa y politica de los partidos de oposición. 

Debe entonces aclarar6e, que la crisi6 económica no ha 

provocado en México una crisis politica que ponga an riesgo 

la estabilidad del Estado, aunque si un deterioro de la 

3.Vtd, C.artos Pereyra, 'li?ge1onla y De1ocracla en t'léxlco: Sociedad civil y Eshdo' 1 en ~l!!t...l.! 
De1ocracl11

• 
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hegemonia priista tradicional. Conviene hacer dicha 

aclaraci6n por cuanto no habria que confundir el enorme 

desprestigio social acumulado por el aparato priista y la 

consecuencia crisis de credibilidad, con una presunta crisis 

de ingobernabllidad del Estado mexicano. 

En todo caso, lo que podria decirse, que si la 

decaida legitimidad revolucionaria del régimen es 

sustituida progresivamente por una nueva legitimidad 

democrática y plural, entonces, no es improbable ruptura en 

el sistema politice mexicano que, quizás, lejos de coadyuvar 

o acelerar la transición democrática, más bien pondria en 

grabe riesgo sus posibilidades efectivas. 

Ahora bien, el PRI como elemento relevante del 

escenario politice mexicano juega un papel importantisimo en 

este proceso democratlzador. Lo que haga o deje de hacer en 

pro o en contra de dicho proceso hará "eco• en la sociedad 

entera. Todo esto lo reitero porque, resulta fácil "inducir" 

que el partido del gobierno en su conjunto opone 

abiertamente a cualquier apertura democrática. Pero esto 

parece no ser cierto. Como señalé arriba, la pugna intra 

prlista provocará y provoca importantes adelantos o atrasos 

hacia la democracia. Tanto los tecnócrat3s como los priistas 

de viejo cuño (dinosaurios) han entrado a verdadero 

debate eO torno a la democracia politlca. Con ello no quiero 

decir que el sector "liberal" del PRI es y será al redentor 
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o héroe que establezca la democracia en la sociedad entera. 

En todo caso persigue una •democracia institucionalizada• a 

costa de la sociedad civil mexicana. Y dentro de todo esto, 

el nacionalismo sufre credibilidad incredibilidad, es 

rechazado y retomado por los priistas, ta oposici6n y la 

sociedad civil. Pero vayamos con calma hacia el anAlisis de 

lo que constituye una clave del sistema politice mexicanot 

el PRl. 

•una clave de todo et sistema politice mexicano, de su 

impresionante estabilidad pero también de su actual 

deterioro, es sin duda el partido oTicial y sua confusas 

rel~ciones con el Gobierno y el Estado en su conjunto•.• 

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza del PRl, 

lo cierto es que este aparato es menos y más que un partido 

politlco propiamente dicho. V es que el PRl carece de la 

independencia y autonomia que te permitiera jugar un papel 

de un partido politice en el sentido tradicional el término, 

esto es, de una representacl6n organizada de determinados 

intereses y concepciones sociales. Ello no excluye que en su 

1 nterior desarrollen todo tipo de transacciones, 

negociaciones y luchas sectoriales y politicas; pero tales 

procesos se encuentran subordinados a una disciplina cuya 

regla de oro es que, en cualquier caso, la última palabra la 

•.Luh Sainar, Op.clt¡ p.30 
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tiene el jeTe del Ejecutivo. Esto determina relaciones 

burocraticas y verticales de poder descendente que a su vez 

explican el caracter "cortesano" de tas actitudes priistas 

ante las autoridades, donde importa poco lo que 

los principios que se sostengan en la medida 

relevante es quedar bien con los superiores. 

piense o 

que lo 

Pero en PRI es también mucho mas que un partido 

politico, Es propiamente un aparato de hegemonia politica 

sobre la sociedad civil, que ha logrado subsumir controlar 

ty en momentos hasta representar) a los sectores 

fundamentales de nuestro pala. El corporativismo estatal 

mexicano, en efecto, tiene en el partido oficial su pieza 

maestra. Encuadradas en él durante el auge del reformismo 

n~cional revolucionario de cardenas, las más importantes 

organizaciones obreras y campesinas han construido uno de 

los pilares *undamentales de la estabilidad y legitimidad 

del gobierno priista. 

Pasemos ahora el analisis de la crisis del PRI y la 

consecuente crisis del nacionalismo revolucionario. 

Hemos dicho que México está atravesando por una etapa 

de transici6n cuyo rasgo principal es el replanteamiento de 

las reglas del juego que normaron la relación entre sistema 

politice.y actores sociales a lo largo de nuestra historia 

postrevolucionaria. Es una etapa que se caracteriza por el 
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cuestionamiento de 1os canales tradiclonales de acceso al 

poder, las -formas de negociaciOn y el sistema de 

representación politica en su conjunto. Sin duda uno de los 

rasgos esenciales de este momento hist6rtco es precisamente 

el desgaste del PRJ en tanto pieza clave del sistema 

politice. 

Mucho se ha hablado recientemente de la crisis de la 

hegemonia pr-1ista. Sin ca&r en hipótesis extremistas, es 

evidente que exiate en el escenario político una serie de 

s1ntoma6 del deterioro del Revolucionario Institucional. Los 

cambios ocurridos en el ámbito electoral 1 Ja politica 

imp.Jementada desde el sexenio de Miguel de la Madrid 

Hur"tado, el discurso modernizador del B.ctual grupo 

gobernante, asi como las acolonea emprendidas en cOntra de 

ciertas dlrigencias alndicates priistas; son algunos de los 

indicadores del desgaste del PRI 

trastocam lento de las -funciones 

que 

que 

expresan un 

ha tenido 

tradicionalmente dentro del sistema pol1t1ca en su conjunta. 

Cabria hacer algunas reTlexiones en torno las 

funciones del PRl que se han visto desgastadas a lo largo de 

los ochentas. En mi opinión son básicamente cuatro funciones 

del partido tricolor las que han deteriorado de manera 

determinante desde el sexenio da José López Portillo~ 1) 

Articular y expresar los intereses de loa actores sociales 

fundamentales: 21 Monopolizar los puestos p~blleos; 3) 
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Formar a la clase polltica y; 4) Apoyar y legitimar las 

politicas gubernamentales. 

El desgaste de estas tareas, est~ vinculado a los 

procesos de modernización y a los propios cambios en el 

grupo gobernante; poniendo en evidencia un fenómeno que 

puede ser trascendental de nuestro pais: que la fórmula del 

PRI como partido del gobierno esta atravesando por un 

relativo agotamiento. 

96 



Ahora bien, desde sus origenes el partido se conform6 

como una instancia aglutlnadora y articuladora de diversos 

intereses a través del cual el grupo gobernante concertaba 

con los actores politicos fundamentales. Al transformarse en 

el Partido de la Revoluci6n Mexicana logr6 incorporar a las 

grandes organizaciones de masas a un proyecto nacional, a 

través de un pacto corporativo. 

Este pacto que funcion6 a lo largo de varias décadas en 

el contexto de un México eminentemente rural, ha tenido que 

enfrentarse a los procesos de modernizacl6n econ6mica que 

han dado )ugar a la emergencia de nuevos actores sociales. 

Dichos actores -constituidos fundamentalmente por las clases 

medias y una nueva clase empresarial ha formado fuera de 

los canales corporativos prlistas y en este sentido, son 

portadores esenciales de una nueva cultura demandante de 

nuevos espacios de particlpaci6n y nuevas formas de 

negociaci6n politica (Lacaso también de nuevas formas de 

entender al nacionalismo?). En esta medida, tales actoraa 

dificltmente se sienta representados por el PRI y requieren, 

por ende, de la ampl1aci6n del sistema de representación 

politica. 

Por otro lado, se observa también la proliferación de 

organizaciones independientes y alternativas al PRI a partir 

de la década de los setenta. Tanto en al ámbito urbano como 
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en rural comienzan a surgir agrupaciones que desconocen el 

liderazgo del PRI y que mantienen como interlocutores del 

régimen sin pasar por su incorporaci6n al partido del 

gobierno. Ello indica pues, qua el PRl empieza a perder 

capacidad par articular en torno suyo la iniciativa social 

de diversos grupos. 

Con lo anterior no quiero decir que et partido haya 

dejado de representar a sectores importantes de nuestra 

sociedad. Finalmente, sigue manteniendo en su interior 

importantes contigentes obreros y campesinos. Lo que 

pretendo se~alar es que PRl ha dejado de ser el espacio casi 

Unioo de representación y oanalizacl6n de intereses. Este 

hecho no ha dejado de expresarse en el ámbito electoral. A 

1 o largo de los ochentas del PRI YiÓ descender 

considerablemente su votaci6n.s Además de las razones 

coyunturales que explican este fenómeno (como el disgusto de 

ciertos sectores por la crisis econá~ica) es claro que en el 

desgaste electoral del PRl se esta expresando el pluralismo 

social al que habia hecho referencia anteriormente. 

Las sucesivas reformas electorales implementadas desde 

los setentas puede interpretarse como intentos de 1 os 

5,'Una co1paracl6n entre \a zona rural y urbana, realizada por Joseph K\esner a 1ediados da los 
ochentas 1ostr6 i¡ue el decllve electoral •ostró i¡ue el deellve electora\ del PRI era casl del doble en 
los dlstrltoa urbanos. Lo& dlstrltos rurales hablan pando de una votación de 1001 por el PRI en 1961 
a otra de 661 en 19821 una pérdida de 15 puntos, los distritos urbanos, hablan pasado, en ca1blo, del 
621 de votos pilra et PRI en 1961 al 551 en 1962 1 es decir, una pérdida de 27 puntos•, Héctor Agulhr 
Caaln, Op.cit; p.139 
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gobiernos por adecuar al sistema politice a la nueva 

realidad social y cultural. t.a llamada reforma pol itica 

permiti6 que se expresara, aunqúe no de manera acabada, el 

pluralismo de nuestra sociedad en el Amb i to de 1 as 

elecciones. Y aun más: el reconocimiento legal de los 

partidos de oposición que antes 

clandestinidad. El establecimiento 

se 

de 

de 

encontraban en 

una serie 

la 

de 

la repreeentac16n prerrogativas 

implicaron e 

del juego: 

y la ampliación 

implican para el PRl 

de ser un partido 

un cambio en las reglas 

casi único en términos 

electorales ahora tiene que enfrentarse una mayor 

competencia. La relativa transformación del sistema politice 

a través de la apertura electoral ha afectado la identidad 

politica del PRl en tanto lo enfrenta a una competitividad 

para la cual no 1úe creado, minando otra de sus funcionas 

tradicionales: la de monopolizar los puestos públicos. 

No resulta demasiado complicado demostrar que el 

partido ha perdido capacidad de convocatoria a nivel 

electora\.• En relaciOn a 1962, en 1966 su candidato a la 

presidencia dlsminuy6 su votación, reduciéndose 

considerablemente sus posiciones dentro del poder 

legislativo. En 1968, alcanz6 s61o 256 curules de los 500 

que componen la Cámara de Diputados. De tal forma que no 

cuenta con el número necesario de diputados para hacer 

modificaciones constitucionales a su antojo, Asimismo, en 

6.Vtd 1 Juan l'lo\lnar 1 'La Asfixia Eleclora.1 1
1 en NEXOS 1123. 
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1969 en las olecciones locales realizadas en Baja California 

el PRl perdiO por primera vez oTiclalm~nte en zu historia 

una gobernatura. Pero aun con todo lo anterior, no podemos 

concluir que el PRI está al borde de su quiebra politico

electoral. En las zonas rurales obtiene porcentajes muy 

altos de votación y sigue controlando los puestos politices 

fundamentales. NO obstante, es claro que está perdiendo 

capacidad para monopolizar loa puestos públicos y, que en 

este sentido esta transitando, en términos de su papel en el 

sistema electoral, 

mayoritario. 

de partido hegemónico a partido 

Por otra parte, el ascenso de ta tecnocracia marca una 

ruptura importante con respecto de la forma tradicional en 

la que se reclutaba a la élite polltica. "Hasta antes de los 

setentas el PRl representaba el canal a través del cual se 

accedia a la presidencia de la república y a la alta 

posici6n polltica. Los presidentes provenlan de la 

militancia política prilsta y en este sentido hablan ocupado 

algún puesto de elección popular. Era requisito haber pasado 

por alguna gubernatura, senaduría o diputación" • 7 

Contrariamente a esta tradición, los últimos cuatro 

presidentes provienen directamente del sector público y en 

especial de los circuitos financieros del gobierno (con 

excepc16ry de Echeverria). La emergencia de los tecnócratas, 

7.l*ctor figullar Culn, Op.clt¡ p.131 
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que aparecl6 de manera mucho más tangible desde el sexenio 

de Miguel de la Madrid Hurtado, es un indicador de que el 

PRl ha dejado de ser el canal fundamental de ascenso a la 

dirigenoia politioa. 

En mi opinión este fenómeno está teniendo una 

consecuencia de gran trascendencia: que se estA dando un 

relativo distanciamiento entre el grupo gobernante y el 

partido. Es un "al ajamiento" ,que se expresa de manera 

inmediato en el espacio de lo ideol6gico y que tiene como 

transfondo la existencia de distintos proyectos politicos. 

El grupo de los tecnócratas mantiene una visión de los 

problemas del pals que difiere en gran medida del 

tradicional populista propio del PRt. Desde 1962 se viene 

manifestando esta diferencia ideológica entre tecnocracia y 

prlismo. Es una diferencia que aflora en el contexto de la 

nacionalización de la banca, la crisis económica y el 

desprestigio del PRl ; elementos que de manera evidente 

empieza y han afectado la propia legitimidad del régimen y 

particularmente del gobierno. 

En este punto es preciso recordar que cuando el grupo 

delamadrista asciende al gobierno predomina una atmosfera 

ideológica cargada de animadversión al partido del gobierno. 

Los ataques a la corrupci6n y a la ine~icaoia gubernamental, 

asi como las criticas al estilo populista de gobernar forman 
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parte del sentido común de amplias capas de la poblaci6n, 

especialmente de los sectores derechistas. 

En esta coyuntura polilica, marcada por el 

desprestigio del PRI el partido se torna una instancia 

~disfuncionaln del gobierno y al régimen en su conjunto. Tan 

es asi, que el propio grupo delamadrista percibe esta 

situaci6n y de hecho asume discursivamente muchas de las 

criticas al priismo. El abierto deslinde con respecto del 

popullsmo por parte de Miguel de la Madrid Hurtado y la 

bandera de la renovación moral, pueden interpretarse como 

indicador de distanciamiento entre la tecnocracia y el 

partido. 

El otro indicador fundamental es la politica económica 

tmplementada desde el sexenio pasado, que de hecho ha sido, 

fuente de fricciones entre gobierno y partido. Dicha 

politica económica de tinte neoliberal ha implicado la 

reducción del Estado, la disminución del gasto público y los 

topes salariales y ha venido a cuestionar los planteamientos 

tradicionales priistas que han apuntado justamente hacia el 

intervencionismo estatal. La Corriente Democrática, que 

posteriormente saldria de las filas priistas, Tue, entre 

otras cosas, una reacción frente a esta politica que 

contradecia abiertamente la bandera priista de justicia 

social. ~os miembros de la Corriente Democrática reclamaban 

la independencia del partido con respecto de un gobie~no que 
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sustentaba postulad os ideol óglcos contrarios a los 

principios priistas revolucionarlos. Las corporaciones por 

su parte, no rompieron con el Sobiernoo, pero de alguna 

manera manifestaron su descontento ante la salida que. el 

gobierno pretondia dar a la crisis econ6mica. 

El ascenso del grupo salinista representa la 

rea"firmaciOn de esta tendencia. La consigna de la pol itica 

moderna da cuenta de ello. La modernidad aparece dentro del 

discurso del que Tuera candidato a la presidencia del PRI, 

como lo opuesto muchas de las tradiciones prácticas 

priistas: a los clientellsmos, al acarreo, la corrupci6n y 

al -fraude electoral. 

Mas importantes aun son las elecciones emprendidas por 

el sal inismo hecho gobierno en contra de los l id'erazgos 

tradicionales de las corporaciones priistas. La destituci6n 

de algunos lideres hist6ricos refleja la contradicción entre 

el proyecto modernizador salinista y el sector más atrasado 

del partido, Re~leJan1 pues, que el PRI ya no le es tan 

"-funcional" al gobierno y que por el contrario bloquea los 

objetivos trazados por el primero. 

Sé de antemano cuáles son las objeciones que pueden 

hacerse a la tesis según la cual está produciendo 

relativo distanciamiento entre el grupo gobernante y el 

partido. La primera, y m6s obvia, es que la 
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Carlos Salinas de Gortari estuvo impregnada de los método~ 

prilstas: utl 1 ización recursos tradicional ea 

estatales,etc. Entonces cabria preguntarse, Lcuál 

modernización? Por un lado, se presenta un discurso que 

rechaza la cultura politica priista, y por el otro, el PRI 

que organizó la campaña funcionó bajo la única lógica que ha 

tenido. Es evidente que en lo inmediato todavia, no se ha 

sustituido las pr~cticas tradicionales por otras que 

estarian más vinculadas a una lógica ciudadana. 

Por otro lado, es necesario matizar la tesis se~alada: 

decir que el PRI se ha desgastado en su fórmula tradicional 

de partido del gobierno no implica concluir que existe una 

abierta ruptura entre el grupo gobernante y el partido. El 

grupo gobernante necesita del PRI en términos electorales y 

fue este partido el que finalmente le permitió acceder al 

poder. En este sentido, el gobierno y el partido no ~arman 

parte da un ámbito donde sean excluyentes o autónomos 

Por otra parte, la propia politica económica del equipo 

salinista requiere del control corporativo sobre las 

demandas sociales. He aqui una contradicción en la cual se 

encuentra atrapado el gobierno: por un lado, las 

corporaciones le sirven para ta contención de peticiones 

salariales, pero por otro, le impiden llevar cabo su 

proyecto de transformación de la estructura económica. 



Asi, estos lazos representan los limites de la 

corriente salinista para poder implementar su proyecto 

modernizador; de tal forma que, 'los limites del sistema 

politice mexicano son los mismos que tiene qua sufrir y 

afrontar la democracia en nuestro pais. 

Ahora bien, tras el análisis anterior, cabe hacerse 

1 as siguientes preguntas: lcómo afecta el proceso 

democratizador al nacionalismo revolucionario?,Lla crisis 

del PRI es la crisis del nacionalismo? 

México 

democré.tica 

atraviesa por momento 

y en dicho proceso, el 

de transición 

nacionalismo esté. 

ten'iendo y tendré. muchos cambios en au "esencia". 

Es notoria la contradicci6n del PRl, donde una parte 

vislumbra la urgencia de una apertura democrAtioa y por otra 

parte, exioten obsté.culos tradicionales que le impiden la 

apertura. Está en un juego de avanzar, pero al mismo tiempo 

de asegurarse en no perder el poder. Es dificil pensar que 

el PRJ -en términos reales- acepte la alternancia del poder, 

lo cierto es que sabe que hay que hacer reformas, que 

prevengan la ruptura. Reformas, incluso, que le permitan 

subsistir en el ámbito de la polit1ca nacional: reforma o 

ruptura, esa es su disyuntiva. En este sentido, el PRl 

pretende hacer cambios, pero controlados, es decir busca su 

propio esquema de transición democrática. 
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De hecho, y esto es importante remarcarlo, se ha 

avanzado más en la apertura del ámbito económico que en el 

politice. El papel del Estado tiene que sufrir cambios y 

esto lo coloca en una disyuntiva: un Estado m~s pequeño, 

dentro de las tesis neoliberales, pero una sociedad más 

grande, conllevando a una 

factor que aniquila 

mayor potencia 

al "monolitico" 

nacionalismo revolucionario. 

El PRl está en una ambivalencia 

del pluralismo, 

discurso del 

y en cierta 

contradicción de querer resolver un nuevo modelo económico 

y, al mismo tiempo, hacer cambios controlados politicamente. 

Dicha contradicción y ambivalencia se refleja 

abiertamnete en el nacionalismo revolucionarlo. En este 

sentido, pienso, que es en la materia económica en donde se 

presentan las mayores transformaciones del nacionalismo 

estatal. Esto es, en toda visión históricamente fundamentada 

por una necesidad de cerrazón de las ~renteras anta la 

amenaza del capital extranjero, asegurando al mercado 

interno y la soberania nacional y se~alando al Estado como 

principal motor de la economia, etc. Esa es precisamente la 

visión que está sufriendo cambios, abiertamente causada pQr 

las nuevas necesidades del mercado mundial. Los tecnócratas 

parecen alejarse, en este sentido, del proyecto 

revolucionario y de su ideologia, o bien, están tratando de 
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"adecuar" al nacionalismo revolucionario a estas 

necesidades. De hecho, las postulados de la Revolución 

parecen resultar obsoletas para p'eri'l lar se a una modernidad 

económica: de tal Terma que, "un aspecto eruela 1 de la 

modernidad mexicana a Tin de siglo será la refundac16n de su 

nacionalismo para ponerlo a un abierto contacto con el 

mundo, en particular con los Estados Unidos. El nacionalismo 

mexicano debe volverse el fundamento de un nuevo tipo de 

agresión politica, comercial y diplomé.tica: una 'firme 

plataforma de negociación".• 

Incluso, la nueva perspectiva nacionalista esté. 

cambiando en vista de que para el gobierno actual, somos un 

paiS due~o de un nacionalismo vigoroso, que no da la espalda 

al mundo ni a los grandes retos que plantean los procesos de 

integración. Y no debemos parapetarnos detrAs · de un 

nacionalismo miope que ciertamente sirve mé.s que para 

proteger antiguos pri vi leglos y ocultar ar.osas 

ineftoiencias. Por el contrario, para el gobierno, debemos 

asumir el riesgo que significa la inversión extranjera, el 

libre comercio y la participación abierta en tos mé.s 

diversos 'foros internacionales. 

Pero a todo lo anterior, preguntarla: lse puede ser 

nacional is ta y tener una apertura comercial?, lcómo 

conciliar el imperialismo con la soberania nacional? Es 

8.lblde1 1 p.289 
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aqui, precisamente, donde el gobierno sa\inista tiene un 

enorme reto, una ambivalencia y contradiccibn que resolver. 

Creo que es necesario que haga una aclaraci6n. Dentro 

de ml análisis no pretendo en ningún momento "rescatar" o 

"reivindicar" al nacionalismo revolucionario. Ello 

representarla el pensar que la democracia nos la "otorgará" 

el mismo nacionalismo estatal y et priismo. Por el 

contrario, si algo ha impedido, entre otras muchas cosas, el 

poder acceder a una democracia politica es precisamente el 

nacionalismo estatal, el prlismo y su voluntad hist6rica de 

"otorgarle" al pueblo justicia social, pero sin democracia. 

Las reformas de corte social, han sido elementos de 

legitimidad para el Estado, pero han acabado con la 

pobreza nacional, ni con la desigualdad. Tras la 

1.mplantaci6n de un gobierno fuerte, con Madero murib la 

posibilidad de la democracia. En una palabra la estabilidad 

politica mexicana ha derivado en un sacrificio de la 

democracia. 

Asi, en manos del actual gobierno el nacionalismo 

revolucionario se torna ambivalente: por un lado, lo adapta 

o aniquila de acuerdo las necesidades del proyecto 

neoliberal, pero por otro, es implementado a través de las 

poi iticas asistencial istas. Esto es, se habla y lleva a cabo 

un apert~ra económica, una reducción del Estado y una venta 

de paraestatales ty aqui se rompe 
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revolucionarlo y se hace un lado al nacionalismo 

revolucionario>, pero se mantiene en vigor el matiz del 

populismo y paternalismo hacia las trabajadoras por 

medio de proyectos como el Programa Nacional de Solidaridad 

<PRONASOL>; o bien, com medidas de control ideol6gico a 

través de los medios masivos de comunicación, en donde es 

relevante hacer notar la cantidad de anuncios televisivos 

que convocan a todos los mexicanos a enfrentar ta crisis y 

los retos econ6micos con "optimismo", asimismo también son 

importantes los eventos musicales, o deportivos en donde el 

nacionalismo -convertido en chovinismo- se convierte en un 

"escape" de 

mexicanidad. 

De esta 

la crisis para entrar al terreno de la 

forma, el actual gobierno se. mueve 

peligrosamente en la implantaci6n de un nuevo p·royecto 

económico, pero con viejas tradiciones politicas, que lo han 

conducido a una pérdida gradual de consenso y legitimidad; y 

es aqui donde debera trabajar para lograr mantener la 

estabilidad politica, la cual parece querer conseguir 

imponiendo su esquema de transición democrAtica, recurriendo 

a su autoritarismo, proyectado electoralmente en el llamado 

"carro completo". 
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3.2 El Nacionalismo Su Revaloraci6n Inótil. 

Creo que no es exagerado sefialar el hecho de que, 

un partido de abierta oposición al PRJ como Jo es el PRO, 

parece ser una "revisión" del mismo partido o-ficlal. 

Incluso, en cierto modo, es más PRI el PRO que el propio 

PRJ, pues en materia ldeol6glca tiende al rescate de lo 

postulados de la Revolución, con altas dosis de politicas en 

vueltas de nacionalismo y populismo, aunadas a una exigencia 

de un juego democr•tico limpio y a una lucha contra la 

corrupción, entre otras cuestiones. 

En esta parte del capitulo, no pretendo hacer una 

critica a la plata-forma polltlca del PRO Cese no es mi 

objetivo>, sino más bien, ubicarme la •validez" o 

• inval ldez" que puede tener el hecho de que un partido de 

oposict6n tenga en su proyecto polltico un matiz 

ravlslonlsta el nacionalismo surgido de los postulados de la 

Revoluci6n ••xlcana: -fin de darle respuesta a las 

sl¡ulentas interrogantesi Lel nacionalismo es aun viable 

co•o parte de un programa politice de oposición?, y si es 

aal, Lcómo se habrá de relacionar democracia con el 

nacionalismo?, Lno estaremos ante una -falta de creatividad 

polltica, no sólo del PRI sino de todos los partidos, que 

hacen de sus discursos materia infértil y "anacrónica"?, lno 

serA el fin del nacionalismo revolucionario como punto 
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central de programas para cualquier partido, dadas Jas 

necesidades de una apertura económica y la integración de 

bloques comerciales? 

Ahora bien, como he se~alado en el apartado anterior, 

en el sistema politice moxicano actualmente hay elementos de 

crisis y contradicciones muy fuertes. Existe también una 

situación económica raqultlca para amplios sectores de la 

población y por ende, un enorme descontento social hacia las 

medidas económicas tomadas por el actual grupo gobernante. 

V ea aqut, creo, donde la crisis debe se •bienvenida•, 

alampre y cuando, la oposición tenga alternativas concretas. 

A eSte respecto, pienso que la alternativa si existe, y 

desde el a~o del 88 se llama democracia polltloa. No logro 

concebir cómo puede crecer una alternativa de la oposición 

al el sistema pol ltlco autoritario -hegemonta del PRI-

Gobierno- no se rompe y deja de operar de modo 

antldemoor6tlco. 

Si bien, a partir del despl legue del llamado movimiento 

neocardenlsta la sltuaolón polltloa mexicana se vló alterada 

dré.sticamente, produciendo, entre otras cosas, una 

recomposlcl6n del espectro polltlco1 tal parece que la 

real ldad actual nos remite 

triunfos electorales en 

pensar quei 

las urnas 

el pretender 

buscar el 

enfrentamiento directo contra el PRl-Gobierno. Parece ser la 
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Onica perspectiva que el régimen le ofrece a los partidos de 

oposici6n es la de mantenerse en minoria permanente. La 

llamada 11 modernidad 11 del régimen pol itlco radica solamente 

en un •acto de caridad" hacia la oposición. S61o de tenderle 

la mano y reconocer sus trlunTos electorales si éstos no 

representan un mayor riesgo para la estabilidad del sistema. 

Los dirigentes del sistema establecido consideran qua 

toda concesión por esta via a la "izquierda",• implica la 

apertura de 11 zonas liberadas". En cambio, a la derecha se le 

ha permitido cobrar sus triun~os (como ocurrió en Baja 

CaliTornia) con lo que se abrid un periodo de alianzas PRI-

PAN encaminado darle un respiro al sistema politice 

establecido. 

Todo esto revela, concretamente, 1 as enormes 

di~icultades para de-finir un espacio propio de las 

izquierdas. Pero una cosa es cierta: la lmplantaci6n de una 

democracia representativa en México es un elemento que cada 

vez mAs define a las izquierdas frente al autoritarismo 

estatal. Pero también existe otra realidad: la evolución de 

la sltuaci6n nacional durante el a~o posterior a las 

elecciones presidenciales, mostró que los pron6sticos sobre 

la 1ragilidad y eventual calda del régimen se basaban en una 

evaluación equivoca de las estructuras y las relaciones de 

9.Llnaré, por cuestione& aer11ente explicativas 1 lzqulerda1 a la perredi&la, no por su real postura 
hacia el &ocláll&10 len cualquiera de sus raaaal¡ sino por su postura de centro-izquierda, al tener en 
su Geno ele1entos de corle 'socialista•. 
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poder en México, mismas que cuestionadas fuertemente por 

franjas importantes del electorado, no podian ser vistas, 

sin embargo, como ya enteramente-. superadas y sustituibles 

autom~ticamente a corto plazo. 

Hay entonces que colocar como uno de los puntos 

principales de la agenda politica la construcción de una 

estructura partidista sólida, con una imagen que no dependa 

en lo fundamental del carisma de (auspiciada por la 

elevac16n de los ingresos salariales y del empleo>; todo 

ello en un marco de rescate de la sobernia nacional y de la 

lucha contra la dependencia que frene la estrecha asociaci6n 

de la economia mexicana con el capl tal financiero 

internacional. Es preciso, supone, terminar con la politica 

recesiva que desequilibra la planta productiva nacional, 

estrecha el mercado interno y an iqul 1 a 1 as empresas p.equeñas 

y medianas; ee preciso disminuir el gasto público mediante 

la eliminación de la corrupción y los gastos administrativos 

suntuosos. 

Sin embargo, la coherencia del programa nacionalista 

del PRO choca contra la ~apera realidad: las experiencias 

nacionalistas de las últimas décadas en diversos paises del 

tercer mundo muestran que esta politica de admlnistraci6n 

populista y estatista del proceso de desarrollo no es muy 

exitosa, y llega rápidamente a la necesidad imperiosa de 

adecuar 1 a economia nacional a los mecanismos 
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internacionales de circulación y acumutaci6n de capital. No 

existe via de desarrollo capitalisto independencia que pueda 

prescindir del sistema financiero internacional: ni siquiera 

los paises del bloque socialista lograron mantener los 

ritmos de desarrollo y bienestar, y además se marginaron del 

gran salto tecno16gico de los a~os reciente. 

En este terreno es donde se hace más dramática y 

evidente la contradlcci6n entre el programa partidario y los 

lineamientos de una polifacética cultura civil, democrática, 

critica y popular que se ha desarrollado en base y en el 

contorno de lo que se suele llamar "el partido del de 

Es evidente que el programa econ6mlco aparece como 

sus liderazgos, asi como también, de un discurso coherente 

que sea respaldado dee acciones concretas. Pero as 

precisamente aqui, donde el PRO se encuentra en una extraña 

paradoja, en una trampa ideológica: "Hay una sutil presi6n 

gubernamental para que la oposición de izquierdas continúe 

alimentado su programa esencialmente de las fuentes 

nacionales de inspirac16n politica, definidas estas por la 

tradicional institucionalidad de la Revolución mexicana, 

para qua el PRO se mantenga como apéndice marginal y 

radical del sistema hegem6nico. Asi mientras el PR1 gana 

tiempo para consolidad su viraje y abandono de las tesis 

nacionalistas tradicionales, las izquierdas parecen 

preocuparse por recoger el lastre del que se desprende el 
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partido oTicial y se entretienen en reconstruir las ruinas 

de la Revolución mexicana".'º 

Con base a lo anterior, y a manera de tesis, pongo en 

duda que estos momentos, "el rescate y reivindicaci6n" del 

nacionalismo revolucionario, sea la receta politica adecuada 

para construir una alternativa viable en el ~arrano politice 

por parte de las izquierdas. Con ello, no quiero decir que 

toda campa~a partidista con matices de un rescate del 

nacionalismo -como parte fundamental de la historia nacional 

de la deTensa de la soberania y otras cuestiones relevantes 

sea o tenga que ser desechado completamente. Estoy mAs bien, 

en desacuerdo en el hecho de que un partido de oposición 

retOme al discurso "hueco" del nacionalismo revolucionario 

para crearse un programa y discurso politice. Y es que, no 

podemos olvidar que "el nacionalismo en México se encuentra 

histórica y estructuralmente asociado al régimen autoritario 

y a la corrupaci6n polittca dominante. En la coyuntura 

presente las. mediaciones nacionalistas se encuentran en un 

avanzado proceso de descomposión y se ha vuelto un serio 

obstáculo para lo que suele llamarse la •modernizaci6nft del 

Estado". 1 1 

Por todo lo anterior, yo me preguntarla: lel territorio 

del nacionalismo, en estos momentos, es un prometedor 

10.Roger Bartra, 'Nacional 1&10 1 De1ocrae1a y Soclalls10 1
, en _b!,_J_ornada SeunaJ tB4, p.33 

11.lbldea, p.34 
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espacio en expansión o un desierta cada vez más inhóspito 

del cual huyen las fuerzas politicas?, Les el nacionalismo 

un terreno donde se debaten hoy los problemas fundamentales 

de la sociedad mexicana o se ha convertido en un vieJo 

edificio arrumbado por la "modernidad"?. 

Creo que el nacionalismo esta pasando pro una etapa en 

que se deja de ser un elemento Tundamental en la definición 

del perfil del México contemporáneo, me refiero 

especiftcamente al nacionalismo revolucionarlo. En realidad, 

la crisis por la que atraviesa el sistema polltico mexicano 

se espresa de manera especial en la ruina de los valores 

asociados al nacionalismo revolucionario. Pero, reitero, qua 

al nacional lsmo no se 1 e debe extender aUn un acta de 

defunci6n. Es evidente que en un contexto de profundo 

malestar y de crisis de las grandes ideologlas lel marxismo 

especlficamentel, el nacionalismo especialmente en sus 

formas m~s •parroquiales y religiosas" y en manos aJenas a 

las priistas, puede jugar un papel importante a mediano y 

largo plazo, aunque papel dependeria mucho de la 

evoluci6n de la politica internacional y especialmente de la 

politica exterior de los Estados Unidos. 
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Por otra parte, creo que la •recuparci6n" de los 

elementos del nacional lsmo .revo'-lucionario hace caer al 

partido de que los utilice en un cierto RconservadurlsmoR. 

Esto es, a pesar de la supuesta cara radical <socialista> 

que atribuye el gobierno al neocardenismo; éste al 

apropiarse del nacionalismo revolucionario hace que su 

programa contenga elementos conservadores: girando en torno 

a la recuperaoi6n de los ideales de la Revolución de hace 

setenta a~os, busca la restauración del proyecto republicano 

y el restablecimiento del federalismo. Se plantea para la 

destrucción de las instituciones y creaciones de la 

Revolución mexicana como el ejido, el sindicato, la 

cooperativa, el contrato colectivo de trabajo y las empresas 

públicas que garantizan la independencia económica. En 

contracción con estos postulados, se desea terminar con el 

sistema de partido de Estado, la represión politica, el 

caciquismo y la corrupción que también son vástagos del 

régimen de I~ Revolución mexicana. 

Se puede afirmar, entonces, que la utilización de los 

postulados revolucionarlos, aunados una lucha por la 

democracia politioa da resultado, un conjunto de 

ingredientes contradictorios, que conducen a una ambiguedad. 

Aunado a lo anterior, la realidad se hace más compleja 

debido a que, •a pesar de que el PRO esta t~ñido por el 
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tradicional nacionalismo revolucionario, no ·~e ha expandido 

en un terreno que sigue ocupado por el PRi. El grupo de 

tecnócratas que ha consolidado hegemonia en el PRl y en 

el gobierno, no se ha librado de las peculiaridades que 

caracterizan al sistema: autoritarismo, corrupción, 

presidencialismo, etc. Este grupo ha tenido en sus manos la 

gestión econOmica de la crisis desde 1982, y los resultados 

no han sido brillantes. Ademas, este grupo realizó una 

campa~a electoral ~aranoica y populista, cuyos resultados 

tampoco fueron brillantes".12 

El gobierno priista sigue acaparando el territorio 

tradicional del nacionalismo revolucionario, y en esa medida 

esté condenado a vivir en la crisis politica; su posición 

ambivalente da canalizar impresionantes gastos tipicamente 

pOpulistas y paternalistas an los programas de Solidaridad, 

combinado con la politica de integración la economia 

norteamericana y de la Cuenca del Pacifico; podrian tener 

resultados no del todo convenientes para la estabilidad 

politica. lLEstaremos presenciando ya una verdadera crisis 

ideológica del PRI?>. 

Asimismo, en esta ocupación del territorio del 

nacionalismo tradicional, uno de los temas mas delicados es 

la definición -por parte de la oposición- de la vinculación 

entre el. programa económico y la cultura politica popular. 

12.lbld, p.40 
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Las demandas por un régimen democrático, un alto la 

corrupción y un fin al fraude se pueden traducir con 

relativa facilidad en un programa ~de gobierno. En cambio, no 

es tan fácil transferir los intereses de los sectores pobres 

y desposeidos a un programa económico realmente viable, 

especialmente en tiempos de crisis tun programa que no sólo 

indique el qué sino al cómo ·10 real izarla). 

En este sentido, el gobierno priista mantiene 

cuidadosmante separados los campos: por un lado, implementan 

la.llamada "modernización" econ6mica, una politica de ~ranca 

inserción de México al sistema mundial, con énfasis en la 

austeridad salarial, la atracciOn de capitales extrajeras y 

la eficiencia productiva. Por otro lado, canaliza una 

inmensa derrama de ingresos en la 11 amada "Sol ldaridad", 

conjunto de programas que tiende la evidente in"tencl6n 

polltica de captar el apoyo de los sectores más atrasados de 

la población. Este dualismo, hasta el momento, es una de las 

bases estructurales mé.s s61 idas del sistema politice 

mexicano. 

El PRO, en cambio, "'nacionalistamente"'s, aspira a una 

polltica econ6mica unitaria y coherente, que sea la 

expresión de las necesidades populares, y al mismo tiempo 

una eficaz palanca de desarrollo. Plantea aumentar los 

ingresos salariales, los precios de garantía, la 

13,Vtd, Federico Reyes Peroles, 'Los Partidos Polltlcos en la& elecciones de 1991'. 
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construcción de viviendas, la creación 

protección a la salud. Asimismo, plantea 

pagos de la deuda exterior en los 

de empleos, la 

la suspensión de 

términos en que 

actualmente realizan, con el objetivo de iniciar una 

negociación sobre nuevas bases que permitan el pago de otra 

deuda más importante: la deuda social con las mayorias. 

Supone que esta nueva politica económica puede asegurar 

un volumen de inversión suficiente para reactivar la 

economia y abatir la desocupación, gracias al ajuste del 

valor de la deuda, al aumento de la carga lmpoaitiva sobre 

los capitales especulativos y financieros y a los beneficios 

de la consiguiente expansión del mercado interno estrecho y 

cadµco ente la riqueza y complejidad de los retos a los que 

enfrenta toda sociedad actualmente, en este sentido, es de 

se~alarsa que el milagro cardenista se explica máS por el 

descontento popular que por un proyecto definido: por lo 

que, es importante dejar de pensar que la construcción de un 

orden democr~tico si puede ser el resultado de un golpe 

provocado por una "insurrecci6n civil~. Hay que hacerse a la 

idea de que la democracia es un lento y complicado camino de 

reformas, rupturas, pactos y negociaciones interminables en 

el que el problema de conquistar y reconquistar la confianza 

efectiva de los ciudadanos exige principios sólidos y metas 

claras. 
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Es necesario, creo, intentar impulsar formas originales 

de defensa de la soberania nacional, de concretizar la 

justicia social, pero siempre desligándose del nacionalismo 

revolucionario; de tener una vocación obrera, pero 

desligéndose del sindicalismo lo hemos conocido; de 

defender los ingresos de las clases populares y demarcarse 

de populismo. Pienso que es necesario abrir las puertas de 

los partidos de oposición para que las corrientes de la 

nueva cultura civil penetre con aires frascos capaces de 

poner al dia los caducos programas. 
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3.3 El Grito del Otro Lado del Nacionalismo: La 

Sociedad Civil. 

En esta parte, trato de seguir introduciéndome en los 

rumbos que habrá de tomar al nacionalismo, basándose en las 

movilizaciones de ciertos sectores de la sociedad, y que se 

vuelven significativas dado el carácter de su lucha. Pero, 

lejos de hacer un detallado recuento y anAlisis de ellos 

<porque ese no mi objetivo); trato de perfilarme a la 

tesis de que el nacionalismo revolucionario está sufriendo 

una crisis, no sólo de carácter "ideológico•, sino en la 

práctica misma al existir una pluralidad, demostrada en los 

movimientos sociales, que afectan la •unitaria visión• del 

nacionalismo estatal, y repercuten •hasta cierto grado• al 

sistema politice. 

Como sabemos, desde los a~os postrevolucionarios ~ue el 

Estado quien llevó la iniciativa en la construcción de la 

nación. Ha sido el Estado quien también organizó 

políticamente a la sociedad, acogiendo en su seno tos 

intereses que parecian brotar de ella, hasta volverse 

durante décadas el espacio ~undamental de la vida politica. 

El Estado ha sido el centro irradiante de la conciencia 

mexioanat es quien ha inventado en su parte su nacionalidad, 

diseñando su civismo, generalizado sus simbolos, sometido o 
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neutral izado 1 a voluntad ciudadana. En e-facto, la sociedad 

civil mexicana qued6 históricamente incrustrada, bien 

•absorbida" por el Estado postrevolucionario. Sus demandas, 

reivindicaciones espacios 'fueron retomados la 

Constituci6n del 17 y m~s tarde, ésta -fue incorporada al 

seno del partido del sobierno. "El proyecto nacional 

impulsado por los gobiernos· postrevolucionarios, absorbió 

los diferentes bosquejos particulares semielaborados por las 

diferentes -fuerzas sociales, con un resultado preciso: las 

instituciones a través de las cuales los sectores de la 

sociedad organizan su participación en la escena politioa y 

configuran su perspectiva ideol 6gica especiTica, quedaron 

sometidos a la influencia directa del Estado, y muchas 

vec~s, bajo et control estricto de éste. Sociedad civil 

equivale pues. a la "falta de autonomía e independencia de 

los organismos social es; el comportamiento de ésto·a gira 

decisivamente en torno a las iniciativas provenientes desde 

arriba, en demérito de la atenci6n concedida a quienes 

intervienen desde la base de la sociedad"·'" 

Par la 

permanente. 

val idaz da 

A setenta 

Jo anterior 

años de 

no es 

hegemonia, 

por 

el 

supuesto 

Estado 

postrevolucionario se encuentra, ahora ante una sociedad 

civil mAs compleja, Hoy, su paradoja es que al hacer todas y 

cada una de 1 as cosas señal ad as, sembró también a 1 a 

sociedad que hoy lo cuestiona e incluso desea rebasarlo. 

14.Carlos Pereyra, 'Fortalecer la Sociedad Clvll' 1 Op.clt; p.tS3 
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La nueva sociedad mexicana l empresarios, banqueros, 

clases medias, estudiantes, obreros, campesinos, bur6cratas, 

etcl ha querido rebasar los estrechos marcos del régimen 

politlco y exigen que éstos se amplien de acuerdo la 

realidad vigente. 

En México existe ya una sociedad civil viva y plural 

que ha dado manifestaciones importantes de ello. Dichas 

muestras de pluralidad y existencia van -lndiscutlblemente

aparejadas a ta sltuacl6n de crisis econ6mlca que atraviesa 

el pals, al desempleo, a la pérdida de sus capacidad 

adquisitiva, a los bajos salarlos, a la corrupci6n sindical, 

etc. Todo esto ha llevado a tomar cartas en el asunto de la 

democratización del pals, asl como a la búsqueda de mejoras 

dé vida, de democracia sindical, etc. 

La pluralidad es ya un sintoma de la actual sociedad 

civil mexicana. Pluralidad que se traduce en una exigencia 

por ampliar los derechos de partlclpaclón, pluralidad, que 

escapa del corporativismo estatal. 

La exigencia y pluralidad de la sociedad civil mexicana 

se expresa y demuestra por medio de diversos movilizaciones 

sociales que ha sufrido el pais, y en participar la Capital. 
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Mirándolas no.de forma aislada, sino relacionadas entre 

si y sin pretender entrar en detalles, quisiera exponer 

algunas de ellas, para después rSal izar un balance que gire 

en torno a la relaci6n de éstos y el nacionalismo. 

ta ciudad de México fue escenario en los últimos diez 

aftas de un elevado nómero de movilizaciones sociales de las 

mas diversas tonalidades politlcas, con diferenciados y 

peculiares objetivos, con varios logros pero también con 

fracasos y decepciones. Esto es debido a que la Capital es 

residencia de los poderes de la Federación; en su espacio se 

concentran los principales poderes pollticos 1 econ6micos, 

sociales y culturales del pals. Por su densidad demográfica, 

lo Cual se traduce en un agravamiento de los problemas 

citadinos: deteriodo ecol6gico, insuficiencia de servicios 

humanos, y marginaci6n. Si a el lo le sumamos los 

devastadores efectos de la crisis económica en el "década 

perdida" y ta forma en ningün sentido democrática de la 

estructura del gobierno, nos explica el por qué de los 

movimientos sociales. 15 

En este sentido, los sismos de septiembre de 1965 son 

claves para entender la dinámica de los movimientos 

sociales. Ante la gigantesca catástrofe de la naturaleza que 

cobr6 miles de muertes, da~os marteriales incalculables e 

impactos psicológicos, la respuesta de la sociedad civil fue 

15.Vld, Carla& t\Onsl~.Us 1 'Entrada llbre. Crón\ca& de una Sociedad que se organiza'. 
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impresionante. La movllizacl6n ciudadana ~n labores de 

rescate y de apoyo fue autbnoma, solidaria, popular, 

autoorganizatlva. 

Una vez que la ciudad fue impactada por el primer 

sismo, miles de jóvenes ocuparon las calles auxiliando a los 

a~ectados. Desoyendo el llamado gubernamental e inTormatlvo 

para que permanecieran en sus hogares. La sociedad civil se 

autoorganizó, cre6 brigadas de voluntarios para el rescate, 

orden6 el caos vial, recolect6 alimentos, medicinas, etc. 

para distribuirlos entre los albergues organizados también 

con su particlpacl6n. Esta es quizás la movilización más 

importante que el pala haya visto en las últimas décadas. 

Pero sl la movilización ciudadana fue confortante 

aleccionadora, la respuesta gubernamental fue insuficiente, 

desorganizada y burocrática. Con los sismos y sus efectos, 

se constata el surgimientos de un sociedad civil solidaria, 

participativa y fuerte; sentido inversamente 

proporcional, se evidenció una estructura gubernamental 

desarticulada, altamente burocratizada y corrupta. 

Anteriormente a esta catástrofe, otra ya habla sido 

registrada por la memoria civil: el infierno de San Juan 

lxhuatepec. En ésta la participación civil también se hizo 

responsa~le y los derechos de los habitantes de la zona 
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quedaron a un lado tla zona da~ada fue convertida en un 

jardin>. 

Estos dos sucesos traen consigo movilizaciones, no sólo 

de los damnificados o de sus parientes, sino de la sociedad 

en su conjunto como muestras de apoyo y descontento. Y en 

ambas el gobierno dió "com~enaaciones" econ6micas y morales 

muy inTeriores a las pérdidas reales. 

Lo que podr ia rescatarse de todo lo anterior es: 1 > la 

enorme organización solidaria mostrada por parta de la 

sociedad civil, no solamente en el momento del desastre, 

sino después de éste; 2l la palpable evidencia de que el 

gob~erno es ineficaz en las tragedias; 3) el aprendizaje 

para la sociedad civil de que es mejor organizarse a si 

misma; 4) la demostración de formas de ayuda, sollda'rldad y 

unidad que no son ni puede ser llamadas de nacionalismo 

revolucionarlo, porque son establecidad de civil a civil y 

de Estado a ciudadano. 

Los sismos del 65 pusieron al descubierto la gravedad 

del déficit habitaclonal en la Ciudad de México, ~enómeno 

que se agudizó por el elevado número de damnificados que 

quedaron prActicamente en la calle; incrustandose esta 

catástrofe dentro del movimiento urbano popular. 

127 



Ante esta situación tan problemática surgen varias 

organizaciones de damnifacados, cuyo prlnci~al objetivo es 

la abstención de viviendas y la construcción de cooperativas 

para ésta. Orientan au lucha por el suelo, por la dotación 

de servicios de infraestructura urbana, por un eficaz abasto 

asi como por una mayor participación democrática en la toma 

de decisiones de la gestión local, a Ja par que se apoya a 

las luchas de las mujeres, los jóvenes, los ecologistas, 

etc. Pero sobre todo, se busca consolidar el requerimiento 

de una habitat integral que comprenda acciones encaminadas a 

la educación, la salud y a la creación de propuestas 

culturales propias. De esta ~arma, el movimiento pasa por 

una lucha par la vivienda hasta proyectarse en la búsqueda 

de expresiones culturales, que den muestras da la 

1 nterpretaci6n de 1 a real id ad, ajenas a la perspectiva 

esta ta t. 

En este sentido, el movimiento feminista, cuyas 

demandas de igualdad de oportunidades la mujer y al 

hombre, revolución sexual, maternidad vo 1 untarla, 

legislación del aborta, etc y sus impugnaciones al machismo, 

a la estructura ~alocrática de Ja sociedad, a la sexualidad 

limitada a la reproducción bio16g1ca, etc; constituyen ya 

una perspectiva importante en la vida de la sociedad 

mexicana. 

128 



Las luchas feministas se orientan a la obtenc16n de 

demandas muy especificas: contra la violaci6n a las mujeres; 

por una acción penal más drSstlca en contra de los 

violadores; por la legislación del aborto; por la necesaria 

igualdad juridica de la mujer. 

Por su parte, el movimiento homosexual luchn en contra 

de la intolerancia moral y sexual, en contra de la represión 

policiaca y en contra de la marginación social de que son 

objeto los homosexuales y las lesbianas. En los ochentas la 

homosexualidad •sale del sótano• y se perfila como una 

opción sexual en una sociedad que pese a todo lo que se 

argumenta en contra, se configura como mas tolerante. El 

movimiento homosexual tiene que luchar en contra de la •mala 

imagen" que tiene la sociedad de ella, mas aun, con 

en~ermedades como el SlDA, la que los ha colocado ~orno un 

grupo causante de este mal. 

Estos movimientos, como puede observarsa, luchan por un 

espacio dentro de la sociedad. Exigen ser escuchados, desean 

rebasar su posición de minarlas que nadie escucha para pasar 

a ser sectores con voz y voto dentro de la sociedad. 

El movimiento ecologista, se ha ido conBolidado en 

estos últimos a~os dada la enorme alarma que ha provocado 

los grados de contam1nac16n resgistrados en la Capital. Se 

han creado en torno a éste varios grupos. De hecho, un 
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efecto de dicha fuerza ecologista ha sido In aparici6n del 

Partido Verde. 

Es importante señalar que dicho movimiento cuestiona 

muchas de las medidas tomadas por el gobierno para combatir 

et deterioro ecológico, no s6lo de la Capital, sino del 

territorio nacional. Piensan que existe mucha corrupción en 

torno a ta cual el gobierno no ha podido -o no quiere

resolver el problema ambiental y todo ello a costa de la 

salud de los ciudadanos. 

Un movimiento que alcanza niveles nacionales y que se 

ha convertido en un dolor de cabeza para las instituciones 

del gobierno encargadas de la educación, es el movimiento 

magisterial. Su lucha por mejoras salariales y 6ptimas 

cOndiciones de trabajo, asimismo por la destrucción de su 

aparato sindical hacen de ta lucha magisterial un ejemplo de 

muchos trabajadores del pala. Los maestros viven su peor 

situao16n económica de toda su historia. agudizada por la 

crisis económica de los ochentas. 

Los maestros estAn cansados de la masificación 

escolar, de la indiferencia oficial ante sus escuelas 

ruinosas, del diluvio de reformas en el papel que suceden al 

ritmo de la wmoda pedagógicaw, de permisos negados, ruegos y 

humillac~ones por obtener dos plazas, del despotismo de los 

directores generales !inspectores, directores de escuela, 
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delegados), retenci6n de salarios si se oponen al dictamen 

del sindicato, a la venta de plazas, etc. 

El movimiento magisterial es de enorme matiz politice 

debido a que ataca a uno de los bastiones del sistema 

politico mexicano: el sindicalismo. Su lucha sl quiere 

trans~ormar parte de lo que el partido del gobierno ha 

construido en base lideres incondicionales. Es un 

sindicato muy importante por sus dimensiones; y la búsqueda 

de democratizarlo internamente provoca enormes y complejas 

luchas que el gobierno a manejado por todos los medios, 

hasta el grado de proyectar una imagen de los maestros como 

unos •flojos" que estAn perjudicando con sus •actitudes• a 

los, alumnos y a los padres de familia. Pero, como se ha 

mostrado con otros acontecimientos, el apoyo de la sociedad 

oivi 1 se ha hecho patente y muy signi-ficativa. Y so'n estos 

alcances -entre otras cosas- lo que •atemoriza• al gobierno, 

ya que lo verdaderamente importante de estos movimientos es 

que la idea democr~tica se expanda y se convierta en 

prActlca y patrimonio de la sociedad, que deje a un lado \os 

rasgos meramente •antlgobernalistas• y contestatarios. 

Por otro lado, la entrafta juvenil del pais di6 como 

resultado de las movilizaciones mayores que recuerda la 

Ciudad de México: la del invierno de 1986-87. A diferencia 

del movimiento del 68, los estudiantes del CEU, no los sacó 

a la cal le Ja violencia gubernamental• sino e1 L.u!-o ~tJ ''r.• 
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de los 6rganos del gobierno universitar:o. que habia 

decidido afectar una cadena de derechos estudiantiles 

adquiridos. Su vocación histórica no fue la de transformar 

al mundo sino exigir asiento, voz y voto en las reformas 

universitarias. Dos rasgos son visibles en el movimiento del 

67: primero. un refrenado del espiritu antiautoritario, y 

segundo; un ascenso de la demanda del participación. 

Pese los magros resultados del CongreGO 

Universitario, no puedo soslayarse la enorme importancia del 

movimientos estudiantil. pues, amén de su carácter juvenil, 

solidario, ~estivo, impugnador, multitudinario, propositivo, 

antiautoritario, constituye la primera movilización masiva 

de la crisis de los ochentas en la Ciudad de México. Si bien 

es cierto, que el movimiento estudiantil no constituyó un 

movimiento antigobernalista, es heredero de la respuesta 

juvenil ante los sismos del 65, pero también pre~mbulo de 

las movilizaciones de 1986, en defensa del voto y contra el 

fraude electoral. 

La Ciudad de México registró un elevado número de 

movilizaciones sociales cuya principal demanda fue el 

respeto a la decisión ciudadana manifestada en los sufragios 

de 1966. 

Después de realizadas las elecciones -las cuales eran 

consideradas como un "teatro" del PRJ para sostenerse 
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"legitimamente" en el proder-, la ciudadania tom6 en varias 

ocasiones la calle para protestar por lo que consider6 como 

un enorme fraude electoral a ~avor del candidato del partido 

oficial. Muy significativa fue la capacidad de movilizaci6n 

demostrada por los simpatizantes <vale recordar que en el 

Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo 48.2% de los 

votos emitidos en 1988 y Salinas el 27.3%.Votaciones en las 

que ademas, CArdenas ganó en 15 de las 16 delegaciones que 

conforman del D.F.>, sobresalió su composición pluriclasista 

y mult1organ1zac1onal. En defensa del voto cardenista, 

marcharon campesinos, ejidatarios, obreros, algunos 

sindicatos, colonos, organizaciones del Movimiento Urbano 

Popular (particularmente Asamble de Barrios>, vendedores 

amb~lantes 1 estudiantes <CEU>, amas de casa, desempleados, 

profesores, profesionistas, burócratas, artistas, 

ecologistas, homosexuales, ~eministas, etc. 

Este movimiento era el climax de malestar contra el 

gobierno, que habla perjudicado las condiciones de vida, 

manteniédo salarlos muy por debajo del costo de los 

alimentos, aumentando el desempleo causado por los cambios 

de la po11tica econ6mica del Estado, etc¡ mostrando su 

pluralidad y sentido nacionalista en muchos de sus actos. 

De esta ~orma, y realizando un balance general de lo 

anterior, se puede evidenciar a una sociedad civil plural 

que se organiza torno d!stintas reivindic3ci~r~c· 
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mejoras salariales. logro de servicios públicos, democracia 

sindical, etc. Las manifestaciones de ei::>ta nueva sociedad 

mexicana -con un enorme número de jóvenes, de problemas 

sociales-, con mayor nivel educacional, con más delicuencia, 

menor credibilidad hacia el gobierno, con un relevante 

esecpticismo politice, una capacidad de movilizaci6n y 

autoorganlzación jamás vistas, etc- llega a ser tan 

compleja, que al mismo régimen politice se le escapó de las 

manos en los comicios del ee.1 • 

Es a ella a quien se debe una "apertura" hacia la 

transformación democrática del pais. 

Ahora bien, puede constatar que uno de los factores 

que se presentan, y es muy representativo de estos 

movimientos civiles, es la solidaridad de la sociedad para 

consigo misma. (San Juan lxhuatepec, los Sismos del 85 1 el 

Movimientos Magisterial 1 etc1. Conduciendo lo anterior, a 

que estos movimientos han tenido una repercusión: la 

creaclán de organizaciones civiles, las cuales están fuera 

de los marcos institucionales. 

Aqui es donde se asienta una constradicci6n estatal: 

mayor organizac16n civil. La misma situación que ha cerrado 

el camino la organización civil, se ha destapado, 

generándqla con mucha Tuerzas. Y 

16.Vld, Héctor A1ullar Calln, 'El Nuevo Pueblo', en Op.cll. 
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donde uno puede asegurar que el nacionalismo revolucionario 

esta en abierta crisis porque no cumple i'unción de 

"integrar" y •cohesionar" a todds los sectores sociales en 

torno al proyecto del Estado. 

Por otro lado, es de destacarse el síntoma de que gran 

parte de los participantes, de los actores sociales en estos 

movimientos son Jos jóvenes, decir, el elemento 

poblacionalmente mayoritario en México. Asi que, movimientos 

como el del CEU, los sismos del 85, incluso el movimiento de 

las bandas, el cual no fue citado, pero es significativo en 

cuanto a su vinculación con la marginalidad creciente; 

asimismo, del movimiento magisterial, la presencia de los 

j6v~nes es muy relevante. Presencia que es gratuita. 

PUede argumentarse que, ademé.a de la erial eco'nómica, 

uno de los factores que hizo tomar enormes dimensiones a 

esta movltlzaciones, son los problemas a los que actualmente 

se enfrentan los jóvenes: •ta profunda decepción de los 

jóvenes mexicanos frente a una politica gubernamental que 

ofrece grandes posibilidades a la inversión extranjera y 

brillantes empleos a los egresados de Harvard, frente a un 

panorama sin ocupación apropiada y sin horizontes 

intelectuales, ha llevado en buena medida, a tos j6venes de 

México, a una actitud de franca hostilidad, de rechazo 

electoral a un gobierno que antes que cualquier cosa piensa 

en dos objetivos; al pagar la deuda, cuei;le lo q - e· ~-t~ 
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bJ mantenerse abiertas las fronteras de Mé>:ico para las 

inversiones extranjeras¡ frente a un panaran1a desolador de 

contracciOn económica y desempleo creciente, los jóvenes 

han encontrado, cada vez más, con servicios de educación 

superior y de capacitaci6n para trabajos técnicos y 

profesionales atendidos con presupuestos exiguos, debido a 

la crisis económica que afecta al régimen"·'' 

Parece ser que la movilizaci6n de la sociedad civil 

ponen en entredicho al sistema y a su nacionalismo. Una 

ense~anza es evidente: mucho se avanza cuando la sociedad 

civil se organiza y deja de esperar todo el gobierno. De 

enorme avance hacia la democracia es la organizaci6n civil 

en torno a la búsqueda de reivindicaciones. 

Esta es la sociedad mexicana que el nacionalismo 

revolucionarlo ha forjado través de décadas del 

autoritarismo, sometimiento el nd lea 1 , burocratismo, 

corrupción, etc. El Estado de la revoluc16n ha creado sus 

propias contradicciones. Cre6 a esta sociedad que ahora lo 

cuestiona. 

La otra enseñanza de todo esto es reconocer que la 

sociedad civil es quien rompe y crea nuevos valores <entre 

ello el naclonallsmo). Es la sociedad civil quien ha 

17,Eltlto krleger Vhquez, 'El Proceso Electoral de 19BB, un tesU1onlo: Cuadro Previo•, en Cuadern9.§ 
Millill t56, p.67 
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establecido nuevos marcos de diálogo entre la sociedad y al 

Estado, entre el pueblo y sus dirigentes. 

Pero, ahora bien, quisiera wapaciguar mi optimismo" y 

no dejar entrever el error enorme que seria el pensar qua 

las masas o el pueblo mexicano ha llegado a una •conciencia 

politica" tal que estamos ya frente a las puertas de la 

democracia. 

Pero, ahora bien, quisiera "apaciguar mi optimismo• y 

no dejar entrever el error enorme que seria el pensar que 

las masas o el pueblo mexicano ha llegado a una •conciencia 

politica" tal que estamos ya frente a las puertas de la 

dem9cracia. 

He se~alado que existen sectores de la sociedad que 

aspirañ a un cambio social, económico y politico, y dentro 

de dicha aspiración, esta creando una nueva forma de 

dirigirse al gobierno, de romper ciertos esquemas; pero ni 

estamos tocando ya las puertas de la democracia, ni tampoco 

se ha llegado a una crisis politica que conlleve una 

ingobernabilidad¡ ya que también el sistema politice ha dado 

muestras a sus opositores de una enorme consistencia en su 

estructura. De tal Terma que, la aspiración hacia una 

democracia se tiene que trabajar desde abajo y no pensar que 

el sistema se va con una "insurreccibn" civil en pro 

de la defensa del voto. 
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De esta forma, mi "optimismo" no viene tanto de los 

adelantos de los partidos politices como de la revaloraci6n 

generalizada de la democracia. Al crecer la idea y la 

realidad de una sociedad civi 1 organizada, se va 

deteriorando al presidencialismo, al partido único, es 

decir, a todos los vé.stagos ·de la Revoluci6n. 

Creo que la aspiraci6n a desterrar la práctica politica 

prilsta de la simulación de que "todo esté. bien•, se ha 

abierto. El debate ciudadano ha comenzado a contrarrestar lo 

que los cacicazgos del PRI quieren imponer. 

Es necesario plantear la opción de impulsar una cultura 

politlca que se material isa en la cotidianidad; y.es aqui 

donde radica lo que es necesario aprender dS estos 

movimtSntos, de tal forma que los partidos polltloos dejen 

de recoger Pmotivos revolucionarlos" y vean en la 

edificaci6n de la democracia y la liquidación de la 

hegemonla del PRI, la compleja ·tormaci6n social mexicana, en 

donde la identidad de los individuos se constituye en 

relación a la posición en la producción. 

Es asl, que la bósqueda por la democratización del 

pais, va desde la bósqueda de espacios de expresión o de 

poder pol ltico, hasta cuestiones relacionadas con la 

ecologia, los derechos de las mujeres y de los homosexuales, 
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hasta la exigencia de mejoras salariales, pasando por el 

respeto a la democracia sindical o el logro de mejores 

condiciones de vida. Con modesto o espectaculares avances, 

es ya existente una sociedad civil que se organiza y pone en 

tela de juicio al régimen politice y su nacionalismo. 
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C A P T U L O 

EL DESTINO DEL NACIONALISMO 

PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS. 

4. 

•Al a~irmar la necesidad de encarar la condición occidental 

dB la cultura mexicana podemos deshacernos del peso ya 

lnOtll de la duplicidad para abrir paso a una rica y 

deaocrAtica multiplicidad. La dualidad ha escondido tanto en 

la eoonomia mixta como en la cultura mestiza - la ~érrea 

unl~lcaci6n nacional que ha aplastado la abigarrada 

sociedad mexicana y ha legitimado el subdesarrollo y el 

autoritarismo•. 

Rogar Bartra. 



4.1 El Nacionali&mo Los Agravios a la Nación. 

Después de décadas de excesivo delirio nacionalista por 

parte del gobierno mexicano, ha llegado la hora de la gran 

apertura hacia el exterior. Las enormes crisis del 82 y 88 

pusieron en grave riesgo al sistema postrevolucionarlo, que 

todo y con riqueza econ6mioa petrolera no ha logrado salir 

del estancamiento. 

El gobierno priista no ha encontrado otra salida que la 

apresurada integraci6n al mercado mundial; a la Cuenca del 

Paci-fico y, especialmente, con los Estados Unidos. Sin 

exagerar, hace veinte años este hecho hubiese sido inaudito. 

En Sse tiempo el gobierno estaba tan lejos de abrir una 

linea de negociac16n encaminada a un tratado comerc.ial; de 

tal fc;>rma que México debla por un camino econ6mlco 

nacionalista y sin apertura democré.tioa. Pensar lo 

contrario, era altamente antinaclonalista. 

Pero, lr6nicamente, después de tanto tiempo seguimos 

siendo un pais de tercer mundo y sin desarrollo democré.tico 

-formal: a fuerzas de ser originales acabamos undiéndonos en 

el peor de los atrasos. 

Ahora bien, como lo hice notar en el capitulo anterior, 

lo sui generis del siGtema polltico mexicano ha hecho que la 

aplicaci6n "ideal" del proyecto neolibera! 
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acuerdo a los l ineamlentos te6r1cos¡ moviéndose el gobierno 

actual en una contradicci6n de querer aplicar el proyecto 

modernizador uti ! izando y val iéndoso de elementos 

tradicionales de control pol itico, que en cierta medida 

obstaculizan 1 a real 1zac16n del primero. Y es en este marco 

donde se envuelven las perspectivas que habré. de tomar el 

nacionalismo M_éxico¡ sumándosele la cueat16n de la 

apertura democrattca. 

Creo que es conviente, exponer de forma general las 

caracteristicas del proyecto tradicional y el modernizador,' 

a -fin de entrar en materia de lo que sucederá con el 

nacionalismo en México. 

El proyecto tradicional est6 sustentado por las 

dirigenclas sindicales de las corporaciones priistas <y de 

manera más evidente por et sector obrerol, este proyecto es 

portador del popultsmo, entendiendo por éste una pol itica 

que reivindica el papel activo del Estado para "proteger" a 

los sectores populares. La alianza de estos sectores con los 

gobiernos de la revoluci6n se basó en el compromiso estatal 

de realizar las reformas sociales necesarias para mejorar el 

nivel de vida de estas clases. 

La al lanza funcion6, no obstante, sobre la base de 

privilegios; y lo que es más importante, 

t.Vld, Carlo1 Tel\o y Rolando Cordera, 'la Disputa por la Nación' 
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politica autoritaria-paternalista, en donde el nacionalismo 

revolucionarlo jugaba un papel importante. Desde la etapa 

cardeni sta las corporacionee se con~ormaron como los 

principales instrumentos de representaci6n y negociación. El 

campo de lo público quedó socializado y monopolizado por los 

organismos corporativos afiliados al partido oficial. 

Ello explica en alguna medida por quá esta corriente 

corporativa del PRl se ha opuesto tradicionalmente a la 

apertura del sistema politice, sobre todo lo que 

refiere a las reformas electorales que tienden a ampliar y a 

fortalecer el subsistema del partido. La censal idación de 

este último implica abrir nuevo tipo de reprP.sentación 

politica en detrimento de una representación corporativa, 

intimamente vinculada al monopolio de los puestos públicos. 

En sintesis, los tradicionales defienden las funciones 

que históricamente mantuvo el partido dentro del sistema 

poi itico. 

Por su parte, el proyecto modernizador retoma las tesis 

neolibe~ales en materia económica: reducción de gasto 

público, venta de paraestatales, mayor integraci6n con el 

mercado internacional. En términos generales este proyecto 

apunta hacia 1 a reducción de la intervención del Estado en 

la economia y la introducción de criterios de eficacia y 

productividad. 
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En lo politice recupera varias demandas de los partidos 

de oposición y de la cuidadania que ha manifestado por la 

democratizaci6n del régimen. En su célebre discurso de 

campaña, "El reto de la Democracia", Salinas desarrolla el 

planteamiento de su propuesta modernizadora. En el se parte 

el reconocimiento de la pluralidad de ta sociedad mexicana y 

de la necesidad de profundizar la democracia del sistema 

politico. La profundización de la democracia supone el 

reconocimiento irrestricto al sufragio libremente emitido, 

el reconocimiento de ta mayor competencia que significa la 

creciente pluralidad del pais, asi como el rechazo 

prá.cticas absoletas y vicios electorales. A lo largo del 

discurso insiste que se realizarán elecciones 

PRI debe convencer con organización y 

planteamiento fundamental el 

transparentes y que el 

programas. El otro 

fortalecimiento del régimen de partidos como base de la 

nueva cultura politica: aquella se sustenta en una firme 

responsabilidad mutuamente compartida entre el Estado y los 

partidos. Los partidos de oposición son concebidos como 

parte del sistema politice y se plantea la necesidad de 

modernizar .al PRI, lo cual implica que deje de ser 

mayoria, sino que renueve los procedimientos internos de 

selección de candidatos, reconozca la plural !dad interna, 

forma a 1 lanzas y acuerdos politices y fortalezca las 

representaciones sociales internas. 
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Cabe serial ar que la incorporaci6n de estos 

planteamientos en el discurso salinista• no responde a una 

cuestión de buena voluntad o de'coherencia doctrinaria con 

los postulados liberales. La voluntad de cambio que presenta 

el grupo modernizante se explica más bien por razones de 

sobrevivencia pol itica y por un intento de adecuar 

parcialmente al sistema politice a la nueva realidad social 

y cultural. Es finalmente una respuesta ante las 

tras-formaciones que han operado en el Ambito sociat•. 2 

De esta 'forma, para el grupo gobernante 

modernizadores- el PRI tal como está d 1 sfuncional 

básicamente por dos razones: primero, porque las 

corporaciones son un obstáculo para la implementaci6n de la 

pol itica económica neol iberal, y segundo, porque el 

partido se ha tornado en fuente desligitimadora del grupo 

gobernante. 

El proyecto de modernizaci6n económica del grupo 

sal inista requiere de la destrucción de privi le~nos 

corporativos para introducir criterios de e'ficacia y 

productividad. Probablemente la destitución de los lideres 

de los sindicatos de maestros, de petroleros y de músicos 

sea el ihicio de este proceso, aunque también en el caso de 

dos de el los responden demandas de democratizaci6n 

2.Esperanza Palma, 'Nolas sobre el PRI y la Transforaaclonea Pollllcas aculales' en Tran6lclón y 
De•ocracla en t1éxlco'. p.82 
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sindical. Dentro del proyecto salinista se le da prioridad a 

los intereses empresariales y es por ello que se requiere de 

la transformación de las relaciones tradicionales entre 

gobierno y corporaciones: transTormación que aparentemente 

apunta a la negación directa entre c.indicatos y empresas. 

Por otro lado, parece que esto proyecto pretende 

reTuncionar al PRI, esto es, adecuarlo a la nueva realidad 

electoral haciéndolo más competitivo para que se convierta 

de nuevo en una instancia que legitime al gobierno. Como el 

propio Salinas ha planteado, se parte del reconocimiento de 

que el PRI está pasando del partido hegemónico a partido 

mayoritario a raiz del de julio, y en este sentido se 

tratarla de seguir siendo mayoría aceptando los triun~os de 

los partidos de oposición. Es evidente que esto Ultimo está 

por definirse. En las elecciones de Baja California se 

reconoci6 el triunfo del PAN a la gubernatura. No obstante, 

en Michoacán sucedieron cosas contrarias. Cabe mencionar, 

que en lo anterior inTluye el hecho de que el PRI en 

Michoacán es mucho más fuerte que en Baja California, asi 

como el hecho de que el PAN ha mostrado una postura mucho 

mAa negociadora can el gobierno que el PRO. El triunfo del 

PAN en Baja CaliTornia (el cual también tiene que ver con la 

cercania con los Estados Unidos y la imagen internacional 

que tiene el mundo en torno al PRJ) gener6 un conTlicto 

entre la.dirección nacional del PRJ <en manos de salinistas> 

y algunas direcciones estatales. Y por otro lado, las 
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corporaciones también reaccionaron a tal punto que la CTM 

amenaz6 con abandonar las filas priistas. 

Pero, con todo y lo anterior, resulta dificil pensar 

que el PRl pudiese estar dispuesto a abandonar el poder como 

consecuencia de una derrota electoral: aunque es cierto, por 

otro lado, que el reto del régimen actual se traduce en Ja 

necesidad de una apertura económica y una apertura politica, 

esté última, sin la pérdida del poder. Y es en este proceso 

donde el nacionalismo revolucionarlo sufre modificaciones 

relevantes en su esencia tradicional. 

Actualmente, las exigencias comerciales en pos de 

int~grarse a la nueva recomposici6n económica ha provocado 

un ajuste o resquebrajamiento de las ldeologlas. En este 

sentido, para el gobierno mexicano es importante wad9cuarw a 

la época su ideologla nacionalista, a Tin de perfilarla bajo 

una lógica hacia el mercado exterior. Esta nueva lógica de 

apertura de fronteras comerciales a la caza de mercados 

internacionales, hace que el gobierno rompa con el 

nacionalismo tradicional, pero que ello no implique una 

separación total entre el gobierno y su ideo1ogia. Hablamos 

de un nacionalismo internacional (valga la contradicción}. 

En esta apertura económica el gobierno actual ha dado claros 

avances en cuanto a un enorme interés de integrarse un 

mercado de libre comercio con sus vecinos del norte. 
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Pero, por otro lado, la apertura politica en búsqueda 

de una democratización del sistema, no ha tenido los avances 

comparativos con la reforma económica. El gobierno 

salinista habla mucho de la democratización del pais pero 

sus actos de autoritarismo señalan lo contrario. Casos 

concretos lo son las diversas elecciones gubernamentales que 

he se~alado en el capitulo anterior. 

Tenemos, entonces, una contradicción en el uso del 

nacionalismo por parte del régimen actual: por un lado, el 

nacionalismo pierde fuerza en su esencia en cuanto a 

perfil hacia el exterior, esto es, sufre un 

resquebrajamiento hasta convertirlo en 

amblguedad: lc6mo conci 1 lar nacionalismo 

comercial: soberania introducción 

internacionales? 

una 

de 

y 

verdadera 

apertura 

capitales 

Por otra parte, el nacionalismo sigue siendo fomentado 

con su matiz populista en programas de ayuda a los sectores 

más marginados del pais <PRONASOLI. 

Esto no es más que un reflejo de los momentos de 

transicl6n que vtvel el pala y que reflejan en las 

contradicciones en el seno del régimen actual: por otro 

lado, propone la modernidad económica, en base a las tesis 

neoliberales pero por otro lado, mantiene el uso del 

corporativismo para realizar lo anterior. Critica el uso de 
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viejas prácticas como el populismo, pero recurre a éste para 

adquirir fuerza y consenso politice. 

Esta ambivalencia del nacionalismo, asi como de la 

politica misma del gobierno salintsta, Lno será preludio de 

una nueva crisis politica?, o es acaso, Lque el PRl-goblerno 

ha encontrado la fórmula del equilibrio perfecto, de la 

estabilidad ideal; es decir, un programa de apertura 

económica en búsqueda de progreso y fuentes de riqueza, asi 

como de empleos, asegurando la estabilidad económica, a la 

par de la elaboraci6n de planes populistas tales como el de 

"Solidaridad• que lo lleven a un conse~so politice? 

Es muy probable que dicha búsqueda del •equilibrio 

perfecto• sea en términos generales un objetivo del gobierno 

actual, en vista de que éste tiene como principales metas el 

implantar las bases del proyecto neoliberal. Es dificil 

pensar que dicha implantación se dé plenamente durante este 

sexenio, en vista de que hay que ir limpiando el escenario 

previamente antes de romper con esquemas que han permanecido 

durante m~s de sesenta a~os. 

Es importante reiterar que uno de los grandes retos 

históricos que tiene el régimen actual es la reforma 

politica, esto es, una democratización de los métodos del 

ascenso al poder, la existencia real del pluripartidismo, el 

respeto al voto popular, y esto se traduce en el hecho de 
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que el PRI tiene que pasar de ser el partido hegemónico a 

ser un partido más en el mercado partidista. Claro está que 

esto también tiene que ver con la posibilidad de una 

alternancia en el poder. Y es aqul donde el PRl titubea, 

entre otras muchas cosas, porque ello equivaldria al posible 

abandono de la reforma económica. 

He se~alado que muchas de las cuestiones que impiden a 

acceder a la democracia, provlenene precisamente de la 

estructura misma del sistema politice. Pero ello no debe 

equivaler a que la sociedad deba ascender hacia la 

democracia cuando el régimen politice asi lo decida. En este 

sentido, aabemos de la importancia que ha tenido la sociedad 

civil para que dicha apertura apareciera en la escena 

politica. Es aqul donde, aunque el gobierno quiera 

enmarcarse como apostol de la democracia, sus actos hablan 

de unn actitud de caminar con ples de plomo hacia la reforma 

politlca. 

En estos momentos de transición que vive México, la 

reforma económica -bajo las tesis neoliberales- avanza más 

rápido que la reforma politica misma. Si esto quiere 

traducirse se diria que, el gobierno actual ha desarrollado 

y perfilado con bases más fuertes una apertura hacia el 

exterior que una apertura real hacia ta democracia que 

conlleve.-respetando el voto popular- a una alternancia del 

poder dentro de todos los espacios de esta indole. 
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•Para la élite en el poder el proyecto polltlco no es 

prioritario, visto como complementarlo del proyecto 

económico. Como quedó claro en los primeros a~os de Salinas, 

su objetivo no es la democracia, sino el ordenamiento 

económico, su restructuraclón. Su proyecto se inscribe 

perfectamente en la instltUción del Nuevo Orden proclamando 

por Estados Unidos. El gobierno ha apostado desde el 

principio a la eficacia administrativa al reordenamiento de 

los mercados 

financiera" .:s 

nacionales y la apertura comercial y 

La pregunta al respecto serla: lEs posible desarrollar 

una, re-forma econ6m1ca sin desarrollar también una reforma 

polltica?, Lqué riesgos se corren de no hacerlo? 

Al respecto, yo establecerla otra pregunta: lno 

estaremos "reviviendo• la misma situación presentada en el 

pala durante el porfirlato?, lno se estarA buscando 

actualmente- como en 1910 un sufragio efectivo a Ja par de 

reivindicaciones sociales? Guardando las distancias, obvias, 

yo pienso que algo semejante se está viviendo. 

Porfirio Diaz quiso dar progreso al pala y para ello 

elaboró una serie de reformas económicas que estaban 

orientadas hacia la introducción de capitales extranjeros, 

3.Gilberlo Heza 1 'El Territorio de la Izquierda', en la Jornada Se.anal 194, p.30 
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con miras de un desarrollo hacia el exterior en base ala 

exportación de materias primas. Es un hecho !negable que el 

desarrollo y el progreso consiguieron, pero lo que 

provoco el Tin del porfiriato fue el aspecto pol ltico: la 

dictadura Tue creando sus contradicciones. La búsqueda de 

espacios pollticos por parte de otros sectores (pequeños 

burgueses) que criticaban el abuso poi itico de Diaz y los 

cientificos; gestó la aparición de un demócrata clásico como 

lo Tue Madero. A la larga, dicho modelo de "desarrollo• se 

convirtió en una bomba de tiempo. 

La enseñanza de todo esto 

la apertura económica parece 

que: sin aperlua politica, 

alcanzar sus objetivos. No 

se puede sostener interminablemente un sistema en donde no 

exista liberlad politica. Esa es la enorme enseñanza de 

Tinates de este siglo. 

Estamos como en 1910 en la búsqueda de una alternativa 

en el proder y ante la espectativa de mejores condiciones de 

vida. No quiero decir con ello, que estamos a la puerta de 

una revolución, eso seria ingenuo pensarlo. Pero si estamos 

ante un enorme descontento y un resquebrajamiento de los 

soportes ideol6gicos del sistema polltico, -que lejos de ser 

dafilno-, facilita la trans1cl6n hacia la democracia. 

La Ti gura de Madero recobra importancia. 

parad6jicamente ahora, en contra de un gobierno de la 
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revoluciOn. La situación, as!, contra el actual gobierno 

puede agudizarse si no se llega a algo concreto en dicha 

apertura politlca. Esa es bomba de tiempo, ahora. 

Una cosa es cierta: la supuesta apertura politica 

salinista busca como objetivo, 1) manatenerse en el poder 

estableciendo un "cierto juego democrático", a través de un 

nuevo código electoral, pero recurriendo también a sus 

viejas prácticas (robo de urnas, represión, etc) y 

"maquillando" tas elecciones de legitimidad; y 2> dicha 

apertura va encaminada más para hacerle de soporte la 

reforma económica que para el abandono del poder y su 

proyecto neoliberal. 

Prueba de este último punto, puede ejemplificarse en la 

llamada reforma del Estado, Dicha reforma se ocupa más bien 

del tamaño 

constitución 

de 1 Estado lsu obesidad> pero no de su 

estructura: "La reforma se postula con 

relación exclusivamente al tamaño del Estado. Y si el tamaño 

se mide por las empresas que están bajo su administración, 

lo que se ofrece como reforma es inequívoco: empeque~ecer o 

achicar al Estado, liberándolo de las empresas que ahora 

administra "desincorporándolas". 4 Asi la desincorporación de 

empresas públicas 

de fidelidad con 

no e6tratégicas responde hoy al principio 

el contrato social revolucionario y 

nacionalista del Estado*. <He aqui una ruptura más con el 

4.Arnaldo Córdova, 'LUn nuevo Estado?', en NEXOS 1145, p.36 
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proyecto revolucionario 1 cuya vinculación con la idea del 

nacionalismo estaba gran medida determinada por la 

politica de las nacionalizaciones y por la 

desincorporativiznciónl. 

La reforma del Estado ha creado una enorma controversia 

y no es mi objetivo adentrarme ésta. Sólo acabaré 

se~alando que esta medida enteramente de carácter 

económico Cde hecho ese es su objetivo) en cuanto al corte 

de presupuesto hacia empresas públicas ya no estratégicas, 

pero de ninguna manera se realiza un "ajuste positivo" hacia 

la cuestión politica, hacia la apertura democr~tica. Las 

tesis neoliberales exigen un Estada que regule, que atienda 

insuficiencias, pero que no sea monopolista, propietario, 

gigante y que no sustituya a In sociedad. Yo me preguntarla: 

lun Estado más delgado es también más justo?. 

La profundidad de la reforma económica y del Estado 

emprendida por el actual gobierno se distingue del 

reformismo caracteristico del Estado mexicano. Esta reforma 

no trata de hacer un ajuste dentro del pacto social 1 sino de 

cambiar de pacto. Ha llegado a su fin el periodo de la 

postrevoluclón durante el cual buscó, pese a todo, la 

adecuación del pais y el proyecto revolucionario. "Se ha 

iniciado la despedida de la RevoluciOn mexicana: fin de la 

reforma agraria, fin de la protecci6n a los trabajadores, 

fin del Estado social. En su Jugar: economia con el mundo, 
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especialmente con los Estado Unidos. Estos son los datos 

seminales de un nuevo periodo histórico".~ 

La búsqueda de la modernización en México por el 

gobierno actual lo ha llevado a una politica que privilegia 

el funcionameinto del mercado, abandonando el compromiso 

social que el Estado prostrevolucionario, históricamente, se 

habla hachado en hombros. El Estado pasa del reformismo 

social al asistencial ismo. La poi itica asistencial de hoy 

es más que el corolario de desprendimiento del Estado de su 

raiz politico-conslitucional. Dicho sea de paso, en dicha 

política asistencial sirve como astuta medida para prevenir 

futuros estallamientos sociales, ademas con que una enorme 

diTusión, muy bien han servido para recobrar consenso entre 

la sociedad. Pero, lt1sistir en 1 ugar de combartir 

centralmente los problemas de la sociedad conduce·a mayor 

Ju.sticia social? El tutelaje del Estado sobre la sociedad no 

ha terminado y diTicilmonte teminará, mientras sea una 

politica que esté dando dividendos de consenso. 

"El Estado mexicano que durante décadas se hizo cargo 

de amplias funciones sociales a cambio de un tute)aje de Jas 

libertades ciudadanas, hoy se retira. hasta en el programa 

de Solidaridad se exige la participación y la colaboración 

civil de las comunidades, actor y grupos beneficiados. 

S.Franclsco Valdés Ugalde, 'Refor11a del Estado: al Constltuc!On y el Mercado•, en la Jornada Se.aanal 
11s. p.2s 
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Podemos estar llegando al -final del paternal ismo estatal, 

sin terminar con el tutelaje sobre la ciudadania."• 

La quiebra del proyecto de la revolución ofrece, por lo 

tanto, un panorama del destino que tendra a largo plazo el 

nacionalismo tradicional. Su modificación es ya innevitable. 

Su adecuación está siendo palpable a la par de una fuerte 

apertura económica y una insipiente apertura politica. De lo 

que se trata es de mantener el tutelaje sobre la sociedad 

civil a la par del desarrollo del proyecto neoliberal en 

materia económica. 

Para el PRI no existe otra lógica qua la de mantenerse 

en el poder, aun con la sociedad civl l en contra y con su 

falta de consenso; el cual tratara de "inventarse", creo yo, 

en las próximas elecciones. Incluso, la lncredibil idad hacia 

el gobierno puede dar el caso de que ciertas elecciones se 

ganen en las urnas y se pierdan -frente a la opinión pública. 

Pienso que en México puede ocurrir el fenómeno de que 

el PRl, dado un relativo control sobre al in~laci6n, un 

crecimiento magro, pero crecimiento, una leve recuperaci6n 

del salarlo, la negociaci6n de la deuda, aunados una 

incansable movilizaci6n del presidente y a una incapacidad 

de los partidos de oposic16n; recupere electores y, sin 

embargo ~e le siga considerando una maquinaria de imposición 

6.Alberlo ~zl1 Nasstf. 'Nl ciudadanos nl parlldos•, en ta Jornada Seaanal 168, p.27 
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Podemos estar llegando al final del paternalismo estatal, 

sin terminar con el tutelaje sobre la ciudadan1a."• 

La quiebra del proyecto de la revolución ofrece, por lo 

tanto, un panorama del destino que tendrá a largo plazo el 

nacionalismo tradicional. Su modificación es ya innevitable. 

Su adecuación está siendo palpable a la par de una fuerte 

apertura económica y una insipiente apertura politica. De lo 

que se trata es de mantener el tutelaje sobre la sociedad 

civil a la par del desarrollo del proyecto neoliberal en 

matarla económica. 

Para el PRI no existe otra l6glca que la de mantenerse 

en el poder, aun con la sociedad civil en contra y con su 

~alta de consenso; el cual tratará de ftinventarseft, creo yo, 

en las próximas elecciones. Incluso, la incredibilidad hacia 

el gobierno puede dar el caso de que ciertas elecciones se 

ganen en las urnas y se pierdan frente a la opinión pública. 

Pienso que en México puede ocurrir el fenómeno de que 

el PRJ, dado un relativo control sobre al inflación, un 

crecimiento magro, pero crecimiento, una leve recuperación 

del salario, la negociación de la deuda, aunados una 

incansable movilización del presidente y a una incapacidad 

de los partidos de oposición; recupere electores y, sin 

embargo ~e le siga considerando una maquinaria de imposición 

6.lilberlo Azlz Na.sslf, 'Nl ciudadanos nl parltdos', en la Jornada Seunal l68 1 p.27 
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de regimenes ~raudulentos. La credibilidad del PRI esta 

dañada al grado de que aun las mAs limpias elecciones 

ganadas por éste, serian recibidas con escepticismo en la 

sociedad. 

Lo anterior resulta importante, en et sentido de qua, 

para hachar a andar el tratado económico se debe contar con 

la "unidad nacionat•, es decir, la gente debe estar 

convencida de este proyecto. De tal forma, no s6lo se debe 

ajustar la estructua económica al cambio, sino también la 

sociedad. Aqui es donde los medios masivos con mensajes pro 

•apertura de ~renteras" se harAn presentes, a fin de captar 

la opinión de una necesidad de modernización para el pals, 

que representarla una esperanza para la obtención de mejores 

condiciones de vida, de salario y de trabajo para el. pueblo 

mexicano. 

Con base a lo anterior y considerando que el trato 

comercial con los Estados Unidos apunta a ser innevitable, 

quisiera a~adlr que la modernidad -entendida como búsqueda 

de progreso no sólo econbmico sino politlco- es una palabra 

vacia si no se limita el autoritarismo en la 1mposic16n de 

la politica económica. Creo que un ejemplo contrastante 

seria el de la transición espa~ola hacia al democracia que 

incluyó una discusión intensa sobre cómo debia relacionarse 

España con Europa y el mundo. El resultado fue un referendum 

con el cual el pueblo español decidió mantener al pal~ en ID 
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OTAN, condición previa para integrarse econ6micamente a la 

Comunidad Econ6mica Europea. Bueno malo ese fue et 

dictamen del pueblo espa~ol. Que en México no se busquen de 

un atoritarismo y un obstáculo para la democracia. 

Y dentro de este cuestionamiento de búsqueda de 

modernidad sin democracia, cabria también cuestionarse sobre 

tos supuestos beneficios que puede traernos tratado 

comercial con los Estados Unidos. Creo que nada asegura los 

beneficios de loa que habla, aunque también seria un 

error no atender al 1 !amado de la integración de bloques 

económicos, Y es aqui, donde radica la caducidad de 

programas politices que tratan de defender Yna politica 

nacionalista a ultranza, dejando enormes huecos entre la 

realidad mundial y las necesidades del pais: México para su 

desgracia tiene que enfrentarse no s6lo a un atraso politice 

sino también económico, y en este sentido, los programas de 

oposición parecen quedarse cortos. Creo, que una manera de 

"defender" a la nación no debe implicar aislarla del mundo, 

por el contrario, si mucho dafto nos ha causado la cerrazón, 

de las Tronteras económicas en pro de ser nacionalistas, en 

estos momentos se presenta la apertura al mundo y a ta nueva 

realidad internacional que está colmada de cambios no sólo 

la economia sino 

la democracia. Asi 

el aspecto poi ltico: el encuentro con 

que, el problema radica en un 

análisis.serio de lo que implicarla dar tal paso y en dicha 

decisi6n debe ir impt icita al opinión del pueblo mexicano. 
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Aqui es donde la apertura económica debe de ir acompa~ada a 

1a par de 1a apertura politica. Las decisiones de la nación 

deben pertenecer a la nación y no a cúpulas, la búsqueda de 

la modernización politica. lSe puede aspirar una 

modernidad econ6mica de primer orden con una democracia de 

tercer mundo? 

Se deben considerar muy seriamente los riesgos, no sólo 

económicos, sino politices y culturales que representa el 

firmar un acuerdo de libre comercio. 

En cuanto al aspecto económico cabe hacer el siguiente 

análisis, en base a saber que: "las tendencias actuales de 

las.negociaciones comerciales obedecen en buena medida a la 

situación prevaleciente en el mercado mundial la que, 

contrario a 1 o que pud lera pensarse por 1 a ex"agerada 

propaganda favor del auge del comercio internacional, no 

es muy alentador en este sentido. 

Por un lado, esta el ~snómeno de la concentración. Dos 

tercios del comercio mundial lo concentran sólo nueve 

paises, seis de Europa occidental, los Estados Unidos, 

Canadá y Japón. Esto aunado, por otro lado a la separación 

entre la teoria y la realidad del libre comercio parece no 

ofrecer muchas espectativas. Esto es, los argumentos 

teóricos que apoyan el modelo librecambista entre naciones, 

consisten en sostener, que aun si un pais es absolutamente 
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mAs ineficiente que los demAs en producir todas las 

mercancias, encontrarA otro pais que le compre algún 

producto, si a este pais es absolutamente más ineficiente 

que los demAs en producir todas las mercancias, encotrarA 

otro pais que Je com~re algón producto, si a este pais dicha 

importanc16n le permite ahorrar recursos, al dar a cambio 

una mercacia que se produzca con menos que los requeridos 

para producir localmente el bien importado. 

Pero esta teoria es tremendamente restrictiva en su 

aplicaci6n. lmplicito en sus fundamentos está el supuesto de 

referirse a los paises de una demanda cuya estructura y 

tamaño son similares, lo mismo que el grado de desarrollo en 

términos de tecnologia, nada de ello se aplica al comercio 

entre paises desarrollados y subdesarrollados. 

La experiencia de los paises menos desarrollados ha 

mostrado que la dlnAmica, la estructura y la magnitud de la 

demanda de tos productos que estos paises importan, no 

obedecen a lo caro de sus propios productos respecto a los 

del exterior, sino a aseases derivadas de aparato 

productivo limitado, incompleto y poco desarrollado; que los 

precios de sus productos de exportación tradicionales 

experimentan Tluctuaciones Treouentes con tendencias en 

muchos casos a descender; que las supuestas ventajas 

comparativas no se traducen nunca en una mejoria real de la 
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balanza comercial y tienden a prevalecer 1ai;; ventajas 

absolutas que poseen en general tos p.=i.lses des:•rrollados".' 

7.Pablo Rutz tu.pales, 'El Liberalismo y la Pol1Uca Comerclal', en la Jornada Se.anal '96, p.34e3S 
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Los riesgos cu1turales también son reales y pueden 

resumirse en una sola pregunta; lSe nos va a pedir que 

nosotros dejemos de ser nacionalistas, mientras nuestro 

vecino de1 norte incrementa su propio nacionalismo hasta un 

grado de peligrosidad? No olvidemos que tras la victoria del 

Golfo Pérsico, los Estados Unidos han borrado todas las 

barreras s1col6gicas creadas por la derrota d~ Vietnam. Los 

Estados Unidos son hoy el pais mas nacionalista del mundo. 

Asi, mientras el nacionalismo de nuestro vecino es de 

caracter bélico y siempre amenazante hacia el exterior. 

Muchos de los rumbos del nacionalismo en México entarán -

como a lo largo de nuestra historia- determinados por los 

Estados Unidos. Es claro que no se espera una invasión 

territorial, pero si una enorme incidencia dentro de los 

pasos que esté dando el gobiernos actual en materia 

económica y politica. Estados Unidos evidentemente juega un 

papel de control económico, y en este control el tema 

politice no tendra resistencias en la medida que no altere 

el modelo económico. Creo que Estados Unidos no sera un 

freno "a priori" hacia la democratización lsi es que llega a 

darse), siempre y cuando no se ponga en duda el modelo 

económico neollberal, porque la prioridad de ese paises la 

economia y la estabilidad. Es un hecho que tos Estados 

Unidos e~peran entablar relaciones comerciales con un pala 

estable y no con un pala que tenga problemas internos 

fuertes. 
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Por otro lado, bajo nuestro carActer de pala 

dependiente, hoy (como históricamente se ha constatado> 

buscamos "salvaciones nacionalistas" en el exterior. En esta 

transción, esperamos la solución de nuestros problemas 

económicos con la alianza comercial con los Estados Unidos. 

Mientras ellos son el ejemplo de la modernidad y la 

democracia, México lo del atraso y del autoritarismo. 

Esta es otra ruptura del nacionalismo mexicano, de tal 

suerte que el fenómeno se da en el terreno económico, pero 

también cultural: la histórica •obligación" de buscar 

centros de identificación y adhesión fuera de nuestras 

froilteras. 1 

Tampoco trata de mirar al nacionalismo 

revolucionario como el defonsor de la nación. La de~ensa de 

1 a soberanía nacional no debe provenir, necesaria y 

ónicamente, de la ideologia perteneciente a un partido. Si 

la nación crea diariamente como ente histórico, es 

imposible realizar tal tarea en base a una ideologia que ha 

cerrado la participación activa de la pluralidad de la 

sociedad mexicana. 

Por otro lado, una advertencia sobre los limites de 

integración global corre por el mundo: si por un lado se 

8.Vld, Gullleno Bonfll Batalla, 'La Nac16n contra las Culturu Nacionales: Notas sobre Civilización y 
Proyecto Nacional', en Cuadernos Polttlco& 152 
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observa un claro proceso de integración económica a escala 

mundial 1 del otra, se multlpl ican las revueltas étnicas, tos 

separatismos violentos y los nacionalismos redivivos. 

Integración de un lado, balcanizac16n del otro <URSS, 

Espafia, Irlanda, etcl. Las pretensiones nacionaliGtas ponen 

en jaque no s6lo a la unidad politica nacional, sino la 

integración económica mundial.' 

lSerA, acaso, que esta es la otra cara de la moneda, es 

decir, el nacionalismo como impedimento de una integración 

al mundo en defensa de la identidad de los pueblos? Lo 

cierto es que, mientras que una parte del mundo revive la 

prelensi6n separatista-nacionalista, el gobierno mexicano 

desea abandonar su nacionalismo tradicional para integrarse 

al mundo y la modernización. Pero de nueva cuenta nos 

remitimos a la pregunta y a la disyuntiva de c6mo de~ender 

la soberania nacional cuando el gobierna aleja de su 

nacionalismo. La respuesta parece conducirnos a la misma 

interrogante original: lSe puede desarrollar una reforma 

econ6mica sin una reforma política a la par?. 

Creo que de poco sirve abrirse al mundo aspirando a la 

modernización cuando no existe una apertura política al 

interior del pais. Es cierto, se podrá imponer el proyecto 

neol iber~I (eso está viviendo) pero la falta de consenso 

9,Vld, Jllri Talvel, 'Los pequeños Nacionalinos y la estabilidad ec:;r.011ica•, en La Jornada Semanal 
1110 
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y legitimidad, con miras a un respeto a la voz de una 

pluralidad puede tornarse como una bomba de tiempo. Eso lo 

sabe el gobierno actual y es alli donde canaliza su politica 

de asistencialismo, de combate contra Jos lideres corruptos, 

etc. Es importante buscarse una credibilidad. La enorme 

enseñanza de estos últimos años demuestra que, los gobiernos 

no se pueden mantener en el poder sin una apertura politica. 

ReTorma económica sin reTorma politica se convierte en una 

fuente de imposici6n, que a la larga, lejos de obtener 

resultados positivos produce inestabilidad y descontento 

social. 

i~ue puede obtenerse de todo este análisis de los 

fenómenos externos e internos que tienen influencia (en 

distinto grado1 sobre el nacionalismo mexicano? 

Dar una respuesta deTinitiva de lo que sucederá con el 

nacionalismo en México es muy dificil, dado los distintos 

factores que intervienen en estos momentos de transición, 

pero lo que puede exponer son aspectos o puntos relevantes. 

- El nacionalismo tradicional (el proyectado a través 

de las tesis de la Revoluci6n mexicana> estñ siendo 

transformado por parte del gobierno actual, en base a las 

exigencias de Ja nueva integraci6n económica. 
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- El PRI podrA disimular una apertura pol1t1ca, pero 

ésta va a Tondo, es decir, a la cuestión concreta de la 

alternancia del poder. El proyecto neoliberal, planteado 

desde el sexenio pasado, seguirA su marcha, pero para ello, 

el gobierno salinista finjirá un juego democrático en las 

elecciones próximas, pero sin correr el riesgo de la pérdida 

del poder. De lo que se trata es de mantenerse, aun con la 

oposición como ejemplo de pluralidad politica. El manipuleo 

de las elecciones no se puede descartar. 

- Pero, no sólo se trata de una crisis del nacionalismo 

en cuanto a su abandono por parte del gobierno, sino de una 

crisis del nacionalismo revolucionario como fundamento 

ideológico del Estado. Ello debido la movilización y 

organización civil concretizada en las elecciones 

presidenciales de 1968. 

- También es cierto, que no se puede hablar de un 

abandono total del PRI y el gobierno en el terreno del 

nacional ismc. Si bien es cierto que existe "adapataci6n" 

de éste al nuevo mundo econ6mico. el nacionalismo sigue 

manteniéndose como ideologia que sirve de eslab6n entre la 

sociedad civil y el Estado, 

concretizada proyectos de 

práctica de manipulación 

asistencialismo como el 

programa de Sol idarldad. El tutela je del Estado sobre la 

sociedad civil no se ha abandonado. 
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lQué pasará con el nacionalismo en México? Seg~n lo que 

he expuesta, creo que la respuesta tendrá muchos matices, 

pero tendrá mucho que ver can lo que suceda en el aspecto 

politice dentro del pais. 

El proyecto neoliberal no ha pasado aun por la prueba 

de las urnas, pero creo que es un hecho que se impondrá tcon 

o sin consenso) de nueva cuenta el autoritarismo. Pero, dada 

la pluralidad y el avance que ha mostrado la sociedad civil, 

el gobierno se estaría jugando en gran parte la estabilidad 

del pais: la imposicibn de un proyecto económico tbueno o 

malol y de la permanencia del PRI en el poder, sin tomar en 

cuenta la voluntad de 1 a ciudadania tendrá sus 

inconvenientes. Es por ello, que yo miro en dichas politicas 

de sistenciallsmo un arma poi itlca que puede tener ~u peso 

de importancia en un momGnto dado, y por qué no, de vehiculo 

para 1 a captación de votos perdidos en las pasadas 

elecciones. 

Ahora bien, reitero que no se trata de salvar al 

nacionalismo tradicional o revolucionario y de verlo como el 

verdadero defensor del pais. Considero que la verdadera 

defensa de la nación debe provenir, precisamente de la 

nación misma y no de un gobierno que pretende buscar salidas 

en el exterior a costa de la pluralidad de la sociedad. Las 

decisiones nacionales deben provenir de la nación misma, de 

su voz y voto. El gobierno pretende una economia de primer 
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mundo con una democracia de tercer mundo: nada resulta mAs 

peligroso con el paso del tiempo. 

Una cosa es absolutamente cierta: De nada sirve la~ 

reformas electorales y la democratización interna del PRI si 

no se concretiza en el factor esencial: la alternancia del 

poder. Nunca habrá un juego democrático real si al PRI no 

participa como un partido más en el mercado electoral, 

decir, si únicamente existe un partido ganador y un sólo 

nacionalismo totalitario. 

La contraparte de lo anterior, es que pude ser que 

esté creando una nueva forma de mirar la realidad Tuera de 

los marcos institucionales. Me refiero al hecho de que la 

sociedad civil, lejos ya de soportar la corrupción, el 

autoritarismo, busque la democracia como punto común, como 

respuesta y prosición al viejo esquema estatal. Creo que se 

ha creado un parteaguas, el cual es vital que no se cierre 

durante las próximas elecciones, de otra forma entraremos a 

un retroceso histórico del que será dificil recuperarse. 

Aqui, el papel de la oposici6n debe ser determinante para 

que la fuerza social surgida el 6 de julio no se esTume. Tal 

pérdida representaria precipitarnos al total escepticismo 

electoral por un cambio democrático en el pais. 

La enorme enseñanza de los años últimos es que la 

sociedad civil es quien rompe y crea nuevos valores y que ya 
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no es cuestión meramente del deseo de la consolidación de 

espacios de autonomia y expresión, sino la ruptura de 

barreras históricas y de estructuras del poder, de la 

psicologia del poder. 

Si el nacionalismo ha llegado a ser tan "convicente" y 

tan limitador sobre la sociedad civil mexicana, lno será por 

que no existe y no ha existido otra proposición global para 

entender a la nación? Es justo ya crearse una nueva visión 

que nos otorga una verdadera pespectiva de lo que está 

ocurriendo en México. Es decir, ya es necesario, desechar al 

nacionalismo revolucionario como única y total proposición 

para entender al pais. 

Creo que la promesa incumplida de todos riuestros 

proyectos modernizantes ha sido la democracia. Y es tiempo 

de dárnosla a nosotros mismos, antea de que su ausencia no 

envuelva en un autoritarismo más feroz o bien, que sirva de 

pretexto para que el nacionalismo norteamericano, 

democrático o imperial entre a salvarnos para la libertad. 

En la cotidianidad, la búsqueda de la democracia debe 

convertirse el centro 

1 leve al rompimiento del 

nacionalismo caduco. Y 

de identificación nacional que 

PRJ como partido hegemónico y 

aqui donde 1 os partidos de 

oposición deben redoblar esfuQrzos con proyectos reales y 
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no es cuesti6n meramente del deseo de la consolidaci6n de 

espacios de autonomia y expresión, sino la ruptura de 

barreras hist6ricas 

psicologia del poder. 

de estructuras del poder, de la 

Si el nacionalismo ha llegado a ser tan "convicente" y 

tan limitador sobre la sociedad civil mexicana, lno será por 

que no existe y no ha existido otra proposición global para 

entender a la nación? Es justo ya crearse una nueva visión 

que nos otorga una verdadera pespectiva de lo que est~ 

ocurriendo en México, Es decir, ya es necesario, desechar al 

nacionalismo revolucionario como única y total proposición 

para entender al pais. 

Creo que la promesa incumplida de todos riuestros 

proyectos modernizantes ha sido la democracia. Y es tiempo 

de dárnosla a nosotros mismos, antes de que su ausencia no 

envuelva en un autoritarismo más Teroz o bien, que sirva de 

pretexto para que el nacionalismo norteamericano, 

democrático o imperial entre a salvarnos para la libertad. 

En la cotidianidad, la búsqueda de la democracia debe 

convertirse en el centro de identlficacl6n nacional que 

lleve al rompimiento del PRI como partido hegemónico y su 

nacionalismo caduco. Y es aqui donde los partidos de 

oposición deben redoblar esfuerzos con proyectos reales y 
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atractivos para la sociedad, abandonando carácter 

contestatario. 

Creo que, dados los sucesos internos y mundiales en 

materia económica y politica, la cerrazón hacia el mundo y 

hacia nosotros mismos está rompiendo. México está 

atravesando por Ja experiencia traumática pero ineludible de 

internarse sin visiones únicao y totales <como el 

nacionalismo revol uclonariol al mundo occidental. 

Al afirmar la necesidad de encarar la condición 

occidental en México podemos deshacernos del peso, ya 

inútil, de Ja visión del nacionalismo tradicional, para 

abrir paso una rica y democrática multiplicidad. El 

nacionalismo revolucionario ha eocondido con su férrea 

"unidad nacional" la abigarrada sociedad mexicana y ha 

legitimado y desarrollado el autoritarismo. 

México se enfrenta -según en la terminologia de 

Habermas-'º a encontrar Jos "fundamentos de identidad 

postnacional. Para Habermas la alternativa radica en lo que 

! lama patriotismo constitucional, es decir, el orgullo de 

haber 1 agrado superar democráticamente el "fascismo. Es 

evidente que otro paises europeos se encuentran enfrentados 

ante una posible e inminente alternativa postnacional como 

lo son los paises centroeuropeos cuyas revoluciones en 1989 

10.VJd, Jürgen Haber.as, 'Identidades Nacionales y Poslnaclonales•. 
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los han conducido hacia una transición democrática. Hay 

paises como el nuestro que tienen que librar un reto 

similar, aunque además de la superación democrática del 

autoritarismo deben vencer también los inmensos problemas 

del atraso económico. En este caso, se presenta el problema 

de superar el nacionalismo revolucionario tradicional para 

construir una identidad postnacional basada en formas 

pluriculturates y democráticas de una vida civica que Torme 

parte del mundo de primer orden. 

La transición hacia una cultura politica postnacional 

ya se ha puesto en marcha y parte de la sociedad 

mexicana ha iniciado el cambio. 1 1 Si algún postnacional ismo 

estamos construyendo, éste es con alta dosis de búsqueda 

democrática, pluralismo, antigobernalistai un 

postnaciona l ismo que desea romper abandonar el 

nacionalismo revolucionario. 

El nacionalismo tradicional ya no es viable para la 

búsqueda de una apertura económica, pero tampoco lo es para 

una apertura politica. Se debe romper con la hegemonia del 

PRl, acceder a la democracia bajo consenso y dar paso a la 

pluralidad. De otra forma se está condenando n cometer los 

mismos errores históricos: la búsqueda de modernidad sin 

democracia. La búsqueda de la democracia debe ir dictando 

los nuevos matices del postnacionallsmo. La organizaci6n 

11.Para eje1pllflcar los enor1es caiblos que esU sufriendo la sociedad 1extcana en tornao a su 
'conciencia naclonallsta•, vt!ase, 'Naclonalluo e lntegracUn econbllca 1

1 en Este Pal& 11 
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civil, ta lucha por reivindicaciones soci3los, politicas, 

económicas y culturales implican 

postnacionalisma antigobarnalista 

nacionalismo revolucionarlo. 

ta Tormación de un 

y de ruptura con et 

Esto es, creo yo, la transición que está sufriendo el 

nacionalismo en México, No sOlo por la necesidad del nuevo 

mercado mundial, sino por la búsqueda de la pluralidad, de 

la democracia por parte de ta sociedad civil. La ruptura del 

nacionalismo revolucionario resulta vital para la aparici6n 

de otras Termas, de otras visiones en torno a lo que es la 

nación. Los primeros pasos hacia un postnacionalismo se han 

dado y esperemos que el espacio democrático no se cierre, 

para si, poder transitar del autoritarismo y su nacionalismo 

hacia una pluralidad democrática. 
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CONCLUS 1 ONES. 

(1) Si bien e ierto que no se puede obtener una 

definicl6n exacta de lo que es el nacionalismo; su estudio 

debe basarse en an~lisis histórico. Esto con el fin de 

acabar con la visión del marxismo ortodoxo de considerlo 

como una ideolgia burguesa. La visión marslsta obedece en 

definitiva a otra perspectiva, es decir, el nacimiento en 

Europa distinto al que tomó en América Latina. y 

concretamente México. Mientras que el nacional lamo 

"genuino" surgido de la Revolución francesa obedecia a 

intereses de la burguesía ascendente; el nacionalismo en 

nuestro pais inscribe como un elemento de lucha por la 

independencia frente al colonialismo español, y mas tarde 

ante el imperialismo. Constituya una búsqueda de 

autode'finici6n. 

Asimismo, su anélisis debe sometarse bajo al visión de 

la lucha por la hegemonía. Esto es, debe estudiarse y 

entenderse a partir de las luchas interclasistas, de los 

choques y alianzas entre ellas en la lucha por la dirección 

intelectual y moral de la sociedad, ademés de la económica y 

política. 

C2J Si bien se pu.;id8 hablar de la exl:;;tencia de varios 

nacionalismos -de acuerdo al grupo o cl¿:i.se que Ir'~- 0..,;irl.iol.,-:-· 

el nacionalismo en México está inscrito dE:>ntrl· U'°' Jos marcos· 
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estatales; me refiero al nacionalismo revolucinario, como el 

nacionalismo hegem6nico. 

La fuente central del nacionalismo revolucinario 

encuentra las banderas y reivindicaciones que 

enfrentaron al régimen porfirista. Su dimensión está 

plena relación con las caracteristicAs que tomó el Estado 

surgido de la Revolución mexicana. 

Con la Revolución construye un nuevo sistema 

politico, en donde el Estado queda apuntalado el 

verdadero conductor de la nación. Conducción que es un largo 

proceso hist6rico que tarda décadas consolidarse. El 

Estado que surge de la Revolución es un Estado 

"nacionalista", en el sentido de que incorpara dentro del 

acta constitutiva los "intereses" y reivindicaciones de las 

sectores trabajadores: y en el sentido de que, el Estado 

será el rector de los bienes y recursos nacionales. Será el 

Estado quién otorga garantias de los trabajadores y tierra a 

los campesinos. Las reformas sociales, en este sentido, 

apuntarán ser eficases armas politicas, capaces de 

movilizar y aglutinar a las masas trabajadoras en torno a 

los interes del Estado. 

El Estado que surge de la Revoluci6n se ligltimará a 

partir del nacionalismo, en tanto que el nacionalismo queda 

plasmado en las reformas sociales y proyectadas a través de 
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una política de masas. El nacionalismo será la causa m~s 

"legitima" de las luchas populares, que tienen un espacio 

dentro de la Constitución; y será el Estado quien determine 

qué características deba tener el nacionalismo. 

131 El cardenismo marca Jos a~os gloriosos del 

nacionalismo en México: con Cárdenas las reformas sociales 

por fin tomaron cuerpo, pero se fue más allá de la simple 

satisface! ón de J as necesidades de 1 os trabajadores. La 

ideologia estatista de las es quizé.s el resultado más 

exitoso de la Revoluci6n; en este sentido, el régimen 

cardenista al crear una red de dependencia en la sociedad, 

al pondicionar el reconcimiento o el favor estatal a Ja 

adh'esi6n al partido, realidad daba los pasos para 

transformar las creencias y las tradiciones en una ideología 

"nacional". Léts su vez hallaban respuesta a sus 

necesidades de protección y de apoyo, de una instancia 

exterior que resolvía los problemas, otorgaba concesiones o 

castigaba. La sociedad civil nunca J legó desarrollarse 

como autónoma del Estado, en la medida en que el incremento 

mismo de Jas funciones del éste lo llev6 a entrelazarse 0011 

Ja sociedad. 

la "conciencia nacionalista" se vió extraordinariamente 

reforzada por Ja práctica estatal. El mensaje nacionalista 

producía una confusión entre el Estado y Ja nación, con Jo 

que la defensa de Ja segunda, conduela a la aceptación del 
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primero, que fundaba asi las bases para un consenso duradero 

de las masas con el naciente Estado. 

Con el cardenismo, el Estado mexicano habria de asumir 

y mantener una politlca reguladora de las actividades 

económicas de la vida nacional; decir, franca y 

decididamente se declara que el concepto mexicano 

revolucionario, el Estado es un agente activo de gestión y 

ordenación de los fenómenos vitales del pais; no en un mero 

custodio de Ja integridad nacional, de la paz y el orden. 

Esto era la concreción de Ja Constitución del 17 que habla 

quitado al Estado el carácter de institución política, y lo 

orientó hacia la acción reguladora de los fenómenos vitales 

del país <educación, cultura, economía) proyectAndose como 

un Estado avanzado y progresista. 

Asi, en cuanto que el Estado "responde" a la lucha 

reivindicativa de los trabajadores urbanos y rurales y a la 

de~ensa de los intereses nacionales, conduciendo ambos tipos 

de acciones al fortalecimiento de la esfera estatal; 

reaTirma ser el auténtico representante de la nación y 

protector de las clases de los sectores más débiles 

(ocultando sus función en la reproducción de clases débiles

explotadas y Tuertes-explotadorasJ. 

t4) El Estado surgido da la Revolución ha proyectado su 

nacionalismo hacia su tamaño (a más Estado más Justicia 
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social). Esto se traducla en el tute1aje de empresas, y su 

cargo de áreas productivas estratégicas, bien 

nacionalizando. El nacionalismo en nuestro pais Y!l 

directamente con la cuestl6n de la naciona1izaci6n, 

decir, devolver a la nación lo que le pertenece, y que 

estaba en manos de particulares. 

El nacionalismo ha difundido y formulado una ideologia 

sobre el papel del Estado, que se autopropone exitosamente 

como uno de los elementos centrales de la cohesión de la 

sociedad. Su "éxito" reside en que ha logrado evitar 

enfrentamientos entre las clases subalternas y el Estado. 

Ello le ha permitido al Estado seguir funcionando 

elemento de "conciliacl6n", a la vez que reactivar, siquiera 

en lo simbólico, su papel de defensor nacional en cada 

coyuntura. 

As1 el nacionalismo propugnado desde el Estado, debe 

defender el proyecto de naci6n surgido de la Revolución y 

realizarse reformas sin modificar sustancialmente la 

organización de la base social que da sustento al Estado. 

Este requiere reaTirmarse como el rector del proceso de 

desarrollo, para lo cual, si necesario, tendria que 

controlar o reprimir a los sectores populares o de izquierda 

que se le opongan, aunque debe mantenerse su base popular a 

través de las organizaciones imperantes. La 

inslitucionalizaciOn de una pol itlca, 
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social>. Esto se traducia en el tutalaje de empresas, y su 

estratégicas, o bien cargo de áreas productivas 

nacionalizando. El nacionalismo nuestro pais va 

directamente con la cuestión de la nacionalización, es 

decir, devolver a la nación lo que le pertenece, y que 

estaba en manos de particulares. 

El nacionalismo ha difundido y formulado una ideologia 

sobre el papel del Estado, que se autopropone exitosamente 

como uno de tos elementos centrales de la cohesión de la 

sociedad. Su "éxito" reside en qua ha logrado evitar 

enfrentamientos entre las clases subalternas y el Estado. 

Ello le ha permitido al EGtndo seguir funcionando como 

elemento de "conciliación", a la vez que reactivar, $!quiera 

en lo simbólico, su papel de defensor nacional en cada 

coyuntura. 

Asi el nacionalismo propugnado desde el Estado, debe 

defender el proyecto de nación surgido de la Revolución y 

realizarse reformas sin modificar sustancialmente la 

organización de la base social que da sustento al Estado. 

Este requiere reafirmarse el rector del proceso de 

desarrollo, para lo cual, si es necesario, tendría que 

controlar o reprimir a los sectores populares o de izquierda 

que se le opongan, aunque debe mantenerse su base popular a 

través de las 

institucionalización de 

organizaciones 

una politica, 
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verdadera de poder, misma que se da en una forma de un 

consenso politice y que se traduce través de 

instrumento: el nacionalismo. 

<51 Presidencialismo, unipartidi~mo, corporativización 

son el amentos del sistema poi itico mexicano que son 

justificados través de 1 nacional i smo. Di ch os "1 ogros 

revolucionarios" se han convertido en puntales de un enorme 

problema que hace enfrentarse actualmente al Estado de la 

Revolución con la sociedad civil: la democracia, la 

alternancia del poder político, el hacer valer el derecho 

que tienen Jos ciudadanos de elegir 

representantes. 

sus dirigentes y 

La vorágine del movimiento revolucionario no hicieron 

dudar a sus dirigentes en la construcción de gobierno 

fuerte. Tras Ja muerte de Madero, se supo que el poder 

politice no se podia mantener con la "buena fe" tras de una 

simple alternancia de un presidente por otro, de un cambio 

de administración. La imagen de un gobierno fuerte capaz de 

dominar Ja anarquía <herencia porTiristal hizo que la 

cuesti6n democrática quedase en el olvido. Carranza, Obregón 

y Calles determinaron un poder personal sobre los destinos 

del pais. El caudillismo el eje central del poder 

poi itico •. Con Cárdenas se rompe con el caudil 1 ismo y se abre 

la etapa del presidencialismo, el cual también es una forma 

personal de gobernar, pero con un poder institucional izado 
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con facultades extraordinarias. Con Madero se murió el 

concepto democrático; 

poder politlco fuerte, 

los revolucionarlos optaron por el 

sacrificando la democratización de la 

vida polltica; compensándola con reformas sociales en pro de 

la llamada •justicia social". 

<6> Pero el nacionalismo revolucion~rio, franca 

correspondencia can el Estado, sufre los golpes de la falta 

de legitimidad de éste: El modelo de estabilidad y 

crecimiento económico sostenida desde los 40's hasta casi 

los 70's, vino abajo y tras el movimiento del 68 se hizo 

la •cara fea• del Estado: la represora de movimientos 

que' pretendieran romper los marcos institucionales y del 

nacionalismo. En franco declive de legitimidad, la crisis 

del Estado de la Revolucl6n llega a su climax cuando ~n 1962 

se nacionaliza la banca y con ello se da la ültima expansión 

del Estado. La enorme crisis económica y la escisión en el 

seno del partido oficial, empieza a dictar para el gobierno 

de Miguel de la Madrid Hurtado la alternativa de politicas 

antipoputistas, de desincorporativlzación de empresas, etc. 

El ciclo del Estado social postrevoluclonario ha 

llegado a su fin, dado su carácter de invalidez para los 

tiempos actuales; y con ello se abre la urgencia de dar 

giros de 180 grados cuanto a 1 a poi i t lea de 1 Estado en 

materia económica: la implantación del proyecto neol iberal. 
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Aunado.:> lo a.ntcrior, la décé•da. de loG ochentas a.firma 

un enorme descontento soc ta 1 , prüducto de la crisis 

económica, de la pol itica de\ cie:irrt.. de empresas, de la 

elevación de precios aunando al mantenimiento de bajos 

salarlos, etc. Diversos movimientos sociales confluyan como 

una advertancia hacia et Estado su falta de consenso y 

legitimidad; agudizándose con la elecciones del 88. De tal 

forma que, si los treintas se distinguen como los afies 

gloriosos de 

nacional lsmo 

la movilización social en 

estatal, e incluso, en 

pro de un 

una lucha 

antlimperlnlista; los ochentas se traducen en una convulsión 

de crisis económica, qua recae en una crisis politica de 

legitimidad y consenso, repercutiendo en las piezas claves 

del sistema pol itico: México está en el campo de la 

transición. 

<7> La translci6n por la que estA atravesando el pais 

se debe a la búsqueda de una democracia por parte de la 

sociedad civil. que ha mostrado su pluralidad y su capacidad 

organizativa; asimismo a un hecho que para el gobierno 

actual es más fuerte: la necesidad de integraese a un bloque 

econ6mico, buscando con ello salir del atraso econ6mico y 

desarrollarse en la modernidad. 

Sin .embargo, el régimen salinlsta se debate en dos 

campos donde "peligrosamente" se mueve, y cuya 
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vulnerabilidad de entrar a nueva crisis política, p~ede 

resumirse en los pla~os encontrados de: 

-Democracia o corporativismo. 

-Derechos de los ciudadanos o fueros de las corporaciones. 

-Divlsi6n de poderes o presidencialismo omnimodo. 

-Cultura electoral de votos libres o cultura clientelar de 

votos asignados. 

-Mercado de precios reales o economia de subsidios. 

-Agricultura capitalista o reforma agraria. 

-Liberalización comercial o proteccionismo industrial. 

-tntegraci6n con el exterior o aislamiento productivo 

-Estado débil, subsidiario, recortado o Estado ~uerte, 

rector, asistencial. 

Este es el marco de acci6n, el "reto" es que al 

gobierno actual se integre al mercado mundial -y mAs 

precisamente- a nuestro vecino del norte; y desarrolle una 

apertura politica, una reforma entre los lazos Estado

sociedad civil que abra los canales democráticos <esto al 

menos fue lo que se propuso en el discurso salinista). Y es 

en este sentido, donde la cuesti6n resulta complicada al 

tratar de responder qué caminos tomara el nacionalismo en 

México. 

180 



C8) La transición que viva al pais, abra la 

interrogante acerca sólo del papel que debe desempe~ar el 

Estado, sino todas y cada una de las piezas de la máquina 

estatal. Entre el los, el partido oficial 1 el corporativismo 

y la ideo logia del nacionalismo revolucionario, en vista del 

rompimiento, separación y transformación que está sufriendo 

el proyecto nacional revolucionario. 

En este sentido, la "esencia" del nacionalismo estatnl 

esta siendo modi-ficada, en vista de tos cambios que 

adquiriendo el Estado en el ámbito económico en cuanto a la 

privatización, desincorporativización y venta de empresas 

"no estratégicas; y en lo social, alejándose de su carácter 

paternalista, pero sin romper su relación "patrialcal" por 

medio de "aslstencialismo" los sectores más 

desprotegidos económicamente del pais, concretizándose en el 

PRONASOL. 

La politica del gobierno actual, en tanto su supuesta 

apertura pol itica, hace también incierto el destino del 

nacionalismo, en vista de que este gobierno que "actúa" en 

contra de lideres sindicales corruptos y enarbola banderas 

de procesos electorales limpios¡ ha seguido sosteniendo como 

elementos fundamentales para la estabilidad politica al 

unipartitjismo, el uso de las masas trabajadoras incrustadas 

en los marcos del partido oficial y al presidencialismo, 

como el elemento "todopoderoso" en la politica nacional. 
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Lo cierto es que, 1a apertura econ6mica esta rebosando 

notablemente a 1a apertura política. En Jo económico, el 

Estado mexicano ha dado elementos para pensar que el 

proyecto revolucionario 

que ser reformulado 

ha llegado a su fin, o bien, tendr~ 

linc1uyendo 1 quizé.s 1a misma 

Constituciónl, para enfrentar los retos que se abren en la 

integración de un mercado común con Jos Estados Unidos; 

mientras que en lo politice, lejos de sus promesas, parece 

existir un recrudecimiento del autoritarismo. 

(9l lEs viable llevar a cabo una reforma econ6mica sin 

que paralelamente lleve a cabo una reforma poi 1tica7 

Afrontar el hecho de reforma económica sin apertura 

polltlca habla de un autor! tari smo, de una t·oma de 

decisiones nacionales que no le corresponde la nación 

entera determinar, sino a un grupo privilegiado, entre ellos 

al presidente como principal promotor. 

Por ello, no es equivocado hacer un equivalente de este 

momento histórico al que se presentaba en vispera de la 

Revolución mexicana. Creo que el régimen que se trata da 

cambiar es muy parecdio al porfiriato 1 en tanto su apertura 

econOmica hacia el exterior y su falta de apertura politica 

al interior; y es muy similar debido a que el pais sigue 

pendiente del sufragio efectivo. 
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El régimen sa 1 inista no tiene como objetivo primordial 

el realizar 

alternancia 

reforma politica que contemple 

el poder: inclL1so, parece ser que 

la 

aspiración de captaci6n de votos a favor de su partido no 

tanto del ideal de juego eloctoral 1 implo, sino de un 

manejo de potiticas asistencialistas como lo es el PRONASOL. 

Este autoritarismo, bajo la máscara de concertación, 

hace que la "legitimidad" del sistema politice sea 

maquillado; pero demuestra también el sintoma de falta de 

alternativas que pueda tener el PHI-gobierno para la 

sociedad civil lse aspira a comprar el voto, no a ganérselo¡ 

robar las conciencias y no convencer sobre 

triunfos>. 

El régimen salinista, tiene como objetivo politico el 

proyecto de ta puesta en pie del maltrecho que ha sufrido el 

sistema politice, y entre sus piezas, al presidencialismo, 

el cual ha venido perdiendo mucha "imagen". No debe 

olvidarse que desde Diaz Ordaz, los gobiernos mexicanos han 

ofrecido a la nación cosas que no pudieron cumplir: la 

estabilidad dlzordacista terminó en represión; el desarrollo 

compartido echeverrista discordia; la abundancia 

lopezportillista en crisis econOmlca y el saneamiento 

delamadrista en recesión. Y Salinas, en vez de Impulsar la 

transición hacia un régimen democrático !modernidad 

poi itica) se ha inspirado en mantener al presidencialismo 
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como pieza central de la politica econ6mica. Es quien ha 

decidido cuáles modalidades de un acuerdo comercial 

aceptan, qué empresas y cuándo se privatizan, etc. 

A todo lo anterior, cabria preguntarse, si el reforzar 

el autoritario sistema político mexicano garantiza la 

estabilidad necesaria para lograr el éxito económico. 

La respuesta quizás sea, siguiendo la linea porfirista: 

mucha administración y poca política¡ lema revalorado en el 

salinismo. 

(10> La reforma económica propuesta por el salinismo 

exige adecuar o desmantelar lo que par décadas tuvo sus 

ralees en la Revolución mexicana. Pero abre la 

interrogante: lCómo defender la soberanía nacional a través 

de un trato comercial con la potencia bélica y nacionalista 

más grande del mundo?. 

Las incertidumbres de corte político, económico y 

cultural son bastantes en torno a la Tirma de un tratado 

comercial con nuestro vecino del norte. 

Debe considerarse que los Estados Unidos, desean 

entablar relaciones comerciales con un pais que goce de 

estabilidad politica clara. Y es aqui donde el imperio se 

detendrá a "meditar" el hecho de que si en verdad México sea 
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un socio viable. lEstadas Unido~ estará de acuerdo con 

compartir tratado comercial con un pais que no comparte 

sus normas democr~tlcas? 

El trato económico con 1 os "campeones" de la 

democracia, hará que no se limite el intercambio a mero 

mercado camón, sino trascenderá al ~spacio politico da la 

democracia. 

Por otro lado, creo que la consolidación de un trato 

comercial no debe tomarse como la panacea, quieren 

sostenorlo nuestros gobernantes. Se debe partir de todas 

nuestras desventajas en el terreno de 1 a producción e 

in~raestructura; por lo que no es muy errónea la visión que 

presupone que Méx¡co se convertirá en un pais meramente 

maqui lador: con pérdida y sacrificio de su identidad 

nacional reflejada en sus costumbres y tradiciones. 

El acto de un tratado comercial deberla corresponder a 

una decisión de la nación entera, pero como lo he señalado, 

la reforma económica está por encima de la reforma polilica; 

por lo que se desarrolla un autoritarismo en donde todo 

para el pueblo, pero sin el pueblo: 

"neonacionalismo" ~alinista. 

llU A todo lo anterior, la cuestión 

nacionalismo revolucionario encuentra 
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transición, en cuanto que a la dimensión de la apertura 

econ6mica, éste se deteriora y tr~nsforma. 

E 1 hecho de búsqueda por la democracia, habla de 

•crisis" del nacionalismo revolucionario como 

instrumento ideológico para agrupar a la sociedad en torno a 

la visión estatal. De tal manera, que si bien su util izaci6n 

y dii'usi6n es patente, eso no implica que éste sea 

"aceptado• directamente sin cuestionamiento. Las elecciohnes 

del 88 el rei'lejo de la crisis del discurso nacionalista 

del Esto.do postrevotucionnrio. Una cosa es su fuerte 

difusi6n a través de los medios masivos y otros canales, y 

otra es su real aceptación en las clases subalternas, 

Creo, que en este sentido, el régimen sal ini'sta se 

"ahorca• con un discurso del que no se ha desligado ni 

desligará, mientras lleva a cabo la apertura comercial. 

El hecho de la aparición de la sociedad civil en el 

escenario politice ha abierto la brecha hacia la democracia 

y aunado a esto, las necesidades que rigen el ambi to 

econ6mico mundial, me hacen concluir que el nacionalismo 

surgido de la Revolución mexicana está en una caducidad: que 

hace que los partidos o grupos que lo utilizan sean 

rebazados hist6ricamente de acuerdo a la realidad comercial 

que se vive, o bien, caigan en un "conservadurismo• polilico 

que elimina la posibilidad de la democracia. 
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En este sentido, considero que no con viejos 

planteamientos con los que los grupos opositores al régimen 

revolucionario deban buscar abrir caminos, no sólo para 

enfrentar la cuestión internacional, sino la cuestión 

nacional concretizada en el problema de la democracia. 

La comp 1 ej id ad de la realidad actual, exige la 

elaboraci6n de nuevos proyectos. Proyectos -qua si bien 

fueron genuinos en su momento- ya no pueden se aplicados o 

reaplioados a las necesidades actuales del pais, no s61o en 

materia económica sino politica, social y cultural. No debe 

exieti r, por tanto, una dependencia histórica hacia 

proyectos como el revolucionario, máxime si consideramos que 

en estos momentos como en 1910 se busca la democracia. 

El Estado revolucionario se ha mantenido durante 

décadas y el desgaste de éste y su discurso nacionalista 

parecen evidenciarse a la par de una mayor complejidad en la 

composici6n social, en la aparición de una nueva sociedad; 

manifestándose ya desde 1868. Ya no se trata de un pais 

mayormente rural sino urbano el México de hoy. 

Es por todo ello, que de lo que se trata es de hacer 

nuevos p~oyectos, es decir, que se adecuen Ja nueva 

realidad¡ en donde se tenga contemplada a una sociedad más 

demandante y plural, donde no se mire el ciudadano antes que 
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nada como un obrero lean o sin conciencia de clase) o como 

perteneciente a una mlnoria sin relevancia. 

Los programas deben contemplar y capturar demandas 

ciudadanas de sectores 

feministas, ecologistas, 

grupos como 1 os homosexual es• 

·de ayuda civl 1 1 campesinos, 

indigenas, desempleados, jóvenes, artistas, etc; creándose y 

fomentándo_se 1 a opci6n de una cultura pol itica democré.tica, 

antiautoritaria, de libre elección, que se vea materializada 

en la vida cotidiana. 

Es necesario hacer de la democracia parte de nuestra 

cultura, lo que consiste, por una parte, en respetar la 

representaci6n cuando se nombre representante y, por otro, 

respetar las ideas de los demás. Esto implicarla, dejar a un 

lado el autoritarismo que es el hecho de que la elecc16n sea 

de unos cuantos pasando por las decisiones de la sociedad, o 

bien, la negación de tos derechos de las llamadad minarlas. 

(12) La cuasti6n del nacionalismo implica una lucha por 

la hegemonla. Se trata de una lucha politica, no en el 

sentido de un nacionalismo por otro, sino de la importancia 

que tiene el romper con la hegemonia del Estado y su 

ideologla y dar acceso a la pluralidad en todos los ámbitos. 

El nacionalismo estatal no s6lo a justi~icado la hegemonia 

del priismo, la co~porativización de la sociedad, el 

gobierno personal del presidencialismo, la corrupción 
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sexenal, etc; sino que ha imposibi 11 tado la omergencia de la 

pluralidad de la sociedad mexicana al encerrar en manto a 

todos los mexicanos, pesar de sus diferencias 

politicas, étnicas, sociales, culturales. Todos agrupados y 

cohesionados en el discurso del nacionalismo se nos ha 

impedido reconocernos como elementos que tienen el derecho 

de elección y respeto a sus decisiones. 

Recuperar la naci6n desde la sociedad, tarea que 

implica un enfrentamiento con el autoritarismo, es hoy el 

reto para quienes, mAs al JA del nacionalismo estatal, se 

esfuerzan por construir una sociedad libre. Cuando el Estado 

deja de representar a la nación, ésta tiene que mirar hacia 

adelante y buscar las inmensas potencialidades de la 

sociedad civi 1, los caminos para reconstruirse 

democráticamente y reconocer como nación, esto es, Ja 

democracia como punto de identidad y pluralidad. 
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